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Abstract

Social and technological changes lead us to rethink whether leisure and free 
time training is adapted to current needs. The objectives of this research paper 
are (1) to know the evaluations of professional agents and young people regard-
ing the transversal contents that are taught in the leisure and free time monitor 
courses, and (2) to evaluate the significance of the relationships that are established 
between the transversal contents from the different groups consulted. Based on 
a questionnaire addressed to 1049 people that includes management / technical 
teams of leisure and free time schools, responsible for training and coordination, 
students, linked to 25 free time schools, and young people from 11 autonomous 
communities in Spain. A correlational study was carried out through contingen-
cy tables, using the Chi-Square and Somers D statistics. As result, it is evident 
that the agents value the training proposal as consolidated and accepted, there 
is a coherence between the contents, the expectations of the students, and the 
people involved, therefore this has allowed reflecting and proposing updates of 
the transversal contents, as well as suggesting keeping the transversal contents 

focused on the current youth policies, as well as on their needs.
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Resumen

Los cambios sociales y tecnológicos nos llevan a replantearnos si las formaciones 
de ocio y tiempo libres están adaptadas a las necesidades actuales. Este artículo de 
investigación tiene por objetivos (1) conocer las valoraciones de agentes profesio-
nales y jóvenes respecto a contenidos transversales que se imparten en los cursos 
de monitor de ocio y tiempo libre, y (2) evaluar la significación de las relaciones que 
se establecen entre los contenidos transversales a partir de los diferentes colecti-
vos consultados. A partir de un cuestionario dirigido a 1049 personas, de equipos 
directivos/técnicos de escuelas de ocio y tiempo libre, responsables de la forma-
ción y coordinación del alumnado vinculado a 25 escuelas de tiempo libre y jóve-
nes de 11 comunidades autónomas de España. Se realizó un estudio correlacional 
a través de tablas de contingencia, mediante los estadísticos Chi Cuadrado y D 
de Somers. Como resultados se evidencia que los agentes valoran la propuesta 
formativa como consolidada y aceptada, pues existe una coherencia entre los con-
tenidos, la expectativa del alumnado y las personas implicadas, lo cual ha permitido 
reflexionar y proponer actualizaciones de los contenidos transversales. Además de 
sugerir mantener los contenidos transversales centrados en las actuales políticas 
de juventud, así como en sus necesidades.

Palabras clave

ocio; tiempo libre; escuelas; 
ocio educativo; educación 
en el tiempo libre; juventud; 
contenidos formativos 
transversales

Resumo

As mudanças sociais e tecnológicas levam-nos a repensarmos se as formações de 
lazer e tempo livre estão adaptadas às necessidades atuais. Este artigo de pesqui-
sa tem por objetivos (1) conhecer as avaliações de agentes profissionais e jovens 
sobre conteúdos transversais que são ministrados nos cursos de monitor de lazer 
e tempo livre, e (2) avaliar a significação das relações que se estabelecem entre os 
conteúdos transversais a partir dos diferentes grupos consultados. Com base num 
questionário dirigido a 1.049 pessoas, de equipes de gestão/técnicas de escolas 
de tempos livres e de lazer, responsáveis pela formação e coordenação de alunos 
ligados a 25 escolas de tempos livres e jovens de 11 comunidades autónomas de 
Espanha. Realizou-se um estudo correlacional por meio de tabelas de contingên-
cia, utilizando as estatísticas Chi Square e D de Somers. Como resultados, fica evi-
dente que os agentes valorizam a proposta formativa como consolidada e aceita, 
pois, existe uma coerência entre os conteúdos, as expectativas dos alunos e das 
pessoas envolvidas, o que tem permitido refletir e propor atualizações dos conteú-
dos transversais. Além de sugerir manter os conteúdos transversais focados nas 
atuais políticas de juventude, bem como em suas necessidades.
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Introducción

El ocio es un fenómeno complejo cuyo significado y naturaleza cambian 
continuamente. La sociedad dicta o es propicia a un modo particular de 
ocio, lo que determina su forma y naturaleza, así como el alcance y límite 
de participación (Wani et al., 2020). La situación de crisis económica, 
social y sanitaria, la limitación de las políticas públicas, el aumento de 
los procesos de urbanización y los cambios sociales han transformado 
y, en algunos casos, reducido las actividades en el ámbito del ocio y 
tiempo libre (otl). Las nuevas formas de interacción, consideradas por 
algunas personas como antisociales o de distanciamiento social, reducen 
las oportunidades de alcanzar el potencial competencial que ofrece el 
sistema social, cultural y educativo en este ámbito (Fredriksson et al., 
2018; Sadovaya et al., 2015). La educación actual, cada vez más móvil, 
y una vida cotidiana intensamente digital (Žumárová, 2015) exigen una 
revisión de las prácticas formativas para saber si dan respuesta a estas 
intersecciones, ambivalencias y fricciones involucradas en la participación 
paralela en múltiples contextos y actividades coubicados y mediados por 
las tecnologías (Thulin y Vilhelmson, 2019).

Desde la pedagogía social, la educación en el otl se enfoca en cons-
truir una sociedad centrada en los derechos humanos y las oportunidades 
educativas a lo largo y ancho de la vida. Esta perspectiva se basa, por un 
lado, en la idea de un ocio valioso (Cuenca, 2014), en el que se sustenta 
positivamente la salud y el bienestar, tanto físico como mental, y también de 
un ocio humanista (Caride, 2014) centrado en el desarrollo humano en 
dos niveles. Este desarrollo puede ser: a nivel personal, es decir, lo que una 
persona puede llegar a hacer y ser (Sen, 2009) según las oportunidades que 
busca y que se le presentan (Nussbaum, 2012); y a nivel social (Lázaro et al., 
2018; Maroñas et al., 2019), que concierne a la cultura, la democracia, 
los valores cívicos (Puig et al., 2000) y la convivencia.

La educación del ocio es un elemento central en la vida de las perso-
nas jóvenes (Benedicto et al., 2016) y abarca actividades físicas, mentales y 
emocionales (San Pedro Veledo et al., 2018). Las entidades de otl educativo 
favorecen en las personas jóvenes la adquisición de competencias (Marzo 
et al., 2019), además de ser espacios óptimos para aplicar conocimientos 
e intervenir en la comunidad (Soler Masó et al., 2019).

En España, la práctica educativa a través del otl se aprende en las 
conocidas a nivel estatal como escuelas de ocio y tiempo libre. Sus antece-
dentes formativos son de 1940 (Herrera, 2006), pero no es hasta 1982 que 
se aprueban las normas que regulan estas escuelas y se incorporan al Marco 
Español de Cualificaciones (mecu) a través de la familia profesional de Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad. Esta acción evidencia la evolución 
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y el progreso de esta formación y su vinculación con el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Posteriormente, se registra y publica el I Convenio colectivo 
marco estatal de ocio educativo y animación sociocultural (Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 15 de julio del 2015), lo que significó un avance 
más sólido para los perfiles profesionales que se forman en estas escuelas, 
principalmente monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre.

La formación para organizar y diseñar actividades de ocio depende de 
los procesos culturales en la sociedad, del crecimiento y la importancia del 
tiempo libre como espacio de autorrealización y autodesarrollo (Sadovaya 
et al., 2015) e incluso de las necesidades sociales y familiares, pues estos 
determinan y condicionan muchas de las ofertas de servicios y programas 
educativos de ocio (Soler, 2012).

Para Rodrigo-Moriche (2020), la formación de monitor de otl parte 
de la libertad individual, ya que la persona joven elige voluntariamente 
realizar esta formación conectada con aspectos de realización e identidad 
personal. No obstante, la participación en este proceso formativo se realiza 
desde una perspectiva más social que individual, con la intención de 
mejorar como persona y aportar experiencias satisfactorias a la comuni-
dad a la que pertenece (Sánchez-Cabrero et al., 2021; Trilla, 2012). Para 
numerosos autores es común observar cómo la participación en otl aporta 
experiencias de ocio valioso y humanista a las personas jóvenes que lo 
viven (Larson et al., 2004; Sibthorp et al., 2013). Desde este punto de vista, 
la validación de los contenidos formativos en el otl se torna esencial para 
establecer si cumplen con la función de satisfacer los objetivos iniciales, 
sociales y de satisfacción social de sus participantes, sobre todo pensando 
en la aceptación de los jóvenes y su adaptación al cambio generacional 
venidero (Ruiz-Juan, 2015).

Por un lado, los contenidos formativos en otl atañen exclusivamente 
a su área de actuación, pero, por otro lado, los contenidos deben estar 
contextualizados a la realidad social de actuación donde los nuevos titu-
lados ejercerán su labor (Cardozo et al., 2012; Ruiz-Juan, 2015). Por este 
motivo, la adecuación de estos contenidos formativos transversales debe 
estar validada por la población que los recibe, puesto que, si la formación 
que se imparte en otl no responde a la práctica en contextos reales, no 
satisfará sus necesidades personales y sociales.

En este punto cabe preguntarse de forma concreta si las escuelas de 
otl en el ámbito español están ofreciendo contenidos adecuados a las 
demandas de la juventud, si existe una coherencia entre los contenidos que 
se imparten en las formaciones de monitor y la expectativa del alumnado 
de estos cursos y si las personas implicadas en esta formación —directivos- 
técnicos, formadores(as) y alumnado de escuelas de otl—, así como las 
personas jóvenes, dan valor a los contenidos que se imparten.
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Para responder a todas estas cuestiones planteadas, los objetivos de esta 
investigación se centran en: 1) examinar las valoraciones de los profesionales 
implicados en la formación en otl y las personas jóvenes con relación a 
los principales contenidos transversales que se imparten en las formaciones 
de monitor de otl y, 2) evaluar la significación de las relaciones que se 
establecen entre los diferentes contenidos transversales teniendo en cuenta 
a los diferentes colectivos consultados.

Métodología

Tras revisar los contenidos transversales esenciales que imparten las escue-
las de otl en la formación de monitores, se realiza un estudio descriptivo 
y transversal de las opiniones de cuatro perfiles de personas vinculadas 
directamente con esta formación. Se centra en analizar la relevancia de 
nueve contenidos transversales esenciales y comunes a todas las escuelas 
a nivel nacional.

A través de los cuestionarios se busca evaluar y comparar las valora-
ciones y diferencias que aparecen. Para ello, se realiza un estudio corre-
lacional a través de tablas de contingencia, mediante los estadísticos chi 
cuadrado y D de Somers. Chi cuadrado servirá para establecer la signi-
ficación en las correlaciones, mientras que la D de Somers servirá para 
valorar la posible direccionalidad de cada correlación (Sánchez-Cabrero 
et al., 2019). Se valora como significativo un resultado cuando el nivel de 
significación supera el 95 % (α ≥ 0,05).

El procedimiento de la investigación se desarrolla en periodo pre 
covid-19 en 5 fases: fase i. Fundamentación teórica y análisis de la nor-
mativa legislativa en materia de ocio y tiempo libre a nivel nacional; fase 
ii. Construcción de las variables de investigación y diseño y validación del 
instrumento de evaluación; fase iii. Distribución y recogida de cuestionarios; 
fase iv. Análisis de datos y obtención de resultados; fase v. Extracción de las 
principales conclusiones de la investigación.

Participantes

Se cuenta con una muestra total de 1049 participantes estructurada en 4 
unidades muestrales: 1) 25 equipos de directivos-técnicos de escuelas de 
otl, mayoritariamente de carácter asociativo de 11 comunidades autóno-
mas; 2) 95 formadores (84 %) y formadoras (16 %) de los cursos de monitor 
de otl de las anteriores escuelas. Sobre su perfil profesional, se destaca 
que la mayoría (94 %) tienen estudios universitarios relacionados con las 
ciencias sociales y jurídicas, formación de monitor (81 %) y formación de 
coordinador (57 %) de ocio y tiempo libre. Cuentan con una experiencia 
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en formación de estos cursos entre 2 y 5 años (75 %). A nivel laboral, 
aunque un 94 % se encuentra en activo, su trabajo no está relacionado con 
la animación sociocultural en casi la mitad de ellos (47); 3) 350 alumnos 
(71 %) y alumnas (29 %) de estas escuelas, entre los cuales casi la mitad 
(46,86 %) ya han trabajado como monitores de manera voluntaria o 
retribuida; y 4) 579 jóvenes sin vinculación a las escuelas pero que viven 
en la misma comunidad autónoma. La tabla 1 y las figuras 1, 2 y 3, que 
se muestran a continuación, detallan la descripción de la muestra.

Tabla 1
Descripción de la muestra

Tipo de participante en el estudio Frecuencia Porcentaje

Escuelas de ocio y tiempo libre 25 2,4 %

Formador(a) en escuelas de ocio y tiempo libre 95 9,1 %

Alumnado de escuelas de ocio y tiempo libre 350 33,4 %

Población joven 579 55,2 %

Total 1049 100,0 %

Tipo de financiación en el centro de ocio y tiempo libre Frecuencia Porcentaje

Público 4 ,4 %

Privado 21 2,0 %

Total 25 2,4 %

Género de los participantes Frecuencia Porcentaje

Hombre 466 44,4 %

Mujer 558 53,2 %

Total 1024 97,6 %

Edad de los formadores de ocio y tiempo libre Frecuencia Porcentaje

De 17 a 21 años 2 2,1 %

De 22 a 25 años 6 6,3 %

De 26 a 30 años 54 56,8 %

Mayor de 31 años 33 34,7 %

Total 95 100,0 %
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Edad del alumnado de escuelas de ocio y tiempo libre Frecuencia Porcentaje

De 13 a 16 años 43 12,3 %

De 17 a 21 años 177 50,6 %

De 22 a 25 años 54 15,4 %

De 26 a 30 años 40 11,4 %

Mayor de 31 años 36 10,3 %

Total 350 100,0 %

Edad de la población joven Frecuencia Porcentaje

≤12 años 8 1,4 %

De 13 a 16 años 445 76,9 %

De 17 a 21 años 105 18,1 %

De 22 a 25 años 13 2,2 %

≥ 26 años 8 1,4 %

Total 579 100,0 %

Total de la muestra 1049 100,0 %

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Pirámide poblacional de los formadores de ocio y tiempo libre

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Pirámide poblacional del alumnado de escuelas de ocio y tiempo libre

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Pirámide poblacional de la población joven

Fuente: elaboración propia.

Variables e instrumentos de evaluación

La principal variable del estudio, que sirve para diferenciar las respuestas 
obtenidas, es la variable tipo de participante. Se trata de una variable de 
tipo nominal con cuatro categorías o niveles: escuelas de otl, formadores y 
alumnado de los cursos de monitor de otl, y jóvenes potenciales usuarios 
de las actividades de otl.
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Se miden las respuestas de los participantes en nueve variables de 
tipo ordinal a través de una escala tipo Likert con 5 categorías o niveles: la 
mayor puntuación se asocia con el mayor nivel de acuerdo con la variable. 
De estas nueve variables, siete de ellas se extraen de un análisis previo de 
los contenidos transversales que aparecen en la normativa de los programas 
curriculares de otl. Estas son 1) cultura —la manifestación y el patrimonio 
histórico, artístico, cultural y ecológico de carácter local y regional—; 2) 
habilidades sociales —las competencias interpersonales que favorecen la 
comunicación, la resolución de conflictos y la promoción de dinámicas y 
técnicas de grupo—; 3) asociacionismo-participación —ser parte o formar 
parte de la comunidad a la que se pertenece e implicarse en acciones 
o proyectos colectivos—; 4) educación para la salud —todas aquellas 
acciones y actividades dirigidas a alcanzar el bienestar físico, psíquico y 
social mediante acciones individuales y colectivas—; 5) educación ambi-
ental —toma de consciencia de nuestra realidad en el mundo, la relación que 
establecemos con la naturaleza y lo que ello conlleva—; 6) educación 
intercultural —usos y costumbres sociales mediante una perspectiva 
abierta e integradora con actitudes de respeto y aprecio hacia todas las 
culturas—; 7) discapacidad1 —entendida como déficits, limitaciones en la 
actividad y restricciones para la participación—. A estas variables se añaden: 
8) educación de las emociones —desarrollo de las emociones internas y 
aprendizaje de su gestión en la relación con las demás personas—, un 
contenido propuesto en el proceso de validación del cuestionario; y 9) uso de  
las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en el otl —uso  
de internet, videojuegos y móvil—, por la creciente relación de estas tec-
nologías en el otl de las personas jóvenes.

Se realizan cuatro tipos de cuestionarios ad hoc validados por expertos 
de cada uno de los grupos. En el proceso de validación participan perso-
nas representantes de las cuatro muestras: 5 técnicos-profesionales de las 
escuelas de ocio y tiempo libre (3 mujeres y 2 hombres), 8 formadores de 
los cursos de monitor de ocio y tiempo libre (4 hombres y 4 mujeres), 16 
estudiantes de estos cursos (8 hombres y 8 mujeres) y 36 personas jóvenes 
(18 hombres y 18 mujeres). Cada uno de los grupos muestrales valida 
los cuestionarios que van dirigidos a ellos. En el caso de las personas 
jóvenes (cuestionario D) se realiza una primera validación (10 hombres y 
10 mujeres) que requiere una modificación sustancial de la estructura del 
cuestionario —orden de preguntas, clarificación de conceptos y agrupación 
de ítems—; una vez ajustado, se valida de nuevo con 16 jóvenes más (8 hom-
bres y 8 mujeres). Las aportaciones obtenidas en el proceso de validación 
permiten mejorar la redacción de los ítems —frases más cortas, aclarar 

1 Aunque se ha utilizado el término discapacidad por ser el más comúnmente utilizado 
en la formación de monitor de otl y entre las personas jóvenes, desde esta investigación 
abogamos por el término diversidad funcional.
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conceptos clave y unificar la redacción de las frases en afirmativo— y 
añadir el contenido de educación emocional a los extraídos de la normativa 
territorial como un contenido clave en esta formación.

El cuestionario A está destinado a los equipos directivos-técnicos de 
las escuelas de ocio y tiempo libre; el cuestionario B a formadores de los 
cursos de monitor; el cuestionario C al alumnado de estos cursos; y el 
cuestionario D a personas jóvenes. En la primera parte de cada uno de 
los cuestionarios se recogen datos descriptivos de cada grupo. En el caso 
de las escuelas, esta información consta del tipo de escuela y la comunidad 
autónoma a la que pertenece. En el cuestionario B se recopilan los datos 
de edad, género, nacionalidad, estudios, formación relacionada con la ani-
mación sociocultural, perfil laboral y contenidos que se imparten dentro de 
estos cursos. En el cuestionario C los datos son edad, género, nacionalidad, 
estudios, posesión del título de monitor de ocio y tiempo libre, experien-
cia de trabajo como monitor, trabajo actual y motivación y expectativas 
para realizar esta formación. Por último, en el cuestionario D se recogen 
datos acerca de género, edad, nacionalidad y estudios finalizados. En 
la segunda parte de cada cuestionario se pregunta sobre la importancia 
que otorgan a los nueve contenidos transversales de los programas de otl  
señalados anteriormente.

Procedimiento

Para obtener la muestra, se contacta vía telefónica o por correo electrónico 
con la población total de escuelas de otl (471) en todo el territorio nacio-
nal. Se logra respuesta de 54 escuelas, de las que finalmente 25 aceptan 
participar en la investigación. Los equipos directivos-técnicos de estas 
escuelas se comprometen a cumplimentar los cuestionarios de escuelas y 
a distribuir los cuestionarios de formadores y alumnado entre sus contactos. 
La muestra de jóvenes pertenece a cuatro centros de educación secundaria 
obligatoria y a un centro universitario, seleccionados a través de un muestreo 
no probabilístico de conveniencia intencional o deliberado por la facilidad 
de acceso a la muestra.

El proceso de envío, cumplimentación y recogida de cuestionarios 
se realiza durante un mes y medio. En primer lugar, se informa a todos los 
participantes de la finalidad del estudio para contar con su participación 
voluntaria y garantizar el consentimiento informado; a continuación, se 
envían los cuestionarios A, B y C por correo electrónico en formato pdf. a 
las escuelas de ocio y tiempo libre y se facilita también un enlace a través 
de Google Forms para que las escuelas puedan distribuirlos entre el 
equipo de directivos-técnicos, formadores y alumnado, según la facilidad 
que tengan para cumplimentarlo. En el caso del cuestionario D, se acude a 
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los centros y lo cumplimentan en papel. Tras recopilar todos los cuestionarios 
se procede a la codificación de las respuestas y al análisis de los datos a 
través del programa estadístico spss.

Resultados

En relación con el primer objetivo de la investigación, en la tabla 2 se 
muestran los resultados descriptivos obtenidos en el estudio —se utilizaron 
como métodos estadísticos la media aritmética y la desviación típica—.

Tabla 2
Medias y desviaciones típicas según los participantes del estudio

Escuelas Formadores Alumnado Jóvenes

Media dt Media dt Media dt Media dt

Contenidos culturales 3,32 0,98 3,62 0,98 3,80 0,95 3,71 1,06

Educación emocional 3,92 1,08 4,38 0,87 4,23 0,89 3,76 1,02

Habilidades sociales 4,20 0,96 4,60 0,71 4,39 0,77 4,31 0,83

Asociacionismo  
y participación  
ciudadana

3,84 1,07 3,95 1,00 4,27 0,87 3,89 0,87

Educación para  
la salud

4,20 1,12 4,25 0,84 4,13 0,85 3,76 1,15

Uso de tic 2,88 1,09 3,53 0,91 3,63 1,04 3,98 0,99

Educación ambiental 3,92 0,95 4,29 0,81 3,98 0,92 3,75 1,02

Educación  
intercultural

4,04 1,02 4,25 0,91 4,13 0,90 3,46 1,15

Contenidos sobre 
discapacidad

3,88 0,93 4,31 0,91 4,04 1,09 3,58 1,09

Nota: dt: desviación típica.

Puede observarse en la tabla 2 una alta estabilidad de las respuestas 
a los cuestionarios que parece indicar una gran coincidencia de los resul-
tados, a pesar de los diferentes puntos de vista e intereses de los diferentes 
colectivos. La figura 4, que se presenta a continuación, refleja de manera 
visual los resultados descriptivos para mostrar las tendencias observadas 
sobre los resultados mostrados en la tabla 2.
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Figura 4. Distribución visual de las medias según los participantes del estudio

Fuente: elaboración propia.

En la figura 4 se observa con claridad cómo la mayor diferencia en las 
respuestas de los participantes se establece en la relevancia valorada en el 
uso de las tic. Por otro lado, los jóvenes muestran una menor dispersión 
de los resultados, sobre todo en comparación con las respuestas obtenidas 
en las escuelas de ocio y tiempo libre.

Las diferencias observadas en la relevancia otorgada al uso de las tic 
podrían reflejar el salto generacional y la diferencia de los puntos de vista 
existente entre las nuevas generaciones de jóvenes y la formación reglada 
en los centros de formación de ocio y tiempo libre. Con la intención de 
concretar con mayor detalle las diferencias obtenidas en los resultados 
mostrados, la figura 5 muestra los resultados obtenidos para los cuatro 
colectivos considerados, teniendo en cuenta cada una de las variables de 
medición por separado.
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Figura 5. Distribución visual de las medias según los participantes en el estudio para 
cada contenido evaluado

Fuente: elaboración propia.

Se observa una gran coincidencia en los resultados para todos los 
colectivos en todas las variables evaluadas. Solamente el colectivo escuelas 
de ocio y tiempo libre muestra pequeñas diferencias para algunos conte-
nidos, especialmente si se compara con la muestra de población joven.

Cabe destacar cómo la relación de contenidos sobre el uso de las tic 
y de educación ambiental e intercultural correlacionan significativamente. 
No obstante, la D de Somers no muestra significación alguna. Este resultado 
suele producirse cuando la relación entre las variables no describe una 
tendencia que se marque en una línea recta, sino en una línea curva u 
otra forma más compleja.

Los contenidos en habilidades sociales son los más valorados por los 
cuatro grupos consultados, aunque los formadores le dan mayor puntua-
ción que los otros grupos. La educación emocional aún no contemplada 
en la normativa de los programas formativos de otl es muy valorada por 
formadores, seguidos por el alumnado y, por último, las escuelas y jóvenes 
por igual.
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Si bien la inmensa mayoría de los contenidos han sido valorados por 
encima de 3, cabe destacar que las personas jóvenes dan menos valor a 
los contenidos sobre discapacidad y educación intercultural. Asimismo, es 
de destacar que el asociacionismo y la participación ciudadana son muy 
valoradas por el alumnado y las personas jóvenes en general, mientras que 
las escuelas y formadores no le otorgan tanta importancia.

El valor disonante se encuentra en la valoración del uso de las tic en el 
otl: escuelas, formadores y alumnado lo puntúan en último lugar, mientras 
que las personas jóvenes lo consideran prioritario —tras los contenidos 
en habilidades sociales—. Hay que destacar que las escuelas otorgan al 
uso de las tic la puntuación más baja de todos los contenidos y, además, 
puntúan por debajo de los otros grupos en esta variable.

Para confirmar la significación científica de las tendencias observadas en 
los resultados descriptivos y visuales mostrados, es necesario dar respuesta 
al segundo objetivo de investigación y valorar las correlaciones entre las 
distintas variables estudiadas, tal y como puede observarse en la tabla 3.

Tabla 3
Tabla de contingencias (chi cuadrado/D de Somers)

Part. Cultura ee hhss AyP Salud tic ea ei Disc.

Participante -
15,43

0,01

76,6**

-0,22**

20,24

-0,07**

63,26**

-0,14**

53,42**

-0,15**

75,24**

0,19**

41,87**

-0,14**

109,05**

-0,27**

80,8**

-0,21**

Cultura -
164,33**

0,27**

71,71**

0,18**

217*

0,23**

132,51**

0,23**

60,53**

0,06*

185,19**

0,27**

362,27**

0,34**

140,34**

0,21**

Educación 
emocional

-
320,35**

0,4**

187,2**

0,27**

193,63**

0,29**

77,11**

0,06*

171,65**

0,25**

199,1**

0,28**

197,07**

0,3**

Habilidades 
sociales

-
344,67**

0,34**

108,07**

0,22**

67,7**

0,15**

101,07**

0,21**

105,53**

0,23**

189,92**

0,26**

Asociación y 
participación

-
201,12**

0,29**

51,02**

0,08**

168,25**

0,25**

206,4**

0,31**

238,3**

0,25**

Salud -
64,24**

0,11**

255,95**

0,28**

231,25**

0,31**

293,99**

0,34**

tic -
59,56**

0,04

61,31**

0,01

64,59**

0,1**

Educación 
ambiental

-
520,5**

0,45**

332,19**

0,4**

Educación 
intercultural

-
414,17**

0,45**

Discapacidad -

Nota: * La correlación es significativa con un nivel de 0,05. ** La correlación es significativa con un 
nivel de 0,01.
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Una gran mayoría de correlaciones es significativa, lo que confirma 
las impresiones realizadas a nivel descriptivo y visual, y refleja que hay 
una gran coincidencia entre los distintos colectivos y los contenidos en la 
valoración de su importancia sobre la formación en ocio y tiempo libre.

Solamente dos de las correlaciones obtenidas no muestran signifi-
cación en chi cuadrado. Ambas relacionan el tipo de participante, una 
con relación a los contenidos culturales (X2=15,43) y otra con relación a 
los contenidos dedicados a las habilidades sociales (X2=20,24). Un 
análisis combinado junto con la figura 5 revela que en ambos casos las 
escuelas muestran un funcionamiento distinto en los valores altos. Este 
resultado podría deberse a que en ambos casos existe una diferencia en la 
valoración para ese colectivo, o, también es posible, podría ser un defecto 
de la gran diferencia existente en el número de muestra, ya que en los 
centros de formación es N=25.

Respecto a la relación del tipo de participante con los contenidos 
en habilidades sociales, también es destacable que el valor de la D de 
Somers es significativo. Este resultado se produce cuando la correlación 
no es significativa, pero, en cambio, los resultados de dicha correlación sí que 
muestran de manera clara una línea definida, tal y como puede observarse 
en la figura 5.

Discusión y conclusiones

En general, los resultados muestran un alto nivel de coincidencia entre 
los diferentes colectivos consultados, lo que nos permite afirmar que: a) los 
contenidos de la formación que ofrecen las escuelas de otl se adecuan 
a las demandas de las personas jóvenes; b) existe coherencia entre estos 
contenidos y la expectativa del alumnado de los cursos de monitor, y c) que 
las personas implicadas en esta formación, junto con las personas jóvenes, 
dan valor a los contenidos que se imparten.

Estos resultados refuerzan, por un lado, la trayectoria consolidada que 
tienen las escuelas de otl durante más de medio siglo en España y, por 
otro, permiten considerar la formación de monitor como una formación 
consistente y capacitadora de competencias (Rodrigo-Moriche y Soler, 
2019). Este hallazgo coincide con el resultado de otras investigaciones 
(Caballo, 2015; McDonald et al., 2011; Monteagudo et al., 2017; Vidal 
et al., 2019), según las cuales la educación en el otl favorece y enriquece el 
crecimiento de la persona joven.

Si bien la experiencia de las escuelas de otl encuestadas en este tipo 
de formación es superior a diez años, podemos indicar que una posible 
limitación del estudio es que hay una amplia diferencia muestral entre las 
escuelas y las personas jóvenes, lo que puede distorsionar los resultados. 
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No obstante, existen matizaciones en la valoración de los contenidos por 
los diversos colectivos. A continuación, además de detallar las conclusio-
nes de cada uno de los contenidos transversales estudiados, nos permitimos 
reflexionar y proponer actualizaciones.

Los contenidos en habilidades sociales son los mejor valorados por 
todos los grupos y, en especial, por el grupo de formadores. Este contenido 
atrae al alumnado por el interés en adquirir competencias sociales, por 
encima de las competencias académicas o profesionales (Rodrigo-Moriche y 
Soler, 2019). Según Duerden y Witt (2010), la socialización en los progra-
mas para jóvenes desempeña un papel importante, debido a que genera en 
ellos un impacto y apego con la unidad socializadora o con los programas 
ofrecidos, al desarrollar vínculos, procesos y creencias en normas sociales 
que, a su vez, influyen en su comportamiento. Por ello, las formaciones de 
otl deben promover procesos de socialización y reflexionar con los y las 
jóvenes que sean conscientes de las oportunidades.

El asociacionismo y la participación ciudadana son algunos de los con-
tenidos más importantes para el alumnado, oportunidad que debe apro-
vecharse para potenciar en ellos la acción comunitaria, pues favorece las 
relaciones sociales, la perspectiva de identidad comunitaria y la idea de 
bien común. Diversas investigaciones apuntan a la riqueza de la aporta-
ción participativa y comunitaria en las personas jóvenes (Sadovaya et al., 
2015). Los resultados destacan que el asociacionismo y la participación 
ciudadana son de los contenidos más importantes para el alumnado, hecho 
que podría darse por tratarse de una edad proclive para incorporarse en el 
mundo asociativo. Sin embargo, debe ser un enfoque inclusivo, pensando 
en los patrones y determinantes de la participación en el tiempo libre, las 
barreras y las preferencias de ocio para las personas jóvenes con necesidades 
específicas (Powrie et al., 2020).

El alumnado de las escuelas de otl, seguido de las personas jóvenes, 
valora los contenidos culturales ligeramente por encima de la valoración 
que realizan los formadores y las escuelas. Este valor refuerza el interés de 
las personas jóvenes por los aspectos culturales. Para Monteagudo et al. 
(2017), estas actividades son prioritarias para un menor porcentaje de 
jóvenes; sin embargo, son consideradas fuentes de beneficios emocionales, 
cognitivos y especialmente sociales. Por ello, se considera continuar con 
la promoción de los contenidos culturales y sus beneficios.

La educación para la salud es valorada de manera similar tanto por for-
madores como por el alumnado. Las personas jóvenes se desmarcan de esta 
puntuación —hay casi medio punto de diferencia con los formadores—. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tras la situación 
de la pandemia sobrevenida, se requiere una mirada holística de la salud 
que contemple el bienestar físico, mental y social. Para ello, es preciso 
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restructurar el contenido hacia una mirada holística para generar la toma 
de consciencia de las personas jóvenes y tratarlo de manera permanente 
desde el prisma de los profesionales. Asimismo, han de abordarse temas de 
imperiosa actualidad entre los jóvenes como los trastornos alimentarios, el 
ciberacoso, el suicidio adolescente, las estéticas normalizadas, las normas 
y abusos sexuales, etc. (Silk et al., 2016).

Los formadores son los que dan mayor puntaje a los contenidos de 
educación ambiental, interculturalidad y discapacidad, lo que puede 
deberse a experiencias formativas y profesionales en el ámbito sociocul-
tural. Consideramos que la propuesta de la Unesco (2015) sobre una guía 
para construir una ciudadanía mundial contribuye a desarrollar conteni-
dos relacionados con valores y habilidades que permitan a las personas 
convivir pacíficamente desde el respeto, igualdad, cuidado, empatía, 
solidaridad, tolerancia, inclusión, comunicación, negociación, manejo 
y resolución de conflictos, aceptación de diferentes perspectivas, y no 
violencia. También se afirma que la educación no formal es idónea para 
la aplicación de esta guía y que se debe pasar a la acción con iniciativas 
promovidas y encabezadas por las personas jóvenes.

En esta investigación, la educación de las emociones se muestra como 
un contenido demandado por quienes están más cerca de la intervención 
con jóvenes, formadores y alumnado. Se ha descubierto que el ocio mejora 
el estado de ánimo y evoca una variedad de emociones y experiencias 
positivas que aportan al bienestar social, emocional y mental (Chen et al., 
2020; James et al., 2017; Kono et al., 2019). Esta investigación propone 
ampliar el enfoque desde las emociones hacia el bienestar. Ello permitirá 
una intervención holística más socioeducativa que psicológica. Para Huppert 
(2017), el bienestar es un término que se utiliza como sinónimo de una 
amplia gama de conceptos que incluyen autoestima, autoeficacia, autode-
terminación, resiliencia, calidad de vida, mejora del estado de ánimo, salud 
mental positiva, satisfacción con la vida y valía. Para complementar, según 
Kiss et al. (2020), los dispositivos digitales tienen un papel importante en 
el desarrollo de comportamientos problemáticos, relacionados con la bús-
queda de sensaciones fuertes, la tendencia al aburrimiento y la experiencia 
fluida que dependerá de su autoestima, su autorregulación y su resiliencia.

En lo que respecta a los contenidos relacionados con el uso de las tic, 
existe disonancia entre lo que opinan los profesionales —entiéndase escue-
las, formadores y alumnado— y los jóvenes sobre el ocio y tiempo libre. 
Este aspecto es recurrente en la inclusión de las tecnologías en los ámbitos 
educativos (Engen, 2019) donde los profesionales huyen de las tecnologías 
desde posiciones más conservadoras. En la actualidad, las tecnologías no 
solo han redefinido las relaciones físicas y sociales de las personas jóvenes, 
sino que sus prácticas, experiencias, estructuras y formas de ocio se digitali-
zan y sus expectativas están en constante cambio (Silk et al., 2016). Internet 



N.º 87

IS
S

N
 0

12
0

-3
9

16
 · 

P
ri

m
e

r 
cu

a
tr

im
e

st
re

 d
e

 2
0

2
3

R
e

vi
st

a
 C

o
lo

m
b

ia
n

a
 d

e
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 N
. 8

7

244

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 P
e

d
a

g
ó

g
ic

a
 N

a
ci

o
n

a
l, 

C
o

lo
m

b
ia

ha revolucionado la forma en que habitamos el mundo: es un producto 
sociocultural que sirve como herramienta física y simbólica para vincularnos 
y que traduce nuestras prácticas culturales contextuales (Sepúlveda-Parrini 
et al., 2022). El énfasis de los contenidos debe ser analizado con las personas 
jóvenes: iniciar, por ejemplo, con las posibilidades de las tecnologías más 
allá de lo lúdico y social, para reflexionar sobre los impactos en su bienestar, 
las posibilidades o brechas sociales y digitales (James et al., 2017), también 
incluir el ocio digital (Silk et al., 2016) poniendo énfasis en la salud mental 
(Kiss et al., 2020) y, finalmente, reflexionar sobre el tiempo que le dedican 
(Žumárová, 2015).

Después de profundizar en cada uno de los contenidos, el contexto 
actual nos invita a revisar y ajustar la formación de las escuelas de ocio y 
tiempo libre sobre lo que hasta ahora marcaba la tradición sociocultural. 
Se detalla una propuesta que interaccione con las personas jovenes desde 
su singularidad presente —entiéndase por ello sus características, y su 
trayectoria personal y profesional—, para ser partícipe de la sostenibilidad, 
mejora y disfrute del bien común; en oposición a anquilosar diseños de 
mínimos y exclusivamente formales y adultocentristas y descontextuali-
zados de su capital cultural (Melendro et al., 2016).

Para ello, se propone partir de la mirada integradora de la Agenda 
2030, centrada en la juventud (United Nations, 2018), de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible en España (Gobierno de España, 2018) y reconsiderar 
futuras líneas de acción profesional y de investigación centradas en las 
escuelas de otl —y, de manera concreta, las formaciones de monito-
res— enfocadas en las posibilidades y problemas de ocio juvenil actual. 
Por ejemplo, pensar en las personas jóvenes que viven con condiciones 
difíciles tales como pobreza, falta de vivienda, comportamientos abusivos- 
adictivos y salud mental, que a menudo tienen un acceso limitado a oportu-
nidades y recursos (Hopper et al., 2019). Así como indagar en la aportación 
de esta formación en la transición a la vida adulta de las personas jóvenes 
(Bernal et al., 2020).

De manera específica, se propone incluir temáticas relacionadas con: 
a) una educación de calidad inclusiva y equitativa, una educación a lo 
largo de la vida y la construcción de la identidad personal (Canzittu, 2020); 
b) involucrar a las personas jóvenes para crear propuestas adaptadas a sus 
preferencias, su personalidad y sus circunstancias (Powrie et al., 2020) que 
busquen promover la construcción de relaciones interpersonales positivas y 
el aprendizaje entre iguales, vinculadas a la realización personal; c) aumen-
tar formaciones contextualizadas, con competencias necesarias, técnicas 
y profesionales, que permitan a las personas jóvenes acceder a un trabajo 
decente, así como, el poder compartido y el empoderamiento (Hopper 
et al., 2019); d) reflexionar sobre la integración social y la adaptabilidad 
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(Belando-Montoro, 2017), actuar para la justicia social, la sostenibilidad del  
planeta y una ciudadanía activa y global (Hughes, 2020; Unesco, 2015); 
e) proyectar la formación en el otl desde un contexto libre y flexible en 
un entorno distendido; y f) desde el enfoque de la pedagogía del ocio, 
incorporar valores transversales y herramientas para preservar el bienestar 
(Huppert, 2017).

Finalmente, todas estas reflexiones y propuestas nacen desde el enten-
dimiento de un ocio humanista o valioso (Cuenca, 2014; Lázaro et al., 
2018; Maroñas et al., 2019; Pereira et al., 2019) para una la juventud que 
interactúa en entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambi-
güedad (vuca), como afirmó Johansen (Johansen, 2007). Por ello, aunque 
los resultados de esta investigación concluyen en líneas generales que los 
contendidos formativos tienen una amplia aceptación, la coyuntura social, 
cultural y económica nos obliga a pensar en un nuevo enfoque educativo 
pensado con y por la juventud.
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