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Resumen 
Actualmente existe una tendencia educativa centrada en el desarrollo de las capacidades del 
ser humano, tanto cognitivas como no cognitivas, que trata de identificar los aspectos que 
contribuyen a su adquisición y consolidación. En esta línea, se pretende conocer el potencial 
de ocio familiar que le atribuyen los adolescentes para el desarrollo de las capacidades de 
aprendizaje. Para ello se aplicó el cuestionario final a 1054 estudiantes de 9 centros murcianos 
de educación secundaria, y se analiza la variable capacidades del ocio familiar a partir de los 
resultados del análisis factorial exploratorio que permite diferenciar en tres tipos de 
capacidades: académicas, organizativas y relacionales, observando el predominio de las dos 
últimas sobre la primera. Los resultados muestran que los adolescentes de centros 
concertados-privados atribuyen más capacidades al ocio familiar que los que cursan en los 
públicos. Se concluye la necesidad de promover un ocio familiar con fines educativos en la 
mejora de la creatividad, atención, memoria e inteligencia emocional, aproximando lo 
académico a un tiempo de disfrute familiar, libre de tensiones y de estrés. 
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Capacity building through family leisure activities 
 

Abstract 
There is currently an educational trend focused on the development of human abilities, both 
cognitive and non-cognitive, which seeks to identify the aspects that contribute to their 
acquisition and consolidation. Along these lines, the aim is to find out the potential of family 
leisure time ascribed by adolescents for the development of learning skills. To this end, the 
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final questionnaire was applied to 1054 students from 9 secondary schools in Murcia, and the 
variable family leisure skills is analysed on the basis of the results of the exploratory factor 
analysis which allows differentiation into three types of skills: academic, organisational and 
relational, observing the predominance of the last two over the first. The results show that 
adolescents in private-subsidised schools attribute more skills to family leisure than those in 
public schools. We conclude that there is a need to promote family leisure for educational 
purposes in order to improve creativity, attention, memory and emotional intelligence, 
bringing academic activities closer to a time of family enjoyment, free of tension and stress. 
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Introducción 
Toda educación persigue el desarrollo-potencialización-capacitación de la persona, en un 
proceso continuo e inacabable de construcción que comienza desde el momento en el que 
nacemos y depende del contexto y circunstancias que nos envuelven. En este proceso la 
capacidad de aprendizaje para acumular conocimiento tácito y explícito, así como reflexionar 
regularmente sobre las rutinas de aprendizaje, que se lleva a cabo absorbiendo, asociando, 
recombinando, creando y experimentando con el conocimiento (Boukamel et al., 2019) 
adquiere un papel relevante.  

Resulta difícil hablar de capacidad en singular y sin adjetivar (de aprendizaje, innovación, 
tecnológica, organizacional, etc), además de aglutinar diversas capacidades en cada una de 
las categorías ejemplificadas. Así como la capacidad de innovación integra la capacidad de 
aprendizaje, conectiva, ambidestreza, seguimiento de riesgos, liderazgo y tecnológica 
(Boukamel et al., 2019), la capacidad de aprendizaje, a su vez, hace mención a la creatividad, 
el procesamiento de información, la atención o la reflexión (Gallego y Araque, 2019), y guarda 
relación con la capacidad emprendedora, organizativa e innovadora (Fernández-Mesa et al, 
2012).  

En cuanto a los aspectos que favorecen el desarrollo de las capacidades de aprendizaje en la 
adolescencia, las variables escolares (titularidad del centro, etapa escolar, metodologías 
docentes, rendimiento académico, etc.) y familiares (estudios y estilos parentales, ocupación 
laboral, nivel socioeconómico, etc.) han sido las contempladas tradicionalmente (Alves et al. 
2017; Martín et al., 2018; Melton y Ellis, 2019). Sin embargo, están emergiendo otros aspectos 
que contribuyen al desarrollo de capacidades como el campo de actuación del ocio, y más 
específicamente al familiar, que cuenta con un amplio recorrido a pesar de ser una línea de 
investigación reciente (Hodge et al., 2017; Trussell et al., 2017).  

Las nuevas tendencias en el estudio del ocio familiar no se limitan a determinar la frecuencia 
o la duración de las actividades realizadas, más bien pretenden analizar su potencial como 
fuente de desarrollo, para lo que se requiere entrar de lleno en el contenido y los recursos 
utilizados (McCormick et al., 2020), respetando la autonomía de cada familia en la elección 
de las actividades de ocio de acuerdo con sus creencias, objetivos, intereses, comprensión 
del mundo del menor, capacidades y conocimientos a transmitir, etc. (Costa et al., 2020). 
Aunque los beneficios que se le atribuyen dependerán en gran medida del tipo de actividad 
a realizar, aquellos que tiene que ver con lo relacional-convivencial y emocional-satisfactorio 
son ampliamente generalizables.    
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Estudios como el de Costa et al. (2020) permitieron comprobar los efectos positivos que 
diversas actividades recreativas desarrolladas en el marco de la experiencia colectiva familiar 
promovían en la mejora de la convivencia, el diálogo y bienestar, además de hacer posibles 
enfoques que enriquecen las relaciones interpersonales. Compartir experiencias de ocio con 
la familia, además de crear patrones de ocio deseables, tiene consecuencias positivas en la 
organización de sus miembros y en las relaciones de apego o afecto, incrementando la 
confianza, cohesión y capacidad de reacción al cambio (Varela y Maroñas, 2019).  

De igual modo, cabe mencionar la importancia del ocio familiar como contexto relacional a 
través del cual se adquieren pautas, habilidades y normas para poder extrapolar a otros 
espacios externos al de la familia (Melton, 2017). Este potencial relacional del ocio familiar ha 
sido constatado, especialmente por las madres, incluso en contextos en los que habitan 
menores con diversidad funcional (Trussell et al. ,2017). Por otro lado, la alternativa de ocio 
familiar relacionada con los museos ha estado siempre relacionada con el desarrollo de 
capacidades cognitivas-académicas, pero recientemente se le ha atribuido beneficios 
referidos al fortalecimiento de los lazos familiares, el apego a la comunidad, la conciencia 
cultural, la restauración y el crecimiento personal (Zhou et al., 2019).   

Pero sin lugar a dudas, la relación más analizada ha sido la existente entre ocio familiar y 
rendimiento académico (Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 2019; Park y Lee, 2020). Esta 
línea perdura, aunque no se limita al estudio de las capacidades puramente académicas, 
como la memoria o la atención, sino que aparece un nuevo modelo de ocio familiar novedoso 
y diversificado que fomenta e incentiva el pensamiento creativo de los hijos y los padres 
(Martín Quintana et al., 2018) y representa un rol mediador en el desarrollo de la inteligencia 
emocional (Hodge et al., 2017). La adquisición de estas habilidades depende en gran medida 
del tiempo de dedicación y el grado de participación que tenga el menor en la planificación, 
preparación y desarrollo de la actividad ideada (Townsend et al., 2017).  

Atendiendo a la fundamentación teórica expuesta en la introducción, desde el enfoque de la 
epistemología sistémica en el que todo esta relacionado, se evidencia la complejidad del 
desarrollo de capacidades en los seres humanos, mediante la construcción de escenarios 
educativos en los que el ocio familiar constituye un entorno más de aprendizaje y desarrollo 
que cuenta con gran potencial educativo, pero escasamente considerado en investigación. 
Aunque teóricamente se sustentan un posicionamiento complejo y holístico, no es 
incompatible y nada despreciable el estudio de partes específicas, planteando problemas 
empíricos que permitan simplificar (Boukamel et al., 2019).  

En este sentido, la presente investigación se plantea como propósito principal conocer la 
percepción que tienen los adolescentes que se encuentran matriculados en centros de 
educación secundaria sobre el potencial educativo atribuible al ocio familiar con respecto al 
desarrollo de determinadas capacidades de aprendizaje. Concretamente, se proponen los 
siguientes objetivos específicos: 1) analizar, a nivel global, la atribución del desarrollo de 
capacidades al ocio familiar por parte de los adolescentes, así como 2) observar dicha 
participación en función de las variables sociodemográficas de índole personal, escolar y 
familiar, centrándonos especialmente en la titularidad del centro. 

 

Metodología 
Estudio de corte cuantitativo, no experimental y descriptivo-exploratorio que busca, en base 
a unos objetivos preestablecidos, examinar una realidad concreta que no ha sido alterada 
previamente. Se realiza una evaluación de un contexto específico a partir de la recolección 
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de datos por medio de la cumplimentación de un cuestionario, obteniendo resultados que 
pueden ser generalizados y extrapolados a otros contextos (Hernández et al., 2010).  

 Muestra 

Los participantes fueron seleccionados bajo un muestreo intencional atendiendo a dos 
criterios de inclusión: (a) estudiantes de Educación Secundaria (b) matriculado en un 
colegio/instituto ubicado en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. Los 1054 
adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria de nueve centros educativos la Región de 
Murcia (siete públicos y dos concertados-privados) constituyen el tamaño muestral con un 
nivel de confianza del 95% (Z= 1,96) y un margen de error del 5% en base a los datos de 
escolarización aportados por la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Los 
participantes cumplimentaron voluntaria y anónimamente el cuestionario tras la autorización 
de los progenitores mediante un documento de consentimiento informado, atendiendo a la 
norma 8.2 de la APA y los parámetros éticos de la investigación educativa. En la Tabla 1 se 
recoge, a modo síntesis, los datos sociodemográficos de los estudiantes participantes. 

 

Tabla 1 

Distribución muestral de los participantes 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre 544 51,6% 

Mujer 510 48,4% 

Edad 

Menor de 13 años 472 44,8% 

De 14 a 16 años 553 52,5% 

Más de 16 años 29 2,8% 

Curso 

1º E.S.O 282 26,8% 

2º E.S.O 217 20,6% 

3º E.S.O 276 26,2% 

4º E.S.O 278 26,4% 

Titularidad 
Público 814 77,2% 

Concertado 240 22,8% 

Nacionalidad 
Española 1024 97,2% 

Extranjera 30 2,8% 

Tipo de familia 

Nuclear 814 77,3% 

Monoparental 64 6,1% 

Extensa 85 8,1% 

Ensamblada 90 8,5% 

Trabajo padre 

Tiempo completo 760 73,9% 

Tiempo parcial 170 16,5% 

Desempleado 50 4,9% 

Jubilado o pensionista 49 4,8% 



El desarrollo de las capacidades desde el ocio familiar 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)                                                                                         39 

Trabajo madre 

Tiempo completo 474 45,2% 

Tiempo parcial 309 29,5% 

Desempleado 238 22,7% 

Jubilado o pensionista 27 2,6% 

Estudios padre 

Sin estudios 59 5,7% 

Educación Primaria 171 16,6% 

E.S.O 320 31,0% 

Bachillerato/ CFGM 241 23,4% 

CFGS/ Diplomatura 109 10,6% 

Licenciatura o grado 106 10,3% 

Doctorado 26 2,5% 

Estudios madre 

Sin estudios 43 4,1% 

Educación Primaria 149 14,2% 

E.S.O 301 28,7% 

Bachillerato/ CFGM 253 24,2% 

CFGS/ Diplomatura 142 13,6% 

Licenciatura o grado 134 12,8% 

Doctorado 25 2,4% 

 

Instrumento  

Los datos fueron recopilados a través del cuestionario ad hoc, “Evaluación de las prácticas 
de ocio familiar. Cuestionario para adolescentes” cuya a validez de contenido se establece a 
través de una revisión de la literatura existente y un panel de expertos de nueve cuestiones 
cualitativas en el que participaron 17 investigadores de ocio a nivel nacional e internacional. 
También se llevó a cabo una validación de interjueces, por parte de 10 docentes universitarios 
y cuatro trabajadores del ocio, reduciendo el número de ítems y modificando la redacción. 
Como resultado se obtuvo un cuestionario de 50 ítems distribuidos en cinco dimensiones. 
Esta investigación se centra en la dimensión de capacidades, en la que el participante indicaba 
si el ocio familiar contribuye o no al desarrollo de 12 capacidades específicas propuestas por 
los expertos y consensuadas por los jueces. 

En lo que respecta a la consistencia interna se logró un coeficiente α de Cronbach de .959 en 
la totalidad del cuestionario y .985 en la dimensión de capacidades, considerándose bastante 
alta (González y Pazmiño, 2015). Además, y dado que el valor de la prueba de esfericidad de 
Bartlett fue significativo (p<,000) y el coeficiente KMO alto (,757), se llevó a cabo la validez 
de constructo mediante un análisis factorial exploratorio, a partir del cual se obtuvieron 3 
factores que explican el 60,336 de la varianza total, y cuyas cargas factoriales son superiores 
a .5 (Tabla 2). 

De cara a las variables independientes también se tomó en consideración los datos 
identificativos referidos a las variables personales (edad, nacionalidad y titularidad de centro) 
y familiares (tipo de familia, situación laboral padres y nivel de estudios padres).  
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Tabla 2 

Matriz de factores rotados. Estructura factorial final, pesos factoriales, varianza explicada y 
fiabilidad  

Ítems Comunalidad F1 CO* F2 CA* F3 CR* 

C12. Capacidad crítica ,595 ,736   

C11. Trabajo en equipo ,493 ,696   

C2.Capacidad de análisis ,484 ,684   

C1 Planificación ,551 ,644   

C8Convivencia ,506 ,590   

C4.Creatividad ,674  ,819  

C3.Atención ,678  ,769  

C6.Memoria ,669  ,768  

C10. Inteligencia emocional ,560  ,519  

C7.Comunicación ,743   ,861 

C9.Regulación del comportamiento ,685   ,817 

C5.Resolución de problemas ,602   ,620 

% de varianza 60,33 36,30 13,57 10,46 

α de Cronbach  ,985 ,745 ,773 ,715 

 

*CO= Capacidades organizativas; CA= Capacidades académicas; CR= Capacidades 
relacionales   

 

 

Análisis de datos 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 para realizar el análisis descriptivo 
(frecuencias y porcentajes) como el inferencial no paramétrico, según los resultados de la 
prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (p < ,001), aplicando la prueba Chi-Cuadrado con 
un nivel de significación estadística de α=0,05. Para determinar la magnitud de la asociación 
entre las categorías de las variables consideradas, se calculó el tamaño del efecto mediante 
el coeficiente de contingencia (CC)  
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Resultados 
A continuación, se muestran los resultados de la investigación atendiendo a los objetivos 
formulados en la misma 

Desarrollo de capacidades atribuibles al ocio familiar 

El desarrollo de las capacidades que se promueven en el ocio familiar ha sido expuesto en la 
Tabla 3 en función de las siguientes categorías: organizativas, académicas y relacionales, 
siendo ésta última la más fomentada, como evidencian los elevados porcentajes obtenidos 
en comunicación (86,8%), regulación del comportamiento (74,8%) y resolución de problemas 
(72,9%). Entre las organizativas destaca la convivencia (89,1%), siendo la más fomentada de 
todas las capacidades, seguida de la capacidad critica (72,8%), mientras que, en las 
académicas, dimensión menos fomentada por el ocio familiar según la percepción de los 
adolescentes, destaca la inteligencia emocional (74,1%) por encima del resto. Finalmente, la 
memoria (34,2%), el trabajo en equipo (42,3%), la creatividad (43,6%) y la atención (46,9%), son 
las capacidades que se atribuyen en menor medida al ocio familiar. 
 

Tabla 3 

Frecuencias y porcentajes del desarrollo de capacidades a través del ocio familiar 
 

Factor Ítem 
Frecuencia Porcentaje 

Sí No Sí No 

Organizativ
as 

C12.Capacidad crítica 768 286 72,8% 27,2% 

C11.Trabajo en equipo 446 608 42,3% 57,7% 

C2.Capacidad de análisis 616 438 58,4% 41,6% 

C1.Planificación 639 415 60,6% 39,4% 

C8.Convivencia 939 115 89,1% 10,9% 

Académicas 

C4.Creatividad 460 594 43,6% 56,4% 

C3.Atención 494 560 46,9% 53,1% 

C6.Memoria 360 694 34,2% 65,8% 

C10.Inteligencia emocional 728 273 74,1% 25,9% 

Relacionale
s 

C7.Comunicación 915 139 86,8% 13,2% 

C9.Regulación del 
comportamiento 788 266 74,8% 25,2% 

C5.Resolución de problemas 768 286 72,9% 27,1% 

 

Desarrollo de capacidades en función de las variables personales y familiares 

En la tabla 4 se muestran los coeficientes de significación arrojados por la prueba Chi 
Cuadrado de las variables personales de la edad, titularidad de centro y nacionalidad, y las 
variables familiares, tipo de familia, trabajo de los padres y estudios de los padres. En relación 
a la edad, la inteligencia emocional (C10), el trabajo en equipo (C11) y la planificación (C1) son 
las únicas capacidades que presentan diferencias significativas.  Por el contrario, la titularidad 
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del centro se relaciona significativamente con todas las capacidades analizadas, a excepción 
de: el desarrollo de la resolución de problemas (C5), la comunicación (C7), la convivencia (C8) 
y la regulación del comportamiento (C9), según la percepción del adolescente. Por último, la 
nacionalidad resulta significativa para la percepción del desarrollo de la convivencia (C8) y la 
expresión de las emociones (C10). 

En lo que respecta a las variables personales, contrariamente a lo esperado, no presentan 
ninguna significación como en el caso de los estudios del padre, o bien muestran una 
significación aislada con alguna capacidad. De modo que la atribución de la capacidad de 
atención (C3) al ocio familiar se relaciona significativamente con el tipo de familia; el trabajo 
en equipo (C11) con los estudios y la situación laboral de la madre; y finalmente, la resolución 
de problemas (C5) con la situación laboral del padre. 

Tabla 4 

Estadísticos de significación desarrollo de las capacidades en relación a las variables personales 
y familiares 
 

** p < ,000 * p< ,005 

 

 

Desarrollo de capacidades y la titularidad del centro 

Atendiendo a la significatividad, la titularidad de centro es la variable que guarda mayor 
relación con el listado de capacidades (tabla 5), por lo que se han realizado análisis 
pormenorizados de frecuencias y porcentajes. Desde una visión global, en todas las 

Capacidades Edad Titularidad 
centro 

Nacional. Tipo 
de 
familia 

Trabajo 
padre 

Trabajo 
madre 

Estudios 
padre 

Estudios 
madre 

12.Capacidad 
crítica 

,317 ,012* ,439 ,779 ,524 ,074 ,331 ,730 

11.Trabajo en 
equipo 

,042* ,000** ,525 ,077 ,527 ,045* ,101 ,034* 

2.Capacidad de 
análisis 

,920 ,000** ,184 ,139 ,541 ,313 ,117 ,378 

1.Planificación ,010* ,029* ,943 ,179 ,351 ,397 ,626 ,990 

8.Convivencia ,307 ,145 ,027 ,952 ,884 ,541 ,179 ,876 

4.Creatividad ,989 ,000** ,278 ,409 ,323 ,189 ,580 ,963 

3.Atención ,768 ,000** ,982 ,044* ,639 ,662 ,894 ,301 

6.Memoria ,585 ,000** ,923 ,243 ,095 ,078 ,905 ,803 

10.Intelige. 
emocional 

,030* ,011* ,008** ,589 ,895 ,094 ,454 ,986 

7.Comunicación ,686 ,720 ,096 ,132 ,830 ,444 ,770 ,593 

9.Regulación 
conducta 

,595 ,016* ,855 ,347 ,119 ,517 ,874 ,865 

5.Resoluc. de 
problemas 

,619 ,168 ,239 ,088 ,029* ,305 ,136 ,891 
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capacidades el alumnado de educación secundaria de los centros de titularidad privada-
concertada tienen una mayor identificación de las capacidades cuestionadas dentro de su 
ocio familiar.  
 

Tabla 5 

Frecuencias y porcentajes del desarrollo de capacidades en el ocio familiar, en función de la 
titularidad del centro 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 Público Privado-
Concertado 

Público Privado-
Concertado 

 Sí No Sí No Sí No Sí No 

12.Capacidad crítica 578 236 190 50 71,0% 29,0% 79,2% 20,8% 

11.Trabajo en equipo 317 497 129 111 38,9% 61,1% 53,8% 46,3% 

2.Capacidad de 
análisis 

448 366 168 72 55,0% 45,0% 70,0% 30,0% 

1.Planificación 479 335 160 80 58,8% 41,2% 66,7% 33,3% 

8.Convivencia 719 95 189 51 88,3% 11,7% 91,7% 8,3% 

4.Creatividad 324 490 136 104 39,8% 60,2% 56,7% 43,3% 

3.Atención 357 457 137 103 43,9% 56,1% 57,1% 42,9% 

6.Memoria 249 565 111 129 30,6% 69,4% 46,3% 53,8% 

10.Intelig. emocional 588 226 193 47 72,2% 27,8% 80,4% 19,6% 

7.Comunicación 705 109 210 30 86,6% 13,4% 87,5% 12,5% 

9.Regulación 
conducta 

599 215 189 51 73,6% 26,4% 78,8% 21,3% 

5.Resoluc. de 
problemas 

584 230 183 57 71,7% 28,3% 76,3% 23,8% 

 

Tal y como se muestra en la tabla 6, a pesar de que se halla diferencias significativas en tres 
cuartas partes de las capacidades incluidas en el estudio, ninguno coeficientes de 
contingencia obtiene valor típico 0,3 (Cohen, 1988). Por lo cual, se afirma que no hay una alta 
magnitud en las diferencias identificadas. 

 

Tabla 6 

Significación estadística y coeficientes de contingencia del desarrollo de capacidades en el ocio 
familiar en función de la titularidad del centro 
 

 Público/ Concertado-Privado 

 X2 Sig Coeficiente de 
contingencia 

12.Capacidad crítica 6,241 ,012* ,077 
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11.Trabajo en equipo 16,647 ,000** ,125 

2.Capacidad de análisis 17,087 ,000** ,126 

1.Planificación 4,750 ,029* ,067 

8.Convivencia 2,124 ,145 - 

4.Creatividad 21,430 ,000** ,141 

3.Atención 13,02 ,000** ,110 

6.Memoria 21,430 ,000** ,141 

10.Inteligencia emocional 6,463 ,011* ,078 

7.Comunicación ,128 ,720 - 

9.Regulación conducta 2,618 ,016* ,050 

5.Resoluc. de problemas 1,899 ,168 - 

** p < ,000 * p < ,05 

 

Discusión y conclusiones 
Aunque el ocio familiar es una experiencia mutuamente positiva y beneficiosa para todos los 
miembros de la familia, generalmente se aborda desde lo abstracto-universal, negando la 
multiplicidad de significados, experiencias, factores, beneficios y limitaciones que pudieran 
ocurrir (Trussell et al., 2017). Este estudio muestra, de forma global, que los adolescentes 
consideran el ocio familiar como un recurso adecuado para el desarrollo de diversas y 
variadas capacidades. De hecho, el ocio familiar se concibe como una escuela de la vida donde 
se adquieren habilidades relacionales, sociales y emocionales vitales para la vida en 
comunidad (Kang et al., 2019; Townsend et al., 2017) y representa una excelente oportunidad 
para adquirir diferentes capacidades mediante el ejercicio de una práctica positiva y de 
calidad (Melton et al., 2020). 

Atendiendo a los factores arrojados estadísticamente, las capacidades relacionales y 
organizativas prevalecen sobre las académicas, lo que indica que el ocio familiar con fines 
educativos se encuentra escasamente potenciado frente a otras modalidades, tal y como 
manifiestan estudios previos (Martín et al., 2018). De hecho, la significatividad de la 
titularidad del centro abarca la totalidad de las capacidades académicas, algo no atribuible a 
las variables familiares contempladas, cuando curiosamente el juego ha sido 
tradicionalmente enmarcado en el ámbito informal. De este modo, se corre el peligro de 
establecer una brecha entre el acompañamiento académico y la diversión, olvidando que 
existen multitud de juegos familiares que potencian la atención, memoria, creatividad e 
inteligencia emocional (Véase a clasificación de juegos aportada por Koehler et al. 2016). 
Aunque existen evidencias de una fuerte relación entre el ocio familiar y las habilidades 
académicas de los adolescentes (Badura et al, 2016; Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz, 
2019), hay que fomentar la consciencia parental al respecto.  

De todas las capacidades que fomenta el ocio familiar destaca la convivencia y la 
comunicación. Impulsar dinámicas lúdicas colectivas favorece la convivencia y el hogar se 
convierte en entorno caracterizado por la armonía y amabilidad (Costa et al., 2020), 
fortaleciendo, a su vez, las relaciones humanas que se vuelven más cercanas, afectivas y 
satisfactorias (Sanz et al., 2018). Del mismo modo, potencia otras capacidades organizativas 
como el trabajo en equipo, sentimiento de pertenencia, planificación y análisis crítico, 
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especialmente cuando el ocio familiar constituye un producto común y no una imposición 
(Shannon, 2017).   

Por otro lado, la capacidad de trabajar colaborativamente se relaciona significativamente con 
la edad, la titularidad del centro, los estudios y trabajo de la madre, por lo que podemos 
afirmar el papel protagónico de ésta en la transmisión del valor de la cooperación. Desde una 
perspectiva histórica, la mujer ha sido invisibilizada, limitando su participación en la mayoría 
de experiencias de ocio (Merelas y Caballo, 2018), exceptuando el ocio familiar donde su 
presencia ha sido notoria (Townsend et al., 2017) y la masculina, generalmente, puntual y 
esporádica.   

El ocio familiar también supone una excelente oportunidad para consolidar la comunicación 
entre los miembros familiares (O'Neill et al., 2017), fundamentalmente cuando se desarrolla 
en el hogar fruto de la espontaneidad (Townsend et al., 2017). De hecho, estas habilidades 
comunicativas configuran un entorno familiar seguro y saludable.  El ocio familiar también 
contribuye a desarrollar la capacidad de regulación de la conducta, aspecto esencial para 
mantener relaciones saludables (Melton, 2017), además de aprender el sistema de normas y 
valores que modulan la conducta y permite la resolución pacífica de los conflictos, 
convirtiendo las diferencias y discrepancias en oportunidades para el crecimiento personal y 
familiar (Costa et al., 2020).  

Lejos de lo esperado, pues existen diferencias significativas en función de la edad, 
especialmente entre adultos y menores (Hodge et al., 2017), aunque el mapa de 
conocimiento al respecto es escaso para establecer generalizaciones consistentes (Aaltonen 
et al., 2015) y evidencias del peso del género en los estudios de ocio familiar (Trussell et al, 
2017), en lo que respecta al desarrollo de las capacidades la percepción de los adolescentes 
no se ve condicionada por estas variables. Aún así, existen estudios que sostienen que la 
gestión y control emocional aumenta con la edad (Chen et al., 2020), empeora con el 
incremento de la autoexigencia y los complejos (keefer et al., 2013) y tiene un fuerte 
componente cultural, asociando esta capacidad del ocio familiar a la nacionalidad (Hodge et 
al., 2017; Pongrac et al., 2019) 

Los resultados obtenidos evidencian que la titularidad del centro es la variable estrella en las 
capacidades del ocio familiar, a pesar del bajo tamaño del efecto. Coincidiendo con otros 
estudios en los que la comunicación, el sentimiento de pertenencia y modelos de ocio se 
relacionan significativamente con dicha variable (Hodge et al., 2017). Los adolescentes de los 
centros educativos concertados-privados perciben su ocio familiar como un producto más 
fructífero de cara al desarrollo de capacidades de diferente naturaleza. Probablemente 
porque el mayor poder adquisitivo de las familias de los centros concertados-privados 
posibilita el acceso a un ocio familiar más diversificado y enriquecedor (Khoo y Yihjun, 2020). 
Para Coleman (2019) esta diferencia radica en el componente religioso de algunos de los 
centros de esta titularidad, ya que promueven numerosas iniciativas en las que participan la 
totalidad de las familias de su alumnado. 

Mas allá de los logros estadísticos que muestra esta investigación, se debe resaltar a los 
adolescentes como población participante, ya que como afirman Pomfret y Varley (2019) los 
estudios de ocio familiar, especialmente los vinculados al turismo, suelen investigar el punto 
de vista de los progenitores. Aunque no se descarta la posibilidad de un estudio comparativo 
de la atribución de capacidades al ocio que realizan diferentes miembros de la unidad familiar. 
Así mismo se aporta un instrumento fiable y valido que no se limita al contenido de la 
actividad o connotaciones de frecuencia y tiempo (Martín et al., 2018; Melton y Ellis, 2019) y 
proporciona una clasificación de 12 capacidades atribuibles al ocio familiar según la 
percepción de los adolescentes, agrupadas en tres categorías: organizativas, académicas y 
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relacionales. También presenta limitaciones, principalmente metodológicas, ya que el 
carácter transversal hace imposible dictaminar la magnitud de los hallazgos posteriores, 
algunos adolescentes no cumplimentaron adecuadamente el cuestionario, reduciendo la 
magnitud de la muestra, y quedaron sin explorar otras variables como la etapa educativa. 

A modo de conclusión, lo relacional y organizativo está más relacionado con las prácticas de 
ocio que lo academicista de manera que se consolida el papel del ocio familiar como contexto 
educativo informal donde se desarrollan aprendizajes, pero alejados de lo que es prioritario 
en los contextos formales. Sin embargo, el distanciamiento entre ambos contextos es 
contraproducente. Debería entenderse la vinculación escuela y familia como entornos 
vinculados-no diferenciados, donde lo que concurre en un espacio es factor de 
condicionamiento para el otro (Gomáriz et al., 2017). Sin perder de vista el generar un tiempo 
de disfrute colectivo en el que participe toda la familia, se debe fomentar desde los diferentes 
agentes promotores del ocio familiar experiencias alternativas globalizadoras que 
enriquezcan también el desarrollo de capacidades académicas. 
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