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Resumen 

El ocio, el tiempo libre y la salud son hechos sociales que trascienden otros 

fenómenos como la educación y que, a fin de lograr una comprensión más real de las 

manifestaciones de la actualidad desde la perspectiva de los agentes sociales, se 

reafirma en la potencialidad de la experiencia. Comprender lo anterior permite 

ofrecer alternativas a las instituciones educativas en procura de mejorar las 

condiciones de la calidad de vida de sus alumnos mediante la comprensión de las 

representaciones e imaginarios sociales de ocio. De acuerdo con este planteamiento, 

el presente estudio se propuso un análisis sobre el ocio escolar con especial atención 

desde el concepto de representación social de los estudiantes de la institución 

educativa Juan Bautista Migani de Florencia-Caquetá, para sustentar la inclusión de 

unas recomendaciones para la educación de ocio desde las subjetividades educativas, 

algo necesario para la construcción y consolidación de un paradigma de bienestar en 

las instituciones educativas. Este trabajo se propone desde el paradigma 

interpretativo, apoyado en el interaccionismo simbólico y de tipo proyectivo que 

centra sus intereses en el enfoque cualitativo, con la selección y participación 

intencional de estudiantes de básica secundaria y media, docentes y directivos 

docentes además de padres de familia. La primera fase de la investigación acoge un 

análisis de documental en el que se evidencia un tratamiento asistencialista del 

bienestar y la ausencia del ocio como un factor que es potencial de bienestar en las 

instituciones escolares desde la normatividad y se reconoce un tratamiento incipiente 

y netamente operativo entre las intenciones investigativas, fruto de la construcción de 

un estado del arte. Posteriormente, la segunda parte desarrolla las diferencias 

existentes entre los actores educativos a partir de las subjetividades que circundan al 

ocio, esto revindica que es un concepto diluido en el hacer y se le ha conferido una 

condición ausente de la gestión de la escuela y en la que tampoco participan padres de 

familia. En cuanto al bienestar, es un tema mucho más disperso por las fronteras o 

brechas generacionales y de gestión que circundan la vida comunitaria de la escuela. 

Desde esa nueva construcción argumentativa, se concibe la noción de ocio y bienestar 

situado, dentro de un paradigma intra, inter y multi-poblacional dentro de la 

experiencia que supone la percepción misma del bienestar.  
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Abstract 

Leisure, free time, and health are social facts that transcend other phenomena like 

education, and in order to achieve a more genuine understanding of contemporary 

expressions from the perspective of social agents, it reaffirms the potential of 

experience. Understanding this allows for offering alternatives to educational 

institutions to improve the quality-of-life conditions for their students by 

comprehending the social representations and imaginaries of leisure. In line with this 

proposal, this study aimed to analyze school leisure, with special attention to the 

concept of the social representation of students at the Juan Bautista Migani 

educational institution in Florencia-Caquetá, to support the inclusion of 

recommendations for leisure education based on educational subjectivities. This is 

necessary for the construction and consolidation of a well-being paradigm in 

educational institutions. This work is approached from an interpretative paradigm, 

supported by symbolic interactionism and a projective focus that emphasizes 

qualitative research. It involves the intentional selection and participation of 

secondary and high school students, teachers, school administrators, as well as 

parents. 

The first phase of the research involves a documentary analysis, which reveals an 

assistentialist approach to well-being and the absence of leisure as a potential well-

being factor in schools according to the normativity. It also recognizes an incipient 

and purely operational treatment in the research intentions, as a result of the 

construction of a state of the art. Subsequently, the second part explores the 

differences among educational actors based on the subjectivities surrounding leisure. 

This highlights that leisure is a concept diluted in practice, and it has been given an 

absent status in school management, with parents also not participating. As for well-

being, it is a much more dispersed topic due to generational and management gaps 

within the school community. From this new argumentative framework, the notion of 

situated leisure and well-being is conceived within an intra, inter, and multi-

populational paradigm within the very experience of well-being perception. 
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Introducción 

 

Las visiones que de alguna manera han derivado en la presente propuesta, son el fruto 

de reflexiones permanentes acerca del ocio y la educación, entrelazadas en el 

vertiginoso mundo del todo, donde ya no se precisa de notables y nobles certezas, 

sino que se alimenta de la incertidumbre y en medio de ella, prevalece la duda como 

elección de pocos ante la homogenización de la que es objeto la sociedad. De 

cualquier manera, como se asuma las realidades que permean la educación, tiene por 

denominador la presencia de perspectivas, discursos y prácticas que recrudecen la 

homologación de las ideas, a las cuales desafortunadamente, no escapa el ocio. 

Pocas cosas o fenómeno entonces, son las que se hallan externas a la construcción de 

un mundo simbólico que avanza superlativo ante la otredad y configura un entramado 

igualitario y globalizante que hace más sencillo determinar conductas ajustadas a 

unos parámetros sociales que responden a los ideales de una sociedad de consumo, 

disciplinada de Foucault, cansada (Han, 2015) o Mcdonalizada (Ritzer, 1996). El 

radar capta todo y no es una alternativa volar bajo, pero, de hecho, siempre hay un 

camino, al menos uno lejos la perpetua vigilancia de los sistemas como dispositivos 

homogenizantes y se ubica en una oportunidad que se ha disfrazado de compleja y 

poco reconocida como la investigación. 

En efecto esa ruta ha sumado efectivos en el propósito de vincular una mirada 

analítica, reflexiva y diferencial sobre una categoría emergente en muchos campos y 

en otra aun mitificada, siendo el escenario escolar uno de ellos. En ese sentido, la 

presente ideación tiene como propósito abordar las representaciones sociales de ocio 

desde las subjetividades educativas, asumiendo que nacen, se reproducen y 

trascienden desde los sujetos -estudiantes, padres de familia. docentes y directivos 

docentes- como actores en un ambiente de formación, para construir en concreto una 

visión de bienestar escolar que vincula, articula, une y establece un nuevo paradigma RE
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dentro del escenario atomizado de lo que se entiende, se practica y se construye como 

imaginario social desde el ocio en su multiplicidad de expresiones. 

Es conveniente destacar que las adopciones epistémicas que aportan identidad al 

estudio, obedecen a la visión dialógica entre las representaciones sociales y su papel 

en la construcción de los imaginarios sociales –tanto como puedan o no existir en este 

caso específico- y ubica la lectura del fenómeno social del ocio como una experiencia 

significativa (Monteagudo, 2008) y en su dinámica permanente, multiforme y 

polivalente (Munné y Codina, 1996) se reconoce como un producto de las dinámicas 

individuales y colectivas que sin duda, aporta una amplia gama de situaciones que lo 

ubican desde la modernidad líquida (Cuenca, 2006; Bauman, 2000).  

Así pues, el documento en su versión –considerada preliminar- responde a una 

estructura simple. Se trata de una construcción introductoria general que delimita 

algunos insumos relevantes para su pertinencia. El primer capítulo, sienta las bases de 

la investigación a partir de una contextualización de la problemática que estructura 

las líneas sobre las cuales se encaminan las reflexiones teóricas y las rutas 

metodológicas a seguir. En el segundo capítulo, se hace una construcción teórica de 

niveles jerárquicos [macro, meso y micro] para dar precisión desde una ruta deductiva 

a las categorías intervinientes en el estudio. Luego de las interpretaciones 

epistémicas, se fijan las orientaciones metodológicas que darán sentido a la 

información que será analizada en el cuarto apartado de resultados para concluir con 

las aportaciones en el acápite quinto de conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Descripción de la problemática 

El ocio como concepto y experiencia está provisto de historia y hace ya varios años, 

de un tratamiento desde distintos enfoques como: social, político, cultural, educativo 

y económico. Para este caso, se reconoce como un campo de la experiencia humana, 

así lo propone la World Leisure & Recreation Association [Asociación Mundial de 

Ocio y Recreación] (WLRA, 1994) que ha adoptado una visión algo extraña pero 

distinta de aquello que se ha erigido como sociedad, teniendo en cuenta que es 

fenómeno que tiene lugar precisamente en las expresiones individuales y colectivas 

de las personas –de ahí la predilección de las representaciones sociales-, porque en 

últimas, obedece a una dimensión humana como es la lúdica (Bolívar, 1999). 

En relación con este tema, es necesario reconocer la satanización que ha padecido el 

ocio (Tabares, 2011), especialmente en estas latitudes [Colombia] algo que muy 

posiblemente pasa en varios países de Suramérica. No obstante, hay que reconocer 

que el término comparte unas propiedades polisémicas que lo relacionan y a la vez 

confunden con otros campos como el tiempo libre y la recreación, de la cual se puede 

decir, es tan solo una expresión del ocio y así lo han discutido estudios como el 

desarrollado por Tovar y Monteagudo (2018). No es intención que se eclipse [el ocio] 

como el santo grial de la civilización -aunque mucho tiene que ver- sino más bien 

ubicarlo sincero, tan bueno como riesgoso –ambivalente-, pues es claro que el ocio 

por ser una expresión lúdica marcada por la libertad, pero tiene direccionalidades 

positivas, pero también negativas (Cuenca, 2006) que está asociada fuertemente a la 

experiencia (Cuenca y Goytia, 2012; Monteagudo, 2008) y concuerda a la vez, con 

las conductas lúdicas y ludópatas (Bolívar, 1999). No obstante, es innegable que está 

ahí, no ha llegado, simplemente nunca se ha ido, y no se irá, solo que no se puede 

marchar. 

Sin embargo, desde hace varios años se han masificado los estudios sobre el ocio 

especialmente desde algunos grupos poblacionales de forma mayoritaria como el caso RE
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de los estudiantes universitarios (Sandoval, 2017; López, 2011; Fernández, 2012 y 

Reig, et al, 2001), o los colectivos juveniles, especialmente desde la visión físico 

deportivo (Ramos, et al, 2010; Echazarreta, et al, 2009; Ramos, et al, 2009), donde 

evidentemente se ha reconocido que el ocio es un factor determinante de la 

socialización desde su constructo social o representación (Álvarez, et al, 2014) y que 

es importante reconocer el impacto que para su formación, la influencia de los 

profesores como agentes educativos, (Ramos, et al, 2007) en este caso desde el ocio 

físico-deportivo. 

Para efectos del tratamiento del ocio en el sector educativo distinto al universitario, se 

han realizado algunos acercamientos someros a partir de reconocer la importancia de 

conocer inicialmente las representaciones sociales e imaginarios para dar pertinencia 

a las posibles intervenciones (Carreño, et al, 2012), algo que sin duda será tenido en 

cuenta para el ejercicio propuesto. De igual manera, se reconocen otros esfuerzos 

como el propuesto por Álvarez y Hernández (2017) con la premisa de gestionar en los 

centros educativos una forma saludable y educativa de gestión del tiempo en la cual, 

participa directamente el ocio. Sárrate (2008) nutre la discusión del ocio y tiempo 

libre en los centros educativos a razón de validar su influencia directa en el bienestar, 

desarrollo personal y social de todas las personas, asignándole un potencial aporte en 

la ideación de una educación integral, cuestión que ciertamente ha sido abordada 

también desde la visión de formación que excede las aulas, propuestas de tipo formal 

y no formal ante la gran demanda de prácticas de ocio en tiempos alternos en distintos 

grupos sociales (Molina, et al, 2001).  

Se observa entonces que, si bien hay algunos indicios sobre el tratamiento del ocio en 

el ámbito educativo y más precisamente el escolar, es un desarrollo incipiente que 

trae como potenciador el hecho de validar la significancia del ocio en los actores 

educativos [estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes] para lo 
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cual es necesario su abordaje, teniendo en cuenta que hace parte de las visiones de la 

sociedad moderna (Muñoz, 2012; Kraus, 2001). 

En el ambiente escolar convergen diversas realidades que trastocan a los actores 

mencionados, factores que influyen directamente sobre el contexto y el desarrollo de 

conductas que intrínsecamente tienen relación con el tiempo libre y lo que se hace en 

él [ocio] para lo cual, se ha asignado unas funciones superficiales a las instituciones 

educativas, pero sin duda es algo que se queda en unas mediaciones simplistas y no 

vinculan en su totalidad los integrantes de la comunidad educativa (Ley 115 de 1994, 

art. 14) y tiene presencia en el Proyecto Educativo Institucional [PEI] como referente 

contextual que acoge las orientaciones generales y específicas referentes al ocio como 

el caso de la Institución Educativa Juan Bautista Migani, que se acoge a un modelo 

(curricular) pedagógico crítico-social (PEI, 2019) lo que resulta conveniente analizar 

a la luz de las representaciones sociales del ocio, porque este campo académico es 

determinado por juicios críticos personales, colectivos e institucionales y logra su 

potencialidad cuando los sujetos son conscientes de ello, para lo que el modelo 

pedagógico es trascendental en la visión y comprensión del fenómeno social en 

estudio. 

Pero no es la intención acoger el estudio del ocio desde una perspectiva pragmática 

hasta el agotamiento de la operatividad que le asignan algunas intenciones 

investigativas (Ospina, 2008; Ceballos, 2008), por el contrario, se resignifica desde 

las representaciones sociales como potencializador de la realidad desde la dialéctica 

(Jodelet, 1984), su presencia en investigación educativa (Piña y Cuevas, 2004) y su 

posible influencia en la construcción de los imaginarios sociales acotado por 

Castoriadis (Ballester, 2017) en especial los relacionados con el ocio, la recreación y 

el tiempo libre (Carreño et al., 2012). Ese tipo de estudios carecen de desarrollo en 

los ambientes escolarizados en Colombia. 
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Dentro de este orden de ideas, se puede precisar que existen una gran variedad de 

insumos que esta investigación busca comprender para fijar futuras líneas de gestión 

del ocio en función de un concepto que quiere desarrollar el estudio: el bienestar 

escolar.  

En Colombia, la educación superior cuenta con unas políticas de bienestar 

universitario desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] (MEN, 

2016) y que ha sido objeto de un abordaje investigativo (Contecha, 2010; 2008). No 

obstante, en los ciclos educativos que le preceden, no existen unas políticas similares 

y se ha asignado a las gestiones institucionales la responsabilidad de dinamizar 

procesos relacionados con el bienestar escolar desde los proyectos pedagógicos como 

bien lo define la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Es necesario en este 

punto, mencionar que no existe propiamente una categoría normativa que, de cuenta 

del bienestar escolar propiamente, lo que, de hecho, configura en sí, un problema de 

investigación. Esta carencia conceptual y operativa es una de las cuestiones que 

requieren ser abordadas desde el imaginario social y por supuesto de las 

particularidades de las representaciones sociales, contrastando otras investigaciones 

que se acerquen a la comprensión del ocio desde el ambiente escolar como la 

desarrollada por López (2018) en las escuelas públicas del departamento del Quindío. 

Pero sin duda, residen en las realidades educativas otras circunstancias relacionales 

que requieren ser consideradas. En el contexto del aula convergen una gran cantidad 

de hechos sociales que transcurren en el espectro de lo experiencial. En este caso, 

pensar en las discrepancias entre los actores frente a cuestiones como el ocio y el 

bienestar, permite pensar que existe una marcada tendencia hacia la diferencia pero 

que es fruto de la diversidad de las representaciones que cada individuo ha 

interiorizado y que, de alguna manera, determinan las opciones de ocio desde las 

gestiones administrativas, académicas y sociales, pero que se hayan permeadas por 

las subjetividades de dichos actores. De hecho, en poblaciones universitarias mucho RE
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se critica desde las investigaciones de bienestar la poca relación de la oferta 

institucional de tiempo libre con los intereses, preferencias y motivaciones de los 

estudiantes (Sandoval, 2017), algo que muy posiblemente puede ser analizado desde 

las particularidades del ambiente escolar y que no goza con un abordaje relevante, 

hasta llegar a un concepto de inexistencia. 

Pero la discusión trasciende más allá y puede interpretarse desde otras perspectivas 

teóricas como las relacionadas con la sociedad contemporánea. Ajustados a la 

Modernidad Líquida, es procedente reflexionar sobre el efecto que tiene en el ocio 

desde una mirada educativa, la relación estudiante-docente. Esto obedece a la 

posibilidad de validar la expresión “hoy la escuela enseña contenidos del siglo XIX, 

con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI” (anónimo). ¿Será que los 

docentes constituyen lo sólido y los estudiantes poseen la condición de fluidez de lo 

líquido? ¿Esas relaciones tan distantes y drásticas son las que generan la separación 

de algunos docentes de sus estudiantes? Y en correspondencia al ocio, ¿debe ser 

enseñado o educado? ¿Cuáles son las similitudes o diferencias que emergen a partir 

de las representaciones sociales del ocio desde los actores intervinientes? 

¿Determinan la posibilidad de concretar una idea de bienestar escolar? 

Es posible creer que hay muchos otros factores que subyacen a las representaciones 

sociales y son realmente importantes, pero, en definitiva, respecto al ocio, es un tema 

que no tiene desarrollo en el país. En este análisis contextual, la sociedad colombiana 

es un caso particular si de analizar el ocio se trata. El fenómeno del avión fantasma es 

una manera de explicarlo. Se trata básicamente de la visión camuflada o tergiversada 

que se tiene del ocio como sociedad -aunque en el fondo exista-, factor que 

predispone aceptarlo como problema porque de esa situación emergen otros 

fenómenos sociales que al no estar vinculados con un proceso formativo, será solo 

una agravante como el caso del turismo –que es solo una expresión del ocio- y que 

sin duda ha sido objeto de análisis desde las transformaciones globales en cuento a RE
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los aspectos confiables y riesgos que desde el ocio implica (Álvarez, 2004) por 

considerase un elemento que contribuye a la visión de sustentabilidad y desafíos 

como el ambiental (Elizalde, et al, 2015). Mucho se ha criticado de la huella que el 

hombre deja en los destinos turísticos y con huellas claramente se refiere a las 

afectaciones, por ejemplo, a entornos naturales. Pero esa calidad de turista que existe 

en la actualidad es el resultado de como se ha configurado el turismo y el hecho que 

no se forman a los ciudadanos en este aspecto, lo que lleva a preguntarse si el turismo 

es vital para las economías locales, regionales, nacional e incluso mundiales, ¿por qué 

no se forma o educa en turismo desde la escuela? ¿Acaso entender cómo se percibe el 

turismo, el turista y sus conductas en los destinos turísticos no pueden aportar una 

nueva visión de turismo? Para efectos del tratamiento del ocio de acuerdo a los 

propósitos de la investigación, es algo educable y que se necesita. 

Ahora bien, en la región amazónica el abordaje educativo del ocio es inexistente, no 

incipiente. Esto debido a la incomprensión del ocio y por supuesto, a la ausencia de 

directrices propiamente en las orientaciones normativas, curriculares, pedagógicas y 

didácticas para su implementación desde diversos campos de saber. Aquí cabe decir 

que la especificidad limita, condiciona la idea de formar en ocio. Para ese caso, es 

preciso decir que el ocio no se educa en las instituciones educativas colombianas, 

porque sencillamente a la luz de los campos académicos y formativos, no existe como 

categoría o campo. Sin embargo, es la asignación de las responsabilidades lo que de 

alguna manera se quiere evidenciar con esta proposición, para lo cual se propone un 

paralelo institución educativa escolar con una institución de educación superior 

tomando algunos criterios que son el fruto de la mirada contextualizada del 

investigador. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Paralelo contextual del ocio y bienestar, desde su desarrollo en el 

ámbito escolar y universitario en el caso de Florencia, Caquetá 

Criterio *Institución escolar **Institución 

universitaria 

Unidad de Bienestar No existe, no está 

reglamentada 

Hay políticas y está vigente 

en la estructura orgánica 

 

Ocio (Enseñanza) 

No se reconoce como campo 

formativo. No hay 

aplicabilidad desde ningún 

área. 

Su reconocimiento está 

centrado en las acciones de 

bienestar, pero se basa en 

las prácticas. En la LEFDR 

no fue considerada en su 

creación, como una 

categoría (Cardona, 2019) 

 

 

Ocio (prácticas) 

La mayoría están 

relacionadas con el deporte y 

se le asigna la 

responsabilidad al profesor 

de educación física 

La gestión se materializa 

desde una oferta 

institucional que vincula 

otras expresiones de ocio. 

Investigación  Incipiente (inexistente) Incipiente 

Relación actores 

educativos 

Son discriminados de 

acuerdo a los grupos 

poblacionales 

Aunque se tipifican 

poblacionalmente, hay 

posibilidades de 

articulación 

* I.E Juan Bautista Migani 

** Universidad de la Amazonia 

Nota: tomado de Cardona (2022) 

 

En la investigación desarrollada por Cardona (2020b) sobre la funcionalidad de 

bienestar universitario, la reflexiona como un problema por tener centralizada la 

formación en ocio y salud, algo que sin duda necesitar ser un asunto de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria. Este principio o recomendación se agudiza RE
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en el ambiente escolar porque no existe la visión de bienestar ni conceptual ni 

operativamente. Pero con esas recomendaciones fruto de otras iniciativas 

investigativas, se proyecta la necesidad de estudiar el ocio desde las representaciones 

sociales para que se viabilice el bienestar escolar, se entiendan las particularidades de 

las interpretaciones que cada actor educativo hace del tema y así antes de 

descentralizar la formación del ocio, se gestione, que sea enseñado, abordado y 

desarrollado por todos los profesores como una elemento además de transversal, con 

presencia en el desarrollo curricular y por supuesto, en el espacio extracurricular. Y 

así romper algunos paradigmas que sitúan el ocio únicamente en los profesores de 

Educación Física como lo evidencian algunos estudios (Ramos, 2007) como pasa con 

las actividades físico-deportivas de ocio al expresar que  

Un elevado porcentaje de los adolescentes de secundaria desconoce o no cree 

que el profesorado de las distintas áreas curriculares, a excepción del de 

Educación Física, otorguen a las actividades físico-deportivas de tiempo libre 

una importancia suficiente. Algo que puede ser debido, entre otras razones, a 

que este profesorado, se ciña casi exclusivamente a su materia, obviando 

contenidos de otras áreas (p. 16) 

Algo que para este estudio trasciende más allá de un tipo de ocio como el físico-

deportivo y se hace presente en otras expresiones de él, que permite pensar que es un 

caso necesario de abordar por tanto que “se detecta desarmonía en la percepción de 

los diferentes colectivos acerca de la consideración sobre la influencia de los 

profesores en general, y los de Educación Física, en particular, en las actividades 

físico-deportivas de los jóvenes” (Ramos, 2007, p. 16).  

1.2 Formulación de la pregunta de investigación 

Conforme a lo planteado anteriormente, surgen varias preguntas generadoras que 

buscan ser respondidas en el desarrollo del estudio. Estas son: RE
DI
-U
M
EC
IT



 

23 

 

• ¿Cuáles son las representaciones sociales de ocio que prevalecen en las 

subjetividades de los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de 

la educación básica secundaria? 

• ¿Cómo evaluar o diagnosticar el ocio y sus expresiones en el ámbito escolar? 

• ¿Qué orientaciones normativas, institucionales, pedagógicas, didácticas, 

curriculares, hay respecto a la educación del ocio en la educación pública 

colombiana? 

• ¿Cómo se percibe el ocio, tiempo libre y el bienestar escolar? 

• ¿El ocio posee la misma condición de la escritura y la lectura; todos los 

docentes deberían enseñarlo? ¿Cómo hacerlo? 

Desde estas reflexiones, el presente estudio busca resolver una pregunta central 

orientada así:  

¿Cómo promover el bienestar escolar para todos los actores educativos desde la 

comprensión del ocio y sus potencialidades para la gestión? 

1.4 Propósitos de la investigación 

En el marco de las proyecciones investigativas se han trazado unos propósitos 

ajustados a un criterio científico. De ahí que se elaboren los siguientes objetivos. 

1.4.1 Propósito General 

El propósito de este estudio de caso será analizar las representaciones sociales de ocio 

que subyacen a las subjetividades de los actores educativos [estudiantes, docentes y 

directivos docentes] para el desarrollo de una propuesta de bienestar escolar en la 

educación básica secundaria y media de la institución educativa Juan Bautista 

Migani, en Florencia (Caquetá). RE
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1.4.2 Propósitos Específicos 

Para la consecución del propósito general, se construyen los siguientes propósitos 

específicos: 

• Conocer, a través de una pesquisa documental, el estado del arte sobre las 

representaciones sociales de ocio y bienestar en los estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos de la educación básica secundaria y media 

• Analizar las orientaciones normativas, institucionales, pedagógicas, 

didácticas y curriculares actuales que abordan el ocio y el bienestar en el 

contexto educativo escolar 

• Reconocer y analizar las representaciones sociales de ocio que prevalecen 

en la comunidad educativa 

• Determinar la concepción de bienestar que tienen los estudiantes, padres 

de familia, docentes y directivos de la institución educativa 

• Esclarecer la influencia de las representaciones sociales de ocio sobre la 

construcción de imaginario social de bienestar 

1.5 Justificación e Impacto 

En la actualidad, la discursiva que acompaña la ideación de bienestar en la sociedad 

discrepa de una idea generalizadora que signifique el empoderamiento de un modelo 

(Benavente, 2020; Bataller, 2016, Bisquerra, 2013), para lo cual se ha concluido que 

es necesario que las propuestas que acompañen el propósito de bienestar, se acojan a 

las realidades del contexto en el que se desarrollan y en particular desde los actores 

que intervienen en esa realidad (Iglesias y Ortuño, 2018; Hué, 2016, López et al., 

2014). 
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Con el referente anterior, es necesario mencionar que en la actualidad en el escenario 

educativo está desprovisto de una tendencia pertinente en cuanto a la parte normativa, 

administrativa y práctica de bienestar escolar (Cardona, 2022; Losada et al., 2022; 

Méndez, 2017). No significa esto, que no existan algunos acercamientos, pero tal 

como acontece con la construcción del PEI en las instituciones educativas, este tipo 

de decisiones gozan de unos endebles lineamientos que dependen en último, de la 

interpretación que cada establecimiento educativo haga en materia de educación 

física, deporte, recreación, artes y, en definitiva, de ocio (Ferreira et al., 2020; 

Madariaga y Romero, 2016). Es precisamente en esa parte, donde se genera una 

ruptura mayor a la falta de lineamientos claros al respecto. 

El sustento de las visiones que convergen en el tratamiento de las categorías que éste 

estudio propone, se erige desde la ausencia de lineamientos y la inoperancia a nivel 

educativo de propuestas que conduzcan a todos los integrantes de la comunidad a 

experiencias de ocio y, por lo tanto, de bienestar. 

Existen entonces, estudios que se acercan a la generación de propuestas de parte de la 

institución para los estudiantes como eje central de la acción de los proyectos 

pedagógicos (Chamorro et al., 2021; Garcés et al., 2014). En esencia, ahí confluye 

uno de los grandes problemas que la presente investigación pretende analizar para 

realizar aportaciones. Se trata de la proliferada y sesgada tendencia de generalizar 

propuestas solo para estudiantes, desconociendo que en las comunidades académicas 

se reconocen otros actores que requieren ser visibilizados (Jamilah et al., 2020; 

Malakolunthu et al., 2010).  

Por otra parte, muchas propuestas para estudiantes carecen de una alta adherencia, 

algo que está relacionada con las brechas interpretativas [representaciones sociales] 

del ocio, juego, educación física, deporte, recreación, artes y otras importantes 

experiencias promotoras de bienestar (Abellán, 2020; Ferreira et al., 2020; Carreño et 

al., 2012; Tovar et al., 2008). Entender esas subjetividades, aportará elementos 

relevantes para encontrar pertinencia en nuevas propuestas incluyentes de los grupos RE
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poblacionales que confluyen en el escenario educativo, además de generar una 

probabilidad de adherencia significativa hacia las ofertas que se ofrezcan (Gonçalves 

y Bedin, 2015). 

 

Por lo tanto, el presente estudio busca un impacto directo en las realidades educativas 

relacionadas con la visión de bienestar escolar, a partir de la comprensión de esas 

representaciones sociales de ocio, para estructurar unas bases que permitan entender 

que los actores marcan la pauta sobre el rompimiento de paradigmas limitados de 

ocio y ubica de manera pragmática la articulación de las voces educativas alrededor 

de unos imaginarios sociales sobre calidad de vida y bienestar. 

Así pues, el estudio responde a intereses sociales que se traducen en la búsqueda de 

reflexiones acerca de la calidad de vida, del cambio paradigmático y las posibles 

extensiones que eso pueda determinar para los contextos familiares de cada uno de 

los integrantes de las comunidades educativas, en materia de salud y sus distintas 

dimensiones [física, social, emocional y psicológica] como lo establece el Colegio 

Americano de Medicina del Deporte (ACSM, por sus siglas en inglés, 2004) y otras 

expresiones diversas de bienestar. 
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Capítulo 2. FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales 

Para el abordaje de la fundamentación teórica, se ha estructurado su análisis de 

manera deductiva, en una ruta que propone revisiones generales o macro-teoría, a 

partir de la cual se identifica las lecturas de la sociedad contemporánea a las cuales 

responde el ocio como fenómeno social. Posteriormente, se induce a la revisión de 

una meso-teoría, orientada al reconocimiento de la educación, pedagogía, didáctica y 

otros elementos epistémicos que dan validez al contexto formativo en el que se 

desarrolla la investigación y, por tanto, sus categorías y actores principales. Por 

último, se complementa su revisión desde una micro-teoría que acoge 

específicamente las el ocio, las representaciones sociales, imaginarios sociales y el 

bienestar, con relación a su dinámica educativa, social, económica, entre otras 

visiones. Es importante mencionar que en el desarrollo de esta fundamentación 

teórica se encuentra el desarrollo de los propósitos específicos del estudio global 

asociados a la construcción de un estado del arte sobre las representaciones sociales 

de ocio y bienestar en los estudiantes, docentes/directivos y padres de familia de la 

educación básica secundaria y media, tanto como el reconocimiento de las 

orientaciones normativas, institucionales que acogen el tema del ocio y bienestar en el 

contexto escolar. 

2.1.1 Bases Teóricas 

2.1.1.1 Macro-teoría: el ocio como fenómeno social global 

Como parte de un ejercicio de apropiación de algunas interpretaciones de la sociedad 

contemporánea, el estudio del ocio como propuesta que se acoge en esta 

investigación, se identifica bajo unas bases que orientan el proceso de comprensión 

del ocio desde el marco de las representaciones e imaginarios sociales.  
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Historicidad del ocio. Es conveniente aclarar que no es pretensión de este análisis 

sentar las bases históricas del ocio sólo a partir de los griegos, pues ciertamente 

existen referencias algo indelebles pero existentes de otras civilizaciones como la 

egipcia y persa. Aun así, es perentorio mencionar que el skholé [ocio en griego] no 

era una cuestión a la que todos pudieran acceder en las corrientes de pensamiento 

originarias de esa tradición. El ocio fundamenta sus bases en una práctica elitista de 

quienes tenían la posibilidad de perseguir ese areté [excelencia] sin las 

preocupaciones de trabajo y otras responsabilidades propias de la supervivencia.  

Posteriormente, la aparición en escena de los romanos y el othium [ocio romano], 

introduce a la dinámica naciente y evolutiva del ocio, la particularidad de la 

administración y el espectáculo, normalizando la violencia como una alternativa de 

entretenimiento. De hecho, en la culturización de los Juegos Olímpicos (JJOO) 

griegos y el circo romano, nacen las nociones de la empresa de entretenimiento 

generalizado como elemento distractor y moderador de masas, aunque esto es mucho 

más evidente en las prácticas romanas se tecnifica en el Recreacionismo (Munné y 

Codina, 1996). 

Por otra parte, en la Edad media se opacó el tránsito vertiginoso del ocio, pero no 

desapareció. El comportamiento lúdico se instauró en las actividades caballerescas tal 

como lo expone Pedraz (2008) en el escrito Juegos y desafíos medievales como 

práctica de poder. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero no desmerita el hecho que el 

ocio se remita a los torneos de caballeros permeando hasta el comportamiento 

infantil, reconociendo en el juego y el ocio, una situación ideológica fuerte (Pedraz, 

2008) 

Luego, aparecieron las visiones industrializadas como factor de desarrollo, con una 

naciente clase industrializada, donde prevalecen algunas conductas elitistas del ocio 

en la sociedad, pero se manifiestan extensiones de ocio a los grupos populares 

traducidas en juegos de azar, ocio nocturno, entre otras. Y es precisamente en la RE
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sociedad inglesa donde nace la corriente deportiva liderada por Thomas Arnold 

(Contecha, 2007). Son las universidades quienes empiezan a escribir las reglas de 

algunos deportes que emergen dentro de un estilo de vida de ocio denominado 

Gentleman. Esto marca un nuevo paradigma que también va de la mano del ocio, 

pero con otra categoría emergente de la revolución industrial en su epílogo y es el 

tiempo libre. Es precisamente la lucha de los derechos de los trabajadores la que puso 

en evidencia esta categoría visionada como derecho en sus primeros pasos. Teniendo 

en cuenta que el tiempo libre era destinado a descansar luego del trabajo, el recuperar 

fuerzas para reintegrarse de nuevo a la producción de lo laboral, es una cuestión que 

sin duda entró en crisis desde la visión de progreso.  

Frederic Munné y Nuria Codina, introducen dos características especiales al ocio en 

su obra Psicología Social del Ocio (1996). La visión de los autores estipula que el 

ocio es polivalente y multiforme. Más allá de ser totalmente ciertas y aplicables a 

otros campos como la educación, conocimiento, entre otras. Lo polivalente se 

sustenta en algo ya abordado en este escrito, cuando una opción de ocio representa un 

riesgo o posible perjuicio a la integridad de la persona o sociedad pero que también 

puede representar una posibilidad de disfrute que promueve bienestar, algo como la 

conducta lúdica y la ludopatía. Por otra parte, la característica multiforme se ubica en 

la idea que el ocio se ha mantenido como parte de la sociedad y se ha adaptado a cada 

contexto que lo ha promovido o prohibido. Más adelante se retomarán dichos aportes 

para la comprensión de la Modernidad Líquida desde el Recreacionismo. 

Y es precisamente el Recreacionismo lo que da lugar al empoderamiento social de 

práctica de entretenimiento avaladas socialmente, lo que deriva en los grandes 

parques temáticos y otras tantas experiencias que no tienen otro propósito distinto a 

mantener las personas ocupadas en algo, pero que sea algo que produce, pues si bien 

el ocio inició como una abstracción de lo productivo o laboral, fue leído sagazmente y 

se redirigió para que encausara el gasto, el consumo de nuevo a las arcas de poder de RE
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los grandes capitales, bajo alternativas que ellos mismos creaban y validaban por 

medio de políticas restrictivas hacia otras experiencias. Figurativamente, el circo 

romano regresó, pero ahora en lugar de proveer de pan al pueblo para manipularlo, le 

cobran para mantener su vista sobre lo que algunos necesitan y así olvidar otros 

asuntos. 

Como cierre parcial de esta introducción histórica del ocio, se puede decir que es un 

campo académico que trasciende a otras esferas de la vida y el desarrollo humano 

(físico, psicosocial, cognitivo). Que la existencia de redes académicas (WLRA, 

OTHIUM), programas específicos (Doctorado Ocio y Desarrollo Humano 

[Universidad de Deusto]), leyes, investigaciones y demás, lo ubican como un 

fenómeno emergente de la sociedad contemporánea que se relaciona fuertemente con 

el tiempo libre que actúa como condicionante de las expresiones del ocio, ubicándose 

como el tiempo libre obligatoriedades laborales, académicas, religiosas, entre otras 

(Rodríguez y Agulló, 1999). 

La Modernidad Líquida. Es una perspectiva de la sociedad contemporánea que ha 

encajada en la dinámica del ocio, porque es precisamente esa dinámica de cambio lo 

que caracteriza el ocio cuando se mencionaba anteriormente por los aportes de 

Munné y Codina (1996). De hecho, si se piensa en los capítulos del libro de Bauman: 

emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo, comunidad, ¿acaso todas esas 

categorías no están relacionadas con el ocio y el tiempo libre? En efecto, así es. Pero 

no es solo una cuestión de capítulos, es la estructura de la burbuja lo que inquieta, 

especialmente cuando de estilos de vida se trata. Porque las supuestas libertades no 

permiten la construcción de un estilo de vida si no encaja en unos preceptos sociales 

pues como bien señala Bauman, no es negocio estar por fuera de esa burbuja.  

Además, la dominancia de esos preceptos es lo que lleva a empoderar tendencias 

como el Recreacionismo. Porque es precisamente la utilización de la libertad lo que 

conlleva a la ubicación en unas reglas y conductas adecuadas, que se han avalado y RE
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considerado ideales para la utilización del tiempo libre sin perder de vista que motiva 

al consumo, tanto como que el proveer experiencias de ocio a través de ese consumo, 

responde a la satisfacción continua del cliente.  

Así pues, Bauman expresa la presencia “aun” de unos conceptos viejos que al parecer 

han muerto pero que reencarnan como zombis. Y es en educación –incluso la del 

ocio- donde prevalecen conceptos y prácticas zombis que necesitan ser abordadas 

para romper ese paradigma e innovar en nuevas gestiones relacionadas con el ocio y 

el gran espectro que representa. 

En concreto, el ocio corrobora la permanencia de algunos conceptos y prácticas 

“educativas” porque se trasladaron a conductas agresivas, autoritarias y demás a las 

aulas, pero, aunque fueron desechadas, han renacido en una forma zombificada para 

mantener algo de vigencia en el tiempo y la realidad, por lo que es innegable la 

cualidad multiforme del ocio, lo que lo presenta como algo de capacidad fluida. En 

ese caso, ya existen algunas revisiones sobre el ocio líquido como la realizada por 

Jaime Cuenca Amigo en el texto El ocio líquido. Un nuevo paradigma de experiencia 

(2008). 

Pero el concepto de ocio se identifica en esta perspectiva inicialmente desde la 

solidez de la modernidad, donde el ocio “era el tiempo libre destinado a que el 

trabajador se recuperase de la fatiga laboral” (Cuenca, 2008, p. 17). Pero el transito 

que sufre la sociedad desde las visiones industrializadas, incorporan al ocio como una 

vivencia privada pero libre, ubicándolo de lleno en el plano de la experiencia (Cuenca 

y Goytia, 2012; Monteagudo, 2008)  

De ahí que la discusión se ubique en el valor polisémico que ha caracterizado al ocio 

y se oriente hacia la comprensión de su naturaleza desde la visión de la modernidad 

líquida. Pero es necesario establecer una ruta histórica que ubique esa interpretación 

contemporánea a partir de datos precisos que legitimen las visiones alternas. 
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El ocio líquido. Hecho el recorrido histórico, se adentra la discusión en la visión del 

Ocio Líquido de Jaime Cuenca (2008). Este nuevo componente ubica la lectura del 

ocio desde lo contemporáneo, soslayando discusiones sobre la pertinencia y 

aceptación de una verdad universal respecto al ocio, la sociedad contemporánea y 

demás que puedan involucrarse en la comprensión de una visión nueva acerca del 

mundo y las experiencias. 

Es pues necesario reconocer el valor polisémico que tiene el ocio dentro de la 

sociedad y a razón de esa condición, se registraron algunos elementos históricos que 

ubiquen épocas y fenómenos sociales que influenciaron la dinámica del tiempo libre. 

Ciertamente puede decirse que la modernidad en su estado sólida se identifica con esa 

concepción que ubica el trabajo como la constante de progreso en la sociedad. Esto 

trajo cambios en la valoración del ocio como bien expresa Cuenca, pero la lucha de 

los derechos labores que causó la conversión conceptual del ocio no radicaba en la 

ampliación del tiempo sino en la ubicación de la realización personal desde el 

escenario del ocio, pero con la etiqueta del trabajo impresa en las actividades de 

tiempo libre. Por lo que es concluyente que el ocio se concibe como algo residual 

(Cuenca, 2008). 

Y es en la crisis de ese discurso cuando esto se convierte a la Modernidad Líquida, 

donde de hecho el mercado es quien se encarga de suplir las nuevas visiones de la 

experiencia o vivencias que se caracterizan por ser privadas, libres y gozosas 

(Cuenca, 2008). Cuenca (2006) ubica necesariamente el ocio desde tres perspectivas 

que han acogido las nuevas versiones del ocio (WLRA, 1994) y le asigna las 

características de libertad, satisfacción y autotelismo. (Ver figura 1) 
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Fuente: elaboración propia a partir de Cuenca (2008) y Cuenca (2006). 

Figura 1. Características del ocio 

 

Las nuevas formas del entretenimiento que han permeado los fenómenos sociales en 

los que habita el ocio desde las representaciones sociales. Ante esto, el consumo de 

vivencias materializa la presencia de un mercado que tiene como propósito la 

vinculación de una oferta dinámica, cambiante, tanto como la percepción de las 

personas o clientes como lo explica Cuenca al decir que se persiguen estas 

experiencias siguiendo un enfoque particular: al tomar decisiones de manera 

compulsiva en el mercado de consumo, se evita que cualquier actividad o sistema 

social conserve su estructura original durante un período prolongado (2008, p. 38). 

La educación, por lo tanto, no es ajena a esta condición, pues se direcciona que  

La misión actual de la enseñanza parece consistir, cada vez más, en proveer a 

los alumnos de experiencias didácticas que puedan ser elegidas libremente por 

la satisfacción intrínseca que proporcionan. La destreza en el manejo de 

equipos multimedia que convierten la clase en una experiencia inmersiva se 

considera ya un deber del profesor (Cuenca, 2008, p. 39). 

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

35 

 

Y no es ajeno el estudio del ocio desde las nuevas formas de interacción, pues es 

conocida ya como una versión de ocio [digital] que tiene vinculación positiva y 

negativa en las opciones de ocio para la construcción social del joven (Rojas, et al, 

2014; Isidori, et al, 2014; Megías, 2014; Quevedo y Dussel, 2010). Es consecuente 

pensar que la construcción dialógica e interpretativa del ocio permitirá más allá de 

investigar, ubicar en la lectura de la sociedad contemporánea los hallazgos en materia 

de representaciones sociales como determinantes de los imaginarios sociales que 

pueden responder a una interpretación líquida del ocio a partir de lo que interiorizan 

estudiantes, docentes y directivos docentes. 

 

El cansancio líquido. El agotamiento de las decisiones que tienen relación con el 

ocio lleva a pensar que son menos frecuentes aquellas alternativas que representan 

una extensión en el tiempo y que las experiencias se tiñen de fugacidad, que son 

configuradas como efímeras y se soslayan las experiencias que requieren una 

ocupación amplia del tiempo, además de suponer un esfuerzo sostenido sobre una 

misma actividad, lo que genera una anormalidad. (Ver figura 2) 
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Fuente: elaboración propia a partir de Cuenca (2008) 

Figura 2. Ocio líquido y la anormalidad 

 

Ante esa situación, se ubica la interpretación del filósofo coreno-alemán Chul Han en 

su texto Más allá de la sociedad disciplinaria. Es precisamente la positividad de la 

sociedad en función de poderlo todo y no detenerse, la que ha derivado en personas 

deprimidas y enfermas a razón de una potente influencia del rendimiento, distinta a la 

visión de Foucault en su perspectiva de la sociedad disciplinada. Algo que sin duda 

representa rupturas fuertes en la consolidación de un estilo de vida que delimite y 

respeto las líneas de rendimiento laboral ante los aspectos relacionados con el ocio. 

Es entonces, una transmutación de la sociedad en el sentido de rendimiento que ha 

impregnado a los sujetos de una libertad impuesta que deriva en la depresión, 

ansiedad y cansancio, este último se consagra como un derecho vulnerado, pues estar 

cansado es una posibilidad y descansar, lo que estabiliza la balanza. Por lo 

consiguiente, es clara la interpretación del caso del ocio una relación directa con el 

caso de ese tránsito de lo disciplinado al cansancio. Porque es una afectación puntual 

a un elemento generador de bienestar y redirige el tiempo libre a las finalidades de 

rendimiento que, sin duda, vincula el trabajo. Y es por eso, que la Vita Contemplativa 

y Activa como búsqueda de las experiencias del ser se articula el ocio en la postura 

analítica de Han.  

Un ejemplo general es la imposición de diversas estrategias para mantener las 

personas conectadas, rindiendo, activas, como la masiva promoción del consumo de 

bebidas energizantes. Por lo tanto, es importante que se vincule la percepción del ser 

bio-lento desde la percepción general del derecho a estar cansado. Así pues, se podría 

pensar en el cansancio líquido no por considerarse efímero o traslúcido a la 

permanencia temporal, sino por ser tan dinámico como represivo. ¿Qué situaciones 

laborales, académicas e incluso personales escapan a la fluidez? ¿Muchas cosas RE
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agotan y generan saturación a partir del hecho que son incontenibles, es decir, 

también son líquidas? ¿El ideal de satisfacción, libertad y autotelismo que persigue el 

ocio, se agota por su diluida esencia en lo temporal? 

 

2.1.1.2 Meso-teoría: el contexto educativo 

Revisión de las nuevas subjetividades. El presente análisis pretende ubicar y 

comprender teóricamente los sujetos que este estudio vincula en el reconocimiento y 

discernimiento de las representaciones sociales, en especial por ser un espectro 

contemporáneo el que se halla implícito en la intencionalidad de la investigación. Es 

preciso aclarar que existen amplias reflexiones filosóficas acerca de los sujetos, pero 

que a juicio de los propósitos que persigue la reflexión del ocio en el contexto 

escolar, se adhieren específicamente a las que permite aterrizar las particularidades de 

cada grupo poblacional [estudiantes, docentes y directivos docentes] 

 

Pulgarcita ¿estudiantes líquidos? ¿Docentes sólidos? ¿Sociedad del Cansancio? 

Estos cuestionamientos ya fueron abordados en el planteamiento del problema y son 

abordados nuevamente, pero desde la versión de Michel Serres. Lo primero por 

reconocer ante esta nueva ilustración de estudiantes, docentes y posiblemente padres, 

acierta al reconocer que ciertamente el mundo ha vivido constantes revoluciones que 

han marcado la sociedad. Converge entonces en la escuela a manera de oposición 

jóvenes y adultos que están marcados por etiquetas distantes, el primero por el 

sentido de inmediatez que las actuales tendencias tecnológicas e interactivas le ha 

provisto y el segundo, con una marcada tendencia sobre la desvalorización del 

presente, preocupación y el juicio que defiende que “antes estábamos mejor, que todo 

pasado fue mejor” como viejos cascarrabias, en palabras de Serres (2013). 
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En este caso, los estudiantes participantes del estudio encajan en la descripción, 

porque ciertamente tienen acceso a la información de manera inmediata, o como bien 

sostiene el autor, tiene acceso a un nuevo mundo, un nuevo espacio, un nuevo tiempo. 

Esto sin duda hace que la naturaleza de la escuela, de los contenidos, las estrategias y 

demás derivados cambien significativamente, suponiendo un desafío para los 

docentes que se ven obligados a adaptarse a esas circunstancias, potenciadas en la 

actualidad a causa de una pandemia que condicionó la mediación presencial del 

docente y lo dispuso a la formación remota. 

Pero los estudiantes y docentes vinculados a este estudio no son precisamente 

diferentes y tampoco totalmente iguales a otros en distintas latitudes. Pero si se puede 

decir que generalmente los estudiantes de este tiempo encarnan a millones de 

Pulgarcitas que viven en una era de la tecnología, potenciado por el papel de los 

medios de comunicación y el internet. Esto sin duda ha representado cambios 

enormes en la manera de pensar de la sociedad, alejando a los estudiantes no sólo de 

docentes y padres de familia, también enajenados de saberes importantes para la vida, 

para la supervivencia como un parcial pero no total propósito de la Educación 

(Cardoso, 2014). 

En correspondencia al ritmo elevado que maneja la sociedad actual, Serres (2013) 

expresa que ésta se halla desmotivada, que son ausentes los vínculos de tipo social, 

por lo que de alguna manera se asocia a la versión evolutiva de la sociedad 

disciplinada de Foucault y que tiene desarrollo en la perspectiva de la Sociedad del 

Cansancia de Chul Han (2015), que está marcada por la noción de rendimiento. Este 

aislamiento provocado por las nuevas dinámicas de interacción, producción y por 

supuesto rendimiento, es una de las preocupaciones que incorpora el estudio, pues la 

lectura de contexto reconoce que estas atomizaciones tienen lugar entre las 

subjetividades educativas.  
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No obstante, el análisis también va en función de identificar y comprender el asteo 

que ha generado las opciones tradicionales para el uso del tiempo libre, asumiendo 

que una sociedad en cambios permanente como la que propone Serres (2013), 

requiere de una constante actualización en diferentes matrices de conductas que son 

socialmente avaladas, algo que Bauman (2000) ha identificado en la Modernidad 

Líquida y que Cuenca (2008) dimensiona en el ocio líquido al aludir la poca 

permanencia de decisiones de ocio en el tiempo y como el cambio constante 

representa una visión que prevalece en la sociedad actual, no sólo en los jóvenes. 

No es mitificar la tecnología el punto de partida para hablar de las preocupaciones de 

una sociedad tecnológica de Pulgarcita, pero si es imperativo desarrollar juicios 

reflexivos sobre lo que gira en la particularidad de una comunidad educativa escolar 

desde las subjetividades. Porque bien podrían también reconocerse las 

potencialidades de los jóvenes en la construcción de cambios significativos en la 

humanidad, sin embargo, parte del ejercicio se basa en aquellas preocupaciones que 

sobrevienen al flujo constante de información y sus efectos en la sociedad. 

En ese caso particular, los estudiantes de la Institución Educativa Juan Bautista 

Migani representan sin duda a Pulgarcita. Su maleable configuración es un enigma 

que se ha acrecentado en la actualidad con la formación remota por medio de la 

virtualidad en la enseñanza. Reconoce esta investigación que, sin lugar a dudas, los 

estudiantes constituyen lo líquido en el contexto educativo, lo cambiante, por la 

misma dinámica que Serres (2013) expresa de la constante actualización a la que son 

sometidos, donde nada es suficiente. Eso y los desafíos o exigencias que les 

imprimen los docentes en cabeza de un sistema educativa muchas veces alejados de 

ellos, los nuevos retos para aprender de diferentes formas, de dar resultados en 

pruebas estandarizadas y no perder la esencia de la educación en su diario vivir 

desprovisto de la presencia de los docentes, ha derivado a juicio de este análisis, en 

una expresión de rendimiento que termina agotando considerablemente su capacidad RE
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de socializar, de establecer vínculos (Han, 2015) y en consecuencia, de promover una 

individualidad que aleja propia de una sociedad que se excluye a sí misma pero que 

se mantiene unidad por su sistema de representaciones (Skliar, 2002). 

 Así pues, parece que los docentes construyeron un universo paralelo en el que 

asumen que los pulgarcitos se hacen inútiles cognitivamente y socialmente. Con una 

condición de aislamiento en la cual Meirieu (2013) explica que el docente con un 

saber busca romper una resistencia en el estudiante seduciéndolo o forzándolo. Muy 

distante de la noción de construir conocimiento junto con los jóvenes, un asunto algo 

globalizado en la concepción de la educación y que, para este caso, es un ejemplo de 

lo que acontece en la población objeto de estudio. 

En este orden de ideas, podría decirse casi que, con certeza, que los docentes 

constituyen un componente sólido, que se hunde en lo líquido de los estudiantes, pero 

no logra penetrarlo. Que existe un distanciamiento educativo, pero que más allá del 

aula, es evidente la separación en temas como el ocio que tiene lugar en escenarios y 

experiencias sociales a la que normalmente rehúsan profesores, contrario a los 

estudiantes. Es pertinente ejemplificar este último. El estudiante ha mostrado 

motivación por la participación de los profesores en eventos deportivos, recreativos, 

expresivos. Se ha identificado el gusto por medirse con ellos, pero en el trasfondo 

existe más que una competencia, existe una integración donde pueda reconocerse que 

no es aula el único sitio donde tienen que tratar, sino que el recreo o descanso 

configura un sitio donde quieren y pueden relacionarse con su profesor. No obstante, 

es algo muy disperso el gusto por integrarse con los estudiantes, eso es lo que los 

hace sólidos y la aleja de los jóvenes. 

De todo esto se desprende que el estudio del ocio a partir de las representaciones 

sociales viaja más allá de un simple contexto educativo del aula, por el contrario, se 

reconoce en otras facultades espaciales, temporales y sociales. 
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Estar juntos en la institución educativa. Carlos Skliar (2005) reflexiona sobre 

cuestiones que se identifican fuertemente en el contexto educativo de la unidad 

espacial donde tiene lugar la presente tesis doctoral, con preguntas como: ¿Qué 

supone estar juntos en una institución educativa?, ¿Cómo hacemos y qué significa 

estar juntos?  

De hecho, la visión en la que expone la universalización de la enseñanza se adhiere a 

la percepción de Pulgarcita y posiblemente a los aportes de Meirieu que se abordarán 

posteriormente. Un punto relevante tiene que ver con la otredad, con el 

reconocimiento de la presencia o existencia del otro, siendo crítico que no es 

suficiente sobre esa presencia, sino que es necesario el reconocimiento de la 

existencia como inicio de un camino educativo, porque la presencia se estereotipa en 

algo netamente material mientras que la existencia configura estados más allá de la 

presencia. 

En este caso, esa atomización que sufren los actores educativos del Migani por 

hallarse sustancialmente separados en la comprensión de la sociedad, el conocimiento 

y otras visiones del mundo, es lo que fundamenta la necesidad de incorporar nuevas 

perspectivas de reconocimiento del otro no solo como materia o presencia. 

En la institución educativa existen proyectos pedagógicos ordenados por ley 

(115/1994 Ley General de Educación). Pero Skliar (2005) genera otros 

cuestionamientos sobre estos proyectos que bien pueden ajustarse al caso particular, 

en ese aspecto, cuestiona lo siguiente: 

• ¿Cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? 

• ¿Cuánto se vuelven fundamentales su existencia? 

• ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? 
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• ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer 

actividades? 

• ¿Se trata de un juego de presencias? 

Con esto, es bueno mencionar de nuevo el enfoque pedagógico que la institución 

acogió en la actualización de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). En este caso, 

se trata del modelo Crítico Social. A lo cual, bien podría cuestionarse: ¿Hace parte 

del desarrollo crítico y social de los estudiantes una formación respecto al ocio? 

¿Cómo los actores educativos convergen en la necesidad de tener un juicio crítico de 

lo que hacen en su tiempo libre? ¿Es algo propiamente personal, individual, colectivo 

o ambos? 

Ante las carencias por parte de la unidad social educativa conocida como institución, 

es pertinente pensar que muchas acciones pedagógicas están marcadas por un 

activismo que esta distante de reconocer existencias y que se enfoca más en un estar 

que en ser, algo que tiene implicaciones desde la visión de los proyectos educativos. 

Así pues, aunque existe una multiplicidad de propuestas, el análisis las clasifica 

dentro de un activismo que ha trascendido en el tiempo y que reconoce a los 

estudiantes como usuarios, los docentes como oferentes de actividades, la institución 

como garante de derechos y no como transformadores de realidades, de construcción 

de conocimiento, de estar juntos. 

 

Exigencias pedagógicas e imperativos de enseñanza. Sobre la base de reconocer 

pedagógicamente la institución desde su modelo o enfoque [crítico social], se 

construye un paralelo entre el contexto [institución educativa] con las exigencias 

pedagógicas e imperativos de la enseñanza aportadas por Meirieu (2013). 
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Transmitir saberes emancipadores. El autor reconoce que la escuela transmite 

saberes pero que estos no siempre son emancipadores. Esto deriva en una falta de 

sentido y significancia de los saberes para los estudiantes que se expresa en la 

sumisión ante las exigencias de los profesores ante la reproducción de modelos y 

reglas. Esta situación lejos de ser característica de un enfoque pedagógico crítico 

social, supone ante la lectura de contexto, una inevitable realidad que ha sido 

sustentada en párrafos anteriores. Es posible que este fenómeno apoye su prevalencia 

no sólo en la disparidad de quienes enseñan en correspondencia de quienes aprenden, 

sino en otros factores como la vertiente conservadora y religiosa que persiste en los 

docentes, distantes de las nuevas expresiones que validan los estudiantes. 

De tal suerte que es posible que el saber escolar no es experimentado o vivido como 

algo deseable si solo se piensa en el alumno como un recipiente por llenar, un 

receptor y uno parte determinante de la construcción del conocimiento que cree 

gobernar el cuerpo docente aun, algo de ausente vigencia, pero con una versión 

zombie, tal como Bauman explicaba. 

Importa, y por muchas razones situar que las instituciones educativas –como este 

caso- están permeadas de contenidos que resultan inútiles a estudiantes que viven en 

una dinámica constante de cambio. Dicho de otro modo, los saberes emancipatorios 

permiten la participación y creación para evitar la conocida reproducción de saberes 

que, en definitiva, carecen de utilidad para quien espera recibirlo. 

 

Valores. La escuela está relacionada con el control y la sumisión como una extensión 

histórica que la Iglesia le confirió a la educación colombiana, fruto del concordato 

(Cardona, 2019). Los consensos no existen según Meirieu (2013), por eso busca el 

rompimiento de la resistencia del estudiante. Aquí el autor incorpora el término 

pulsión [fuerza que motiva al sujeto para realizar una acción con el fin de satisfacer 

una necesidad o tensión interna], cuestión que aparece en la propuesta de una RE
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educación democrática que busca ante todo interpelar más que seducir o forzar 

(Meireu, 2013). 

La construcción entonces de un bien común –que no existe naturalmente- suscribe 

entonces ubicar dentro de ese hedonismo, una nueva versión del placer que oriente a 

la construcción del conocimiento con el profesor, no solo un receptor. Así, el pensar 

se convierte en el eje de la clase y por ende, de las interacciones sociales que tienen 

lugar en la institución educativa, lejano a una idea de control y cercano a la libertad, 

la emancipación. 

 

Formación para el ejercicio de la libertad. Sucede pues, que la institución por 

naturaleza se halla implícita a un ejercicio de formación en cualidades críticas de la 

realidad, o al menos eso es lo que se pretende en el modelo. La visión de Meirieu 

(2013) expone la necesidad de una educación para la libertad, donde de hecho premie 

a elección, donde se forme para la libertad. Pero suele pasar que en los entornos 

escolares prevalecen en cuestiones pedagógicas y didácticas, posturas hegemónicas 

lideradas por lo docentes que “son quienes saben”, aislados en una burbuja que no 

permite aceptar la actual concepción de la escuela que enseña pero que también 

aprende (Zambrano, 2013). Esto va más allá de una simple imposición y se configura 

en la ausente formación para la toma de decisiones –como el ocio- porque la escuela 

no asume esa función. De ahí que se aborde los imperativos de la enseñanza que, a 

juicio de este estudio, van más allá de los contenidos y el aula, para posarse en 

escenarios comunitarios a los cuales subyace el ocio y el bienestar escolar. 

 

Enseñar a postergar o aplazar la toma de decisiones. Ya lo mencionaba Serres 

(2013) al mencionar la velocidad con la que se vive en la actualidad y es 

precisamente Meirieu (2013) que acoge el término de pulsión para explicar que existe RE
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esa tendencia a responder con actos que están desprovistos de una mediación del 

pensamiento. Es necesario entonces dar tiempo para pensar –curioso en el caso del 

tiempo libre- porque ese sentido de inmediatez debe cambiar y asociar a la conducta 

de los sujetos una pausa, una desaceleración para evitar las fricciones que nacen de 

las pulsaciones de los jóvenes y las exigencias de los profesores (Meirieu, 2013). 

Se quiere con ellos significar el papel que puede desempeñar en una comunidad 

educativa la reflexión como motor de búsqueda de las respuestas –no siempre google, 

para que exteriorice en los individuos la percepción del pensamiento como primera 

medida de solución antes que un activismo sin sentido –como en algunos proyectos 

educativos- que de hecho puede ocasionar consecuencias de las que no son 

conscientes sus actores. 

 

Enseñar a simbolizar. Esta parte es importante para la investigación por tratarse de 

un tema cercano a las representaciones sociales. Ya lo mencionaba Skliar (2002) 

sobre la conexión que como función cumple el sistema de representaciones en un 

mundo individualizado. Pero es el mundo acelerado que ya se ha descrito, el que se 

conoce por su amplia explicitud como característica de este tipo de sociedad. 

En generalizaciones anteriores se mencionaba que la institución tiende a ser un 

constructo conservador, ahora ante los retos que identifica Meirieu (2013) a la 

escuela, establece los imaginarios e idealización como algo por recuperar, porque 

destaca que la escuela puede trabajar lo simbólico. 

Y es en consecuencia un elemento que valida o justifica este estudio, pues la 

naturaleza de develar y analizar esas representaciones sociales de ocio, busca 

solventar las brechas entre las subjetividades educativas de los actores escolares, 

propiciando espacios de reflexión, de comprensión de la realidad, de simbolizar los 

problemas antes que trasciendan a conflictos (Meirieu, 2013) RE
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Enseñar a cooperar. Meirieu (2013) define que la democracia se forma con sujetos 

libres que deciden conjuntamente sobre el bien común, del cual ya se ha dicho que no 

existe por sí mismo y que requiere ser construido. Esto se logra de una manera: 

confrontando los intereses individuales y los del grupo. ¿Acaso no se habla de 

representaciones sociales?  

Se cree que es evidente pensar en la operatividad de la cooperación dentro de las 

instituciones educativas, pero no es del todo así. Esto a causa de un conflicto de roles, 

de responsabilidades como las que rehúyen a ser asumidas por los docentes, siendo el 

ocio uno de ellos. Es por ello que este contexto espacial recopila una combinación de 

múltiples elementos, que orientan las discusiones sobre ¿Qué enseñar? ¿Cómo 

hacerlo? ¿Por qué? ¿Es necesario enseñar algo que se halla fuera de los contenidos y 

del aula? Donde claramente, tiene lugar el campo epistémico de la educación 

[pedagogía] y la didáctica. 

A manera de colofón, la institución donde tiene lugar la investigación es por sus 

características un caso especial, por su enfoque, por sus características, su tradición, 

sus realidades y por supuesto, por quienes le dan vida, los actores educativos que 

encarnas las subjetividades de las que es propósito el análisis el ocio a partir de las 

representaciones sociales 

 

2.1.1.3 Micro-teoría: abordaje específico del ocio en la formación escolar 

Escuela y bienestar: componente de la formación educativa. Sobre las acciones 

pertinentes de la escuela, resulta interesante analizar que ciertamente representa 

situaciones particulares que vinculan a la familia y por supuesto, el Estado sobre la 

necesidad propia de la escuela. Arendt lo describía al tratar una categoría que es 

especial para la tesis doctoral –que es la que ocupa la presente reflexión- y tiene que 
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ver con el bienestar, abordado en el quinto capítulo del libro Entre el pasado y el 

Futuro, denominado: la crisis en la Educación. 

Inicialmente, la visión de crisis permite intuir que ciertamente el llegar a un estado de 

colapso tiene fundamento o se potencia cuando se trata de responder a esa crisis con 

prejuicios (Arendt, 1996, p. 186). El consejo de retirar los prejuicios, ciertamente es 

una recomendación que aplica bien para la lectura del ocio en la escuela, en especial 

cuando se quiere trasladar la discusión sobre el tema de bienestar, porque como se ha 

descrito anteriormente, las dinámicas sociales del tiempo libre y el ocio como 

complemento de esa perspectiva experiencial humana, dependen de una visión abierta 

y no preestablecida, que signifique la comprensión de los fenómenos sociales que 

circundan la libertad, voluntad y toma de decisiones, sobre todo cuando se habla de 

las subjetividades educativas, lo que quiere decir que articula las visiones de 

estudiantes, docentes, directivos docentes y administrativos. 

Es claro que el bienestar se erige como uno de los propósitos de la educación 

moderna (Arendt, 1996) y aunque ese objetivo no haya trasegado la ruta que se 

esperaba, se reconoce que ha sido parte de la preocupación, en especial cuando se 

trata de la población infantil. No obstante, cuando se refiere a otras poblaciones que 

tiene lugar propiamente en la escuela como los jóvenes, los esfuerzos no son los 

mismos porque de acuerdo a Arendt, las acciones se orientan hacia “el recién llegado 

y extraño que ya nació en un mundo preexistente que no conoce” (1996, p. 200). De 

plano puede decirse que el problema del bienestar, de sus diferenciales líneas de 

acción en el ambiente escolar no es un conflicto de la actualidad y evidencia la 

necesidad de abordar el tema a profundidad.  

Para países como Estados Unidos –y muchos otros- la escuela en un estado 

intermedio entre el campo privado, representado en la familia y el mundo real, al cual 

se transita desde el ambiente familiar. No obstante, la escuela prepara para el mundo, 

pero no hace parte totalmente de él y los intereses de su existencia, se asignan más al RE
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Estado que propiamente a la familia, y lo que acontece propiamente en la escuela es 

una representación de lo que será el mundo, aunque no sea totalmente (Arendt, 1996). 

Las acciones formadoras entonces, se sugieren desde el plano del reconocimiento o 

generación de potencialidades para el mundo, algo que se hace evidente en el 

concepto de competencia en el escenario educativo, con clara proyección a escenarios 

sociales y laborales. 

En ese caso, ciertamente la ideación parcializada de bienestar que se maneja en la 

escuela no es una banalidad y está dirigida a la preparación para los retos que la 

sociedad le suscite al nuevo integrante. Esa situación además de discriminadora, pone 

en duda la visión de sociedad sobre la búsqueda de mejorar la calidad de vida y aquí 

el comparativo con otro escenario educativo, en el cual se pueden reconocer 

elementos del paradigma bienestar.  

En comparación con las reflexiones de Arendt, el modelo actual de bienestar sigue 

siendo un instrumento que no tiene coherencia, por tanto, si la esencia del bienestar 

universitario busca generar criterios y prácticas responsables del tiempo libre en 

correspondencia de las opciones del ocio para estudiantes universitarios adultos de 

pre y posgrado, ¿Por qué este modelo no se desarrolla en la escuela? ¿No sería mejor 

formar a niños, niñas y jóvenes en este importante elemento de la vida personal y 

social? ¿Y los docentes, directivos docentes, administrativos? ¿Sólo es viable un 

modelo que parcialice los integrantes de las comunidades educativas? 

Las luchas en torno a los derechos como el bienestar, han sido propias de movimiento 

sociales y parte de las peticiones del sector educativo, tal como lo describe McLaren 

(1994) al referirse al Estado del bienestar y las condiciones desiguales de poblaciones 

minoritarias –en aquel tiempo-. En este caso particular, ciertamente pareciera ser algo 

similar pero nunca igual. Hay grupos sociales y etarios que son discriminados frente a 

sus posibilidades de bienestar a partir del ocio, remitiéndolos a la autogestión como 

una expresión de la ausente responsabilidad del Estado frente a condiciones de RE
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calidad de vida y lo peor, todo ocurre en el sistema educativo escolar. Esto ha sido 

analizado bajo la perspectiva del modelo neoliberal y la ruptura que vivió la sociedad 

a causa de la dominación corporativa, en especial por las afectaciones a los 

programas de educación pública y bienestar social (McLaren y Farahmandpur, 2006) 

que se ha replicado en muchos países, esto significa que en “otras palabras, la agenda 

real de las corporaciones transnacionales es crear un capitalismo anti-bienestar con un 

rostro humano, a la vez que aleja la atención de la congenialidad paradójica del 

capitalismo y su lado negativo reprimido” (McLaren y Farahmandpur, 2006, p. 153) 

No es intención decir que el bienestar desde la percepción y experiencia del ocio sea 

algo totalmente inexistente, pero sí demostrar que, a la luz del discernimiento 

filosófica de la actualidad, el modelo sigue siendo parcializado, discriminatorio y 

plagado de un discurso de autogestión sobre el cual disienten las necesidades de los 

sujetos.  

Por lo tanto, como cierre es conveniente recabar algunas ideas de Mierieu (2013) que 

son una lectura de elementos necesarios en la reflexión del paradigma de la formación 

educativa, en correspondencia a las intencionalidades que circundan el ocio como 

fuente de bienestar, todo enfocado en una institución educativa como ejercicio previo 

de la estructura de la tesis que motiva las siguientes líneas. 

 

2.1.2 Bases Investigativas 

Teniendo en cuenta el rastreo y análisis documental sobre la bibliografía existente en 

el teme de representaciones sociales, ocio y bienestar escolar, se elaboran los 

siguientes antecedentes discriminados por internacionales, nacionales y locales. 

 

2.1.2.1 Antecedentes internacionales 
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Partiendo de la posibilidad que un antecedente esté relacionado con el accionar 

investigativo y que no siempre deriva en tesis doctorales y trabajos de grado, se 

reconocen los siguientes referentes internacionales. 

La investigación denominada Representaciones sociales de ocio y tiempo libre entre 

adolescentes: dualidades sin desajuste, (Fabris de Oliveira y Edinete, 2019) es 

relevante para el presente estudio por tanto que se propuse identificar y comprender 

las representaciones sociales de ocio y tiempo libre de adolescentes de clase media de 

Vitória-ES. Con técnicas de grupo focal y análisis de contenido para concluir que las 

representaciones se hallan fuertemente ligadas a los valores sociales, especialmente 

aquellas que se relacionan con productividad, estudio y descanso compensatorio 

(Fabris de Oliveira y Edinete, 2019). Por otra parte, reconoció elementos positivos en 

las representaciones de ocio a partir de las prácticas que evidenciaron los 

participantes, algo que es significativo para construir el universo sobre el cual giran 

las prácticas en correspondencia a las representaciones. 

Otras conclusiones relevantes respecto a los jóvenes tienen que ver con desmitificar 

el ocio juvenil de las prácticas negativas y asocia sus preferencias desde experiencias 

deportivas. Sobre esta visión se integra también las reflexiones de otros agentes 

educativos que influyen en los adolescentes como los padres de familia, lo que ha 

permitido identificar las dinámicas de la pedagogía del ocio en el entorno familiar 

(Francileudo, 2014) reforzando el binomio de ocio-familia que ya otras 

investigaciones han acogido (Roa, 2017; Navajas, 2016). 

Un ejemplo de lo anterior es abordado por Aguilar (2017) acerca de las Prácticas de 

ocio y tiempo libre en tres generaciones, destaca del estudio las experiencias de ocio 

diversificadas a raíz del cambio generacional sin inferencia de las prácticas y 

experiencias de ocio al interior de las familias. Para la autora, los beneficios 

atribuidos al ocio en el ámbito personal incluyen aspectos psicológicos y 
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psicofisiológicos, este último se relaciona con la dimensión higienista de la condición 

física en la salud desde la práctica del ocio deportivo (Herazo et al., 2018).  

Ciertamente, un estudio cualitativo sobre la percepción del ocio saludable en la 

práctica físico-deportiva juvenil realizado en España, sitúa la experiencia del ocio 

principalmente desde el pensamiento preventivo orientado a la salud (Echazarreta et 

al., 2009). Dentro de los hallazgos de mayor interés, señala un alto grado de 

aceptación de esta concepción principalmente por parte de los docentes, indicando 

que 

son los profesores de Educación Física, seguidos por los profesores de otras 

áreas y por los jóvenes estudiantes, quienes perciben un carácter 

predominantemente saludable de las actividades físico-deportivas, frente al 

carácter productivo que predomina en el colectivo de padres (Echazarreta et 

al., 2009, p. 95). 

Consecuentemente, son múltiples los estudios que establecen una relación 

directamente proporcional de las variables condición física y estado de salud en 

escolares (Rosa, 2019; Arriscado et al., 2015; Escalante, 2011). Esta mirada acoge la 

adquisición de hábitos en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

fin similar al ocio como derecho fundamental de los seres humanos (Orts, 2013). La 

promoción de estilos de vida saludables busca combatir comportamientos tales como 

el sobrepeso y la obesidad, (Guerra et al., 2006) trastornos alimenticios, (Rosa et al., 

2017; Albaladejo, 2010) alcoholismo, (Tomé et al., 2023; Carrasco, 2004) 

sedentarismo, (Prieto, 2019; Hidalgo, 2013) entre otros, sumado a cómo estos 

perciben y viven las prácticas de ocio desde su cotidianidad (Rodríguez 

y Agulló, 1999).  

Asimismo, Ramos et al. (2010) sintetiza en su estudio El ocio físico-deportivo en 

adolescentes la marcada presencia tanto de la práctica física como deportiva en los 

espacios destinados al ocio dentro y fuera de los establecimientos educativos, RE
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detallando, además, la percepción de los jóvenes sobre la influencia de la familia, 

docentes e instituciones en el ejercicio individualizado del ocio (Fernández, 2012). 

Esta modalidad ha generado nuevos estudios acerca de la actividad física anudada a 

su influencia positiva en las esferas psicosociales y cognitiva (Moral, 2021; Ruiz, 

2018). En vista de ello, esta dimensión de desarrollo procura favorecer el estado de 

salud de las personas a través de la mejora de su condición física, por lo que resulta 

interesante como el ocio juega un papel relevante en el desarrollo de programas al 

interior de las instituciones educativas movilizando la participación de los jóvenes, 

especialmente del género femenino (Moral et al., 2020).  

Gil et al., (2014) examinaron la participación conjunta de niños y niñas en 

actividades físicas no organizadas en el contexto escolar a causa de las diferencias de 

género halladas en la práctica del ocio. Esta referencia señala una clara disparidad 

afectada por las representaciones sociales de género que, según Bulnes (2007) están 

naturalizadas a partir de los estereotipos, roles y creencias, estas a su vez, resultan en 

la diferenciación sexual, contrastando la forma en cómo se percibe y vive el ocio en 

el género femenino versus la condición física en comparación al género masculino 

(Moral et al., 2021). A raíz del contraste anterior, Madariaga y Romero (2016) 

revelaron barreras que obstaculizan la participación de los jóvenes en actividades de 

ocio; los resultados reflejaron mayor dificultad en la práctica y disfrute del ocio por 

parte de las mujeres.   

En función de beneficiar la salud, las manifestaciones del ocio enfrentan diversas 

posturas dentro del marco del bienestar personal. Luna (2013) aborda el estudio del 

bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia, del cual se derivó altos 

niveles se insatisfacción relacionados con la baja autoestima, el autor expresa  

Por otro lado, aquellas emociones negativas experimentadas por los alumnos 

en el aula correlacionan negativa y significativamente con las medidas de 

bienestar estudiadas, y que las experiencias escolares pueden ser fuente de RE
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estrés e insatisfacción. Estos resultados nos advierten tanto de la influencia 

negativa que conllevan las situaciones de ansiedad y nerviosismo para el 

bienestar subjetivo de los adolescentes. A su vez, nos informan de la 

importancia de desplegar acciones pedagógicas que ayuden y capaciten a los 

estudiantes a afrontar las situaciones estresantes fuera y dentro del aula (Luna, 

2013, p. 173).  

Para el ocio, la educación emocional en el contexto escolar se transforma en una 

posibilidad educativa aportando al desarrollo integral del estudiantado atendiendo 

desde la dimensión personal, el aspecto psicológico (Aguilar, 2017). En el ámbito 

internacional, la formación del ser ha generado multiplicidad de estudios dirigidos a 

impactar desde lo emocional, las situaciones escolares que emanan del malestar 

individual y colectivo (Berger et al., 2009), la inmersión de las investigaciones 

abordó temáticas relacionadas con la inteligencia emocional y su educación en las 

escuelas, (Albaladejo et al., 2016; Albendea et al., 2016; Pascual et al., 2016) 

resiliencia y bienestar emocional en las familias, (Ávila, 2020; Aranda, 2014; Cejudo, 

2014) favoreciendo de la actividad física en el bienestar psicológico, (Orón, 2016; 

Vicente y Diaz, 2016; Casales, 2014) e intervención de escenarios de ansiedad y 

depresión escolar (Resurrección et al., 2016; Rubio y López, 2016; Gracia y 

Escolano, 2014).  

La alta gama de posibilidades del ocio en el sector educativo, facilita su 

incorporación como estrategia formativa desde la transversalidad de las áreas 

académicas, estos estudios son relevantes en cuanto reflejan el potencial de 

articulación en los proyectos educativos institucionales posibilitando trascender los 

aprendizajes del ser desde la gestión del ocio. Para Berger et al. (2009), lo anterior se 

soporta en la impresión estudiantil cuando refieren que 

Respecto de las características escolares, los y las participantes destacaron 

positivamente actividades escolares al aire libre o fuera de la escuela, RE
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actividades de celebración y convivencia, juegos y competencias grupales, 

actividades que favorezcan la expresión de intereses personales, actividades 

físicas, extraprogramáticas y que integren materiales atractivos (Berger et al., 

2009, p. 30). 

Anudado a ello, Palou et al., (2020) incursiona el término engagement en el estudio 

acerca del Efecto de las actividades de tiempo libre y del engagement escolar sobre el 

rendimiento académico de las personas jóvenes. La expresión hace referencia al nivel 

de participación e identificación por parte los estudiantes con el centro educativo, el 

concepto se compone de tres dimensiones: conductual, emocional y cognitivo. La 

investigación llevo a cabo del análisis de los datos bajo un modelo de ecuaciones 

estructurales, información que fue recolectada a partir de una muestra de 2.056 

jóvenes pertenecientes a 27 centros educativos diferentes de la ciudad de Barcelona, 

España.  

Entre los resultados destacados del estudio, resalta la influencia de las actividades 

deportivas y culturales en el incremento del engagement emocional y cognitivo. 

También se asoció positivamente las actividades culturales en el mejoramiento del 

engagement conductual. Frente a las conclusiones, sobresale las actividades de 

tiempo libre por su impacto autentico y provechoso tanto en el ámbito formativo 

como en las experiencias escolares individuales y colectivas (López, 2011).  

Si bien, el engagement conductual recoge todo tipo de conductas de los estudiantes, 

de acuerdo con Palou et al., (2020), este puede ser utilizado para medir los 

comportamientos conflictos del aula. El ocio, por su parte, no es ajeno a las 

situaciones de violencia escolar, investigaciones como la mencionada, empalman el 

clima escolar con los aspectos emocionales, conductuales y cognitivos de los 

estudiantes, escenarios que son intervenidos desde el ocio como parte del bienestar 

escolar (Grassinger et al., 2023; García et al., 2019; Guimaray y Romero, 2018; Vega, 

2017; Garza, 2016).  RE
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Por su parte, Álvarez y Hernández (2017) desarrollaron la ponencia El ocio en los 

centros escolares en II Congreso sobre Desigualdad Social, Económica y Educativa 

en el Siglo XXI. Esta disertación resulta relevante en cuanto que analiza la educación 

más allá que un acto de transmisión de conocimiento y la encamina funcionalmente 

hacia la preparación para la vida, como se ha sugerido en este anteproyecto. Es 

evidente que  

Por tanto, en una sociedad hiperacelerada, interconectada, sobresaturada de 

funciones, en la que la conciliación entre el deber y las obligaciones, por un 

lado, y el placer y disfrute por otro, que se hace cada vez más complicado, una 

adecuada gestión del tiempo es una competencia esencial para garantizar la 

salud física y mental de los ciudadanos del mañana. En este trabajo se recogen 

algunas de las principales ideas de la pedagogía del ocio para favorecer 

iniciativas que responda a la cuestión anteriormente formulada (Álvarez y 

Hernández, 2017, p. 134). 

Continuadamente, Caballo et al. (2012) realizan una importante revisión desde el 

artículo Entre los tiempos escolares y los tiempos de ocio: Su incidencia en la vida 

cotidiana de los adolescentes que cursan la Educación Secundaria obligatoria en 

España. Dicha investigación contrasta con los otros estudios que han enfocado su 

intencionalidad en la construcción de los estilos de vida (Arrivillaga y Salazar, 2005), 

por lo que éste en particular, reconoce que la necesidad de educar el ocio adolescente 

y define que es necesariamente una tarea pendiente. En la revisión de este asunto los 

autores expresan que 

la ausencia de una Educación en, para y del Ocio subyace a buena parte de las 

respuestas dadas: los adolescentes no saben cómo gestionar sus tiempos ni 

cómo aprovechar los tiempos libres, están desmotivados, predominan los usos 

vinculados a las tecnologías obviando otros recursos y espacios, etc.; un 

conjunto de afirmaciones que contrastan con las respuestas de un 34% del RE
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profesorado que afirma que los centros educativos no tienen ninguna 

responsabilidad –o muy escasa– en la educación del ocio de este colectivo; en 

definitiva, de sus propios alumnos. Que para un 37,9% se esté educando 

“algo” para el ocio y que para un 47,1% no se asuma en “nada” o “poco” esta 

tarea, pone de relieve la baja preocupación que esta temática suscita entre el 

profesorado; más aún, cuando un elevado porcentaje de los docentes –cercano 

al 75 por ciento de los encuestados– no consideran que deban abrirse las 

instalaciones escolares los fines de semana o en las vacaciones (Caballo et al., 

2012, p. 52) 

No obstante, la búsqueda de investigaciones sobre ocio interrelacionados con la 

gestión institucional en el ámbito internacional, concentran sus estudios en procesos 

corporativos como la autoevaluación y calidad de la gestión del centro escolar 

(Suarez, 2019; Fernández, 2017; Torres, 2015) y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes (Roldan, 2018; Blanchar, 2002). Por lo tanto, en el 

marco de las experiencias que recaba la ponencia, se puede pensar que los 

antecedentes, aunque no existentes en Colombia y de aplicación en otros contextos, 

pueden aportar luces relevantes en la denominada Pedagogía del Ocio desde una 

visión curricular, esto constituye un cambio en el paradigma de todos los miembros 

que integran la comunidad educativa.  

Por último, es concerniente aludir algunas pesquisas documentales sobre el bienestar 

docente en el ámbito internacional. Acerca de la importancia de mejorar el bienestar 

docente, Fatria et al., (2022) establece las afectaciones en la calidad educativa a partir 

del estado de bienestar físico y mental del profesorado. Otras investigaciones también 

se han interesado por descubrir los efectos del bienestar en el desempeño laboral de 

los docentes (Afolabi, 2021) determinando la oferta en servicios sociales en beneficio 

de la productividad y fortalecimiento de las competencias motivacionales dirigidas 

hacia el logro laboral (Weerason et al., 2021; Marco y Jiménez, 2016).  RE
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Ahora bien, más allá del campo salarial y las prestaciones sociales a las que tiene 

lugar todo trabajador, García (2017) profundiza en su tesis doctoral Bienestar 

Emocional en Educación: Empecemos por los Maestros, la necesidad de reivindicar 

el propio bienestar personal y profesional del profesorado que favorezca a su vez, 

habilidades en la enseñanza emocional.  

 

Con la participación de 300 maestros de la provincia de Granada, España; la 

investigación trazó un enfoque cuantitativo de tipo experimental correspondiente a un 

análisis estadístico descriptivo. Este estudio refleja el nivel de satisfacción y bienestar 

subjetivo en relación con la inteligencia emocional del docente, sin embargo, aunque 

los resultados determinaron un alto grado de bienestar emocional, la autora manifiesta 

que 

No cabe duda de la repercusión que tiene el estado emocional del docente en 

la creación de un clima de aula apropiado, sin embargo, lo que desde nuestro 

trabajo planteamos va más allá; no debemos pasar por alto el aumento en el 

número de bajas por depresión entre el colectivo docente o la aparición de 

conceptos como el síndrome de burnout en profesores. Es por ello que, 

consideramos necesario centrarnos en el bienestar docente a nivel personal ya 

que, los profesionales de la educación se enfrentan a diario a demandas muy 

exigentes desde el punto de vista emocional (García, 2017, p. 292). 

En palabras de Zúñiga (2019), la educación en tiempos enrevesados emana un desafío 

entre la practica pedagogía del ejercicio docente y la alineación de las políticas 

públicas en el marco de la autonomía y libertad de catedra. Estas demandas laborales, 

como aquellas ocurridas durante la pandemia de COVID-19 (Sokal et al., 2020) están 

exigiendo cambios en las concepciones de enseñanza. Para el bienestar docente, 

representó contiendas en la adaptación a los recursos tecnológicos actuales.  
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Para esta investigación, el bienestar docente requiere una comprensión holística 

incluyendo las representaciones sociales del ocio que poco o nada se han abordado 

desde este rol, esto constituye un indicado sobre la necesidad de reflexión de la 

influencia de las expresiones de ocio y tiempo libre desde la subjetividad docente en 

beneficio de su propio bienestar, bienestar que hace parte de la gestión institucional 

en el reconocimiento del goce y disfrute del ocio como derecho fundamental de todo 

ser humano. 

2.1.2.2 Antecedentes nacionales 

Divisar el bienestar escolar a través de las diversas investigaciones que se llevan a 

cabo a lo largo del territorio nacional requiere una mirada holística que englobe desde 

los diferentes autores una percepción ampliada del bienestar y las representaciones 

sociales en el ámbito educativo. Por lo tanto, desde las subjetividades educativas, el 

bienestar escolar y el ocio, se contempla transversalmente otros aspectos relevantes 

para los miembros de la comunidad, aspectos que serán abordados desde los variados 

estudios nacionales como parte integrante del bienestar en la escuela. 

El más fuerte antecedente es el desarrollado por López (2018) con la tesis doctoral El 

ocio en clave pedagógica. Aportes a las escuelas públicas del departamento del 

Quindío (Colombia) desde la educación del ocio. Dicha investigación buscó  

establecer una estructura sociocultural del ocio escolar que permita identificar 

no sólo la presencia o ausencia del ocio como recurso para el desarrollo 

humano, sino las maneras de ver el ocio que han marcado el carácter 

simbólico y de representación social del mismo para los integrantes de la 

comunidad académica en escuelas públicas del Quindío (Colombia) (p. 16) 

Bajo el diseño de complementariedad etnográfica, en los resultados de la 

investigación se resaltan aportes sobre garantizar el acceso al ocio, la reflexión de 

carácter social y cultural, las realidades del deporte desde una visión competitiva, las RE
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implicaciones de una educación en y para el ocio como promotor de la calidad de 

vida, entre otros numerosos aportes que son referencia para la propuesta presentada 

por las implicaciones en el campo de bienestar que puedan surgir de la comprensión 

de las representaciones sociales de ocio desde las subjetividades educativas.  

El estudio de fenómenos desde la representación social favorece por su parte, la 

indagación, el descubrimiento, contraste, análisis e interpretación de prácticas 

relacionadas con la temática de investigación abarcando el significado de las 

concepciones ya apropiadas por los participantes. En consonancia, Jiménez (2018) 

emplea en su tesis doctoral,  , identificado como estas representaciones emergen 

basadas en las experiencias cotidianas, sus percepciones y conocimientos frente al 

tema además de la caracterización de aspectos de relación. Consecuentemente, la 

continuación de este estudio desarrollado desde un enfoque de la investigación 

cualitativa-descriptiva y bajo el diseño de la teoría fundamentada, acierta al detallar la 

coexistencia de saberes propios y culturales por parte del profesorado en las 

dilucidaciones científicas que narran en la escuela acerca de la enseñanza del 

conflicto (Jiménez, 2022). Este análisis conecta las subjetividades que conviven en el 

ámbito escolar y no escapan a las interrelaciones personales de los miembros. Otro 

estudio de corte similar destaca las representaciones sociales del profesorado en 

relación con la educación inclusiva (Cárdenas et al., 2019). A través de los relatos se 

estableció la necesidad de intervención en la sensibilización docente sobre prácticas, 

programas, políticas y estrategias en la atención de la población estudiantil en 

situación de vulnerabilidad o riesgo.  

De la misma forma, caracterizar las representaciones sociales en el campo del ocio y 

el tiempo libre ha sido de interés en el territorio nacional, un ejemplo de ello son las 

investigaciones llevadas a cabo por Cardona (2020b) y Cabanzo (2012) en las 

universidades de la Amazonia y Pedagógica Nacional respectivamente. El primer 

estudio de corte cuantitativo integró las percepciones el campo de la salud de los RE
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estudiantes participantes, identificando expresiones de ocio de tipo físico, sociales y 

culturales, así como la influencia en la percepción de la condición física y la salud, 

además de su relación con las sensaciones afines a la felicidad y la satisfacción. En el 

segundo estudio de corte cualitativo, participaron docentes, estudiantes y directivos, 

resaltando dificultad en el acceso a los espacios de ocio a causa de las extensas 

jornadas tanto académicas como laborales, incluyendo la falta de oferta y el 

desinterés por comprender y ahondar en los hábitos y estilos de vida que permitan 

mejorar la proyección social del bienestar desde la universidad.  

Esto último conlleva a indagar acerca de la gestión institucional y el nexo con el 

bienestar escolar desde sus diversas manifestaciones (Contecha, 2008). No obstante, 

es de aclarar que, estas gestiones se ven principalmente enmarcadas desde lo 

instrumental enfocándose en la legalidad, lo que conlleva al cumplimiento de los 

estamentos institucionales sin una real participación de la comunidad educativa 

(Bernal y De la Hoz, 2011). En tal sentido, Castro (2015) concluye en su tesis 

doctoral la trascendencia de la participación de los padres de familia en la gestión 

académica y administrativa. Este estudio correlacional no experimental de carácter 

cuantitativo contó con una muestra poblacional conformada por 363 padres de familia 

quienes facilitaron por medio de encuestas, entrevistas y talleres la interrelación del 

contexto familiar en el contexto escolar favoreciendo el alcance de una educación de 

calidad.  

Tradicionalmente, estas investigaciones acerca de la gestión institucional se reducen 

al abordaje de aspectos pedagógicos. Para Acosta y Dávila (2019) es visible el 

desafío frente a la participación de estudiantes, docentes y directivos en pro de la 

convivencia escolar identificando barreras que impiden la construcción de acuerdos, 

tal como lo señala Bernal y De la Hoz, (2011) y las dificultades de ejercer el 

verdadero ejercicio democrático en las instituciones. Villa (2021) expone otro reto 

desde la gestión institucional a favor del bienestar socioemocional de los docentes y RE
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directivos docentes, dentro del cual, recae la responsabilidad en los establecimientos 

educativos en la proposición de estrategias enmarcadas al fortalecimiento de estas 

competencias.  

De conformidad con lo anterior, poco o nada se habla sobre el disfrute del ocio y 

tiempo libre en docentes y directivos (Contecha, 2008), esto incluye también la 

gestión institucional, que si bien, suelen ejecutarse algunos programas para los 

estudiantes, el bienestar docente y directos se prioriza reducidamente desde el ámbito 

laboral (Bernal y De la Hoz, 2011). Las investigaciones de los conceptos y 

representaciones sociales respecto del ocio y tiempo libre tradicionalmente se indagan 

desde la mirada del estudiante y las diferentes prácticas como concibe, siente y vive 

el ocio (Ceballos et al., 2008; Ospina, 2008).  

Desde esta mirada, los estudios como el desarrollado por Charria et al. (2022) señalan 

las condiciones laborales y como estas están implícitas en el bienestar, asimismo, la 

incidencia de las reformas educativas en el ejercicio docente relacionado con los tipos 

de contrato, el agotamiento e inestabilidad laboral y la alta carga profesional, afecta el 

bienestar docente y directivos docentes en cuanto su rendimiento competente y los 

estados de salud físico y mental. De allí que, de acuerdo con Méndez (2017) es 

prioritario incluir una política de bienestar más allá de lo laboral y la 

profesionalización, aumentando la percepción de insatisfacción. En esta línea de 

profesionalización, Sandoval et al. (2008) expresan desde las prácticas directivas y las 

políticas educativas, el dominio o la influencia de la administración de las 

necesidades de formación docente, al igual que Borjas et al. (2019) sobre el bienestar 

subjetivo docente encaminado hacia las competencias de la profesión desde la 

dimensión proyectiva, conforme con los autores, el alcance de metas profesionales 

aumenta la sensación de bienestar y reivindica el rol en la sociedad.  

Mas allá del bienestar laboral, García (2011) contempla la calidad de vida de los 

docentes desde el factor salud combinado con el sector trabajo, teniendo en cuenta RE
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tanto la duración de la jornada laboral como los ambientes de exposición de los 

docentes y directivos a situaciones de violencia. Esto conlleva al agotamiento de las 

buenas prácticas, según Morales (2014) los diferentes desafíos que sobrevienen de 

situaciones de indisciplina han producido la asimilación de diversos estilos en como 

el docente aborda las problemáticas, entre los cuales se hallan los estilos autoritarios, 

negligentes, permisivos, acomodados, estos últimos quienes no se comprometen. Se 

puede decir que estas circunstancias son un reflejo de la carga que perciben los 

docentes en su labor, el bienestar integral se ha reducido al campo laboral sin 

reconocimiento la necesidad que, como seres humanos, tienen al acceso de espacios 

de ocio, tiempo libre y recreación.  

De hecho, las investigaciones sobre prácticas de ocio desde el rol docente o directivo 

docente, asumen una postura no desde su práctica para el bienestar propio, por el 

contrario, son analizadas desde las percepción y vivencias del estudiante (López, 

2018). Los estudios sobre las representaciones sociales del ocio indagan como los 

docentes y directivos lo conciben y practican desde la puesta en escena de estrategias 

y actividades acertadas o no, en el manejo del tiempo libre de los estudiantes durante 

las horas de clase, resultando en prácticas investigativas sobre el concepto de 

bienestar estudiantil y el desarrollo de programas dirigidos a esta población (Bonilla, 

2017; Ramírez, 2016; Rodríguez y Rodríguez, 2013).  

Cabe aclarar que el ocio trasciende la concepción del mero empleo del tiempo libre, 

Bautista et al. (2016) diferencia los significados a partir del análisis documental del 

estado del arte sobre ocio, tiempo libre y recreación. Así, esclarece la divergencia de 

ambos conceptos situando el tiempo libre como toda actividad extracurricular y 

placentera, por su parte el ocio representa una variada gama de conductas humanas 

volitivas expresadas desde la lúdica libremente elegidos por el sujeto que favorece el 

desarrollo personal.  
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Por otra parte, el estudio realizado por Carreño et al. (2012) es referente acerca del 

concepto de las representaciones sociales al ocio, el tiempo libre y la recreación. 

Dichas reflexiones proponen una antesala diagnóstica sobre las acciones de gestión 

que se puedan hacer frente al ocio, para que no sufran de poca adherencia las 

propuestas que, en el ambiente escolar, de hecho, se vincula también la visión de 

imaginario y los diversos actores educativos, que igual adopta la presente 

investigación.  

Líneas de análisis sobre la escuela como segundo hogar, el tiempo en la escuela, la 

importancia de la escuela en la vida de los jóvenes, los lazos sociales que establecen 

en la escuela a base de las experiencias de ocio, recreación y tiempo libre, como 

alternativas, como escape, derivan en la comprensión de la función pedagógica que 

tienen las categorías de estudio en la escuela, con el fin de generar algunos 

lineamientos pedagógicos para establecer formas de intervención de la recreación, el 

ocio y el tiempo libre al interior de la institución escolar. Así mismo, se dejó entrever 

un acumulado social de conocimiento que existe frente estas categorías y las 

posiciones y tensiones propias de un campo social de estudio como es la recreación y 

el ocio (Carreño et al., 2012, p. 119).  

Las posibles formas en que se manifiesta el ocio difieren de las actividades para el 

aprovechamiento del tiempo libre, algunas conductas estudiantiles ejercen de manera 

inadecuada el ocio a causa del desconocimiento y mal uso del concepto. El ocio, por 

su parte, pretende mejorar la calidad de vida de los sujetos enfocándose en acciones 

provechosas para el desarrollo humano, entre ellos, la adquisición de hábitos 

saludables y la apropiación de estilos de vida sanos a partir de la actividad física 

(Ramos et al., 2010). La relación latente entre el ocio y la calidad de vida se refleja en 

los estudios realizados por Romero (2020) acerca del impacto en la alimentación 

saludable a partir de la implementación de la actividad física en los estudiantes. 

Rodríguez et al. (2016) y Tovar et al. (2008) señalaron la estrecha relación entre la RE
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baja condición física o inactividad con el sobrepeso y obesidad infantil, mientras que 

Rodríguez et al. (2015) determinó la incidencia de la calidad de vida de la población 

estudiantil con el estado de salud físico a partir de su condición física.  

Esta mirada del ocio desde la influencia del deporte y la actividad física asume una 

postura higienista sobre el bienestar físico y mental de los estudiantes, para Barbosa y 

Urrea (2018) son variados los beneficios de la influencia del ejercicio en la 

prevención de enfermedades, así como en la disminución de estado de estrés ansiedad 

y/o depresión. Según López (2018), el ocio está ligado desde la subjetividad al 

deporte y el juego, de allí que se considera la actividad, condición o educación física 

como prácticas de ocio en el aprovechamiento del tiempo libre, tal es el caso de 

estudios realizados por Rincón et al. (2021); Ramos y Gómez (2018); Prieto et al. 

(2015); Piñeros y Pardo (2010).  

En palabras de López (2018) estas prácticas sobre la actividad física constituyen una 

de las representaciones sociales del ocio que busca atender necesidades de salubridad 

de manera preventiva sobre los sujetos. Ahora bien, en el ámbito escolar, la didáctica 

de la Educación física juega un papel fundamental en esta percepción. Palacios 

(2020) refiere en su tesis doctoral acerca de la formación didáctica de los docentes y 

la adquisición de competencias para el manejo de los contenidos de la asignatura en 

cuestión. A partir del enfoque holístico, se pudo determinar poca implementación de 

procesos pedagógicos influyendo en la percepción del sentido de la educación física 

en los estudiantes. 

Consecuentemente, el ocio desde la actividad física cumple una función higienista en 

la salud de los escolares, además de beneficiar el estado físico también logra incidir 

positivamente en el bienestar emocional (Barbosa y Urrea, 2018). Soto et al. (2023), 

Hernández (2018), Páez y Castaño (2015), constatan la incidencia de los factores 

socioemocionales en el rendimiento académico y su incidencia en el bienestar 

escolar, siendo pertinente la enseñanza de la educación emocional (Rodríguez, 2022) RE
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para el afrontamiento de posible estadios ansiosos y depresivos cada vez más 

frecuentes en la población estudiantil (Agudelo et al., 2008). La promoción de la 

inteligencia emocional, tal como lo expresa Pérez (2016) aportan significativamente 

en la intervención de conflictos escolares y familiares mitigando conductas violentas 

dentro de las aulas.  

Respecto a lo anterior, Tabares (2011) menciona acerca de estas tendencias en el 

campo del ocio direccionadas desde la dimensión higienista como se detalló 

anteriormente, la dimensión educativa acerca de la formación y la dimensión del 

desarrollo integral. Dentro de la tendencia del desarrollo bajo un enfoque deportivo, 

se orientan acciones hacia la participación, la inclusión y la convivencia.  

A raíz de esta última precisa, se enmarca un abordaje del ocio desde las prácticas 

sociales, tal como lo señala Ospina (2008) sobre el bienestar escolar relacionado con 

el ambiente y la convivencia, siendo el ocio una práctica social y parte de un ideal 

colectivo. Esta perspectiva también afronta desde el ejercicio docente, las 

manifestaciones de violencia que se enfrentan a diario en los establecimientos 

educativos. Las principales estrategias implementadas en el ámbito educativo para el 

mejoramiento de la convivencia escolar radican en la lúdica (Anaya, 2021); 

constituida como una expresión del ocio, la lúdica se articula con el bienestar 

emocional y social de los miembros de la comunidad educativa. Otros estudios 

orientados al fortalecimiento de la convivencia escolar abarcan estrategias y 

programas para la resolución de conflictos (Molina, 2022; Moreno y Ramírez, 2019; 

Anaya y Carrillo, 2019; Bolaños et al., 2028; Charris y Navarro, 2016).  

Adicionalmente, dentro de la tendencia del ocio como desarrollo humano (Tabares, 

2011), en Colombia se llevaron a cabo dos investigaciones fuera del contexto 

educativo, sin embargo, relevantes para la investigación acerca de la percepción de 

los usuarios en la utilización de programas sobre ocio y recreación. En el caso 

concreto, este fue diseñado e implementado por la secretaria de deporte en el RE
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municipio de Itagüí (Ramírez, 2021). Los resultados no se alejan de las practicas 

institucionales y los programas al interior del campo educativo, la oferta en los 

servicios de ocio no contempla en ocasiones las subjetividades de los usuarios, 

además de recomendaciones sobre las instalaciones para el disfrute de las actividades, 

no obstante, los programas ofertados impactan la comunidad alcanzando las familias. 

Para Roa (2017) abarca el análisis del rol de las familias en las prácticas de ocio 

familiar; en el estudio de caso de estudio que integró las familias de la caja de 

compensación familiar del Huila. Los resultados destacan una relación entre las 

condiciones socioeconómicas y las formas en que se percibe y vive el ocio 

constituyendo la principal actividad de este el compartir en familia. En consonancia, 

surge el rol materno como en el alcance de los logros escolares de los hijos,   

Estas experiencias recalcan el valor del ocio fuera y dentro del contexto educativo. La 

multiplicidad de ámbitos en los que se manifiesta el ocio, sus representaciones 

sociales a lo largo del territorio nacional reflejan variados sentidos que la comunidad 

educativa ha dotado al ocio desde las subjetividades. Conjuntamente, dotar de sentido 

el bienestar escolar supone una estrecha relación desde las percepciones individuales, 

estudios como el de Oyola (2020) son un indicio de ello, reporta un bajo nivel de 

satisfacción que siente los estudiantes dentro las instituciones educativas. Estos 

aspectos afectan esferas personales como la autoestima resignificando en los sujetos 

los cimientos del bienestar subjetivo (Mendoza, 2023).  

2.1.2.3 Antecedentes locales 

En las pesquisas documentales se ha podido reconocer inicialmente que el ocio es una 

cuestión de incipiente desarrollo en el departamento del Caquetá y específicamente en 

Florencia, su capital. En otras palabras, de esa situación es que parte del problema se 

sustenta, de la incomprensión del ocio que hace parte de una carencia en el 

reconocimiento de los actores sociales de la importancia de esa categoría de estudio y 

todos los otros fenómenos que se relacionan intrínsecamente con él (deporte, cultura, RE
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turismo, arte, tecnología, entre otros). Por otra parte, no es correcto decir que en 

definitiva este es el primer ejercicio hecho en la región, pues ha sido propósito del 

investigador, sembrar la semilla del ocio y poco a poco ha diseminado algunas 

nociones de este importante tema, que para este caso se tomarán como antecedentes, 

aunque en algunos casos se trate de distintos grupos poblacionales o perspectivas que 

vinculan al ocio. Los referentes se construyeron desde una estructura cronológica. 

La primera investigación realizada en la región fue de tipo documental y tuvo lugar 

en el año 2019 con la participación en la Red de Universidades Formadoras en 

Recreación y Ocio de Colombia (RUFROC) y el libro Una mirada a la Recreación y 

el Ocio en los programas universitarios colombianos, con el capítulo Prospectiva de 

la configuración y contextualización del discurso recreativo ancestral y el ocio 

ecológico-turístico en la Universidad de la Amazonia, Florencia-Caquetá (Cardona, 

2019).  

Esta primera investigación analizó el surgimiento de la Licenciatura en Educación 

Física, Deporte y Recreación de la Universidad de la Amazonia. Pero amplió la 

mirada sobre el componente ancestral desde el discurso recreativos teniendo en 

cuenta la fuerte presencia de grupos indígenas en el territorio y como esa visión de 

territorio daba una etiqueta fuerte al programa para que se integre con las nociones 

equilibradas que requiere el medio ambiente desde la comprensión del ocio ecológico 

y turístico como una realidad que posiblemente requiera más que reflexiones, 

propuesta de gestión que reconozcan las particularidades de la región y fomente con 

pertinencia una convivencia con esta versión del ocio. En efecto, estos aportes 

servirán para dar una lectura inicial de la forma como históricamente ha iniciado su 

evolución el campo de saber que acoge el presente estudio. 

Luego en el año 2020 se desarrolla la más grande investigación de ocio en la región 

hasta el momento. Bajo la modalidad de trabajo de grado para maestría, se realizó el 

estudio denominado Representaciones sociales de ocio y tiempo libre en relación con RE
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la percepción de salud en estudiantes de la Universidad de la Amazonia (Cardona, 

2020b). Dichas reflexiones derivadas de la determinación de la relación entre 

categorías (ocio y salud) supone la primera revisión desde el campo de las 

representaciones sociales. En este sentido se comprende que el ocio es influenciado 

por las representaciones interiorizadas y que esas mismas tienen influencia sobre la 

manera cómo perciben la salud los estudiantes universitarios.  

El trabajo fue un estudio descriptivo de tipo correlacional que permitió conocer que el 

ocio es un factor determinante en la generación de felicidad, buen humor y 

tranquilidad lo que, a su vez, deriva en una relación potente con la generación y 

mejoramiento de la percepción de la salud (Cardona, 2020b). Por otra parte, más allá 

de encontrar hallazgos conducentes a la correlación, el estudio aportó 

recomendaciones de ocio para las políticas de bienestar universitario, líneas de acción 

importantes para reflexionar sobre las políticas de bienestar que se encuentran 

centralizadas y en el caso singular de la Universidad de la Amazonia, es el único ente 

o dependencia que de alguna manera acoge la promoción y prevención en salud, lo 

que en definitiva es un fenómeno social que requiere un tratamiento general y 

transversal, tanto como se cree del ocio en el ambiente escolar, algo que posiblemente 

la presente investigación podrá sustentar para futuras líneas de gestión y re-

orientación de procesos de bienestar escolar que ya fueron abordados en el apartado 

de planteamiento del problema. 

Posteriormente, se realizó el estudio denominado Ocio, recreación y tiempo libre: 

reflexiones a partir de investigaciones en la Universidad de la Amazonia en el 

Caquetá entre 1990 y 2017 (Cardona, 2020a). Dicha investigación de tipo 

documental fue partícipe de una nueva publicación en conjunto con otras 

universidades de la RUFROC, con el libro Perspectivas del Ocio y la Recreación. 

Prácticas, discursos y elecciones formativas en educación superior. El propósito fue 

rastrear y analizar algunas investigaciones de pregrado-posgrado que de alguna RE
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manera trataran algunos elementos relacionados con la recreación o el ocio. Sus 

conclusiones corroboraron la ausencia del concepto y aplicabilidad investigativa del 

ocio, pero reconoció abordajes comerciales de la recreación en la región por medio de 

los centros recreativos. 

Ya en el año 2021, se lograron dos investigaciones relevantes para el campo. La 

primera de ellas fue La recreación como flujo de experiencias de ocio: una 

construcción sociocultural en la Institución Educativa Juan Bautista Migani, 

Colombia (Cardona, 2021c). Dicha reflexión académica recopiló y sistematizó una 

experiencia derivada de una subcategoría del ocio como lo es la recreación. Desde 

ésta, se han promovido en la institución educativa vivencias que emergieron desde el 

diálogo y la praxis donde se vincula a los estudiantes en la autonomía de un 

aprendizaje más allá de lo curricular para trasladarse a experiencias edificantes de un 

estilo de vida, “lo que se constituye una representación social fuerte de la necesidad 

del otro en el crecimiento personal orquestado por el comportamiento que los 

estudiantes asumen en su tiempo libre (ocio)” (Cardona, 2021c, p. 21). Este ejercicio 

ubicó el ocio en el ambiente desde las experiencias derivadas de la clase de 

Educación Física y las actividades propias del proyecto pedagógico Ocio, Arte y 

Saber que lidera la institución educativa. De su desarrollo se espera que integre 

algunas visiones que dispongan la construcción de esas representaciones y potencie la 

comprensión del ocio como promotor de un bienestar escolar. 

No obstante, se desarrolló la reflexión denominada El Ocio Campesino: reflexiones 

desde el confinamiento y otras realidades en el Caquetá, Colombia (Cardona, 

2021b). Este escrito tipo ensayo recopiló algunas vivencias personales relacionadas 

con el juego, el deporte y el ocio para su interpretación desde la pandemia y por 

supuesto el territorio. Uno de los puntos relevantes para destacar y que puede 

significar un aporte determinante al momento de considerar una lectura desde los 

actores acerca del ocio, a lo que el texto expresa que RE
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Esas expresiones populares del ocio en comunidad, hicieron algo muy 

importante a la mirada desde el territorio. Las prácticas de ocio lograron en su 

momento, quitar de los verdugos, de los opresores su manto de subyugo y 

hasta logró que se vincularan con la comunidad a la que mucho lastimaron. El 

ocio y la recreación, son reivindicadores de la condición humana, al menos de 

manera temporal, permitió en momentos, articular o unir a opresores y 

oprimidos en un escenario de disfrute, alrededor de juego, de la risa. Es 

extraño considerar esa idea, pero es una de las principales características que 

esta reflexión le asigna al ocio y a la recreación, su poder humanizante, algo 

que, para este caso particular, emergió dentro de las prácticas campesinas y la 

nobleza de su vivir. Imaginar un momento así es algo complejo para una 

mirada externa, pero para la vida de la comunidad es algo normal, aunque no 

natural. Se piensa que el fuerte contenido del juego, del deporte y lo festivo, 

extrae de las personas alzadas en armas aquellas motivaciones de participar, a 

tanto que el escenario experiencial y lúdico constituye una condición de igual 

con el otro. Es importante mencionar, que la visión de las comunidades son 

integradoras, lo que favorece ese escenario en ocasiones impensado, donde 

opresores y oprimidos comparten a partir de prácticas deportivas, recreativas y 

festivas (Cardona, 2021b, p. 6) 

Ese mismo año y derivado de la coyuntura mundial ocasionada por la pandemia, se 

desarrolló la investigación Consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas y su 

relación con las prácticas de ocio en estudiantes de la Universidad de la Amazonia 

(Cardona, 2021a). Dicha investigación de tipo descriptivo correlacional permitió 

reconocer los vínculos entre las prácticas de ocio con algunas conductas que afectan 

la salud, aclarando el sentido polivalente del ocio (Munné y Codina, 1996) 

especialmente cuando de riesgos se trata como fundamento de una conducta ludópata 

que deriva en la afectación de la integridad de la persona (Bolívar, 1999). Esta 

investigación participó una vez más como capítulo de libro en un trabajo integrado de RE
DI
-U
M
EC
IT



 

71 

 

la RUFROC con el texto El papel del ocio y de la recreación frente a la COVID-19 

en Colombia. Foro interinstitucional. 

En la actualidad, están en curso el estudio denominado El tiempo libre desde los 

proyectos pedagógicos de las instituciones educativas de Florencia, que participó en 

la convocatoria de semilleros de investigación de la Universidad de la Amazonia bajo 

la resolución 1963 de 2020. El proyecto fue aprobado y se encuentra en desarrollo. 

Este componente está vinculado a la visión de la propuesta de las representaciones 

sociales de ocio desde las subjetividades educativas en procura del bienestar escolar.  

De acuerdo a lo expuesto, a la presente investigación le preceden diversos estudios de 

diferentes contextos que acogen el tema del ocio, las representaciones sociales y el 

bienestar como elementos de desarrollo e incidencia en el ambiente educativo. A 

partir de estos estudios, se entiende que en definitiva las intencionalidades se ajustan 

a las dinámicas contemporáneas que el ocio está marcando en la ruta de las 

subjetividades escolares y que, al configurar un espectro dentro de las 

particularidades de la libertad, autonomía y voluntad, se circunscribe en la 

particularidad de un fenómeno social que es influenciable y por supuesto, educable 

2.1.3 Bases Conceptuales 

2.1.3.1 Representaciones sociales 

Las representaciones como construcción social es un aporte original de Sergei 

Moscovici. Desde la mirada de Jodelet (2011), constituyen la formación de un 

conocimiento simple y común bajo la característica de originarse y compartirse al 

interior de un grupo social, siendo el elemento central de las representaciones sociales 

en el campo de la investigación, la comprensión de cómo se forma y se difunde el 

conocimiento compartido en un grupo social, un concepto principalmente relacionado 

con la psicología social y la sociología (Pereira, 2002; Abric, 2001).  

Este concepto implica varios aspectos clave en su comprensión, en primer lugar, el 

reconocimiento acerca de las representaciones sociales más allá de las construcciones RE
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individuales; contrariamente, son el resultado de la construcción colectiva de un 

significado. Este alcance trasciende la toma de decisiones individuales desde un 

enfoque racionalista como en su momento se concibió el comportamiento humano de 

acuerdo con Elster (2007). Si bien, ambos enfoques buscan determinar cómo los 

sujetos procesan y comparten información, interactúan socialmente y toman 

decisiones en contextos diversos, las representaciones sociales se encaminan hacia las 

construcciones mentales compartidas.  

Es por ello que, los intercambios de la vida cotidiana desempeñan un papel esencial 

en la construcción de significados y en la conformación de la percepción y 

comunicación de la realidad social. Estas representaciones son la forma en que los 

individuos y los grupos sociales dan sentido a fenómenos, objetos o conceptos 

específicos en su entorno social y cultural (Villarroel, 2007). En consecuencia, la 

inédita visión de las representaciones sociales favoreció la ampliación del estudio de 

la investigación científica dirigida a fenómenos sociales comunes. 

  

De acuerdo con Berger y Luckman (2003) la realidad es construida socialmente por 

los sujetos que la experimentan, postulado congruente con las representaciones 

sociales, además de coincidir en la objetivación e interiorización, es decir, el 

significado elaborado es asimilado como una realidad objetiva, el sujeto iguala el 

concepto o la practica social aprendida como un fenómeno natural, aunque este haya 

sido construido socialmente. Mientras que, la interiorización es la aprehensión en la 

conciencia individual del sujeto de la creencia o significado compartido en un 

determinado grupo social; por lo cual, se presencia la construcción colectiva en el 

significado de un objeto, fenómeno o concepto influenciado por el contexto, a su vez 

termina reflejando la diversidad de representaciones y como estas afectan la 

percepción y la forma como se concibe y se vive la realidad de los sujetos (Jodelet, 

1984).  
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Por consiguiente, la formación de significados ocurre a través de la interacción social 

con otros miembros del grupo, lo que nos lleva al segundo aspecto clave, la realidad 

social a través del diálogo y la comunicación compartida. El intercambio de 

información en la cimentación del significado proporciona una comprensión 

compartida de ciertos aspectos de la realidad social, de esta manera se dota de sentido 

arraigándose en la cultura y contexto del grupo social en particular (Piña y Cuevas, 

2004). Es por ello que, las influencias culturales, las normas sociales y las 

experiencias individuales y colectivas influyen en la construcción de estas 

representaciones. Esto significa que lo que se considera válido o significativo en un 

grupo social puede diferir en otro. 

 

Este conjunto de saberes que cada sujeto comprende, interpreta y actúa, se teje y 

legitima a través de la cotidianidad de sus vivencias, no obstante, las representaciones 

sociales no suelen ser estáticas; pueden permanecer a lo largo del tiempo, sin 

embargo, pueden modificarse y se adaptan a medida que el grupo interactúa y se 

expone a nuevas experiencias sociales adquiriendo un nuevo matiz (Villarroel, 2007). 

Además, es importante destacar que las representaciones sociales también se 

relacionan con el cambio social, estas reflejan tensiones y, al mismo tiempo, 

influencian la percepción y la acción de las personas, constituyéndose en un elemento 

clave en la comprensión de los desafíos y cambios en la sociedad moderna, en 

palabras de Villarroel, 

Las representaciones sociales emergen como campo diferenciado de 

investigación en el contexto cultural e histórico de las sociedades 

contemporáneas. Se trata de estructuras dinámicas, pragmáticas y cambiantes 

que operan y circulan en los sistemas de relaciones y de comportamientos que 

envuelven a los sujetos sociales, permitiendo el conocimiento del mundo, la 

elaboración de la experiencia y la comunicación. Por ello se diferencian 

claramente de las ideologías, las tradiciones y las costumbres (2007, p. 452). RE
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Ahora bien, las representaciones sociales como teoría, según Rateau y Lo Mónaco 

(2013) parten de la característica de flexibilidad y adaptabilidad, por lo que facilita la 

puesta en práctica de diferentes metodologías (Wolter, 2018). De acuerdo con Chaib 

(2015) la puesta en escena de las representaciones sociales en el ámbito educativo 

favoreció un cambio en las modalidades investigativas que tradicionalmente se 

llevaban a cabo bajo los paradigmas del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo social.  

Urbina y Ovalle (2018) señalan la importancia de la teoría de las representaciones 

sociales a partir de la posibilidad de generar nuevo conocimiento y con ello la 

transformación de prácticas en un determinado grupo social. Ahora bien, estas 

categorías representativas ayudan a desglosar y comprender los elementos esenciales 

del concepto de representaciones sociales desde una perspectiva académica. Cada una 

de estas dimensiones contribuye a una comprensión más completa de cómo se 

forman, se desarrollan y se aplican las representaciones sociales en la investigación y 

en el ámbito de la educación y la cultura. 

 

Con especial atención de los detalles que a bien tiene la percepción del sentido común 

dentro de las individualidades, se reconocen dentro de una estructura que supone un 

acople dentro de las perspectivas de análisis, concepción y representación de un 

elemento que se reconoce como generalizado o común (Rodríguez, 2009). De manera 

particular y un poco más profunda, Jodelet explica que  

las representaciones sociales son siempre examinadas en situaciones locales 

poniendo en juego las experiencias, los conocimientos y las conductas de los 

actores que son concretamente inscriptos y subjetivamente implicados en 

lugares y roles específicos como en un espacio institucional, social y cultural 

más amplio (Jodelet, 2011, p. 151). 
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Por su parte, Bourdieu (2011) revalida el papel de las subjetividades ante las visiones 

objetivas que predominan en la construcción del mundo y, por ende, del 

conocimiento, especialmente por el valor que se le asigna al factor experiencial y el 

significado que cada sujeto le asigna, de ahí que depende de lo que cada individuo 

interiorice desde las representaciones para la consolidación de los imaginarios 

sociales. En resumen, las representaciones sociales son construcciones mentales 

compartidas que reflejan la forma en que los individuos y grupos sociales construyen 

significado y comparten creencias sobre temas específicos en su entorno social y 

cultural. 

 

2.1.3.2 Ocio 

Provocaciones epistemológicas y filosóficas sobre el ocio. Los diferentes diálogos 

que se van tejiendo a través de las diferentes lecturas -que avivan no solo un 

momento de información sobre el modo de ser del hombre como sujeto social y ser 

ocioso- van proporcionando diferentes perspectivas del entramado llamado hombre, 

sobre las cuales se construye como sujeto de realidades y, que a la vez están en 

constante movimiento.  Por ende, en este constante tejerse y destejerse, como lienzo 

en manos de Penélope en la espera angustiosa por su amado Ulises, se encuentra el 

acto educativo, en el que el niño sufre ante las inevitable asedias de quienes quieren 

convirtiesen en sus amos y señores. Por consiguiente, la escuela ha sido 

históricamente el lugar donde “La investigación educativa tradicional intentó la 

acción paradójica de la despolitización del lenguaje y la escolarización, y al mismo 

tiempo la legitimación de las ideologías capitalistas”. (Mclaren, 1994, p. 139). 

Corresponde entonces, cuestionarse sobre el ocio y su papel en esa nueva visión de 

formación educativa. ¿Cuál es su rol? ¿Le asiste alguna funcionalidad? ¿Debe 

enseñarse? Como inicio se puede decir que el rol principal de la escuela no debe 

quedar reducido a las apetencias de las industrias sociales, llámense política, RE
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globalización, consumismo… que no tiene otro objetivo más que ser “instrumentos 

de reproducción social, productoras de obedientes trabajadores para el capital 

industrial” (McLaren, 1994, p. 139). El ocio es en esencia una forma de comportarse 

en el tiempo libre (Munné y Codina, 1996) y como elemento extracurricular, le asiste 

un rol determinante en la escuela, aunque no esté dispuesto así en la realidad a causa 

de una sociedad acelerada, altamente conectada y saturada de funciones en la que  

la conciliación entre el deber y las obligaciones, por un lado, y el placer y 

disfrute por otro, que se hace cada vez más complicado, una adecuada gestión 

del tiempo es una competencia esencial para garantizar la salud física y 

mental de los ciudadanos del mañana. (Álvarez y Hernández, 2017, p. 134). 

De tal modo, ciertamente el ambiente escolarizado requiere nuevas formas de 

pensarse desde la dinámica del ocio y su posibilidad de influencia sobre otros 

fenómenos sociales como la salud (Cardona, 2020). 

Ahora bien, Arendt (1996) aborda el sentido del ocio partiendo desde el idealismo 

griego en la búsqueda de un areté que se encuentra mediado por la apropiación del 

ocio, aunque bien explica que Marx lo adoptaba de la perspectiva griega donde éste 

se desarrollaba en ausencia de la gestión del Estado, por lo que bien puede decirse 

que era netamente una práctica elitista, a la cual solo las personas adineradas podían 

acceder y no era una prioridad para aquellos que no contaban con esos medios de 

búsqueda de la perfección, más allá del trabajo y la política (Arendt, 1996, p. 26). 

Pero decir que el ocio ha sido un fenómeno estático sería un error. Cada época le ha 

impregnado al ocio una serie de aditamentos a los que se adaptó (multiforme) y en 

ese proceso, logró alcanzar expresiones en correspondencia de las experiencias 

lúdicas, pero también en conductas ludópatas (Bolívar, 1999) (ambivalente) (Munné 

y Codina, 1996). 

Sin buscar construir una historicidad del ocio, Arendt (1996), Giroux y Mclaren 

(1998) comparten la visión instrumentalizada y consumista que se le asignó al uso del RE
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tiempo libre. En el primero de los casos, es importante mencionar que los 

movimientos obreros son el principal colectivo que, por medio de las luchas sociales, 

revindicaron los derechos a no destinar el tiempo libre únicamente para recobrar las 

fuerzas diezmadas por la fatiga del trabajo. No obstante, Arendt a modo de 

predicción, explica que el problema no son las masas en sí, sino más bien que las 

direccionalidades del ocio se orientaron al consumo, a partir del cual, el ocio ya no 

posee una funcionalidad en la búsqueda del areté griego o perfeccionamiento, sino en 

la constante necesidad de consumir entretenimiento (1996, p. 223) algo con lo cual 

Giroux y Mclaren concuerdan al mencionar la “esfera del trabajo (incluyendo la 

escolaridad) comparte con la esfera del ocio el hecho de haber sido colonizada por las 

modalidades electrónicas de información” (1994, p. 128) y que coincide con los 

aportes de Cataldo (2019, p. 5) al expresar la exorbitante necesidad de consumo a la 

cual huyen las opciones de ocio que no se digieren con rapidez, algo que pareciera 

asignarle la característica de liquidez al ocio (Cuenca, 2008). Esto ubica la 

escolaridad como un referente de los problemas del ocio en la imposibilidad de 

empoderamiento educativo ocasionado por las dinámicas globales de poder como 

bien lo describe Han (2015) en su explicación del tránsito de la sociedad disciplinada 

a una de rendimiento. 

No obstante, es importante analizar si en realidad el ocio requiere o no ¿ser enseñado, 

formado, motivado o es una cuestión de carácter particular, singular, de autogestión? 

En este sentido, dadas las condiciones del contexto, es importante decir que sí es 

necesaria la gestión del ocio en el ambiente escolar, a tanto que es considerado un 

derecho y un área de la experiencia humana determinada por la voluntad, libre 

elección y con propósitos orientados al bienestar, de acuerdo a World Leisure and 

Recreation Association (WLRA, 1994). Sería pertinente aclarar que el ocio tiene una 

gran influencia sobre la construcción y consolidación sobre conductas sociales y que 

es una condición que requiere ser institucionalizada, pero respetando los límites 

frente a la subyugación de los sistemas globales, situación que propone otro RE
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cuestionamiento, ¿entonces el educar es o no un acto político? En este sentido, es la 

escuela, que conformada en comunidades de dialogo, se posibilita y se proyecta 

mediante constante reflexión sobre el quehacer pedagógico en el que todos sus 

actores, -principalmente el docente-, convergen hacia la politización de la misma 

escuela como de la sociedad. Pero debe promoverse una aplicación contextualizada 

del destutelaje de Kant. En esencia, el ocio requiere ser gestionado, motivado, 

promovido como un elemento relacionado con el desarrollo humano más no, 

condicionado. En ese propósito, es importante desarrollar un concepto de autonomía 

frente a las opciones de uso del tiempo libre que no represente un libertinaje ni 

desconocimiento de las preferencias de la población escolar. 

2.1.3.3 Subjetividades educativas 

La comprensión de las subjetividades se origina en los estudios de las ciencias 

sociales, el interés de abordar nuevos enfoques y conceptos ha permitido transformar 

e integrar nuevas variables de investigación a partir de la dimensión subjetiva de los 

individuos, sea esta de carácter individual o colectiva. La complejidad de las 

dinámicas sociales ha transitado hacia la reivindicación de las categorías como 

interacción, practicas, representaciones o imaginarios sociales, señala Torres que 

En la subjetividad confluyen imaginarios colectivos, representaciones 

sociales, memorias, creencias, ideologías, saberes, sentimientos, voluntades y 

visiones de futuro. Como fuente de sentido y mediación simbólica precede y 

trasciende a los individuos; constituye nuestro yo más singular, el sentido de 

pertenencia a un nosotros y al conjunto social (2006, p. 92).  

En el ámbito educativo, la subjetividad supone una categoría de mayor contenido 

analítico, permitiendo al investigador diversificar las perspectivas para la 

comprensión de la realidad social de un grupo en particular. Es por ello que, la 

subjetividad educativa es una dimensión relevante en el ámbito de la educación, 

engloba una serie de elementos cruciales para comprender cómo los sujetos, tanto RE
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estudiantes como docentes, directivos y padres de familia, perciben, interiorizan y 

dan sentido a su experiencia dentro del contexto educativo (Ramírez y Anzaldúa, 

2005). 

De este modo, la subjetividad abarca paralelamente tres aspectos: lo cognitivo con 

base a la construcción de la realidad social, lo practico desde donde los sujetos viven 

la experiencia y la definición individual y colectiva de su identidad (Torres, 2006). 

Desde el contexto educativo, es una construcción psicológica y sociocultural que 

influye en la formación de la identidad académica y en la relación de los actores 

involucrados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, confluyen variados 

aspectos interconectados, tales como la percepción que los actores tienen sobre sí 

mismos en el complejo de interacciones sociales en el ámbito educativo, incluyendo 

la evaluación de sus propias habilidades y capacidades (Romero, 2022).  

Este concepto subyace claramente a la interacción humana permanente que tiene 

lugar en la característica social que decanta las experiencias que enlaza con otros 

(Calderón, 2011). Por eso, en el escenario educativo prevalecen sentidos de los 

sujetos que construyen precisamente esas subjetividades, siendo claro que no se trata 

únicamente de quiénes ocupan un aula, sino de la visión integral y global de lo 

educativo, donde emergen múltiples factores determinantes y complementarios en la 

labor formativa. No obstante, más allá de los sujetos convive también la ideación de 

otros factores que trascienden de lo emocional y cognitivo, con ocasión de la 

construcción de subjetividades como parte de una identidad contestataria de las 

dinámicas que confluyen en la cotidianidad (Acero et al., 2016). 

En las relaciones intersubjetivas que acontecen en el escenario escolar, las 

representaciones constituyen los estereotipos que lo que cada individuo considera 

como debe ser, a partir de ello desarrolla un rol y una identidad, desde el imaginario y 

los significados que el sujeto impregna a sus compañeros, los docentes, los directivos, 

la institución, los contenidos, y demás fenómenos en el aula. Ramírez y Anzaldúa RE
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(2005) resalta la influencia de estos imaginarios en la jerarquía de las interacciones y 

la comunicación; las actitudes, emociones, conductas y lenguaje modifican los 

niveles en que ocurren las intersubjetividades.  

Por otra parte, la subjetividad educativa como fenómeno sociocultural, está 

fuertemente influenciada por factores culturales y socioeconómicos, lo que le 

impregna un carácter social e histórico, pero también dinamizador (Obando et al., 

2010). Mas allá de la influencia del contexto cultural en el que se desarrolla una 

persona, incluyendo sus creencias, valores y normas, puede ser transformada y 

construida. No obstante, las dinámicas socioculturales y económicas pueden 

modificar la percepción del sujeto con relación a sus expectativas y aspiraciones 

educativas. En ese punto, Calderón (2011) relaciona estos último con la percepción 

de los intereses y expectativas o motivaciones que los estudiantes tienen y cómo 

influye desde el contexto, en su aprendizaje. 

Por consiguiente, es la subjetividad educativa la construcción individual y colectiva 

de la identidad y la experiencia en el contexto educativo (Romero, 2022). Los 

estudiantes desarrollan una identidad relacionada con su papel como aprendices, 

desde este rol vinculan sus interacciones; de la misma manera ocurre en los docentes 

y directivos influenciados por su formación profesional y académica. Ahora bien, 

estas subjetividades educativas permean las actitudes hacia el proceso de aprendizaje 

y enseñanza, lo que determina la motivación intrínseca del sujeto. 

En el ámbito académico, la investigación sobre la subjetividad educativa busca 

comprender cómo estos aspectos influyen en el éxito académico, la retención 

estudiantil, la motivación, la formación de identidad y otros aspectos relacionados 

con la educación (Ramírez y Anzaldúa, 2005). Los docentes y los investigadores 

pueden utilizar esta comprensión para diseñar estrategias pedagógicas más efectivas y 

promover un entorno educativo más inclusivo y enriquecedor. Siendo así, los factores 

que influyen en la subjetividad educativa pueden categorizarse en varias dimensiones RE
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clave como la dimensión individual enfatizada en la construcción de la propia 

identidad en el contexto escolar, además de las percepciones del rendimiento propio, 

habilidades y capacidades de aprendizaje, abarca las actitudes y la motivación y las 

competencias emocionales. Por otra parte, la dimensión social con base en las 

interacciones sociales de los miembros de la comunidad educativa, interacciones 

influenciadas desde el contexto sociocultural y económico. Del mismo modo, la 

dimensión pedagógica a través de la puesta en escena de métodos y estrategias 

articuladas con las necesidades educativas del estudiante, conjuntamente con los 

mecanismos de evaluación del desempeño de cada uno de los actores. Por último, la 

dimensión institucional encargada de regular áreas como la convivencia escolar, la 

seguridad, el apoyo emocional y llevar a la práctica programa y políticas 

institucionales en favor de la comunidad educativa (Torres, 2006). 

En última instancia, la subjetividad educativa no es estática, sino que evoluciona a lo 

largo del tiempo y puede ser objeto de cambio y reflexión. La investigación y la 

reflexión en torno a esta compleja construcción subjetiva son fundamentales para 

comprender cómo mejorar la experiencia educativa de los estudiantes y promover 

prácticas pedagógicas inclusivas y efectivas. Además, esta comprensión profunda de 

la subjetividad educativa contribuye a la formulación de políticas educativas más 

informadas y centradas en el estudiante. 

Por lo tanto, lograr capturar la riqueza subjetiva desde la aplicación de los 

instrumentos para la recolección de la información, contribuye a la comprensión de 

las narrativas que convergen en los fenómenos sociales educativos. El análisis e 

interpretación de los significados que los sujetos expresan, dotan de sentido la 

construcción del conocimiento social, dándole especial valor a los relatos proveniente 

de las experiencias subjetivas que, desde el contexto educativo, posibilita la 

comprensión del dialogo de saberes que confluyen entre las intersubjetividades del 

escenario escolar. RE
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2.1.3.4 Bienestar escolar 

El tratamiento del concepto de bienestar en el ámbito escolar ha estado ampliamente 

ligado a la historia de los derechos de los niños, desde el marco normativo nacional, 

se evidencia un gran número de políticas públicas en diversas áreas que buscan 

atender las diferentes esferas en que converge el bienestar en la escuela. No obstante, 

no es precisamente la percepción de un bienestar escolar la que trata ese evolucionado 

discurso de derechos lo que ha derivado en este análisis.  

A su vez, los estudiantes universitarios tienen acceso a una amplia gama de 

programas y servicios especializados que reflejan la diversidad de sus necesidades, 

estas actividades extracurriculares enriquecen la experiencia educativa y fomentan el 

desarrollo personal y social de los estudiantes. Sin embargo, Contecha y Jaramillo 

(2011) expresan un carácter instrumentalista basado únicamente en el cumplimiento 

de la normatividad que no favorece el dialogo continuando con la percepción 

unilateral de lo que, considera el claustro, necesita el estudiante universitario, 

alegando una mirada asistencialista y meramente funcional. 

En esa misma línea, el concepto de bienestar escolar en Colombia aborda una serie de 

aspectos fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes en el entorno 

educativo. Si bien comparte similitudes con el bienestar universitario, también 

presenta diferencias significativas debido a las características únicas de los niveles de 

educación escolar y universitaria, con esto, es claro decir que no existe un equivalente 

de bienestar universitario en el ambiente escolarizado. No existe. 

Por otro lado, es importante señalar la diversidad de tipologías y concepciones 

existentes con relación al bienestar (Bisquerra, 2013). Asimismo, el bienestar escolar 

integra una significación amplia y multidimensional, la variedad de enfoques sitúa el 

bienestar en un tramado complejo que busca integrar todas las dimensiones del RE
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desarrollo. La revisión documental muestra relación directa del concepto bienestar 

con la percepción de satisfacción, para Ossa et al. (2005) la pluralidad del concepto se 

atañe a los grandes cambios de las sociedades y los nuevos valores sociales sobre los 

que se orientan los indicadores de bienestar visto desde el nivel de satisfacción con la 

vida, en el ámbito educativo, también acontecen investigaciones relacionadas con el 

índice de satisfacción escolar dirigido a estudiantes (Daehlen, 2015) y docentes 

(Murwaningsih y Fauziah, 2023).  

 

No obstante, Pérez (2022) advierte sobre la crisis del Estado de Bienestar a la que se 

enfrentan los gobiernos en un intento por contribuir como mayor benefactor de sus 

nacionales (Ramírez, 2020; Ríos y Cerón, 2020; Astudillo, 2020), reflexión que 

Ascorra et al. (2021) traslada al ámbito educativo en búsqueda de un bienestar 

sostenible en la escuela, asimismo, Ramírez y Alfaro (2018) concuerdan con el 

postulado sobre el bienestar escolar y su incidencia en el nivel de satisfacción. Siendo 

así, el traslado del bienestar hacia la escolaridad representa desafíos a causa de la 

naturaleza multidimensional e imprecisión del concepto (Sánchez, 2021; Di Pasquale, 

2008), sin embargo, Losada et al. (2022) establece tres componentes del bienestar 

escolar: social, psicológico y subjetivo. Por lo tanto, dotar de sentido el bienestar se 

extiende a nuevas esferas psicosociales tales como las emociones y relaciones 

sociales entorno al contexto educativo (Rodríguez y Gallardo, 2020) diversificando 

los enfoques del bienestar, un cambio necesario orientado al buen vivir (Sempere et 

al., 2010) y lo que denomina Cobo y García (2017) como el propósito del bienestar 

en la escuela: la felicidad.  

Es así que, el bienestar escolar desde la esfera de lo emocional, se orienta a la 

sensibilización y la toma de conciencia de la gestión emocional de los sujetos 

(Corbera, 2017). De acuerdo con Gaeta et al. (2014) la adquisición de habilidades y 

competencias emocionales favorece integralmente el desarrollo del individuo, además RE
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de fortalecer los vínculos afectivos y la percepción subjetiva del estudiante entorno al 

bienestar que experimenta en el espacio educativo (Mestres y Pérez, 2014). Algunos 

estudios del bienestar emocional están dirigidos al aprendizaje de la educación o 

inteligencia emocional (Fuertes, 2016; Agulló et al., 2013; Bisquerra et al., 2011) 

considerándola esencial en la construcción del estado de felicidad (González et al., 

2020; Bosqued, 2010), asociada también en beneficio del rendimiento académico de 

los estudiantes (Lázaro y Rueda, 2014).  

 

En el caso del bienestar escolar entendido desde la convivencia, Fierro y Carbajal 

(2019) expresan la multiplicidad de conceptos relacionados al campo. Las diversas 

investigaciones orientan la convivencia entendida como el clima escolar y prevención 

de la violencia (Ruiz et al., 2021; Chaux, 2012; Tuvilla, 2004; Martínez y Pérez, 

2001); convivencia como educación socioemocional (Gallardo et al., 2021; Aguado, 

2019; Bravo y Herrera, 2011); convivencia como educación para la ciudadanía y la 

democracia (Novales, 2016; Mondragón y Esteve, 2014); convivencia como 

educación para la paz (Iglesias y Ortuño, 2018; Bisquerra y Hernández, 2017); 

convivencia como educación para los derechos humanos (Pascual, 2020); 

convivencia como desarrollo moral y formación en valores (Gil, 2017). Este 

enramado de categorías está orientado a la protección y seguridad de los miembros de 

la comunidad educativa y regulado normativamente en la Ley 1620 de 2013, el 

documento busca salvaguardar el bienestar tanto físico como mental bajo la 

prevención y promoción de estrategias encaminadas a la mitigación de la violencia 

escolar; Gonçalves y Bedin (2015) manifiestan que 

Las experiencias positivas en el entorno escolar corresponden a un factor de 

protección, en el sentido en que contribuyen al bienestar subjetivo de los 

adolescentes. El buen rendimiento escolar también está vinculado a sentirse 

bien en la escuela, mientras que el bajo rendimiento académico y el fracaso RE
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escolar están relacionados con los impactos negativos en el área de la salud 

física y mental (2015, p. 1406).  

Por consiguiente, el concepto de bienestar escolar interviene en la salud y calidad de 

vida de los estudiantes en el entorno educativo. Esto implica no solo el aprendizaje 

académico, sino también el cuidado de la salud física, emocional y social de los 

estudiantes. El bienestar escolar es un enfoque que reconoce la interconexión entre 

diferentes aspectos de la vida estudiantil y busca proporcionar un entorno propicio 

para el desarrollo integral de los jóvenes. Precisamente, la triada entre bienestar, salud 

y actividad física, recoge la percepción orientada al enfoque higienista de la 

educación física (Prieto, 2011; Cintra y Balboa, 2011; Hochbaum et al., 1992).  

En relación con lo anterior, el bienestar escolar integra la condición física enlazado a 

la salud de los estudiantes (Rosa et al., 2018; Martínez et al., 2016; Barbosa et al., 

2016); esta corriente educativa de la educación física en los entornos escolares 

conduce las actividades hacia la prevención de enfermedades y la salubridad. La 

puesta en escena de esta noción abrió nuevas tendencias encaminadas al aprendizaje 

de hábitos saludables a raíz de lo que se asumió como un problema socioeducativo 

(Guerrero y León, 2010). Existe actualmente una gran variedad de estudios llevados a 

cabo al interior de los establecimientos educativos que, a partir de la vinculación del 

bienestar escolar en la calidad de vida de los estudiantes, enfatizan en la promoción 

de los estilos de vida saludables y su relación con el bienestar tanto físico como 

emocional (Gonzales et al., 2017; Cárdenas et al., 2009; Moreno et al., 2005).  

Hasta aquí, la narrativa nos lleva a la comprensión holística del bienestar en las 

esferas física, emocional y social, abarcando una variedad de componentes, 

incluyendo la salud, donde se promueven hábitos saludables como una buena 

nutrición y la actividad física, además de la atención a la salud emocional, con un 

enfoque en la prevención del acoso escolar y el apoyo a la gestión de emociones. 

Conjuntamente, se promueve un ambiente seguro y respetuoso en la escuela, lo que RE
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incluye la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica 

(Cabrera et al., 2017; Gil, 2017; Soler, 2016).  

Sin embargo, es relevante añadir a la construcción del bienestar escolar y desde las 

subjetividades educativas, la reivindicación del bienestar docente y directivos 

docentes. Para Jamilah (2020) la influencia del bienestar frente al desempeño laboral 

esta correlacionado con la disminución en la motivación y el nivel de satisfacción 

percibido; Barrientos et al. manifiesta que 

En muchas ocasiones el estrés laboral crónico deriva en el síndrome de burnout como 

respuesta a ese estrés producido en el entorno laboral y en el que el origen no solo 

está en el contexto organizacional sino también en el individuo. En el ámbito 

educativo las causas son múltiples e incluyen aspectos a nivel organizacional y a 

nivel interpersonal. 

La inteligencia emocional del profesorado contiene una estrecha relación con el 

bienestar subjetivo y la percepción de satisfacción laboral (Muñoz, 2016). Ahora 

bien, la relación entre el bienestar escolar y el bienestar docente debe ser 

bidireccional en el entorno educativo. Los docentes desempeñan un papel esencial en 

la creación de un ambiente pacifico en el aula y en la calidad de la enseñanza, por lo 

que su propio bienestar emocional y capacidad para gestionar el estrés influyen en la 

atmósfera del salón de clases y en las relaciones en la comunidad escolar (Salinas, 

2012). 

Las visiones de bienestar estar ancladas a situaciones de convivencia (Ley 1620 de 

213), a la evolución en la historia de la educación colombiana de los procesos de 

psico-orientación. 

 

2.1.4 Bases Legales 
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En consecuencia del desarrollo del propósito investigativo vinculado al corpus 

normativo del ocio y el bienestar en el contexto escolar, es pertinente realizar el 

abordaje desde la noción que el bienestar escolar tal como se desarrolló desde lo 

conceptual, integra una significación amplia y multidimensional, lo cual implica 

abarcar variados aspectos que influyen en la calidad y en la experiencia educativa de 

cada uno de los actores partícipes en los contextos y situaciones que sobrevienen 

dentro de los establecimientos educativos del país. En Colombia, el marco normativo 

que acompaña el bienestar escolar se encuentra diversificado sin una regulación 

específica, por lo tanto, las políticas y los programas que a continuación se enuncian 

hacen parte de las pesquisas documentales del compendio normativo nacional.  

Una muestra de ello se refleja en los antecedentes nacionales desde las diversas 

perspectivas en que se abordó el estudio del bienestar escolar, investigaciones 

llevadas a cabo en relación con el ambiente, clima o convivencia escolar (Anaya, 

2021; Moreno y Ramírez, 2019; Bolaños et al., 2018); al igual que el abordaje del 

bienestar desde la actividad, condición o educación física (Prieto et al., 2015; Piñeros 

y Pardo, 2010). Otros estudios analizaron el bienestar escolar desde el uso adecuado 

del tiempo libre, la recreación y el ocio (López, 2018; Ospina, 2008; Ceballos et al., 

2008), mientras que nuevas investigaciones abordaron el desarrollo de habilidades 

psicoemocionales en los estudiantes y su relación con la percepción de bienestar 

(Soto, 2023; Pérez, 2016). Por otro lado, se observó el bienestar desde la 

implementación de un estilo de vida saludable (Romero, 2020; Rodríguez et al., 

2016; Ramos et al., 2010) además de estudiarse el bienestar docente (Borjas et al., 

2019; García, 2011) y la gestión institucional sobre el bienestar escolar (Villa, 2021; 

Castro, 2015).  

En relación con lo anterior, es menester señalar la influencia del Estado de Bienestar 

que surge a partir del Estado Social de Derecho dispuesto por la Constitución Política 

de Colombia (1991) en garantía de los derechos fundamentales y principios RE
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constitucionales. La forma como está concebido el Estado colombiano nos instruye 

acerca de la posición e importancia que tienen los individuos que pertenecen a la 

nación. A partir de la entrada en vigor de la carta magna, el Estado ha promovido 

políticas públicas y lineamientos que van en consonancia con los derechos de la 

población y los deberes del Estado garante. Cabe resaltar aquellos que están inmersos 

en el campo de estudio de la presente investigación y se relacionan directamente con 

las categorías del bienestar escolar. (Ver figura 3) 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 3. Categorías del Bienestar Escolar desde la normatividad nacional 
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Dentro de los artículos constitucionales más relevantes destaca el derecho a la vida y 

a la integridad física (artículo 11) y el derecho a la salud (artículo 49) que, en relación 

con el entorno escolar, exhorta a garantizar la seguridad de los miembros de la 

comunidad educativa; asimismo, el derecho a la igualdad y no discriminación 

(artículo 13) y el deber del Estado para la inclusión de personas disminuidas (artículo 

47) propicia la igualdad de oportunidades desde el ámbito educativo, promoviendo la 

atención individualizada de las necesidades educativas especiales a todos los 

estudiantes. Por su parte, el derecho a la intimidad y el buen nombre (artículo 15) y el 

derecho a la honra (artículo 21) fomenta el respecto en las aulas y la protección de la 

dignidad humana.  

Respecto de la básica secundaria, la Constitución Nacional protege el derecho a la 

formación integral del adolescente (artículo 45) y el libre desarrollo de su 

personalidad (artículo 16) así como el derecho de participar en las decisiones 

referentes a su vida escolar (artículo 73). Esta formación integral desde el derecho a 

la educación (artículo 67) abarca la práctica del deporte y la recreación (artículo 52), 

el acceso a la cultura (artículo 70), a la tecnología (artículo 71) y al disfrute de un 

ambiente sano (artículo 79). Por lo otro lado, los padres gozan del derecho de elegir 

libremente la educación para sus hijos (artículo 69); los docentes de la inserción al 

sistema de seguridad social (artículo 48); mientras que los establecimientos 

educativos han apropiado el derecho de libertad de enseñanza y cátedra (artículo 27) 

y el Estado asume el deber garante de la profesionalización y la dignificación de la 

labor docente (artículo 68).  

A partir de la base constitucional, se despliegan variedad de leyes, decretos, 

resoluciones y orientaciones ministeriales como parte integrante del complejo 

normativo en la promoción del bienestar escolar que, a su vez, responde a su carácter 

multidimensional. El extenso marco legal y normativo evidencia los esfuerzos por 

abordar los diversos aspectos que requieren los establecimientos educativos en RE
DI
-U
M
EC
IT



 

90 

 

búsqueda de crear ambientes favorables para el desarrollo integral de los actores que 

intervienen en el contexto escolar. 

De acuerdo con la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994), la educación 

además de ser un proceso formativo permanente envuelve los derechos y deberes de 

los sujetos tomando como base fundante la dignidad humana. La ley en mención 

regula todo lo relacionado con la prestación del servicio educativo colombiano 

incluyendo aspectos como la estructura y el funcionamiento, la organización y los 

objetivos generales del sistema educativo que incluye la educación preescolar, básica 

y media, los fines de la educación, la distribución de competencias entre los niveles 

del gobierno nacional, departamental y municipal, la financiación, la evaluación y la 

calidad de la educación incluyendo la creación del Sistema Nacional de Evaluación 

de la Educación, la constitución del gobierno escolar  así como las modalidades del 

servicio educativo de acuerdo a tipo de población.  

Si bien la ley 115 (1994) no señala aspectos específicos sobre el bienestar escolar, sí 

establece principios fundantes y generales relacionados. En complementariedad, el 

Estado sanciona en el decreto 1860 (1994) la reglamentación de la ley anterior y 

aborda aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los órganos del 

gobierno escolar, entre ellos, el consejo directivo encargado de promover el bienestar 

escolar a través de la puesta en práctica de actividades recreativas, deportivas, 

culturales y educativas, así como los criterios de participación. Igualmente, el decreto 

contempla cada uno de los aspectos que debe contener el manual de convivencia de 

acuerdo con los artículos 73 y 87 de la ley 115 (1994); entre los que se halla los 

servicios de recreación, transporte y alimentación. Estas primeras iniciativas 

consolidaron una línea de bienestar encaminada hacia la recreación y las prácticas 

deportivas, además de orientarlo desde el campo de la higiene, la salud y la 

prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.  
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En consonancia con lo anterior y la puesta en escena del denominado Manual de 

Convivencia Escolar, el Estado desde su poder legislativo, promovió la Ley 1620 de 

2013 centrando sus esfuerzos en la creación del Sistema Nacional De Convivencia 

Escolar desde un enfoque de promoción y prevención para la mitigación de la 

violencia en las instituciones. Asimismo, incluyó las rutas de atención y seguimiento 

estableciendo pautas específicas en la creación de ambientes seguros que fomente el 

bienestar físico, mental y social de la comunidad educativa. Esta ley es desarrollada 

bajo el decreto 1965 de 2013. 

Precisamente, la relación entre el bienestar y la convivencia escolar origina un nuevo 

aspecto integrante: la salud mental en el contexto educativo. En Colombia, la ley 

1616 de 2013 [Ley de Salud Mental] establece un marco normativo general para la 

promoción, prevención atención y rehabilitación de la salud mental reconociendo la 

importancia de llevar a cabo programas que intervengan, además, en el ámbito 

educativo. Tal cual lo señalan los derechos de la población en cuanto se refiere a 

recibir psicoeducación sobre el trastorno mental y a permanecer vinculado al sistema 

educativo. Siendo así, las acciones intersectoriales entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Salud responden al diseño de proyectos pedagógicos que 

garantice el pleno ejercicio del derecho educativo sin discriminación alguna y bajo 

los principios del buen trato y la prevención del acoso escolar incluyendo medidas de 

preventivas frente al suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, esta última 

reglamentada bajo la resolución 089 (MEN, 2019) concertando la línea de atención y 

prevención para la adolescencia y juventud y la reducción de factores de riesgos en el 

entorno educativo.  

Esto último motivó la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018) 

en sintonía con el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] acerca de la salud y 

el bienestar (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015) a través de 

temáticas como problemas y trastornos mentales, conductas suicidas, consumo de RE
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sustancias psicoactivas y la convivencia social. En el ámbito escolar, la atención en 

salud mental de los niños, niñas y adolescentes debe ser preferente e integral (Ley 

1098, 2006) favoreciendo su integración en las aulas por medio de estrategias que 

beneficien el desempeño escolar (Ley 1616 de 2013, artículo 24). Por lo tanto, las 

acciones intersectoriales requieren de programas que medien a favor del bienestar 

escolar desde la salud mental y emocional. Así lo indica la resolución 4886 (MEN, 

2018) al establecer la estrategia de intervención desde la Educación en Habilidades 

Psicosociales para la Vida.  

Sin embargo, en el país no se encuentra reglamentada la catedra de Educación 

Emocional a pesar de ser esta, parte integrante de la formación de los niños, niñas y 

adolescentes, siendo el bienestar escolar desde el ámbito emocional el aprendizaje de 

habilidades básicas como: el autoconocimiento, la empatía, comunicación asertiva, 

relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento 

creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones, sentimientos, la tensión y el 

estrés de acuerdo con lo establecido en la resolución 4886 (MEN, 2018) 

contribuyendo así, al bienestar escolar bajo iniciativas como Bienestar en tu Mente en 

búsqueda del fortalecimiento de las actitudes socioemocionales (MEN, 2020).  

No obstante, en el caso colombiano, la búsqueda de los fines de la educación acerca 

del libre desarrollo de la personalidad, los derechos humanos, la convivencia y el 

desarrollo integral (Ley 155 de 1994, artículo 92), se fundamenta la orientación 

escolar garantizando que profesionales de la salud mental se integren en el ámbito 

educativo como lo conocemos actualmente, llamados docentes orientadores, 

encargados de reportar casos relacionados con el maltrato, abandono, violencia o 

trabajo infantil bajo el marco legal del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098, 

2006) además de ejecutar las medidas de promoción y prevención de temáticas tales 

como la salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, acoso y convivencia 

escolar, problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, entre otras RE
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(Resolución 09317, 2016; MEN, 2014). Es relevante aclarar que la presencia y 

función del docente orientador dentro de las instituciones educativas públicas está 

sujeta a la cobertura. 

En función de la participación de los educandos, su regulación se enmarca bajo las 

orientaciones de la Ley 115 de 1994 (artículos 93, 142) y el decreto 1860 de 1994 

(artículo 29) sobre el consejo de estudiantes. Por su parte la participación de los 

padres de familia también se encuentra reglamentado en el artículo 7 y los artículos 

30 y 31 respectivamente. Del mismo modo, el decreto 1290 (2009) dispone los 

derechos y deberes de los padres de familia en el acompañamiento del aprendizaje, 

evaluación y promoción de sus hijos; mientras que, las escuelas para padres fomentan 

la participación efectiva en diferentes campos temáticas referidos a la formación del 

estudiante (Ley 2025, 2020).  

Respecto a la calidad educativa, el decreto único reglamentario del sector educación 

(Decreto 1075, 2015) instituye los parámetros organizativos, entre ellos, las 

orientaciones curriculares, estás a su vez detallan las áreas obligatorias, los proyectos 

pedagógicos y demás servicios educativos en el marco del bienestar escolar desde la 

calidad, un ejemplo de ello es la gratuidad en el servicio educativo (Decreto 4807, 

2011) acorde con el artículo 44 y 67 de la Constitución Política Nacional (1991) que 

consagra la educación como un derecho fundamental además de ser un servicio de 

carácter público con función social.  

En sincronía con lo anterior, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas [ONU] y el cuarto ODS establece la educación de calidad como factor clave 

en el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas y las comunidades (Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación [IIPE], 2019). Es por ello que, 

Colombia como Estado miembro acoge dentro de su normativa la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) que incluye el derecho a la educación 

como parte esencial del desarrollo y el bienestar (artículo 26), adicionalmente, la RE
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Convención sobre los Derechos del Niño (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF], 2006) que contiene las disposiciones sobre la educación 

estableciendo principios para garantizarla dentro del contexto escolar, destacando el 

impacto de la educación en el desarrollo y el bienestar humano, resalta además, la 

educación inclusiva y ambiental.  

En garantía de los derechos de las personas en condición de discapacidad y el pleno 

ejercicio de estos (Ley 1618, 2013), la educación inclusiva es un factor determinante 

del bienestar escolar de aquellos que viven con limitaciones físicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales de acuerdo con el Decreto 

1421 (2017), que regula la ruta y las condiciones para su atención educativa en todos 

los grado de la escolaridad bajo los principios de no discriminación, igualdad de 

oportunidades, el respeto por la diferencia, la participación efectiva en la sociedad y 

demás señaladas en el decreto en mención. La ley también contempla la inclusión de 

los niños, niñas y adolescentes con trastornos específicos de aprendizaje (Ley 2216 de 

2022). Por otro lado, la educación ambiental desde el bienestar escolar garantiza el 

disfrute de un ambiente sano además del fomento de su educación, en respuesta a 

ello, el gobierno nacional instituyó el Proyecto de Educación Ambiental en todos los 

niveles de la educación formal, adicional a ello, bajo el decreto 1743 (1994), 

reglamentó la participación intersectorial de los Ministerios de Educación y Ambiente 

en la denominada Política Nacional de Educación Ambiental. En complementariedad, 

la Ley 1549 de 2012 determina las responsabilidades de ambos sectores además de 

los lineamientos y orientaciones de los Proyectos Ambientales Escolares [PRAE].  

En correspondencia, otro aspecto relevante del bienestar escolar desde la formación 

integral y lo curricular, recae en la implementación de la educación artística y cultural 

[EAC] en los establecimientos educativos, estando incluida dentro de las 9 áreas 

obligatorias de acuerdo con la ley 115 de 1994 (artículo 23), asimismo con los 

objetivos de formación para la educación básica (artículo 22). Si bien, aunque RE
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actualmente no existe una regulación específica que aborde exclusivamente la 

enseñanza de las artes, más allá de la Ley General de Cultura (Ley 397, 1997), 

recientemente el MEN dispuso el documento que enmarca los lineamientos 

curriculares en la EAC promoviendo la sensibilidad, la expresión y la creatividad de 

los estudiantes (MEN, 2022). De la misma manera ocurre con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación [TIC] en favorecimiento del desarrollo de las 

competencias digitales y la disponibilidad de la conectividad en los entornos 

educativos (Ley 2108, 2021). La articulación intersectorial habilitó la inclusión de la 

cátedra TIC en cada uno de los niveles del sistema educativo a través del Sistema 

Nacional de alfabetización digital, fomentando la innovación en la educación desde la 

puesta en práctica de los recursos tecnológicos (Ley 1341, 2009).  

 Consecuentemente, la educación física, el ocio, la recreación y el deporte forman 

parte relevante del bienestar escolar en todas las etapas del desarrollo humano. Bajo 

la creación del Sistema Nacional del Deporte (Ley 181, 1995), el Estado favoreció las 

prácticas deportivas y la utilización adecuada del tiempo libre, además de la 

promoción del deporte competitivo en apoyo al talento deportivo (Decreto 1052, 

2022). Para ello, la ley 1967 (2019) transformó el Instituto Colombiano del Deporte 

[COLDEPORTES] en el actual Ministerio del Deporte que, entre sus muchas 

funciones, tiene la responsabilidad de llevar a cabo programas para incentivar la 

formación de hábitos de vida saludables, entre ellos, una alimentación sana y 

equilibrada. Desde el ámbito escolar, a través del Programa de Alimentación Escolar 

[PAE], se estableció el servicio en el sector educativo público durante la vigencia del 

calendario académico, esto con el propósito de velar por la nutrición y el bienestar 

físico de los niños, niñas y adolescentes con relación a mejorar las condiciones para el 

aprendizaje (Ley 1955 de 2019, artículo 189).   

Por su parte, el bienestar docente y de directivos docentes se enmarca en diferentes 

estatutos dada la naturaleza de su vinculación. Si bien, las principales normas que RE
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regulan el ejercicio docente están dirigidas al aspecto laboral (Decreto 1075, 2015; 

Decreto 1278, 2002; Decreto 1850, 2002) y la afiliación al sistema de riesgos 

laborales (Ley 1562, 2012); también se contemplan las particularidades y condiciones 

relacionados a la idoneidad del trabajo, entre ellos, el manual de carrera docente 

acerca de las funciones, requisitos y competencias propias de la profesión 

(Resolución 09317, 2016), sumado a lo relacionado con la evaluación sobre el 

desempeño laboral (Decreto 3782, 2007)  y de competencias (Decreto 2715, 2009). 

Las principales acciones están encaminadas a la calidad de la vida laboral y la oferta 

de servicios, un ejemplo de ello son los estímulos y la formación continua, también se 

incluye la incorporación a la seguridad social integral en beneficio del bienestar 

físico, mental y emocional. Otros programas llevados a cabo por el MEN (2017) y el 

entonces COLDEPORTES fue la realización de los juegos deportivos del magisterio, 

actualmente vigente. Es así como, ante la falta de creación y ejecución de nuevos 

programas dirigidos al bienestar laboral de docentes y directivos docentes por parte 

de los establecimientos educativos, es menester armonizar las prácticas que 

favorezcan a todos los miembros de la comunidad educativa, comprendiendo 

acciones de tipo culturales, artísticas, convivenciales, recreativas, socioafectivas, 

entre otras, que a su vez trasciendan del sujeto trabajador y movilicen el desarrollo 

humano integral. (MEN, 2009)  

Ahora bien, en Colombia, más allá de la inexistencia actual de una ley, política o 

lineamiento que englobe en su totalidad el bienestar escolar desde un enfoque 

holístico, se desarrollaron una serie de normatividades considerando múltiples 

dimensiones de acuerdo con el recorrido efectuado, sin embargo, es apremiante por 

parte de los establecimientos educativos continuar promoviendo e implementando 

mejoras para garantizar un bienestar escolar integral de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa [estudiantes, docentes, directivos y padres de familia] a partir 

de la caracterización de su población y el análisis contextual de las necesidades 

particulares para su posterior intervención, evaluación y seguimiento.  RE
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A pesar de esta ausencia, cada una de las categorías del bienestar escolar contiene un 

arraigo constitucional que legitima las acciones del Estado colombiano en búsqueda 

de garantizar en su complejidad la educación y el bienestar integral en las escuelas. 

No obstante, lo ya examinado da cuentas de un proceso que, en comparación con los 

lineamientos de la Educación Superior en materia de políticas de bienestar, difiere 

soberanamente de lo que ocurre en el contexto de la educación básica (MEN, 2016). 

Del mismo modo acontece en el campo del ocio, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre, las políticas públicas continúan siendo ajenas a los contextos locales, 

por su parte, los establecimientos educativos no gozan de rutas para el diseño de 

programas y/o proyectos que aborde desde las subjetividades educativas la puesta en 

escena de una propuesta afín. A continuación, se dilucida las categorías del bienestar 

escolar halladas junto con la relación entre el fundamento constitucional y la 

normatividad vigente. (Ver tabla 2) 

Tabla 2. Normatividad Bienestar Escolar en Colombia 

Bienestar Escolar Normatividad 
Fundamento 

Constitucional 

Bienestar 

físico 

 

Ocio, recreación y 

prácticas deportivas  

 

 

 

 

Ley 181 de 1995 (Ley 

Nacional del Deporte). 

Decreto 1052 de 2022 

(Lineamiento para 

apoyar el talento 

deportivo).  

Artículo 45: Derecho a la 

formación integral del 

adolescente. 

Artículo 52: Derecho a la 

práctica del deporte y la 

recreación.  

Nutrición Ley 1955 de 2019 

(Programa de 

alimentación escolar - 

PAE).  

Artículo 44: Derechos 

fundamentales de los 

niños (alimentación).  

Estilos de vida 

saludables 

Ley 1967 de 2019 

(Ministerio del 

Deporte).  

Artículo 52: Función del 

deporte en preservar y 

desarrollar un mejor 

estado de salud.  RE
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Bienestar 

mental y 

emocional 

Bienestar Mental 

 

 

 

 

 

Ley 1616 de 2013 

(Salud Mental en 

Colombia). 

Resolución 4886 de 

2018 (Política 

Nacional de Salud 

Mental). 

Artículo 11: Derechos a 

la vida y a la integridad 

física.  

Artículo 45: Derecho a la 

protección integral del 

adolescente. 

Bienestar Emocional Decreto 1075 de 2015 

(Decreto único 

reglamentario del 

sector educación). 

Artículo 16: Derecho al 

libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

Prevención del 

consumo de drogas 

 

Resolución 089 de 

2019 (Política Integral 

para la prevención del 

consumo 

de sustancias 

psicoactivas). 

Ley 1098 de 2006 

(Código de Infancia y 

Adolescencia). 

Artículo 49: Derecho a la 

salud. 

Bienestar 

social 

Convivencia escolar 

 

Ley 1620 de 2013 

(Prevención y atención 

de la violencia 

escolar). 

Decreto 1965 de 2013 

(Reglamentación de la 

Ley 1620). 

Artículo 15: Derecho a la 

intimidad y el buen 

nombre.  

Artículo 21: Derecho a la 

honra.  

Inclusión y  

diversidad 

Ley 2216 de 2022 (Ley 

de educación 

inclusiva).  

Decreto 1421 de 2017 

(Reglamenta la 

atención educativa a la 

población en condición 

de discapacidad). 

Artículo 47: Deber del 

Estado para la inclusión 

de las personas 

disminuidas.   

Artículo 13: Derecho a la 

igualdad y no 

discriminación. 

Bienestar Educación artística Ley 397 de 1997 (Ley Artículo 70: Deber del 

Estado de promover el RE
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educativo y cultural General de Cultura). acceso a la cultura en sus 

diversas manifestaciones. 

Educación 

Ambiental 

 

Decreto 1743 de 1994 

(Reglamenta la 

educación ambiental). 

Ley 1549 de 2012 

(Fortalecimiento de la 

política nacional de 

educación ambiental). 

Artículo 79: Derecho a 

disfrutar de un ambiente 

sano. 

 

Acceso a recursos 

tecnológicos 

 

Ley 1341 de 2009 (Ley 

de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones). 

Ley 2108 de 2021 

(Internet como servicio 

público, esencial y 

universal). 

Artículo 71: Deber del 

Estado de fomentar la 

tecnología. 

 

Bienestar 

institucional 

Calidad educativa 

 

 

 

 

Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación). 

 

 

 

Artículo 27: Derecho de 

libertad de enseñanza y 

cátedra.  

Artículo 67: Derecho a la 

educación. 

Participación 

estudiantil 

Decreto 1860 de 1994 

(Reglamenta la Ley 

115). 

 

Artículo 73: Derecho de 

los estudiantes a 

participar en las 

decisiones de la vida 

escolar. 

Participación de los 

padres 

Ley 2025 de 2020 

(Implementación de las 

escuelas para padres y 

madres) 

Artículo 69: Derecho de 

los padres a elegir la 

educación de sus hijos. 

Bienestar 

docente y 

directivos 

Profesionalización 

Docente 

 

 

Decreto 1278 de 2002 

(Estatuto de 

Profesionalización 

Docente).  

Decreto 1075 de 2015 

(Decreto único 

Artículo 68: Garantía del 

Estado en la 

profesionalización y la 

dignificación de la labor 

docente.  
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reglamentario del 

sector educación).  

 

Seguridad Social Ley 1562 de 2012 

(Sistema de riesgos 

laborales). 

Decreto 1072 de 2015 

(Decreto único 

reglamentario del 

sector trabajo). 

Artículo 48: Derecho a la 

seguridad social. 

Fuente: elaboración propia  

A partir de la información preliminar, la categoría correspondiente al bienestar físico 

engloba el ocio, la recreación y las prácticas deportivas, así como la nutrición y los 

estilos de vida saludables enfatizando las acciones en la promoción y acceso de 

programas deportivos, además de la educación de buenos hábitos incluyendo la 

alimentación. Mientras que, el bienestar mental y emocional posicionan sus esfuerzos 

en la prevención y atención de trastornos mentales y la adquisición de habilidades 

socioemocionales para la vida; además de fomentar conciencia sobre los riesgos 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Por su parte, el bienestar social 

envuelve la convivencia escolar en busca de la promoción, prevención, atención y 

seguimiento de las conductas violentas y el acoso en las aulas, favoreciendo la 

creación de un ambiente basado en el respeto por la dignidad humana junto con la 

educación inclusiva. Para ello, el bienestar institucional debe ofrecer garantías de la 

calidad educativa a partir de la participación de estudiantes y padres de familia en la 

toma de decisiones de la vida escolar y la gestión institucional; asimismo, la 

formación integral requiere de abarcar temáticas imprescindibles como la educación 

artística y cultural, la educación ambiental y el acceso a recursos tecnológicos.   

También es relevante integrar al bienestar escolar la categoría de bienestar docente y 

directivos docentes como miembros que integran la comunidad educativa. Dada la 

profesionalización de la labor y la dignificación del trabajo, se enfatiza en la RE
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protección de la estabilidad laboral y los derechos en seguridad social, no obstante, su 

bienestar incluye, al igual que en los estudiantes, la continua formación en 

competencias y habilidades propias de su profesión, además de la prestación de 

servicios relacionados con la salud mental, emocional, social y física. 

2.1.4.1. Marco institucional Juan Bautista Migani 

El proceso pedagógico para prevenir la deserción escolar es parte del plan de gestión 

de la Dependencia de Orientación Escolar y se integra con las acciones de las 

Coordinaciones de Convivencia y Académica, en el marco del desarrollo 

institucional. Los lineamientos de esta práctica se encuentran en un documento 

orientador llamado "Elementos para el diagnóstico del estudiante y el desarrollo de la 

gestión del titular de grupo" y se enfocan en objetivos como mejorar el rendimiento 

académico, prevenir la deserción y promover la convivencia y la salud mental. 

En términos metodológicos, el proceso se divide en tres momentos: inducción y 

caracterización de estudiantes, identificación y remisión de casos que necesitan 

atención, y socialización del diagnóstico con docentes y padres para planificar 

acciones conjuntas con el objetivo de prevenir la deserción. Durante la inducción, se 

familiariza a los estudiantes con la institución y se les presenta información relevante. 

Posteriormente, se lleva a cabo la caracterización del grupo para identificar 

situaciones que requieren atención. En la fase de socialización, se discuten los 

resultados con los docentes y los padres, involucrándolos en el proceso y 

estableciendo compromisos de participación para mejorar la convivencia y el 

rendimiento académico. También se identifican estudiantes con necesidades 

especiales, problemas de salud o dificultades de convivencia que podrían estar en 

riesgo de deserción, y se los remite a la dependencia de Orientación para una atención 

individualizada. 

El proceso de diagnóstico escolar se enfoca en comprender tanto lo colectivo como lo 

individual, utilizando la caracterización del grupo como punto de partida para RE
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comprender a cada estudiante. Esta aproximación desde lo grupal evita 

generalizaciones y garantiza un enfoque más preciso en las acciones individuales. 

El diagnóstico de grupo se enriquece con el "Observador del Estudiante," 

proporcionando datos importantes para diseñar el plan de titularía y orientar a cada 

estudiante en la creación de su Plan de Mejoramiento Individual (PMI). Esta 

información incluye datos sobre la cantidad de estudiantes, edades, género, origen, 

pertenencia a grupos étnicos, condiciones de salud o necesidades educativas 

especiales, estructura familiar, lugar de residencia, ocupación de los padres y 

problemas identificados que requieren atención. 

Un buen diagnóstico individual, basado en la caracterización del grupo, busca 

responder una serie de preguntas clave sobre cada estudiante, como su identidad en el 

grupo, origen, familia, necesidades especiales, talentos, dificultades, intereses y 

requerimientos de atención específica. Esto sienta las bases para establecer una 

relación pedagógica sólida basada en un conocimiento profundo del estudiante y su 

entorno. 

Además, se menciona la utilidad del sociograma como una herramienta gráfica para 

comprender las relaciones interpersonales en el grupo. Este instrumento permite 

evaluar las relaciones, integración y motivaciones de aceptación o rechazo entre los 

estudiantes. Se enfatiza la importancia de diseñar preguntas sencillas y creativas para 

recopilar información significativa que guíe la mejora del ambiente de aula y las 

relaciones interpersonales. 

En resumen, el diagnóstico escolar se realiza de manera colectiva e individual, 

utilizando la caracterización del grupo como punto de partida. Se recopilan datos 

relevantes sobre cada estudiante para comprender sus necesidades y potencialidades, 

y se utiliza el sociograma como herramienta gráfica para analizar las relaciones 

interpersonales en el grupo. 
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El uso de un enfoque alternativo para abordar la deserción escolar, especialmente 

entre estudiantes con dificultades especiales o situaciones familiares críticas, implica 

la implementación de estrategias que permitan continuar su formación en el hogar. 

Esto se lleva a cabo mediante guías de aprendizaje, la supervisión de los padres y el 

apoyo de los docentes y el departamento de Orientación Escolar. 

La "Carta de Orientación," que se ha desarrollado desde 1992, reúne preocupaciones 

de docentes y padres sobre este tema crítico y propone enfoques preventivos en el 

marco del plan de gestión de Orientación Escolar. A lo largo de los años, diferentes 

ediciones de la Carta han explorado la estrategia de estudio en casa a través del 

"MAPA" (Manual de Apoyo Psicoacadémico). 

La Carta N° 21 del 2006 introdujo elementos adicionales para fortalecer esta 

estrategia, destacando la importancia de proporcionar oportunidades de aprendizaje 

fuera del aula para aquellos estudiantes propensos a la deserción. La Carta N° 24 de 

2007 abordó preguntas y preocupaciones de padres y estudiantes sobre el MAPA 

después de su implementación durante cinco años. 

En el año 2019, se evaluó la estrategia junto con docentes, estudiantes y padres, 

indicando que la institución está avanzando en la dirección correcta al fomentar una 

comunicación permanente, especialmente con el uso de tecnologías. La pandemia del 

2020 resaltó la necesidad de diseñar guías de estudio autodirigido como respuesta al 

aislamiento impuesto por el Covid-19. 

A pesar de una pausa en el uso del MAPA durante un retorno a la presencialidad, la 

pandemia aún presenta desafíos latentes y la deserción sigue siendo una amenaza. 

El MAPA se fundamenta en la complementariedad entre la preparación académica y 

la formación para la vida, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias y 

intereses tanto personales como grupales. Se reconoce la diversidad de enfoques de 
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aprendizaje de cada estudiante y la interacción entre la institución educativa y el 

entorno social para comprender la realidad de los estudiantes. 

La participación de los padres se considera esencial en este proceso, ya que la familia 

es donde se aprenden los valores fundamentales de la convivencia, mientras que la 

escuela complementa este proceso y promueve nuevas formas de relación y desarrollo 

de competencias. 

En resumen, el enfoque alternativo para prevenir la deserción escolar implica la 

implementación de estrategias de aprendizaje en casa, con un énfasis en la 

participación de los padres y una comunicación continua entre la institución educativa 

y el entorno social. 

 

2.2. Conceptos Definidores y Sensibilizadores (cualitativa)  

Al centrar los intereses del estudio sobre el ocio y el bienestar escolar, es pertinente 

abordarlos de forma conceptual para reconocerlos dentro del paradigma investigativo 

y en la forma de acercamiento a los resultados que persigue el estudio. A 

continuación, se esquematiza la base sensibilizadora de los conceptos claros. 

 

2.2.2 Ocio 

Es claramente un fenómeno social que está fuertemente asociado al tiempo libre y 

que ha sufrido una tergiversación cuando se discute en el marco de la recreación. En 

efecto, el ocio es un constructo epistémico superior a las otras derivaciones de su 

desarrollo conceptual y operativo, pues desde la promulgación de los derechos 

humanos, se ha considerado en complemento a los efectos sociales derivados de la 

industrialización y el tiempo libre, como una necesidad humana y un derecho 

adquirido como seres humanos. Pero la discusión transcurre en la delimitación y 
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diferenciación conceptual del campo del tiempo libre además de la recreación, algo 

que en este segmente es pertinente aclarar.  

La frontera real entre estos tres conceptos está dada en la definición del ocio como 

necesidad y derecho, algo que ciertamente le ha concedido un estatus globalizante y 

polifacético. Al describir el ocio como una forma de comportarse en el tiempo libre 

(Munné y Codina, 1996) es imperante vincular que el tiempo libre como constructo 

social desde las presiones del industrialismo, ha evolucionado a un espacio temporal 

dedicado no sólo al descanso revitalizante para retomar la fuerza laboral, sino que 

además de plantear la visión de ser un espacio libre de obligaciones, permite una 

variada posibilidad de acciones que en este caso son denominadas bajo el concepto de 

ocio.  

En ese caso, la recreación como una construcción practicistas de goce y placer, se 

configura como uno de los satisfactores del ocio. Por otra parte, éste último presente 

formas de asociacionismo a nivel mundial y es prioridad en varias constituciones 

políticas de países en los que se ha dimensionado la evolución social desde la 

educación del ocio. 

Dentro de las subcategorías derivadas del ocio, se distinguen las características que 

presenta la tabla 3. 

Tabla 3. Ocio y sus características 

Categoría Características 

Ocio 

Cultural Festivo 

Ecológico Creativo 

Mantenimiento Divergente 

Recreativo Activo 

Social Armónico 

Libre Preventivo 

Disfrute Descanso/relajación RE
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Alegre Emotivo 

Divertido Crecimiento 

Equilibrador Satisfactorio 

Significativo  

Fuente. Elaboración propia a partir de Tovar y Monteagudo (2018). 

 

No obstante, es pertinente afirmar que el ocio encuentra sus expresiones en otros 

fenómenos sociales como el turismo, deporte, cultura, arte, sentidos sociales, 

personales, académicos, entre otros que son en esencia, satisfactores mismos del ocio. 

 

2.2.2. Bienestar 

El concepto de bienestar a nivel universal ha sufrido variaciones significativas. Su 

posicionamiento ha tomado un rumbo que ha superado el acostumbrado 

asistencialismo y se ha adaptado a otras circunstancias situadas dentro de los 

diferentes escenarios en los que se puede presentar: universidades, empresas e 

incluso, el ambiente escolar. 

Como constructo se asume que su interés radica en la calidad de vida y su indicador 

principal está fuertemente ligado a la satisfacción de necesidades básicas. No 

obstante, las variables poblacionales permiten entender que el desarrollo se da en 

formas diferenciales de acuerdo a cada sujeto y los colectivos que integra. No 

obstante, el estudio del bienestar debe superar el asistencialismo convencional que se 

estacionó en las universidades y adoptar nuevas visiones epistémicas de este campo 

en un escenario no habitual: la escuela. 

En este caso concreto, hablar de bienestar en el ámbito escolar proyecta sus intereses 

en la calidad de la educación y porque no, en la búsqueda de la felicidad de los 

sujetos. 

El estudio de esta categoría invita a una caracterización permanente de los grupos 

poblacionales porque cada uno construye una gama de necesidades que muy RE
DI
-U
M
EC
IT



 

107 

 

escasamente se identifica con las necesidades de otros. Mientras que un docente 

requiere un espacio de estacionamiento, el estudiante solicita alternativas de orden 

lúdico, alimentación, transporte, entre otras que terminan siendo atípicas para las que 

el funcionario administrativo dispone, por ejemplo: condiciones ergonómicas para su 

trabajo. 

 

2.3. Categorización (cualitativa) 

La presente investigación desarrolla unas categorías de naturaleza cualitativa que dan 

cuenta de las intencionalidades y su estructura metodológica (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Categorización de la investigación 
Categoría Subcategoría Unidad de análisis Indicadores 

R
ep

re
se

n
ta

ci
o
n
e
s 

so
ci

al
e
s 

d
e 

o
ci

o
 

Estado del arte Documental Bases teóricas, conceptuales, investigativas 

Normas, orientaciones, 

normativas, institucionales, 

pedagógicas, didácticas y 

curriculares 

Documental Bases legales 

Marco representacional del 

ocio en el contexto escolar 
Estudiantes 

Concepciones 

Utilidad 

Gestión 

Participación 

Entorno escolar 

Responsabilidad y autonomía 

Concepción 

Docentes y directivos 

docentes 

Antes del conocimiento pedagógico 

Cambio de concepción a través del conocimiento 

Ocio como tiempo libre y actividades no obligatorias 

Ocio como inactividad o no hacer nada 

Ocio como uso de espacios libres 

Ocio como aprovechamiento del tiempo libre 

Ocio como actividades placenteras y diferentes a las cotidianas 

Cambio de concepción del ocio en relación con la profesión y la salud 

mental 

Implementación 

Falta de reconocimiento del ocio en la sociedad 

Transversalidad del ocio en la pedagogía 

Importancia de abordar el ocio en la escuela 

Desafíos en la implementación del ocio en la educación 

Uso del ocio en las programaciones pedagógicas 

Papel de la educación en el uso del tiempo libre 

Relación entre el ocio y la educación familiar 

Padres de familia 

Definición de Ocio 

Uso del tiempo libre 

Impacto del ocio en el trabajo 

Bienestar 

Ocio de los hijos 
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Actividades de ocio en la institución educativa 

Participación de los padres en la educación 

B
ie

n
es

ta
r 

Estado del arte Documental Bases teóricas, conceptuales, investigativas 

Normas, orientaciones, 

normativas, institucionales, 

pedagógicas, didácticas y 

curriculares 

Documental Bases legales 

Marco conceptual de las 

subjetividades educativas 

 

Estudiantes, 

docentes/directivos 

docentes y padres de 

familia 

Concepciones 

Prácticas 

 Percepciones 
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En el presenta capítulo se analizan todos los elementos constitutivos del marco 

empírico. En su abordaje, se ha distribuido a su vez, en siete subcapítulos así: a) 

paradigma y ruta, b) diseño, c) universo y selección de la muestra, d) categorías y 

variables, e) técnicas e instrumentos para la recolección de información, f) 

procedimiento y g) técnicas de análisis de información. Es importante señalar que la 

esencia del marco empírico tiene una importante relación con los objetivos 

proyectados en la parte introductoria del estudio.  

Esencial por su sentido operativo, da sentido a las singularidades procedimentales que 

como se ha mencionado, se encuentran vinculadas a los objetivos de la investigación 

para acercar al investigador al fenómeno que pretende estudiar (Ñaupas, et al., 2014) 

del mismo modo, se valoran los factores que de alguna manera tienen influencia, 

cualquiera que sea en el marco de las categorías (Hernández y Mendoza, 2018). La 

metodología general del estudio se resume en la figura 10. 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 4. Marco metodológico general 
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3.1. Paradigma, Método y Enfoque de Investigación 

Paradigma interpretativo, aunque no es común pensar en el interaccionismo simbólico 

como método antes que, como constructo teórico sociológico, en este caso, se valida 

su uso con un enfoque netamente cualitativo. No obstante, como referente 

metodológico para el análisis de los datos se proyecta la triangulación. 

A partir de la aparición de la metodología cualitativa en el siglo XIX, campos del 

conocimiento como la sociología y la psicología ponen sobre la discusión el factor 

etnográfico, cobrando especial relevancia el contexto natural donde ocurren los 

sucesos, dando paso al estudio de las relaciones sociales por medio de las 

metodologías cualitativas (Cotán, 2016). Dentro de los variables enfoques teóricos 

cualitativos, el interaccionismo simbólico estudia desde la realidad del sujeto o grupo 

social, los significados que estos confieren a su contexto y la forma como interactúan 

entre si (Contreras, 2011). 

Desde el surgimiento de las ciencias sociales, su complejidad no se enfatiza en la 

resolución de problemas sociales, sino que recae, como lo señala Maldonado (2016) 

en la transformación de las condiciones en que este surge. Por lo tanto, más allá de las 

criticas acerca de la cientificidad y validez de la investigación en ciencias sociales 

(Guerrero et al, 2018), el objeto de estudio real se encuentra arraigado a la 

subjetividad de los participantes basado en el lenguaje y las narraciones suscitando 

así, el análisis de la información desde un carácter holístico y la vez subjetivo en la 

interpretación de los datos, no obstante, es el investigador quien desde su rol 

profesional, asume la responsabilidad de apartar cualquier creencia o predisposición 

tomando una postura objetiva frente al estudio de la información (Álvarez, 2003).   

Es así como, ramas de estudio tales como la sociología, psicología social, trabajo 

social, educación, entre otras, han optado por la inclusión del interaccionismo 

simbólico como metodología cualitativa en sus estudios científicos de las ciencias 

sociales, siendo un enfoque destacado contribuyendo en los modos de comprender e RE
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interpretar problemáticas sociales, un ejemplo de ello, son los estudios llevados a 

cabo por Arévalo y García (2022); Alvarado et al. (2021); De Rosa (2018), González 

y Arredondo (2012), Donizete et al. (2010), Lennon (2006).  

Ahora bien, esta teoría sociológica, desarrollada en un inicio por George Herbert 

Mead y posteriormente por Herbert Blumer (1981), centra su estudio en las 

interacciones sociales causadas por el intercambio de significados que le atribuye el 

sujeto a su realidad. Para ampliar el concepto, es importante comprender el 

interaccionismo simbólico con base en tres principios fundamentales: el significado, 

la comunicación y la interacción social, es decir, el individuo ejecuta sus acciones con 

relación al significado que los objetos [físicos, sociales y abstractos] tienen para sí 

mismo, estos son deducidos por el sujeto a raíz de las interacciones sociales 

acontecidas a su alrededor basado en la interpretación propia (Natera et al., 2017).  

De acuerdo con Carabaña y Lamo (1978), es en el sujeto donde recaen dos 

condicionantes, como miembro de un grupo social y como individuo, mientras que la 

sociedad humana puede percibirse de manera fisiológica o institucional. En esta 

última, el sujeto adopta un rol frente a los demás, participa de una estructura social en 

la que los conflictos surgen desde las subjetividades particulares permitiendo al sujeto 

reconstruir el significado del objeto de discordia.  

En otras palabras, es el sujeto quien se apropia de la percepción del mundo a su 

alrededor, asignando un significado a los objetos de tipo físicos [casa, árbol, guitarra], 

sociales [madre, docente, líder] o abstractos [principios morales, éticos, políticos] 

que, a través del proceso de vida, logra crear, afirmar, transformar o desechar 

simbolismos. Misma dinámica ocurre con los grupos sociales, quienes llegan a 

aceptar significados similares en una determinada comunidad e incluso modificarlos 

de ser necesario. Esta aclaración sitúa el interaccionismo simbólico como una 

corriente teórica basada en el pragmatismo, no obstante, también es situado desde 
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otro ámbito de análisis como marco metodológico para las ciencias sociales (Blumer, 

1982).   

Ahora bien, la formación del significado se elabora socialmente por medio de la 

comunicación y la interacción como procesos dominantes en la construcción de la 

realidad social, por lo que, las interacciones sociales implican la interpretación de los 

símbolos y la adaptación de las conductas en función de esas interpretaciones. En 

palabras de Blumer (1982; 1992), finalmente es el sujeto quien toma la decisión de 

accionar de acuerdo con la interpretación que apropia desde su percepción.  

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, la sociedad se entiende como el 

resultado de las interacciones individuales, y el comportamiento humano se ve 

influenciado por la percepción de cómo los demás interpretan y responden a nuestras 

acciones, destacando la capacidad de las personas para dar forma a su propia realidad 

social a través de la interacción. Por su parte, los grupos sociales se originan por la 

acción conjunta, por lo que, de acuerdo con Blumer (1982; 1992), su análisis debe ser 

llevado a cabo desde el contexto situacional.  

Es importante resaltar que las interacciones sociales acontecen únicamente entre los 

sujetos mas no entre los objetos anteriormente mencionados; para Carabaña y Lamo 

(1978), es aquí donde difiere la cultura como aquello que las personas realizan y la 

estructura social como el tipo de relaciones que resultan de las interacciones 

explicitas entre los sujetos. Esto nos aclara la mirada del autor en tanto que, reconoce 

un individuo que desde la percepción del mundo que habita, que, a su vez, se obliga a 

si mismo a interpretarlo y darle un significado, siendo esta premisa distante de la 

concepción donde el individuo tiene una postura reactiva frente a los estímulos 

externos; por el contrario, es el sujeto quien construye a través de la interpretación del 

símbolo su propio significado, con ello direcciona su accionar (Sánchez, 2008). Si 

bien, desde lo colectivo, las personas se conducen bajo la premisa anterior, la acción 

conjunta es, de la misma manera, el resultado de un proceso interpretativo de su RE
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contexto, compartiendo entre si los significados comunes y ya preestablecidos 

generando en cada miembro de comunidad especifica, una determinada interacción 

frente al símbolo y su significado.  

Para Natera et al. (2017), el ser humano permanece en constante construcción y 

deconstrucción de significados, todos ellos relacionados con experiencias [procesos 

de vida] y determinan la apropiación personal del significado frente al objeto. Este 

interés del interaccionismo simbólico por conocer el significado permite ahondar en 

fenómenos sociales complejos y concretos.   

3.1.1 Interaccionismo simbólico desde la investigación cualitativa  

Como metodología de la investigación, el interaccionismo simbólico se enfoca en el 

estudio científico sobre los patrones de conducta de un grupo de personas enfrentado 

al investigador al mundo empírico, siendo este susceptible de investigación. 

Precisamente, es este carácter etnográfico lo que impide medir los fenómenos 

sociales desde una metodología cuantitativa, ya que corresponde a un estudio de 

comprensión aguda de las dinámicas que emanan de las interacciones sociales.  

La observación y análisis desde este campo, señala Blumer (1982; 1992) permite la 

recolección de datos suficientes y necesarios para el planteamiento de hipótesis que, 

bajo un esquema teórico, es validado tanto el problema como los datos y relaciones. 

Aunque el interaccionismo simbólico es una teoría que se enfoca principalmente en la 

microsociología, es decir, en las interacciones sociales a nivel individual y pequeño 

grupo, es ampliamente utilizado en otros campos del saber, buscando comprender 

cómo las personas construyen significados en sus interacciones diarias y responden a 

las situaciones cotidianas (Natera et al., 2017).  

Siendo que, la investigación cualitativa estudia los sujetos en sus entornos naturales, 

lo observa en su cotidianidad, en sus interacciones, favorece la comprensión de los 

significados que las personas atribuyen a sus experiencias [objetos] del mundo social, RE
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correspondiente a una investigación interpretativa desde la exploración de la conducta 

humana desde los roles asociados a las estructuras sociales, las percepciones 

individuales y colectivas además de las interpretaciones de su realidad particular.  

No obstante, el análisis dentro del interaccionismo simbólico, se enfoca en el 

contexto de ocurrencia, para el estudio concreto, desde las subjetividades educativas, 

siendo la comunidad institucional [estudiantes, docentes, directivos y padres familia], 

el grupo social donde acontecen las interacciones sociales y donde emanan las 

representaciones sociales del ocio y el bienestar escolar, por lo que, comprender los 

diversos significados y simbolismo que los sujetos han apropiado acerca del ocio y 

como se manifiestan en medio de las expresiones cotidianas en el espacio escolar,  

constituye el paradigma de la investigación. Es así como se requiere de un postulado 

metodológico donde el investigador observe, estudie y analice la acción del sujeto tal 

cual como vive, percibe, interpreta y organiza comprendiéndolo desde su contexto 

situacional (Carabaña y Lamo, 1978). 

Para Archundia et al. (2021), el interaccionismo simbólico facilita la indagación de 

quienes son participantes a través de la comunicación y el lenguaje acerca de sus 

propias experiencias, opiniones y percepciones, favoreciendo al investigador la 

comprensión de la problemática social. Esta comprensión intersubjetiva del ocio 

desde las subjetividades educativas enriquece la visión desde la pluralidad de 

interpretaciones y multiplicidad de interacciones en el campo educativo.  

Siendo así, no es posible medir un fenómeno social de manera cuantitativa como lo 

haría un enfoque de tipo estadístico, en su lugar, el interaccionismo simbólico se 

concentra en la comprensión cualitativa de las representaciones sociales, lo que 

implica utilizar métodos y técnicas acordes con la investigación cualitativa que se 

centren en comprender las percepciones, significados y simbolismos que las personas 

atribuyen al ocio, para el estudio en cuestión.   
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Es pertinente aclarar, de acuerdo con lo dicho por Mireles (2015) que, la 

investigación no constituye una estructura simplista y lineal orientada por la 

determinación de unos pasos, aunque cada uno de ellos se encuentra interrelacionado 

y cumple una función estimada, no se puede asumir una postura plana de la 

investigación tal si fuera un catálogo de instrucciones.  

3.1.2 Interaccionismo simbólico en el campo educativo. 

La pertinencia de la investigación científica en la educación corresponde a la relación 

influyente del espacio educativo en la consolidación de la sociedad del conocimiento, 

siendo la formación de los individuos correlacional a los valores y necesidades de la 

sociedad actual (Bernal, 2010). Dada las circunstancias, los establecimientos 

educativos requieren sensibilizarse frente a los problemas sociales en la continua 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. Es por ello que, investigar produce mayor apropiación del conocimiento y, 

principalmente, favorece el estímulo en los cambios de un mundo flexible y dinámico 

como el actual.  

Presentemente, la investigación educativa abarca diversos enfoques, empero, asume 

una postura de creación de conocimiento útil para la acción educativa, lo que sitúa la 

práctica como un cambio en el paradigma dándole una característica flexible y 

participativa en la resolución de los problemas en el ámbito educativo (Arnal et al., 

1992). Teniendo en cuenta que los fenómenos educativos pueden llegar a ser más 

complejos y el análisis de los problemas educativos requiere del estudio de la realidad 

educativa, el carácter de las investigaciones cualitativas incluye, además, el análisis 

de variadas dimensiones de tipo pedagógico, psicológico o sociológico.   

Por lo tanto, el diseño de una investigación cualitativa en el campo educativo se 

enmarca en la acción interpretativa del investigador con el propósito de conocer y 

comprender una realidad social permitiendo reconstruirla a partir de la mirada de los 

participantes (Tinoco et al., 2018; López, 2016a). Consecuentemente, la recolección RE
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de datos no asume un enfoque numérico, por el contrario, se basa en las 

observaciones y narraciones del fenómeno.  

Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, de acuerdo con 

Hernández y Mendoza (2018) estas permiten recolectar información acerca de lo que 

el sujeto piensa, siente, percibe e interactúa en su ambiente natural. Las principales 

técnicas empleadas en la investigación cualitativa corresponden a la entrevista, la 

observación y las conversaciones grupales (Guerrero et al, 2018). Las entrevistas 

como técnica, permite al investigador explorar al detalle las perspectivas y 

significados que los sujetos atribuyen a un tema en particular, estas puedes 

construirse de forma semiestructura flexibilizando las respuestas de los participantes 

permitiéndole profundizar en áreas de interés.  

Asimismo, los llamados grupo focales, son participantes reunidos en grupo pequeños 

donde se generan debates acerca del tema puntual, este ejercicio puede revelar 

representaciones y dinámica compartidas dentro del grupo. Es importante para el 

investigador, incluir la carta de consentimiento informado como aspecto ético de la 

investigación conforme la naturaleza del estudio (Ospina, 2017), especialmente si 

este implica la participación de menores de edad como normalmente ocurre en el 

ámbito educativo.  

La técnica de análisis documental que acompaña el instrumento de matriz de revisión 

de documentos, desde el enfoque cualitativo, favorece la codificación sistemática de 

escritos u otros tipos de materiales para identificar patrones. Ahora bien, dado las 

características de la investigación desde el interaccionismo simbólico, la observación 

permite al investigador una comprensión más profunda de cómo se construyen 

significados en el contexto específico (Ruiz, 2009). También resulta conveniente 

expresar que, este conjunto de métodos cualitativos se orienta hacia los participantes, 

sus experiencias reales y posibilidad de ser visibilizados frente a sus necesidades 

sociales (Cotán, 2016). RE
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Sin embargo, es importante destacar que el interaccionismo simbólico se basa en una 

perspectiva cualitativa y subjetiva de la investigación. Por lo tanto, es más apropiado 

para preguntas de investigación que buscan comprender en profundidad las 

experiencias, percepciones y significados de las personas en los contextos sociales, tal 

es el caso de este estudio. Adicional a ello, en el campo de la educación, el 

interaccionismo simbólico se ha utilizado de diversas maneras permitiendo 

comprender las interacciones entre docentes y estudiantes, así como la construcción 

de significado en el entorno educativo. Desde este enfoque, es posible examinar las 

subjetividades relacionadas con la experiencia individual y colectiva, abordando la 

forma en que los sujetos construyen y expresan su subjetividad en el marco de las 

interacciones del ámbito educativo. 

Del mismo modo, el interaccionismo simbólico propone un fuerte énfasis en la 

perspectiva subjetiva de los individuos argumentando que los sujetos interpretan y 

asignan significado a los objetos en función de su propia perspectiva y experiencias 

personales. Es así como, el interaccionismo simbólico y las subjetividades están 

relacionados en su énfasis en la perspectiva individual, la asimilación de significado 

personal y la importancia de la experiencia subjetiva en el contexto social. Ambos 

enfoques contribuyen a la comprensión de la atribución de significado basado en su 

comprensión y contexto y como pueden estos llegar a ser compartidos en el grupo 

social, resultando en la alineación gradual de significados a través de la interacción 

repetida. Empero, los significados y las construcciones de la realidad social pueden 

ser modificados y adaptados con el tiempo y en diferentes contextos. Las personas 

pueden reinterpretar símbolos y atribuirles nuevos significados a medida que su 

comprensión y experiencia evolucionan (Blumer, 1992; 1982)   
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3.2.1. Elección de la Tradición Cualitativa (si aplica)  

Para la configuración de un aporte significativo desde el concepto de las 

subjetividades educativas, es perentorio reconocer que estas están ligadas a la ruta 

cualitativa. De forma independiente el estudio presenta algunos elementos de 

naturaleza cuantitativa, sin embargo, habría que reconocer la dominancia que la 

construcción dialógica aporta a los objetivos del estudio.  

Dicho de esta manera, es relevante entonces que la comprensión del fenómeno esté 

asociada a la visión interpretativa y perceptiva de los sujetos que intervienen el objeto 

de estudio. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

El presente estudio y sus intencionalidades pretender analizar e interpretar lo que 

acontece en el escenario escolar en el sentido del ocio y el bienestar. De acuerdo a 

esta visión, se reconoce que es de tipo interpretativo (Hurtado, 2000) y por sus 

aportes serios a la comprensión y transformación de espacios formativos curriculares 

y extracurriculares, se perfila desde la visión proyectiva que de acuerdo a Hurtado 

(2000) decanta sus contribuciones en la generación de propuestas o alternativas que 

diseñan propuestas resolutivas a un problema específico como punto de partida de un 

diagnóstico.  

Por otra parte, el sentido de generar una propuesta como respuesta a un sentido 

descriptivo de los datos, sumado a la explicación teórica y la prospectiva como 

medida resolutiva de un problema de investigación, permite situar el presente estudio 

en marco de un estudio proyectivo. 

3.3. Diseño de la Investigación 
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Asumiendo que el diseño de la investigación se haya fuertemente ligado a la 

recolección de información sin ser una redundancia en las técnicas e instrumentos, da 

cuenta si de los criterios que definen el tipo de datos que se pretende recopilar y 

analizar. Dicho así, de acuerdo a los propósitos proyectados el estudio responde a la 

naturaleza documental al intentar construir una base analítica de literatura acerca de 

las categorías de estudio. En ese sentido, también se orienta desde el sentido de un 

trabajo de campo al priorizar fuentes de información primaria con las subjetividades 

educativas, que para este caso son los estudiantes, docentes, directivos docentes y 

padres de familia. Así pues, la investigación consciente una amalgama binaria de dos 

sentidos de diseño para sus propósitos. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el desarrollo de investigaciones de ruta o enfoque cualitativa puede ser abordada 

desde instrumentos diversos. Dado el enfoque paradigmático y el sentido del 

interaccionismo simbólica como un constructo teórico de la sociología que se sirve en 

este caso como ruta metodológica desde la ruta cualitativa, hace propicio que la 

interacción de los sujetos, el significado y construcción de la realidad a partir del 

reconocimiento de símbolos sociales se destaquen los instrumentos que promueven 

un ejercicio dialógico fluido frente a las categorías de estudio. En ese caso, tomando 

como referencia los propósitos trazados, se distinguen en la tabla 5 los principales 

instrumentos para la recolección de información 

 

Tabla 5. Principales instrumentos para la recolección de información 

Instrumento Descripción 

Matriz de análisis 

documental 

Esquema segmentado en categorías y datos de 

identificación de las fuentes documentales RE
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Matriz de análisis de 

contenido 

Estructura básica de reconocimiento de marcadores 

discursivos en el análisis de fuentes documentales 

Grupos focales Orientado a sujetos que comparten características 

similares que permitan una interacción directa sobre las 

categorías propuesta en el estudio 

Entrevistas Recoge aspectos que la observación no ha determinado 

Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, de acuerdo a las fases y objetivos del estudio, se perfilan los siguientes 

instrumentos consignados en la figura 5.  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5. Instrumentos para la recolección de información 

 

Fue necesaria la aplicación de consentimiento informados para el desarrollo de la 

investigación, en particular para la participación de los niños. (Ver anexos). 
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3.5. Unidades de Estudio y Sujetos de la Investigación (cualitativa)  

3.5.1. Población y/o Descripción del Escenario de Investigación 

La investigación se condensa en la Institución Educativa Juan Bautista Migani 

situada en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, Colombia. El 

establecimiento educativo es de carácter oficial mixto, cuenta con aproximadamente 

1.150 estudiantes pertenecientes a los niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media académica distribuidos en jornada mañana (básica secundaria y 

media) y tarde (preescolar y primaria). La población vista como subjetividades 

educativas la conforman además de los estudiantes 52 docentes entre preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media, tres directivos docentes (rector y dos 

coordinadores) y una docente orientadora.  

No obstante, para construir una caracterización general, se presentan elementos 

analíticos de los estudiantes, teniendo en cuenta que configuran el conglomerado más 

significativo para el estudio. 

3.5.1.1. Grados sextos. El grado sexto 2023 está conformado por 154 estudiantes 

distribuidos en cuatro grupos de 30, 33, 32 y 29 respectivamente; en los grupos 601, 

602, 603 y 604, nivel de retención es bajo, ya que solamente el 31% de estudiantes 

son antiguos; cerca al 70% de los estudiantes son nuevos o que ingresan por primera 

vez a la institución. En el presente año se evidenció una disminución creciente en la 

población escolar en la institución general, y un aumento en particular solamente para 

grado sexto, dando como consecuencia un alto porcentaje de estudiantes, que además 

de nuevos, son repitentes: cerca al 30%. Del total del grupo (154).  Se reportaron 12 

familias de estudiantes (aprox. 8%), en condición de desplazamiento; ninguna 

perteneciente a etnias indígenas o raizales, solamente uno (1) se reconoce como 

afrodescendiente. Se reportó un estudiante (nuevo) con diagnóstico de déficit 

cognitivo leve generado por hipoacusia severa, ya se encuentra en el programa de 

inclusión de la institución. La problemática común en los cuatro grupos tiene que ver RE
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con bajos niveles de desempeño en áreas específicas de lectura, escritura y 

matemáticas, así como la posible incidencia negativa de estudiantes repitentes 

procedentes de otras instituciones, y otras dificultades para la enseñanza y el 

aprendizaje asociadas  a la falta de hábitos de estudio, relaciones interpersonales, 

desconocimiento y faltas al Manual de Convivencia, las que serán atendidas por las 

dependencias de Coordinación de Convivencia y Orientación, esta última a través del 

programa de prevención de la deserción y apoyo al aprendizaje, inclusión y Proyecto 

de Vida. 

3.5.1.2. Grados séptimos. El grado séptimo inició con 113 estudiantes distribuidos 

en tres grupos de 39, 37 y 37 estudiantes, con edades entre los 10 y los 16 años y una 

edad promedio de 13 años. El 55% del grupo son varones. El nivel de retención de 

población en este grado es alto: cerca al 70% son estudiantes antiguos. Los 

estudiantes nuevos proceden de instituciones educativas de la ciudad. En este mismo 

grado el índice de repitencia se encuentra por debajo del 10%. El porcentaje de 

familias desplazadas no alcanza al 10%. En ningún grupo se reportaron estudiantes 

como pertenecientes a etnias, indígenas, raizales o afrodescendientes. En el grado 

séptimo se caracterizó una (1) estudiante con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), quien se encuentra en el programa de inclusión desde grado 4 EB. En relación 

con la estructura familiar, el 48% de estudiantes vive en familias conformadas por 

ambos padres (biológicos), seguido de un 25% que convive con un solo padre; similar 

porcentaje corresponde a los estudiantes que viven con padre o madre sustituto 

(22%). En menor porcentaje (5%) se encuentran estudiantes conviviendo con abuelos 

o familiares cercanos (tíos). El 70% de las familias reportó contar con conectividad y 

el 30% dispone solamente de celular. La residencia de las familias de los estudiantes 

está distribuida por diversos sectores de la ciudad, desde los aledaños, hasta apartados 

como Nueva Colombia, El Timy, Troncal del Hacha, entre otros. Similar situación en 

relación con la ocupación de los padres. Ningún estudiante reportó padres 
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desempleados. Todos los estudiantes nuevos firmaron compromiso académico y de 

convivencia y sus padres de familia, de participar en la Alianza Familia Escuela. 

3.5.1.3. Grados octavos. El grado octavo inició con un total de 79 estudiantes 

distribuidos en dos grupos de 39 y 40 estudiantes. El 30% del grupo son niñas y el 

70% son varones.  El nivel de retención en este grado es alto, cercano al 80% 

estudiantes antiguos frente al 20% de estudiantes nuevos. El 12% del grupo repite 

año. La cifra de menores trabajadores en este grado no supera el 5%. Se reportó un 

porcentaje por encima del 15%% de las familias en condición de desplazamiento. Se 

reportó una familia que se reconoce como perteneciente a un grupo indígena; no se 

reportaron otras familias que reconocen como pertenecientes a etnias, raizales o 

afrodescendientes. No se encontraron estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), se reportó un porcentaje del 1% para atención por riesgo 

psicosocial. El 45% de los estudiantes vive con ambos padres (biológicos), similar 

porcentaje vive sólo con padre o con madre; el 10% de los estudiantes vive con 

abuelos. La residencia de las familias se ubica en diversos sectores de la ciudad, 

algunos distantes de la Institución. Ningún estudiante reportó padres desempleados. 

El nivel de conectividad a internet de las familias es del 77%, los demás disponen de 

celular, solo un estudiante reportó familia sin conectividad. Se reportó la necesidad de 

intervenir al grado 8 en general, a nivel de Orientación para la mejora de las 

situaciones problemáticas enunciadas. 

3.5.1.3. Grados novenos. El grado noveno inició con un total de 102 estudiantes 

distribuíos en tres grupos de 35, 37 y 30 estudiantes. El 45% del grupo corresponde a 

niñas y el 57% corresponde a varones.  El nivel de retención en este grado es alto: se 

reportó del total del grupo cerca del 80% estudiantes antiguos frente a 

aproximadamente 20% de estudiantes nuevos. Se reportó el 21% de las familias en 

condición de desplazamiento. No se reportó ninguna familia como perteneciente a 

etnias, raizales o indígenas. Similar situación en relación con la población de RE
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estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), solamente una (1) 

estudiante con diagnóstico y se encuentra en el programa de NEE desde grado 6°. Se 

reportó un 10% de estudiantes que repiten año. El nivel de conectividad a internet de 

las familias supera el 85%, con otro tipo de conectividad el 15; ninguna familia se 

reportó sin conectividad por lo menos, a través de celular. El grado 9° inició proceso 

de exploración profesional en la perspectiva del Proyecto de Vida (PDV) y la 

orientación Socio-vocacional (OSO) para la elección de carrera u ocupación, proceso 

que se articula al servicio social en Proyectos Ambientales Escolares (PRAES). Por 

encima del 95% de los estudiantes participaron en el proceso de inducción e iniciaron 

la articulación. La problemática que afecta el pronóstico de desempeño escolar se 

relaciona con la falta de hábitos de estudio, exceso de tiempo dedicado a internet y/o 

a juegos en línea, falta de acompañamiento y guía de los adultos en casa; en un bajo 

porcentaje, pero significativo (por encima del 30%) manifiestan desmotivación y 

desinterés hacia las actividades académicas. La gran mayoría son estudiantes 

saludables, el índice de estudiantes con problemas de salud mental es muy bajo, sin 

embargo, requiere atención individualizada, al igual que algunos que exploran en el 

consumo de alcohol, tabaco o drogas (se detectó en estudiantes que ingresan por 

primera vez a la institución), aspecto que recibe seguimiento por parte de los titulares 

de grupo y se reportó oportunamente a Convivencia y Orientación para su debida 

atención. Se espera que al finalizar el primer período académico (junio 16), se cuente 

con información básica sobre índices desempeños en áreas de formación académica 

correlacionado con el perfil exploratorio para avanzar en el proceso de orientación 

Profesional (OP).  

3.5.1.4. Grados décimos. El grado décimo inició con 102 estudiantes distribuidos 

en tres grupos de 32, 34 y 36 estudiantes. El porcentaje de varones es mayor respecto 

al de las niñas (cerca de 60% varones). La edad promedio del grado es de 16,5 (años 

y meses). El nivel de retención en este grado es alto, se ubica en el 76%, frente a un 

aproximado del 24% de estudiantes nuevos: este porcentaje se distribuye por igual en RE
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los tres grupos (8% en c/u). Del total del grupo se reportó un porcentaje por encima 

del 22% de estudiantes reiniciantes o repitentes, de este, el 10% se ubica en el grupo 

03. En el momento de la matrícula, no se reportaron estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales – NEE (el titular del grupo 03 reportó un caso probable sin 

diagnóstico). Los grupos 1 y 2 no reportaron familias pertenecientes a etnias, 

indígenas o grupos raizales (el grupo 03 reportó 4 familias indígena o 

afrodescendientes). Situación similar respecto a estudiantes menores trabajadores: 

este índice no supera el 2% del total del grado. Si bien el porcentaje de familias 

reportadas en condición de desplazamiento se encuentra por encima del 25%, no se 

reportaron padres o madres desempleados. En cuanto a la estructura familiar, el 34% 

de familias está conformada por ambos padres (biológicos), seguido en porcentaje del 

43% de estudiantes que viven con un solo padre; el porcentaje de estudiantes que vive 

en familia con uno de los padres sustituto es del 12%; similar porcentaje (cercano al 

13%) de estudiantes viven con otra familia cercana a su núcleo familiar (tíos, 

abuelos). El índice de conectividad en este grado es alto: solamente el 5% se reportó 

sin internet en casa. Ningún titular de grupo reportó problemática específica que 

requiera ser intervenida por las dependencias de Convivencia u Orientación. No se 

reportaron casos de estudiantes en riesgo psicosocial o en custodia por el ICBF. Este 

grado 10° avanza en fase intermedia en la construcción y desarrollo de su Proyecto de 

Vida (PDV): inició en grado 9° (2022) con el proceso de articulación entre el servicio 

social PRAES y Orientación Sociovocacional (OSO).  Todos los estudiantes que 

ingresaron como nuevos, firmaron compromiso académico y de convivencia y sus 

padres, de participar en la Alianza Familia Escuela. 

3.5.1.5. Grados undécimos. El grado undécimo inició con 72 estudiantes 

distribuidos en dos grupos de 34 y 38. Del total del grado, 30 son niñas (41%) y 42 

son varones (59%), con edades que oscilan entre los 14 y 20 años (este último de un 

estudiante con Necesidades Educativas Especiales –NEE), con una edad promedio 

para el grado de 17 años. El nivel de retención escolar en este grado es alto: 53 RE
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estudiantes (aprox. 73%), frente a 19 estudiantes (27%).  Del total del grupo se 

reportó solamente 1 estudiante (nuevo) que repite año. Se reportaron dos (2) 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) antiguos en la institución y 

se encuentran en el programa de inclusión: uno desde grado 4° EBP y otro desde 

grado 9°. El índice de estudiantes trabajadores es bajo (2,7%). El porcentaje de 

familias reportadas en condición de desplazamiento es significativo (27%), sin 

embargo, no se reportaron padres desempleados. No se reportaron estudiantes que se 

reconozcan como como afrodescendiente, o pertenecientes a etnias, grupos indígenas 

o raizales. Los estudiantes nuevos proceden de instituciones de la ciudad como: Los 

Andes, JB. La Salle, Normal Superior y Avenida El Caraño e I.T. Industrial. Las 

instituciones fuera del departamento corresponden a ciudades como: Monongote 

(Caquetá). El titular del grupo 02 reportó problemática específica que requiere ser 

intervenida por las dependencias de Convivencia u Orientación, relacionada con 

indisciplina, desinterés manifiesto en pereza (sueño), actitudes temperamentales 

(control de emociones) y con menos incidencia, pero presente, ideas suicidad, ante lo 

cual solicita se les brinde acompañamiento. 

Es pertinente mencionar que la institución no cuenta actualmente con una 

caracterización específica de docentes ni padres de familia. Esta situación será tenida 

en cuenta para los protocolos de recomendación para optimizar el conocimiento 

soterrado de los grupos poblacionales. 

3.5.2. Descripción y Criterios de Selección de los Informantes Clave 

Para el desarrollo del estudio, se ha tomado como fuente primaria la Institución 

Educativa Juan Bautista Migani. El fenómeno que se pretende estudiar, teniendo en 

cuenta los elementos que configuran el problema, se enfoca en toda la comunidad 

discriminada en tres grandes grupos poblacionales: estudiantil, docentes y directivos 

docentes y padres de familia. En la actualidad el centro educativo es oficial y urbano. 

Cuenta con una matrícula efectiva de 1150 estudiantes, de los cuales solo 834 RE
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pertenecen a los niveles de básica secundaria y media. En la distribución de los 

grados, la institución cuenta actualmente con 19 cursos en los niveles educativos de 

sexto a undécimo. 

Como criterios de inclusión para los estudiantes, docentes/directivos docentes y 

padres de familia, se han estructurado los siguientes: 

• Estudiantes: estar matriculados en la institución educativa y pertenecientes a 

los niveles de básica secundaria y media 

• Ambos géneros 

• Consentimientos informados por parte de los padres de familia 

• Docentes que expresen su deseo de participar en la investigación 

• Padres de familia que expresen su deseo de participar en la investigación 

En los estudios cualitativos como este caso, la selección de los informantes se puede 

construir de forma intencional de acuerdo a los intereses que persigue el estudio. En 

ese caso, en el caso de los estudiantes se seleccionaron de forma aleatoria estudiantes 

de cada grado y curso de básica secundaria y media así: sexto (12); séptimo (9); 

octavo (8); noveno (9); décimo (9) y undécimo (9) para un total de 56 estudiantes que 

participaron de los grupos focales por cada grado. 

En cuanto a los profesores, se contó con la participación de 10 docentes que 

manifestaron su voluntad de participar. Por otra parte, los padres de familia que se 

articularon al estudio fueron 3. 

 

3.6. Procedimiento de la investigación 

Con el claro propósito de alcanzar los propósitos proyectos, se siguió la siguiente ruta 

de trabajo:  RE
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• Análisis documental y de contenido: se inició un rastreo exhaustivo de fuentes 

documentales de diversos tipos. Esto incluyó repositorios institucionales 

nacionales e internacionales. Portales de revistas, bases de datos libres y 

suscritas ofrecidas por la universidad y otros entes. Luego de esa 

identificación, se procedió a una categorización específica dentro de las 

subcategorías emergentes y relacionales con el global sentido del estudio. 

Posteriormente del ejercicio encaminado a una revisión de literatura con más 

de 500 fuentes útiles, se construyó un marco referencial de las normas que 

reglamentan el ocio y el bienestar en el ámbito escolar. 

• Representaciones sociales de ocio y concepción de bienestar: luego de la 

construcción de un acervo teórico amplio, se procedió a construir una gama de 

preguntas integradoras de las categorías de estudio para determinar las 

representaciones sociales de ocio y concepciones de bienestar desde las 

diferentes subjetividades. Las preguntas enfocadas para grupos focales 

(estudiantes y padres de familia) y entrevistas (docentes y directivos 

docentes), fueron sometidas a un análisis de expertos junto con la verificación 

de triangulación tomando como sustento el marco teórico ya construido 

anteriormente. 

 

3.7. Credibilidad (cualitativa) de los instrumentos 

Los instrumentos descritos anteriormente se han descrito de naturaleza cualitativa. 

Algunos fueron tomados de estudios similares que ciertamente dieron validez a esas 

técnicas. A continuación, se describen sus fuentes. 

1. Análisis documental. Formato adaptado a partir de una investigación de tipo 

documental (Cardona, 2020). 
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2. Grupo focal (estudiantes y padres de familia). Fue elaborado desde una 

triangulación de datos con el marco teórico y sometido a validación como el 

juicio de expertos y pilotaje. 

3. Entrevista. Como estructura se tomaron los aportes hechos por Jara (2018) 

además de también usar la triangulación de datos con el marco teórico y sometido 

a validación como el juicio de expertos. 

 

3.8. Consideraciones éticas:  

3.8.1. Criterios de confidencialidad 

Se reconoce que, en la estructura del estudio, los datos que serán recopilados, serán 

tratados en todo momento bajo la condición de anonimato, aclarando que solo el 

investigador tendrá acceso a ellos y que, bajo la premisa de responsabilidad de 

mantener los criterios legales, previo a cualquier actividad de medición, se socializará 

con la institución para acceder a los permisos, así como los consentimientos 

informados a los padres de familia en el marco de la ley y la protección a menores. 

3.8.2. Descripción de la obtención del consentimiento informado 

Dando cumplimiento a los protocolos establecidos se diseñará y aplicará un 

consentimiento informado con los padres de familia posterior a una reunión 

informativa sobre las intencionalidades del estudio. El instrumento usado reposa en 

los anexos de la presente investigación.  

3.8.3. Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

No se reconocen limitaciones del estudio. Por el contrario, con la participación activa 

del proyecto pedagógico, se prevé un mejoramiento en los procesos de gestión 

institucional orientados a la convivencia. 
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Capítulo 4.  ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
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4.1. Técnicas de Análisis de Datos o Hallazgos 

Para el presente caso de acuerdo a la naturaleza de los datos obtenidos y que fueron 

ampliamente explicados en el apartado metodológico, corresponde señalar que las 

técnicas están orientadas a una categorización o codificación además del sentido que 

se obtiene de la revisión de contenidos, algo evidentemente necesario en la estructura 

de los propósitos de la investigación.  

Visto de esta manera, se da paso a una comparación constante de grupos 

poblacionales y la construcción de redes semánticas e interpretativas de las 

subjetividades. En este caso, es relevante mencionar que la triangulación de datos es 

operante de los propósitos plasmados en la parte introductoria. 

   

4.2. Procesamiento de los Datos (cualitativa) 

Los datos obtenidos de los propósitos e instrumentos aplicados responden a formas 

diferenciales de procesamiento, aunque presentan un alto grado de influencia. En el 

primer caso, lo concerniente a las revisiones documentales y análisis de contenido, se 

conceptualizan las categorías y subcategorías construidas para determinar 

inicialmente el tratamiento del tema en cuestión, además de reconocer las posibles 

orientaciones globales que hay en torno al ocio y el bienestar en la escuela; para la 

actividad fue necesario la identificación de marcadores discursivos. 

Por otra parte, al tratar de reconocer y analizar las representaciones de ocio en los 

diferentes grupos poblacionales, se usaron técnicas e instrumentos de recolección que 

priorizan el sentido subjetivo que connota las categorías centrales para ser revisados 

desde el uso de Atlat Ti como software especializado en la comprensión de 

información cualitativa.  

Con estos insumos, fue necesario configurar un espacio de interlocución de los datos 

para dar paso a una construcción desde la amalgama de saberes interiorizados que en 

correspondencia a los hallazgos documentales, pusieran en evidencia la naturaleza del 

ocio y el bienestar en la escuela, con claro conocimiento de las necesidades puntuales RE
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y por ende, la ruta ideal para la construcción de una propuesta guía de gestión del 

ocio como una perspectiva de abordaje del bienestar con todo lo que representa. 

.  

4.3. Contrastación y Teorización (cualitativa) 

La interacción permanente de los sentidos de la parte documental y de contenido con 

la estructura de las representaciones sociales además del bienestar, ubican la 

pertinente de la categorización como una forma de triangulación de datos que permite 

teorizar sobre los fenómenos sociales abordados en correspondencia de situar el ocio 

en la escuela desde un panorama mucho más que asistencial o radicado en un 

practicismo excesivo.  

De esta manera, el estudio acoge una contrastación permanente de saberes y 

percepción entre los grupos para dar paso no a la intencionalidad de cerrar brechas, 

sino de emancipar las fronteras del conocimiento contextual del ocio además de su 

vinculación inherente al bienestar. Dicho de esta manera, estacionar un ejercicio de 

triangulación de saberes, permite un acercamiento a la construcción de teorías como 

lo sugiere el en 

 

4.3.1 El universo estudiantil 

4.3.1.1 Representaciones sociales de Ocio 

El abordaje del ocio en la escuela debe partir de nociones reales en el contexto 

colombiano y ellas indican que el concepto en cuestión es totalmente débil en el 

entorno escolarizado. Tal como registra en las bases legales del presente texto, no 

existe desde un orden constitucional, legislativo, territorial e institucional, 

orientaciones o disposiciones que traten el ocio como si pasa en otras latitudes en las 

que se ha convertido en una construcción social de vital importancia. No obstante, 

para discutir esas nociones representacionales del ocio en estudiantes, es importante RE
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señalar que el discurso de lo recreativo ha ocupado las sendas de lo educativo pero 

que, a la luz de la interpretación epistémica, la recreación, el juego y otras 

expresiones lúdicas, fungen únicamente como satisfactores del ocio en su dimensión 

de necesidad y derecho. 

Con esa claridad contextual, se valoran los aportes obtenidos en la realización del 

grupo focal estudiantil para construir y discutir elementos coyunturales de la escuela 

de hoy en el marco del ocio infanto-juvenil colombiano, específicamente el 

caqueteño. 

Por otro lado, las opiniones extraídas de los estudiantes de undécimo grado (Figura 2) 

abarcan diversas temáticas relacionadas con el ocio y su relación con el tiempo libre, 

la gestión del tiempo, la participación estudiantil y la responsabilidad personal. 

En lo que respecta a la definición de ocio, se plantean dos perspectivas: una que lo 

define como el tiempo libre invertido en actividades que promueven el crecimiento 

personal, y otra que lo ve como la utilización de actividades beneficiosas o 

perjudiciales para uno mismo. En cuanto a la utilidad del ocio, se destaca que es 

esencial para la formación personal y el desarrollo, así como para el bienestar 

emocional y el descanso. También se reconoce su importancia en la prevención de 

problemas psicológicos y como una oportunidad para desarrollar habilidades y 

autoconocimiento. Además, el tiempo libre se emplea no solo para relajarse, sino 

también para compartir con otros y expresar emociones. 

El tema de la procrastinación y la gestión del tiempo también surge en las opiniones 

recopiladas. Se argumenta que la procrastinación puede estar relacionada con la 

pérdida de tiempo en actividades innecesarias antes de abordar tareas importantes. 

Los desafíos de la gestión del tiempo, el agotamiento y las distracciones se señalan 

como factores que contribuyen a este mal hábito, especialmente en el contexto 

escolar, donde la cantidad de tareas y la falta de participación y comprensión por 

parte de los profesores pueden generar estrés. RE
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La participación estudiantil y el cambio en el entorno escolar son cuestiones que 

también se abordan. Los estudiantes expresan frustración por la falta de actividades y 

espacios de ocio en la escuela, por lo que algunos sugieren que los propios alumnos 

deben liderar iniciativas para mejorar las actividades de ocio. Sin embargo, también 

se señala la falta de involucramiento estudiantil en la toma de decisiones y las 

mejoras en la escuela. Además, se resalta la importancia de la responsabilidad y la 

autonomía en relación con el ocio. A su vez, se discute que los padres pueden influir, 

pero no deben tomar todas las decisiones en nombre de los estudiantes, y se recalca la 

necesidad de diversificar las actividades de ocio para evitar la rutina y el 

aburrimiento. 

Por último, se plantea el impacto negativo de llevar obligaciones al tiempo libre, ya 

que esto puede convertirlo en una carga y afectar negativamente el bienestar. Al 

mismo tiempo, se destaca la carencia de actividades de ocio en el ambiente escolar y 

la importancia de la participación estudiantil en la mejora de estas actividades, así 

como el papel de los profesores en guiar y acompañar a los estudiantes en sus 

actividades de ocio. 
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Figura 6. Red semántica ocio en estudiantes

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

138 

 

Tabla 6. Codificación grupo focal estudiantil 

Categoría Subcategoría Análisis 

Ocio 

Definición de 

Ocio 

Sujeto 13: El ocio se define como el tiempo libre que se invierte en actividades que 

apoyan el progreso personal, además de las responsabilidades habituales. 

Sujeto 2: El tiempo libre es aprovechado para actividades, ya sean beneficiosas o 

perjudiciales para uno mismo. 

Utilidad del 

Ocio 

Sujeto 8: El ocio es necesario para nuestra formación personal y desarrollo. 

Sujeto 2: El ocio es vital para el bienestar emocional y descanso 

Sujeto 14: El tiempo libre es necesario para evitar problemas psicológicos y permite 

hacer cosas que nos ayuden 

Sujeto 13: El tiempo libre también es un reencuentro con uno mismo y una oportunidad 

para desarrollar habilidades y conocernos mejor 

Sujeto 1: El tiempo libre se usa no solo para relajarse, sino también para compartir con 

otros y liberar emociones 

Sujeto 11, 10, 5, 7, 1, 6, 4: Varios sujetos mencionan sus actividades de ocio preferidas, 

como pintar, leer, hacer manualidades, maquillaje, cantar, bailar, y dormir 

Procrastinación 

y Gestión del 

Tiempo 

Sujeto 14: La procrastinación a menudo se debe a desperdiciar el tiempo en actividades 

innecesarias antes de hacer lo importante. 

Sujeto 11, 10, 13, 2, 1: Los sujetos mencionan los desafíos de la gestión del tiempo y 

cómo el agotamiento o las distracciones pueden llevar a la procrastinación 

Sujeto 3, 14: Los estudiantes argumentan que la cantidad de tareas y la falta de 

participación y comprensión de los profesores contribuyen al estrés y la procrastinación 
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Participación y 

Cambio en el 

Entorno Escolar 

Sujeto 9, 5, 13, 2, 1: Los estudiantes expresan su frustración por la falta de actividades y 

espacios de ocio en el entorno escolar 

Sujeto 14: Sugieren que los estudiantes deberían liderar iniciativas para mejorar las 

actividades de ocio 

Sujeto 3, 1, 2, 13: Discuten la falta de involucramiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones sobre las actividades de ocio y las mejoras en la escuela 

Responsabilidad 

y Autonomía 

Sujeto 1, 13, 4, 14: Los sujetos destacan la importancia de la responsabilidad y la 

autonomía en la gestión del tiempo libre 

Sujeto 14, 13, 1: Argumentan que los padres pueden influir, pero no deben tomar todas 

las decisiones en nombre de los estudiantes 

Sujeto 4, 1, 14, 13, 2: Hablan sobre la necesidad de variar las actividades de ocio para 

evitar la rutina y el aburrimiento 

Impacto 

negativo de la 

obligación en el 

Tiempo Libre 

Sujeto 4, 1, 14: Mencionan cómo llevar tareas o responsabilidades al tiempo libre puede 

convertirlo en una carga y afectar negativamente el bienestar 

Sujeto 2: Añade que la obligación en el tiempo libre puede volverse agotadora. 

Sujeto 14: Afirma que el tiempo libre puede volverse una responsabilidad 

Ambiente 

Escolar y 

Participación 

Estudiantil 

Sujeto 3, 5, 1, 13, 14: Discuten cómo el ambiente escolar carece de actividades de ocio y 

la importancia de la participación estudiantil en la mejora de estas actividades 

 Sujeto 14, 13, 1: Argumentan que los estudiantes deberían liderar iniciativas y que los 

profesores deberían estar más involucrados en guiar y acompañar a los estudiantes en sus 
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actividades de ocio 
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En consecuencia, bien podría afirmarse que el marco del ocio normalmente es 

representado por los estudiantes bajo las siguientes premisas: 

• El ocio es el tiempo libre utilizado para actividades personales y 

responsabilidades. (Sujeto 8, Sujeto 7, Sujeto 5): El ocio es el tiempo libre 

que se gasta en actividades recreativas y personales cuando no se están 

cumpliendo obligaciones 

• El ocio promueve el bienestar emocional y el desarrollo personal. (Sujeto 1, 

Sujeto 8, Sujeto 6, Sujeto 4, Sujeto 2, Sujeto 3, Sujeto 5): El tiempo libre 

puede tener un impacto significativo en el desarrollo personal, ya que puede 

influir en la toma de decisiones, el enfoque en objetivos y la construcción de 

habilidades 

• La procrastinación es un desafío relacionado con la mala gestión del tiempo. 

(Sujeto 1, Sujeto 8, Sujeto 6, Sujeto 4, Sujeto 2, Sujeto 3): La gestión 

adecuada del tiempo libre implica planificación y disciplina para equilibrar las 

responsabilidades y las actividades de ocio  

• Los estudiantes desean más actividades de ocio en el entorno escolar y 

consideran que su participación puede mejorar esto. (Sujeto 2, Sujeto 7, 

Sujeto 5): Los estudiantes desean más actividades de ocio en el entorno 

escolar, como deportes y concursos, para enriquecer su tiempo libre 

• La responsabilidad y la autonomía son importantes en la gestión del tiempo 

libre. (Sujeto 5, Sujeto 2, Sujeto 1): Los padres pueden influir en cómo los 

jóvenes utilizan su tiempo libre al brindar orientación y apoyo, pero la 

decisión final recae en el individuo 

• Llevar tareas al tiempo libre puede afectar negativamente el bienestar. (Sujeto 

5, Sujeto 1, Sujeto 7): El estrés académico puede estar relacionado con una 

mala gestión del tiempo libre, y se mencionan estrategias para manejarlo. RE
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(Sujeto 8, Sujeto 6): Establecer límites en el uso del tiempo libre es 

importante para evitar la dependencia de ciertas actividades y mantener un 

equilibrio 

• Los estudiantes buscan un ambiente escolar con más actividades de ocio y 

desean participar en su mejora. (Sujeto 5, Sujeto 8, Sujeto 6): La variedad en 

las actividades de ocio puede contribuir al desarrollo físico, mental y 

emocional 

 

4.3.1.2 Concepción de Bienestar 

Tal como se estableció en las bases conceptuales, investigativas y legales, en la 

concepción de bienestar convergen multiplicidad de factores y dimensiones 

relacionadas con el desarrollo y formación integral de los sujetos. Las subjetividades 

educativa entorno al bienestar asumen diversas posturas a partir del crecimiento 

personal, la autonomía, el ambiente escolar, el bienestar psicológico y la necesidad de 

espacios para el disfrute y goce del tiempo libre. Los resultados caracterizan una 

marcada línea de relación entre la satisfacción escolar y el nivel de bienestar de los 

estudiantes, en sus percepciones, el bienestar escolar es,  

Sujeto 4: Para mí el bienestar vendría siendo el equilibrio entre estar bien 

físicamente, mentalmente, espiritualmente y en base a estos tres componentes pues se 

definiría si una persona está bien. 

Sujeto 7: Yo creo que el bienestar viene siendo la salud de cómo estamos física y 

mentalmente, de cómo nos encontramos. 

Sujeto 8: Creo que para evidenciar el bienestar simplemente es sentirnos bien con 

nosotros mismos en cuanto a un estado de equilibrio en cuanto lo mental, lo 
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psicológico y el cuerpo para que pues así se pueda contribuir a las diferentes cosas y 

podemos tener una actitud positiva frente a las diferentes situaciones. 

La triada del bienestar escolar en los estudiantes la conforman los componentes 

físico, mental y emocional. Mucho se discute acerca de las repercusiones del 

bienestar en la escuela en el rendimiento académico, adquisición de hábitos 

saludables, permanencia educativa que, sin perder su relevancia como parte integral, 

los estudiantes dan especial interés en el enfoque emocional del bienestar. Existen dos 

factores de afectación, el primero de naturaleza negativa, vincula emociones 

desagradables con la carga académica impuesta por los docentes, algunas de ellas 

referidas a la frustración, aburrimiento, agotamiento y estrés. En palabras de los 

estudiantes manifiestan que,  

Sujeto 5: Los profesores más que todo nos culpan porque tenemos mucha pereza en 

las clases, pero pues ellos tampoco tienen en cuenta que nosotros estamos saturados 

de trabajos y eso influye en el bienestar emocional de uno. 

Sujeto 14: El problema también es que el origen de la tarea pues es como una 

manera de castigo entonces digamos que eso se podría decir que es un abuso de los 

profesores al dejar tantas tareas […] 

Sujeto: Yo considero que, si afecta (el estrés escolar) ya que no se permite disfrutar, 

ni pasar bien, ni aprovechar bien el momento ya que estamos en ese constante 

pensamiento del estrés, de lo que hay que hacer después y de lo que hay que entregar 

para cumplir con lo académico. 

El segundo factor de naturaleza positiva, enlaza las actividades lúdicas y recreativas 

como el canal mediador y gestor de las emociones. El encuentro consigo mismo 

posibilita el aprendizaje en habilidades y competencias emocionales, a la vez que 

favorece la percepción subjetiva del bienestar en la escuela. Los relatos indican las 

valoraciones hechas por los estudiantes.  RE
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Sujeto 7: Influye bastante ya que al momento de hacer alguna actividad lúdica por la 

tarde nos permite relajarnos, despejarnos, algunas veces se nos olvida todo lo demás 

y nos enfocamos en lo que estamos haciendo y se siente agradable. 

Sujeto 13: Es liberador, ayuda también a descongestionarse a encontrarse con uno 

mismo. 

La puesta en escena de estas destrezas fortalece el crecimiento y desarrollo personal, 

abre un espacio de reflexión del sujeto político y entrelazan los aprendizajes con el 

entorno educativo. Por lo tanto, llevar a cabo estas acciones favorece el conocimiento 

del individuo y de sus propias capacidades, para el estudiante constituye un beneficio 

de tipo mental en su bienestar. 

Sujeto 14 -> 13: Es decir, que al momento de realizar algunas actividades pues de 

cierto modo poder encontrar ciertas cosas que nos gustan, ciertas cosas las cuales 

nos permitan poder encontrar nuestras habilidades, desarrollar habilidades las 

cuales nosotros nunca hemos previsto. 

Sujeto 14: Pues de cierto modo la cuestión de que al hacer ciertos pasatiempos 

también le afecta a uno desarrollar su vida de estudio, aunque son cosas que uno 

aprende y que son habilidades que uno puede sacar. 

Sin embargo, este ejercicio de autoconocimiento se ve mediado por la toma de 

decisiones frente al tiempo libre y la autonomía, ejercer el bienestar en todas sus 

dimensiones supone determinar aquello que aporta o no al bienestar escolar. Para los 

partícipes, si bien, es posible orientar en ocio y tiempo libre, establecen un límite 

sobre lo que desean hacer en el disfrute de su tiempo libre. La autonomía fortalece el 

empoderamiento estudiantil sobre su vida, su cuerpo e inclusive su futuro. Esta 

realización de la autonomía individual y colectiva, aporta significativamente sobre el 

bienestar tanto físico como emocional.  

Sujeto 1: Yo opino que no. Ya depende del estudiante como lo utiliza (el ocio) […] RE
DI
-U
M
EC
IT



 

145 

 

Sujeto 3: Pues tanto, así como obligarnos pues no, sería mejor como acompañarnos 

y guiarnos en actividades o en algo en lo que podríamos enfocar nuestro tiempo 

libre. 

Sujeto 4: Por supuesto que no o sea el tiempo libre es de nosotros, nosotros 

decidimos que hacer en ese tiempo y pues ya hacer cosas tipo para el bien de uno en 

ese tiempo libre. 

Sujeto 1: Aunque el tiempo libre no solo es pues para ti mismo, sino que también lo 

utilizamos para compartirlo con ciertas […], entonces por eso es que también se usa 

el tiempo libre para compartir con las personas para tenerse como cercanía […] 

Finalmente, el bienestar asociado a la participación estudiantil. En los relatos se 

refleja una gran fuerza de liderazgo, un deseo de ser más que escuchados, se 

desarrollar ellos mismos las actividades en pro de su propio bienestar escolar. Esto 

sugiere una incomprensión de las necesidades particulares de bienestar y ocio por 

parte de los orgánicos directivos, lo que podría derivar en prácticas 

descontextualizadas y ajenas a los intereses del grupo. En respuesta a lo anterior, son 

los estudiantes quienes quieren tomar la batuta tanto en la toma de decisiones como 

en la implementación de programas orientados al bienestar estudiantil (Ver figura X).   

Sujeto 13: Yo propongo que los mismos estudiantes son los que deberían como 

liderar ese tipo de actividades, yo por ejemplo lo propondría, un ejemplo, un grupo 

de lectura donde se socialicen diferentes obras o libros y que el espacio pues nos lo 

den la institución como la sala audiovisual. 

Sujeto 1 -> 2: No tienen en cuenta la opinión de los estudiantes, […], entonces, o 

sea, tomar la decisión, así como de la nada es muy abusivo porque se supone que se 

debe tener en cuenta el bienestar de los estudiantes, no solo el de los directivos 

 

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

146 

 

 

Figura 7. Red semántica bienestar en estudiantes
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4.3.2 El universo docente y directivo docente 

4.3.2.1 Representaciones sociales de Ocio 

Las subjetividades educativas desde el rol docente o directivo abordan las 

concepciones de ocio principalmente en el marco de las experiencias laborales; el 

docente y directivo docente centra su mirada hacia la formación profesional sobre el 

concepto de ocio, no obstante, reflexiona y recapitula aquellas nociones previas como 

lo conocido a través de la historia, la crianza, la educación formal y finalmente, las 

interacciones de ocio que convergen en el contexto educativo situado. El 

conocimiento del ocio como constructo social por parte de este grupo poblacional 

está ampliamente orientado hacia las vivencias de los estudiantes, de manera reducida 

consideran el ocio para sí en el espacio físico institucional. Este simbolismo sitúa el 

ocio en el ámbito personal, no se consideran prácticas de ocio dirigidas al docente y 

directivo docente dentro del escenario escolar.   

Del mismo modo ocurre con la percepción del ocio como estrategia educativa, su 

integración transversal en otras áreas del conocimiento es mínima, se orienta bajo los 

supuestos de actividades libres cuando concluye la sección planificada de la clase. 

Por otra parte, permanece el significado de asociación entre el ocio y pérdida de 

tiempo referente a las percepciones del docente y directivo docente asumidas por las 

prácticas de ocio de los estudiantes.  

Si bien, en el campo del interaccionismo simbólico, el sujeto significa los objetos 

[físicos, sociales o abstractos], el transcurso de las vivencias le permite afirmar o 

transformar un concepto de manera individual y colectiva. Este acontecimiento 

también se observa en las manifestaciones del grupo poblacional, aunque subsisten 

las nociones del ocio previamente comentadas, también se advierte en las 

declaraciones, modificaciones acerca de las representaciones sociales del ocio en el 

ámbito educativo.  
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Estos cambios son observables desde las formas comunicativas e interaccionales, ya 

que las conductas se ejercen en función de las interpretaciones y los simbolismos, los 

docentes y directivos docentes, expresan una apertura a la transformación del ocio y 

su relevancia en el bienestar escolar. La realidad del ocio, para el docente y directivo 

docente, se encuentra en una metamorfosis reflexiva; sin embargo, enfrenta desafíos 

debido a la dificultad en la deconstrucción y posterior construcción de un significado 

originado en el cumulo de experiencias.  

Con relación a lo anterior, se reafirma una preponderante diferenciación en la 

comprensión de las representaciones del ocio por grupo poblacional, en el apartado en 

cuestión, son las experiencias de vida desde el ejercicio docente y laboral, las que 

determinan las interpretaciones asumidas por los sujetos. La mirada del profesional 

en educación, su rol dentro de la estructura social y su visión del ocio permean las 

prácticas, las experiencias, los hábitos y métodos aplicados en el contexto.  

El análisis del instrumento exteriorizó las relaciones semánticas del ocio, para el 

docente y directivo docente, el ocio es parte integrante de las manifestaciones 

culturales relacionadas con pautas de tiempo libre, su importancia y relación con las 

demás áreas del saber. Por otra parte, las actividades de ocio se perciben en el 

ejercicio de acciones dirigidas al deporte, la recreación, la música y el arte (Ver 

figura 8).  

Estas percepciones de ocio apuntan hacia la división de dos grandes subcategorías, la 

concepción del ocio e implementación del ocio en la educación que, a su vez, se 

fracciona en distintas líneas de comprensión (Ver tabla 7). A continuación, se 

relaciona el análisis del ocio del grupo poblacional docentes y directivos a partir de la 

descomposición de los datos obtenidos en la entrevista. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Red semántica ocio en docenteRE
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Tabla 7. Categorías, subcategorías y análisis del ocio 

Categoría Subcategoría Indicador Análisis 

Ocio Concepción del ocio Antes del conocimiento 

pedagógico 

Pérdida de tiempo 

Ocio asociado con la holgazanería y la falta de 

productividad 

Carga semántica negativa en contextos culturales y 

familiares patriarcales 

Cambio de concepción a 

través del conocimiento 

Oportunidad de aprovechar y reivindicar sentimientos 

y aprendizajes 

Espacio para trabajar en actividades que fortalecen 

aprendizajes y abordan problemas específicos 

Desvinculación del estigma de la holgazanería y falta 

de productividad 

Ocio como tiempo libre y 

actividades no obligatorias 

Realización de actividades placenteras y de interés 

personal 

Diferenciación entre las responsabilidades 

obligatorias del trabajo y las actividades de ocio 

Ocio como inactividad o no 

hacer nada 

Concepción de ocio como ausencia de actividad 

Ocio como uso de espacios 

libres 

Utilización de tiempo libre de manera consciente y 

provechosa 

Ocio como aprovechamiento Referencia a la visión de los griegos sobre el ocio 
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del tiempo libre como actividad productiva y beneficiosa para 

diferentes aspectos de la vida 

Ocio como actividades 

placenteras y diferentes a las 

cotidianas 

Generación de bienestar y disfrute en contraste con 

las actividades diarias 

Cambio de concepción del 

ocio en relación con la 

profesión y la salud mental 

Vinculación del ocio con el bienestar, la recreación y 

las pausas necesarias para la salud mental 

Implementación del 

ocio en la educación 

Falta de reconocimiento del 

ocio en la sociedad 

Percepción generalizada de que el ocio es una pérdida 

de tiempo 

Transversalidad del ocio en 

la pedagogía 

Consideración de que todas las asignaturas pueden 

estar relacionadas con el ocio y ser influenciadas por 

él 

Importancia de abordar el 

ocio en la escuela 

Necesidad de enseñar a los estudiantes a utilizar su 

tiempo libre de manera provechosa 

Inculcar actividades en el tiempo libre que beneficien 

su bienestar y desarrollo 

Desafíos en la 

implementación del ocio en 

la educación 

Falta de relevancia otorgada por los órganos de 

dirección en las instituciones educativas 

Énfasis en el tiempo de clase en lugar de permitir a 

los estudiantes aprovechar el tiempo libre 

Uso del ocio en las 

programaciones 

Inclusión de actividades recreativas y relacionadas 

con el ocio en proyectos y fechas especiales 
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pedagógicas 

Papel de la educación en el 

uso del tiempo libre 

Responsabilidad inicial de la educación en el hogar 

para enseñar a los niños a utilizar su tiempo libre de 

manera adecuada 

Repertorio conceptual y comportamental relacionado 

con el uso del tiempo adquirido en el hogar 

Relación entre el ocio y la 

educación familiar 

Importancia de la educación en el hogar para 

establecer pautas y direcciones del tiempo libre de los 

niños 
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La concepción del ocio desde las subjetividades del docente y directivo docente 

abarca una gran variedad en las líneas de comprensión, que ponen de manifiesto tanto 

las experiencias laborales como las personales y su vinculación a la discusión del 

bienestar (Aelterman et al., 2007). La pluralidad del campo del ocio denota múltiples 

relaciones con diferentes sentidos, previo a la formación profesional, la interpretación 

del ocio surge desde el contexto cultural y familiar de tipo patriarcal, sin embargo, se 

traduce en una visión negativa relacionado con ideas de holgazanería y falta de 

productividad.  

Sujeto 1: antes tenía una idea diferente, una idea social, socialmente adquirida […] 

por el contexto cultural entonces, en las familias patriarcales, hay algunas dinámicas 

de trabajo […] entonces la persona que requería su descanso natural sí se apartaba 

un poco de esa lógica de poder patriarcal pues terminaba siendo juzgado, ¿y eso 

cómo lo llamaron? pues" Ocio" No sea ocioso, cierto, no sea holgazán […] créeme 

que afuera sigue pensando que el ocio es una pérdida de tiempo. 

Otros sentidos evidenciaron en razonamientos vinculados al ejercicio del ocio 

traducido como ausencia de actividad o, por el contrario, actividades no 

condicionadas de naturaleza placentera diferenciada de las tareas laborales. Esta 

percepción apunta al ocio desde la generación de espacios interaccionales diferentes a 

las ocupaciones cotidianas, así lo señalan los entrevistados al expresar que,  

Sujeto 3: El ocio son esas actividades que usted realiza que no son estrictamente 

obligatorias por lo menos en el trabajo uno tiene que cumplir con ciertas 

responsabilidades y actividades que vienen siendo obligatorias mientras que el ocio 

no, el ocio se ve cuando usted dedica tiempo a algo que le gusta […] 

Sujeto 10: Es ese espacio o tiempo que nos queda a las personas fuera de las tareas 

diarias como el trabajo, para mi es el cómo utilizo ese espacio libre. 
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Es así que, se consolida una noción de espacios dirigidos al ocio por fuera del lugar 

de trabajo; la búsqueda de experiencias satisfactorias se traslada a otras colocaciones 

donde el sujeto se siente alejado de sus obligaciones, de allí que el docente y directivo 

docente no divise el entorno institucional como un ambiente propicio para el disfrute 

de experiencias en ocio. La estancia en el sitio de trabajo no se considera en el 

imaginario social del grupo poblacional, como un espacio libre que permita el 

aprovechamiento del tiempo libre y el disfrute del ocio.  

Sujeto 4: En mi tiempo libre, la verdad no hago nada deportivo o físico, soy más bien 

sedentaria y de estar al pendiente de mi hija que tiene una discapacidad cognitiva, 

entonces toca estar en citas médicas y esas cosas. De igual manera mis actividades 

de ocio no influyen para nada en mi labor docente, una cosa es el ocio o el descanso 

y otra es lo académico lo laboral. 

No obstante, las declaraciones en cuanto a la concepción del ocio demuestran 

cambios mediados por el conocimiento, a medida que el sujeto profundiza y 

reflexiona sobre los aprendizajes a priori del ocio versus la compresión actual, 

advierte el inicio de la desvinculación del estigma de holgazanería y pérdida de 

tiempo productivo. La siguiente secuencia revela las transformaciones que 

actualmente convergen alrededor del término.  

Sujeto 6: […] si nos remitimos a los griegos en la antigüedad eran los que mejor 

sabían aprovechar el tiempo libre y prácticamente podemos decir que la palabra 

ocio viene, desde esa época […] 

Sujeto 4: El ocio es hacer nada. 

Sujeto 2: En principio se entiende el ocio como aquellos espacios que culturalmente 

se consideran pérdida de tiempo 

Sujeto 3: El ocio son esas actividades que usted realiza que no son estrictamente 

obligatorias […] RE
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Sujeto 5: Para mí el ocio es un término nuevo, lo entiendo como el uso de esos  

espacios libres que uno tiene […] 

Sujeto 7: Son aquellos espacios que tiene una persona para realizar algunas 

actividades que generen ese placer y bienestar […] 

Las visibles modificaciones al significado del ocio como objeto abstracto, apertura un 

marco de oportunidades que reivindica los aprendizajes, las creencias y los 

sentimientos asociados al bienestar que, paulatinamente, influye en las conductas y 

comportamientos de los sujetos en las formas de percibir, sentir y vivir el ocio, 

posibilitando su proyección a otros grupos poblacionales interaccionales. Esta visión 

enlazada al bienestar, constituye otra dimensión del ocio pensado desde la profesión y 

la salud mental, fortaleciendo iniciativas que aporten a la estabilidad emocional 

debido a los estados de estrés y ansiedad frecuentes en la labor docente.  

Sujeto 8: […] veo el ocio como una parte fundamental del bienestar de una persona, 

de la recreación, algo necesario a la vida y lo veo ligado a las pausas, a la salud 

mental. 

Por otra parte, la implementación del ocio en la educación se ve permeada por las 

concepciones anteriores, la falta del reconocimiento del ocio en la sociedad continúa 

ejerciendo una mirada desaprobadora del mismo, situación que se transpone en el 

contexto educativo.  

Sujeto 2: El ocio en la cuestión de los estudiantes y docentes se ve como ese espacio 

en donde se pierde clase […] 

Es por ello que, la importancia de abordar el ocio en la escuela engloba el 

aprovechamiento del tiempo libre mediado por la orientación del manejo del tiempo 

de los estudiantes. Sin embargo, esto supone encuentros de la comunidad educativa 

con los órganos de dirección en favor de restablecer el ocio como derecho humano, RE
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con énfasis en la transversalidad de este en todas las áreas del conocimiento. Por 

consiguiente, toma especial relevancia la transformación de la concepción del ocio, 

puesto que, pensarse el ocio en la educación requiere de cambios tanto en las 

subjetividades educativas como en las representaciones sociales. Una intervención 

acertada promueve la viabilidad del ocio como agente innovar en las pedagogías, tal 

cual se observa en las siguientes apreciaciones docente.  

Sujeto 6: Yo creo que esa palabra [ocio] ha tomado importancia en los últimos 

tiempos por que antes se relacionaba con el uso del tiempo libre, por lo que se he 

escuchado, antes se relacionaba a no hacer nada, en cambia ahorita se le está dando 

otro uso.  

Sujeto 4: Bueno dentro de una institución el ocio no sería hacer nada, ya serian 

actividades, ese concepto cambiario, porque hasta la acción más pequeña como salir 

al patio ya tiene un trasfondo, un objetivo. 

Sin lugar a duda, estas declaraciones confirman ser el ocio un tema imprescindible en 

la escuela, aunque su visión se ve orientada de preferencia a la practicas de 

actividades o ejecución de proyectos planificados. Esta generalidad prescinde de las 

experiencias de ocio espontaneas. Ahora bien, para los docentes y directivos, abordar 

el ocio en la escuela también constituye educar en ocio desde el hogar, referido a las 

prácticas de los estudiantes y la responsabilidad inicial de la educación en casa en el 

establecimiento de pautas y direccionamiento del tiempo libre.  

Sujeto 7: Si se puede abordar [el ocio] desde la escuela sin embargo hay que aclarar 

que inicialmente se debe educar a los niños en el hogar, cuando el niño empieza a 

ser parte integral de la familia él va adquiriendo ese repertorio tanto conceptual 

como comportamental en torno al uso del tiempo. 

Sin afectación de los desafíos que supone el ocio en la educación, su puesta en escena 

es para los docentes y directivos un medio lúdico en el desarrollo de diversos RE
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aprendizajes. La percepción de la influencia del ocio en las aulas es, por un lado, 

positiva en cuanto que contribuye a las pausas y ritmos de aprendizaje, mientras que, 

puede percibirse negativa con relación al posible desequilibrio entre la pausa y el 

quehacer. Otros sentidos vinculados al ocio en el proceso de aprendizaje se enfatizan 

en el juego, inversión de tiempo saludable, participación y disciplina. Esta variedad 

de simbolismos responde a la naturaleza del concepto, siendo el ocio, parte del 

desarrollo integral, por lo que, educativamente hablando,  

Sujeto 5: La formación que se le debe brindar a los estudiantes es una formación 

integral, y dentro de esta formación también debe estar incluido el aprovechamiento 

del tiempo libre, es decir, poder hacer uso del ocio para que los estudiantes también 

se estén formando, entonces como ese proceso es un proceso integral entonces el 

ocio bien direccionado también puede ser, también hace parte de ese proceso de 

formación que los estudiantes. 

Dentro de la práctica docente, equilibrar el tiempo entre las actividades académicas y 

las actividades de ocio se dividen en dos vertientes, equilibrio ocio-clase y equilibrio 

ocio-trabajo. El marcado predominio de ocio dirigido mayoritariamente a los 

estudiantes ha originado representaciones sociales uniformes, por lo que, el grupo 

poblacional docente y directivo docente enrutan sus pensamientos y acciones sobre el 

ocio inclinándose generalmente hacia el alumno y no en ellos. Un ejemplo de lo 

anterior subyace en el siguiente testimonio.  

Sujeto 1: En el despliegue ya aquí de las aulas pensando y siendo consciente de que 

el ocio es algo importante, pues es un malabarismo fuerte y yo creo que ahí no hemos 

podido como construir ese equilibrio entonces realmente no te pudiera responder 

algo. Yo pienso que no hay una conciencia sobre el ocio, como un espacio de 

oportunidad, todavía nos falta laborar mucho más como para llegar a esa parte. 

A raíz de lo anterior, se corrobora la concepción del ocio como una práctica de 

aprovechamiento y disfrute fuera del espacio laboral; las experiencias y emociones RE
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asociadas con esta dimensión del ser humano, para docentes y directivo docentes, 

solo es posible en escenarios distintos al institucional. En consecuencia, es pertinente 

y oportuno rediseñar programas y proyectos que acerquen este grupo poblacional a 

resignificar el ocio en el ambiente escolar.  

Sujeto 3: A mí me gusta en mi tiempo libre conectar con la naturaleza, ir de baño, 

hago deporte en especial baloncesto, voy a cine los fines de semana, a comer en la 

calle, fuera de eso soy amante a las plataformas como Netflix, Amazon, HBO, bueno 

realmente disfruto al máximo mi tiempo libre […]. 

Sujeto 3: Realmente no conozco muchas instituciones que tengan en cuenta estas 

temáticas de ocio y bienestar, pero por lo general se dirigen a los estudiantes este 

tipo de encuentros o actividades de recreación. 

Si bien, existen iniciativas que han propiciado la aparición del ocio en el contexto 

educativo, las percepciones de los participantes señalan la necesidad de mejorar y 

amplificar las acciones y los programas referentes a su gestión al interior de las 

instituciones, en el entendido que, el ocio constituye parte esencial de la formación 

integral de todo ser humano. 

Sujeto 2: Un programa como tal no, pero lo que llevo de asistir a esta institución si 

se han hecho actividades, claro entendiendo el ocio como esa cuestión simplemente 

de juego sino de transmitir saberes, cultura y conocimientos, se ha hecho con 

cuestiones que llaman bazares, eventos educativos, actividades deportivas nocturnas 

con los padres de familia, pero aún faltan espacios por mejorar. 

4.3.2.2 Concepción de Bienestar 

Sujeto 1: […] pues para mí un bienestar tiene que ver con que haya unas condiciones 

mínimas para uno poder ser lo que es, cierto, y ¿qué es lo que uno es? […].  
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Sujeto 6: ¿Cómo defino bienestar? Pues es que hay tantos matices para definir ese 

bienestar y hay tantos contextos en los que se pueden definir ese bienestar […]. 

Estas dos premisas iniciales afrontan dos partes relevantes en la significación del 

bienestar por su carácter multidimensional, en primera instancia el ser y en segunda 

instancia el contexto, variables que convergen como parte de una cultura y 

propiedades del concepto (Ver figura 9). 
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Figura 9. Red semántica bienestar en docentes y directivos docentes
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La indagación acerca del bienestar docente y directivos docentes trajo consigo una 

discusión importante dirigida a la reflexión acerca de cuanto bienestar está dirigido a 

este grupo poblacional. Actualmente son cada vez más palpables los casos 

relacionados con estados ansiosos, depresivos o de estrés vinculados a las 

condiciones laborales. Es por ello que, la concepción de bienestar docente y directivo 

docente, se construye desde la esfera de la salud mental y emocional (ser) y la suma 

de condiciones laborales dignas (contexto escolar). Los participantes manifiestan que,  

Sujeto 4: El bienestar es estar bien consigo mismo, sentir tranquilidad, paz interior, 

tener una armonía con el entorno, el estado de ánimo y motivación eso es el 

bienestar. 

Sujeto 5: El bienestar es el estar feliz, estar estable, lo positivo, es lo bueno en todo el 

sentido de mi vida, es ese equilibrio agradable de mi vida. 

Sujeto 6: cuando nosotros hablamos de bienestar en la escuela lo que nosotros 

pretendemos es que ese bienestar me brinde una tranquilidad, me brinde unas 

opciones para poder tener una buena salud mental. 

En este sentido, el constructo social de bienestar en la escuela viene transformando 

las dinámicas laborales, si bien la normatividad establece una garantía de derechos 

para el trabajador, tal como se desarrolló en el apartado legal, continúa siendo 

limitada esta visión orientada singularmente a la calidad de vida laboral. Desde esta 

perspectiva, el bienestar se reduce al ámbito laboral mediado por una mirada 

asistencialista en la prestación de servicios. Así lo expresan los participantes,  

Sujeto 3: Lo único que me he percatado que la institución maneja como por el lado 

del bienestar es la salud ocupacional y eso que también es prácticamente por 

obligación […] respecto a padres de familia sí que (es) nulo. 

Sujeto 1: […] hay muchas otras cosas como el tema salarial, que uno tenga 

condiciones dignas de trabajo […].  RE
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Basado en lo anterior, las declaraciones de los docentes y directivos reconocen en el 

marco de sus derechos, la importancia del pleno ejercicio, disfrute y goce de los 

servicios en seguridad social y la protección de la estabilidad laboral. Por otra parte, 

las expresiones de bienestar emocional y mental buscan fortalecer espacios de 

tranquilidad y armonía dentro y fuera de la institución. Sin embargo, tradicionalmente 

el concepto de bienestar se ha encontrado ligado a la convivencia escolar (García y 

Peña, 2018), ocasionando una oferta de servicio enfocada en el ambiente o clima 

escolar.  

Sujeto 8: […] Ya a nivel de institución aquí definimos los servicios de bienestar como 

todo aquello que contribuya a que haya un buen clima escolar. 

Contrario a lo anterior, el bienestar en la escuela engloba una comprensión holística 

que integra cada una de las dimensiones de los sujetos. La fragmentación del 

concepto relega los espacios de reflexión acerca del sujeto de ocio y bienestar 

resultando en condicionamientos de espacios y experiencias para su intervención, es 

por ello que, la posición del bienestar laboral requiere dar un giro hacia un enfoque 

más humanista.  

Sujeto 2: el bienestar son esas condiciones en las que el sujeto o el hombre 

encuentran un estado para realizar cosas y ahí implicaría todas unas dimensiones, 

como el bienestar profesional, emocional, religioso, condiciones políticas, 

económicas, corporales todo eso implicaría en el concepto de bienestar, pero ya 

hablando de manera más personal y simbólica diría que es lograr obtener esas 

condiciones que me permiten estar bien en todos los aspectos de mi vida. 

Otro aspecto sobresaliente se centra en la relación entre el bienestar escolar y el ocio 

situándolo en el aprovechamiento del tiempo libre. Los docentes y directivos 

docentes perciben de manera agradable y placentera este vínculo, entendiéndose el 

ocio como medio para alcanzar el fin, un estado de bienestar ameno.   
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Sujeto 3: El ocio y el bienestar si tienen una gran conexión, porque si usted quiere 

realizar una actividad de ocio es para sentirse bien, obtener bienestar en todo 

aspecto. 

Sujeto 6: El bienestar y el ocio, yo creo que esas dos cositas son una simbiosis, o 

podemos decir que es una relación de ida y vuelta, porque el bienestar, cuando se 

hace uso del ocio, pues entendiendo al ocio como el aprovechamiento del tiempo 

libre, cuando se hace uso de ese ocio pues ese ocio va a desencadenar en un 

bienestar para mí. 

Por su parte, la gestión institucional del bienestar escolar presenta dificultades en la 

comprensión de las necesidades del grupo poblacional, debido a la orientación en 

demasía de programas y proyectos diseñados para estudiantes; los docentes y 

directivos docentes se ubican en un plano alejado en la gestión del bienestar en la 

escuela. Los entrevistados recalcan la falta de comunicación y de acciones basadas en 

los intereses particulares tanto de docentes como padres de familia.  

Sujeto 5: Como tal falta mucho, simplemente estamos cumpliendo con una 

normatividad, lo básico, pero se debería de llevar a cabo un proyecto bien 

estructurado donde nos involucren a todos. 

Sujeto 1: Hay unas cosas planteadas, pero siempre las cosas pueden ser mejores, 

[…] pues que uno piensa principalmente en las actividades deportivas porque 

congregan, pero habría que pensar en el interés de cada persona o en la comunidad 

[…]. 

Sujeto 2: […] los discursos de quienes dirigen la institución no generan las 

condiciones propias de pensarnos como sujetos de ocio y bienestar […] otra 

alternativa implicaría repensar desde el currículo, como este como el oficial o el 

oculto se vea mediado por un ejercicio de ocio y de bienestar […]. 
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Sujeto 4: […] considero que debería de incluirse muchos espacios recreativos, 

artísticos, culturales para los estudiantes y así mismo lograr transcender con los 

estudiantes e incluso los mismos docentes se hagan participes. 

Es por ello que, como miembros integrantes de la comunidad educativa, se reclaman 

espacios, escenarios, estrategias, planes, programa, entre otros que propicien y 

promuevan prácticas de ocio en favor del bienestar docente y de directivos.  

Trascender las experiencias de bienestar a cada grupo poblacional, es reivindicar a los 

actores educativos desapercibidos dentro del contexto escolar. La influencia positiva 

o no en la percepción de la satisfacción laboral proviene del estado de bienestar, es 

por ello que, resulta imperativo atender las necesidades particulares que se reclaman 

en el marco de la escuela, tal como lo contempla el testimonio acerca de las prácticas 

institucionales para el fomento del bienestar. 

Sujeto 1: Se han hecho actividades, Gustavo las ha liderado ya que es muy 

consciente de eso, es el que ha generado como el uso del tiempo libre […] Acá hay 

unos torneos de un deporte que los mismos muchachos se han inventado, hay ferias, 

el marco de proyecto de comunicación, hemos tenido algunas exposiciones de 

productos audiovisuales que los mismos jóvenes han hecho […] Lastimosamente 

estas actividades no abarcan toda la comunidad educativa, pero es que es muy difícil 

que llegue a tener un impacto total porque es un proceso, tampoco es que están mal 

planteadas, sino que como es un proceso. 

Sujeto 9: El proyecto de ocio y tiempo libre que lo lidera el profesor Gustavo es el 

que más dinamiza ese tipo de actividades se han hecho espacios dentro de la jornada 

para mostrar los avances o como impacta ese proyecto, nos falta permear los padres 

de familia y a nivel de docentes directivos, tenemos los espacios dentro de la jornada 

de salud y seguridad en el trabajo, que esas son más organizadas. 
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4.3.3 El universo de padres de familia 

 4.3.3.1 Representaciones sociales de Ocio 

Las opiniones de los tutores de los estudiantes abordan una amplia gama de 

cuestiones relacionadas con el ocio. Estos temas incluyen la gestión del tiempo libre, 

el impacto del trabajo en el disfrute del ocio, el bienestar, las actividades de ocio de 

los hijos, las prácticas de ocio en la institución escolar, las restricciones en las 

actividades de ocio y la colaboración de los padres en la creación de espacios de ocio 

en la institución. 

En lo que respecta a la definición de ocio, permanece en las prácticas culturales la 

concepción de este asociado a la pérdida de tiempo. En lo que respecta a las 

interacciones sociales, se revela un intercambio de significados similares entre sí, 

siendo consecuentes con la significación del ocio, asimismo acontecen las acciones, 

en el caso del tercer sujeto, su comprensión del ocio lo exterioriza en actividades del 

hogar, es decir, el padre de familia gestiona sus conductas y comportamientos con 

relación al significado atribuido al ocio. Las declaraciones indican que, 

Sujeto 1: El ocio es el tiempo que uno tiene disponible supuestamente para 

descansar, qué muchos deberíamos de tomarlo para leer, para estudiar o para de 

pronto aprender algo, pero la mayoría del tiempo, tomamos el ocio como descanso, 

como vagancia. 

Sujeto 2: El ocio está relacionado con todas esas actividades diferentes que hacemos 

de manera rutinaria, lo podemos llamar “mamar gallo” […]. 

Sujeto 3: El ocio es aquel que empleo en actividades de mi hogar, ya que, dispongo 

del tiempo.  

El primer sujeto enlaza el ocio como un tiempo no productivo, desde allí emanan sus 

representaciones sociales, mientras que el segundo lo considera como un periodo de 

tiempo de vagancia. Comparado a las prácticas del tiempo libre, los encuestados no RE
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emitieron acciones específicas que realicen, sin embargo, se observa una 

condicionalidad muy marcada para el disfrute del ocio y el tiempo libre, el trabajo. 

Sujeto 1: En mi tiempo libre es el tiempo en el que no estoy trabajando, que estoy 

descansando, es decir que el único tiempo que tengo es el domingo y no todas las 

veces, ese tiempo lo dedico a descansar todo el día, la mayoría del tiempo lo que 

hago es dormir, comer, dormir y así sucesivamente. 

La perspectiva del padre de familia esta muy orientada al rol que, para los 

entrevistados, fungen dos al mismo tiempo: ser padre y trabajador. Por lo que se 

asocia la maternidad y paternidad a una drástica reducción de experiencias 

satisfactorias de ocio y tiempo libre, adicionado a las obligaciones laborales de la 

vida cotidiana.  

Sujeto 1: desde que soy madre de familia, ya no tengo tiempo libre o de ocio para mí, 

cuando uno tiene hijos ya dedica la mayoría del tiempo, por no decir todo el tiempo a 

estar pendiente del hijo, […], porque todo el tiempo está dedicado a ellos, hasta que 

llegan a cierta edad que ya son casi independientes entonces se puede sacar esos 

espacios, ese tiempo para uno mismo. 

Sujeto 2: Como padre de familia se empieza a disminuir el tiempo libre, pero 

realmente lo único que hay en la vida es tiempo, entonces simplemente es ajustar los 

tiempos, porqué igualmente el tiempo libre es el que me permite crecer como 

persona. 

Sujeto 3: El tiempo libre para mi es algo que llevo a mi hogar y lo dedico como 

padre de familia para asesorar a mis hijos en su trayecto por la vida. 

Por consiguiente, las vivencias se ocio de trasladan al ámbito familiar, el binomio 

ocio-familia determina las prácticas y experiencias para su disfrute, sin embargo, las 

posibilidades se limitan al contexto socioeconómico, las condiciones laborales 
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inciden tanto en la cantidad como en la calidad del tiempo dedicado al ocio familiar. 

Un ejemplo de lo anterior se observa en las afirmaciones de los padres.  

Sujeto 1: Soy estilista, tengo una distribuidora, ahí vivo y trabajo por esa razón me 

ocupa más tiempo de lo normal el trabajo, cuando saco espacios que por lo general 

son los domingos, cierro el negocio cuando ya no quiero atender o trabajar entonces 

lo que hago es descansar en la casa, influye el ocio en mi trabajo en el sentido de que 

si quiero descansar pues tengo que cerrar todo e irme a paseo o de viaje ya que vivo 

en el mismo lugar en donde trabajo. 

Sujeto 3: disfruto de mi salud y mi tiempo libre lo tengo casi todo el tiempo porque 

soy pensionado desde muy temprana edad ya llevo 38 años pensionado de la 

institución en la que estaba como jefe personal y actualmente mi tiempo lo dedico a 

mi hija y sus cuidados. 

Estas percepciones de ocio influyen directamente en la forma como se educa y vive el 

ocio dirigido a los hijos. Las declaraciones a continuación son un reflejo de las 

representaciones sociales que surgen a partir de la interpretación de significados que 

se adoptan culturalmente y convergen en más de una esfera social. Las dinámicas en 

las que se creó y afirmó el significado del ocio estipula creencias como el ocio 

productivo “dedicado a los estudios”, el ocio deportivo “desarrollo de actividades 

deportivas” y el ocio vagancia “uso continuo de dispositivos digitales”.  

Sujeto 1: Yo tengo dos hijos y son totalmente opuestos, la niña que es la mayor en su 

tiempo de ocio, la mayoría del tiempo lo dedica a estudiar, por eso se refleja que va 

ocupando el primer puesto, muy buena alumna, muy buena hija. En el niño que es el 

menor, ahí está el ocio que está el problema, el si ya le dedica mucho tiempo al ocio 

y el ocio para él es jugar videojuegos, ver televisión, muchas redes sociales y por 

más que le castigue quitándole las redes, entonces prefiere hacer ocio acostándose a 

dormir. 

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

168 

 

Sujeto 2: El ocio en mis hijos es muy relativo, nos hemos preocupado porque a los 12 

años empiecen a desarrollar una actividad deportiva, los dos primero se fueron por 

deportes de fuerza por que tienen un biotipo de fuerza, lo que pasa es que el tiempo 

que no están en la parte académica lo están desarrollando en el deporte, igualmente 

todavía no he visto un deportista buen estudiante, no sé, de pronto los ajedrecistas, 

pero en este caso va en contra vía con el tiempo para las actividades académicas. 

Sujeto 3: En cuanto al ocio de mi hija es muy poco el que le queda puesto que yo la 

tengo a ella estudiando fuera del colegio, haciendo técnicos en otras entidades y 

fuera de eso la tengo matriculada en una escuela de patinaje, entonces el ocio que le 

que a ella es muy poco. 

Consecuentemente, las experiencias satisfactorias de ocio se ven atadas a los 

simbolismos aceptados socialmente por los padres de familia. Ocupar el tiempo en 

actividades “productivas” es una garantía de buen uso del tiempo libre, se aprende en 

función del desarrollo de mayores habilidades y competencias. Sin embargo, también 

refleja los escenarios donde suceden estas prácticas, fuera del espacio escolar. Frente 

a ello, los tutores manifiestan que,  

Sujeto 2: Creería que la institución carece de espacios de ocio, hay una cuestión con 

la que me involucré desde el año pasado y es que es la institución no opera como 

club multideportivo, ni cultural, entonces eso limita las acciones productivas y 

educativas de los muchachos.  

 Sujeto 3: El ocio de mi hija en cuanto aquí en el colegio serían las actividades fuera 

de las clases, las actividades que hacen son muy pocas por que el colegio carece de 

mucho para que ellos realicen el tiempo del ocio. 

A pesar de la poca oferta en ocio por parte de la institución educativa, los padres 

reconocen el valor de este en la vida de sus hijos y el desarrollo de aprendizajes a 

partir de las prácticas y experiencias mediadas por el ocio. Sin embargo, permanece la RE
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vinculación del concepto asociado con actividades que ocupen el tiempo de los hijos 

como una visión reduccionista acerca de posible mal uso del tiempo libre.  

Sujeto 1: En cuanto a mi hijo, si claro porque cuando lo tiene uno ocupado hay veces 

que en la tarde que tiene que venir acá a hacer labor social, entonces eso le ha 

implementado a que él tenga que preocuparse más por estar estudiando […].  

Sujeto 3: En cuanto al cambio que he notado en mi hija en el ocio ha sido que le ha 

servido porque ella ha sido muy sobreprotegida y ella con sus nuevos compañeritos 

ha sido más abierta para expresarse.  

No obstante, el grupo poblacional reclama la incorporación de espacios que fomenten 

experiencias agradables de ocio. Para los padres de familia, las actividades de ocio se 

relacionan con sentimientos de insatisfacción debido a la limitada oferta para sus 

hijos, la ausencia de actividades de ocio y programas extracurriculares sitúa en 

ambiente escolar en ejercicios rutinarios académicos (Ver figura 10).  

Sujeto 1: En la institución como tal no hay programas, no hay actividades, no hay 

movimientos extracurriculares que se hagan acá para los niños, no hay talleres 

extra, sería bueno que el colegio implementara acciones para que existieran más 

espacios de baile […]. 

Sujeto 2: Cada vez son menos los espacios que desarrolla o promueve la institución, 

hasta el momento lo que promueven de actividad es el servicio social […] pero no 

hay actividades artísticas, deportivas y culturales, ya que las dejan fuera del 

contexto. 

Sujeto 3: En cuanto al uso de la institución, lo encuentro nulo en el sentido de 

actividades en cuanto al ocio. 

Es importante mencionar, en el análisis de las representaciones sociales de ocio de los 

padres de familia que estas se determinan a partir de las posibilidades RE
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socioeconómicas, no se piensan como tal en ocio para ellos, por lo que el tiempo libre 

es dedicado a la familia. Adicionalmente, las reflexiones sobre las prácticas el ocio en 

la institución se describe como programas dirigidos hacia los hijos; no se ven a ellos 

mismos siendo partícipes de los proyectos disfrutando momentos de ocio dentro del 

entorno escolar. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Red semántica ocio en padres de familia
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Tabla 8. Codificación ocio y bienestar en padres de familia 

Categoría Subcategoría Análisis 

Ocio y 

bienestar 

Definición de 

Ocio 

Sujetos 1, 2 y 3 tienen opiniones similares al definir el ocio como el tiempo disponible 

para actividades diferentes a las rutinas diarias. 

Uso del tiempo 

libre 

Sujetos 1 y 2: expresan que el tiempo libre es importante para su desarrollo personal y lo 

utilizan para actividades que les beneficia 

Sujeto 3: menciona que su tiempo libre lo dedica a su hogar y a asesorar a sus hijos 

Impacto del ocio 

en el trabajo 

Sujeto 1 y 2: mencionan cómo su trabajo influye en la gestión de su tiempo libre y ocio. 

Sujeto 3: también menciona que su trabajo le permite tener tiempo libre 

Bienestar 

Sujeto 1 y 2: hablan de la importancia del bienestar en términos de salud, economía y 

calidad de vida 

Sujeto 3: menciona que el bienestar es adquirido a través de su trabajo 

Ocio de los hijos 

Sujeto 1 y 2: discuten las diferencias en el uso del ocio entre sus hijos, especialmente en 

relación con el estudio y las actividades deportivas 

Sujeto 3: menciona que su hija tiene poco tiempo de ocio debido a sus estudios y 

actividades extracurriculares 

Actividades de 

ocio en la 

institución 

educativa 

Sujetos 1, 2 y 3: están de acuerdo en que la institución carece de actividades de ocio para 

los estudiantes y que sería beneficioso implementar más opciones 

Participación de Sujetos 1 y 2: expresan su preocupación por la falta de compromiso de algunos padres 
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los padres en la 

educación 

en la educación de sus hijos y la necesidad de una mayor participación 

Sujeto 3: destaca su disponibilidad para participar en actividades escolares debido a su 

tiempo libre. 

Construcción del 

ambiente escolar 

Sujetos 1 y 2: notan una disminución en el compromiso de los padres en la construcción 

del ambiente escolar y discuten los desafíos de la colaboración 

Sujeto 3: destaca su disposición para participar en actividades escolares 

Recomendaciones 

para fomentar el 

ocio en la 

institución 

Sujetos 1 y 3: sugieren la apertura de más espacios lúdicos y actividades para ocupar a 

los niños en actividades diferentes a las académicas 

Sujeto 2: comparte su opinión sobre la complejidad de la colaboración de los padres de 

familia para desarrollar actividades de ocio en la institución 
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 4.3.3.2 Concepción de Bienestar 

El bienestar es otro tema destacado por los encuestados. Lo relacionan con aspectos 

como la salud y la situación económica, y algunos lo consideran un estilo de vida, 

mientras que otros lo vinculan con la capacidad de proporcionar bienestar a sus 

familias. Se menciona la adquisición del bienestar a través del trabajo.  

Sujeto 1: El bienestar para mi es uno como persona estar bien, tanto en la salud, 

como en la parte económica para poder tener una alimentación una vida tranqui, 

una vida sana, eso para mí es el bienestar, tener comodidad o tener tranquilidad en 

todos los aspectos relacionados con mi vivir y con el de mis hijos.  

Sujeto 2: En mi caso personal o familiar siempre lo relacionamos con un estilo de 

vida, con salud, lo relacionamos con educación, con nutrición, de poder acceder a 

todos los espacios que como persona requerimos, necesitamos, todos los servicios 

que son necesarios para poder desarrollar nuestra vida en sociedad. 

Sujeto 3: Para mí el bienestar es algo adquirido ya que, en mi caso, adquirí por parte 

de mi trabajo un bienestar de tener con que, darle el bienestar a mi familia, la salud 

y no tener ninguna preocupación y convivir en el barrio y la comunidad en un sano 

vivir. 

Las percepciones de bienestar están orientadas principalmente a factores como la 

economía, satisfacción personal, salud, espacios de ocio y participación de los padres. 

Esto último ha generado una reflexión en torno a las responsabilidades en el fomento 

de experiencias de ocio por parte del grupo poblacional como integrantes de la 

comunidad estudiantil.  

Ahora bien, la participación y colaboración de los padres de familia en la escuela para 

la promoción de ambientes escolares que fomente el bienestar a través del ocio es casi 

nula, si bien, se reconoce dentro de los roles las responsabilidades, se evidencia poco 

compromiso por parte de la mayoría de los padres de familia. Existe una disparidad RE
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entre las expectativas y exigencias dirigidas a la institución versus las acciones en la 

creación de experiencias de ocio promovidas por los padres de familia. Respecto a lo 

anterior, los entrevistados señalan que,  

Sujeto 1: Uno como padre de familia tiene la responsabilidad de estar pendiente de 

su hijo en el colegio, pero la mayoría de los padres en el colegio no están pendientes 

de sus hijos, ni atentos a los encuentros, ni en obtener el boletín académico de sus 

niños, mucho menos asisten cuando los citan o los llaman, son muy pocos los padres 

de familia comprometidos que están apoyando a sus hijos en su proceso educativo 

[…]  

Sujeto 2: Con respecto a la construcción de un ambiente escolar por parte de los 

padres de familia, creo que cada vez hay menos compromiso con la institución, 

debido al mismo agite de la vida, […] 

En sintonía con los objetivos de la investigación, los padres de familia y 

representantes legales de los estudiantes menores de edad, son parte integrante de la 

comunidad educativa conforme lo establece la ley (Ley 115, 1994, artículo 6). La 

finalidad de ello, radica en la participación del diseño e implementación del Proyecto 

Educativo Institucional, esta noción se sustenta en el artículo 7 acerca de la 

responsabilidad educativa de la familia hacia los hijos. Consecuentemente, el llamado 

legal a ser partícipes en los procesos formativos de los hijos, constituye tanto un 

derecho como un deber.  

No obstante, la entrevista determinó la complejidad de la colaboración de los padres 

de familia para desarrollar actividades de ocio en la institución, se traslada la carga a 

los órganos directivos y docentes obviando la importancia de sus intervenciones 

estipuladas desde el marco legal colombiano, como es el derecho a elegir la 

educación para sus hijos (Constitución Política Nacional, 1991, artículo 69). El 

bienestar institucional y la puesta en escena de estrategias, programas y proyectos 

requiere de la contribución y la cooperación de todos los miembros de la comunidad RE
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educativa, incluyendo los padres tal como lo estipula el artículo 142 sobre la 

colaboración de este grupo poblacional en el gobierno escolar (Ver figura X). 
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Figura 11. Red semántica bienestar en padres de familia
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Construcción e interacción simbólica del bienestar situado desde el marco del 

ocio y su gestión en la escuela 

La educación, así como la vida en general y, de manera más específica, el sistema 

educativo, se han enfrentado a los desafíos de un mundo en constante aceleración. 

Este entorno ha generado un debate sobre cómo percibimos el tiempo de forma 

subjetiva y cómo esto afecta nuestra comprensión fundamental de la existencia desde 

campos generacionales diferenciales (Aguilar, 2017; García y Ruiz, 2002), alterando 

la manera de representar y vivir la vida. 

En este contexto, el enfoque del ocio en la educación se ha convertido en un ejercicio 

de libertad que tiene un impacto en la forma en que las instituciones educativas 

funcionan como agentes de cambio en la sociedad (Isidori et al., 2014), influyendo en 

los nuevos individuos que están destinados a formar parte activa de la sociedad desde 

sus cimientos (Leyra y Barcenas, 2014). 

De esta premisa surgen muchas implicaciones, y una de las más destacadas es que el 

discurso relacionado con el ocio y la recreación misma, tiene el poder de convertir las 

tensiones tanto individuales como colectivas e institucionales en una oportunidad de 

transformación, especialmente cuando se trata de promover el bienestar (Borjas et al., 

2019; López, 2018; Charris y Navarro, 2016). 

En primer lugar, desde una perspectiva centrada en el conocimiento, se puede 

argumentar que el concepto de ocio en el contexto escolar ha sido ampliamente 

ignorado y ha escapado de las normas habituales que rigen el comportamiento 

humano dentro de la escuela (Cano et al., 2020). La vida en la escuela a menudo está 

altamente regulada, desde la convivencia en el aula hasta la planificación 

institucional, y rara vez se considera el ocio como un factor influyente en las diversas 

dimensiones académicas, sociales, culturales e incluso políticas que convergen en la 

escuela como parte integral del desarrollo humano (Nussbaum, 2012). En este 

sentido, se sugiere que existe una falta tanto en la comprensión como en la aplicación RE
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del concepto de ocio, y esto afecta la calidad de vida de los individuos, teniendo en 

cuenta sus diferentes etapas y experiencias en el entorno escolar (Skliar, 2005). 

Además, desde una perspectiva más práctica, predomina la idea de que el ocio en la 

escuela se limita en gran medida a prácticas obsoletas y carentes de fundamento, 

como una tradición convencional que ha llevado a la creencia de que lo recreativo no 

tiene lugar en la educación formal (Ascorra et al., 2021). A pesar de esto, es relevante 

reconocer que la escuela ocasionalmente ofrece oportunidades fugaces pero 

significativas para el juego, que representan la única manifestación de la importancia 

del ocio como una experiencia que fomenta la socialización (Cardona et al., 2014), la 

reflexión individual, la interacción con otros (Colomina y Onrubia, 2014) y la 

consideración de valores (Prat y Soler, 2014). 

Sin embargo, establecer una base de conocimientos sólida sobre la recreación en las 

regiones periféricas involucra diversas dinámicas que impactan en la construcción de 

una realidad social en la que los estudiantes puedan identificarse y verse a sí mismos 

como agentes clave en la configuración de sus propios proyectos de vida. Dentro de 

este contexto, la función de la escuela como impulsora de saberes relacionados con la 

vida en sociedad muestra algunas carencias que resultan fundamentales al promover 

otros aspectos ligados al uso apropiado del tiempo libre (Morata y Garreta, 2012). 

Estas deficiencias también tienen un impacto en las decisiones de los estudiantes, 

como parte de una perspectiva que se origina en un enfoque dirigido a jóvenes, pero 

que, evidentemente, está influenciada por la administración de las instituciones y los 

entornos familiares o personales en los que se desenvuelven en su vida cotidiana 

(Ávila, 2020; Navajas, 2016; Aranda, 2014). 

Es relevante señalar cómo la educación, en su función asignada de transmitir 

conocimientos estandarizados, suele omitir la importancia del ocio y el bienestar 

(Benavente, 2020; Sárrate, 2008). Asimismo, se ha evidenciado que las diversas 

definiciones y experiencias relacionadas con el ocio están estrechamente vinculadas a RE
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una construcción personal (Álvarez et al., 2014). A nivel social, las percepciones y 

expectativas también influyen en cómo las personas asimilan las experiencias 

placenteras y liberadoras relacionadas con el ocio en el contexto de sus vidas. El 

conocimiento sobre el ocio a menudo se diluye entre otras preocupaciones cotidianas, 

como la toma de decisiones y las responsabilidades. En lugar de considerarse un 

elemento importante para mejorar la calidad de vida, la comprensión del ocio a 

menudo se limita a ser un simple momento de evasión de las tensiones generadas por 

el trabajo y las obligaciones diarias. Esta perspectiva restringe la espontaneidad y la 

búsqueda de una experiencia personal del tiempo. 

Además, la percepción de la realidad se ve influenciada por situaciones en las que el 

ocio no ocupa un lugar central en la sociedad, sino que su importancia se deriva de las 

experiencias individuales cuando estas se vuelven autónomas. A pesar de su posición 

conceptual poco clara, el ocio desempeña un papel abstracto pero significativo en la 

percepción social. A menudo, enriquece más el concepto de bienestar y calidad de 

vida, impulsados por discursos económicos que promueven la idea de sentirse 

bienestar o experimentar bienestar. 

 

Sobre las formas desgastadas de lo lúdico en la usurpación del bienestar 

En términos de metodología, se podría comprender que las instituciones educativas 

han adoptado una perspectiva lúdica para enriquecer las actividades de aprendizaje en 

diversas áreas, idealizando las teorías relacionadas con el juego con el objetivo de 

promover el desarrollo de habilidades. Sin embargo, es importante destacar que, en 

cierta medida, las instituciones han empleado enfoques lúdicos desgastados, no como 

un objetivo en sí mismo que se manifiesta de diversas maneras en los individuos, sino 

como una breve sensación de bienestar que evita el aula y se ha dispersado en el 

ámbito social, comunitario y recreativo, especialmente durante el tiempo de descanso. 
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En otras palabras, esto implica que ha habido una distorsión en la comprensión del 

enfoque lúdico y una apropiación inadecuada del bienestar debido a prácticas 

recreativas en las que se ha construido un discurso superficial sobre el bienestar y la 

comunidad. Digo "superficial" porque no debemos limitar las experiencias de 

bienestar únicamente a los aspectos curriculares, aunque estos sean muy valiosos 

(Anaya, 2021). En cambio, debemos ampliar la capacidad de las instituciones 

educativas para promover el bienestar a través de actividades extracurriculares. Esto 

significa no tanto imponer la formación en el ocio a estudiantes, padres y docentes, 

sino más bien brindar un apoyo constante mediante la creación de diversas estrategias 

que tengan en cuenta las expectativas y deseos de las personas que participan en la 

escuela. 

Este enfoque debe priorizar la búsqueda y apreciación del conocimiento en función 

de que los estudiantes se sientan cómodos en la escuela y reconozcan la diversidad no 

solo en términos de personalidades, sino también en la forma en que las personas 

aprenden y enseñan. Esto plantea la necesidad de recurrir a enfoques pedagógicos y 

currículos más avanzados que reconozcan el valor de la interacción con los demás, 

como menciona Skliar (2002) al hablar de la importancia de conectar con los demás a 

través de las experiencias lúdicas, incluso en entornos de obligatoriedad. Estas 

experiencias pueden contribuir a la construcción de bienestar que trasciende las 

fronteras de la escuela y tiene un impacto duradero en otros aspectos sociales donde 

las identidades educativas tienen influencia. 

.   

Formación educativa: bienestar en la escuela. 

Es interesante analizar cómo la escuela se relaciona con la familia y el Estado en 

términos de su propósito esencial. Hannah Arendt, aborda este tema en el quinto 

capítulo de su libro "Entre el pasado y el Futuro", donde se discute la crisis en la 

educación. La idea de crisis sugiere que el colapso se produce cuando se enfrenta con RE
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prejuicios (Arendt, 1996, p. 186). Es importante eliminar estos prejuicios, 

especialmente al considerar el ocio en la escuela y su relación con el bienestar. Como 

se mencionó previamente, las dinámicas sociales del tiempo libre y el ocio son 

fundamentales para comprender la libertad, la voluntad y la toma de decisiones, 

especialmente en el contexto educativo, donde convergen diferentes perspectivas de 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos. 

Es evidente que el bienestar se considera uno de los objetivos fundamentales de la 

educación moderna, como lo plantea Arendt (1996). Aunque este propósito no haya 

seguido la trayectoria esperada, se reconoce su importancia, especialmente en 

relación con los niños. Sin embargo, cuando se trata de otras poblaciones, como los 

jóvenes que asisten a la escuela, los esfuerzos no son tan evidentes. Arendt sostiene 

que las acciones educativas están dirigidas hacia aquellos que llegan a la escuela 

como "recién llegados y extraños", que ya han nacido en un mundo preexistente que 

les es desconocido (1996, p. 200). Esto pone de manifiesto que el bienestar y las 

diferentes estrategias para promoverlo en el entorno escolar son temas que requieren 

un análisis más profundo. 

En países como Estados Unidos y muchos otros, la escuela se encuentra en una 

posición intermedia entre el ámbito privado representado por la familia y el mundo 

real hacia el cual los estudiantes avanzan desde su entorno familiar. Aunque la 

escuela tiene la tarea de preparar a los estudiantes para enfrentar el mundo exterior, 

no forma parte por completo de ese mundo. Los intereses que guían su existencia 

están más relacionados con el Estado que con la familia. Lo que ocurre en la escuela, 

en realidad, es una representación de lo que será el mundo exterior, aunque no lo 

abarca por completo (Arendt, 1996). En este sentido, las acciones educativas se 

orientan hacia el reconocimiento y la generación de habilidades y competencias que 

serán útiles en el mundo real, lo cual se refleja en el concepto de competencia en el 

contexto educativo, con un claro vínculo hacia los escenarios sociales y laborales. RE
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En este contexto, es evidente que la concepción parcializada del bienestar que 

prevalece en las escuelas no debe ser subestimada, ya que está diseñada para preparar 

a los estudiantes para los desafíos que la sociedad les plantea como nuevos miembros. 

Esta situación, además de ser discriminatoria, cuestiona la visión de la sociedad en su 

búsqueda por mejorar la calidad de vida. En comparación con otro entorno educativo, 

donde se pueden identificar elementos del paradigma de bienestar, el modelo actual 

de bienestar en las escuelas carece de coherencia. 

Por lo tanto, surge la pregunta de por qué no se implementa este modelo de bienestar, 

que busca establecer criterios y prácticas responsables en relación con el tiempo libre 

y el ocio, en el entorno escolar. ¿No sería más beneficioso educar a niños, niñas y 

jóvenes en este importante aspecto de sus vidas personales y sociales? ¿Qué papel 

desempeñan los docentes, directivos y personal administrativo en esta ecuación? ¿Es 

realmente necesario un modelo que segmente a los miembros de las comunidades 

educativas? 

Históricamente, las luchas por los derechos en relación con el bienestar han sido parte 

integral de los movimientos sociales y de las demandas del sector educativo. Esto se 

puede observar en las reflexiones de McLaren (1994) sobre el Estado del bienestar y 

las desigualdades que enfrentan las poblaciones minoritarias en ese momento. En este 

caso específico, aunque presenta similitudes, es importante destacar que nunca es 

idéntico. Existen grupos sociales y de diferentes edades que se ven excluidos de las 

oportunidades de bienestar que ofrece el ocio, lo que los lleva a depender de la 

autogestión como una respuesta a la falta de responsabilidad del Estado en términos 

de calidad de vida. Lo más preocupante es que esta problemática se manifiesta en el 

entorno educativo escolar, y se ha analizado desde la perspectiva del modelo 

neoliberal y su impacto en la sociedad. Este modelo ha causado una ruptura 

significativa en la comunidad debido a la influencia de las corporaciones RE
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transnacionales, que buscan promover un capitalismo que va en contra del bienestar 

social, aunque se presente bajo una apariencia de humanidad. Esta estrategia busca 

desviar la atención de las contradicciones inherentes al capitalismo y su lado oscuro 

reprimido. 

No se pretende afirmar que el bienestar, tal como se percibe y experimenta en 

relación con el ocio, sea completamente inexistente. Sin embargo, el propósito es 

evidenciar que, desde una perspectiva filosófica contemporánea, el modelo actual 

sigue siendo parcial, discriminatorio y está impregnado de un discurso de autogestión 

que no coincide con las necesidades de las personas. 

Por lo tanto, como punto de cierre, es pertinente considerar algunas ideas presentadas 

por Mierieu en 2013. Estas ideas proporcionan una visión de los elementos esenciales 

que deben tenerse en cuenta al reflexionar sobre el paradigma de la formación 

educativa en relación con el ocio como fuente de bienestar.  

 

El bienestar situado 

La expresión "bienestar situado" hace referencia a la naturaleza variable que el ocio 

adquiere en diferentes contextos. Munne y Codina (2002) señalan la capacidad 

multifacética y versátil del ocio al referirse a la diversidad de intereses y 

comportamientos que pueden surgir durante el tiempo libre. 

Sin embargo, el concepto de bienestar, central en esta discusión, lleva a reflexionar 

sobre cómo cada contexto o situación específica influye en la forma en que las 

personas valoran las experiencias placenteras. Estas experiencias suelen estar 

relacionadas con la consecución de metas personales y contribuyen a una sensación 

de conexión con los demás en el marco de una dinámica social que moldea nuestras 

expectativas. Esto también influye en cómo construimos representaciones e 

imaginarios que dan forma a nuestra percepción de lo que es importante en la vida. RE
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Por lo tanto, el concepto de "bienestar situado" permite reconocer las diferencias 

entre los diversos actores que participan en la vida escolar, como estudiantes, 

docentes, directivos, administrativos y padres de familia. Esta perspectiva busca 

superar la noción simplista de que solo los estudiantes son responsables del bienestar, 

considerando que también es esencial valorar el bienestar en todas sus dimensiones, 

incluida la población docente, como un motor para alcanzar objetivos relacionados 

con el aprendizaje, tanto a nivel institucional como territorial y nacional. 

Además, es fundamental destacar el papel de los padres de familia, quienes a menudo 

interactúan con la institución escolar principalmente a través de informes académicos 

y la dinámica de sus hijos o pupilos. 

En este contexto, todos los actores que pueden contribuir al análisis del bienestar 

dentro de la gestión institucional pueden aportar elementos valiosos para configurar 

un enfoque emergente del ocio. Sus valores, metodologías, conocimientos y 

comportamientos pueden enriquecer la construcción de una nueva cultura ciudadana 

que transforme los escenarios culturales y promueva una vida de calidad para todos. 

 

Ocio y bienestar escolar: una concepción debilitada en la población docente. 

La identificación de las representaciones sociales de ocio favorece la comprensión de 

las situaciones que convergen dentro del entorno escolar a partir de la subjetividad. El 

grupo poblacional de docentes y directivos docentes como pilar de los procesos 

académicos de enseñanza y administración, reflejan en el análisis e interpretación de 

los resultados una base débil desde lo ontológico y epistemológico del ocio dirigido a 

ellos en beneficio de su propio bienestar en la escuela. Desde lo normativo, las 

categorías de bienestar escolar están encaminadas a una diversidad multidimensional 

en las que, mayoritariamente, se dirigen a la población estudiantil.   
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Al indagar el ocio y sus representaciones sociales en los docentes y directivos 

docentes, se valida la falta de programas para la promoción y disfrute del ocio, ya que 

precisamente en las subjetividades, las representaciones de ocio expresadas por el 

grupo poblacional estuvieron dirigidas hacia los estudiantes. Es así que, denota una 

revelación de gran interés al advertir cierta indiferencia sobre los niveles de 

satisfacción y estado de bienestar del docente y directivos docente en los 

establecimientos educativos; indiferencia que surge desde las formas de 

comprenderse el ocio dirigidas esencialmente al grupo poblacional en específico: los 

estudiantes.  

Como consecuencia, son los mismos docentes y directivos docentes, quienes asumen 

y aceptan esta tendencia en las instituciones; los programas, las estrategias, las rutas, 

las actividades y demás posibilidades de vivir y experimental el ocio para optimizar el 

bienestar, provienen de propuestas pensadas y diseñadas por los docentes para los 

estudiantes. Si bien, es menester llevar a cabo estas funciones propias del quehacer 

docente, se opaca el ser humano integral que también requiere de intervenciones en 

favor de su bienestar más allá del campo laboral.   

En Colombia, se ratifica esta tendencia desde la normatividad nacional, puesto que, 

las políticas públicas de bienestar están puntualmente definidas en el contexto 

universitario. Ahora bien, aunque a nivel de educación básica y media no exista una 

política de bienestar definida, esta converge en diferentes normativas de distinta 

naturaleza; es por ello que, la ausencia de políticas, programas o disposiciones que 

abarquen acciones hacia los docentes y directivos docentes contribuye a una noción 

del ocio y bienestar netamente estudiantil.  

Como resultado, al hablar de ocio y bienestar docente, este se percibe a partir de las 

experiencias que acontecen fuera de las instalaciones del establecimiento educativo, 

reduciendo el bienestar a normativas de carácter laboral y de seguridad social en el 

trabajo. Por lo tanto, continúa siendo un desafío transformar el sentido asistencialista RE
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del bienestar y con él la representación del bienestar como meras actividades de tipo 

lúdico o extracurricular. De esta manera, es esencial integrar en el proyecto educativo 

institucional una real y clara concepción del ocio como derecho de cada sujeto para 

que goce de un auténtico carácter institucional con efectiva gestión. 

Para esta investigación, la construcción epistemológica y ontológica del ocio, le 

significa la evolución tanto en las formas de percibirse como de vivirse y 

experimentar el ocio en la escuela. La apertura de nuevas alternativas que orienten 

planes y estrategias también en beneficio de docentes y directivos docentes, 

acrecienta la satisfacción de bienestar, asimismo, siendo el ocio un derecho en el 

desarrollo integral del ser humano, posibilitará la intervención plena de las 

expectativas subyacentes en este grupo poblacional.  

El ocio en la calidad de vida: una alternativa hacia la mejora institucional 

Siendo la base fundamental de la educación la dignidad humana (ley 115, 1994), es 

para el Estado colombiano una línea orientativa sobre las variadas responsabilidades 

operacionales, laborales, administrativas, curriculares y demás que convergen dentro 

de las gestiones y funciones de los establecimientos educativos, sin embargo, dentro 

del marco de acciones, poco o nada se habla la felicidad; aunque si bien, son fines de 

la educación incrementar la calidad de vida, no existe dentro de los proyectos 

educativos institucionales una gestión a la felicidad.  

En esta misma línea, no se concientiza ni es resaltado el ocio como dinamizador y 

potencializador de la felicidad y canal enriquecedor en pro de la calidad de vida. Para 

los docentes y directivos docentes, la mirada del ocio se reduce a cargas semánticas 

negativas, no obstante, la metamorfosis del ocio y su influencia en el desarrollo 

integral del ser, ha puesto en discusión un cambio ontológico permitiéndole 

reivindicar su labor desvinculándolo de nociones tradicionales como la holgazanería 

o pérdida de tiempo.  
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Actualmente, el bienestar laboral experimenta limitaciones en cuanto a la satisfacción 

percibida por los docentes y directivos, este cambio de paradigma está relacionado 

con el surgimiento de nuevas prácticas alineadas con el cuidado del cuerpo y la 

mente; la salud física y mental ha impulsado el interés por el proteger y preservar un 

estado de bienestar personal.  

Consecuentemente, el ocio que se deriva de multitud de prácticas placenteras y 

divergentes a las cotidianas, está vinculando actividades deportivas y recreacionales 

que estimulan sensaciones agradables y satisfactorias. La gran ruptura ocurre en la 

poca generación de experiencias de este tipo dirigidas a docentes y directivos 

docentes dentro de su lugar de trabajo; es así que, el ocio está reducido en sus 

posibilidades de implementación en la educación, en primer lugar, por su débil 

concepción, además de la falta de reconocimiento de su valor a nivel institucional 

ocasionando una disyunción sobre su verdadero potencial. 

La inexistencia del ocio cuando de trabajo se habla, resume las entrevistas aplicadas a 

una visión netamente instrumentalista. La poca exploración del ocio no da cuenta de 

las oportunidades que este conlleva y las ventajas en la percepción de bienestar 

escolar de este grupo poblacional. Si bien, los docentes y directivos docentes están 

interesados en su calidad de vida y ejercen prácticas en beneficio propio, poco 

reconocen el ocio como catalizador de estas experiencias placenteras, es decir, se 

disfruta de un ocio invisibilizado.  

Dentro de los intereses institucionales, la dignidad humana y el desarrollo integral del 

ser humano está estrechamente relacionado con la calidad de vida el sujeto. Indagar 

por la satisfacción de cada uno de sus miembros, es poner en escena apuestas por el 

ocio que, desde las tendencias, pueda fusionarse transversalmente con la educación y 

promover diversidad de manifestaciones que propicien la participación de docentes y 

directivos docentes contribuyendo al bienestar más allá de lo laboral, trascendiendo a 
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un mejorado paradigma del ocio a partir de la comprensión de las necesidades del 

grupo poblacional en favoreciendo de su calidad de vida.  

 

Tendencias de ocio y bienestar escolar desde la subjetividad docente y directivo 

docente  

Generar la transversalización del ocio en educación, demanda previos cambios 

conceptuales y desafíos operacionales. Ante la debilidad del concepto en el grupo 

poblacionales y la carencia de normatividad, dotar de validez el ocio en el ejercicio 

profesional docente, induce transponerlo de mera práctica personal en espacios 

diferenciados al escolar, a su integración permanente y consciente en espacios 

educativos.  

La tendencia claramente está balanceada hacia los estudiantes, mientras que, los 

docentes y directivos docentes se enrutan por percepciones limitadas como el 

aprovechamiento del uso libre o actividades no organizadas. Pensarse en las 

probabilidades del uso y goce del ocio dentro del campo laboral, es sin duda, una 

novedad particularmente insólita, excepcional o infrecuente. Sin embargo, este claro 

desafío se desprende de la necesidad humana y se enmarca dentro de los fines de la 

educación; el ocio es, sin lugar a duda, parte integrante del desarrollo de todo ser 

humano.  

Las programaciones pedagógicas, el aprovechamiento del tiempo libre, los proyectos 

y las actividades recreativas demandas un diseño que integre las subjetividades de 

docentes y directivos docentes. Para ello, la articulación del ocio con las diferentes 

áreas de saber requiere de la formación y transformación curricular del ocio, si bien, 

tradicionalmente la educación física ha sido la entrada del ocio, este favorece el 

acercamiento del hombre a lo que él busca ser, generando calidad de vida.  

La tendencia asistencialista del bienestar, diluye las maneras de ver el ocio, sus 

representaciones sociales son un reflejo de ello; siendo el ocio un derecho humano RE
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básico que busca favorecer el desarrollo personal, es poco comprensible que no sea 

integrado en las acciones de bienestar escolar. Teniendo en cuenta su naturaleza 

multidimensional, todos los espacios interaccionales son promotores de ocio siendo 

las aulas escenarios enriquecedores de experiencias facilitando el actuar, compartir y 

convivir el ocio desde lo lúdico, deportivo, artístico, cultural, emocional, familiar, 

entre otras posibilidades.  

La aparición del ocio en el grupo docentes y directivos docentes es excepcional, 

introducir estas subjetividades educativas en el marco de las acciones institucionales 

dirigidas al bienestar escolar, supone la apertura de nuevas tendencias. La apuesta por 

concientizar acerca de la relevancia del ocio o la denominada pedagogía del ocio, 

busca transformar el campo institucional como un escenario de muchas obligaciones 

y poco disfrute. Una acertada gestión a la felicidad, incrementará positivamente la 

percepción de bienestar escolar desde el ocio.  

 

Promoción del ocio y bienestar escolar: una valoración a la gestión institucional  

Para los padres de familia el ocio está asociado con actividades diversas normalmente 

de tipo extracurriculares, sin embargo, la principal característica expresada es la 

carencia o, como fue denominado por los padres de familia, falta de actividades de 

ocio.  La insatisfacción respecto de la promoción y atención del ocio, reflejan la 

ausencia de programas recalcando una limitada oferta en beneficio de los estudiantes.  

Como bien se mencionó anteriormente, en el campo de docentes y directivos 

docentes, es aún más carente la oferta en ocio, en el caso de los padres de familia, son 

nulas las acciones en favor de este grupo poblacional, teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con la ley general de educación (ley 115, 1994), son los padres de familia, 

parte integrante de la comunidad educativa. 

Ahora bien, el ocio dentro de los hogares constituye para los padres de familia 

disponibilidad de tiempo y recursos económicos para su disfrute.  Aunque también RE
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prevalecen una concepción negativa del ocio, para los padres de familia, el principal 

aspecto relacionado al ocio es el uso adecuado del tiempo libre.  Si bien, para ellos el 

bienestar es producido a través del empleo, las formas en que experimentan el ocio 

personal y el ocio familiar difieren en las necesidades individuo y colectivas.  

Mientras que, a nivel institucional, se refleja gran desacuerdo en la gestión del ocio y 

del bienestar sugiriendo la apertura de nuevos espacios para el disfrute del ocio en 

diferenciación de las clases tradicionales. 

Dentro de las representaciones sociales más relevantes, se enfatiza el ocio desde la 

recreación, se asocia la recreación con el tiempo libre y la recreación con actividades 

extracurriculares, por lo que la noción del ocio se enmarca como un tiempo 

disponible para actividades diferenciadas de la rutina cotidiana.  Ahora bien, existen 

en los padres de familia una impresión del ocio en beneficio de la salud y la calidad 

de vida, por lo tanto, motiva una mejora en la gestión institucional orientada al 

bienestar.  

De acuerdo con lo anterior, es coincidente con el grupo poblacional docentes y 

directivos docentes, la ausencia de propuestas de ocio dirigidas a ambos grupos en 

diferenciación de la población de estudiantes.  Es para cada establecimiento 

educativo,  un requerimiento llegar a la comprensión en las formas de ver,  pensar y 

vivir el ocio diferenciando los roles de cada grupo poblacional perteneciente a la 

comunidad educativa,  es por ello que,  favorecer las interacciones y fortalecer las 

comunicaciones son un primer paso hacia la implementación de la pedagogía del ocio 

teniendo en cuenta grupos poblacionales ignorados históricamente, tanto en las 

normativas nacionales como en las acciones institucionales.  

Es así que, pensarse en el ocio desde el establecimiento educativo dirigido a los 

padres de familia, es un cambio significativo en la forma de concebir tanto el 

bienestar escolar como la educación.  Una educación pensada desde el ser y para el 

desarrollo personal, requiere de una visión holística que impacte los diversos RE
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escenarios donde ocurre el ocio y las manifestaciones de este, como lo son las aulas, 

las instalaciones de las instituciones, los hogares de los sujetos y la comunidad 

alrededor.  Cada práctica de ocio, cada conocimiento construido, cada manifestación 

y cada representación puede trasladar el goce y disfrute del ocio en diferentes 

momentos y espacios interrelacionando los actores educativos. 

Actualmente la percepción del ocio y el bienestar por parte de los padres de familia 

no es positiva, por lo que supone una oportunidad de mejora en la puesta en escena de 

nuevos proyectos transversales con la participación de los gobiernos de aula y el 

gobierno escolar, pero también desde la construcción dialógica con los grupos 

poblacionales, estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia.  

Partiendo que la inexistencia en el país de un estudio que abarque el ocio desde las 

subjetividades educativas para el bienestar escolar, las apreciaciones obtenidas por 

parte de los padres de familia son de alto valor y significación en la comprensión de 

cómo está asociado su percepción del ocio en la educación de sus hijos y a la vez las 

manifestaciones del ocio dentro del hogar, suscitando así, unas claras necesidades en 

favor del estudiante enmarcados por las expectativas expresadas por los padres. 

 

El ocio como fomento a la participación de los padres de familia  

Relacionado con lo anterior y las pocas propuestas de participación en ocio para los 

padres de familia, sus intervenciones se encuentran bastante reducidas limitadas a 

reuniones escolares cada cierto tiempo.  Esta situación es coherente con lo señalado 

por parte de los docentes y directivos docentes en cuanto a la necesidad de aumentar 

la participación de los padres de familia involucrándolos en la educación desde el 

hogar sobre pautas y orientaciones en el aprovechamiento del tiempo libre de los 

hijos.  De igual manera, desde la normatividad, siempre ha sido requerida la 

participación constante y permanente del padre en la educación y atención de los RE
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hijos, más recientemente se aprobó la ley 2025 de 2020 que instaura las escuelas de 

padres como obligatorias, denominarlo de esta forma refleja la falta de participación e 

interés en los procesos académicos del estudiante. 

Por lo tanto, la complejidad de la colaboración de los padres de familia en las 

actividades escolares y la ausencia de programas de ocio que los involucre, incentiva 

la disminución del compromiso y el sentido de pertenencia de los padres de familia.  

Las entrevistas denotan una intención de participación, sin embargo, la realidad 

conlleva una serie de compromisos laborales y económicos que coartan la posibilidad 

de estar presentes en muchas de las propuestas institucionales. 

Llegar a acuerdos comunes entre la dirección educativa y los padres de familia es 

actualmente un desafío sin resolver, comprender las necesidades, la relevancia y el 

valor de la integración de la familia al bienestar escolar desde la gestión del ocio, 

supone transformaciones profundas en el contexto educativo. Un diagnóstico global y 

acertado favorece el diseño e implementación de programas organizados o 

espontáneos que involucre de manera individualizada a los padres de familia y 

relacione desde la colectividad, los grupos docentes - padres y estudiantes – padres, 

en favor de prácticas de ocio que aporten a la calidad de vida del individuo y de la 

familia. 

Ante la ausencia de políticas públicas educativa sobre el ocio y bienestar escolar 

específicamente en la educación primaria, básica y media,  es menester direccionar la 

primera responsabilidad a los establecimientos educativos que desde sus proyectos 

educativos institucionales,  los proyectos pedagógicos transversales  y los fines 

propios de la educación,  dar un paso hacia el reconocimiento de un modelo 

pedagógico pensado y diseñado desde y para el bienestar, destacando el valor del ocio 

ejercido en todos los escenarios y transversalizado en las áreas del saber. No obstante, 

la diferenciación de este proceso se lleva a cabo mediante la integración de los padres 

de familia y sus percepciones sobre el ocio en favor de la calidad de vida. RE
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Un esperado cierre… 

Esta indiscutible relación entre ocio y bienestar ha traído consigo múltiples miradas 

que, a la luz de su incipiente desarrollo, dejan una brecha significativa para ahondar 

en el estudio de dichas vicisitudes que circundan el campo de la educación. No 

obstante, antes de concluir los hallazgos, puede afirmarse que dichos encuentros y 

discusiones suscitados desde los datos y su potencial, arrojan el valor experiencial del 

ocio en la percepción del bienestar de los actores educativos, aunque que ya supera 

una discusión preliminar para ubicarse en un plano académico y epistémico relevante. 

Acontece que la virtud de conocer un entorno permite reconocer la prevalencia de 

trastornos como el estrés en los estudiantes, padres, docentes y directivos e incluso, 

padres de familia y que, en ese aspecto, el ocio sufre un proceso de 

instrumentalización desde el que se interioriza como una herramienta para la gestión 

institucional. Desde ese panorama, la realidad de las instituciones escolares sobrevive 

a los desafíos académicos, algo que se vincula fuertemente con la realidad del estrés y 

que encuentra en la naturaleza pragmática del ocio una oportunidad de calidad de 

vida. 

De hecho, los hallazgos invitan a una reconfiguración paradigmática del sentido de 

las instituciones en favor de pensarse mucho más allá de las exigencias académicas, 

por lo que la provocación principal del estudio se ubica en la reubicación epistémica 

y de gestión sobre el ocio como herramienta del bienestar escolar. (Ver figura 12 y 

tabla 9). 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Proyecciones de la ubicación epistémica del ocio y bienestar 
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Tabla 9. Competencias funcionales de los docentes y directivos docentes según el área de gestión 

Área de gestión Competencias docentes Competencias directivas docentes 

Directiva  Planeación y organización directiva 

Ejecución 

Académica Dominio curricular Pedagogía y didáctica 

Planeación y organización académica 

Pedagogía y didáctica Innovación y direccionamiento académico 

Evaluación del aprendizaje 

Administrativa Uso de recursos Administración de los recursos 

Seguimiento de procesos Gestión del talento humano 

Comunitaria Comunicación institucional Comunicación institucional 

 Interacción con la comunidad y el entorno Interacción con la comunidad y el entorno 
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En sintonía con las mencionadas transformaciones, sirve aclarar que el entorno 

escolar debe reencaminarse como un sitio en el que se gestione felicidad, porque las 

vivencias infanto-juveniles cercanas a la plenitud, forjará ciudadanos felices y con 

predisposición a una participación activa en la sociedad. En efecto, las instituciones 

podrían y deben promover experiencias enriquecedoras de ocio. Pero ¿Cuál sería la 

justificación para recomendar esa renovación o cambio paradigmático?: El éxito 

académico y social. Ahora bien, la unión de los diferentes actores desde sus 

singularidades permite acercarse a aun ideal de éxito académico a partir de una 

cultura de participación activa en la que prime el bienestar de cada uno con el 

propósito de alcanzar los proyectado. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Estructura del éxito académico en la unión de subjetividades y 

gestiones 
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No es intención de los hallazgos vincular en un solo plano todas las necesidades, 

puesto que se han reconocido propiedades particulares de cada grupo poblacional en 

tres dimensiones generales: intrapoblacional, interpoblacional y multipoblacional. 

 

El sentido intrapoblacional reconoce las interacciones, símbolos y significados de 

cada colectivo de forma interna. En esa dimensión segmentaria está condicionada por 

pilares homogéneos en términos de identidad poblacional, pero compartes principios 

de singularidad al soterrar la diversidad de género, pensamiento y percepción. Por su 

parte, los diferentes grupos (estudiantes, docentes, directivos y padres de familia) 

interactúan desde el ocio con otros grupos de forma binaria en la que se evidencian 

interacciones, pero están condicionadas a las brechas dialógicas y de convivencia que 

suelen estructuran e interiorizar los colectivos. Por último, la dimensión más diluida 

es la multipoblacional y es más abstracta por tanto que los escenarios en los que 

pueden converger todos los grupos son en realidad, escasos. No obstante, no puede 

desvincularse que es una posibilidad gestionable a partir de un programa orientado al 

bienestar conjunto y situado. (Ver figura 14). 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Estructura intra, inter y multiploblación de las interacciones sociales 

 

Entendido de esta manera, el constructo teórico que parte de los actuales hallazgos 

está encaminado a la ubicar y estacionar el concepto de ocio sobre las realidades 

específicas de las escuelas colombianas. Entender estas formas diversas, es una forma 

de acercarse a una posible transformación educativa que dote al estudiante y otros 

actores que convergen en el claustro escolar, de unas potencialidades de liderazgo, 

gestión, apropiación, compromiso e inteligencia emocional para la acelerada sociedad 

que aguarda. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este apartado se detallan los elementos más relevantes del estudio de forma 

sintética con una vinculación especial a los propósitos trazados inicialmente, RE
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exponiendo la potencia de los datos en función del aporte epistémico que hace la 

investigación sobre el ocio y el bienestar en la escuela. La estructura discursiva estará 

guiada justamente por la naturaleza del estudio desde su parte introductoria como de 

la fundamentación metodológica del estudio. 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Estado del arte del ocio y bienestar  

Las pesquisas documentales han configurado un panorama literario que aborda las 

categorías de forma bifurcada sin articularlas de forma directa y mucho más si se 

piensa desde el contexto escolar. Una de las primeras impresiones de la consecución 

de ese objetivo estuvo orientada a reconocer que el estudio del ocio normalmente se 

prioriza desde nociones estadísticas, algo similar a lo que pasa con el bienestar. El 

marco representacional de estas dos categorías o, en otras palabras, su abordaje 

subjetivo está siendo revalidado por estudios que dan lugar a las subjetividades 

educativas, pero se puede decir que su desarrollo es totalmente incipiente. 

Entre las nociones generales también se puede señalar que el entramado del bienestar 

está sujeto fuertemente a un sentido asistencialista, plagado de actividades y no de 

construcciones epistémicas que ubique la búsqueda de la calidad de educación desde 

un escenario integral, en el que prime que los individuos construyan una ideación de 

comodidad en la escuela que le permita explorar sus formas diversas de aprender 

tanto como las interacciones sociales. 

Por otra parte, el estudio del ocio se encuentra eclipsado por el conglomerado 

estudiantil. Normalmente las acciones de bienestar y de ocio están orientadas a la 

percepción, adherencia y pertenencia de los educandos sin proyectar acciones 

concretas hacia otros grupos poblacionales. Esa situación desgasta la pertinencia de 

las acciones.  
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En complemento, no existe evidencia suficiente que valide de antecedentes fuertes 

hacia el bienestar docente o administrativo. En Colombia está situación es más que 

compleja por tanto que no hay un tratamiento académico del tema que ponga en 

escena la importancia de la felicidad y calidad de vida del maestro para la 

funcionalidad de la escuela. 

La pesquisa documental deja en claro también que las tendencias de estudios se 

ubican más en las zonas centrales o urbanas y que las periferias no cuentas con 

avances en materia de bienestar. De plano, el abordaje escolar en el país no da cuenta 

más que de la ratificación de un practicismo excesivo sobre los proyectos 

pedagógicos de tiempo libre y que no existen bases sólidas para una mirada hacia la 

concepción y operatividad de modelo educativo o pedagógico centrado en el 

bienestar. 

Por último, el sentido del bienestar está sesgado a la garantía de derechos de orden 

constitucional como agua potable, infraestructura y demás elementos necesarios para 

la prestación del servicio educativo. Algunos autores han denominado esa corriente 

como una visión formal del bienestar, pero en efecto, es necesario proyectar 

perspectivas no formales del bienestar y el ocio constituye una posibilidad inherente a 

la condición humana pues ya se ha dado cuenta que se ha consolidado con una 

necesidad y un derecho. En ese caso, estudios de doctorado sobre la cuestión no son 

comunes para el análisis comparativo. 

 

5.1.2 Sentidos normativos y reglamentarios del ocio y el bienestar en la escuela  

Abordar el segundo propósito fue algo extenso en cuanto a la pesquisa documental 

refiere. Ciertamente se puede decir que el estudio condensó de forma clara que 

existen algunas normas cercanas al desarrollo del bienestar, pero no puntualmente 

sino como un fenómeno anexo a realidades políticas y culturales. En el paralelo RE
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establecido con la educación superior se puede concluir que no existe un modelo de 

bienestar similar y que el ocio es visto desde una visión netamente pragmática. No 

obstante, en Colombia prevalece el campo de la recreación sobre el ocio, una cuestión 

ya zanjada en la extensión de este estudio que pone en evidencia que la primera es 

uno de los satisfactores que posee el ocio, pero que es una discusión que está 

emergiendo en el plano universitario y es inexistente en el campo escolar. 

Bien podría decirse que en Colombia se cuenta con el derecho constitucional a 

explorar el ocio, aunque no lo mencione literalmente en ese concepto. 

En ese plano, la ley del deporte y en su esencia la ley que regula la educación, son a 

criterio de este estudio, medidas paliativas que no atienden directamente las 

necesidades actuales en materia de tiempo libre y en concreto, que no se ha 

construido una relación concreta de los propósitos de la educación hacia otras esferas 

o dimensiones que rehúyan al claustro. 

En el caso de la institución que participa del estudio existen vestigios de la tendencia 

nacional de concebir el bienestar desde la categoría convivencia escolar. Esto no es 

precisamente un error, pero si deja en evidencia que el bienestar no se ha instaurado 

en la escuela y menos, ha superado esa visión praxeológica que le ha otorgado la ley 

1620.  No obstante, la institución ha enfocado un poco iniciativa hacia el tema de 

deserción, cuando señala que a partir de su PEI cuenta con herramientas para 

caracterizar y diagnosticar a los potenciales desertores y un Manual de Apoyo 

Psicoacadémico (MAPA), sin embargo, estas no van más allá de suministrar 

estadísticas sin definir acciones concretas y contundentes, que fortalezcan los 

servicios de bienestar en forma de planes de mejoramiento individual (PMI) que bien 

orientados, se conviertan en garantes de la permanencia de los estudiantes durante su 

trayectoria escolar.  En este contexto, el Proyecto de Vida es la ruta, el MAPA la 

alternativa y el Bienestar Escolar el escenario que permitirá responder de manera 

afirmativa la pregunta: ¿Es posible prevenir la deserción en la I.E. Juan Bautista RE
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Migani? Esta última reflexión invita a pensar más que en la deserción, en la creación 

de una política institucional de permanencia. 

Visto de esta manera, el ocio ha aparecido como una posibilidad de gestión del 

bienestar, pero carece de un carácter institucional, muy a pesar de situarse en los 

proyectos pedagógicos como referentes operativos. Esto lleva a otro punto del 

propósito en cuestión: las posibilidades pedagógicas, didácticas y curriculares del 

ocio y el bienestar. 

El hallazgo es claro al señalar que la institución no cuenta con ningún proceso en 

algunas de esas tres dimensiones. Ahora bien, pertinente sería concebir que el grupo 

de docentes acepten ejercicios de capacitación porque el fenómeno en cuestión se 

hace explícito en las aulas y los procesos formativos están siendo influenciados por la 

utilización del tiempo no guiado por el docente en la jornada y por supuesto, el 

tiempo libre. 

Ahora bien, retomando las recomendaciones de un estudio previo realizado por 

Cardona, esta investigación concluye que es pertinente pensar en un sentido 

académico del ocio como lo señala la figura 15. 
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Fuente: Adaptado de Cardona (2020). 

Figura 15. Visión académica del ocio para el bienestar escolar 

Por otra parte, el ejercicio investigativo es una posibilidad que emerge de las 

ausencias identificadas en los vacíos normativos. Además de concluir esta situación, 

el estudio infiere la necesidad de accionar formas integrales de conocer las realidades 

de los sujetos a partir de una masificación de indagaciones soterradas como los refiere 

la figura 16. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 16. Visión investigativa del ocio para el bienestar escolar 

Con estas visiones específicas, se espera validar la presencia del ocio en la vida 

institucional con miras a integrar a las planeación académica, administrativa, 

comunitaria y financiera, todas las medidas posibles para viabilizar este proyecto. 

 

5.1.3 Representaciones sociales de ocio: estudiantes, docentes/directivos y padres de 

familia 

El marco representaciones es diverso desde la perspectiva de cada uno de los grupos 

poblacionales que habitan la escuela. La noción estudiantil está fuertemente vinculada 

a las alternativas lúdicas en la jornada, pero se reconoce que el estudiante siente que 

la institución no debe gestionarle su tiempo libre y aparece la cuestión de la 

obligatoriedad, la incomodidad o la percepción de coartar la elección de los jóvenes. RE
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Es claro que la visión predominante de ocio circula el plano asistencial porque no se 

ha educado una consciencia académica sobre esta categoría y se ubica en una 

percepción experiencial que, si bien es relevante, puede quedar aislada de una 

ubicación epistémica que logre encumbrar este fenómeno social como una 

oportunidad de revitalizar la función formadora en especial, sobre el proyecto de 

vida. 

En otras palabras, el estudio lograr reconocer que esas representaciones se hayan 

distantes de un sentido más interaccionado y se asocia con la gestión unipersonal del 

tiempo como la mirada condicionante de la gestión institucional, pero claramente esa 

conducta obedece a los miramientos nocivos que el estudiante construye del escenario 

escolar por configurarse como un sitio donde no se divierte o no disfruta. 

El concepto de ocio en el contexto escolar colombiano es débil y carece de 

orientaciones en las bases legales. A pesar de que la recreación y el juego se han 

relacionado con la educación, se ven principalmente como satisfactores del ocio en su 

dimensión de necesidad y derecho. Las opiniones de los estudiantes de undécimo 

grado abordan varias temáticas relacionadas con el ocio y el tiempo libre, incluyendo 

su definición y utilidad. Los estudiantes ven el ocio como un tiempo libre que se 

invierte en actividades que promueven el crecimiento personal y el bienestar 

emocional. También reconocen su importancia en la prevención de problemas 

psicológicos y el desarrollo de habilidades. 

El tema de la procrastinación y la gestión del tiempo surge en las opiniones de los 

estudiantes, quienes señalan que la procrastinación a veces está relacionada con la 

pérdida de tiempo en actividades innecesarias antes de abordar tareas importantes. La 

gestión del tiempo es un desafío, especialmente en el contexto escolar, debido a la 

cantidad de tareas y distracciones. 

La participación estudiantil y la responsabilidad personal en relación con el ocio son 

cuestiones importantes para los estudiantes. Algunos sugieren que los alumnos deben RE
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liderar iniciativas para mejorar las actividades de ocio en la escuela, pero también 

expresan frustración por la falta de actividades y espacios de ocio en la escuela. 

Destacan la importancia de la responsabilidad y la autonomía en el uso del tiempo 

libre. 

Por último, se plantea que llevar obligaciones al tiempo libre puede convertirlo en 

una carga y afectar negativamente el bienestar. Los estudiantes resaltan la 

importancia de diversificar las actividades de ocio y la participación estudiantil en la 

mejora de estas actividades en la escuela, así como el papel de los profesores en guiar 

y acompañar a los estudiantes en sus actividades de ocio. 

Ahora bien, en el caso de docentes y directivos docentes, el ocio es algo que no tiene 

una validez representativa en su ejercicio profesional, pero cambia cuando se 

identifica en su plano personal. Eso pone claro que la cultura está asociada a la 

percepción que la institución no tiene un papel considerable en la gestión de las 

actividades de tiempo libre.  

Los docentes y directivos educativos tienen diferentes enfoques sobre el concepto de 

ocio y su relación con la educación. Mayormente, su comprensión del ocio se centra 

en las experiencias laborales y la formación profesional, pero también se basa en 

nociones previas adquiridas a lo largo de sus vidas, incluyendo la educación formal y 

las interacciones de ocio en el contexto escolar. Consideran el ocio principalmente 

desde la perspectiva de los estudiantes y tienden a verlo como algo personal que no se 

aplica a ellos en el entorno escolar. 

La integración del ocio como estrategia educativa es limitada y generalmente se 

asocia con actividades libres al final de las clases planificadas. Existe una percepción 

negativa de que el ocio puede ser una pérdida de tiempo, especialmente cuando se 

trata de las prácticas de ocio de los estudiantes. A pesar de estas nociones previas 

arraigadas, se observa un cambio en las representaciones del ocio en el ámbito 

educativo. Los docentes y directivos muestran apertura a la idea de que el ocio puede RE
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ser relevante para el bienestar escolar. Sin embargo, enfrentan desafíos para 

deconstruir y reconstruir significados debido a sus experiencias pasadas. 

Las diferencias en la comprensión del ocio se relacionan con las experiencias de vida 

y laborales de los docentes y directivos. Su papel en la sociedad y su visión del ocio 

influyen en sus prácticas y en cómo perciben el tiempo de ocio. Además, perciben el 

ocio como parte de las manifestaciones culturales relacionadas con el tiempo libre, 

incluyendo deportes, recreación, música y arte. 

En resumen, los docentes y directivos educativos tienen percepciones diversas sobre 

el ocio y su relación con la educación, influenciadas por sus experiencias y roles 

profesionales. Aunque algunas nociones previas persisten, existe una apertura hacia la 

integración del ocio en el entorno educativo como una contribución al bienestar de los 

estudiantes 

Por otra parte, el bienestar y la participación activa de los padres en la educación de 

sus hijos son aspectos fundamentales que emergen de las reflexiones y 

preocupaciones de la comunidad educativa. El bienestar se relaciona con la salud, la 

situación económica y un estilo de vida equilibrado, y se percibe como un elemento 

esencial para la realización personal y la capacidad de brindar bienestar a las familias. 

Además, se destaca la importancia del tiempo de ocio de los hijos, que puede variar 

según las responsabilidades y actividades de cada uno. Por otro lado, la participación 

de los padres en la educación de sus hijos se basa en la legislación educativa, que los 

reconoce como parte integral de la comunidad educativa y los convoca a contribuir en 

la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. Esta participación se 

concibe como un derecho y un deber que refuerza la responsabilidad educativa de la 

familia hacia sus hijos. En conjunto, estos aspectos subrayan la relevancia de 

promover un entorno educativo que fomente el bienestar de los estudiantes y fomente 

la colaboración activa entre padres, docentes y la institución educativa en beneficio 

del desarrollo integral de los jóvenes. RE
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5.1.4 Concepciones de bienestar 

La noción de bienestar se reconoce diluida entre otros conceptos que hacen divagar el 

razonamiento sobre el sentido de estar bien frente a las posibilidades que exige la 

satisfacción de necesidades básicas. Sin lugar a desestimar la naturaleza de las 

concepciones estudiantil, el concepto de bienestar entre los estudiantes se enfoca 

principalmente en la salud tanto física como mental. Han interiorizado que es como 

un estado de equilibrio que les permite prepararse, aprender y enfrentar las diferentes 

situaciones de manera positiva. Consideran que el estrés académico es una realidad, 

pero también reconocen la importancia de manejarlo mediante técnicas como la 

respiración y la relajación. En resumen, el bienestar para estos estudiantes está 

estrechamente relacionado con la salud física y mental, así como con la capacidad de 

afrontar desafíos académicos de manera efectiva y positiva. Esto subraya la 

importancia de promover prácticas que fomenten la salud y el equilibrio en el entorno 

educativo.  

El concepto de bienestar para docentes y directivos docentes se enfoca en la salud 

mental y emocional, así como en condiciones laborales dignas. Los participantes 

definen el bienestar como sentir tranquilidad, paz interior y equilibrio en la vida. 

Reconocen la importancia de la seguridad social y la estabilidad laboral, pero también 

buscan armonía dentro y fuera de la institución. 

Aunque la normatividad se orienta hacia la calidad de vida laboral, la gestión del 

bienestar escolar se centra en la convivencia escolar, limitando la comprensión del 

bienestar en su totalidad. Los docentes consideran que falta comunicación y acciones 

basadas en sus intereses. 

El vínculo entre bienestar y ocio se ve positivamente, entendiendo el ocio como el 

aprovechamiento del tiempo libre que conduce al bienestar. Sin embargo, la gestión 

institucional del bienestar presenta dificultades al no comprender las necesidades de 

docentes y directivos. Estos reclaman espacios y actividades que promuevan el ocio y RE
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el bienestar, buscando trascender estas experiencias a todos los grupos poblacionales 

en la escuela. La influencia positiva en la satisfacción laboral proviene del estado de 

bienestar, lo que subraya la importancia de atender las necesidades específicas en el 

contexto escolar. Se mencionan actividades lideradas por un profesor llamado 

Gustavo, pero se reconoce la necesidad de involucrar a más miembros de la 

comunidad educativa en estas iniciativas. 

Las percepciones sobre el bienestar entre padres de familia revelan una variedad de 

dimensiones relacionadas con la salud, la economía, el estilo de vida y la satisfacción 

personal. Algunos lo definen en términos de salud y estabilidad económica, 

considerándolo esencial para llevar una vida tranquila y satisfactoria tanto para ellos 

como para sus familias. Esta idea se conecta directamente con el trabajo y la 

capacidad de proporcionar un bienestar económico a través de él. 

Sin embargo, la participación de los padres de familia en la promoción del bienestar a 

través del ocio en la escuela es un área de preocupación. A pesar de que la ley 

establece claramente su papel en la comunidad educativa, la realidad muestra una 

falta de compromiso por parte de muchos padres. La mayoría de los entrevistados 

señala que hay una brecha entre las expectativas y las acciones de los padres en 

cuanto a su participación en la educación de sus hijos. Esta falta de colaboración 

puede tener un impacto negativo en la implementación de estrategias para promover 

el bienestar en la institución. 

En última instancia, el bienestar en la escuela se ve como un concepto 

multidimensional que abarca aspectos económicos, emocionales, de salud y de 

participación de los padres. El desafío radica en fomentar una colaboración más 

activa de los padres en la promoción del bienestar y reconocer que su participación es 

fundamental para crear un ambiente escolar que beneficie a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Esto implica que se debe avanzar más allá de las expectativas 
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legales y fomentar una cultura de colaboración genuina para el beneficio de los 

estudiantes y el conjunto de la institución educativa. 

 

5.1.5 Análisis del propósito general 

Mucho se ha discutido sobre las categorías vinculadas al estudio. No obstante, el 

propósito central estuvo enfocado en develar y analizar las representaciones sociales 

de ocio que subyacen a las subjetividades de los actores educativos [estudiantes, 

docentes y directivos docentes] para el desarrollo de una propuesta de bienestar 

escolar en la educación básica secundaria y media de la institución educativa Juan 

Bautista Migani, en Florencia (Caquetá). 

Es preciso mencionar que el propósito ha sido alcanzado a lo largo de este estudio y 

permite situar varios elementos. Inicialmente es pertinente afirmar que la 

investigación es totalmente conveniente desde el orden innovador por ofrecer un 

panorama inexplorado en las instituciones escolares. Con la propuesta construida, se 

deja un precedente que facilita la adecuación de los procesos en cualquier institución 

educativas sin hacer distinciones de periferias o grandes urbes.  

Anexo a esto, aun en el reconocimiento de la diversidad que implican los grupos que 

integran las subjetividades educativas, es importantes encontrar puntos de 

convergencia y participación efectiva de los procesos de planeación que son posibles 

desde las áreas de gestión.  

Por último, la investigación supone una construcción sobre un vacío en el 

conocimiento que retrata necesidades históricas en la vinculación de padres de familia 

al proceso formativo, la proyección de mejoras sustanciales en la calidad educativas 

desde gestiones comunitarias del ocio como un fenómeno social emergente y potente. 
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Capítulo 6. Propuesta 
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6.1 Presentación  

La conversación del ocio en el ámbito educativo ha descubierto desde las 

representaciones sociales la pluralidad de simbolismos asociados a las formas en que 

los sujetos lo perciben, viven y experimentan. No muy alejado de los supuestos 

tradicionales que se vinculan a las prácticas de ocio, las percepciones asumidas a lo 

largo de las vivencias generacionales se adoptan al interior de los grupos y las 

individualidades.  

Las pesquisas documentales, las orientaciones normativas y las representaciones 

sociales de ocio que emergieron en el desarrollo de esta investigación, da cuenta del 

conocimiento sobre el ocio que a menudo se diluye entre otras preocupaciones 

cotidianas, como la toma de decisiones y las responsabilidades, así se expresa desde 

las subjetividades educativas.  

Sí, hay una dinámica en las que se asumen cosas entonces la persona que requería su 

descanso natural sí se apartaba un poco de esa lógica de poder patriarcal (trabajo) 

pues terminaba siendo juzgado, ¿y eso cómo lo llamaron? pues "ocio", no sea ocioso, 

cierto, no sea holgazán eso se ha adquirido principalmente en esos contextos (D1).  

El ocio es el tiempo que uno tiene disponible supuestamente para descansar [...] pero 

la mayoría del tiempo, tomamos el ocio como descanso, como vagancia (PF1). 

Sería como aprovechar el tiempo que tiene libre ya sea para algo bueno o malo para 

sí mismo (E2).  

Ante el cuestionamiento, el ocio, en lugar de considerarse un elemento importante 

para mejorar la calidad de vida, a menudo se limita a ser un simple momento de 

evasión de las tensiones generadas por el trabajo, el estudio y las obligaciones diarias. 

Es por ello que, resulta relevante transformar los paradigmas del ocio que subyacen 

en las subjetividades en pro del bienestar escolar, fin último que corresponde al ocio RE
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como parte integrante y garante de la calidad de vida. El ocio es, sin lugar a duda, un 

derecho humano, por lo que, repensarse el ocio más allá del descanso, “vagancia” o 

simple entretenimiento, requiere de la intervención desde el ámbito educativo que 

reeduque en ocio y propicie experiencias desde un ambiente agradable y flexible en 

favor del desarrollo humano integral dotando de sentido el ocio en los 

establecimientos educativos.  

Consecuentemente, la propuesta a continuación, se nutre de dos componentes 

esenciales en las representaciones sociales donde ocurren las interacciones de ocio, el 

espacio formal y no formal. En otras palabras, abarca tanto los espacios de programas 

o actividades organizadas como los espacios espontáneos no organizados.  

6.1.1. Beneficiarios (a quiénes va dirigida, aquí también va quiénes patrocinan, 

quiénes coordinan, quiénes ejecutan y quiénes evalúan o hacen seguimiento) 

La amplia gama de posibilidades del ocio favorece su articulación con los horizontes 

instituciones permeando el currículo, permite impactar cada miembro de la 

comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, 

padres de familia y comunidad local. Integrar el ocio en el currículo beneficia la 

coordinación de programas acordes con las necesidades particulares.  

Es así que, la coordinación de las prácticas de ocio es un ejercicio atañe a cada actor 

educativo, partiendo de la premisa de beneficiar tanto estudiantes, como docentes, 

padres de familia y directos, la pluralidad de representaciones del ocio requiere de la 

formación de lideres en cada grupo poblacional teniendo en cuenta que sus 

representaciones emanan de la comunidad educativa.  

La evaluación y seguimiento corresponderá a cada líder (estudiante, docente, 

directivo y padres de familia) consecuente con la construcción dialógica y las 

retroalimentaciones que supone un ejercicio colectivo en el disfrute del ocio.   RE
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6.1.2 Productos (cuáles son los resultados de las actividades que contempla la 

propuesta)  

Los productos que emanan de la propuesta se pueden clasificar en:  

• Diagnóstico y contextualización de las representaciones sociales de ocio y 

bienestar escolar desde las subjetividades académicas. 

• Orientaciones de atención para la gestión del ocio dirigido al bienestar escolar.  

• Proyecto Pedagógico Transversal de ocio para el bienestar escolar.  

6.1.3 Localización (dónde se quiere hacer, contexto geográfico y ubicación 

espacial) 

La propuesta responde a la comprensión de las representaciones sociales del ocio de 

la Institución Educativa Juan Bautista Migani situada en la ciudad de Florencia, 

departamento del Caquetá, Colombia. El establecimiento educativo es de carácter 

oficial mixto, cuenta con aproximadamente 1.150 estudiantes pertenecientes a los 

niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media académica distribuidos 

en jornada mañana (básica secundaria y media) y tarde (preescolar y primaria).  

6.2 Fases de la propuesta: el ocio como gestor del bienestar escolar 

Previo a la explicación de la iniciativa, las fases cumplen el propósito de orientar las 

acciones de contextualización y comprensión del ocio y bienestar escolar en el ámbito 

educativo. De esta manera, antes de proceder con la intervención de un grupo 

determinado, el paso a paso del procedimiento favorece la indagación y recolección 

de datos pertinentes para su posterior análisis, diseño, implementación y evaluación 

de proyectos al interior de las instituciones. No obstante, el proceso debe 

corresponder a los principios de flexibilidad y dinamismo, con ello se pretende 

facilitar la toma de decisiones en la elaboración de programas acordes con las 

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

217 

 

necesidades de ocio y bienestar provenientes de las subjetividades educativas 

(Arreaga et al., 2018). 

A continuación, se señalan las cinco fases de la propuesta, cada una de ellas supone 

un proceso interrelacionado, escalando gradualmente hacia la puesta en práctica de la 

iniciativa, por lo tanto, cada etapa está vinculada con la estructura general de la 

propuesta que será ampliada más adelante (Ver figura 17).  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 17. Fases de la propuesta 

 

6.2.1 Fase 1: contextualización y diagnóstico 

La organización y planeación en el diseño de la propuesta requiere inicialmente de la 

identificación de quienes son partícipes en el escenario educativo. Establecer un 

diagnóstico en la fase uno demanda la caracterización de los sujetos, precisar el 

contexto institucional e indagar las necesidades particulares de ocio y bienestar RE
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escolar. Cada proceso exploratorio se apoya en el empleo de técnicas e instrumentos 

para la obtención de la información.  

6.2.1.1 Identificación de actores clave 

Son aquellas personas o grupos que tienen un interés directo o influencia significativa 

en el bienestar escolar y experiencias de ocio, como directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa. Cada uno de estos 

roles conforman grupos poblacionales, al interior de estos convergen imaginarios y 

simbolismos relevantes para la comprensión del ocio y el bienestar.  

En cuanto a los directivos, rector o director y otros líderes administrativos, 

desempeñan un papel importante en la toma de decisiones y la implementación de 

políticas en la institución; por otra parte, los docentes juegan un papel fundamental en 

la implementación de programas de ocio y bienestar, pueden proporcionar 

información valiosa sobre el contexto institucional. Los estudiantes, desde su rol, 

aportan perspectivas valiosas sobre sus necesidades y deseos particulares. Asimismo, 

involucrar a los padres de familia y/o representantes legales, contribuye en el apoyo y 

colaboración esenciales para el éxito del proyecto; mientras que, la comunidad local 

funge como actor de exteriorización de la propuesta impactando el bienestar fuera de 

las aulas, adicionalmente en el ofrecimiento de servicios o recursos financieros en la 

implementación de programas de ocio en favor del bienestar escolar. Ahora bien, las 

técnicas e instrumentos para la obtención de los datos se clasifican en:   

● Entrevistas: realización de entrevistas individuales con los actores clave para 

comprender sus perspectivas y expectativas en relación con el proyecto de 

bienestar. 

● Grupos Focales: organización de grupos focales con estudiantes, docentes y 

padres de familia para discutir sus opiniones y necesidades específicas en 

términos de bienestar. RE
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● Análisis de documentos: revisación de documentos existentes, como políticas 

escolares normatividad, para obtener información sobre el bienestar en la 

institución. 

Los resultados esperados de la primera fase se orientan a un entendimiento más 

profundo desde los roles e intereses de los actores clave identificados en relación con 

su comprensión sobre el ocio y el bienestar en la institución. Adicionalmente, las 

expectativas de la comunidad educativa que servirá de base para la planificación y 

diseño de la propuesta.   

6.2.1.2 Comprensión del contexto 

Implica obtener una visión clara y detallada del entorno en el que opera la institución 

educativa y que impacta en el bienestar de la comunidad educativa, para ello, es 

necesario realizar un análisis exhaustivo del entorno educativo, incluyendo aspectos 

socioeconómicos, culturales y demográficos que puedan influir en la percepción del 

ocio y el bienestar escolar.  

Consecuentemente, el contexto socioeconómico en el que se encuentra la institución 

incluye factores como el nivel de ingresos de las familias de los estudiantes, el 

empleo en la zona y la presencia de desafíos socioeconómicos específicos. El 

contexto cultural comprende la diversidad cultural presente en la comunidad 

educativa incluyendo la identificación de grupos étnicos, prácticas culturales y 

tradiciones que influyen en las interacciones y formas de percibir el ocio y el 

bienestar. Ahora bien, el contexto demográfico determina la composición 

demográfica de la comunidad, incluyendo la edad de los estudiantes, la densidad 

poblacional y la distribución geográfica de la población. 

Por otro lado, es relevante identificar los recursos disponibles en la comunidad que 

puedan apoyar o beneficiar el proyecto, como instalaciones recreativas, espacios RE
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verdes, organizaciones comunitarias, entre otras, además del reconocimiento de los 

desafíos locales que afectan el bienestar, como la delincuencia o la falta de acceso a 

servicios de salud mental. Las técnicas e instrumentos para la obtención de los datos 

se clasifican en:   

● Análisis del contexto geográfico: identificación de las condiciones geográficas 

y sociales del entorno de la institución.  

● Observaciones de campo: realización de visitas de campo a la comunidad para 

observar de cerca el entorno físico y las condiciones de vida. 

● Análisis de datos demográficos: utilización de datos demográficos disponibles 

para comprender la composición de la población y las tendencias 

demográficas. 

Al finalizar se logrará una comprensión completa del contexto en el que opera la 

institución educativa, incluyendo factores socioeconómicos, culturales, demográficos 

y otros que impactan en el bienestar junto con la identificación de los recursos 

disponibles y los desafíos locales que pueden ser relevantes para el diseño y la 

implementación de la propuesta.  

6.2.1.3 Diagnóstico de necesidades 

Implica la recopilación de información sobre las necesidades específicas de la 

comunidad educativa en términos de bienestar a través de encuestas, entrevistas y 

talleres participativos para identificar las necesidades y desafíos específicos 

relacionados con el bienestar en la institución. 

Este diagnóstico identifica las áreas de bienestar que se deben abordar, como la salud 

mental, la actividad física, la alimentación, la inclusión, la seguridad, mediante la 

recopilación de datos por medio de la participación de la comunidad educativa, RE
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teniendo en cuenta estudiantes, docentes, directivo, padres de familia y otros 

miembros partícipes en la identificación de necesidades. Sus perspectivas son 

fundamentales para la clasificación y priorización de las necesidades identificadas 

según su relevancia y urgencia. Las técnicas e instrumentos para la obtención de los 

datos se clasifican en:   

● Entrevistas Individuales: realización de entrevistas individuales con miembros 

de la comunidad para obtener perspectivas más profundas sobre sus 

necesidades y preocupaciones. 

● Grupos Focales: organización de grupos focales con diferentes grupos de 

interés, como estudiantes, docentes y padres de familia, para fomentar la 

discusión y la colaboración en la identificación de necesidades. 

A partir del diagnóstico, se esclarecerá las necesidades específicas de ocio y bienestar 

identificadas por la comunidad educativa, también la comprensión clara de las áreas 

prioritarias y de mayor interés que deben abordarse.  

6.2.2 Fase 2: diseño de la propuesta 

Una vez culminada la primera fase y establecidas las necesidades particulares del 

ocio y bienestar desde el contexto escolar, se establecen los objetivos generales y 

específicos que el proyecto busca alcanzar en términos de bienestar, estos 

proporcionan una dirección clara y establece una directriz para la consecución de los 

resultados que se esperan lograr. 

Por lo tanto, la identificación del objetivo general debe coincidir con la visión amplia 

del proyecto en términos de bienestar y ocio, además de estar alineados con el 

horizonte institucional y los objetivos de la institución educativa. Mientras que, los 

objetivos específicos de la propuesta, deben desglosar cómo se alcanzará la visión 

general. Los objetivos específicos deben ser concretos y alcanzables.  
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A partir de lo anterior, la propuesta se direcciona al diseño de las estrategias, 

programas o proyectos que respondan los criterios anteriores, este proceso requiere de 

la intervención de cada uno de los miembros de la comunidad educativa que, desde 

sesiones de planificación, permita la discusión y análisis de la viabilidad de los 

prototipos, para ello es operable el uso de matrices FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en la selección de las áreas de enfoque 

sobre el bienestar escolar y las prácticas de ocio. También se lleva a cabo una 

comparativa desde las propuestas y abordajes de otros entornos escolares para 

enriquecer la propuesta local.  

6.2.2.2 Selección de estrategias y programas 

La selección de estrategias y programas es un paso crítico en el desarrollo e 

implementación de un proyecto educativo de ocio y bienestar, ya que determina cómo 

se abordarán las necesidades identificadas. De allí la importancia de las 

subjetividades educativas y sus percepciones sobre las temáticas en cuestión, ya que 

favorece la pertinencia y aceptación de las estrategias y programas.  

Para ello es importante contar con uno lineamientos en la selección de estrategias, 

estas deben ser efectivas en el abordaje de las necesidades identificada, asimismo 

responder a los criterios de coherencia con los objetivos del proyecto. Ahora bien, la 

elección de programas específicos requiere de la alineación con las estrategias 

seleccionadas, aquí juega un papel imprescindible la personalización de los 

programas, su adaptación compromete el ajuste a las necesidades y características 

únicas de la comunidad educativa y los grupos poblacionales.  

Otro criterio relevante en la selección de estrategias y programas son los recursos 

tanto físicos como económicos, es necesario evaluar la disponibilidad de los recursos 

esenciales, incluyendo presupuesto, personal capacitado y materiales, para 

implementar las estrategias y programas de manera efectiva. Siendo así, los RE
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resultados esperados se enmarcan en la correcta selección a partir de la comprensión 

holística del ocio y el bienestar escolar.  

6.2.2.3 Planificación de recursos 

Implica asegurarse de que los recursos necesarios estén disponibles y se utilicen de 

manera eficiente para llevar a cabo las estrategias y programas. El proceso anterior de 

selección considera el recurso como parte de la viabilidad operacional, no obstante, es 

requiere profundizar a través de la planificación de un presupuesto detallado que 

incluya todos los costos asociados con la implementación del proyecto, como 

materiales, capacitación y equipos. 

Adicionalmente, es necesario identificar los recursos humanos, los roles y 

responsabilidades específicas para el personal que estará involucrado en la ejecución 

del proyecto, a su vez que demanda la adquisición de materiales y equipos 

estableciendo un plan para adquirirlos de manera oportuna. Por lo tanto, el diseño y la 

selección de estrategias y programas que intervienen la gestión de ocio, precisa del 

consenso y evaluación de las capacidades financieras institucionales e incluso 

comunitarias, teniendo en cuenta la posible participación de actores externos.  

6.2.3 Fase 3: implementación  

Una vez superada la fase de diseño sobre la proyección del ocio para el bienestar 

escolar, cada programa se ejecuta bajo un marco de tiempo definido, lo que se conoce 

como planificación. La elaboración de planes detallados para cada intervención y 

grupo poblacional, incluye la elaboración de cronogramas.  

La coordinación permanente en la implementación asegura la existencia de una 

comunicación efectiva entre todas las partes involucradas, como el personal, los 

estudiantes y los padres de familia. También facilita la adaptación oportuna de los 

programas teniendo en cuenta la diversidad de la población educativa. Otra labor en RE
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la fase de implementación es la garantía de que los recursos necesarios, como 

material didáctico, espacio físico y equipo, estén disponibles antes de comenzar la 

implementación. 

Dentro de los resultados esperados, la puesta en escena de programas detallados 

diseñados para abordar áreas específicas de ocio y bienestar, precisa de la inclusión 

de cronogramas, recursos y responsabilidades asignadas. La ejecución transforma el 

proyecto en una realidad palpable y a partir de la aceptación y el logro de los 

objetivos, beneficia a los actores de la comunidad educativa. Por lo que, la correcta 

aplicación y mejoras de los programas, establece un punto de partida para la 

promoción de múltiples proyectos en favor de mejorar la calidad de vida de los 

sujetos.  

6.2.3.1 Formación del personal 

La formación del personal es esencial para asegurar que los miembros del equipo 

estén debidamente preparados y capacitados para implementar los programas de 

bienestar de manera efectiva. Es por ello que, identificar las necesidades de 

formación en función de los programas y acciones que se implementarán, puede 

incluir habilidades técnicas, habilidades de comunicación y conocimiento sobre 

bienestar. Por lo tanto, previamente desde la contextualización y el diagnostico, es 

posible diseñar acciones formativas que aborden las necesidades identificadas.  

Estas acciones deben ser interactivas, prácticas y adaptadas a las características de la 

comunidad educativa y del grupo poblacional. Ahora bien, las representaciones 

sociales de ocio y bienestar en la escuela, se construyen en el proceso de vida de los 

individuos dentro de un colectivo, no obstante, pueden ser modificadas y 

transformadas. Resulta conveniente, en los casos necesarios, sensibilizar acerca del 

ocio como derecho básico en el desarrollo humano que, a su vez, vislumbre los 

beneficios y su efectiva en favor del bienestar. Capacitar en ocio, es sin lugar a duda, RE
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un desafío prioritario en la comprensión de su relevancia en la formación integral y la 

apertura de multiplicidad de opciones en que el ser humano puede vivir y sentir el 

ocio, en el caso puntual, desde el entorno educativo.  

6.2.4 Fase 4: evaluación y seguimiento  

Para llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de la propuesta, es necesario 

establecer indicadores de éxito para valorar el impacto y el progreso del proyecto. 

Definir los indicadores específicos permiten comprobar el éxito de los programas y 

acciones de bienestar. Estos indicadores deben estar alineados con los objetivos y 

metas establecidos en fases anteriores, lo que proporciona un punto de comparación 

para evaluar el cambio a lo largo del tiempo.   

Ahora bien, los indicadoras están relacionados con la definición de metas específicas 

que representen el nivel de éxito deseado, deben ser alcanzables y realistas con alta 

probabilidad de cumplimiento. También es pertinente en el proceso de evaluación y 

seguimiento, la recopilación de datos a través de sistemas y procedimientos para la 

obtención de información relevante de manera regular; algunos ejemplos de las 

técnicas e instrumentos empleables son: las encuestas, evaluaciones, observaciones y 

análisis de datos cuantitativos. 

Es así que, la recopilación de datos puede desarrollarse a través de cuestionarios, 

encuestas, escalas de evaluación u otros instrumentos que sean apropiados para medir 

los indicadores de éxito y los objetivos del proyecto. Siendo así, la selección de la 

muestra debe determinar la población objetivo y seleccionar muestras representativas, 

si es necesario, para garantizar que los datos sean representativos de la comunidad 

educativa, esto implica el análisis de los datos e inclusive la utilización de software. 

Complementariamente, la preparación de informes se encamina a resumir los 

hallazgos y proporcionar una evaluación objetiva del estado actual del proyecto para 

la toma de decisiones sobre la continuación, modificación o finalización de RE
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programas y acciones de bienestar, es por ello que, los informes deben ser claros y 

estar respaldados por evidencia sólida esclareciendo si se han alcanzaron o no los 

objetivos trazados.  

6.2.5 Fase 5: Comunicación interna y externa 

La comunicación interna y externa es esencial para informar, involucrar y mantener 

informada a la comunidad educativa sobre el proyecto, por lo tanto, resulta preciso el 

desarrollo de estrategias de comunicación que aborden tanto la comunicación interna 

(dentro de la institución educativa) como la comunicación externa (con la comunidad, 

padres de familia y otros). Por consiguiente, se deben identificar posibles canales de 

comunicación más efectivos para llegar a la comunidad educativa, proceso que puede 

incluir reuniones, boletines informativos, redes sociales, correos electrónicos, sitios 

web, entre otros.  

El ejercicio anterior estipula la creación de contenido relevante y significativo que 

comunique los objetivos, logros y beneficios del proyecto antes y después de su 

implementación, algunas opciones abarcan informes, noticias, videos, folletos y otros 

materiales. Asimismo, la comunicación interna y externa motiva en involucramiento 

de los padres de familia y otros miembros de la comunidad externos (colaboradores) 

en el proyecto a través de actividades participativas, reuniones y retroalimentación de 

las impresiones, es un ejercicio abierto a las sugerencias y recomendaciones. La 

comunicación interna y externa ayudará a mantener a la comunidad educativa 

informada, comprometida y motivada en relación con el proyecto, lo que puede 

fortalecer su éxito y sostenibilidad. Esta última fase se complementa en los procesos 

de documentación de experiencias, lecciones aprendidas y la difusión de los 

resultados.  

6.2.5.1 Documentación de experiencias 
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Un aspecto destacable de la quinta fase de comunicación, es a documentación de 

experiencias puesto que captura el aprendizaje y el conocimiento adquirido durante la 

implementación de los programas derivados en espacios formales o no formales, en 

sintonía, se procura la identificación de experiencias significativas de programas, 

acciones o actividades dentro del proyecto que hayan tenido un impacto 

representativo o hayan resultado en lecciones aprendidas valiosas. Una forma de 

recopilar estas experiencias, se llevan a cabo a través de instrumentos como los 

testimonios, las fotografías, audiovideos, registros escritos, entre otros.  

En análisis y reflexión sobre las experiencias documentadas permite el 

reconocimiento de lo que funcionó bien, lo que no funcionó y aspectos a mejorar, 

además, su registro favorece la creación de documentos formales que describan estas 

experiencias, incluyendo el contexto, los objetivos, los resultados y las lecciones 

aprendidas y las experiencias documentadas para mejorar y ajustar los programas y 

acciones de ocio y bienestar en el futuro, ayudando en la preservación del 

conocimiento adquirido contribuyendo a un proceso continuo de mejora y desarrollo 

en el ámbito del ocio y bienestar educativo. 

6.2.5.2 Lecciones Aprendidas 

La evaluación final y la identificación de lecciones aprendidas son fundamentales 

para mejoras futuras y la creación de nuevas iniciativas. El ejercicio reflexivo sobre 

las experiencias documentadas y las evaluaciones ejecutadas proporciona la 

identificación de las lecciones aprendidas, la implementación de los programas y 

estrategias que funcionaron bien, lo que no funcionó y las áreas de mejora, toda la 

información se registra a través del informe de evaluación y lecciones aprendidas que 

resuma los resultados y las recomendaciones surgidos del proyecto ajustando las 

estrategias y programas en función de las recomendaciones. 

6.2.5.3 Difusión de Resultados RE
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Está dirigida a los medios de comunicación. Inicialmente requiere de la elaboración 

de informes de resultados claros y comprensibles que resuman los logros, el impacto 

y las lecciones aprendidas del proyecto, seguidamente, es necesario determinar las 

audiencias clave a las que se dirigirá la difusión de resultados, entre los cuales se 

encuentran los estudiantes, padres de familia, personal educativo, administradores, y 

otros actores externos. Posteriormente, se lleva a cabo la selección de los canales de 

comunicación para llegar a las audiencias identificadas, este proceso se puede realizar 

mediante reuniones, boletines informativos, sitios web, redes sociales, correos 

electrónicos y presentaciones; asimismo precisa la información para cada grupo 

poblacional a través de la personalización de los mensajes, la adaptación de la 

información a las necesidades e intereses específicos de cada audiencia, facilita la 

comprensión de los resultados.  

Es posible llevar a cabo eventos de difusión como reuniones informativas, 

presentaciones públicas o ferias educativas, para compartir los resultados y fomentar 

la participación activa de la comunidad educativa. Además, promueve e incentiva en 

los distintos actores educativos proporcionar retroalimentación sobre los resultados y 

el proceso de implementación, a partir de la escucha sus comentarios y las respuestas 

a sus preguntas e inquietudes se desarrolla la construcción dialógica entorno al ocio y 

el bienestar escolar.  

6.3 El ocio como gestor del bienestar escolar 

El enfoque del ocio en la educación se ha convertido en un ejercicio de libertad que 

tiene un impacto en la forma en que las instituciones educativas funcionan como 

agentes de cambio en la sociedad (Isidori et al., 2014), influyendo en los nuevos 

individuos que están destinados a formar parte activa de la sociedad desde sus 

cimientos. Ante la aparición de pedagogías emergentes y las transformaciones 

sociales de una sociedad digital, el ocio reestablece la discusión del bienestar escolar RE
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desde el marco de acciones destinadas tanto al disfrute y satisfacción personal como a 

la formación integral del ser humano.  

La propuesta a continuación, es un precedente en el ámbito local y nacional sobre el 

abordaje del ocio transversalizado a las subjetividades de bienestar en la escuela, 

integrando no solo a estudiantes quienes son tradicionalmente los mayores 

beneficiarios de los programas, sino también, a docentes, directivos y padres de 

familia en el entendido de impactar la comunidad educativa en su totalidad.  

6.3.1 Fundamentación (por qué se quiere hacer, cuál es la problemática) 

En primer lugar, desde una perspectiva centrada en el conocimiento, se puede 

argumentar que el concepto de ocio en el contexto escolar ha sido ampliamente 

ignorado y ha escapado de las normas habituales que rigen el comportamiento 

humano dentro de la escuela (Cano et al., 2020). La vida en la escuela a menudo está 

altamente regulada, desde la convivencia en el aula hasta la planificación 

institucional, y rara vez se considera el ocio como un factor influyente en las diversas 

dimensiones académicas, sociales, culturales e incluso políticas que convergen en la 

escuela como parte integral del desarrollo humano (Nussbaum, 2012). En este 

sentido, se sugiere que existe una falta tanto en la comprensión como en la aplicación 

del concepto de ocio, y esto afecta la calidad de vida de los individuos, teniendo en 

cuenta sus diferentes etapas y experiencias en el entorno escolar (Skliar, 2005). 

Asimismo, se ha evidenciado que las diversas definiciones y experiencias 

relacionadas con el ocio están estrechamente vinculadas a una construcción personal 

(Álvarez et al., 2014). A nivel social, las percepciones y expectativas también 

influyen en cómo las personas asimilan las experiencias placenteras y liberadoras 

relacionadas con el ocio en el contexto de sus vidas. El conocimiento sobre el ocio a 

menudo se diluye entre otras preocupaciones cotidianas, como la toma de decisiones 

y las responsabilidades. En lugar de considerarse un elemento importante para RE
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mejorar la calidad de vida, la comprensión del ocio a menudo se limita a ser un 

simple momento de evasión de las tensiones generadas por el trabajo y las 

obligaciones diarias. Esta perspectiva restringe la espontaneidad y la búsqueda de una 

experiencia personal del tiempo. 

6.4 Objetivos de la Propuesta 

6.4.1 Objetivo General (qué se quiere hacer, qué se quiere lograr con la 

propuesta) 

Transformar la gestión del ocio al interior de las instituciones a través de programas, 

estrategias y proyectos educativos que impacten el bienestar escolar de los actores 

educativos, estudiante, docentes, directivos y padres de familia.  

6.4.2 Objetivos Específicos (cómo se logrará ese objetivo general) 

• Esclarecer las necesidades particulares de ocio y bienestar escolar de cada 

grupo poblacional desde las subjetividades y percepciones individuales como 

colectivas.  

• Intervenir los momentos interaccionales de ocio compartido con la 

participación del gobierno escolar y gobierno de aula.  

• Motivar la reflexión y nuevas prácticas de ocio como derecho humano básico 

que impacten en el desarrollo humano integral.   

• Implementación del Proyecto Pedagógico Transversal de ocio para el 

bienestar escolar como programa integrante dentro del Proyecto Educativo 

Institucional.  

6.5 Método (cómo se quiere hacer: esto abarca métodos, técnicas, estrategias y 

actividades) 

RE
DI
-U
M
EC
IT



 

231 

 

Percibir, comprender, contextualizar, actuar, gestionar, implementar, valorar, evaluar 

y dar seguimiento al ocio demanda del diseño de una propuesta holística que integre 

todas las subjetividades educativas y a su vez responda a las expectativas de bienestar 

escolar de la comunidad educativa. Para ello, la propuesta se desarrolla en dos 

componentes macro: espacio formal y no formal donde convergen la pluralidad de 

interacciones del sector educativo diferenciadas entre aquellas organizadas y aquellas 

espontaneas.   

6.5.1 Estructura general de la propuesta 

A partir del componente, se despliegan tres ejes de acción: subjetividades y 

perspectivas del ocio y el bienestar escolar, gestión del ocio dirigido al bienestar 

escolar y grupo poblaciones educativos. Cada eje entreve diversos enfoques que 

permiten alcanzar los resultados esperado en consonancia con las fases de la 

propuesta. Los enfoques se estructuran bajo las líneas orientadoras para las vivencias 

del ocio que propicie la puesta en escena de experiencias satisfactorias de ocio para 

cada grupo poblacional.  

La diferenciación de los grupos poblaciones favorece la comprensión de las maneras 

de ver el ocio desde los roles que ejerce cada sujeto dentro del campo institucional, 

asimismo, permite comprender los momentos interaccionales donde ocurre el 

compartir del ocio y yacen las representaciones sociales generacionales. Por último, 

la propuesta abarca el impacto social en la comunidad local a través de vivencias 

comunitarias de ocio.   

La relación entre los componentes, ejes, enfoques y líneas orientadoras, así como 

resultados esperados se observan en la Tabla 10 acerca de la estructura general de la 

propuesta. Seguidamente se ampliará cada uno de ellos. 
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Tabla 10. Estructura general de la propuesta 

Componentes Ejes Enfoques Líneas orientadoras para la vivencia del 

ocio 

Resultado 

Espacio Formal 

(son programas o 

actividades 

organizadas) 

Subjetividades y 

perspectivas del ocio y 

el bienestar escolar 

Individual Diagnóstico de necesidades Fase 1: contextualización y diagnóstico 

Colectivo Percepción del ocio y bienestar por grupo 

poblacional 

Gestión del ocio 

dirigido al bienestar 

escolar 

Lúdico Juego Proyecto Pedagógico Transversal de ocio 

para el bienestar escolar                                                   

Participación Gobierno de aula y 

Gobierno Escolar                                                

Fase 2 y 3: diseño e implementación 

Arte 

Cultura 

Productivo Físico-deportivo 

Tecnológico 

Disciplinas artísticas (Plásticas, Visuales, 

Danza, Música, Teatro) 

Emocional Educación emocional 

Salud mental 

Espacio No 

Formal (son las 

interacciones 

espontáneas, no o

rganizadas) 

Vocacional Proyecto de vida 

Grupos poblacionales 

educativos 

Momento 

interaccional 

unipoblacional 

Estudiantes Intervención de los momentos 

interaccionales del ocio compartido en los 

grupos poblacionales                                                                              

Fase 4: evaluación y seguimiento 

Docentes-directivos 

Padres de familia 

Momento 

interaccional 

interpoblacional 

Estudiantes-docentes-directivos 

Docentes-padres de familia 
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Estudiantes-padres de familia 

Momento 

interaccional 

multipoblacional 

Vivencia comunitaria Fase 5: comunicación interna y externa: 

construcción dialógica y 

retroalimentación de las impresiones 
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La visualización primera de las fases beneficia el abordaje del ocio como una ruta 

preliminar dando paso a la posibilidad no de seguir un programa preciso y limitado, 

sino, contrariamente, de motivar la indagación de las perspectivas del ocio y el 

bienestar escolar, dándole paso a la contextualización de cada realidad social que se 

viven individualmente en los centros educativos. As í esta propuesta se proyecta 

como posible en indeterminados grupos sociales que, desde las fases, los ejes y los 

enfoques flexibilicen las líneas orientadoras respondiendo a las necesidades 

particulares sin dejar a un lado el objetivo transformador de la gestión del ocio.  

La articulación entre los componentes formal y no formal y los ejes, también se 

alinean con las fases previamente desarrolladas (Ver figura 18). Esta relación 

integrada favorece la comprensión del ocio y la gestión diferenciada para la 

intervención de los grupos poblacionales educativos.  
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Relación integrada de los componentes y ejes de la propuesta 

conectado a las fases 

 

 

De la figura 18, se observa una propuesta situada en el campo de las interacciones 

simbólicas que acontecen en el contexto educativo, estas interacciones pueden 

desarrollarse desde los componentes de: espacio formal y espacio no formal, 

entendiéndose el espacio formal las interacciones mediadas por actividades 

planificadas, un ejemplo de ello, son las semanas culturales, artísticas y deportiva. 

Por su parte, los espacios no formales de interacción, son momentos de actividades RE
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no organizadas, más bien entendidos desde la espontaneidad de las interrelaciones no 

mediadas por un programa.  

6.5.1.1 Eje de subjetividades y perspectivas del ocio y bienestar escolar 

Dentro de las interacciones formales y no formales convergen tres ejes de actuación 

del ocio. El primer eje se denomina “subjetividades y perspectivas del ocio y 

bienestar escolar”, vinculado con primera fase de la propuesta correspondiente a la 

identificación de los actores y el diagnóstico de necesidades. Este eje se subdivide en 

dos enfoques: individual y colectivo. Cada uno de ellos, busca determinar entorno a la 

temática, las subjetividades educativas de cada grupo poblacional además de las 

representaciones sociales acerca del ocio y su influencia en el bienestar.  

Por otra parte, permite establecer las condiciones del contexto desde lo socio 

económico, cultural, demográfico que inciden en los significados simbólicos que los 

actores educativos asocian al ocio y al bienestar en la escuela (Ver figura 19).  

 

 

Fuente: elaboración propia. RE
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Figura 19. Eje de subjetividades y perspectivas del ocio y bienestar escolar 

 

6.5.1.2 Eje de gestión del ocio dirigido al bienestar escolar 

El segundo eje y el más amplio, se centra en la gestión del ocio al interior de los 

establecimientos educativos, requiere de la movilización de los gobiernos de aula y 

gobierno escolar en el diseño, planeación e implementación de experiencias 

satisfactorias de ocio. Los enfoques que recoge este eje son: lúdico, productivo, 

emocional y vocacional. Cada enfoque desarrolla unas posibilidades en el ámbito 

institucional, enmarcando unas líneas orientadoras para la vivencia del ocio desde el 

espacio formal, es decir, pueden ser consideradas como opciones de formación de 

experiencias dirigidas a los miembros de la comunidad educativa, no obstante, cada 

línea debe mantener una esfera diferencial de acuerdo con el grupo poblacional, sea 

este estudiantes, docentes, directivo o padres de familia (Ver figura 20).  
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Fuente: elaboración propia. 

Figura 20. Eje de gestión del ocio dirigido al bienestar escolar 

 

El primer enfoque en la gestión del ocio para el bienestar escolar es de carácter 

lúdico, responde a la elección libertaria de las experiencias que los sujetos relacionan 

con el disfrute del ocio, este enfoque se compone de experiencias enfocadas al juego, 

las artes y la cultura. Para los padres de familia constituye la posibilidad de realizar 

actividades alternas a la academia, en su percepción, expresan que, 

“De manera de resumen puedo decir que lo que el colegio podría fomentar es el 

tiempo de ocio abriendo espacios lúdicos, deportivos y artísticos para ocupar a los 

niños en actividades diferentes a las académicas” (PF1). 
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Asimismo, por parte de los estudiantes, las subjetividades del ocio también se 

relacionan con lo lúdico, junto con otros componentes que resaltan el carácter 

subjetivo. Si bien, tradicionalmente se asocia el concepto de la lúdica con el juego, es 

importante señalar que este hace parte de las dimensiones de lo lúdico, puesto que su 

naturaleza no recae en las manifestaciones, sino en la actitud de los sujetos que 

experimentan acciones orientadas al relajamiento; como se vive lo lúdico, favorece la 

sensación de un estado de bienestar en los actores educativos. 

“Yo creo que el ocio significa lo lúdico, lo recreativo y lo referente a la salud 

deportiva” (E7). 

“Hacer alguna actividad lúdica por la tarde nos permite relajarnos, despejarnos, 

algunas veces se nos olvida todo lo demás y nos enfocamos en lo que estamos 

haciendo y se siente agradable” (E7).  

Es por ello que, desde la contextualización y el diagnostico de necesidades, así como 

la comprensión del ocio desde las subjetividades educativas, se rescata el valor 

simbólico que contiene la lúdica, la oferta bajo las líneas orientadoras de juego, arte y 

cultura, benefician el bienestar escolar y determinan una forma agradable de 

interaccionarse unos con otros a partir de la puesta en escenas de múltiples 

experiencias satisfactorias, se aprecia que, 

“Mientras que por el contrario en las actividades lúdicas o de ocio los estudiantes 

participan, se ven gozosos” (D3). 

“De parte de la institución lo veo muy poco, es rara la vez que se hace una actividad 

lúdica de parte de la institución” (E7).  

Por su parte, el segundo enfoque productivo responde a las necesidades de aprender 

nuevos conocimientos en los espacios en que se ejerce el ocio, las prácticas físico-

deportivas, el uso de tecnologías y las disciplinas artísticas direccionan los escenarios RE
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donde converge la gestión del ocio productivo. Respecto a las experiencias de ocio 

con mayor conexión de sí mismo, los estudiantes expresan que: 

“Es que todos se centran más o menos en eso, lo que vendría ser el arte, el deporte y 

ya la lectura o el aprendizaje en estudiar” (E4) 

“[…] yo digo que el ocio se le debe dar un buen uso y muchas veces se puede aplicar 

en algunos deportes leyendo, aprendiendo” (E8).  

Por consiguiente, la formación del ser y del saber constituye un interés relevante en 

cuando las afinidades de los estudiantes posibilitando incorporar el ocio como canal 

transversal de formación aumentando la oferta (Álvarez y Hernández, 2017). 

También es de especial relevancia para los padres, manifiestan que, 

“[…] el colegio no tiene de pronto talleres de danza, talleres de pintura o talleres de 

música, no la han implementado aquí y eso sería muy bueno […] (PF1).  

“Creería que la institución carece de espacios de ocio, hay una cuestión con la que 

me involucré desde el año pasado y es que es la institución no opera como club 

multideportivo, ni cultural, entonces eso limita las acciones productivas y educativas 

de los muchachos” (PF2). 

La influencia en la vida cotidiana de estas líneas orientadoras para la vivencia del 

ocio, se vinculan a la formación integral y el ejercicio de ocio como un derecho 

humano básico (López, 2018). Las subjetividades educativas sobre el ocio y el 

bienestar escolar relacionan las experiencias satisfactorias de saberes que se eligen 

disfrutar, pero a la vez aprender, es decir que,  

“[…]el ocio se ve cuando usted dedica tiempo a algo que le gusta, como escuchar 

música, ir de baño, jugar o realizar un deporte (D3).  
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En cuanto a las líneas orientadoras para la vivencia del ocio productivo, la propuesta 

abarca una primera dirección ligado a las practicas físico deportivas. Aunque, 

normalmente están orientadas a la concepción de la salud, acondicionamiento y 

rendimiento físico, este punto de vista higienista, reduce las experiencias de ocio 

físico al cuidado del cuerpo y la salud. Cabe destacar que son variados los beneficios 

de la actividad física y el deporte, por lo que, su influencia en las subjetividades 

educativas se asocia principalmente a simbolismos positivos por su incidencia en la 

salud, algunas representaciones lo señalan así,  

“[…] dependiendo del hobbie que se realice o deporte puede ayudar físicamente, 

mentalmente, puede incluso mejorar mucho nuestro estado de ánimo” (E6).  

Desde los significados y simbolismos, la práctica del deporte y la actividad física 

constituye un espacio de gran valor para la comunidad educativa. Adicionalmente, 

este tipo de escenarios forman parte del complejo del bienestar escolar, aunque puede 

desarrollarse en espacios formales y no formales, constituye una acción productiva en 

cuanto se aprende el ejercicio de un deporte determinado o se disfruta como parte del 

descanso, un ejemplo de ello son los ciclopaseos, caminatas o campamentos 

recreativos.  

En el marco de la gestión del ocio para el bienestar escolar, si bien, está presente la 

formación en educación física, se aleja de las subjetividades educativas y sus 

representaciones sociales en cuanto no engloba las expectativas de la comunidad 

educativa, en palabras de los sujetos,  

“[…] No hay muchos juegos por decirlo así o deportes organizados aquí en el 

colegio o actividades… (E1). 

Por lo tanto, esta línea orientadora busca ir más a fondo de las horas de clase en 

educación física, transversalizando las practicas físico deportivas desde la naturaleza 

del ocio, a su vez, permite transformar y ampliar la oferta en miras de incluir la RE
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participación de docentes, directivos y padres de familia; finalidad que se vincula a 

posibilitar el ocio físico deportivo de todos los actores dentro de la institución. Si bien 

es importante contextualizar la oferta de acuerdo con los espacios físicos, los recursos 

y las necesidades, se presenta a continuación algunas actividades que pueden ser 

llevadas a cabo como gestión del ocio productivo.  

Tabla 11. Posibles actividades físico-deportivas de ocio 

Prácticas deportivas Actividades físicas no deportivas 

Eventos deportivos de todas las disciplinas y 

torneos relámpago 

Aeróbicos, rumbaterapia, juegos tradicionales y 

autóctonos 

Juegos predeportivos 
 

Campamentos recreativos 

Baloncesto Gimnasio 

Futbol Ponchado 

Patinaje Caminatas 

Atletismo Ciclopaseos 

Porrismo Pausas activas 

Fuente: adaptado de Cardona (2020).  

Respecto al ocio digital, este va más allá del simple entretenimiento, las tecnologías 

de la información y la comunicación, actualmente son el pilar de transformación en la 

escuela, Carneiro (2012) plantea que los ambientes inteligentes de aprendizaje 

mediados por las TIC, se constituyen en escenarios altamente motivadores por el 

activismo que tienen los jóvenes en el uso de estas. Sin embargo, la sociedad de la 

información y el conocimiento esta permeada en la saturación de datos que poco llega 

a construir conocimiento, para algunos estudiantes, docentes y padres de familia, los 
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periodos de tiempo en el disfrute de las redes sociales son percibidas como “pérdida 

de tiempo”  

“En principio se entiende el ocio como aquellos espacios que culturalmente se 

consideran pérdida de tiempo […]” (D2).  

“[…] ya no hago tantas cosas productivas, sino que me la paso mucho en el celular” 

(E2). 

“los espacios de usos digital que eso tiene su conflicto porque se piensa realmente 

que son espacios en los que ellos [estudiantes] están perdiendo el tiempo, pero pues 

hay que mirar que es lo que ellos están consumiendo, el uso de las redes sociales 

todas esas cosas” (D2). 

“[…] le dedica mucho tiempo al ocio (hijo) y el ocio para él es jugar videojuegos, 

ver televisión, muchas redes sociales y por más que le castigue quitándole las redes, 

entonces prefiere hacer ocio acostándose a dormir” (PF1).  

Ciertamente, la línea orientadora para la vivencia del ocio tecnológico responde a esa 

intencionalidad en el buen uso de las tecnologías y los dispositivos como el celular y 

las redes sociales, promueve una visión más ampliada del denominado, ocio digital. 

La incursión de la robótica, la programación y las producciones audiovisuales 

amplían el abanico de ofertas de ocio relacionado a las tecnologías digitales; además 

el consumo de audiovisuales favorece nuevos conocimientos desde el 

aprovechamiento y el potenciamiento de habilidades y destrezas (Rojas et al., 2014; 

Aguilar, 2012). En palabras de los participantes,  

“La mente de hoy en día de los jóvenes es… digamos el aprendizaje más fácil para 

nosotros es aprender de manera audiovisual, a través de videos, pues eso pienso yo 

de manera general” (E14).  
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Pensamiento coincidente con Isidori et al., (2014) sobre la revolución digital en el 

diseño de juego educativos virtuales dando apertura a las nuevas tendencias que 

ocupan mayoritariamente el tiempo de los sujetos, espacios donde ocurren 

interacciones sociales de ocio formales y no formales, siendo estas el centro de las 

experiencias del ocio digital. Por su parte, las redes sociales son por excelencia, un 

escenario digital de experiencias e interacciones de ocio. Sin embargo, Megías (2014) 

advierte los riesgos del uso desmedido de las redes sociales que, aunque constituyen 

una estrategia valiosa en la educación, supone unos desafíos en su implementación 

(Coll y Martí, 2014).  

Ahora bien, los estudiantes, por su parte, también expresan falta de ofertas de ocio 

digital por parte de la institución, el interés nulo de propiciar experiencias 

satisfactorias se traduce en carga estudiantil semejante a los periodos de virtualidad 

durante el confinamiento a causa de la pandemia por covid-19, aunque es una 

alternativa viable para los estudiantes, no se traduce en vivencias agradables a falta de 

formación de los docentes en tecnologías educativas.  

“Y también depende de las capacidades de los mismos profesores porque uno sabe 

que ya pues teniendo en cuenta la edad de algunos les cuesta el tema de la 

virtualidad., es decir, en el sentido tecnológico” (E13). 

Las repercusiones de la tecnología en la educación y la afinidad de los estudiantes en 

su uso, así como la necesidad formativa de los docentes, si bien es un catedra 

obligatoria desde el marco normativo (Ley 1341, 2009), también está motivada en el 

desarrollo de competencias digitales y la promoción de conectividad en el contexto 

escolar para la innovación (MEN, 2022). Para Diaz (2015), el uso de la tecnología 

digital en los docentes ejerce un cambio en el rol a causa de los nuevos escenarios 

educativos. Poco o nada expresan los docentes del uso del ocio digital en sí mismos, 

situación semejante en los padres de familia; esto ocurre a causa de la representación 

social del ocio digital como no provechoso o productivo.  RE
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Finalmente, las disciplinas artísticas como líneas orientadoras para la vivencia del 

ocio productivo, son parte vital de las experiencias satisfactorias, aportan a la 

construcción de la identidad y del desarrollo armónico. Considerar esta línea 

orientadora en diferenciación con el enfoque lúdico del arte, obedece a la creación de 

criterios estéticos que comunican la forma como perciben la realidad. La calidad de 

las vivencias que se diversifican en la variedad de lenguajes artísticos, connota un 

sentido mayor que expone los imaginarios ya heredados y aceptados culturalmente.  

Las diferentes formas de expresión artística, se relacionan con la manera en que el 

sujeto simpatiza y comparte su mirada sobre el ambiente que le rodea, es provecho 

para la adquisición de habilidades y competencias potenciando tanto la dimensión 

física, como la afectiva y la comunicativa. Así lo expresan los estudiantes,  

“En mis tiempos libres tengo digamos varias cosas por hacer, una de esas es cantar 

ya que a mí me gusta mucho el canto, bailar […] es como muy liberador porque 

cuando baila hace diferentes expresiones y libera muchos movimientos” (E1).  

“Como lo dijeron los compañeros, aparte de pintar, dibujar y todas esas actividades 

que se hace en el tiempo libre, a mí me gusta más como experimentar más por el 

mundo del maquillaje y decoraciones en la cara” (E7).  

Esta forma de gestionar el ocio impacta las interacciones sociales de estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia, pero también los saberes que, dentro de los 

grupos sociales, se establecen como tendencias artísticas y/o prácticas culturales, 

vinculando desde el escenario educativo y los momentos didácticos, caracterizaciones 

de las disciplinas artísticas presentes en las manifestaciones de ocio tales como,  

“Yo en mi tiempo libre lo más que hago es pintar, porque es como mi manera de 

relajarme, de sentirme bien conmigo misma, entonces pintos cuadros o simplemente 

escucho música” (E11).  
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El valor de las disciplinas artísticas en la educación, motiva el aprovechamiento de 

las necesidades formativas y expresivas de los grupos poblacionales, la educación por 

el arte supone principalmente el fortalecimiento de competencias socioemocionales 

(Aguado, 2014) abriendo nuevas posibilidades de integración desde su carácter 

cultural y social además comprender las percepciones subjetivas, intersubjetivas y 

comunitarias (MEN, 2022). Una visión desde el rol docente recoge parte del 

pensamiento de ocio asociado a las artes, cuenta que,  

“Yo considero que los tipos de aprendizaje son múltiples y transversales, el primer 

aprendizaje que se adquiere a través del ocio es el arte, el encuentro con el sujeto, 

consigo mismo, es conectarme con el yo, pero un yo que se reflexiona, que genera 

dinámicas y se expresa, otro tipo de aprendizaje por ejemplo tiene que ver con las 

condiciones del cuidado de sí mismo, a través del ocio podemos aprender mucho 

sobre la salud y el cuerpo, la salud mental, la cuestión de las sustancias psicoactivas 

y va siendo progresivo, para que el ocio tenga un sentido pedagógico y cultural, hay 

enseñanzas políticas, académicas, de estrategias de investigación y sumando todo 

esto brinda un conocimiento que va brindando todo esto que llamamos cultura o 

labor social” (D2) 

Este espacio de gestión del ocio y el arte es reclamado tanto por estudiantes como 

docentes y padres de familia y se proyecta como un espacio formal y no formal con 

mayor posibilidad de ocurrencia de los momentos interaccionales interpoblacional, 

puesto que los diversos lenguajes y expresiones artísticas facilitan la articulación de 

las subjetividades a causa de su naturaleza flexible que permite propiciar diálogos y 

exponer puntos de vista de modo creativo. Es así que, el ocio y el arte son 

constructores de gran interés sobre el bienestar escolar, permite asumir una mirada 

productiva del ocio mediante estrategias situadas; los actores señalan que, 

“Me parece que deberían de proponer como concursos de baile […]” (E2).  
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“[…] considero que debería de incluirse muchos espacios recreativos, artísticos, 

culturales para los estudiantes y así mismo lograr transcender con los estudiantes e 

incluso los mismos docentes se hagan participes” (D4).  

“Cada vez son menos los espacios que desarrolla o promueve la institución, hasta el 

momento lo que promueven de actividad es el servicio social […] pero no hay 

actividades artísticas, deportivas y culturales, ya que las dejan fuera del contexto” 

(PF2).  

El tercer enfoque relevante en la gestión del ocio para el bienestar escolar es el 

emocional, relaciona líneas orientadoras hacia la educación emocional y salud 

mental. Es importante señalar que, dentro de los hallazgos, los actores perciben el 

estado emocional como parte integral de su bienestar, por lo que el ocio configura un 

escenario multivariado adaptable a las dimensiones del ser, inclusive desde el espacio 

formal de las interacciones.  

La gestión del ocio para el bienestar desde el campo emocional favorece la 

adquisición de habilidades y competencias emocionales, también se sujeta a la 

percepción de bienestar que cada actor educativo percibe en relación con su entorno 

educativo, estas experiencias positivas o negativas aportan al desarrollo humano y la 

calidad de vida. Desde las subjetividades educativas estudiantiles, se exterioriza la 

conexión entre bienestar y su influencia en la relación con el entorno educativo, las 

emociones como el estrés impide el total disfrute de otras actividades, situación que 

reflejan en los siguientes comentarios,  

“Yo considero que, si afecta [el estrés escolar] ya que no se permite disfrutar, ni 

pasar bien, ni aprovechar bien el momento ya que estamos en ese constante 

pensamiento del estrés, de lo que hay que hacer después y de lo que hay que entregar 

para cumplir con lo académico” (E3).  
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“Los profesores más que todo nos culpan porque tenemos mucha pereza en las 

clases, pero pues ellos tampoco tienen en cuenta que nosotros estamos saturados de 

trabajos y eso influye en el bienestar emocional de uno” (E5).  

Sin embargo, también es un reto desde el rol docente el abordaje acertado en el 

manejo del estrés a causas de situaciones complejas, los docentes consideran que,  

“[…] cuando hablamos de bienestar en la escuela lo que estamos buscando es que 

cada uno de esos docentes sea capaz o pueda desarrollar esa inteligencia emocional, 

que le permita a él manejar sus emociones para que pueda estar en tranquilidad, 

serenidad y cualquier situación que se le pueda presentar ya sea con docentes 

compañeros, directivos, estudiantes o padres de familia pueda controlarla y sepa 

manejarla de la mejor manera posible” (D6).  

Los beneficios de este enfoque dirigido a la educación emocional y la salud mental, 

destacan ampliamente la necesidad de incluir el ocio como gestor del bienestar 

emocional. Actualmente emergen grandes problemáticas asociadas a la sensación de 

bienestar en la escuela, principalmente asociadas a la convivencia escolar, el consumo 

de sustancias psicoactivas, estados depresivos y de ansiedad, deserción escolar o bajo 

rendimiento académico, entre muchos más. Cada una de estas consideraciones no son 

ajenas a los actores de la comunidad educativa, los padres enfrentan cargas mentales 

asociadas a la crianza de los hijos y que, en su percepción, impiden el pleno ejercicio 

del ocio afectando la esfera psicológica, un testimonio de ello se lee a continuación,  

“Desde que soy madre de familia, ya no tengo tiempo libre o de ocio para mí, cuando 

uno tiene hijos ya dedica la mayoría del tiempo, por no decir todo el tiempo a estar 

pendiente del hijo, […] desdé que yo tengo mi hija ya no hay tiempo libre 

prácticamente para uno, porque todo el tiempo está dedicado a ellos, hasta que 

llegan a cierta edad que ya son casi independientes entonces se puede sacar esos 

espacios, ese tiempo para uno mismo” (PF1).  RE
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Visibilizar el ocio como canal mediador de las emociones y de la salud mental, 

transforma las formas en que las interacciones trastocan la salud emocional al interior 

de los grupos poblacionales; cada uno convive con situaciones que generan 

preocupación, incertidumbre o angustia, sin embargo, la multidimensionalidad del 

ocio, implanta nuevos paradigmas sobre los beneficios que trae consigo, demostrando 

que,  

“Considero que por medio del ocio se pueden desarrollar muchos aprendizajes […] 

también el tema de manejar el estrés es algo que se trabaja con el ocio, ya que 

cuando uno invierte en su tiempo libre, emocionalmente se siente bien, rejuvenecido, 

enérgico, capaz, descansado” (D3).  

Por último, el cuarto enfoque es vocacional, aquí se establecen las pautas orientadoras 

acerca del proyecto de vida. El ocio cumple una función determinante; anteriormente 

se ha hecho énfasis en la naturaleza del ocio como derecho humano, con el propósito 

de mejorar la calidad de vida a través de su influencia en la formación integral. Es así 

que, el ocio favorece aspectos personales como la autonomía, la toma de decisiones, 

la creatividad y las relaciones interpersonales. El ocio desde el enfoque vocacional 

actúa en el bienestar escolar como direccional en las acciones de los actores 

educativos a partir de las aspiraciones e ideales permitiéndole al sujeto enfocarse en sí 

mismo, reflexionar y dirigirse hacia la mejor versión que busca de sí.  

Durante el desarrollo del segundo eje, gestión del ocio dirigido al bienestar escolar, se 

cumplen la segunda y tercera fase de la propuesta, diseño e implementación de 

programas. Una vez identificados los actores, comprendido el contexto y 

diagnosticado las necesidades del ocio, el diseño se orienta por objetivos que 

favorecen la planificación y selección de programas, también se definen los recursos 

y/o necesidades formativas para la correcta intervención en el ámbito institucional. 

No obstante, esta propuesta no constituye un entramado de actividades, sino una 
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posible ruta de acción para el ocio, conforme a que su diseño flexible puede ser 

adaptado y aplicado a otros contextos. 

De este modo, cada uno de los enfoques del segundo eje y sus líneas orientadoras 

para la vivencia del ocio, busca integrar en el proyecto educativo institucional, un 

nuevo paradigma ajustado a las particularidades del currículo que, a su vez, impacte a 

través de cambios estructurales institucionales, la comprensión y gestión del ocio en 

las escuelas. Para ello, la propuesta pretende establecerse de acuerdo con la Ley 

General de Educación (Ley 115, 1994, artículo 14), como un nuevo proyecto 

pedagógico transversal modificando la concepción del ocio reducida al 

entretenimiento y tiempo libre, transformándolo en programas de promoción para el 

mejoramiento del bienestar escolar en todos los actores educativos.  

Complementariamente a las fases de la propuesta, se pretende el diseño del proyecto 

pedagógico transversal “prácticas del ocio en pro del bienestar escolar”. En este 

punto, es requerida la participación del gobierno de aula y gobierno escolar en los 

procesos de concertación interinstitucional (convenios y alianzas) e intraescolar 

(instancias académicas y administrativas) con la finalidad de situar a la institución 

educativa como protagonista en la gestión de la ruta de transversalización curricular 

el ocio en favor del bienestar. En las palabras precisas,  

“Simplemente me limito a decir que se debería de abrir más espacios para realizar 

actividades en la institución” (PF3).  

6.5.1.3 Eje grupos poblacionales educativos 

Siendo así, un tercer eje abarca la cuarta fase seguimiento y evaluación. Para ello, 

este eje llamado Grupos Interaccionales comprende desde la simbología de los 

significados la construcción de los mismo que se origina al interior de las 

interacciones del grupo poblacional. Los enfoques del momento interaccional pueden 

ser unipoblacional, interpoblacional o multipoblacional, de tipo formal o no formal. RE
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Es en estos grupos donde emergen las representaciones sociales del ocio y el 

bienestar, por lo tanto, el eje se dirige a comprender las perspectivas educativas a 

partir de la comunión de los diferentes grupos poblacionales: estudiantes-docentes, 

estudiantes-padres; docentes-directivos, docentes-padres; directivos-padres, 

directivos-estudiantes.   

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 21. Eje grupos poblacionales educativos 

 

Con relación al enfoque: momento interaccional unipoblacional, se concibe de las 

líneas orientadoras estudiante, docentes-directivos y padres de familia. Este análisis 

no se realiza de forma individualizada de los sujetos, opuesto a ello, recoge todos los 

actores educativos de cada categoría, permitiendo una comprensión diferenciada por 

conjunto. Por su parte, el momento interaccional interpoblacional determina unas RE
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líneas de intervención como los son, en primer lugar, la triada estudiante, docente y 

directos, seguidos por los binomios docentes – padres de familia y estudiantes – 

padres de familia. Por último, el momento interaccional multipoblacional referido a la 

vivencia comunitaria. Este análisis por grupos poblacionales y categorías 

interrelacionales sirve para delimitar los imaginarios presentes en cada rol y como 

estos se complementan y coexisten desde aspectos sutiles de compatibilidad en las 

representaciones sociales de ocio y bienestar.  

Finalmente, la quinta fase, comunicación interna y externa amplía la proyección de la 

propuesta a través del involucramiento de las familias y la comunidad local sobre los 

programas que se desarrollan en favor del bienestar basado en experiencias 

satisfactorias del ocio. Esta construcción dialógica se origina al interior de la 

comunidad y del sujeto sobre los imaginarios de ocio y bienestar escolar situado en 

un contexto determinado que, además, se guía desde las subjetividades que 

históricamente se han imprimido en las formas de pensar, pero también de actuar y 

valorar las significaciones que se comparten.  

La comunicación como factor, es determinante en cuanto que, establece las maneras 

en que trasmite los significados en todos los niveles sociales: micro, meso y macro. 

Apoyada en los medios de comunicación, pueden llegar a ejercer una influencia en 

las afirmaciones, transformaciones o creación de nuevos simbolismos y 

representaciones sociales acerca del ocio y el bienestar en la escuela.   

Del mismo modo, las retroalimentaciones de las impresiones una vez implementada 

la propuesta y evaluada su pertinencia, pueden verse permeadas y modificadas las 

dinámicas de las relaciones entre los grupos poblaciones educativos en los espacios 

institucionales o comunitarios donde acontecen estas interacciones. Esto 

proporcionará un posible consenso sobre la continuidad y mejoras de la propuesta 

siempre que este continue siendo flexible y dinámica, por lo que es posible su puesta 

en práctica en otros ámbitos educativos realizando las adaptaciones correspondientes RE
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al contexto, proceso que se lleva a cabo por medio de las fases de la propuesta 

expuesto al inicio de este apartado. 
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Anexo 1. Entrevista semiestructurada y grupos focales 

Preguntas docentes 

1. Desde su experiencia ¿cómo definiría el concepto “ocio”? 

2. ¿El ocio es un tema que se puede abordar en la escuela? ¿por qué? ¿cómo? 

3. ¿Cree usted que el ocio cumple algún papel dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué tipos de 

aprendizajes son influenciados por una educación del ocio? ¿por qué? 

4. ¿Qué actividades realiza cuando tiene tiempo libre y que lo motiva a realizar dichas actividades? ¿Esas actividades 

influyen de alguna manera en su desempeño docente? 

5. En su práctica docente, ¿cómo equilibra el tiempo que le dedica a las actividades académicas y las actividades de 

ocio? 

6. ¿Desde su percepción como define lo que es el bienestar? 

7. ¿Considera que el ocio y el bienestar se relacionan? ¿por qué? ¿cómo? 

8. Desde su experiencia en la institución educativa, ¿considera que existe una gestión del bienestar de todos los actores 

educativos? ¿Cómo se evidencia? Si no existe, ¿cómo cree que debería ser? 

9. ¿Cree usted que debería de educarse a los estudiantes para hacer buen uso de su tiempo libre? ¿Para qué serviría y 

quién tiene la responsabilidad de hacerlo? 

10. ¿Qué percepciones tiene sobre cómo los estudiantes experimentan el ocio en la escuela? ¿Han notado impactos 

positivos o negativos en su bienestar? 

11. ¿en la institución educativa se han realizado propuestas o prácticas que fomenten el bienestar de los estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia a través del ocio? ¿cuales? 
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Preguntas grupo focal estudiantes 

1. ¿Conocen el concepto de ocio, lo han escuchado alguna vez? ¿dónde? ¿Cómo defines el concepto de "ocio" en tu 

vida? Ahora lo mismo con el concepto de tiempo libre y bienestar. En total, son 3 conceptos. 

2. ¿Para qué sirve o cómo ser usado el ocio? ¿Consideras que el tiempo libre es importante para tu bienestar? ¿Por qué o 

cómo?  

3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Alguna vez te has sentido culpable por tomarte un tiempo para ti mismo en lugar de 

hacer algo que la gente llama productivo? 

4. ¿Has experimentado cambios en tus hábitos de tiempo libre? ¿Sientes que los hábitos de tu tiempo libre influyen en la 

forma como aprendes? ¿Crees que se puede decir que en la institución existe iniciativas o propuestas para el bienestar? 

¿Qué tan importante es el bienestar en tu aprendizaje? 

5. ¿Considera que el tiempo libre y lo que haces en ese tiempo tiene una relación con el bienestar en la escuela? ¿Por 

qué? ¿Qué propuestas te gustaría que promoviera la institución para el aprovechamiento del tiempo libre? 

6. ¿Qué significa tener bienestar, ¿cómo lo podemos notar? ¿Cómo influyen tus pasatiempos o actividades de ocio en tu 

bienestar emocional? 

7. ¿Qué opinas sobre la importancia de tener hobbies o pasiones en la vida? ¿Esos pasatiempos influyen en tu vida 

académica? ¿Ha sentido estrés alguna vez estrés o alguna otra situación a causa de sus responsabilidades académicas? 

8. ¿Consideras que tu institución se preocupa por darte una oferta de ocio/tiempo libre? ¿Qué recursos o espacios dentro 

de tu institución promueven tu bienestar? ¿Qué te gustaría que la institución tuviera como propuesta de bienestar y 

dentro de esa propuesta, cómo influyen las actividades de tiempo libre, en otras palabras, las actividades diferentes a la 

jornada escolar? 

9. ¿Crees que el tiempo libre puede ser educativo? ¿Por qué? ¿Sientes que tu institución educativa [docentes, directivos] 

tiene responsabilidad de formarte sobre cómo usar tu tiempo libre? Esa última pregunta, pero en el contexto de los padres 

de familia 

10. ¿Crees que es posible pensar que el estudio afecta las actividades que hacemos en el tiempo libre? ¿Cómo encuentras RE
DI
-U
M
EC
IT



 

314 

 

un equilibrio entre el estudio y el tiempo libre en tu vida? 

11. ¿Qué tipo de experiencias de ocio te hacen sentir más conectado/a contigo mismo/a? 

12. ¿Cuál es tu opinión sobre establecer límites en el uso del tiempo libre? 

13. ¿De qué manera el estrés escolar influye en tu capacidad para disfrutar de tu tiempo libre y cuidar de tu bienestar? 

 

Preguntas grupo focal padres de familia 

Sabe usted ¿qué es el ocio? ¿lo ha escuchado? ¿a qué cree que hace referencia esta palabra? 

2. ¿Qué considera que es tiempo libre, ¿cuándo siente que tiene tiempo libre? ¿Qué actividades realiza en su tiempo 

libre? ¿Qué lo motiva a realizarlas? 

3. ¿Desde que es padre de familia su tiempo de ocio tubo algún cambio? ¿cuales? 

4. ¿En qué se desempeña laboralmente en la actualidad? 

5. ¿las actividades que realiza en su tiempo libre influyen de alguna manera en su vida laboral? ¿cómo? ¿por qué? 

6. ¿Desde su percepción, que es el bienestar? 

7. ¿Como perciben el papel del ocio en la vida escolar de sus hijos? ¿considera que el ocio es importante para su 

bienestar? 

8. ¿Qué actividades de ocio considera más beneficiosas para el desarrollo de sus hijos en el contexto escolar? 

9. ¿Han notado algunos cambios en el comportamiento o estado emocional de sus hijos en relación con sus experiencias 

de ocio en la escuela? 

10. ¿han notado si la institución promueve programas o actividades en el que se contemple el tiempo de ocio tanto para 

sus hijos como para usted? 
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11. ¿Qué piensa sobre la forma en la que la institución aborda el ocio? ¿cree que se genera algún impacto en el bienestar 

de los estudiantes? 

12. ¿Qué piensa sobre la forma en la que la institución aborda el ocio? ¿cree que se genera algún impacto en el bienestar 

de los estudiantes? 

13. ¿Cómo pueden colaborar los padres de familia y la escuela para promover un ambiente escolar que fomente el 

bienestar a través del ocio? 
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Anexo 2. Formato de ordenamiento información entrevistas 

  ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CADA PERSONA 

ENTREVISTADA 
Nombre del entrevistado (a):  
Nombre del entrevistador (a): 

Tema Síntesis de ideas principales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Jara (2018) 
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Fuente: Jara, (2018) 

 

ACUERDOS Y DESACUERDOS PRINCIPALES 

 
Temas Acuerdos Desacuerdos 

Ideas 
 

 

  

Fuente: Jara, (2018) 

 

 
ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ENTREVISTADOS 

 

 
Tema 

 

 
Entrevistados 

 
1 2 3 4 5 6 

Ideas       
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Anexo 3. Oficio socialización estudio a padres de familia 

 

Florencia, Caquetá XX de abril de 2021 

 

 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA  

Institución Educativa Juan Bautista Migani 

La ciudad  

 

 

Cordial saludo. 

 

 

A través de esta comunicación, deseo pedir su permiso y aprobación para que su hijo 

participe en el proyecto de investigación “Representaciones sociales de ocio desde 

las subjetividades educativas para el bienestar escolar en educación básica 

secundaria y media”, bajo la supervisión del maestro: Gustavo Adolfo Cardona 

Ortiz perteneciente al programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT).   

 

Este proyecto presenta las siguientes particularidades: 

  

Objetivo: El propósito de este estudio de caso será develar y analizar las 

representaciones sociales de ocio que subyacen a las subjetividades de los actores 

educativos [estudiantes, docentes y directivos docentes] para el desarrollo de una 

propuesta de bienestar escolar en la educación básica secundaria y media de la 

institución educativa Juan Bautista Migani, en Florencia (Caquetá). 

 

Responsable: Gustavo Adolfo Cardona Ortiz, docente de la institución educativa y 

estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana 

de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). 

 

Método: Después de obtener la aprobación previa de la institución y asegurarse de 

que tanto los padres como el adolescente hayan proporcionado un consentimiento RE
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informado firmado, se llevarán a cabo los siguientes instrumentos de forma 

confidencial.  

Los cuestionarios son de respuesta sencilla y requieren aproximadamente de 10 a 15 

minutos para completarse cada uno. Es importante destacar que la información 

proporcionada en estos cuestionarios será completamente confidencial y anónima. Su 

participación es fundamental para lograr los objetivos de esta investigación. 

 

Le agradecemos su colaboración y atención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la Investigación  

Profesor de Educación Física 

Institución Educativa Juan Bautista Migani 

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  
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Anexo 4. Formato de acuerdo informado 

 

Nosotros, los firmantes, [Nombre del Primer Progenitor o Tutor], identificado(a) con 

la cédula de ciudadanía número [Número de Cédula] de [Lugar de Expedición], en 

calidad de progenitor(a) o tutor(a) legal, y [Nombre del Segundo Progenitor o Tutor], 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número [Número de Cédula] de [Lugar de 

Expedición], en calidad de progenitor(a) o tutor(a) legal, del estudiante [Nombre del 

Estudiante], identificado con [Tipo de Documento de Identidad del Estudiante] 

número [Número de Identificación del Estudiante], del grado [Grado del Estudiante], 

deseamos expresar mediante este documento que hemos recibido información 

completa y comprendemos la justificación, los objetivos, los procedimientos, así 

como las posibles incomodidades y beneficios relacionados con la participación de 

nuestro hijo(a) en el proyecto de investigación: Representaciones sociales de ocio 

desde las subjetividades educativas para el bienestar escolar en educación básica 

secundaria y media, que se detalla a continuación: 

 

Equipo De Investigación 

Dirigido por el profesor Gustavo Adolfo Cardona Ortiz e involucra la colaboración de 

los educadores de la Institución Educativa Juan Bautista Migani que enseñan en los 

grados de educación secundaria y media. 

 

Objetivo: El propósito de este estudio de caso será develar y analizar las 

representaciones sociales de ocio que subyacen a las subjetividades de los actores 

educativos [estudiantes, docentes y directivos docentes] para el desarrollo de una 

propuesta de bienestar escolar en la educación básica secundaria y media de la 

institución educativa Juan Bautista Migani, en Florencia (Caquetá). 

 

Actividades: 

Participar en grupos de discusión de forma anónima y confidencial, con una duración 

estimada de respuesta de ________________. Nuestro hijo se compromete a 

responder con sinceridad para garantizar la validez de la investigación. La 

recopilación de datos se llevará a cabo en formato físico. 

 

Participación de Libre Elección 

La decisión de que nuestro hijo(a) participe en este estudio es de su completa 

elección. En caso de que decida no participar o desee abandonar en cualquier 

momento, esto no resultará en ningún inconveniente ni tendrá repercusiones en su 

situación en la institución, ni en su rendimiento académico, ni en su vida social. Si 

decide retirarse, puede informar al equipo de investigación los motivos de su 

decisión.  RE
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Riesgos de Participación  

No se identifican riesgos asociados a la participación en este estudio. 

 

Confidencialidad  

La información proporcionada por nuestro hijo(a) se mantendrá en estricta 

confidencialidad. Los resultados podrán ser divulgados en publicaciones académicas 

o presentados en eventos sin revelar su identidad o datos personales. Todos los 

registros y cuestionarios se conservarán de manera segura. En las bases de datos, cada 

participante será identificado por un código que se utilizará para su referencia. Esto se 

realizará en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1090 de 2006, que regula la 

práctica de la psicología en Colombia. 

 

Asimismo, reconocemos que hemos sido debidamente informados y comprendemos 

que tenemos el derecho de recibir respuestas a cualquier pregunta o inquietud que 

nuestro hijo(a) o nosotros tengamos antes, durante o después de la ejecución de la 

investigación. También entendemos que tenemos el derecho de solicitar los resultados 

de los cuestionarios y pruebas que nuestro hijo(a) complete durante el estudio. Al 

considerar que los derechos de participación de nuestro hijo(a) en la investigación 

están protegidos y son responsabilidad del equipo de investigación, otorgamos 

nuestro consentimiento libre y voluntario para que participe en el estudio. 

 

Es importante destacar que este consentimiento no limita el derecho de nuestro 

hijo(a) a ser informado(a) completamente sobre los aspectos mencionados 

anteriormente y a dar su propio consentimiento informado para participar en el 

estudio de manera libre y voluntaria. Entendemos que nuestra firma en este 

documento no implica la obligación de que nuestro hijo(a) participe en la 

investigación. 

. 

 

En constancia de lo anterior, firmamos el presente documento, en la ciudad de 

___________________________, el día __________, del mes 

______________________ de _______,  

 

Firma ___________________________________________________ 

Nombre _________________________________________________ 

C. C. No. ____________________de __________________________ 

 

Firma: ___________________________________________________  

Nombre _________________________________________________ 

C. C. No. ____________________de __________________________ 
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________________________________________________________ 

Responsable de la Investigación  

Profesor de Educación Física 

Institución Educativa Juan Bautista Migani 

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico: 
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Anexo 5. Matriz de análisis documental y de contenido 

MATRIZ PARA RECOLECCION DE DATOS ANÁLISIS DOCUMENTAL (Cardona, 2020) 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 

TÍTULO  AÑO   

AUTOR  N.O  DE PÁGS.  

EDITORIAL  CENTRO EDUCATIVO (S. A)  PAÍS  

FUENTE – LINK  REGISTRO REPOSITORIO FÍSICO  

TIPO DE DOCUMENTO 

TESIS DE 

DOCTORADO 

TRABAJO DE GRADO 

MAESTRÍA 

TESIS ESPECIALIZACIÓN 

 

TRABAJO GRADO DE PREGRADO OTRO 

     

PALABRAS CLAVE DEL DOCUMENTO  

CATEGORÍAS CON LAS QUE SE RELACIONA 
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OTROS   CITAS EMPLEADAS  

PARTES DEL DOCUMENTO 

RESUMEN  

PROBLEMA INVESTIGADO  OBJETIVOS  

CATEGORÍAS CENTRALES DEL CUERPO TEÓRICO  

MARCO METODOLÓGICO  

HALLAZGOS O CONCLUSIONES – RESULTADOS  

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA DE REFERENCIA  

ANÁLISIS DEL TEXTO / APORTES DESTACADOS 

SOBRE LAS CATEGORÍAS 
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Anexo 6. Formato F-58 
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Anexo 7. Formato F-138 
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Anexo 8. Formato F-166 Autorización publicación obra 
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