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INTRODUCCIÓN. Desde hace décadas diversos estudios han revelado el potencial del tiempo de 
ocio para el desarrollo personal y social. Un tiempo que, no en pocas ocasiones, queda relegado 
a un segundo plano en detrimento de otros considerados socialmente prioritarios. El objetivo de 
este trabajo es identificar las actividades de ocio que practican los estudiantes gallegos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), tanto entre semana como en fines de semana, y analizar la 
influencia del nivel de estudios de los progenitores en las actividades lúdicas que los adolescentes 
más realizan. MÉTODO. La metodología es de corte cuantitativo. Se ha aplicado un cuestionario 
elaborado ad hoc al alumnado de 1.º a 4.º de la ESO de centros educativos públicos y privados/
concertados de Galicia, obteniendo 1.890 cuestionarios válidos. RESULTADOS. El ocio digital, 
ver la televisión y practicar deporte son las actividades que los adolescentes practican en mayor 
medida. Contrariamente, participar en asociaciones y voluntariado, así como asistir a actos cul-
turales son las actividades menos practicadas. En general, se evidencia que los adolescentes de-
dican más tiempo al ocio los fines de semana. En cuanto a la influencia del nivel de estudios de 
los progenitores, se constata que cuanto más alto es su nivel académico, menos tiempo dedican 
sus hijos/as al ocio digital y más al deporte y a la actividad física. Esta misma tendencia se obser-
va en la lectura, actividad de ocio estudiada por su relación con el capital cultural. DISCUSIÓN. 
En líneas generales, los datos obtenidos coinciden con la literatura existente. Así, se presentan 
datos de otras investigaciones que reafirman, y en algún caso contradicen, estos resultados. En 
conclusión, la educación del ocio tiene un papel clave a la hora de alfabetizar el ocio de los ado-
lescentes a fin de que transiten de la mera ocupación del tiempo libre al desarrollo de experien-
cias de ocio valiosas. 

Palabras clave: Tiempos de ocio, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación del ocio, 
Adolescentes.
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Introducción 

Con el paso del tiempo la conceptualización 
que existe del ocio ha ido evolucionando, de 
ahí que en función del contexto y del momento 
histórico en el que nos situemos su valorización 
haya variado —y varíe— en diversos aspectos. 
En sus acepciones más convencionales se hace 
referencia a él como tiempo libre; es decir, como 
un tiempo subsidiario que resta de la realiza-
ción de otras actividades que se consideran im-
portantes. De esta forma, el ocio queda limita-
do, entre otras consideraciones, a un tiempo y 
un espacio circunscrito al descanso después del 
trabajo, a la diversión, el esparcimiento, la ocio-
sidad, la realización de una actividad concreta 
o incluso como tiempo perdido. 

Sin embargo, desde hace décadas diversos auto-
res defienden una interpretación del ocio que 
subraya su verdadera esencia, considerándolo 
una experiencia humana integral, multidimen-
sional, con fin en sí misma (autotélica), basada 
en acciones escogidas libremente y que produ-
cen satisfacción; es decir, como un pilar esen-
cial de desarrollo humano en la actual sociedad 
red (WLRA, 1994; Faché, 2002; Caballo et al., 
2011; Caride, 2014; De Valenzuela et al., 2018). 
Un tiempo que se presenta como una experien-
cia humana compleja que transita más allá de la 
mera acumulación de actividades lúdicas para 
ocupar el tiempo libre y que ha llegado a ser 
reconocido formal y jurídicamente como un de-
recho humano básico del que nadie debe ser 
privado por ninguna razón (Cuenca, 2006).

En el último eslabón del proceso de evolución 
histórica de este fenómeno nos encontramos 
con lo que actualmente se conoce como “ocio 
valioso” (Cuenca, 2014), entendido como un 
ocio solidario, creativo, sustancial, sostenible 
y activo que favorece la cohesión y el senti-
miento de identidad y de pertenencia social, 
estableciéndose como un tiempo que repercu-
te positivamente en el crecimiento personal, 
las relaciones sociales, la autoestima, la inclu-
sión social, el disfrute de la vida y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, al-
gunos de los motivos por los que las experien-
cias de ocio favorecen el desarrollo integral de 
las personas aluden a la mejora de la salud física 
y psicológica, mayor flexibilidad del aprendiza-
je no reglado, aumento de la satisfacción y el 
disfrute, así como la adquisición y ejecución de 
valores relacionados con el desarrollo de com-
petencias sociales y emocionales como la res-
ponsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el 
trabajo en equipo, la competitividad, el com-
promiso y la justicia social, entre otras (De Jua-
nas et al., 2018; De Valenzuela et al., 2019; Va-
rela y Maroñas, 2019).

Así las cosas, los tiempos de ocio se establecen 
como un factor clave en la construcción de la in-
fancia, la adolescencia y la juventud (Lazcano y 
De Juanas, 2020; Ortega Nuere y Bayón, 2014). 
Un aspecto que adquiere especial trascendencia 
si se tiene en cuenta que los jóvenes obtienen, 
mediante las experiencias de ocio significativas 
que realizan, beneficios emocionales (relacio-
nados con la satisfacción que les produce la ac-
tividad en sí misma), además de sociales y cogni-
tivos, que son fundamentales a nivel psicológico 
y en la configuración de la identidad; de ahí que 
el hecho de “cultivar” un ocio positivo, enri-
quecedor y saludable desde edades tempranas 
se considere como una apuesta por el desarrollo 
de las personas en etapas posteriores (Montea-
gudo et al., 2017). 

En esta tarea, es necesario destacar el papel de 
la familia, como agente que incide en las prefe-
rencias y elecciones de ocio de los menores 
(Sanz Arazuri et al., 2018). En este sentido, el 
potencial socioeducativo que ostenta el núcleo 
familiar en la promoción y conformación de há-
bitos de ocio sustanciales es notable, pues aun-
que las formas de experimentarlo se transfor-
man en las distintas etapas del ciclo vital, el 
acompañamiento y la orientación de los proge-
nitores son de vital importancia en la construc-
ción de itinerarios de ocio durante la infancia y 
la adolescencia (Caride, 2012; Varela y Maro-
ñas, 2019).
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Asimismo, la educación del ocio se presenta 
como una herramienta de especial relevancia en 
la promoción de valores, actitudes, significados 
y comportamientos que suponen la construc-
ción de un capital de ocio humanamente digno 
(Maroñas et al., 2019), ya que sin ella no se al-
canzará todo el potencial que se encuentra en 
los tiempos, espacios y actividades que pro-
mueve (De Valenzuela et al., 2019). Es, por tan-
to, un proceso de enseñanza-aprendizaje (cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
etc.) en el que todas las personas e instituciones 
han de comprometerse activamente, desde una 
visión innovadora, transformadora y emancipa-
toria, para que el ocio alcance todo su poten-
cial, favoreciendo el bienestar integral de las 
personas y las comunidades y, por ende, contri-
buyendo a una mejor calidad de vida (Hutchin-
son y Shannon, 2020).

Bajo estas coordenadas teóricas, los objetivos del 
presente trabajo son: a) identificar las activida-
des de ocio que practican los adolescentes de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Ga-
licia y b) analizar la influencia del nivel formati-
vo de sus progenitores en aquellas actividades de 
ocio más practicadas.

Método

El trabajo que se presenta se sustenta en una 
metodología de investigación descriptiva tipo 
encuesta, utilizando un cuestionario, elabora-
do ad hoc, como instrumento de recogida de 
datos. Para su validación se recurrió al análisis 
de la validez de contenido, con el objeto de 
estudiar cada uno de los ítems del instrumento 
para analizar su importancia en relación con 
los objetivos de la investigación. El procedi-
miento escogido para tal fin fue el juicio de 
expertos, en el que participaron varios profe-
sores universitarios con una dilatada trayecto-
ria investigadora en el campo del ocio, todos 
ellos pertenecientes a la Red OcioGune, reco-
nocida como una Red de Excelencia Investiga-
dora (RED2018-102625-T), en el marco del 

Programa Estatal de Generación de Conoci-
miento y Fortalecimiento Científico (2017-
2020) del Gobierno de España. A este respec-
to, no existe consenso en la literatura sobre el 
número de expertos con el que se debe contar. 
En nuestro caso, seguimos la sugerencia de 
Hyrkäs et al.(2003), que aluden a diez como 
un número adecuado y fiable. Tras la revisión 
de los jueces se llevaron a cabo algunas modi-
ficaciones relativas al formato y a la maqueta-
ción con el fin de que la lectura del cuestiona-
rio fuera más ágil y sencilla. Además, se 
modificó la redacción de algunos ítems con el 
objeto de mejorar su comprensión.

El instrumento se organiza en seis grandes blo-
ques que, además de recoger datos básicos de 
identificación, indaga sobre las prácticas de 
ocio, el bienestar y la satisfacción que se deriva 
de las mismas, las experiencias de ocio interge-
neracional y familiar, la realidad del ocio en los 
centros escolares y actividades extraescolares, 
así como las representaciones que construyen 
del ocio. De forma específica, en este trabajo se 
presentan los hallazgos relativos al apartado 
concerniente a las prácticas de ocio, en el que a 
los adolescentes se les muestra una relación de 
diferentes actividades y deben indicar aquellas 
que realizan durante la semana y/o el fin de se-
mana.

El cuestionario fue aplicado a una muestra repre-
sentativa de centros educativos de Galicia, dise-
ñada con un error del 2.3% y un nivel de con-
fianza del 95%, dado el supuesto de p=q=0.05. Se 
optó por un muestreo probabilístico estratifica-
do mediante afijación proporcional —específi-
camente por conglomerados polietápica— que-
dando configurada la muestra teórica por un 
n de 1.750 estudiantes. El nivel de estratifica-
ción se ha basado en el hábitat, utilizando el 
grado de urbanización presentado por el Insti-
tuto Galego de Estatística para el año 2016, y se 
han seleccionado centros educativos de costa y 
de interior, respetando la proporción público-
privado de esta comunidad autónoma (de cada 
tres centros, dos son públicos).
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La aplicación de los cuestionarios se realizó du-
rante el curso académico 2017-2018 en 1.º, 2.o, 
3.o y 4.o de la ESO (12-16 años), y fue guiada en 
el aula por un miembro del equipo de investiga-
ción durante una sesión de clase, garantizando 
en todo momento el anonimato de los menores. 
Finalmente, la muestra real de cuestionarios vá-
lidos se sitúa en 1.890, superando la muestra 
teórica inicialmente establecida.

Por su parte, para el análisis estadístico de los 
datos se empleó el IBM SPSS Statistics, versión 
22 para Windows. En cuanto a las pruebas em-
pleadas se recurrió a las de tipo no paramétrico, 
concretamente se usó chi-cuadrado de Pearson, 
y para la exploración de las diferencias signifi-
cativas se recurrió a la prueba de los residuos 
tipificados corregidos de Haberman. Esta prue-
ba, con un nivel de confianza de 0.95 (alfa de 
0.05), permite afirmar que los residuos mayores 
de +1.96 delatan casillas con más casos de los 
que debería haber si las dos variables fueran in-
dependientes, mientras que los residuos meno-
res de -1.96 revelan casillas con menos casos de 
los esperados bajo la hipótesis de independen-
cia de las variables (Pardo y Ruiz, 2001).

Resultados 

El cuestionario comprende un listado de quince 
actividades de ocio y, a partir de ellas, los ado-
lescentes debían indicar cuáles realizan cotidia-
namente y especificar si su práctica se enmarca 
durante los días de la semana o más durante el 
fin de semana.

A) Actividades de ocio más y menos practica-
das por los adolescentes

En la figura 1 se observa que, de las actividades 
propuestas, el “ocio digital” es el predominante, 
dado que el 89.5% de los adolescentes lo esco-
gen entre semana y el 92.7% durante el fin de 
semana. Le sigue muy de cerca “ver la televi-
sión”, siendo una práctica muy habitual para 
los estudiantes tanto en días lectivos (87.3%) 

como el sábado y el domingo (83.5%). También 
adquieren un protagonismo notable “hacer de-
porte” (79.2% y 71%), “pasear, estar en la calle, 
en el parque” (68.5% y 82.3%) y “leer” (66.9% 
y 59%). 

En cuanto a las prácticas de ocio que registran 
menores puntuaciones destacan la “participa-
ción en asociaciones y voluntariado”, pues úni-
camente un 7.8% refiere hacerlo entre semana 
y un 8.7% los fines de semana y la “asistencia 
a actos culturales o artísticos”, elegida única-
mente por un 10% y un 18.7%, respectivamente.

Al analizar pormenorizadamente las activida-
des en función del periodo semanal, se constata 
que las diferencias porcentuales son mínimas 
en las dos actividades más practicadas. Así, se 
observan valores prácticamente iguales en rela-
ción con el “ocio digital” y “ver la televisión” 
tanto durante la semana como en el fin de se-
mana, lo que demuestra su claro protagonismo 
en la cotidianidad juvenil. Lo mismo acontece en 
el caso de la actividad menos practicada, “parti-
cipar en asociaciones y voluntariado”, cuyos 
porcentajes no difieren ni siquiera un punto en 
función del periodo semanal. Esta circunstancia 
revela el poco interés que suscitan entre los 
adolescentes este tipo de prácticas de ocio. 

Situación contraria se constata con otras activi-
dades en las que las diferencias sí son notables, 
siendo más frecuente su desarrollo durante los 
días no lectivos. Tal es el caso de la práctica 
de ocio físico deportivo, la lectura, los juegos de 
mesa, salir al campo, asistir a espectáculos de-
portivos e ir al cine. Las actividades “ir a cen-
tros comerciales” y “salir de fiesta por la noche” 
merecen una mención especial, pues las dife-
rencias porcentuales son sustancialmente ma-
yores en relación con las anteriormente citadas, 
mostrando un mayor protagonismo durante el 
fin de semana.

Tras esta panorámica general, a continuación 
nos centramos en las tres actividades más prac-
ticadas por los jóvenes: ocio digital, ver la 
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televisión y hacer deporte, y analizamos si su 
práctica se encuentra asociada al nivel de estu-
dios de la madre y del padre.

B) Influencia del nivel educativo de los progeni-
tores en las prácticas de ocio de los hijos/as 
durante la semana

B.1. Incidencia en el “ocio digital”: días lectivos

Comenzando por los días lectivos, tras aplicar 
chi-cuadrado de Pearson, observamos que exis-
te una relación de dependencia altamente signi-
ficativa entre el nivel de estudios de ambos pa-
dres y el ocio digital de sus hijos/as (madre: 
X2=12.065; p<0.01; padre: X2 =13.830; p<0.01). 
El análisis de los residuos tipificados corregidos 
nos indica que la relación de dependencia existe 

en las categorías “sin estudios” y “estudios pri-
marios”. De esta forma, la probabilidad de que 
los adolescentes cuyos progenitores carecen de 
estudios o los tienen primarios desarrollen en 
menor medida un ocio digital es mayor de lo 
esperado si ambas variables no estuviesen aso-
ciadas, mientras que cuando tienen estudios 
primarios la situación es la contraria (tabla 1).

B.2. Incidencia en “ver la televisión”: días lectivos

Por su parte, la actividad “ver la televisión” tam-
bién se encuentra asociada de forma significativa 
al nivel de estudios, pero en este caso únicamen-
te de la madre (X2 =16.421; p<0.01). El estudio 
de los residuos tipificados corregidos informa 
que la relación de dependencia se da en las cate-
gorías “sin estudios” y “estudios secundarios”. 
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Figura 1. Actividades de ocio que practican los adolescentes

Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, la probabilidad de que los ado-
lescentes cuyas madres carecen de estudios re-
glados vean la televisión es menor de lo espera-
do si ambas variables no estuvieran asociadas. 
Contrariamente, la probabilidad de que los/as 
hijos/as de madres con estudios secundarios 
escojan ver la televisión como actividad de ocio 
es mayor de lo esperado si ambas variables no 
estuvieran asociadas (tabla 1).

B.3. Incidencia en “hacer deporte”: días lectivos

En cuanto a la práctica deportiva, la prueba chi-
cuadrado de Pearson revela que existe una rela-
ción de dependencia altamente significativa con 
el nivel académico alcanzado por ambos pro-
genitores (madre: X2 =30.985; p<0.001; padre: 
X2 =43.858; p<0.001). El estudio de los residuos 
tipificados corregidos informa de que esta rela-
ción de dependencia existe entre todas las cate-
gorías, excepto en la de “estudios secundarios”. 
Así, se observa que cuando la madre y el padre 
alcanzan los estudios superiores, más deporte 
practican sus hijos/as y, contrariamente, cuando 
ambos progenitores alcanzan únicamente la 
formación primaria, menos práctica deportiva 

desarrollan los adolescentes. Igualmente sucede 
cuando el padre no tiene estudios (tabla 1).

C) Influencia del nivel educativo de los progeni-
tores en las prácticas de ocio de los hijos/as 
durante el fin de semana

C.1. Incidencia en el “ocio digital”: días no 
lectivos

Por otro lado, en el análisis de las actividades 
en los fines de semana, también se encuentra 
una relación de dependencia significativa en-
tre la práctica de ocio digital de los adolescen-
tes y el nivel académico de sus progenitores, 
pero en este caso únicamente en el caso del 
padre (X2 =9.429; p<0.05). En este sentido, tal 
y como revelan los residuos tipificados corre-
gidos, dicha dependencia se observa en la cate-
goría de “sin estudios” y “estudios primarios”, 
de tal forma que la probabilidad de que los 
adolescentes cuyos padres carecen de estudios 
o los tienen primarios desarrollen un ocio liga-
do a las tecnologías es mucho mayor de lo es-
perado si ambas variables no estuviesen aso-
ciadas (tabla 2).

Tabla 1. Relación entre el nivel de estudios de los progenitores y el desarrollo de las tres actividades de ocio 
más practicadas entre semana (%)

Nivel de estudios

Sin estudios Primarios Secundarios Superiores

Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre

Ocio 
digital

Practica
%/ [RTC]
entre semana

Sí
2

[-3.0]
3

[-3.4]
20.3
[2.1]

25.1
[1.9]

41.2
[-0.4]

42.1
[0.3]

36.5
[-0.3]

29.9
[-0.7]

No
5.6

[3.0]
7.8

[3.4]
13.9
[-2.1]

19
[-1.9]

42.8
[0.4]

40.8
[-0.3]

37.8
[0.3]

32.4
[0.7]

Ver  
la TV

Practica
%/ [RTC] 
entre semana

Sí
1.9

[-3.7]
3.1

[-1.9]
19.4

[-0.6]
24.2

[-0.7]
42.3
[2.1]

42.5
[1.3]

36.4
[-0.5]

30.1
[0.1]

No
6

[3.7]
5.7

[1.9]
21.1
[0.6]

26.5
[0.7]

34.9
[-2.1]

37.9
[-1.3]

38.1
[0.5]

29.9
[-0.1]

Hacer 
deporte

Practica
%/ [RTC] 
entre semana

Sí
2.1

[-1.4]
2.7

[-3.5]
17.7
[-4.2]

22.2
[-4.4]

40.9
[-0.9]

42.2
[0.4]

39.3
[4.8]

32.9
[5.1]

No
3.4

[1.4]
6.5

[3.5]
27.6
[4.2]

33.6
[4.4]

43.5
[0.9]

41.1
[-0.4]

25.6
[-4.8]

18.8
[-5.1]

Fuente: elaboración propia. 
Nota: [RTC]= residuos tipificados corregidos.
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C.2. Incidencia en “ver la televisión”: días no 
lectivos

Por su parte, la actividad de ocio “ver la televi-
sión” durante los días no lectivos no se encuen-
tra asociada con el nivel de estudios de ninguno 
de los progenitores (madre: X2=1.283; p>0.05; 
padre: X2=5.351; p>0.05).

C.3. Incidencia en “hacer deporte”: días no 
lectivos

En cuanto a la práctica deportiva, se observa 
una tendencia muy similar que la revelada 
durante los días lectivos. Chi-cuadrado de 
Pearson informa de una asociación altamente 
significativa entre el nivel de estudios de am-
bos progenitores y practicar deporte (madre: 
X2=36.704; p<0.001; padre: X2=24.345; p<0.001). 
El estudio de los residuos tipificados corregidos 
indica que esta relación de dependencia existe 
entre todas las categorías, excepto en la de “es-
tudios secundarios”. Por tanto, se evidencia que 
cuando la madre y el padre cuentan con una 

formación superior, más deporte practican sus 
hijos/as y, contrariamente, cuando no cuentan 
con formación alguna o esta es solo de nivel 
primario, menos deporte practican (tabla 2).

D) Influencia del nivel educativo de los progenito-
res en la práctica de la lectura de los hijos/as 
durante la semana y el fin de semana

Si bien “leer” no se encuentra entre las tres acti-
vidades más practicadas por los/as adolescentes 
participantes en el estudio (siendo la quinta por 
orden de frecuencia), consideramos relevante 
analizar la influencia del nivel de estudios de 
los progenitores en esta variable dada su vincu-
lación con el capital cultural (tabla 3).

En este sentido, la prueba chi-cuadrado de 
Pearson evidencia que existe una relación de de-
pendencia altamente significativa entre el nivel 
de estudios de ambos progenitores y la prácti-
ca de la lectura como actividad de ocio por par-
te de los/as hijos/as, tanto entre semana (madre: 
X2=37.563; p<0.001; padre: X2=20.426; p<0.001) 

Tabla 2. Relación entre el nivel de estudios de los progenitores y el desarrollo de las tres actividades de ocio 
más practicadas durante los fines de semana (%)

Nivel de estudios

Sin estudios Primarios Secundarios Superiores

Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre

Ocio 
digital

Practica
%/ [RTC]
fin de semana

Sí
2.3

[-1.3]
3.2

[-2.1]
19.7
[0.2]

25.2
[2.4]

41.5
[0.3]

41.9
[-0.2]

36.5
[-0.1]

29.7
[-1.2]

No
4.1

[1,3]
6.8

[2.1]
18.9

[-0.2]
15.4
[-2.4]

40.2
[-0.3]

42.7
[0.2]

36.9
[0.1]

35
[1.2]

Ver 
la TV

Practica
%/ [RTC]  
fin de semana

Sí
2.3

[-0.4]
3.4

[-0.3]
19.5

[-0.4]
24.9
[1.1]

41.1
[-0.6]

41
[-2.2]

37
[1.0]

30.7
[1.5]

No
2.8

[0.4]
3.8

[0.3]
20.7
[0.4]

21.4
[-1.1]

43.3
[0.6]

49
[2.2]

33.2
[-1.0]

25.7
[-1.5]

Hacer 
deporte

Practica
%/ [RTC]  
fin de semana

Sí
1.4

[-4.2]
2.9

[-1.9]
17.7
[-3.3]

22.5
[-3.0]

41.3
[-0.1]

41.4
[-0.8]

39.5
[4.1]

33.2
[4.4]

No
4.8

[4.2]
4.8

[1.9]
24.6
[3.3]

29.5
[3.0]

41.6
[0.1]

43.6
[0.8]

29
[-4.1]

22.2
[-4.4]

Fuente: elaboración propia. 
Nota: [RTC]= residuos tipificados corregidos.
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como los fines de semana (madre: X2=33.554; 
p<0.001; padre: X2=26.336; p<0.001). El análi-
sis de los residuos tipificados corregidos revela 
que esta relación de dependencia existe en to-
das las categorías excepto en la de “estudios se-
cundarios” y en la de “sin estudios”, pero en 
esta última categoría no existe relación única-
mente entre el nivel de estudios del padre y la 
lectura de los/as hijos/as durante los fines de 
semana. Por tanto, se evidencia que la probabi-
lidad de que los adolescentes cuyas madres y 
padres con formación superior lean durante sus 
tiempos de ocio es mucho mayor de lo esperado 
si ambas variables no estuviesen asociadas.

Discusión y conclusiones

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que 
existe un claro protagonismo de unas activida-
des de ocio, así como diferencias notables en la 
práctica de algunas de ellas, en función del mo-
mento de la semana. A este respecto, el ocio li-
gado a las tecnologías se erige como la práctica 
más destacada de todas las planteadas, no exis-
tiendo prácticamente diferencias entre los días 
lectivos y no lectivos. Con ello se revela que el 
ocio digital está alcanzando un protagonismo 

cada vez mayor en la cotidianeidad juvenil (Ba-
llesteros et al., 2020; Valdemoros-San-Emeterio 
et al., 2017; González-Cortés et al., 2020). Los 
adolescentes juegan y hablan con otros chicos y 
chicas desde su ordenador y móvil y se relacionan 
a través de las redes sociales, convirtiéndose en 
el espacio de interacción por excelencia (Sanz-
Arazuri et al., 2018), lo que da cuenta de que 
las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) se han convertido en una auténti-
ca seña de identidad y construcción social para 
los jóvenes (González-Ramírez y López-Gracia, 
2018). 

Ante este protagonismo, algunas voces alertan 
de que el uso excesivo de las mismas puede lle-
var a que los adolescentes sustituyan el contac-
to con el mundo real por las interacciones vir-
tuales (Moss, 2012). Con esto no queremos 
exponer que las TIC sean perjudiciales per se, 
pues bien empleadas pueden ser herramientas 
valiosas para un ocio humanista (Viñals et al., 
2014). Sin embargo, se constata que, no en po-
cas ocasiones, existe un uso abusivo de las mis-
mas (Méndez-Gago et al., 2018; UNICEF, 2017) 
que puede conducir a desarrollar experiencias 
de ocio nocivo con repercusiones en el desarro-
llo personal y social.

Tabla 3. Relación entre el nivel de estudios de los progenitores y la práctica de la lectura entre semana y los 
fines de semana (%)

Nivel de estudios

Sin estudios Primarios Secundarios Superiores

Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre

Leer

Practica
% / [RTC]
entre semana

Sí
1.5

[-3.5]
2.8

[-2.0]
16.7
[-4.5]

22.2
[-3.2]

42.4
[1.3]

42.1
[0.2]

39.4
[3.5]

32.8
[3.6]

No
4.3

[3.5]
4.8

[2.0]
25.9
[4.5]

29.3
[3.2]

39.2
[-1.3]

41.6
[-0.2]

30.7
[-3.5]

24.4
[-3.6]

Practica
% / [RTC]
fin de semana

Sí
1.5

[-2.9]
3.1

[-0.9]
16.4
[-4.2]

21.3
[-3.8]

41.7
[0.3]

41.3
[-0.7]

40.4
[4.1]

34.3
[4.6]

No
3.7

[2.9]
3.9

[0.9]
24.5
[4.2]

29.3
[3.8]

41
[-0.3]

42.9
[0.7]

30.7
[-4.1]

23.9
[-4.6]

Fuente: elaboración propia. 
Nota: [RTC]= residuos tipificados corregidos.
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Por su parte, ver la televisión también se pre-
senta como una opción de ocio muy recurrente 
entre los/as adolescentes encuestados sin tam-
poco revelarse prácticamente diferencias entre 
los dos periodos semanales estudiados, lo que 
concuerda con los resultados obtenidos por 
Gutiérrez y Del Barrio (2015). No obstante, au-
tores como Navarro y Vázquez (2020) han 
constatado que los adolescentes pasan más 
tiempo consumiendo contenido audiovisual en 
Internet (Netflix, YouTube, etc.) que en la tele-
visión tradicional, lo que pone de manifiesto 
un cambio en el tipo de soporte a la hora del 
consumo audiovisual en las generaciones más 
jóvenes.

Igualmente, de los resultados se desprende la 
importancia que ostenta la práctica deportiva 
para los adolescentes, siendo inferior la realiza-
ción de ejercicio físico-deportivo durante los 
fines de semana. Este protagonismo de la acti-
vidad física y el deporte también ha sido cons-
tatado en otras investigaciones realizadas con 
chicos/as (Ahedo y Macua, 2016; Rodríguez y 
Ballesteros, 2019). No obstante, hay que desta-
car que durante el periodo de la adolescencia-
juventud se produce una progresiva disminu-
ción de la práctica deportiva (Méndez et al., 
2017), siendo la falta de tiempo libre uno de los 
principales factores reseñados (Fernández-Prie-
to et al., 2019). Esto podría explicar que los 
participantes de nuestro estudio practiquen de-
porte y ejercicio físico con menor frecuencia en 
comparación con otras actividades como ver la 
televisión o el ocio digital.

Destacable es el caso de la lectura, pues los re-
sultados obtenidos indican que aproximada-
mente siete de cada diez estudiantes gallegos 
afirman leer durante sus tiempos de ocio, sin 
existir divergencias especialmente notables en-
tre semana y fines de semana. Estos datos difie-
ren con los constatados por Varela et al. (2016) 
en una muestra representativa de adolescentes 
españoles de entre 12 y 16 años. Su trabajo re-
veló que más del 50% refería no leer nunca, o 
que el tiempo dedicado a la lectura era inferior 

a quince minutos diarios. Datos poco alentado-
res que coinciden con los cotejados por Frague-
la-Vale et al. (2016) con jóvenes españoles de 
enseñanzas posobligatorias. En este sentido, y a 
pesar de que la información obtenida en nues-
tro estudio revela una situación más positiva en 
el contexto gallego, resulta igualmente necesa-
rio la promoción de la lectura como recurso 
fundamental para interpretar la realidad y asu-
mir una perspectiva crítica y enriquecedora en 
relación con el mundo que nos rodea. En este 
reto se antoja necesario “ampliar los espacios de 
alfabetización de los contextos escolares a los 
comunitarios” (Caride et al., 2018, p. 16), de tal 
forma que tanto la escuela como las familias y 
otros agentes e instituciones educativas regla-
das y no regladas trabajen conjuntamente para 
fomentar el interés y el gusto por la lectura, 
combinando los nuevos soportes digitales con 
los formatos tradicionales.

En contraposición a lo expuesto, encontramos 
otras prácticas de ocio cuya diferencia entre se-
mana y fines de semana es mucho más notable. 
Tal es el caso, por ejemplo, de las visitas a cen-
tros comerciales, cuya frecuencia prácticamente 
se duplica los días no lectivos, evidenciando el 
interés de los adolescentes por el ocio vincula-
do al consumo. Desde esta perspectiva, Varela et 
al. (2016) constataron que para los/as chicos/as 
de 12 a 16 años la actividad “ir de compras” al-
canza una presencia considerable frente a otras 
prácticas lúdicas a las que se les atribuyen ma-
yores beneficios personales. En este sentido, tal 
y como ya exponía Sue (1982) hace casi cua-
renta años, el ocio cuenta, entre otras, con una 
función simbólica, lo que puede conducir a que 
su práctica sea un signo de pertenencia a una 
determinada categoría social. En el caso del 
consumo esta dimensión simbólica está muy 
marcada, especialmente en el colectivo de jóve-
nes, pues funciona como “un modo de cons-
trucción de la diferencia y de marcación de la 
pertenencia” convirtiendo, por tanto, al consu-
mo en “un espacio de construcción de identida-
des” (Álvarez et al., 2014, p. 103). Por ello, es pro-
bable que muchos de los adolescentes y jóvenes 
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que frecuentan las áreas comerciales lo hagan 
impulsados por la necesidad de sentirse acepta-
dos socialmente, al margen de la sensación pla-
centera que ello les otorga. No obstante, es im-
portante tener en cuenta que, si bien este tipo 
de prácticas se vinculan fundamentalmente con 
el consumismo, en el colectivo adolescente es-
pacios como los centros comerciales son tam-
bién lugares de encuentro y de relación con el 
grupo de iguales, es decir, un lugar de reunión 
social (Retailcat, 2020).

En lo que a frecuencia de las prácticas de ocio 
se refiere, destacamos “salir de fiesta por la no-
che”, cuyo desarrollo durante los días lectivos 
es muy residual, aunque durante los fines de 
semana el porcentaje se cuadriplica, revelándo-
se que cerca de la mitad de los/as adolescentes 
gallegos desarrollan un ocio vinculado a la no-
che durante el fin de semana. Tal circunstancia 
pone de relieve que la etapa de la ESO se cons-
tituye como el comienzo de las primeras salidas 
nocturnas, configurándose como una práctica 
habitual de sus fines de semana (Varela et al., 
2016). No obstante, resulta de interés destacar 
que el ocio nocturno en el colectivo juvenil ha 
experimentado un decrecimiento en los últi-
mos años, manifestando los jóvenes un mayor 
interés por otro tipo de prácticas, fundamental-
mente las ligadas a Internet (Rodríguez y Ba-
llesteros, 2019).

En cuanto a las actividades cuyo desarrollo es 
muy residual en ambos periodos semanales, 
cabe destacar que la asistencia a espectáculos 
culturales y/o artísticos es muy baja, especial-
mente durante los días lectivos. Datos que van 
en la línea de los cotejados por Caballo et al. 
(2017). Una situación más preocupante se ob-
serva en el caso de las actividades vinculadas 
con el voluntariado y el asociacionismo, pues 
apenas uno de cada diez jóvenes desarrolla este 
tipo de prácticas, circunstancia también consta-
tada tanto en muestras de adolescentes escolari-
zados en ESO (Varela et al., 2016) como de jó-
venes estudiantes de enseñanzas posobligatorias 
(Caballo et al., 2017).

Existen diversas variables que pueden condicio-
nar la elección de unas u otras actividades lúdicas, 
entre ellas, la literatura ha documentado como 
potencialmente influyente en la construcción del 
ocio adolescente el nivel educativo de los progeni-
tores (Valdemoros-San-Emeterio et al., 2014). 

En este sentido, se ha analizado el influjo que 
esta variable tiene en el ocio digital, revelándo-
se que cuando los progenitores carecen de for-
mación reglada, menor es la práctica del ocio 
ligado a las tecnologías por parte de los/as hijos/
as. Datos que difieren de lo constatado por Ji-
ménez-Morales et al. (2020) y Melendro et al. 
(2016).

En el caso de la práctica deportiva, se ha observa-
do una mayor frecuencia en la realización de acti-
vidades físicas por parte de los adolescentes con 
padres y madres con estudios superiores, coinci-
diendo con lo cotejado por otros investigadores 
(Muñoz-Galiano et al., 2020). No obstante, hay 
autores que han constatado que existe influencia 
únicamente del nivel educativo de uno de los dos 
progenitores, madre o padre (Toftegaard-Stockel 
et al., 2011), e incluso hay investigadores que no 
han encontrado correlación entre estas variables 
(Sanz-Arazuri et al., 2018). Todo ello pone de ma-
nifiesto que no está clara la influencia del nivel de 
estudios de los progenitores en la práctica depor-
tiva de los/as hijos/as al encontrarse en la literatu-
ra resultados contradictorios.

El dedicar tiempo a la lectura como actividad de 
ocio es una práctica que también ha revelado es-
tar influenciada por la formación académica de 
ambos progenitores, lo que sintoniza con los re-
sultados de trabajos realizados previamente tanto 
en muestras con niños/as (Izquierdo et al., 2019) 
como con adolescentes (Ferreira et al., 2015), 
quedando demostrado que el capital cultural fa-
miliar incide directa y positivamente sobre el há-
bito lector de los menores.

En síntesis, los resultados ponen de manifiesto 
que el ocio de los adolescentes que viven en 
Galicia gira primordialmente en torno a las 
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tecnologías, la televisión y el deporte, destacándo-
se la escasa presencia de actividades ligadas al ám-
bito cultural y creativo, sobre todo aquellas vincu-
ladas con las acciones sociales, el voluntariado y el 
asociacionismo. Este último dato es especialmen-
te preocupante si tenemos en cuenta que estas ini-
ciativas (asentadas en la dimensión solidaria del 
ocio humanista) aportan relevantes beneficios 
personales y, fundamentalmente, sociales, y cuyo 
ejercicio es esencial para la construcción de una 
ciudadanía comprometida con la justicia social 
(Cuenca, 2009).

Así las cosas, el estudio y el análisis del tiempo 
libre de los adolescentes resulta de especial rele-
vancia, pues es en esta etapa del ciclo vital cuan-
do el ocio se constituye como un pilar clave para 
el desarrollo personal y social, en tanto que los/as 
chicos/as asumen una mayor autonomía y agen-
tes sociales como el grupo de iguales y las tecno-
logías adquieren un protagonismo notorio (Ca-
ballo et al., 2019). De ahí que se establezca este 
periodo de vida como el momento en el que se 
construye el “capital del ocio” sobre el que las 
personas fundamentarán sus aficiones y expe-
riencias lúdicas futuras (Roberts, 2014). En este 
escenario, y desde un enfoque pedagógico-so-
cial, la educación del ocio adquiere una impor-
tancia primordial como herramienta que contri-
buye al tránsito de experiencias casuales y más 
superficiales a otras de carácter serio y valioso 
(Stebbins, 2020; Cuenca, 2014).

Por tanto, entre los desafíos de la educación del 
ocio se encuentra el de formar adolescentes au-
tónomos y activos en la construcción de sus 
propios itinerarios de ocio, buscando que se 
fundamenten en experiencias en las que la sim-
ple ocupación del tiempo libre dé paso a un 
ocio enriquecedor, personal y social. Conse-
guirlo conlleva un serio compromiso pedagógi-
co (Caride, 2012) que requiere contar con el 
apoyo de los diferentes agentes sociales, es de-
cir, de los centros educativos, la familia, el teji-
do asociativo, las comunidades locales, etc.; to-
dos ellos han de facilitar condiciones para que 
los/as adolescentes adquieran las competencias 

necesarias que les permitan experimentar un 
ocio más rico y diversificado, un ocio digno y 
enriquecedor, en definitiva, un ocio valioso.

En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe 
destacar el uso exclusivo del cuestionario como 
técnica de recogida de información, ya que un 
diseño metodológico mixto, fundamentado en 
la utilización de técnicas cuantitativas y cualita-
tivas (entrevistas, grupos de discusión, etc.), 
contribuiría a la realización de un estudio más 
detallado mediante el análisis de información 
desde diferentes perspectivas, un aspecto que, 
por condicionamientos temporales de la inves-
tigación, no se pudo desarrollar. 

Como recomendaciones para futuras investiga-
ciones proponemos, además de complementar el 
estudio cuantitativo con técnicas de investiga-
ción de corte cualitativo, que se incremente la 
muestra a alumnado de otros niveles educativos 
(educación primaria, bachillerato, ciclos forma-
tivos, grados, etc.), de modo que se puedan 
constatar las similitudes y diferencias en los 
tiempos de ocio de los menores y jóvenes en fun-
ción de la edad y del nivel formativo. También 
consideramos de especial interés ampliar el estu-
dio de los tiempos de ocio de los adolescentes a 
otras comunidades autónomas, con la finalidad 
de estudiar —mediante el mismo instrumento de 
investigación— si a nivel nacional existe un pa-
trón común en el disfrute de los tiempos de ocio 
de la adolescencia, o si, por el contrario, se ob-
servan diferencias en función del territorio. 

Asimismo, teniendo en cuenta la situación de 
emergencia sanitaria mundial causada por la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), con-
sideramos pertinente, como línea de acción fu-
tura, investigar si desde el inicio de esta pande-
mia han variado las actividades de ocio que los 
adolescentes practican, estudiando con especial 
interés su impacto en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, sobre todo, du-
rante el periodo de confinamiento. Todo ello con 
la finalidad de promover acciones socioeducativas 
orientadas a su bienestar y desarrollo integral.
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Nota

* El trabajo que se presenta se enmarca en el proyecto de investigación Educar el Ocio: Realidades y Perspectivas 

en Clave Intergeneracional, Integral e Inclusiva en una Sociedad de Redes (EDU2015-65638-C6-1-R), financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España en el marco del Plan Estatal de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad y por los Fondos FEDER de la UE, del que son IP los profesores 

doctores José Antonio Caride y M.a Belén Caballo.
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Abstract

Leisure and free time practices of adolescents in Galicia: a socio-educational analysis and reflections

INTRODUCTION. For decades, various studies have identified the potential of leisure time in 
the quest for personal and social development. This time is often pushed to the background 
in favour of other more socially prioritised activities. The objective of this work is to identify the 
leisure activities practiced by Galician Compulsory Secondary Education (ESO) students —both 
during the week and at weekends— and to analyze the influence of their parents' educational 
level on the recreational activities that teenagers carry out most often. METHOD. The methodo-
logy is quantitative. A questionnaire prepared ad hoc was given to students from the 1st to 4th of 
ESO of public and private/public schools in Galicia, resulting in 1890 valid questionnaires. RE-
SULTS. Digital leisure, watching television and playing sports are the activities that adolescents 
practice the most. Conversely, participating in associations and volunteering, as well as attending 
cultural events are practiced the least. In general, it is evident that adolescents spend more time 
on leisure at weekends. Regarding the influence of the educational level of their parents; results 
indicate that the higher the parents’ academic level the more time their children dedicate to sport 
and physical activity instead of digital leisure. This same trend can be observed in reading, a 
leisure activity studied for its relationship with cultural capital. DISCUSSION. In general, the 
data obtained coincides with the existing literature. Thus, data from other investigations is pre-
sented that reaffirms —and in some cases contradicts— these results. In conclusion, leisure 
education plays a key role in alphabetizing the leisure of adolescents so that it transmits the mere 
occupation of free time to the development of valuable leisure experiences.

Keywords: Leisure time, Secondary education, Leisure education, Adolescents. 

Résumé

Loisirs et temps libre des adolescents en Galice: analyse et réflexions à travers une perspective 
socio-éducative

INTRODUCTION. Depuis des décennies, diverses études révèlent l’importance du temps de 
loisirs pour le développement individuel et social. Un temps qui, bien souvent, reste relégué à un 
second plan en détriment d’autres activités considérées socialement prioritaires. L’objectif de ce 
travail consiste à répertorier les différents loisirs des élèves galiciens de l’Éducation Secondaire 
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Obligatoire (ESO), aussi bien en semaine que pendant les week-ends et à analyser le rapport entre 
le niveau d’études des parents et les activités choisies par les adolescents. MÉTHODE. La mé-
thode appliquée fut quantitative. Un questionnaire, destiné aux élèves de l’ESO (correspondant 
en France aux quatre années du collège) a été envoyé à des centres publics, privés et privés sous 
contrat obtenant ainsi 1890 réponses. RÉSULTATS. Les loisirs numériques, regarder la télévision 
et faire du sport sont les activités les plus courantes. En revanche, la vie associative, le bénévolat 
ou les manifestations culturelles sont des activités qui restent marginales. En général, les adoles-
cents consacrent davantage de temps aux loisirs le week-end. En ce qui concerne l’influence du 
niveau d’études des parents, on constate que les enfants issus de familles plus aisées pratiquent 
davantage des activités sportives au détriment des loisirs numériques. Cette tendance s’observe 
aussi pour la lecture, pratique qui reste liée aussi au niveau culturel des parents. DISCUSSION. 
En général, les résultats obtenus coïncident avec des études déjà réalisées à ce sujet. On constate 
également que certaines enquêtes réaffirment la nôtre mais qu’il en existe aussi qui la contre-
disent. Pour conclure, l’éducation du temps libre joue un rôle fondamental dans l’apprentissage 
du temps de loisir des adolescents. Il ne s’agit pas seulement d’occuper ce temps libre mais bien 
évidemment de transmettre de nouvelles expériences grâce à des loisirs de qualité.

Mots-clés : Temps libre, Éducation Secondaire Obligatoire (ESO), Éducation et loisirs, Adolescents. 
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