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RESUMEN 
 

El estudio del tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico han cobrado relevancia en el ámbito 

académico y científico, como respuesta al incremento de problemáticas asociadas al uso del tiempo 

libre y la confianza que tienen los estudiantes en sus capacidades y resultados académicos. Esta 

investigación tiene por objetivo analizar la relación existente del tiempo libre – ocio con el 

autoconcepto y rendimiento académico de los estudiantes del municipio de Ambalema del 

Departamentos del Tolima, Colombia. Los participantes del estudio fueron noventa y un 

estudiantes de básica secundaria y media, con los cuales se implementáron los siguientes 

instrumentos: cuestionario de tiempo libre de Ponce de León (1998) con Alpha de Cronbach de 

0,70; la Escala de Autoconcepto Académico de Schmidt, Messoulam y Molina (2008) con Alpha 

de Cronbach de 0,79;  el promedio de notas del primer periodo de los estudiantes participantes de 

la investigación.  

De esta manera, se precisa que la investigación cuenta con un enfoque cuantitativo de alcance 

correlacional y transversal, los datos se analizaron por medio del software SPSS de versión 26. La 

investigación, también, aplicó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, para determinar la 

correlación entre las variables con Rho de Spearman. Puesto que, reveló que el 89% de los 

estudiantes tienen un tiempo libre-ocio: moderado, el resultado promedio de la variable 

autoconcepto académico es 50,8 y el valor percentil es 39,72, ubicándose, de esta manera, por 

debajo del percentil 50. Por ende, según los resultados de las variables los estudiantes analizados 

se perciben con un concepto propio de medio a bajo. A su vez, el promedio en el rendimiento 

académico en el primer periodo fue de 6,80, desempeño básico. Además, la investigación resalta, 

de manera general, que no existe relación significativa entre las variables tiempo libre-ocio con el 

rendimiento y el autoconcepto académico. Lo que orienta a la investigación a precisar que no se 
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encontró evidencia suficiente sobre la relación entre las variables. 

Palabras Clave: Tiempo libre-ocio, Autoeficacia, Autoconcepto, Rendimiento Académico, 

Estudiantes. 

ABSTRACT 
 

The study of free-time-leisure and academic self-concept has gained relevance in the academic and 

scientific field, as a response to the increase of problems associated with the use of free time and 

the confidence that students have in their abilities and academic results. The objective of this 

research is to analyze the relationship between free time - leisure and self-concept and academic 

performance of students in the municipality of Ambalema in the Department of Tolima, Colombia. 

The participants of the study were ninety-one high school and middle school students, with whom 

the following instruments were implemented: Ponce de León's (1998) leisure time questionnaire 

with Cronbach's Alpha of 0.70; Schmidt, Messoulam and Molina's (2008) Academic Self-Concept 

Scale with Cronbach's Alpha of 0.79; the average grades of the first period of the students 

participating in the research.  

Thus, it is specified that the research has a quantitative approach of correlational and cross-

sectional scope, the data were analyzed by means of SPSS software version 26. The research also 

applied the Kolmogorov-Smirnov normality test to determine the correlation between the variables 

with Spearman's Rho. Since it revealed that 89% of the students have a moderate leisure time, the 

average result of the academic self-concept variable is 50.8 and the percentile value is 39.72, thus 

being located below the 50th percentile. In turn, the average academic performance in the first 

period was 6.80, basic performance. In addition, the research highlights, in general, that there is no 

significant relationship between the variables free-time-leisure and academic performance and self-

concept. This leads the research to specify that there was not enough evidence on the relationship 
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between the variables. 

Keywords: Free time-Leisure, Self-efficacy, Self-concept, Academic Performance, Students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo libre-ocio ha sido una de las condiciones del sujeto para dar cuenta de su ejercicio 

del manejo del tiempo y es justo en lo contemporáneo donde esta discusión se ha resignificado 

paulatinamente, hasta el punto de que son conceptos que se empiezan a pensarse desde los 

contextos educativos. Diferentes organizaciones de escala mundial han puesto en discusión estos 

contextos, como sucede con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO], quien fundamente de forma categórica el derecho al descanso y tiempo 

libre, aunado a esto, La Carta Internacional para la Educación del Ocio [WLRA] (1997) reconoce 

el ocio desde la perspectiva de elemento trascendental en la experiencia humana, asociado a 

factores como la libertad, la felicidad y la creatividad. Con lo expuesto anteriormente es preciso 

reiterar que el tiempo libre-ocio es un componente fundamental en la formación integral del 

estudiante, dado que facilita el desarrollo humano, el actuar libre, voluntario, autónomo y expresivo 

(Aguilar, 2017; Calderón, 2015; Cuenca, 2000; Hus & Rižnar, 2015; Samperi, 2019).  

Al contar con la visión de diferentes organizaciones mundiales es preciso conocer, desde el 

orden conceptual, qué se entiende por el tiempo libre-ocio. Desde el aspecto teórico el tiempo libre-

ocio se puede concebir como una experiencia humana de carácter libre, satisfactoria, autotélica, 

con aspectos individuales y sociales (Cuenca, 2006). En esta misma línea conceptual es 

conveniente aproximarse a otro concepto que destaca en la investigación, como lo es el 

autoconcepto académico, puesto que este da cuenta del componente personal que orienta el 

comportamiento académico del estudiante, dado que configura un constructo dinámico con base 

en experiencias y valores, a la par, que establece un parámetro significativo a la hora de valorar o 

configurar indicadores del rendimiento académico (Ayala, 2019; Hoces & Garayar, 2019; Méndez 

& Gálvez, 2018; Sánchez & Salcedo, 2021).  
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El rendimiento académico, como variable influenciada por diferentes componentes, es 

determinada en gran medida por el autoconcepto académico, lo que determina el núcleo de análisis 

por su incidencia (Galleguillos, 2017; González-cantero, Morón-Vera, González-Becerra, 

Abundis-Gutiérrez & Macías-Espinoza, 2020; Serrano, 2013). Por cuanto, el tiempo libre- ocio no 

es ajeno a los estudios que se orientan desde las problemáticas asociadas a los adolescentes (Varela, 

Gradaílle, & Teijeiro, 2016). No obstante, no contar con indicadores o estrategias para las buenas 

prácticas en el tiempo libre-ocio limita, en gran medida, la mejora en la calidad de vida de los 

estudiantes, más allá de todas las carencias que se registran en este contexto, no son muchos los 

estudios que abordan estas temáticas y sus posibles correlaciones (Elche, Sánchez-García, & 

Yubero, 2019; Ponce-de-león-elizondo, Sanz-Arazuri, Sáenz-de-Jubera-Ocón, & Alonso-Ruiz, 

2019).   

Es así, como las problemáticas asociadas al tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico 

son comunes en el ámbito educativo; no obstante, en la Institución Educativa Técnica El Danubio 

del municipio de Ambalema, Tolima, no hay antecedentes que den cuenta de investigaciones que 

destaquen estas variables y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. Por lo que 

se ha limitado los puntos de referencia en el análisis y la resignificación metodológica que, de 

pautas para la orientación de las prácticas, los hábitos y las concepciones del tiempo libre-ocio en 

los estudiantes. De igual manera, no se cuenta con indicadores que fundamenten un modelo de 

referencia para conocer el autoconcepto académico que poseen los educandos, es decir, la imagen 

que pueda tener de sí mismos, las capacidades propias y la factible incidencia en el rendimiento 

académico. Al considerar los argumentos presentados, se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la 

relación entre el tiempo libre – ocio con el rendimiento y el autoconcepto académico en los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnica el Danubio del municipio de Ambalema – Tolima? 
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Se precisa adecuado mencionar que el estudio se fundamenta desde los intereses intra-

teóricos y extra-teóricos del investigador, puesto que la vivencia como docente de la Institución ha 

permitido la observación directa del fenómeno en estudio, donde se evidencian problemas 

asociados al tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico, se plantea que estos tienen incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes, de modo que se configura el estudio del tiempo 

libre-ocio como una problemática social, psicológica y educativa, bajo el atenuante de la gran 

cantidad de riesgos que se encuentran en la civilización actual: familias disfuncionales, alto nivel 

de sedentarismo, violencia, falta de valores, uso excesivo de dispositivos móviles, consumo de 

alcohol, entre otros factores (Alonso-Ruíz, Valdemoros, & Ruiz, 2016; Calderón, 2012; Ayala-

Carrillo, 2015). Por su parte, se acentúa el déficit de investigaciones que den cuenta de estos temas 

en el contexto de la institución educativa.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación pretende analizar la relación entre 

el tiempo libre – ocio con el rendimiento académico y el autoconcepto académico en los estudiantes 

del municipio de Ambalema – Tolima. Al mismo tiempo, atiende a un diseño no experimental, a 

partir de un enfoque cuantitativo el cual integra un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Desde la recolección y el análisis de datos 

estadísticos, con un alcance de investigación correlacional, de corte transversal, donde los 

instrumentos solo se aplican en un momento específico (Hernández et al., 2014; Kerlinger & Lee, 

2002; Smelkes & Elizondo, 2012). 

 En coherencia, la investigación se propone en cinco capítulos: en el primero da cuenta de 

la formulación del problema, donde se expone una descripción desde la necesidad de identificar si 

las variables tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico están relacionados con el rendimiento 

académico, se delimita la problemática, se exponen argumentos que justifican su importancia a 
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nivel social, impacto teórico, practico y, además, da cuenta de su utilidad metodológica, 

posteriormente se estructuran las hipótesis de investigación y finalmente se plantea la pregunta de 

investigación en concordancia con el objetivo (Galleguillos, 2017; Sandoval, 2017). 

El segundo capítulo da cuenta del marco teórico, puesto que presenta fundamentos teóricos 

de la teoría humanista de la educación, enfocada al tiempo libre-ocio, además, se plantea un análisis 

conceptual de las variables: tiempo libre-ocio, autoconcepto académico (Cuenca, 2004; Domingo, 

2013; Hoces & Garayar, 2019). Asimismo, destaca la teoría del aprendizaje social de Bandura 

(1971), como línea de referencia del autoconcepto académico, por su parte, se ponen a 

consideración investigaciones relacionadas con el tema de estudio, desde diferentes contextos 

geográficos, producto de la exhaustiva revisión bibliográfica de fuentes de información actuales, 

con la intención de cimentar perspectivas teóricas y referencias que aporten solidez a la 

investigación. 

El tercer capítulo da cuenta del método, pues expone los objetivos de la investigación y la 

población, que para este caso, son estudiantes de los grados sexto a once de la Institución Educativa 

Técnica El Danubio, los instrumentos fueron: el Cuestionario de Tiempo Libre de Ponce de León 

(1998), la Escala de de Autoconcepto Académico de Schmidt et al. (2008) y el promedio de las 

notas correspondientes al primer periodo académico del año 2021, incluso, describen de forma 

detallada los criterios de validez y confiabilidad de los cuestionarios, los elementos que determinan 

la pertinencia y la calidad de los instrumentos en el proceso de investigación. 

El cuarto capítulo presenta los hallazgos del proceso de investigación a través del análisis 

sociodemográfico de la muestra con estadística descriptiva de las variables: frecuencias, 

porcentajes, mediana, moda, percentiles, estadística inferencial, dado que se aplica la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, posteriormente se realizan las pruebas de correlación junto 
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al coeficiente Rho Spearman, mediante el programa estadístico SPSS versión 26. Y, por último, se 

confirma la confiabilidad de los instrumentos a partir de los resultados mediante el Coeficiente 

Alpha de Cronbach, determinando la consistencia interna en el SPSS versión 26. 

En el quinto capítulo de la investigación se discuten los resultados del estudio, la prueba de 

hipótesis de investigación del grado de relación de Rho de Spearman, determinando la asociación 

y el nivel de significancia entre las variables de la investigación. Posteriormente se contrastan los 

resultados con los hallazgos de otras investigaciones, se pone en consideración aspectos del análisis 

FODA, los que permiten entrever perspectivas propias del desarrollo del proyecto que trascienden 

el autoanálisis y la reflexión, logrando plantear algunas recomendaciones para futuras líneas de 

investigación y las respectivas conclusiones, finalmente, se presenta de forma sistemática la 

bibliografía y apéndices.  
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.1 Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se desarrolla la descripción del problema, orientado desde el tiempo libre- ocio, el 

autoconcepto y el rendimiento desde la línea académica en los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica el Danubio del municipio de Ambalema. Además, de abordar, desde una serie 

de criterios específicos, fundamentos teóricos, epistémicos y metodológicos la problemática 

presentada por la investigación, puesto que la contextualización del problema emplea razones que 

permiten argumentar y evidenciar el conocimiento actual del tema de estudio. De igual forma, se 

exponen una serie de argumentos que permiten justificar el proyecto desde: la conveniencia, la 

relevancia social, las implicaciones prácticas, la utilidad metodología y la utilidad teórica. Para 

finalizar el apartado, se establecen las hipótesis y se configura la pregunta de investigación que 

atiende a los criterios metodológicos y el rigor científico. 

1.1.1 Contextualización    

   

El rendimiento académico es un fenómeno que está influenciado por diferentes factores, al igual 

que sucede con el autoconcepto académico y el bajo rendimiento de los estudiantes, lo que se 

convierte en una dificultad de gran vigencia, dado su impacto en los últimos años (Galleguillos, 

2017; González-cantero, Morón-Vera, González-Becerra, Abundis-Gutiérrez & Macías-Espinoza, 

2020; Serrano, 2013). Sumado a esto, el tiempo libre - ocio tiene una marcada tradición e impacto 

en la formación académica del estudiante, puesto que no escapa al espectro de análisis en temas 

relacionados con la condición juvenil y, a su vez, ha contado con un preponderante desarrollo en 

diversas áreas de la investigación, como lo son: las ciencias sociales y humanas, las que se derivan 

en la psicología, la sociología y, por supuesto, la pedagogía, entre otras (Varela, Gradaílle, & 

Teijeiro, 2016). De tal manera que la identificación de las buenas prácticas relacionadas con el ocio 
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y el tiempo libre es relevante para la consolidación del mejoramiento de la calidad de vida de los 

jóvenes, de allí que la investigación resalte las variables que afectan el rendimiento académico en 

la escuela (Elche et al., 2019; Ponce-de-león-elizondo, Sanz-Arazuri, Sáenz-de-Jubera-Ocón, & 

Alonso-Ruiz, 2019).   

Partiendo de lo anterior, cabe destacar que Ganso (2014) menciona que la utilización del 

tiempo libre es de gran incidencia en el perfeccionamiento de la personalidad del educando, 

considera que estimula el desarrollo de las actividades académicas y de la vida. En esa misma línea, 

el autor señala que la afinidad o elección en el uso del tiempo libre denota un proceso y no una 

acción aislada. Particularmente la formación holística e integral del estudiante implica el desarrollo 

de diferentes aspectos que trascienden la parte intelectual y es el tiempo libre un entorno adecuado 

para esa formación, por su naturaleza libre connota un mayor efecto positivo en la vida del 

estudiante (Salas de La Cruz, 2013). 

     Destaca que organizaciones como El Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) y Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016) consideran que existen diferentes 

factores de análisis implícitos del uso del tiempo libre de los estudiantes, por ejemplo: el trabajo 

infantil es un fenómeno que repercute de forma directa en la limitación del tiempo libre y 

actividades de ocio formativo, el bajo reconocimiento del juego como factor fundamental en 

procesos de enseñanza – aprendizaje, su rol en la resolución de conflictos, el aporte en la toma de 

decisiones, la relación entre el bienestar y el esparcimiento en el contexto actual del mundo 

acelerado, hiperconectado, con altos niveles de estrés, presión y con enfoque en la productividad, 

limita cada vez más el escenario del ocio formativo que apunta al desarrollo humano del individuo 

(Badia, Muntada, Gotzens, Cladellas, & Dezcallar, 2015; Fraguela, Varela, & Caballo, 2016).     
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     En esa misma línea argumental, la UNICEF (2018) plantea que más allá de los objetivos 

del desarrollo sostenible mundial, los que se han propuesto como estrategia vanguardista, existen 

falencias y déficits en los diversos contextos educativos y, precisamente, en los contextos 

relacionado al rendimiento académico, donde se concibe como factor de análisis a los principales 

actores del ámbito educativo, quienes, se propone, deben diseñar propuestas educativas que 

respondan al equilibrio entre intereses los sociales y los económicos, en el marco de un sistema 

educativo de calidad (Forero & Castro, 2022; López, 2018). De lo anterior, que se invite a las 

entidades educativas y quienes las conforman a realizar estrategias que suplan vacíos académicos 

como la falta de información veraz y contundente, estrategias que estén fundamentadas en 

investigaciones que den cuenta del autoconcepto, el rendimiento académico, el uso del tiempo libre 

y las actividades de ocio de los estudiantes. Dado que, si no se conciben estas prácticas pedagógicas 

desde esta perspectiva, pueden afianzar las desigualdades al no existir una política universal que 

garantice resultados óptimos en la educación (Chzhen, Rees, Gromada, Bruckauf, & Cuesta, 2018).     

       Por otro lado, es loable recordar que los estudios de ocio se encuentran en un nivel no muy 

profundo, principalmente por los múltiples factores que encierran las experiencias de ocio, los 

cambios históricos y sus efectos en las diferentes edades (Cuenca-Amigo & Del Valle Doistua, 

2016). Aun así, algunos autores destacan la importancia de la formación para el tiempo libre y el 

ocio (Capdevila, Bellmun, & Domingo, 2015; Cuenca, 2004; Dumazedier, 1968; Ponce de León, 

1998; Varela et al., 2016; Weber, 1969). Más allá de la premisa de indagar por la calidad de vida 

y el tiempo libre desde la óptica de la persona o desde sí mismo, es una tarea muy compleja, tanto 

teórica como vivencial (Gutiérrez, 2008). Sin embargo, Elche et al. (2019) mencionan que la 

indagación sobre ocio se intensificó a mediados del siglo XX, connotándolo como un logro positivo 

de la sociedad y fundamental para el balance personal. 
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Ahora bien, según Alvarado (2013) las problemáticas más evidentes con este tipo de 

población es la inherencia a la dinámica que combina la violencia personal con la interpersonal, lo 

que termina afectando a la sociedad en general, además estas violencias cuentan con diferencias 

significativas y son de mayor impacto en la población juvenil, tanto así, que se ha considerado en 

repetidas ocasiones a América Latina como una de las poblaciones, a nivel mundial, con las tasas 

más altas de mortalidad por agresión. Problemáticas que, en cierta proporción, se atribuyen de 

manera categórica a los propios jóvenes, puesto que su exceso de tiempo libre mal empleado, en 

algunos casos producto de la deserción escolar o, singularmente, por no dar un uso productivo y 

lúdico a su horario extraescolar, termina dejándolos más proclives a los aspectos nocivos (CERAC, 

2014).     

     A saber, los aspectos mencionados se consideran desde la relación que se presenta entre el 

entretenimiento y el bienestar en la sociedad contemporánea más acelerada, con presión y con 

enfoque a la productividad, con un acceso menos equitativo a las oportunidades de ocio, dadas las 

condiciones socioeconómicas y la ubicación demográfica. Sin dejar de mencionar que no existe un 

patrón claro e idóneo sobre las actividades de esparcimiento para el ocio y tiempo libre en los 

adolescentes (Maroñas, Martínez, & Gradaílle, 2019; UNICEF y CEPAL, 2016). Lo que aduce un 

escenario social donde muchos aspectos de la vida son instrumentalizados ante los ojos de los 

adolescentes, como: los videojuegos, los entornos virtuales, entre otras alternativas. Lo que termina 

siendo un ocio que reduce el espacio de la creatividad, el ingenio, un ocio pseudo clasificado 

(Navarro, Uceda, & Pérez, 2013; Restrepo et al., 2019). Se olvida que lo trascendental en el tiempo 

de ocio no es en sí las actividades que se realizan, su importancia está en la significación para los 

individuos, su probable beneficio en la formación y el desarrollo, tanto a nivel personal como social 

(Caballo, Martínez, & Varela, 2019; Caride, 2014). 
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       Por otra parte, Cuenca (2004); Monteagudo (2008) mencionan que la educación del ocio 

tiene sentido dentro de la educación integral, puesto que han planteado que la formación para el 

tiempo libre- ocio es un componente fundamental del desarrollo humano; no obstante, la mayoría 

de docentes no se inclina  por ese carácter formativo y humanista, lo que evidencia falencias al 

decantarse por prácticas instrumentales las que promueven el activismos que no trasciende la 

verdadera connotación del tiempo libre- ocio. Es así, como la esencia del concepto del ocio 

humanista radica en la actitud con la que se vive el tiempo y no tanto en la actividad que se 

desarrolla en sí. Dado que los fenómenos actuales invitan a reflexionar, expresamente, sobre el 

comienzo de la educación del ocio se inquietaba principalmente por la dimensión preventiva. 

Ahora, se busca trascender y mitigar algunas problemáticas de la sociedad, como: la depresión, los 

altos niveles de estrés, el sedentarismo, el bajo rendimiento académico y la drogadicción, entre 

otras, sin abandonar la idea inicial o su enfoque que es buscar ocupar el tiempo libre en actividades 

que ayuden al crecimiento humano de las personas (Sarrate, 2008).  

      Es pertinente reiterar que, desde la teoría, el tiempo libre y el ocio son criterios que influyen 

en el autoconcepto académico y rendimiento de los educandos, instalando una perspectiva de 

análisis de gran envergadura en el escenario de la enseñanza – aprendizaje, por tanto, es relevante 

considerar a la hora de analizar sus diversas variables, los contextos sociales, familiares, 

individuales, metodología de enseñanza, aspectos del aprendizaje, el entorno, entre otros 

(Capdevila, Bellmunt, & Domingo, 2014; Ponce de León, 1998). Agregado a lo anterior, se 

consideran los aportes desde la Teoría del Aprendizaje Social (TAS) de Bandura (1971) quien 

plantea que el comportamiento humano se adquiere fundamentalmente en el contexto social de 

aprendizaje, asocia, de igual forma, aspectos motivacionales y de autorregulación, particularmente, 

se referencia la autoeficacia fundamentada al rol de los aspectos cognitivos en cada persona en la 
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definición de su conducta y configura un factor muy predictivo del rendimiento académico (Casas, 

2018; Galleguillos & Olmedo, 2017; Moctezuma, 2017).  

      Lo anterior, aunado a la idea de las múltiples variables relacionadas con el rendimiento 

académico y el hecho de que los resultados sean disímiles en las diversas investigaciones, puede 

establecer un canon de variables con elementos en común, las cuales se observan en la mayoría de 

los proyectos, las prácticas de estudio, los espacios de sueño, el ocio de tipo sedentario, los factores 

socioeconómicos y el nivel de formación de los padres. Se razona ampliamente que la variable del 

rendimiento académico es dependiente de estas otras variables (Capdevila et al., 2014; Elisondo, 

Chiecher, & Paoloni, 2018). Asimismo, el autoconcepto académico se establece como factor 

directo del rendimiento académico del estudiante, más allá de ser un sistema guía para orientar el 

comportamiento académico (Méndez & Gálvez, 2018).  

      Además, gran parte de complejidad del rendimiento académico y su análisis se instaura a 

partir de su conceptualización, puesto que se vincula a la actitud escolar el desempeño académico 

o el rendimiento académico (Lamas, 2015). Lo que determina el tiempo libre en los adolescentes 

como un tema bastamente estudiado a nivel general (Estévez & Hoyos, 2021; García & Santizo, 

2010; Ganso, 2014; Muñoz & Olmos, 2010; Rojo, 2015). Con todo, ha trascendido poco en el 

campo específico del tiempo libre y su relación con el rendimiento académico (Capdevila et al., 

2015). No obstante, es incoherente hablar de tiempo libre y rendimiento académico sin tener en 

cuenta la programación que se concibe de ese espacio de tiempo libre, específicamente, el espacio 

organizado para el estudio y la relación entre organizar el tiempo o el buen resultado en el 

aprendizaje (Capdevila et al., 2015).   

Precisamente, la significación del rendimiento académico y el autoconcepto como 

indicadores de la calidad educativa y su estudio configuran un tema de relevancia en el contexto 
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nacional, a partir de diferentes factores y cada realidad en particular (Fernández, 2017; Lamas, 

2015; Salas de La Cruz, 2013). De tal forma, que se han encontrado una serie de valoraciones 

negativas en las diferentes áreas evaluadas en Colombia (ver Tabla 1), las calificaciones no 

evidencian mejoras significativas en los indicadores de la lectura, las matemáticas y las ciencias, 

estando aún por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).  

Según organismos internacionales, las pruebas Programa Internacional para la Evaluación 

de Estudiantes o Informe (PISA) 2018 consignadas en el informe del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) (2018); MEN (2019), más allá de la orientación o enfoque 

propios de la prueba, no dejan de ser un marco de análisis y reflexión para la educación de calidad, 

al considerar múltiples aspectos, como: los factores económicos, el acceso a internet, la diferencia 

de género,  el acoso escolar, el ausentismo en las clases, los elementos que configuran un llamado 

a repensar la educación y la relación establecida entre la cobertura y la calidad (OCDE, 2019). 

                                    

Tabla 1 Resultados históricos de Colombia en PISA 

Área 2006 2009 2012 2015 2018 

Lectura 385 413 403 425 412 

Matemáticas 370 381 377 390 391 

Ciencias 388 402 399 416 413 

Fuente: (MEN, 2019). 

Ahora bien, según las tradicionales causas del bajo rendimiento un fenómeno que se ha 

observado desde la labor diaria del docente es el aumento del uso de dispositivos tecnológicos 

como celulares y videojuegos (Restrepo, Arroyave, & Arboleda, 2019). Al respecto, Gómez, Devís 

y Molina (2020), puesto que los autores plantean que se evidencia una relación directa entre el uso 
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de videojuegos y el rendimiento académico, afirman que entre más tiempo dedica el estudiante a 

estas actividades, su rendimiento académico disminuye.  

En consecuencia, cobra relevancia el análisis de este factor según los escasos estudios que 

dan cuenta de la relación entre el autoconcepto académico (Sánchez-Zafra, 2019), el rendimiento 

académico y el uso de video juegos o pantallas, esta relación pese a no contar con estudios e 

investigaciones es una alternativa que se puede enmarcar dentro del ocio digital, lo que revela 

ciertos patrones de mala adaptación en lo que refiere al uso de los videojuegos y ciertas adicciones, 

hábitos y comportamientos que influyen en la salud y el rendimiento académico, probablemente el 

no dormir lo adecuado, la falta de estudio en horarios diferentes a las clases, entre otras 

circunstancias que desencadenan estos problemas (Badia et al., 2015; Fernández-García, Poza-

Vilches, & Fiorucci, 2015; Llorca, Bueno, Villar, & Diez, 1998).       

Del mismo modo, Fraguela-Vale, Pose-Porto y Varela-Garrote (2016), mencionan que el 

ocio electrónico durante la adolescencia tiene un efecto creciente y este modifica los hábitos de 

lectura, fenómeno que de manera significativa incide en el rendimiento académico, destacan que 

el porcentaje de jóvenes que actualmente eligen la lectura como actividad de ocio es muy reducido, 

esto lleva consigo diversas implicaciones: por un lado, a nivel positivo el uso de los videojuegos 

ha demostrado configurar una herramienta pedagógica significativa en la medida que sea orientada 

(Castro & Rojas, 2020). 

 Por otro lado, puede representar aspectos negativos desde su concepción tradicional y uso 

instrumental, en el cual los estudiantes dedican muchas horas del día a estas actividades, sin fines 

formativos que, incluso, restringen o crean apatía hacia otras actividades como la lectura, incluso, 

en el contexto de la educación secundaria se evidencia una limitada relación entre la lectura y sus 

fines recreativos, orientándose más por su carácter obligatorio y de acreditación en las asignaturas, 
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lo que marca un rumbo frecuente en los estudiantes, lectura como factor directamente proporcional 

al bajo rendimiento académico (Arufe-Giráldez, Chacón-Cuberos, Zurita-Ortega, Lara-Sánchez, & 

Castro-García, 2017).  

De esta forma, se puede argumentar que algunas actividades propias del ocio digital inciden 

en los hábitos de los estudiantes, particularmente en la lectura, esto, a su vez, repercute en el 

rendimiento académico como se ha evidenciado en evaluaciones internacionales. Efectivamente, 

según PISA (2011), la mejora en el nivel de los estudiantes y la reducción de desigualdades en los 

resultados educativos se atribuye al progreso en la competencia lectora. En ese sentido, el hábito 

lector corresponde con el logro de mejores calificaciones, generalmente los estudiantes con buenos 

resultados tienden a leer por placer y tienen un mayor hábito hacia esta práctica, en algunos casos, 

disponen de menos tiempo libre o, por lo menos, aprovechan más su tiempo (Elche et al., 2019). 

  Del mismo modo, otro atenuante de la problemática del uso del tiempo libre- ocio se 

configura desde los lineamientos curriculares de la educación física, planteados por el MEN 

(2000), puesto que evidencia falencias a la hora de llevar a la praxis algunos elementos que se 

conciben en la teoría de forma acertada, pues el tiempo libre se relaciona con el ocio en la medida 

en que es una actividad libre de toda imposición, lo que no sucede, por lo general, en los escenarios 

educativos, entonces se hace urgente una re conceptualización que fundamente un discurso y 

práctica más equilibrada con el carácter creativo y libre del ocio, donde no se limite a prácticas 

tradicionales, trascienda a otros ámbitos considerados como emergentes y modernos, de tal forma 

que las diversas manifestaciones del ocio puedan representarse a través de saberes, vivencias 

lúdicas, lugares, expresiones, susceptibles de transformación e influenciadas por la sociedad y la 

cultura del contexto (Gomes, 2014; Sandoval, 2017). 
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     A saber, en Colombia los estudios sobre el ocio y tiempo libre constituyen un campo poco 

explorado, de acuerdo con Tabares y Molina (2014), existe una baja producción teórica y lo 

atribuye  la falta de sistematización del conocimiento relacionado con el campo de estudio, la falta 

de postgrados que se enfoquen en la formación para el ocio y tiempo libre, puesto que el ejercicio 

de los grupos de investigación en el país está orientado al deporte, la actividad física y no al 

rendimiento académico, el número de artículos publicados en fuentes especializadas es muy bajo, 

lo cual es directamente proporcional al número de revistas en el área. Precisamente, Gomes (2014) 

plantea que el campo de estudio del ocio tiene una serie de desafíos pendientes en el contexto 

Latinoamericano, dado que es necesario reflexionar y superar la idea de subyugar el ocio al trabajo, 

una mirada donde es relegado a un segundo plano, además de considerar que el ocio puede 

contribuir a la generación de sociedades más humanas, participativas y solidarias (Tovar & 

Monteagudo, 2018). 

      En suma, en Colombia, a pesar de tener políticas públicas de ciencia y tecnología, el ocio 

y el tiempo libre no han logrado posicionarse y, así, tener un amplio desarrollo investigativo y 

científico (Tabares & Molina, 2014). En particular, el municipio de Ambalema carece de 

estrategias de investigación y diagnóstico que permitan encaminar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Técnica el Danubio en la utilización del tiempo libre - ocio, dado que no se 

cuenta con marcos de reflexión y análisis que den cuenta de las actividades recreativas, las 

artísticas, las culturales, la lúdico deportivas u otras igual de productivas, además de no contar con  

estrategias  de  formación y utilización adecuada del tiempo libre que se conviertan, 

posteriormente, en fundamentos de la construcción de espacios para fortalecer la  salud, la 

convivencia y los factores psicológicos que puedan aportar al rendimiento académico de los 

estudiantes (Elche et al., 2019). 
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 Es este orden de ideas, en el que esta investigación destaca su relevancia, puesto que es una 

respuesta a la problemática, el presente estudio está planteado para desarrollarse entre los meses 

de octubre de 2020 y noviembre de 2021, atiende a los criterios de calidad y rigor científico, se 

espera cumplir a cabalidad con los objetivos trazados y dejar como producto un diagnóstico claro 

que permita tener fundamentos epistémicos en la búsqueda y la elaboración de nuevas 

metodologías e investigaciones en este campo de análisis. Además, en concordancia con los 

principios dispuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2022) de la Institución 

Educativa Técnica El Danubio y la latente necesidad de un diagnóstico, lo que permita caracterizar 

las concepciones que tienen los estudiantes frente al uso del tiempo libre – ocio, su relación con el 

autoconcepto académico y su rendimiento.  

Es así como esta investigación resalta que debido a la ausencia de una educación que 

conciba el ocio y el tiempo libre como parte fundamental de su misión institucional, entonces se 

hace necesario comprender, desde una visión educativa, que los adolescentes poco saben gestionar 

su tiempo libre, propenden por el uso de la tecnología, se perciben desmotivados, descartan otros 

espacios y recursos (Arufe-Giráldez et al., 2017; Caballo Caride & Gradaílle, 2012), lo que termina 

afectando en gran medida el desarrollo educativo y formativo de los educandos.  

     Así pues, los problemas asociados al uso del tiempo libre y el ocio son fenómenos que se 

han observado desde la labor docente y tradicionalmente han estado implícitos en el contexto de la 

Institución Educativa Técnica El Danubio, debido a la falta de investigaciones y debates reflexivos 

que permitan mitigar estas falencias, con orientaciones que atiendan al modelo PEI (2022). En esa 

misma línea, Alonso-Ruiz et al. (2016) consideran que las experiencias de ocio se pueden 

manifestar como desfavorables para el individuo, para el entorno físico y social en el que coexiste, 

lo cual materializa un ocio nocivo, una de las principales preocupaciones de la sociedad actual, 



31 

 

 

además de ser una sociedad que destaca por su incesante búsqueda de soluciones a este fenómeno. 

Ese panorama es palpable en el contexto en el cual viven y se desenvuelven los estudiantes del 

municipio de Ambalema, los peligros sociales a los cuales se enfrentan, como: el tabaquismo, las 

drogas, el alcoholismo, el bajo rendimiento académico, los altos índices de violencia en las aulas, 

entre otras problemáticas (Ayala-Carrillo, 2015; Barradas, Fernández, & Gutiérrez, 2016; 

Livazonovic, 2010).  

Por su parte, fenómenos asociados al tiempo libre y su carácter negativo como la violencia 

juvenil han sido abordados por diferentes áreas al tratar de mitigarlos, quizá, desde su carácter 

multidimensional y alta complejidad, sin perder de vista la óptica del contexto, realidades, factores 

sociales, aspectos psicológicos inherentes a esa población en particular, donde se busca una 

aproximación transdisciplinar que dé cuenta de la presencia y convivencia de los jóvenes con actos 

ilícitos, violentos, pandillas, grupos ilegales comunes y organizados, donde ellos están expuestos 

y son vulnerables a replicar conductas conflictivas, desde un entorno de protección débil, carente 

de supervisión y acompañamiento de los padres, déficit de acciones consistentes por parte de la 

institución educativa, que permitan identificar factores de riesgo en el contexto del estudiante 

(Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos [CERAC], 2014; Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF], 2015). 

1.1.2 Definición del problema. 
 

Desde la observación diaria de los docentes y actores del proceso educativo se evidencian 

problemas asociados al uso del tiempo libre – ocio y el autoconcepto académico, se presume que 

estos tienen incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica El Danubio, lo que hace preponderante la necesidad de fundamentar investigaciones que 

permitan tener diagnósticos y orientaciones más precisas frente a estos fenómenos y, a la par, 
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articular propuestas más acordes con el modelo educativo consagrado en el PEI (2022). 

Expresamente la sociedad ha puesto de manifiesto algunos factores determinantes para la calidad 

de vida, problemas a nivel social, educativo y cultural, en algunos estudios se han señalado sus 

efectos, particularmente, la relación entre tiempo libre, autoconcepto y rendimiento académico, no 

escapa al canon de análisis (Capdevila et al., 2015; Capdevila et al., 2014; Chzhen et al., 2018; 

Elisondo et al., 2018; Salas de La Cruz, 2013). 

   Además, Calderón (2012) menciona que problemáticas como: la desintegración del núcleo 

familiar, niveles altos de sedentarismo, violencia, carencias a nivel afectivo y emocional, déficit 

de valores y algunas adiciones, son fenómenos muy presentes en los niños y jóvenes. Al configurar 

el estudio del tiempo libre y el ocio en un problema para el análisis social, psicológico y educativo, 

en el marco de una civilización expuesta a múltiples riesgos como la actual se comprende el porqué 

de tantos interrogantes planteados y que poco han sido abordados desde la investigación 

subyacente en el área (Alonso-Ruíz et al., 2016; Ayala-Carrillo, 2015; Barradas et al., 2016). 

Acentuando, de esta forma, la privación de diagnósticos fundamentados en investigación con rigor 

científico, que permitan hilvanar estrategias en la construcción de espacios para generar un ocio 

educativo de calidad. 

       Por lo tanto, contar con diagnósticos que den cuenta de las concepciones del uso del tiempo 

libre y el ocio en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica El Danubio, aparece como 

una necesidad, la que constituye un elemento trascendental de análisis para proyectar una estrategia 

que logre mitigar esas problemáticas y tener indicadores objetivos sobre la posible relación con el 

autoconcepto y rendimiento académico, que se ciernen en torno a estos temas, para trascender más 

allá de la formulación de proyectos de tiempo libre y ocio descontextualizados, enfocados en 
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prácticas instrumentales poco pedagógicas, sin contar con la participación directa de los 

estudiantes, sus intereses y preferencias (Capdevila et al., 2015; Ponce de León, 1998; Rojo, 2015).  

       Por el contrario, autores como Giddens (2007) exhortan el valor de la acción humana, por 

eso, cuando el estudiante está más involucrado con la realidad genera una visión crítica y reflexiva, 

traspasa la simple teoría, lo que permite avanzar en la construcción de aprendizajes significativos 

(Arguedas, 2010; Infante, 2007). En efecto, el aprendizaje significativo en el contexto actual es 

una necesidad, dado que muchos modelos de enseñanza están ceñidos a modelos conductistas, más 

alejados de las innovaciones y comprensión actual del aprendizaje (Flores-Espejo, 2018). 

Sumado a los postulados anteriores y los múltiples factores de las problemáticas asociadas 

al uso del tiempo libre y ocio en los estudiantes, Lozano-Sánchez et al. (2019) plantean que las 

actividades de tipo sedentarias, es decir, actividades relacionadas con ver televisión, el uso de 

consolas de videojuegos mantiene una relación significativa y en cierta medida inversa con las 

horas de sueño y la obesidad. Aunado al uso excesivo de medios de comunicación, lo que 

disminuye de manera ostensible el trabajo escolar, repercute en el rendimiento académico y asocia 

el uso desmedido de la televisión con problemas académicos (Arufe-Giráldez et al., 2017; 

Baradaran et al., 2019).  

1.2. Pregunta de Investigación  
 

1.2.1 General. 
 

¿Cuál es la relación entre el tiempo libre – ocio, con el rendimiento académico y el autoconcepto 

académico en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el Danubio del municipio de 

Ambalema – Tolima? 
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1.2.2 Específicas. 
 

 

 ¿Cómo es el tiempo libre-ocio de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el 

Danubio del municipio de Ambalema – Tolima? 

 ¿Cuál es la percepción del autoconcepto académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica el Danubio del municipio de Ambalema – Tolima? 

 ¿Existe relación significativa entre el tiempo libre – ocio, con el rendimiento académico y 

el autoconcepto académico de los estudiantes? 

1.3. Justificación 
 

La investigación se justifica desde diferentes perspectivas teóricas que acentúan el valor de indagar 

en los jóvenes la creatividad cotidiana, las actividades de ocio, el uso del tiempo libre, entre otros 

factores que inciden en los diferentes contextos de la vida diaria y su correlación con otros 

integrantes de su entorno (Elisondo et al., 2018). Por su puesto, estos temas cobran relevancia en 

la sociedad dadas las características cambiantes del contexto educativo, donde necesitan respuestas 

a la inquietud social por el rendimiento académico de los estudiantes, el cual se debe analizar desde 

diferentes variables para estructurar acciones de mejoramiento que atiendan a las necesidades y 

peticiones reales de formación que, a su vez, potencien el rendimiento como factor clave que 

trascienda el impacto educativo y el desarrollo humano que aportan el ocio - el tiempo libre 

(Elisondo et al., 2018; Moctezuma, 2017; Ponce de León, 1998; Recalde, 2015; Valdemoros-San-

Emeterio, Sanz-Arazuri, Ponce-de-León-Elizondo, & Duque-Palacios, 2020).    

      A partir de la exploración bibliográfica se determinó que en el municipio de Ambalema – 

Tolima, no se evidencian investigaciones que den cuenta del uso del tiempo libre - el ocio, su 

relación con el autoconcepto y el rendimiento académico, no existe un diagnóstico que permita 

analizar y reflexionar frente a estas prácticas. Desde luego, se citan los diferentes referentes 
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teóricos y normativos donde se reitera su importancia. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (1948), en su artículo 24, señala el derecho a descansar, disfrutar 

del tiempo libre, duración razonable del trabajo y vacaciones. Asimismo, la WLRA (1993) la Carta 

Internacional para la Educación del Ocio considera que el ocio es un componente que aborda la 

experiencia humana, sus beneficios inherentes, libertad, creatividad, satisfacción y felicidad, 

comprende diversos elementos físicos e intelectuales, tanto a nivel social como artístico y 

espiritual, una educación que se armoniza desde la diversidad, es una educación que desarrolla 

valores, actitudes, hábitos de ocio, además de configurar la posibilidad de vivir experiencias de 

ocio con libertad, autonomía, satisfacción autotélica,  lo que amplía los contextos de interacción. 

    En ese sentido, formular pautas y programas educativos a partir de contextos globalizados 

que trasciendan el escenario habitual de formación marca un cambio cultural, una nueva 

concepción social, las diversas expresiones culturales son posibles de evolución y son afectadas 

por la misma cultura y la sociedad, principalmente desde la globalización. De ahí que el ocio 

trascienda las prácticas llamadas tradicionales o folclóricas y repercuta, también, en toda práctica 

social habitualmente considerada como actual y emergente (Gomes, 2014). Sin lugar a dudas, las 

transformaciones que se evidencian en el plano de la globalización esgrimen cambios que afectan 

los estilos de vida, los aspectos culturales, los sociales, los políticos y los educativos (Molina, 

2007). Por un lado, adaptándose según los nuevos requerimientos y, por el otro, configurando un 

escenario de reflexión de la praxis, evalúa, discute y analiza sus efectos (Avendaño & Guacaneme, 

2016). 

       De cualquier modo, son múltiples los beneficios de este tipo de estudios que trasciende el 

escenario de la escuela y se trasladan al plano social, partiendo de la premisa que existen diferentes 

estilos de ocio, su idea de experiencia subjetiva y personal, con diversos sentidos y significados, 



36 

 

 

donde se puede exhortar la preponderancia del alcance de la dimensión social en la etapa juvenil, 

quizá en la medida en que se desarrollen proyectos y actividades que atiendan a intereses comunes 

y en grupos de iguales (Fraguela-Vale et al., 2019; Posso, Aponte, Zapata, & Betancourt, 2020; 

Sandoval, 2017).  

Lo anterior, sumado a las variables del autoconcepto y el rendimiento académico como 

aspectos de análisis constante, que se presume, tienen relación con las prácticas de ocio y tiempo 

libre, determina la importancia y aclaran la relación que tienen los conceptos mencionados con 

rendimiento académico, dado que es uno de los principales criterios a considerar en el proceso de 

aprendizaje, de ahí que se necesita identificar los factores que están asociados y faciliten su 

mejoramiento (Capdevila et al., 2015; Lamas, 2015; Suárez, Suárez, & Pérez, 2017).  

      Por su parte, la trascendencia del ocio se ha evidenciado desde diferentes implicaciones 

como vivencia plena y satisfactoria en el marco del tiempo libre del colectivo juvenil, el que 

favorece el desarrollo de la identidad, la autonomía, el sentido del logro y la responsabilidad social, 

instalándose en un periodo de la vida específicamente apropiado para afirmar creencias, valores y 

otros ideales personales (Fraguela-Vale, et al., 2019; Rojo, 2015). A este respecto, aparecen 

diversas formas de utilizar el tiempo libre y configurar el centro de interés, el denominado ocio 

digital, actividades deportivas y el tiempo dedicado a la lectura, cada uno de ellos con una afinidad 

particular a la vida de los estudiantes (Arufe-Giráldez et al., 2017; Duque, 2018). 

      De este modo, dada su gran demanda Fernández-García et al. (2015); Gómez et al. (2020); 

Ishii et al. (2020) mencionan que en la actualidad el ocio introduce nuevas alternativas de 

desarrollo, como las relacionadas con las tecnologías de tipo digital: el uso del internet, las consolas 

de videojuegos, los teléfonos móviles, entre otras. Fenómeno que se ha evidenciado al observar a 

los jóvenes practicar estas actividades por prolongados periodos de tiempo en el contexto de la 
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I.E.T El Danubio. Entonces, el ocio digital no deja de ser un elemento de análisis, por ello la 

necesidad de identificar las características del ocio en el escenario de la era digital, en la cual se 

encuentran los estudiantes, considerar de forma categórica que han nacido en plena revolución 

digital y, por supuesto, las TIC y el internet han configurado cambios profundos en muchas de las 

actividades del empleo del tiempo libre, lo que instala una nueva forma de vivir el ocio (Abad, 

Viñals, & Aguilar, 2014).  

     En consecuencia, la incursión de este tipo de esparcimiento en el contexto de los jóvenes 

ha modificado la forma de interacción personal, teniendo efectos directos en el ocio tradicional 

(Gómez et al., 2020). Por estas razones, se considera el fenómeno del ocio digital y su impacto en 

el rendimiento académico de los estudiantes, dada su creciente demanda en la actualidad (Abad et 

al., 2014; Llorca et al., 1998). Precisamente, Fraguela-Vale et al. (2019) atribuyen el bajo interés 

por la lectura en los adolescentes al crecimiento exponencial del ocio electrónico y, en cierta 

medida, se presume que puede tener repercusión en el rendimiento académico de los estudiantes, 

de igual modo, se evidencia que los estudiantes que optan por leer como actividad de ocio son 

realmente pocos. 

      Como se ha dicho, es necesario elaborar un diagnóstico que se fundamente en la 

investigación de las actividades de tiempo libre – ocio, el autoconcepto en los estudiantes y su 

posible relación con el rendimiento académico, un proyecto que determine si hay correlación, que 

posteriormente permita diseñar estrategias para reorientar algunas tendencias y creencias que tiene 

la población infantil y juvenil de la región en temas de tiempo libre y ocio. Al considerar la 

importancia del ocio como práctica social contextualizada y comprendida desde una dimensión 

cultural, histórica, inmersa en el contexto y la realidad local (Gomes, 2014). Por supuesto, la 

trascendencia del tiempo de ocio no recae tanto en las actividades que se realizan, pero si en la 
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importancia que estas suponen para las personas, en la medida que posibilita el beneficio en su 

desarrollo social, formación personal, además de que el ocio reúne valores, consolida la 

subjetividad, las experiencias, los niveles de autonomía y la toma de decisiones acerca de las 

actividades que quieren realizar las personas en su tiempo libre (Caride, 2014). 

      Es de esta manera, como se justifica que las instituciones educativas deben educar en y para 

el tiempo libre, con un finalidad pedagógica y didáctica, las que permitan al estudiante descubrir 

las diversas posibilidades que hay, en este caso, los espacios donde se desarrollan actividades de 

ocio y tiempo libre en la Institución Educativa Técnica El Danubio y su relación con el rendimiento 

académico, con el ánimo de fundamentar propuestas contextualizadas y con pertinencia (PEI, 

2022). Al respecto, Mendia (1991); Salas de La Cruz (2013) mencionan que no es lo mismo llenar 

de actividades el tiempo libre que realizar actividades formativas meritorias en el tiempo libre, se 

pueden generar ánimos a partir de elementos indispensables, considerar la propia personalidad del 

individuo, sus intereses y, desde luego, la aproximación a la realidad, configurar escenarios con 

grupos de carácter pedagógico, sólidos en el tiempo, con actividades excepcionales, festivas, donde 

se privilegie la continuidad, la reflexión y la trascendencia en el tiempo educativo (Cuenca, 2004). 

1.3.1. Conveniencia. 
 

En este apartado se propone identificar las concepciones, las características del uso del tiempo libre 

y ocio, lo que constituye un eje imprescindible para optimizar la calidad de vida de los seres 

humanos, no solo porque se caracterizan los contenidos o se afianzan los conocimientos, su 

potencial trasciende en la medida en que estos son proyectados como hábitos, actitudes que 

fortalecen valores y experiencias humanas significativas (Sánchez, Jurado, & Simões, 2013). 

Ahora bien, son múltiples los espacios en los cuales se desenvuelve la vida de los estudiantes y sus 

experiencias de  tiempo libre- ocio, de ahí que sean de gran interés para la investigación escenarios 
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como: la familia y, ciertamente, para el ámbito educativo, justamente para generar indicadores 

fundamentados en la reflexión que direccione de mejor manera la comprensión y los alcances del 

tiempo libre- ocio, el autoconcepto, no solo su factible influencia en el rendimiento académico y 

la calidad de vida, lo que promueva, además, espacios alejados de peligros y efectos negativos que 

implican prácticas asociadas al consumo de drogas, alcohol, trabajo infantil, uso excesivo de las 

tecnologías, entre otros (Varela et al., 2016). 

De la misma manera, el diagnóstico objetivo de las buenas prácticas de ocio cobra cada vez 

más relevancia para el perfeccionamiento de la calidad de vida y la formación integral de los 

estudiantes, es imperativo conocer las implicaciones que tiene el uso del tiempo libre en el 

desempeño académico y es, en esa dinámica, donde el ocio irrumpe como un derecho cívico del 

cual se espera mejoras integrales a nivel personal y, por supuesto, de la calidad de vida de los 

individuos, por eso, existen estudios que dan cuenta de la importancia de analizar y establecer 

relaciones entre determinadas conductas de tiempo libre – ocio, el autoconcepto académico y su 

correlación con el rendimiento académico (Álvaro, 2015; Capdevila, 2013; Elche et al., 2019; 

López, 2018; Rojo, 2015). 

1.3.2. Relevancia Social. 

El ocio y el tiempo libre aparecen como fenómenos de relevancia en el marco de la construcción 

colectiva de las sociedades actuales, desde el punto de vista emergente que atiende a las 

necesidades y derechos de sus habitantes, por supuesto, donde los jóvenes están implícitos en estas 

dinámicas, a nivel individual como colectivo (Varela et al., 2016). De allí que los autores como 

Cuenca (2004) mencionen que el ocio aparece como una realidad en constante cambio, sujeta a 

metamorfosis, la que se posiciona en la era actual del conocimiento, de ahí que el ocio moderno 

producido por la era industrial continúe su avance y, a su vez, fomente nuevos usos, genere 
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democratización, estructure un cambio de mentalidad, configure diferentes concepciones de los 

valores y del mundo, concibe un valor de gran trascendencia como factor social (Maroñas et al., 

2019).   

      Asimismo, para implementar estrategias fundamentadas en diagnósticos a partir del tiempo 

libre y el ocio, Sarrate (2008) resalta que el valor significativo está orientado a que la persona 

alcance su plena realización, por medio del aprovechamiento del tiempo disponible dadas sus 

implicaciones y características. La educación del ocio se configura como un campo profesional 

innato de la educación social que reafirma que la educación del ocio no es propia de una etapa 

específica de la vida, pero es conveniente iniciarla en etapas tempranas, puesto que consolida la 

escuela como un escenario propio para indagar. De igual forma, toma relevancia contar con marcos 

de análisis a partir de la autoeficacia del estudiante y su autoconcepto académico, los que 

consideren factores de integración entre: los logros de ejecución, la experiencia, los niveles de 

motivación, el esfuerzo y hasta la perseverancia del estudiante en la dimensión, en la medida en 

que se impacta la percepción del estudiante sobre la evaluación de su propio comportamiento y 

propiedades académicas (Hoces & Garayar, 2019; Méndez & Gálvez, 2018). 

1.3.3. Implicaciones Prácticas. 
 

Investigar sobre tiempo libre- el ocio, el autoconcepto académico y su relación con el rendimiento 

contribuye ostensiblemente al conocimiento científico, desde el enfoque de los estudiantes, lo que 

permite ahondar en aspectos exógenos y endógenos que afectan sus concepciones (Galleguillos & 

Olmedo, 2017; Oropeza, Ávalos & Ferreyra, 2017). Pues, el conocimiento permite reflexionar 

sobre las actividades, las propuestas de tiempo libre - ocio y tener un mejor proceso de 

caracterización de los intereses de los estudiantes; no obstante, existen señalamientos sobre algunas 

falencias, orientaciones poco flexibles, estudiantes cargados de actividades, ya sea 
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complementarias o extraescolares, que no trascienden el plano de la repetición, la rutina, la 

disciplina y el aprendizaje que se da en el aula, sin tener un aporte significativo, puesto que cohíbe 

el descanso, la experiencia o vivencia humana y formativa que representa propiamente el ocio, con 

la cual realmente deberían configurar su tiempo libre (Ponce de León, 1998). 

1.3.4. Utilidad Metodológica. 

La presente investigación pretende aportar un diagnóstico claro y preciso de las percepciones de 

los estudiantes frente al uso del tiempo libre - el ocio y el autoconcepto académico en una 

Institución Educativa del municipio de Ambalema y establecer, de esta manera, la relación que 

puede existir con el rendimiento académico. Así que esta investigación pueda ser fuente para la 

elaboración futura de propuestas y proyectos que permitan promover estrategias que estén 

redireccionadas a cualificar el ocio formativo, en estudiantes como en diferentes comunidades. 

Y que, igualmente, constituyan un punto de referencia en la construcción de futuras 

investigaciones en contextos diferentes, que se puedan extrapolar a otras poblaciones, permitiendo 

afianzar el conocimiento del tema y contar con bases epistemológicas. Indudablemente, bajo la 

premisa de que los estudios aplicados al ámbito del rendimiento académico ponen en evidencia la 

gran complejidad que encierra la difícil mezcla de factores que se relacionan, como lo son: los 

aspectos sociales, los económicos, los étnicos, los culturales, la autoeficacia, la personalidad, entre 

otros. Aunque sean pocas las investigaciones que abordan la influencia del tiempo libre - el ocio, 

el autoconcepto y su rendimiento académico (Aaltonen et al., 2016; Hernández & Álvarez, 2019; 

Ponce de León, 1998). 

1.3.5. Utilidad Teórica. 
 

No cabe duda que la revisión de los elementos teóricos que giran en torno al tiempo libre y el ocio 

han cobrado mayor relevancia en la actualidad, sin olvidar que es un fenómeno en constante 



42 

 

 

evolución, más allá de la concepción del ocio como factor de gran importancia social, su 

reconocimiento incluso jurídico y normativo, se puede evidenciar en La Carta Internacional para 

la Educación del Ocio (WLRA, 1993) reconoce prácticas disímiles consecuentes con las 

características socioculturales de cada época, en algunos documentos se enmarca como derecho 

fundamental, dimensión del desarrollo humano, mientras que en otros se relaciona de manera 

sesgada con ideas limitadas a la simple diversión, la pérdida de tiempo, además de otras 

denotaciones reduccionistas y poco pertinentes (Caballo et al., 2019; Maroñas et al., 2019; 

Monteagudo, 2008). 

     Basado en las premisas referenciadas y la escasa producción de investigaciones sobre el 

tema abordado el presente estudio cobra mayor ímpetu y utilidad teórica, en la medida en que 

trasciende el análisis desde los tiempos sociales y sus contextos, con el propósito de buscar 

alternativas que respondan a las problemáticas y el mejoramiento del uso del tiempo libre, el 

autoconcepto y su relación con el rendimiento (Álvaro, 2015; Ponce-de-león-elizondo et al., 2019). 

Por su parte, Caballo et al. (2012) mencionan que el tiempo siempre tendrá una valiosa 

significación, no solo por ser un factor escaso y restringido que afecta todo lo que se es y se realiza 

de forma cotidiana, sino también porque se vislumbra que su estudio y lectura ya no se pueden 

interpretar y experimentar sin su componente pedagógico. De tal modo, que las reformas a nivel 

educativo en los diversos contextos implican asumir un cambio de paradigma, con los aportes 

conceptuales, teóricos y metodológicos que las investigaciones del tiempo han puesto sobre la 

palestra en investigación educativa (Capdevila, 2013; Capdevila et al., 2015; Fajardo, Maestre, 

Castaño, León, & Polo, 2017). 

     No obstante, la fundamentación teórica pretende trascender estas ideas y resignificar una 

comprensión más amplia y aterrizada a la verdadera naturaleza del tiempo libre- ocio, el 
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autoconcepto académico, en cierta medida, orientada por los planteamientos teóricos de Cuenca 

(2004), quien concibe el ocio como experiencia humana integral, libre, satisfactoria, con 

implicaciones individuales y sociales, pero, también, como derecho humano básico, equiparable al 

trabajo, la educación o la salud, de la que nadie debe ser privado (Maroñas et al., 2019). 

     Más allá de esa nueva idea o configuración epistémica y conceptual de adaptar un desarrollo 

integral que trascienda su personalidad y sus derechos se hace énfasis en los espacios de tiempo de 

ocio, los que son cada vez más protagonistas en el proceso del aprendizaje, porque se busca 

identificar los ritmos, los tiempos en los diferentes contextos, necesidades de los estudiantes, 

analizar sus prácticas culturales y recreativas, consideradas como experiencias de ocio (Caballo et 

al., 2012). Concretamente, la comprensión de estos fenómenos propios de la relación tiempo libre 

- ocio y la búsqueda de alternativas para enfrentarlos se vincula al proceso de formación político-

pedagógico que exhorta la profundización en el tema. Pero, al contrario, cada vez se ve un marcado 

abordaje superficial, sensacionalista y con cánones efímeros, en muchos casos, producto de la 

televisión, los medios de comunicación masivos, las nuevas tecnologías, que, poco o nada, aportan 

al desarrollo de una mirada crítica y cuestionadora, la que fundamente la teoría con relevancia 

(Gomes, 2014). 

1.4. Hipótesis  
 

En este apartado del proceso investigativo se plantean los elementos relacionados con las hipótesis 

de investigación para establecer si existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre 

– ocio con el rendimiento académico y el autoconcepto académico en los estudiantes. De este 

modo, las dos variables independientes son: tiempo libre-ocio y autoconcepto académico, por su 

parte, la variable dependiente es: rendimiento académico. Finalmente, la investigación busca 
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determinar los elementos más preponderantes de correlación entre las variables por medio de las 

siguientes hipótesis:   

 

1.4.1 Hipótesis General. 
 

 

 Hi. Existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el rendimiento 

académico. 

 Hi. Existe relación directamente proporcional entre el autoconcepto académico y el 

rendimiento académico. 

 Hi. Existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el autoconcepto 

académico. 

1.4.2 Hipótesis Nula. 
 
 

 Ho. No existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y rendimiento 

académico. 

 Ho. No existe relación directamente proporcional entre el autoconcepto académico y el 

rendimiento académico. 

 Ho. No existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el 

autoconcepto. Académico. 

A partir de los componentes abordados a lo largo del capítulo 1, se evidencian las 

problemáticas inherentes al tiempo libre- ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento 

académico en estudiantes, de forma holística se desarrolla el problema y su coherencia con los 

objetivos de la investigación, además se presentan los antecedentes precisos y sistematizados desde 

los diferentes contextos, lo que permite tener una amplia perspectiva  de análisis crítico y dinámico, 
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en pro de la búsqueda de alternativas plausibles que admitan la delimitación del fenómeno de forma 

pertinente y estructurada con la realidad, consolidando de esa manera la pregunta de investigación, 

asimismo, se establecen las premisas que sustentan la justificación y las hipótesis.  En definitiva, 

se hilvana un apartado fundamentado desde los criterios epistémicos, teóricos y normativos que 

demanda los cánones de investigación. 
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Este capítulo da cuenta, de forma detallada, de los fundamentos teóricos y principales referentes 

que sustentan el desarrollo de la investigación. A partir de la revisión bibliográfica, sistematizada 

y analítizada se establece un constructo fundamentado en los principales autores que han abordado 

el objeto de estudio, por ende, desde las teorías educativas, como: el humanismo (Sánchez & Pérez, 

2017) y el aprendizaje social (Bandura, 1971) se configura una perspectiva que traza líneas de 

reflexión que orientan las variables del proyecto: tiempo libre- ocio, autoconcepto académico y 

rendimiento académico (Cuenca, 2004; Domingo, 2013; Hoces & Garayar, 2019), análogamente, 

se exponen los postulados más relevantes y antecedentes de mayor impacto en las líneas de análisis 

de estas temáticas, las que cuentan con bases teóricas y referencias que dan consistencia y 

rigurosidad a la investigación.    

2.1 Teoría Humanista en la Educación  
 

El Humanismo aparece como un importante referente teórico en la presente investigación, debido 

a que centra el paradigma pedagógico en la persona, la concibe de manera integral en la dinámica 

de los aprendizajes vivenciales y significativos, fundamentados en la experiencia del estudiante a 

través de métodos de aprendizaje activos y partir de una concepción de la educación como creadora 

(Aizpuru, 2008; Mora & Villegas, 2019; Sánchez & Pérez; 2017; Solano, 2020). En esa línea, el 

hombre se configura como fin, y no como simple medio, puesto que acentúa el respeto en todas las 

relaciones, tales como: las individuales, las comunitarias, las sociales, las políticas, las económicas, 

las familiares y, por supuesto, las educativas (Rodríguez, 2008). Por consiguiente, la formación 

desde la teoría humanística simboliza en todas partes la libertad generosa, no utilitarista (Cordua, 

2013; Espinoza & López, 2014). 

      Al respecto, ese ideal de humanismo no desecha la ciencia como método para alcanzar el 

conocimiento, más bien articula el conocimiento desde otras áreas diferentes a las tradicionales 



48 

 

 

(Riveros, 2014). En esa dinámica, el humanismo ha presentado diversos significados descriptivos 

y valorativos en los diferentes momentos históricos, de ahí el error tácito de tratar de precisar o 

definirlo en todo sentido con igual naturaleza o valor, puesto que representa empobrecer su 

significado (Rodríguez, 2018). No obstante, se pueden encontrar algunas connotaciones usuales 

del humanismo, incluso, entre los planteamientos más importantes se vislumbra la afirmación de 

que los seres humanos no están doblegados a leyes inexorables, sea de la naturaleza o del entorno, 

por el contrario, pueden dirigirse y hacer transformar su historia, de acuerdo con sus problemas 

específicos, juicios y situaciones (Mora & Villegas, 2019; Velasco, 2010).  

      Luego, el humanismo está referido al estudio y el fortalecimiento de los procesos integrales, 

en los que se incorporan valores e ideas que forman procesos conscientes en las persona y, 

paralelamente, fortalecen el pensamiento crítico, puesto que vislumbra un ser humano que 

sobrepasa su pensamiento crítico y creativo, con capacidad de elegir su destino, libre de trazar 

metas, responsable en la toma de decisiones y de su aprendizaje en torno a la convivencia, el 

humanizar se orienta en el sujeto, dispone de diversidad, respeto a la autonomía, pluralidad y 

fortalecimiento de lazos comunitarios. Por consiguiente, el marco de análisis de la educación 

humanista apunta, como criterio final, a la dignidad humana, donde se consolida el desarrollo 

humano, alcanza en el individuo la autorrealización, la libertad e integra la parte afectiva, la 

conciencia, la solidaridad con otras personas, pero, libre, original, crítico, racional y transformador 

del mundo (Sánchez & Pérez; 2017; Sánchez, 2015; Solano, 2020). 

 Con base en lo anterior es que se puede afirmar que es en esta perspectiva del ocio 

humanista en la que se inscriben estas ideas, entendido como vivencia humana fundamentada en 

la educación, orientada en valores sociales y personales, dado que aporta al sentido de la vida, 

facilita escenarios de encuentro creativo, fomenta el desarrollo personal, colectivo y trasciende el 
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simple placer (Aguilar, 2017). En esa línea argumental, la visión humanista del ocio y el tiempo 

libre debe ser ilustrado como aspecto afín entre individuo y comunidad, puesto que el ocio es una 

herramienta que permite construir y formar un ciudadano más justo y solidario, con una convicción 

clara de la necesidad de cuidar el entorno, de preservar desde la promoción de igualdad e inclusión 

social (Tierno, 2017). Sin embargo, en su gran espectro de análisis, no se puede olvidar que la 

empatía configura el acceso al mundo de la subjetividad conocido en la actualidad como mundo 

de lo implícito, a partir de la profunda interacción entre sentimientos y emociones a (Riveros, 

2014). 

2.2 Análisis Conceptual del Tiempo libre y Ocio 
 

Este apartado presenta un abordaje conceptual de los términos tiempo libre y ocio, desde una 

mirada holística que retoma los aportes teóricos desde diversas perspectivas de análisis, lo que 

configura un constructo que estructura y con bases claras que permiten trazar marcos de reflexión, 

que orientan, de manera pertinente, el proceso de indagación bajo criterios científicos y 

fundamentos epistémicos. De tal forma, se establecen bases en la construcción del estudio desde 

perspectivas con gran rigor académico. 

2.2.1 Evolución Histórica del Tiempo Libre y Ocio.  

El tiempo libre y el ocio son elementos que se hallan en constante transformación epistemológica, 

teórica y práctica. Se evidencia que han trasegado por diversos contextos históricos más allá de sus 

variaciones en el significado y las realidades propias de cada época (Hermoso, 2009; Hermoso & 

Pérez, 2011). Una de las aproximaciones históricas más relevantes en la cultura del ocio se suscitó 

en la antigua Grecia, allí la Skholé lo mostraba como ideario griego que señalaba, desde la 
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etimología, parar. Su sentido arraigado era estar sin ocupación y, por ende, disponer de tiempo para 

sí mismo. Pero Skholé no se concebía como equivalente de no hacer nada, por el contrario, la 

alternativa de deleitarse un cierto momento de paz y admiración creadora, los soberanos bienes de 

aquel escenario: la verdad, la bondad y la belleza (Calderón, 2012; Hermoso, 2009; Rojo, 2015; 

Triguero, 2010). 

  Por otra parte, en Roma se introduce un nuevo concepto de tiempo libre y ocio, el otium 

consiste en la ausencia de trabajo, en cierto aspecto, es sinónimo de desocupación y de 

esparcimiento, de alguna forma aplicada y empleada por las clases dominantes como alternativa 

de inspección social, ocio como tiempo de meditación, se introduce el concepto de masas, el trabajo 

no tiene una connotación negativa como en Grecia, los romanos entendieron el ocio como un medio 

de descanso para el cuerpo y el espíritu (Pestana, 2007; Rojo, 2015; Triguero, 2010). Así pues, 

ocio es un cultismo del otium de los romanos, ocio (descanso) es opuesto al negotium (negocio, 

ocupación), dado que se esgrime la relación de inserción entre ocio y trabajo (Cabrera, 2017).  

     Han sido diferentes autores los que se han aproximado a estos conceptos como es el caso 

Huizinga (2007), quien desde su concepción de ocio caballeresco, inspirado en el componente 

lúdico clasista, coincide con el desprecio griego hacia el trabajo, pero con cierta excusa de valorar 

significativamente a la guerra, la política, los deportes, la región y la ciencia, aspectos que 

simbolizaban la cumbre del orgullo social (Samperi, 2019; Triguero, 2010). El ocio caballeresco 

adquirió con el paso del tiempo un coste en sí mismo, logrando el derroche, a la par que crea una 

nueva definición, la que indica que: el ocio como ociosidad, incluso para el señor feudal de la 

época, puesto que su principal adversario lo representó como el aburrimiento, el que es producto 

del abandono del campo de batalla, puesto que buscaba alternativas en otras actividades para suplir 
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su ocio, tales como: la cacería, las carreras, el cortejar doncellas, la pesca, entre otras (Hermoso, 

2009; Rojo, 2015). 

      Posteriormente, el término ocio sería introducido en el castellano gracias a la edad más 

moderna, a partir de nuevas formas de gobierno la producción capitalista adquiere cierto matiz de 

puritanismo, con una mayor connotación de ociosidad, dado que para algunos, el ocio condena y 

para otros el trabajo dignifica al hombre, surgen expresiones como: el tiempo es oro, esta nueva 

noción lo razona como un vicio personal y social, convirtiéndose en antagonista de las virtudes del 

trabajo. A tal punto que el movimiento puritano restringe los placeres y distracciones, estigmatiza 

la educación física y los deportes, siendo estos limitados en gran medida (Samperi, 2019).  

      De cualquier modo, la llegada de la revolución industrial prolonga la jornada laboral hasta 

dieciséis horas y esto repercute en alcanzar puntos agotadores en hombres, mujeres y niños. 

Exhorta movimientos reivindicativos que después buscarían reducir esa jornada y aumentar el 

salario, puesto que se establecieron criterios legislativos sobre la duración máxima de la jornada 

laboral, atenuantes que más adelante se consolidarán en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la que en su artículo 24, en el que se proclama el derecho al disfrute del tiempo libre y 

consolida una nueva concepción del tiempo libre y el ocio (Hermoso, 2009; Naciones Unidas, 

1948; Samperi, 2019; Triguero, 2010). 

2.2.2 Corrientes de Estudio del Ocio y Tiempo Libre. 

El devenir histórico del tiempo libre y el ocio han configurado grandes cambios y diferentes 

concepciones. Es así, que para tener una aproximación conceptual y teórica enfocada al proceso de 

investigativo aquí presentado se ponen a consideración las principales corrientes que han marcado 

el ocio y el tiempo libre. Puesto que, por un lado, se propone contemplar el ocio como factor 

diferencial al tiempo libre y, por otro lado, se configura el ocio considerándolo como tiempo libre, 
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en un marco de análisis que se consolida a partir de tres grandes corrientes del ocio:  pensamiento 

burgués (Funcionalismo), la sociología crítica (Marxismo) y, por último, la corriente del Ocio 

(Humanista), (Cuenca, 2004, Samperi, 2019; Triguero, 2010; Calderón, 2015).  

Así pues, en el marco de la corriente Funcionalista se destaca la definición de ocio a partir 

de su principal precursor, el sociólogo francés Dumazedier (1968) quien plantea el ocio entendido 

como conjunto de ocupaciones a las que la persona se puede entregar de forma deliberada, para su 

descanso, diversión o formación desinteresada, cuando se encuentra libre de obligaciones. Esta 

definición de ocio se considera una de las más clásicas, establece tres funciones del ocio, como lo 

son: el descanso, el que es entendido como liberarse de cierto cansancio producto del trabajo; la 

diversión, contemplada como un espacio para librarse del aburrimiento; y, por último, el desarrollo 

personal, espacio para la liberación del pensamiento (Aguilar, 2017; Cabrera, 2017; Rojo, 2015; 

Samperi, 2019). Lo anterior, da cuenta de la relación establecida entre el tiempo de descanso y la 

suspensión periódica del trabajo; no obstante, la corriente burguesa se encuentra inmersa en tres 

actitudes: la primera es vista desde una subjetiva que cobija el componente psicológico, la segunda 

se enmarca en un corte individualista desde lo sociológico y, la tercera, desde lo liberal en el 

aspecto político (Ponce de León, 1998; Triguero, 2010). 

      En otro caso, la corriente la marxista, formula que los tiempos de trabajo y de ocio se 

complementan, pues es precisamente Munné (1980), uno de los grandes representantes desde la 

psicología del tiempo libre, expone que no se puede comprender el tiempo de ocio sin partir del 

tiempo libre, dado que enfatiza en los términos de la temporalidad y la libertad de los individuos. 

La temporalidad indica que en el hombre la conducta está auto condicionada, en el sentido de lo 

que hace y puede dejar de hacer, mientras que la hetero condicionada está vinculada a factores 
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exteriores, ciertas penurias y obligaciones (Hermoso, 2009; Pestana, 2007; Samperi, 2019; 

Triguero, 2010).  

En este orden de ideas, es relevante clasificar las formas en que se da el tiempo social, dado 

que puede distinguirse en cuatro modos, como lo son: el sociocultural, el psicológico, el 

socioeconómico y el tiempo libre, en los cuales existen condicionamientos en mayor o menor 

proporción, los mismos que pueden ser tomados por libertad, obligación o necesidad. De tal forma, 

pone un acento crítico al ocio y el tiempo libre, dado que los concibe como acciones que pueden 

darse libremente, para, así, orientarlo a dinamismos auto condicionados de descanso, recreación y 

creación (Calderón, 2012; Pestana, 2007; Samperi, 2019). 

      La tercera corriente, el llamado ocio humanista, propuesto por Cuenca (2000), señala un 

ocio positivo orientado a la persona con alta incidencia en el favorecimiento del desarrollo del 

individuo, tanto a nivel social como individual, muy vinculado a los conceptos de voluntariedad, 

libertad y autotelismo (Calderón, 2012; Duque ,2018). Un escenario donde toda tarea es consumada 

de manera voluntaria, con agrado, desde el conveniente placer innato de ejecutarla, configura un 

entorno de reflexión propio y con la capacidad de aportar complacencia y disfrute a las personas 

que la experimentan, razón por la que se identifica su aporte al bienestar y la calidad de vida de la 

persona, por eso difiere de otra vivencia, por su capacidad para aportar sentido y su virtud para 

desarrollar escenarios creativos que fomentan el progreso personal (Duque, 2018; Tierno, 2017; 

Tovar & Monteagudo, 2018). 

      En esa perspectiva de ocio como experiencia humana y su connotación libre, satisfactoria 

y voluntaria, donde el verdadero valor se consolida en el propio significado que le aporta su 

protagonista y en función de la dinámica de las experiencias que dotan de sentido la vida del 

individuo, el ocio se articula al desarrollo humano dada su íntima afiliación con los valores, puesto 
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que considera su carácter de participación voluntaria y estimula la generación de lazos afectivos 

entre participantes, a través de su dimensión lúdica. Por ejemplo, con el juego es viable transmitir 

esos valores, normas de convivencia y comportamiento (Calderón, 2012; Samperi, 2019; Tierno, 

2017; Tovar & Monteagudo, 2018). Cabe señalar que desde esta corriente humanista una dirección 

negativa del ocio, la que se presenta cuando este produce perjuicios en la persona o la comunidad 

(Calderón, 2012; Samperi, 2019). 

2.2.3 Tiempo libre y ocio.  
 

A partir del análisis y recorrido histórico antes mencionado es pertinente reiterar que existen 

múltiples aproximaciones al concepto de tiempo libre – ocio, dada su concepción de términos 

polifacéticos se pueden destacar diferencias y similitudes en su abordaje investigativo (Caballo et 

al., 2019; Calderón, 2015; Cuenca, 2000; Maroñas et al., 2019; Monteagudo, 2008; Sandoval, 

2017). Una definición extendida para referirse al ocio la aportó Trilla (1991), al respecto indica 

que independientemente del tipo de actividad que se realice, la forma de emplear el tiempo libre, 

por medio de una ocupación autotélica y escogida de forma autónoma resulta satisfactoria y 

placentera para la persona. Pues resulta importarte la referencia a la forma de utilizar el tiempo 

libre de manera autotélica, donde la actitud apunte a la satisfacción personal de necesidades que se 

dirijan al descanso, la diversión y el disfrute, sin que discrimine la actividad que se está ejecutando 

(Calderón, 2015). 

      Al mismo tiempo, en lo que relaciona al ocio desde una mirada más orientada al humanismo 

se conceptualiza, según Cuenca (2006), como experiencia humana centrada en la actuación libre, 

satisfactoria, de carácter autotélico, compleja, multidireccional, con características individuales y 

sociales. En consecuencia, se exalta la condición del ocio como un derecho humano básico para 

todos, más allá de las diferentes condiciones como género, orientación sexual, edad o religión, 
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entre otras (Cuenca, 2006; Maroñas et al., 2019). Se concibe el ocio desde esa perspectiva 

autotélica, ocio valioso como derecho humano básico y que promueve el desarrollo del individuo. 

Pues, agrupa cinco dimensiones, como: la lúdica, la festiva, la creativa, la solidaria y la ambiental-

ecológica (Aguilar, 2017; Duque, 2018; Maroñas et al., 2019; Samperi, 2019; Tierno, 2017). 

       En contraste, algunas posiciones epistemológicas cuestionan algunas consideraciones o 

tendencias actuales, pues Caballo et al. (2019); Maroñas et al. (2019) aluden a la corriente del ocio 

como derecho fundamental, pero critican la visión reduccionista de asociar el ocio exclusivamente 

a la diversión y el tiempo libre, al desarrollo de una actividad en específico o la pérdida de tiempo, 

visión considerada ineficiente, lo que deja fuera del espectro las interacciones que aluden a las 

emociones, las motivaciones y los valores que emanan de las conductas de ocio y los procesos 

vivenciales. Dado que, en cierta medida, se puede considerar esta visión producto de la orientación 

objetiva del ocio en la sociología del trabajo, más emparentada a la actividad que realiza la persona 

en el tiempo libre derivado de cumplir actividades laborales. Por ende, estas caracterizaciones 

reflejan una perspectiva parcial que no tiene en cuenta las variables de tipo subjetivo innatas de la 

experiencia, lo que imposibilita entender el ocio como equivalente de la actividad, dejando 

marginadas otras perspectivas de análisis (Caballo et al., 2019; Maroñas et al., 2019; Monteagudo, 

2008). 

      Por otra parte, el tiempo libre tradicionalmente ha sido interpretado como espacios y 

momentos en los cuales una persona puede tener libertad de factores de corte extrínsecos, pues, 

según Ponce de León (1998) se puede definir el tiempo libre como el periodo de tiempo no 

establecido para necesidades o compromisos. Al respecto, la autora plantea que el tiempo libre 

puede estudiarse considerando el total de tiempo disponible, las acciones que se lleven a cabo y la 

actitud que toma la persona ante ese espacio, de igual forma, tradicionalmente se ha equiparado el 



56 

 

 

tiempo libre con la idea de perder el tiempo o la ejecución de actividades con las que poco se 

identifica la persona (Ponce de León, 1998). En esa proporción, el tiempo libre debe estar mediado 

por la voluntad y la libertad, fomentar el desarrollo de la autonomía, abrir camino a la expresión 

personal en lo que le agrada y encuentra sentido (Aguilar, 2017). 

     También, se menciona que el tiempo libre es el espacio en el que no hay ocupación, es un 

espacio carente de exigencias y compromisos sociales, una condición fundamental para la 

realización de las actividades que se disfrutan, donde lo más importante no es el tiempo 

propiamente, más bien es la actitud que trasciende al resto de situaciones, no se plantean 

reglamentaciones, ni duración, se transforma en un escenario de libertad solo delimitado por 

periodos de tiempo obligados con otras instituciones o personas, la moral social o la cultura de 

donde se aplique (Calderón, 2015). Con todo lo anterior, es pertinente señalar que el incremento 

del tiempo libre como respuesta a los procesos de industrialización en los que el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología es evidente y se liga a la sociedad de consumo, termina emparentándose 

con mayores alternativas de diversión y derroche (Calderón, 2012). 

      Más allá de esa percepción se puede afirmar que el tiempo libre se configura como una 

reivindicación en los diferentes grupos de edades y clases sociales, considerar la trascendencia de 

tener tiempo libre como factor preventivo de muchas de las dolencias que afligen a la sociedad, 

tales como: el sedentarismo, las drogas, la depresión, entre otras.  Por tanto, la calidad de vida de 

la persona está asociada al tiempo libre y al uso que se le da (Hermoso & Pérez, 2011; Sánchez et 

al., 2013). Exactamente, en esta línea de análisis, Hus & Rižnar (2015) mencionan que la 

disposición de emplear provechosamente el tiempo libre puede tener una repercusión positiva en 

la parte física e intelectual de las personas. Puesto que Calderón (2015) define el tiempo libre como 

momento en el que la persona puede desarrollar algunas tareas, descansar para mitigar la fatiga, 
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adelantar relaciones familiares, de tipo social, además de desempeñar actividades que no sean 

impuestas, más bien, de gusto personal y por periodos de tiempo para actividades donde la persona, 

de forma libre, desarrolla su personalidad.  

      Todas estas implicaciones tienen sustento en la medida en que la sociedad tenga la facultad 

de liberar tiempo, esa disponibilidad de tiempo libre es la que genera la capacidad de elegir su uso 

y disfrute, entre las alternativas que la persona tiene disponibles para suplir sus aspiraciones. En 

ese sentido, las personas no solo se diferencian por los conocimientos y las experiencias, sino en 

la forma de ocupar el tiempo libre que constituye un rasgo fundamental (Hus & Rižnar, 2015). De 

este modo, el concepto de tiempo libre se puede ajustar, desde el marco constitutivo, en el tiempo 

social, puesto que permite representar la funcionalidad del tiempo libre, hace factibles las 

manifestaciones colectivas e individuales en la sociedad, más allá de su funcionamiento utilitario 

(Millán, 2004). 

      A propósito, en esta aproximación teórica se plantea una conceptualización desde la 

psicología del ocio y algunos tiempos libres del autor clásico Munné (1980), quien plantea que el 

tiempo libre que se manifiesta después del trabajo, como lo son las actividades de tipo productivo: 

material o intelectual; tiempo libre que aparece después de las necesidades y obligaciones diarias; 

tiempo libre que aparece después de quedar liberado de las necesidades y deberes cotidianos, se 

utiliza en lo que el individuo desea, esto es, ocio; tiempo libre es un componente del tiempo 

diferente al trabajo, dispuesto para el progreso intelectual y físico (Hermoso, 2009; Salas de La 

Cruz, 2013). 

      Por su parte, en una dimensión de análisis similar, Munné (1980) trasciende en el concepto 

y plantea esta clasificación: tiempo psicobiológico: es un tiempo orientado a responder a las 

necesidades psíquicas y bilógicas; tiempo socioeconómico: es el tiempo enfocado al trabajo con 
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acciones tendientes a suplir necesidades de índole económicas; tiempo sociocultural: para cumplir 

compromisos establecidos por la sociedad, derivados de sus sistemas culturales y valores; y, por 

último, tiempo libre: tiempo en el cual la persona realiza actividades sin necesidad externa que lo 

estimule hacia ella, no hay necesidad, solo la naturaleza intrínseca, la auto creación, la verdadera 

esencia de la libertad en el tiempo, el auto condicionamiento, la posibilidad de suspender o cambiar 

la actividad (Millán, 2004). 

      Es preciso destacar que cada tiempo contribuye con el desarrollo de los demás y no hay 

límites establecidos, puesto que son difusos en cierta medida, dado que no existen 

reglamentaciones (Calderón, 2015). Es así, como se entiende que la complejidad social aumenta 

en el grado de difusión de esos límites, la relación entre la libertad personal del individuo y el 

condicionamiento social es inversa, dicho de otro modo, mientras disminuye el condicionamiento 

externo a la persona, aumenta el nivel de libertad en el uso del tiempo libre necesario para su 

confort y esparcimiento (Millán, 2004). Al respecto del auto y hetero condicionante la psicología 

del tiempo libre menciona que la libertad se manifiesta en diferente grado en todas las acciones 

que los sujetos ejecutan y, además, pueden variar durante el transcurso de la actividad (Pestana, 

2007). 

  En ese sentido, aprender lo fundamental del tiempo libre implica afirmar que es el tiempo 

de libertad, orientado a la transformación, pues consolida la posibilidad de transformar al ser 

humano, su creación relajada y la posibilidad libre de elegir las actividades, no significa ociosidad, 

es el tiempo del cual la persona dispone de acuerdo con su voluntad, cuando no está influido por 

ninguna fuerza o compromiso (Has & Rižnar, 2015).   

Por último, luego de mencionar las aproximaciones teóricas del ocio y el tiempo libre, cabe 

destacar que el concepto de tiempo libre hace referencia a aspectos más cuantitativos, en lo 
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relacionado con los espacios del tiempo desocupado; el ocio, por su parte, se refiere a la actitud 

interior o vivencia cualitativa de la persona. Por tal razón, fundamentalmente la diferencia entre 

ocio y tiempo libre se vincula con el cómo se vive la experiencia, de ahí que el hecho de tener 

tiempo libre no garantiza vivir el ocio (Caballo et al., 2019; Cuenca, 2000; Maroñas et al., 2019). 

Aun así, los términos de ocio y tiempo libre están muy emparentados y refieren un amplio espectro 

de posibilidades en el individuo y configuran ejes de análisis en su abordaje de investigación, el 

tiempo libre es el continente y el ocio se refiere al contenido (Calderón, 2015; Hus & Rižnar, 2015; 

Ponce de León, 1998; Sandoval, 2017).       

2.2.4 Tiempo libre y Educación. 
 

Es imperativo resaltar que el uso del tiempo representa uno de los temas más olvidados en muchos 

sistemas educativos, quizá por la concepción equivocada de asumir que, desde niño, el individuo 

sabe qué hacer, cuando no tiene otra actividad que realizar (Hus & Rižnar, 2015). Con precisión, 

la educación desde la perspectiva integral implica un sentido trascendental, el perfeccionamiento 

en el estudiante de diferentes capacidades, como: las físicas, las intelectuales, las sociales y las 

espirituales, de ahí que se señala que el tiempo libre debe propender por desarrollar esas facultades, 

entendiendo que las actividades ejecutadas de forma libre tienen repercusión en su vida (Salas de 

La Cruz, 2013). 

      Cabalmente, Ponce de León (1998) indica que mucho de lo que se aprende y se conoce se 

adquiere en el ámbito extraescolar, con base en ello algunas de las metas de la educación del tiempo 

libre son: educar al individuo en la utilización óptima del tiempo libre, fortalecer los componentes 

formativos que hay en el ocio para configurar un proceso creativo y no solo de consumo. En el 

tiempo libre, factores como los medios de comunicación tienen un amplio efecto en los estudiantes, 
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incluso, a un nivel equiparable con la familia y la escuela, citando la reflexión de la medida en que 

realmente la televisión o el internet forman o deforman (Baradaran et al., 2019). 

       Es pertinente apuntar a la formación integral del individuo en todos los ámbitos, y por 

supuesto la formación en la esfera del tiempo libre es un imperativo, pues resaltan razones como 

las siguientes: el aumento desmedido de adiciones modernas, el incremento de la delincuencia 

juvenil, la falta de orientación para los jóvenes, además, la falta de fundamentos que permitan 

orientar la educación del tiempo libre (Hermoso & Pérez, 2011; Salas de La Cruz, 2013). La 

sociedad de hoy, saturada de mecanización y automatización en sus diversos escenarios, fomenta 

que los individuos requieran cada vez menos esfuerzos para desplazarse, estudiar, trabajar y, en 

cierta medida, para las tareas del hogar (Sandoval, 2017). 

      Sin embargo, en el contexto actual de la sociedad en red, sus ritmos, la inmediatez, la 

disposición organizacional y el uso social que se da al tiempo se ha modificado significativamente 

el comportamiento humano, donde estos factores de carácter productivo se afianzan como eje 

central, la red ha cambiado ostensiblemente la percepción del tiempo libre (Caballo et al., 2012; 

Maroñas et al., 2019). Estableciendo un clima paradójico en el cual el ocio, que se identifica como 

tiempo y escenario con precio en sí mismo, derecho humano fundamental y precursor de calidad 

de vida, se relega lamentablemente la praxis a un segundo plano, por ideas más pragmáticas, 

utilitarias e instrumentales (Maroñas et al., 2019). 

      Efectivamente, cuando se habla de educación del tiempo libre se aproxima a la educación 

personalizada, en ese ámbito hablar de persona como eje fundamental de la educación integral es 

un ejercicio que invita a la reflexión y al análisis, quizá se considere estar ante un privilegio inédito 

y extraño (Ponce de León, 1998). Por lo anterior, se percibe que la educación del ocio es un 

instrumento valiosísimo para beneficiar la formación integral de la persona y la consolidación de 
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conductas positivas, dado que instaura un proceso incesante de ilustración que conduce a fortalecer 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes; sin embargo, como proceso que implica desarrollo 

personal y ámbito educativo de intervención, se puede interpretar de diferentes formas, en función 

del contexto y los autores (Muñoz & Olmos, 2010; Samperi, 2019). 

     Precisamente la pedagogía social y sus planteamientos adquieren relevancia al asumir, en 

el marco de sus tareas, educar en el uso del tiempo libre de forma equilibrada y consiente, donde 

las personas y las sociedades adquieran grandes niveles de humanización. Aunque, de forma 

tradicional, la postura de educar durante y para el tiempo libre se limitaba a una sucesión de saberes 

y acciones orientadas a la niñez y la adolescencia, con el propósito de beneficiar de la mejor manera 

el tiempo, ese enfoque ha cambiado a través de los años, consolidando la idea de medio para 

optimizar la calidad de vida, lo que permita adquirir competencias para la autogestión del tiempo 

en la dinámica de ocio, como factor de desarrollo humano, lo que sustenta una mayor relevancia 

en el contexto educativo (Maroñas et al., 2019).  

     Por el contrario, sucede con el síndrome de la prisa que desvirtúa paulatinamente la efusión 

por el presente, tiende a eliminar aspectos del pasado y duda del futuro, establece la necesidad de 

la educación que resignifique su sentido en la sociedad, configurarlo como un tiempo oportuno en 

el que interactúa el tiempo de la vida con el tiempo del mundo, los que se han separado dadas las 

circunstancias actuales (Caballo et al., 2012). Con todo, independiente de los contextos, el tiempo 

siempre tendrá valor y resultará significativo para la educación, más allá de ser un bien escaso y 

limitado, que repercute en toda la persona y en lo que hace, realiza cotidianamente, el tiempo no 

puede poner al margen realidades y significados provistos desde la pedagogía, alternativas 

socialmente conocidas en una sociedad que se encuentra activa las veinticuatro horas (Caballo et 

al., 2012). 
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      De acuerdo con Calderón (2015), se vislumbran dos nociones diferentes, pero no opuestas: 

educar durante el tiempo libre y educar para ese tiempo libre. Justamente, la primera, formar en 

tiempo libre, consolida el tiempo libre como un espacio o marco formativo, en el cual se puede 

realizar la intervención. Entonces, enseñar para el tiempo libre, implica meditar ese tiempo en que 

el individuo no tiene obligación de desarrollar ninguna tarea, puesto que elige alguna actividad y 

puede suponer educar al individuo frente a las alternativas para desarrollar en su tiempo libre.  

      Como se argumentó en líneas anteriores, la mirada al ocio y el tiempo libre, de forma 

integral, brinda múltiples posibilidades de mejorar, estas repercuten en las diferentes edades, de 

ahí que esa educación tiene que estar en constante reflexión por parte de los actores del ámbito 

educativo, dado que considera que la educación del tiempo libre y ocio escasea de carácter si se 

aleja de la educación holística y total, su especialización se configura en la concientización de su 

importancia en la vida social y personal, el orientar desde las vivencias, invita cada vez más a la 

sistematización para tener claro su estudio como disciplina académica, en la relación entre 

pedagogía, educación, ocio y tiempo libre (Samperi, 2019).  

2.2.5 Tiempo Libre y Familia. 

De acuerdo con Tierno (2017), la familia representa el primer núcleo de incidencia en temas de 

tiempo libre y ocio, siendo de gran importancia para los jóvenes la unidad familiar, pues sirve de 

referencia para los comportamientos, pensamientos y prácticas. De este modo, se señala a la familia 

como la primera y más contundente fuente de socialización, transmisor de valores, normas y 

ocupación del tiempo libre de los estudiantes (Hermoso & Pérez, 2011). De igual forma, el deleite 

con la vida familiar es una evaluación que se puede realizar con base en las experiencias positivas 

y negativas en el núcleo familiar, las cuales son muy propias y particulares de cada persona, esa 
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satisfacción evalúa diferentes aspectos de la vida parental, relación entre integrantes de la familia, 

actividades que realizan los padres para fortalecer el crecimiento y la formación de sus hijos, 

criterios como seguridad física, aspectos emocionales y recursos para cubrir necesidades 

(Valdemoros-San-Emeterio et al., 2020). 

      Por su parte, el tiempo libre es un tiempo fraccionado e intermitente, la posibilidad de 

estructurarlo e integrarlo de manera efectiva con los compromisos familiares es lo que define su 

valor en la construcción del desarrollo social y personal, su correcta organización afecta diversas 

variables del tiempo, facilita o no la realización de determinadas actividades de ocio. Por ende, las 

dificultades para organizar los tiempos en el ámbito familiar afectan a los jóvenes, alteran sus 

ritmos de vida, aspectos del cuidado parental y familiar en los cuales el estudiante pasa cada vez 

menos tiempo con su familia, en muchos casos, los padres optan por reforzar ideas de ocio 

utilitarista y funcional, dejando de lado la diversión y el disfrute, elementos vitales de la vivencia, 

esto convierte el ocio en formas que poco aporta en la formación de los infantes y los jóvenes, 

merma la autogestión de su tiempo libre y limita su autonomía (Arufe-Giráldez et al., 2017; 

Fraguela, Lorenzo y Varela, 2011). 

      Justamente, se considera la familia el agente de socialización más importante que facilita 

el progreso integral de los educandos, en consecuencia las decisiones que toman en la forma de 

hacer uso del tiempo libre se vinculan a la formación y el estatus cultural de sus hogares 

(Moctezuma, 2017; Samperi, 2019). En contraste, en muchos casos la orientación y la dedicación 

a ciertas actividades responde a determinaciones propias del individuo o condición del hogar, 

teniendo en cuenta que la familia provee, también condiciona los recursos económicos, educativos 

y de tiempo en los menores (Ochoa & Sarmiento, 2015).  
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Así pues, las diversas perspectivas de análisis han sustentado que lo trascendental para el 

bienestar no se limita a la cantidad de tiempo que las familias comparten, más bien, el ejemplo de 

actividades que desarrollan juntos, incluso, Offer (2013) señala que el ocio, en el marco del tiempo 

libre, resulta más favorable para el bienestar emocional de los jóvenes cuando los padres están 

presentes. Antes bien, el tiempo asociado a criterios productivos como el trabajo se relaciona con 

niveles bajos de bienestar emocional en los adolescentes, de igual forma, se ha demostrado 

empíricamente que las actividades desarrolladas acompañados por los padres proporciona un 

mayor nivel de disfrute y satisfacción a diferencia de las actividades que practican en solitario 

(Barnet-Verzat, Pailhé & Solaz, 2010). 

De acuerdo con Hodge et al. (2015) el ocio familiar se relaciona con incrementos en la 

concepción del funcionamiento del núcleo familiar, la cohesión, la adaptación, la satisfacción y, 

por supuesto, la comunicación familiar, sumado a esto, la perspectiva de investigación del ocio en 

el marco de la familia y sus roles es un fundamento que requiere contemplar contextos sociales 

dinámicos, en estructura y en función familiar, más allá de otras problemáticas o tensiones 

inherentes y, además, la necesidad de analizar la relación familia – ocio, desde una perspectiva 

crítica. En definitiva, según los argumentos expuestos en este apartado se puede afirmar que la 

familia es una dimensión de análisis fundamental en el estudio del tiempo libre de los estudiantes, 

un ámbito de relaciones humanas interpersonales que incide en su desarrollo social (Ponce de León, 

1998). 

2.2.6 Tiempo Libre y Lectura. 
 

La lectura es concebida como una actividad dinámica en la cual el estudiante interactúa con el 

texto, activa una serie de aspectos cognitivos, los cuales movilizan el conocimiento previo que 

funge como marco de referencia. En ese orden, la lectura se estructura como factor determinante 
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de la competencia lingüística del sujeto, al igual que en la adquisición de los aprendizajes de los 

contenidos educativos y los sociales a lo largo de toda su vida (Sandoval, 2017; Yubero & 

Larrañaga, 2010). Sin embargo, los estudiantes, a pesar de dedicar algún tiempo a la lectura, 

paradójicamente, muchos de ellos leen no por interés, pues el ejercicio de la lectura se configura 

como un instrumento curricular obligatorio de la escuela. De ahí que el placer por ella no puede 

estar limitado a una asignatura pendiente o evitar el riesgo de reprobar, es decir, termina siendo un 

elemento obligatorio (Alfaro, 2007; Domínguez & Sádaba, 2005). De la misma forma, en muchos 

casos, los estudiantes no logran descifrar el lenguaje escrito, poca comprensión lectora, no leen de 

forma habitual y, mucho menos, son capaces de extraer los beneficios de esta actividad (Yubero & 

Larrañaga, 2010). 

Por supuesto, es pertinente valorar la lectura, sentir agrado por leer y hacerlo de forma 

voluntaria, sin condicionantes. Así, la lectura forma parte del estilo de vida del estudiante, de las 

pautas de comportamiento, los hábitos, partiendo de las preferencias y las necesidades que, en 

cierta medida, reflejan los valores del contexto del educando. El hábito de leer retoma diversas 

implicaciones, en su mayoría, aspectos positivos desde la perspectiva del desarrollo del estudiante 

(Fraguela-Vale et al., 2016; Yubero & Larrañaga, 2010). Por ende, la caracterización beneficiosa 

de la lectura, al igual que su práctica habitual se recogen en muchas propuestas curriculares de la 

mano de la competencia lectora, aspectos estrechamente relacionados. La formación en 

comprensión lectora y el ánimo por la lectura se integran, pues la posibilidad de leer de manera 

comprensiva un texto se enmarca como requisito para interesarse por la lectura, por eso es que el 

interés y la animación por la lectura inciden de forma positiva en la comprensión (Neira, 2015). 

Por consiguiente, el propósito del estudio del ocio y el tiempo libre en los estudiantes de 

secundaria cobra relevancia desde las prácticas de lectura. De ahí la necesidad de suscitar 
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experiencias lectoras en los adolescentes, desde la noción de lectura como actividad de ocio poco 

frecuente, a pesar de su importancia en la interpretación del mundo, la formación del pensamiento 

crítico y el rendimiento académico en sí, donde la lectura excede lo académico, más bien, el 

ejercicio de la lectura estimula el aprendizaje, además, el crecimiento personal y el fomento de la 

construcción social, la convivencia y la buena conducta (Ravettino, 2018; Sandoval, 2017; Varela 

et al., 2016). No obstante, actualmente se configura una sociedad alejada de la lectura, en la cual 

el triunfo se fundamenta en la economía, el consumismo, el hedonismo y otras prácticas poco 

formativas. Los referentes que ofrecen los medios y la sociedad, desde la fama y el éxito, son de 

carácter generalmente efímero, evidencian un desinterés abierto por la lectura y se orientan por 

otras actividades de tiempo libre y ocio, menos pertinentes (Yubero & Larrañaga, 2010). 

2.2.7 Tiempo Libre Alienante de Consumo. 

 

Es fundamental entender que el tiempo libre es un espacio propicio para la formación personal y 

el desarrollo creativo de los estudiantes, no obstante, los hábitos de ocio parecen tomar rumbos 

diferentes hacia las prácticas de consumo que configuran cada vez más la alternativa principal, con 

factores económicos e instrumentales. Una cultura de tiempo libre de consumo alienante, vinculada 

a la industria, las marcas comerciales, los medios de comunicación y a una cultura global sesga la 

función primordial del tiempo libre (Sanz & Romero, 2009). Concretamente, la introducción del 

ocio a la industria fundamentada en el consumo instala una amenaza y limita su carácter de 

fomentar la formación personal. Por eso, si el ocio no cuenta con buena orientación, las actividades 

que emane también se verán afectadas en la poca realización de la persona (Maldonado & 

Mendoza, 2020). 
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En ese panorama, se ofrece al individuo actividades manipulantes y alienantes, que influyen 

en gran proporción e inducen a consumir sin sentido de análisis crítico (Ponce de León, 1998). 

Asimismo, de acuerdo con Acebedo-Afanador (2015), en el escenario contemporáneo se proyecta 

de manera irónica los anhelos y expectativas de quienes continúan profesando la utopía de una 

sociedad de derroche acomodada y sin restricciones, con todo ya fabricado, incluso, las 

realizaciones humanas. Exhorta así a una crítica al cómodo consumo y control total de la sociedad, 

además, la búsqueda de alternativas frente al escenario del hipermercado mundial consumista, en 

el cual se instala la siguiente contradicción: el tiempo libre está programado en su totalidad con 

actividades planificadas, a tal punto, que es difícil vislumbrar un ocio no programado, más flexible, 

menos comercial, como la recreación para la realización humana, simplemente se concibe como 

alienación (Acebedo-Afanador, 2015). 

Según Monteagudo (2008) bajo la inquietud de preservar el valor significativo e integral 

del ocio como elemento del desarrollo humano es preocupante la posibilidad de fabricar 

experiencias acordes para el consumo, en cierta medida enlatar experiencias y adaptarlas a los 

entornos como productos homogéneos y de forma masiva, donde la mercantilización del ocio 

representa un factor limitante para el ejercicio autónomo del derecho al ocio en las personas. 

Reiterar que esta nueva etapa está caracterizada por sentar sus bases de funcionamiento político, 

económico, sociocultural, educativo, entre otros, los cuales se encuentran sometidos bajo los 

principios de la acción, las metodologías, las estructuras y las estrategias. Según el ámbito en el 

cual se centre la sociedad se habla de la sociedad del conocimiento, según Bauman (2003), la 

modernidad liquida, la que está caracterizada por la alta provisionalidad de sus estructuras, carácter 

privado que el mercado de consumo suministra. 
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En la sociedad actual se ha desvanecido la concepción filosófica del ocio desde su carácter 

profundo y real, consecuencia del totalitarismo mercantil y laboral cada vez más arraigados en la 

vida de las personas, como expresa Hugo Cuesta Leaño, quien resalta la tradicional concepción 

instalada en la línea del pensamiento del ocio, como equivalente de perder el tiempo o espacio poco 

productivo; no obstante, es relevante recordar la premisa en la cual se plantea que el tiempo es el 

activo más valioso, fundamentado en la necesidad del hombre de abrirse a espacios donde florezca 

la creatividad, la inspiración y la introspección para dedicarse a una actividad central que lo define 

como persona a “pensar”, específicamente, al contemplar que las grandes soluciones e ideas 

creativas emanan de momentos de tranquilidad que el ocio y sus espacios pueden permitir, sin estar 

condicionado por la prisa o la sociedad del consumo (IPADE Business School, 2022; Pieper, 

2017).  

En definitiva, lejos de aquella civilización del ocio que proyectó Dumazedier (1968) y más 

allá de los continuos cambios y transformaciones, el ocio sigue siendo, en gran medida, una simple 

reproducción de la estructura del sistema social de cada época, se generan cambios principalmente 

de orden cuantitativo y, en menor proporción, cualitativo, lo cual incide de manera desigual en la 

población, cada vez más sumida en la ruta del mercantilismo. De esa forma, se alude nuevamente 

a las paradojas del ocio, en teoría, se dispone de más tiempo libre que en años anteriores, pero la 

percepción es de escases, quizá limitado y condicionado por actividades para mantener 

determinado el nivel de vida, atados por la influencia cada vez más fuerte de los medios de 

comunicación que abocan al consumo y a realizar ciertas actividades de tiempo libre (Águila, 

2005). 
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2.2.8 Tiempo Libre – Ocio Físico-Deportivo.  

 

El concepto de tiempo libre y deporte para todos ha gestado transformaciones al modelo deportivo 

(Castro, 2020), lo cual hace que la expresión más común dentro de esta esfera como lo es la 

competitiva pase a un segundo escenario y se configuren otras expresiones, como: el deporte es 

salud, la recreación, la realización de actividades físico deportivas en ambientes menos 

convencionales e incluso en la naturaleza, donde la práctica de actividad física en el tiempo libre 

se relaciona constantemente con la disminución de morbilidad y muertes por enfermedades 

asociadas a problemas cardiovasculares (Cruz-Sánchez, Moreno-Contreras, Pino-Ortega & 

Martínez-Santos, 2011). Sin embargo, algunos padres siguen orientando a sus hijos por las líneas 

tradicionales del deporte competitivo, quizá, bajo el amparo de otras propuestas menos elocuentes 

para el uso del tiempo libre o una ocupación más racional del ocio (Nuviala, Ruiz & García, 2003). 

Ahora bien, de acuerdo con Tovar y Monteagudo (2018), desde el marco del ocio, es 

factible analizar y comprender cambios que experimenta el fenómeno deportivo, cambios en los 

perfiles, los intereses y las manifestaciones del deporte, los cuales se pueden caracterizar dentro 

del ocio físico-deportivo, lo que recoge cualquier actividad físico - deportiva referida por la 

implicación voluntaria e interés o deseo de la persona, con su alto nivel de disfrute o satisfacción 

que le provea, más allá de que pueda obtener otros beneficios y expectativas, condición física, 

relación social, con o sin elementos competitivos. La actividad físico- deportiva, como experiencia 

de ocio, corresponde a situaciones motrices, siendo preponderante la influencia de la intervención 

corporal en el éxito de la acción. Es así, como la motricidad incluye las actividades motrices 

practicadas durante el tiempo libre (Ramos, Sanz, Ponce de León & Valdemoros, 2009). Por su 

parte, Sanz y Ponce de León (2013) mencionan actividades motrices que no gozan de estructura 
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competitiva reglada, ni se encuadran dentro de instituciones oficiales, más bien, ejercicios 

didácticos y actividad libre. 

Desde luego, el efecto de la actividad física puede permanecer durante mucho tiempo como 

consecuencia de los beneficios físicos como psicológicos, los que pueden promover estados de 

predisposición hacia la práctica de actividad físico-deportiva y gestando una fuerte percepción de 

autoeficacia en sí mismo (Meneses & Ruiz, 2017). Justamente, por eso, áreas como la educación 

física tienen como objetivo principal generar hábitos de práctica de actividad física y deporte en 

los estudiantes y, dentro del ámbito educativo, la motivación es estudiada como un factor clave y 

de gran incidencia en el rendimiento académico (Vilchez & Ruiz, 2016). 

2.2.9 Tiempo Libre y Ocio desde la Perspectiva Psicosocial. 

Se analiza la educación del ocio desde los diferentes enfoques, acercándose a modelos pedagógicos 

articulados con la educación social sostenida desde una línea argumentativa que concibe y valora 

el ocio como elemento para la formación, que propenda en las personas la construcción del 

desarrollo humano, inste a las comunidades y las sociedades a niveles elevados de humanización 

(Vasco, 2018). Por tal razón, investigar el uso que los adolescentes hacen de su tiempo libre es, 

precisamente, un espacio donde se adquieren múltiples aprendizajes relevantes para el desarrollo 

de valores sociales, la identificación de riesgos y medición de desigualdades. Además, permite 

fomentar la construcción de capital social por las interacciones e intercambio de conocimientos en 

comunidad. En ese sentido, las actividades que se eligen libremente son las que les resultan 

interesantes o agradables, independiente de sus consecuencias, y para prolongar esas actividades 

en el tiempo demandan satisfacción de las necesidades de autonomía y motivaciones intrínsecas 

(Oropesa, 2014).  
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Por otro lado, desde la teoría social se plantean, entre otros aspectos, el desempeño en la 

ejecución de tareas, el estado de ánimo con el que se llevan a cabo, cómo se afronta el estrés y las 

decepciones. Especialmente, las personas con alta autoeficacia eligen actividades más complejas 

que representan mayores desafíos, pues demuestran más esfuerzo y perseverancia (Oropesa, 2014). 

De ahí, que la psicología del ocio adquiere mayor relevancia como campo de estudio configurado 

en la psicología social, disciplina interesada y enfocada en el estudio de esos fenómenos de la 

realidad social, así, considera aspectos trascendentales del ocio como percepción del tiempo y el 

aburrimiento, por esto su connotación de tiempo libre – ocio,  exhorta a los psicólogos sociales 

para que sus análisis teóricos estén enfocados en explicar cambios que se producen a nivel de la 

sociedad (Rodríguez-Suárez & Agulló-Tomás, 2002). 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el componente tiempo libre -ocio, configura 

un eje de análisis fundamental en la presente investigación, las aproximaciones conceptuales 

presentadas hasta aquí permiten tener una perspectiva de análisis holístico y estructurar líneas 

claras de intervención frente a los diferentes factores que integran estos aspectos en el devenir de 

los estudiantes (Dumazedier, 1968; Ponce de León, 1998; Rojo, 2015; Samperi, 2019; Tierno, 

2017; Tovar & Monteagudo, 2018). Se presume, además, la relación que se puede establecer con 

el rendimiento académico del estudiante, por eso, se hace loable considerar los planteamientos 

conceptuales desde la óptica de diferentes autores y su aplicabilidad en el contexto educativo, para 

tener un canon de análisis más preciso y con gran rigor científico. 

2.3 Análisis Conceptual del Autoconcepto Académico.  

 

Esta sección presenta argumentos epistémicos y teóricos que permiten fundamentar la importancia 

del análisis del autoconcepto académico, la autoeficacia, el metaconocimiento, la práctica 
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reflexiva,  la eficiencia, la eficacia y la configuración de la teoría del aprendizaje social del 

estudiante en su proceso académico, bajo la premisa de integrar los argumentos consistentes 

derivados de la estructura psicosocial, dando un marco de análisis con perspectivas integrales, no 

limitado a criterios reduccionistas que no responden a la realidad en su dimensión más real. 

2.3.1 Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura. 

 

El principal representante de la teoría de aprendizaje social (TAS) es Alfred Bandura (Alarcón, 

2012; Casas, 2018; Vasco, 2018; Villa, 2017). La teoría plantea que la conducta es aprendida a 

través de la observación que lleva a reproducir acciones de otros. Por tanto, la conducta en las 

personas no viene establecida de forma innata; por el contrario, es resultado del aprendizaje que se 

media desde la experiencia. En una dimensión general, el comportamiento se condiciona por el 

ambiente, las características, los aspectos cognitivos, los afectivos y los psicomotrices, lo que se 

denomina reciprocidad tríadica. Por eso, su fundamentación más conocida es la afirmación que el 

comportamiento humano se adquiere, principalmente, en el contexto social mediante aprendizaje 

vicario, también, resalta de esta teoría que se ha orientado a procesos psicológicos relacionados 

con aspectos motivacionales y de autorregulación del comportamiento humano (Alarcón, 2012; 

Casas, 2018; Galleguillos, 2017).  

      Sin embargo, la teoría de Bandura (1971) no es equiparable con las teorías tradicionales del 

condicionamiento, él imagina el aprendizaje como una forma de obtención de conocimiento a 

través del pensamiento cognitivo, particularmente, sustenta sus postulados en la teoría del 

aprendizaje social, la cual nace como contraparte a la perspectiva conductual de ese evento 

histórico y su precaria garantía para exponer los métodos en los que se obtienen y varía la conducta 

social (Alarcón, 2012; Galleguillos, 2017). Se concibe al ser humano en su búsqueda del desarrollo, 
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plantea como eje central las creencias personales que ejercen cierto control sobre sus acciones. De 

tal forma, que es relevante reconocer que el comportamiento de los individuos está influenciado 

por lo que sienten, creen y piensan, pues argumenta que la concepción que tiene el sujeto sobre sí 

mismo, es lo que fundamenta su control (Blanco, 2010).  

      De este modo, las personas son productores de sus ambientes, lo que fomenta su 

proactividad y autorreflexión, a propósito, Domingo (2013), en líneas generales, destaca que las 

personas son capaces de reflexionar y pensar de forma innata, no obstante, para abordar el estudio 

de la practica reflexiva es necesario diferenciar entre la forma habitual de reflexión del ser humano 

y la practica reflexiva como tal. Por más que resulten parecidas, no son iguales, la reflexión es un 

elemento de realidad natural y espontaneo en las personas, la practica reflexiva es producto de un 

aprendizaje que implica un análisis metódico, instrumentado, calmado y con alto nivel de 

efectividad, producido a partir de una formación voluntaria. De ahí, que se pueda plantear que la 

diferencia radica en que la reflexión simple es una actividad de orden mental, natural y regular, la 

práctica reflexiva es una disposición intelectual y metodológica frente a la práctica y requiere de 

un cómo. 

Ahora bien, se puede evidenciar como consecuencia deseada del proceso formativo del 

educando un individuo reflexivo, íntimamente ligado con la realidad, a partir de una perspectiva 

constructivista del aprendizaje, panorama en el cual, el conocimiento sobre la praxis debe ser 

promovido por el mismo estudiante, de este modo, se forma de manera real, siendo este quien da 

significado a los contenidos que vivencia y reflexiona al estar implícitos en muchas de sus 

dimensiones personales (Domingo, 2013). Aquí, estos elementos hacen énfasis en el papel de los 

fenómenos autorreferenciales, es decir, lo que el ser humano se dice a sí mismo, forma por la cual 

el hombre posibilita su actuar en su ambiente, establece una perspectiva en la que sus pensamientos 
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y creencias de la persona, sobre sí, son fundamentales para el control personal de la conducta 

humana (Blanco, 2010). Por su parte, se afirma que en gran medida la conducta humana se aprende 

a través de la observación mediante modelado. En esa perspectiva de análisis, los cuatro aspectos 

que actúan en el asunto de observación son: la atención, la memoria, la acción y la motivación 

(Moctezuma, 2017; Vasco, 2018). 

    De tal manera, que según las ideas de Bandura (1971), el entorno donde se desenvuelve la 

persona y se relaciona con otras es primordial para su modelación. Tanto así, que la variedad de 

patrones de conducta se amplía significativamente a través de medios como la televisión, este 

ejerce influencia en gran medida en todas las edades, al igual que otras plataformas de tipo digital 

como las redes sociales, pues repercuten principalmente en los jóvenes. como consecuencia se 

avizoran comportamientos que constituyen un foco de información y motivación, la capacidad para 

analizar, el juzgar esa conducta y el definir el proceder en torno a esta facilita un proceso cognitivo 

que algunas veces es inconsciente. (Moctezuma, 2017). 

      Ahora bien, es pertinente mencionar que los supuestos de la teoría del aprendizaje social 

de Bandura (1971), proponen la teoría de la autoeficacia, siendo fruto de dos doctrinas: en primer 

lugar, las intervenciones que se aplican al ambiente son efectivos para transformar la conducta; en 

segundo lugar, la mediación cognitiva es preponderante. De tal forma, que por medio de la 

autoeficacia en la connotación psicológica, el individuo evalúa su capacidad y habilidad para 

realizar una tarea en específico o actividad con un grado de dificultad previsto. Por ende, el ser 

humano, con frecuencia, desea predecir, controlar y mejorar ciertos procesos relacionados 

directamente con la ejecución adecuada de su comportamiento, en procura de la obtención de 

objetivos sociales y personales (Blanco, 2010; Galleguillos & Olmedo, 2017; Moctezuma, 2017). 
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  2.3.2 Autoeficacia.   

Así pues, para dar claridad conceptual, vale la pena precisar dos conceptos relacionados con la 

autoeficacia: eficiencia y eficacia. Hablando desde el contexto educativo se puede interpretar la 

eficiencia como el logro superior en el rendimiento académico, según los recursos y elementos 

disponibles, es decir, la mejor utilización de los componentes ya sean pedagógicos o de otra índole, 

para alcanzar los objetivos trazados. (Donoso, Aguirre, Espinoza, Manríquez & Silva, 1999; 

Giménez, Prior & Thieme, 2003; Sánchez, 2016).  De esta manera, la eficiencia puede valorar la 

capacidad o la pertinencia en la actuación de un individuo a la hora de cumplir un objetivo, 

básicamente hacer bien las cosas. Por otra parte, la eficacia hace referencia a los resultados 

alcanzados del proceso valorado, se determina la conexión entre resultado obtenido y los 

significados y estándares, de este modo, el resultado es favorable si responde, en gran medida, a lo 

previsto en las metas o significados. Por tanto, la eficacia está relacionada con el resultado, en 

cambio, la eficiencia con la acción (Sánchez, 2016).  

Luego, uno de los rasgos más relevantes para que factores como la autorregulación se 

alcancen, es la autoeficacia, la que se puede asociar al conjunto de opiniones que se relacionan con 

ámbitos de funcionamiento diferenciado. En la medida que más se valoren conductas concretas, 

óptimo será el acercamiento al fenómeno estudiado (González-Cantero et al., 2020). Por su parte, 

Bandura (1971) define la autoeficacia como la capacidad observada de enfrentar situaciones 

precisas, implica la concepción de las propias capacidades de ordenar y realizar acciones para 

lograr ciertos resultados. La autoeficacia incide en la percepción de los estudiantes, en su capacidad 

para realizar actividades, tareas, también el esfuerzo y perseverancia de las acciones enfocadas en 

el logro de dicha meta, con pensamientos y reacciones emocionales beneficiosas (Oropeza et al., 

2017). 
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      Como ya se mencionó en líneas anteriores, la teoría de la autoeficacia se desarrolla a partir 

de la teoría cognitivo social de Bandura (1971), manifiesta el rol fundamental que cumplen los 

aspectos cognitivos de cada individuo en la definición de la conducta. La autoeficacia se consolida 

mediante un proceso complejo en el que se integran factores como los logros de ejecución, 

experiencia, estados fisiológicos y aspectos verbales, lo que genera en las personas un mayor nivel 

de motivación para hacer frente a situaciones, destinando más esfuerzo y perseverancia en las que 

tienen un alto nivel de complejidad (Oropeza, et al., 2017). 

      En tal sentido, la autoeficacia corresponde a los pensamientos que el ser humano relaciona 

con su capacidad para establecer y realizar los cursos de maniobra ineludibles para obtener ciertos 

logros. Los acontecimientos sobre los que se efectúa el influjo son variados, aplicándose a procesos 

cognitivos, situaciones afectivas, configuración de acciones, cambios ambientales o la puesta a 

punto de la autorregulación de la motivación. Concretamente, la autoeficacia implica las 

valoraciones de cada persona sobre sus capacidades, con base a ellos, se puede organizar y realizar 

acciones que le permitan obtener el rendimiento adecuado (Chaves-Barboza & Rodríguez-

Miranda, 2017; Criollo, Romero & Fontaines-Ruiz, 2017; Galleguillos & Olmedo, 2017; Salum-

Fares, Marín & Reyes, 2011). 

      De este modo, en el ámbito académico existen estudios que sustentan la relación entre 

variables de autoeficacia y el rendimiento académico de los estudiantes (Oropeza et al., 2017). En 

ese panorama, las opiniones de autoeficacia se contemplan como las creencias que el estudiante 

tiene con relación a su eficacia para llevar de forma gradual a su aprendizaje y tener dominio sobre 

los contenidos académicos que influyen sobre el rendimiento del estudiante. Connota, por 

supuesto, la preponderancia de la autoeficacia sobre la motivación y el aprendizaje, donde su propia 

percepción, su capacidad consolida un aspecto fundamental y muy predictivo en el rendimiento 
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académico (Galleguillos & Olmedo, 2017). Coincidiendo en que los educandos con mejor 

rendimiento académico ejecutan un elevado matiz de tácticas de autorregulación, autoevaluación 

(Blanco, 2010; Chaves-Barboza & Rodríguez-Miranda, 2017).  

2.3.3 Autoconcepto Académico – Metaconocimiento. 

El autoconcepto es un tema que se ha venido consolidando dada su jerarquía en el 

perfeccionamiento de la persona, y, sobre todo, en el plano de la relación con el rendimiento 

académico (Gálvez, Polanco & Salvo, 2017; Hoces & Garayar, 2019). El autoconcepto académico 

se conceptualiza como un componente del individuo que corresponde, claramente, con el 

rendimiento, pues fundamenta un sistema de orientación sobre el comportamiento académico, 

cumpliendo un papel trascendental en el valor del rendimiento académico del estudiante (Méndez 

& Gálvez, 2018). En ese orden de ideas, constituye un constructo psicológico con adecuado grado 

de estabilidad de percepción sobre la evaluación del propio comportamiento y propiedades 

académicas (Schmidt et al., 2008). En cambio, en líneas generales, es muy poco lo que se sabe de 

los rasgos que tienen las actividades extracurriculares y su influencia en el rendimiento académico 

(Oropeza et al., 2017). 

Por en cuanto, el autoconcepto es una variable con significativo impacto en la vida del 

estudiante, dado que facilita predecir el desempeño académico desde la correlación de la existencia 

significativa entre el autoconcepto y el rendimiento académico (Salum-Fares et al., 2011). El 

concepto propio que tiene el estudiante de sí mismo, con base a las experiencias y valores 

personales, es un intento por caracterizar su propio autoconcepto, pues constituye, de esta manera, 

un constructo dinámico que permite al estudiante organizar, procesar la información y orientar su 

comportamiento (Ayala, 2019; Hoces & Garayar, 2019; Sánchez & Salcedo, 2021). También, el 
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cómo se percibe el estudiante en el ámbito académico, su idea frente al cumplimiento de las 

exigencias de la escuela, su constancia, su capacidad para afrontar fracasos e iniciativas. De tal 

forma, la dimensión académica del autoconcepto es la variable más contundente en el rendimiento 

académico (Álvaro, 2015).  

      En definitiva, el autoconcepto académico se consolida como la percepción que la persona 

tiene sobre su calidad y desenvolvimiento como estudiante. De allí, que los estudiantes con un 

nivel de autoconcepto académico superior evidencian un rendimiento escolar y académico de un 

nivel superior (Cánovas, 2017). Razón por la que, la mayoría de los problemas psicológicos 

contemporáneos, tales como: la depresión y el fracaso académico, se atribuyen o pueden estar 

influenciados por autoconcepto bajo (Méndez & Gálvez, 2018). En ese orden de ideas, el valor que 

se concede al autoconcepto académico en la investigación educativa es enorme, considerando que 

no es posible entender el comportamiento educativo sin tener en cuenta las ideas que el estudiante 

percibe de sí mismo y, específicamente, de su propia competencia académica (Esnaola, Goñi & 

Madariaga, 2008; Gálvez et al., 2017). 

Ahora bien, desde la bibliografía destacan varios factores que pueden incidir en el 

rendimiento académico del estudiante, como el metaconocimiento que ha configurado un terreno 

de análisis en el campo educativo por su factible influencia en la calidad del aprendizaje, más allá 

de que sus efectos no son contundentes, el metaconocimiento ha dado cuenta de cómo los 

conocimientos que tienen los educandos sobre sus métodos de comprensión influeye, en cierta 

medida, en cómo ese conocimiento puede incidir en sus resultados cognitivos, de tal forma, esto 

puede mediar con el rendimiento académico determinando como la eficacia (Rubio, Mercado, 

López, Dumitrache & Bermúdez, 2016). Por su parte, precisar que se asume que el autoconcepto 

es un componente complejo, de estructura multidimensional, estático y, a la vez, dinámico, pese a 
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su ordenación cognitiva única y personal, tienen interrelación con otros y experiencias en diferentes 

escenarios (Ibarra & García, 2016).  

Aunado a lo anterior, otro factor que puede afectar el proceso de aprendizaje y, por tanto, 

el rendimiento académico es el estado emocional del educando, el metaconocimiento que este tiene 

o capacidad de evaluar sus propias emociones y regularlas si fuese óptimo facilitaría ciertos 

procesos cognitivos relacionados con el rendimiento académico, bajo ese panorama, se ha 

investigado la influencia de la inteligencia emocional en el contexto educativo, sobre todo, 

buscando un nivel de regulación del comportamiento de los estudiante, lo que ha promovido una 

mayor autoeficacia y rendimiento superlativo, destacando que las emociones son determinantes en 

el área psicológica del alumno y de marcada influencia en la motivación académica, entonces, el 

metaconocimiento es un factor trascendental (Rivarola, 2012). Por último, se considera la familia 

estrechamente relacionada con el desarrollo de las características propias del autoconcepto y esto 

incide positivamente o negativamente en el rendimiento académico del estudiante (Hoces & 

Garayar, 2019). 

A modo de conclusión, la consideración de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

(1971) establece una perspectiva de análisis trascendental más allá del estudio desde la perspectiva 

psicológica, según estos criterios la autoeficacia aparece como un factor concluyente en la 

valoración del comportamiento del estudiante, de acuerdo con su concepción personal, además de 

incidir en su propia percepción y su capacidad para desempeñar actividades. De igual forma, se 

prepondera el rol del autoconcepto académico como variable de análisis y su correlación con el 

rendimiento académico, siendo un constructo psicológico que puede aportar gran estabilidad en la 

valoración de propiedades académicas del educando (Ayala, 2019; Gálvez et al., 2017; Galleguillos 
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& Olmedo, 2017; González-cantero et al., 2020; Hoces & Garayar, 2019; Moctezuma, 2017; 

Oropeza et al., 2017; Schmidt et al., 2008). 

2.4 Análisis Conceptual del Rendimiento Académico 

2.4.1 Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico se puede definir como el fruto que da un estudiante en su institución 

educativa, puesto que expresa la consecución de metas y objetivos instaurados, generalmente, en 

notas cuantificables (González-cantero et al., 2020), dado que existen diferentes variables de 

análisis psicoeducativas respecto al rendimiento académico (Blanco, 2010; Galleguillos, 2017). 

Otra aproximación teórica, en líneas similares, señala que el rendimiento académico es el producto 

del aprendizaje originado por el quehacer didáctico del profesor y obtenido en el estudiante, este 

implica el cumplimiento de metas, asignaturas y es expresado en las calificaciones (Lamas, 2015).  

      Entre tanto, el rendimiento académico se puede concebir como resultado de algunos 

factores que se derivan del entorno educativo, familiar y, por supuesto, el entorno propio del 

estudiante que se encuentra en constante transformación (Moreno del Río, 2014). En consecuencia, 

una definición más amplia de rendimiento académico, según Fernández (2017), plantea cómo la 

valoración definitiva de los conocimientos que adquiere el alumno en las diferentes áreas del 

conocimiento considera las múltiples variables del contexto del estudiante, los docentes, los 

compañeros de clase, además de los entornos culturales, sociales, económicos y los aspectos 

psicológicos del mismo educando. 

      Es así, como el rendimiento académico representa un constructo idóneo para recibir 

características cuantitativas y cualitativas, sujeto a ciertas variables, algunas de estas con mayor 

influencia, como la inteligencia, el ambiente, la familia y la sociedad. De tal forma, que el 
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rendimiento académico se integra de gran cantidad de variables de corte cognitivo y personal, por 

ejemplo, se considera la familia un factor fundamental en el desarrollo y la socialización del 

individuo, incluso el nivel ocupacional de los padres se contemplado como un factor influyente en 

el rendimiento académico del estudiante (Fajardo et al., 2017). Por su parte, no hay duda de la 

importancia que provee la creación de un autoconcepto apropiado, más allá de que medie entre el 

aprendizaje y el rendimiento que experimenta el estudiante se trata, además, de consolidar un 

indicador de su valor como persona, sumado al atribuir sus óptimos resultados académicos a su 

esfuerzo y sacrificio (Álvaro, 2015). 

      Se ha comprobado que la variable tiempo influye de manera positiva en el rendimiento 

académico y, por lo tanto, el aprendizaje de los estudiantes, pues es de ahí donde se reclame una 

concepción de tiempo propio de la época, centrado en los períodos libres y las clasificaciones, las 

que permita ajustar las practicas pedagógicas, considerar la flexibilidad, los estilos de los 

estudiantes, los rasgos culturales y los conocimientos (Khan & Chauhan, 2018; Martinic, 2015). 

Específicamente, no es factible mencionar el tiempo libre y el rendimiento académico, sin referir 

la planeación que se hace entorno a ese tiempo libre, particularmente, cuando se organiza para el 

estudio, existe una relación entre la distribución del tiempo, el éxito y la calidad en el aprendizaje 

(Alyami, Abdulwahed, Azhar, Binsaddik, & Bafaraj, 2021). Así pues, otros aspectos inciden en 

ese rendimiento académico es la actitud, la motivación, las prácticas de estudio, los períodos de 

sueño, el ocio sedentario, entre otros (Capdevila et al., 2015; Guan & Tena, 2020). 

2.4.2 Factores Asociados al Rendimiento Académico. 

 

A partir de la revisión bibliográfica se ha evidenciado que no existe un claro consenso sobre los 

factores definitivos que prescriben el rendimiento académico del estudiante (Bergin, 1992; 
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Recalde, 2015). No obstante, se pueden referenciar algunos, como: los factores intelectuales, las 

capacidades y las actitudes de inteligencia a nivel global, bajo la consideración de que un estudiante 

con mayor nivel de desarrollo intelectual rinde más que un estudiante con menor nivel. Factores 

Psíquicos: se ha descrito como aspectos fundamentales y que influyen, en gran medida, en el 

rendimiento académico desde el punto de vista psicológico del estudiante, atendiendo a la 

motivación, el autoconcepto y la adaptación. Además, se ha señalado que los alumnos que tienen 

bajo rendimiento y fracaso académico están más relacionados con problemas emocionales, carentes 

de estabilidad emocional y falta de buena percepción de sí mismos (Chaves-Barboza & Rodríguez-

Miranda, 2017; Criollo et al., 2017; Méndez & Gálvez, 2018; Salum-Fares et al., 2011).  

      Además, destacan los factores de tipo socio ambiental, dado que: se ha evidenciado que 

ejercen una gran incidencia en el rendimiento académico del educando, las condiciones 

ambientales que lo rodean, el entorno familiar, el lugar donde viven, el nivel económico, entre 

otros (Moctezuma, 2017; Ponce de León, 1998; Valdemoros-San-Emeterio et al., 2020). Pues 

exactamente se señala que el bajo rendimiento se asocia tradicionalmente a los niveles sociales, 

económicos y culturalmente más bajos, lo que, en gran medida, recae en las diferencias del 

rendimiento entre estudiantes con inferioridad de condiciones, brechas de desigualdad, aspecto 

decisivo en la trayectoria curricular a nivel general (Recalde, 2015). En suma, como ya se 

argumentó en líneas anteriores, el tiempo libre y el ocio configuran un aspecto que interviene en el 

rendimiento académico del estudiante como en su entorno social (Calderón, 2015; Capdevila, 

2013; Cuenca, 2004; Ponce de León, 1998). 

      También, se consideran los factores pedagógicos: pues son frecuentes en el contexto 

educativo, dado que se pueden agrupar problemas de aprendizaje que son, de cierta manera, 

instrumentales en función de las diversas tareas de los contenidos escolares, la comprensión, la 
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velocidad de lectura, el vocabulario, la metodología y la capacidad de cálculo (Recalde, 2015). No 

obstante, vale la pena precisar que existen muchos factores que, se presume, pueden trasgredir el 

rendimiento académico del estudiante, como las horas de sueño, el sedentarismo, el uso de 

prolongado de las TIC, las técnicas de estudio, entre otros. De ahí la importancia de este tipo de 

investigaciones que permitan correlacionar variables y determinar la influencia de factores como 

el uso del tiempo libre- ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento académico (Capdevila 

et al., 2015; Ponce de León, 1998). 

2.4.3 Rendimiento Académico. Contexto Colombiano. 

 Considerando los resultados de las pruebas PISA en los estudiantes colombianos se evidencia 

ciertas consideraciones en el marco del estudio del rendimiento académico, en líneas generales, los 

estudiantes del sistema educativo colombiano presentan un rendimiento inferior según la media de 

la OCDE en las áreas de lectura (412 puntos), matemáticas (391 puntos) y ciencias (413 puntos), 

evidenciando un rendimiento en lectura inferior en la prueba del 2018, en relación al resultado de 

2015 (OCDE, 2019). En contraste, el rendimiento medio fue más favorable en todas las materias, 

incluso, en lectura desde la primera participación en el año 2006. Otro factor de análisis que se 

destaca de los estudiantes frente al promedio en los demás países de la OCDE, es que los 

colombianos manifestaron estar satisfechos con su vida, al referir sentimientos positivos, en menos 

proporción sentimientos negativos y menor miedo a fracasar (OCDE, 2019). 

      No obstante, estos hallazgos pueden atribuirse más a las particularidades y circunstancias 

del alumno, que, a sus instituciones educativas, distinguiendo entre estudiantes buenos y 

estudiantes con dificultades académicas. En ese sentido, una de las deficiencias del informe PISA 

es que se limita a evaluar los conocimientos del estudiante y no contempla la evaluación de 
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competencias en los docentes, las planeaciones institucionales, las normas, los procesos 

administrativos, desvirtuando estas variables que son aspectos influyentes en el rendimiento 

académico (Fernández, 2017). Además de los aspectos ya señalados, en el marco de pruebas 

internacionales, es pertinente reiterar las diferencias socioeconómicas que pueden configurar un 

factor muy influyente. Por eso, los países pueden presentar un rendimiento educativo muy 

parecido, pero los niveles de desigualdad varían significativamente, indicando la necesidad de 

reducir esas desigualdades. Igualmente, el contexto de cada país es muy particular y una 

determinada práctica pertinente y eficaz puede que no tenga el mismo resultado en otro contexto 

(Chzhen et al., 2018).  

      El sistema educativo colombiano configura el proceso de evaluación en todas sus 

dimensiones de análisis, puesto que considera que es un indicador de calidad y rendimiento 

académico, el cual aporta diferentes datos para la orientación, el direccionamiento y, así, 

comprender procesos de enseñanza aprendizaje (Torres, Barrios & Pantoja, 2014). En su 

connotación pedagógica la evaluación se convierte en instrumento para fortalecer aprendizajes y 

actividades en el aula, dentro del período de calidad que pretende vigorizar los planteles educativos, 

conjugando estándares de competencia y procesos de mejoramiento institucional. En así, como 

Colombia ha ganado en la consolidación de un sistema de evaluación que integra: pruebas SABER,  

PISA, TIMSS, SERCE, entre otras, que permiten tener indicadores del rendimiento académico, a 

través del logro de los estudiantes y en referencia con otros países, adecuando procesos de aula 

acordes con exigencias en los estándares y la idea de que el estudiante obtenga niveles cada vez 

más altos (Ministerio Educación Nacional, 2008; Montes, Alarcón & Romero, 2019; Ramírez & 

Orrego, 2012).  

     A saber, en Colombia el Decreto 1290 (2009) reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
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el sistema de promoción de los alumnos en los niveles de educación básica y media, este decreto 

menciona que el estado fomenta la participación de los estudiantes en evaluaciones que permitan 

valorar la calidad en lo relacionado con estándares internacionales. Sucede de igual manera con 

pruebas nacionales (ICFES, 2018), pues realiza pruebas para monitorear la calidad con fundamento 

en estándares básicos, dichas pruebas se aplican al undécimo grado y son utilizadas, además, para 

el ingreso a la educación superior pública. El ejercicio de evaluación de los estudiantes en las 

instituciones educativas de educación básica y media es concebido como un proceso continuo y 

objetivo para estimar el nivel de desempeño de los educandos, puesto que cada institución define 

y adopta su escala de evaluación de desempeños, ya sea: desempeño superior, desempeño alto, 

desempeño básico, desempeño bajo (PEI, 2022).  

En definitiva, el rendimiento académico configura la variable dependiente y, según se ha 

evidenciado en los argumentos presentados en este apartado, son varios factores los que pueden 

intervenir en el resultado del estudiante en su desempeño académico (Álvaro, 2015; Chaves-

Barboza & Rodríguez-Miranda, 2017; Fajardo et al., 2017; Galleguillos & Olmedo, 2017; Ponce 

de León, 1998). Siendo de trascendental interés metodológico tener muy claro la fundamentación 

teórica y referentes que componen este aspecto, precisamente, por ser un constructo idóneo para 

analizar valores cuantitativos y cualitativos, que permiten consolidar una perspectiva de análisis 

mucho más precisa y establecer las probables correlaciones que existen con las variables tiempo 

libre-ocio y autoconcepto académico.  

2.5 Marco Referencial 

 A partir de la revisión bibliográfica y análisis sistemático de las principales variables de la tesis, 

se referencia una serie estudios sobre ocio y tiempo libre, autoconcepto académico y rendimiento 

académico, las cuales se identifican como base teórica y metodológica para el presente proyecto 
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de investigación. Sustentadas desde diferentes perspectivas de análisis aportan aspectos de 

relevancia en la consolidación de la teoría que fundamenta la investigación, de este modo, permite 

la construcción del estado del arte. Igualmente, destaca que la mayoría de las investigaciones son 

recientes, cumplen con los criterios de rigor académico y científico, de acuerdo a los aportes y 

avances descritos, en los referentes se puede identificar el estado de la cuestión, conocimientos 

referentes al ocio y tiempo libre, autoconcepto académico y rendimiento académico desde 

diferentes contextos, a nivel local e internacional. 

      De acuerdo con Cabrera (2017), en su tesis doctoral, propone en el escenario de una 

institución educativa de la ciudad de Granada (España), con estudiantes de altas capacidades, una 

investigación cuyo objetivo fue analizar y evaluar el ocio en los estudiantes. Después de evaluar 

las actividades implementó y valoró un programa de intervención para el tiempo libre, a través de 

la metodología de evaluación de programas CIPP de Stufflebean. Los resultados mostraron que los 

estudiantes con altas capacidades precisan de actividades de ocio más profundas que las que 

desarrollan habitualmente y concluye que se puede diseñar este tipo de programas y adaptarlos al 

currículo. Ahora bien, teniendo en cuenta las pocas investigaciones que contemplan a los 

estudiantes con alto rendimiento académico y altas capacidades, esta investigación configura un 

importante referente de análisis.  

      Por su parte, Duque (2018), a partir de su tesis doctoral, realizada con estudiantes de 

bachillerato riojanos (España), pretende identificar las características académicas, personales y 

familiares más relacionadas a los tipos de ocio y definir las actividades de ocio preferidas. Se utilizó 

una muestra de 2108 jóvenes, a los cuales se les suministró un cuestionario validado para medir 

tiempos educativos y sociales. A través de un análisis descriptivo se determinó que las actividades 

culturales de ocio más practicadas son: escuchar música, actividades artísticas y leer libros. De 
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igual forma, un bajo porcentaje comparte actividades de ocio en familia. Se pudo concluir que hay 

poca preferencia por las actividades de socialización en familia, presentando la necesidad de 

formular políticas para mejorar estos aspectos en la juventud riojana. El análisis de las preferencias 

frente a las actividades de ocio en los jóvenes y su disposición por compartir con la familia, 

estructura un punto de análisis en una de las dimensiones de la tesis.  

      La investigación realizada por Arufe-Giráldez et al. (2017) pretendía determinar la práctica 

de actividad deportiva extraescolar y actividades de tiempo libre en los estudiantes de nivel 

primaria de La Coruña (España) y la relación con el tipo de establecimiento educativo. A partir de 

un estudio descriptivo de corte trasversal se aplicó un cuestionario Ad-hoc a la muestra de 786 

estudiantes, los resultados evidenciaron medias aceptables en la práctica deportiva, elevados 

resultados en las actividades de ocio relacionadas con pantalla, porcentajes bajos en lectura y 

tiempo con amigos, los alumnos de establecimientos públicos optan más por ocio digital y tiempo 

con amistades. Se concluye que existe relación entre el tipo de establecimiento y actividades 

extracurriculares, como consecuencia de procesos ideológicos y de las instalaciones. Esta 

investigación es pertinente en el marco de referencia por que aborda el estudio de una dimensión 

clave del ocio: las actividades deportivas representan un factor que influye en su rendimiento 

académico. 

De otro lado, la investigación de Elche et al. (2019), desarrollada en España, definió 

el objetivo a partir de analizar cómo aparece la lectura voluntaria en los estudiantes, determinar la 

incidencia, la correlación del ocio y la lectura con el buen desempeño académico. Se aplicaron dos 

encuestas: hábitos de lectura y actividades de tiempo libre, además, una valoración del rendimiento. 

La muestra fue de 1614 estudiantes universitarios, los resultados evidenciaron la relación entre el 

ocio y la lectura con el rendimiento académico, de este modo, los estudiantes con alto rendimiento 



88 

 

 

académico tienen menos tiempo libre, también, son los que se encuentran más a gusto con su 

tiempo de ocio. A modo de conclusión, se estableció que los estudiantes con alto rendimiento 

académico dedican más horas al estudio y actividades académicas en general; sin embargo, son los 

que tienen menos tiempo libre, a su vez, dan un mejor uso al tiempo, dedicando menos espacios a 

la pérdida del mismo y sienten más agrado por la lectura. Ahora bien, resulta una investigación 

trascendental como eje de referencia para el presente estudio, por abordar evidencias de las 

correlaciones entre el ocio, la lectura y el rendimiento académico, variables propias de la 

investigación actual.  

Entonces, la investigación de Ganso (2014) se desarrolló en Quilmes, Argentina con el 

objetivo de analizar relaciones entre el uso del tiempo libre y aspectos que inciden en la salud, el 

bienestar y el rendimiento académico, desde un enfoque fenomenológico se aplicó un cuestionario 

a una muestra de 165 estudiantes universitarios para medir el tiempo libre y la satisfacción 

psicológica del estrés. De acuerdo a los resultados, hay un predominio de estudiantes con un nivel 

alto de satisfacción en relación al tiempo libre y ocio, existe un predominio en actividades de ocio 

de esparcimiento y de recreación, actividades con uso de medios virtuales. Por su parte, un alto 

porcentaje de estudiantes manifestó haber experimentado tensión, ansiedad, angustia durante su 

trayectoria académica y problemas de atención. En conclusión, se determinó que los estudiantes 

requieren una mejor distribución de su tiempo libre para mejorar el rendimiento académico, 

disfrutar el tiempo libre mejora la salud física y mental. Por ende, aporta de manera relevante al 

desarrollo de la tesis, puesto que aborda temas relacionados con el tiempo libre, los efectos físicos 

y mentales del estrés. 

      Por su parte, la investigación de Ponce-de-león-elizondo et al. (2019), realizada en España 

a estudiantes de educación secundaria postobligatoria, tuvo como objetivo indagar sobre las 
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relaciones entre la distribución de horarios de clase de las instituciones educativas y el uso que dan 

los educandos en esos espacios educativos para actividades de ocio. A través de un enfoque 

cuantitativo se aplicó una encuesta ad hoc a 1.764 alumnos. El resultado deja ver que predomina 

la jornada lectiva continua en la mañana en comparación a otros horarios de clase, siendo este el 

horario favorito. En conclusión, se desvirtúa la posible influencia que el tipo de jornada pueda tener 

en las actividades de ocio, pero si existe preferencia por el horario y la utilización de espacios. La 

presente investigación aporta un panorama de análisis sobre las preferencias de los estudiantes 

frente a las jornadas y horarios, criterio necesario en el análisis del tiempo libre y ocio para 

establecer correlaciones con el rendimiento académico.  

El estudio de González-Sicilia, Frédéric y Pagani (2019) aplicado en el contexto de Canadá 

y fundamentado en el objetivo de determinar las asociaciones entre la actividad física realizada en 

el tiempo libre durante la etapa en el jardín infantil y el rendimiento académico al final del sexto 

grado, a partir de un estudio longitudinal a 2837 niños nacidos entre 1997 y 1998. De este modo, 

a la edad de 6 años (2004), los acudientes reportaron tres tipos de actividad física durante el tiempo 

libre que realizaban los niños. Posteriormente a los 12 años (2010) los docentes reportaron 

indicadores académicos de los mismos niños, a través de un modelo de regresión, los resultados 

permitieron establecer que la participación en actividades físicas durante el tiempo libre a la edad 

de 6 años se asocia con mejores resultados académicos en las áreas de lenguaje, matemáticas y el 

aumento de la participación en el aula a la edad de 12 años. En conclusión, se pudo evidenciar que 

la actividad física durante el tiempo libre constituye una alternativa eficaz para motivar a los niños 

a mejorar su rendimiento académico, participar y ser más activos, estableciendo beneficios 

significativos a largo plazo, modelo que se puede analizar desde el presente estudio.  
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      La investigación de Fernández-García et al. (2015) desarrollada en España, cuyo objetivo 

fue conocer e interpretar características vigentes del ocio en los jóvenes con dificultad social, 

posibles interrelaciones de acuerdo con variables contextuales y de identidad. A partir de un 

análisis teórico de 86 investigaciones sobre ocio en adolescentes, delimitado a 40 que cumplieron 

con los parámetros del estudio, publicadas entre 2009 -2013, combinó un enfoque mixto, análisis 

estadísticos y análisis de contenido cualitativos según las dimensiones. Los resultados evidencian 

que los jóvenes que presentan mayor capacidad prosocial son considerados de mejor adaptación 

social, de igual forma, mantienen relaciones sociales más sanas, ocio más saludable y aprovechan 

actividades como el uso de las TIC. En conclusión, se proponen futuras líneas de trabajo en la 

práctica con jóvenes, para optimizar su calidad de vida. En consecuencia, esta investigación aporta, 

desde el análisis de contenido, algunas reflexiones sobre las actividades de ocio en los jóvenes y 

señala algunas limitaciones en los estudios referidos. 

      Asimismo, la tesis doctoral de Tierno (2017) plantea un estudio en el bachillerato de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja (España), la investigación pretendía determinar los rasgos de 

los estudiantes que realizan actividad física de ocio en familia. La metodología se estructuró en 

cinco fases: formulación del problema, estructuración de la investigación, labor de campo, 

tratamiento estadístico y redacción del informe. Se aplicó una encuesta a un total de 1085 

estudiantes. Los resultados evidencian que los estudiantes conllevan cierta vivencia de ocio con 

sus parientes, pero las prácticas son relacionadas con ver la televisión y escuchar radio, por su 

parte, las actividades de tipo cultural, turismo y excursionismo son las más compartidas en familia.  

      En contraste, se destaca un bajo porcentaje de los jóvenes que practican algún tipo de 

actividad física con sus familiares, prevaleciendo actividades en el entorno natural y las de carácter 

individual, concluyendo que las preferencias hacia la actividad física en familia son poco comunes 
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en los jóvenes riojanos (Tierno, 2017). Está investigación sirve de referencia, considerando que los 

factores familiares y las actividades que se realizan de forma parental durante el tiempo libre y ocio 

pueden configurar parámetros de análisis en el estudio del rendimiento académico. 

     También, se destaca la tesis doctoral de Álvaro (2015) realizada en la provincia de Granada 

(España). Estableció como objetivo definir las correlaciones entre los factores: sociodemográficos, 

autoconcepto, físico deportivo, consumo de sustancias perjudiciales, familia y aspectos académicos 

en los jóvenes, a través de procesos cuantitativos con el empleo de ecuaciones estructurales, se 

aplicaron cuestionarios a 2134 adolescentes en edades de 13 a 17 años. Los resultados revelaron 

que la mayoría de estudiantes no fuman y un bajo porcentaje consumía alcohol, el autoconcepto 

normal estableció que los adolescentes de secundaria, en su mayoría, no fuman, solamente tres de 

cada diez alumnos consumen alcohol, así mismo, presentaron valores globales de autoconcepto 

normal, a su vez, se destaca el componente familiar, social y preferencia por la realización de 

actividad física. 

 En conclusión, el modelo de análisis propuesto para el estudio se adaptó de manera 

adecuada logrando buena fiabilidad, además, la variable actividad física no es causa del resto de 

variables, también se considera que la función familiar incide en gran proporción en el 

autoconcepto (Álvaro, 2015). De este modo, la investigación constituye un eje de referencia 

fundamental, considerando que abarca varios factores de análisis como el autoconcepto de los 

jóvenes, la familia, las actividades de ocio físico-deportivas, las cuales permiten una perspectiva 

de reflexión frente al marco de referencia de la tesis. 

      Otra investigación que se tiene en cuenta la realizó Galleguillos y Olmedo (2017), se 

desarrolló en la Comuna de Viña del Mar (Chile), el objetivo fue establecer la relación entre las 

creencias de autoeficacia del estudiante de enseñanza básica y su rendimiento académico del año 
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anterior. A través de un proceso estadístico se utilizó la Escala de Autoeficacia de los Escolares 

(ACAES) para medir la variable autoeficacia, en una muestra de 802 estudiantes de enseñanza 

básica y media, posteriormente se realizó un análisis de datos mostrando adecuados índices 

psicométricos, a nivel factorial y consistencia interna.  

      Los resultados evidencian la correlación positiva y significativa entre la autoeficacia y el 

rendimiento académico, los alumnos con mayor nivel de autoeficacia obtienen mayor rendimiento 

escolar. En conclusión, los procesos cognitivos y metacognitivos son trascendentales para el 

aprendizaje, además de ser elementos predictivos en el logro de objetivos académicos, permiten 

realizar prácticas autorregulatorias (Galleguillos & Olmedo, 2017). A ese respecto, esta 

investigación consolida otro importante eje de referencia, considerando que el estudio del factor 

autoeficacia se encuentra relacionado dentro de la tesis y también su correlación con el rendimiento 

académico del estudiante. 

      En una línea de análisis similar, la investigación de Oropeza et al. (2017) realizada en 

Puebla (México), tuvo como objetivo identificar las diferencias entre mujeres y hombres que 

practican o no deporte, su rendimiento académico y autoeficacia. A partir de una metodología 

cuantitativa a través de estadísticos paramétricos y no paramétricos, contó con una muestra de 331 

alumnos de psicología de una universidad pública. Considerando datos sociodemográficos, diseño 

y aplicación de un inventario de actividades académicas y extra académicas, análisis de 

calificaciones e inventario de autoeficacia. Los datos mostraron resultados estadísticamente 

significativos entre rendimiento académico y autoeficacia en los estudiantes que practican deportes 

y los que no, también, en el promedio de notas de los que practican deporte, no hay diferencias 

profundas entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo de realización de actividad física.  
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      Se concluye que dedicar tiempo a la práctica de actividad física incide positivamente en el 

rendimiento académico del estudiante y en la autoeficacia, entendiendo que promueve la disciplina 

y estilos de vida saludable, lo que en definitiva favorece el rendimiento académico (Oropeza et al., 

2017). Este estudio permite tener una perspectiva de análisis muy estructurada, considerando que 

analiza el rendimiento académico y su correlación con la autoeficacia del estudiante, la práctica 

deportiva, que es una de las alternativas de ocio y tiempo libre de los estudiantes, configurando un 

marco de referencia relevante. 

      Otra investigación del contexto Latinoamericano fue realizada por Gedda-Muñoz, Valdés 

y Villagrán (2021), la cual centro su objetivo en determinar la asociación entre autoconcepto 

académico y el rendimiento académico en 1383 estudiantes universitarios de (Chile) practicantes 

y no practicantes de actividad física. A través de un enfoque cuantitativo, con diseño correlacional, 

los instrumentos: la Escala de Autoconcepto Académico, las notas para establecer el rendimiento 

académico y la información sobre la práctica de actividad física a través de las respuestas 

dicotómicas. Análisis mediante tratamientos: estadístico, coeficiente de correlación de Rho 

Spearman y, para las asociaciones, el Chi- Cuadrado de Person. De este modo, se determinó que 

existe correlación directa y significativa entre el rendimiento académico, el autoconcepto 

académico y sus dimensiones. Concluyendo, entre mayor es el autoconcepto académico mejor es 

el rendimiento académico de los estudiantes, sin embargo, la práctica de actividad física no es 

determinante. Por ende, esta investigación tiene un alto nivel de pertinencia y constituye un modelo 

de comparación al abordar las variables: autoconcepto académico, rendimiento académico y 

actividad física que, a su vez, configuran una dimensión del ocio.  

Ahora bien, otro referente se consolida desde Tovar y Monteagudo (2018), en la tesis 

doctoral desarrollada en el departamento del Tolima (Colombia), se planteó como objetivo central 
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diseñar una propuesta de ocio orientada a optimizar la salud de alumnos de carreras de música del 

Conservatorio del Tolima, a través de hábitos de ocio físico-deportivo. A partir de una metodología 

mixta, análisis documental sobre el ocio experiencial y su ámbito físico-deportivo como 

componente generador de salud. Se aplicó un cuestionario a 300 estudiantes para conocer los 

hábitos de ocio y de práctica físico-deportiva en la salud. En los resultados se destaca la necesidad 

de buscar estrategias a las problemáticas físicas y emocionales que afectan a estos grupos. La 

investigación genera dentro de sus productos una propuesta para mitigar estas dificultades en los 

estudiantes, como alternativa para aprovechar a través de un ocio experiencial.  

      Concluyendo la importancia de generar espacios que permitan invocar al ocio y actividad- 

físico- deportiva, como medio para optimizar la salud y el bienestar de los educandos. Es preciso 

señalar la relevancia de esta investigación, considerando que es la única tesis doctoral desarrollada 

en el departamento del Tolima orientada al tema del ocio, más allá de que la población objeto de 

estudio se encuentre en un nivel académico diferente, si permite tener factores de referencia propios 

del contexto local de la tesis doctoral. 

      Desde un contexto diferente, la investigación realizada por Ishii et al. (2020) aplicada en 

Japón, tuvo como objetivo determinar las asociaciones longitudinales a nivel conjunto de la 

actividad física y el tiempo frente a las pantallas con relación al rendimiento académico. Se realizó 

un proceso cuantitativo, análisis de regresión logística, se aplicó un cuestionario a una muestra de 

261 niños japoneses en edades entre 7 y 10 años, también se evaluó su rendimiento académico un 

año después. Los resultados mostraron que los niños con poco tiempo frente a la pantalla y 

actividad física tenían más probabilidades de tener alto rendimiento académico en comparación 

con los niños que invertían mucho tiempo frente a la pantalla y desarrollaban poca actividad física, 
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el bajo tiempo frente a la pantalla se relacionó con el alto rendimiento académico después de un 

año.  

      Desde las conclusiones, se puede reiterar que los niños que pasan menos tiempo frente a 

las pantallas presentan mayor probabilidad de tener alto rendimiento, más allá de su nivel de 

actividad física, pero las probabilidades aumentan en los que sí practican actividad física. Desde 

ese análisis se hace necesario buscar estrategias efectivas para promover el tipo de ocio activo y 

reducir el ocio frente a la pantalla para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

japoneses (Ishii et al., 2020). Por su parte, la presente investigación configura un espectro de 

análisis fundamental para el desarrollo de la tesis, teniendo en cuenta que las actividades de ocio 

que implican actividad física se relacionan con el rendimiento académico y la investigación lo 

evidencia.  

     Otra investigación que se configura como referencia, a partir de Aaltonen et al. (2016), la 

cual se realizó en Finlandia, mencionan que su objetivo fue determinar la dirección y la magnitud 

de la asociación a partir de actividad física durante el tiempo libre y rendimiento académico en 

adolescentes hasta la edad adulta, a partir de un modelo de trayectoria cruzada. El estudio se realizó 

en gemelos nacidos en el periodo 1983-1987, se evaluaron diferentes aspectos: comportamiento, 

factores socioeconómicos, rendimiento académico en la escuela (a través de promedio de 

calificaciones), actividad física en el tiempo libre (a través de información auto informada). Los 

resultados mostraron un mayor rendimiento académico a la edad de 12, 14 y 17 años, esto predijo 

mayor actividad física durante el tiempo libre en puntos temporales; no obstante, la actividad física 

no predijo rendimiento académico a futuro, el modelo cruzado plantea que el rendimiento entre 

gemelos y la actividad física no están asociados por causa de factores ambientales compartidos.  
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     En conclusión, de acuerdo a los resultados, se infiere que un buen rendimiento académico 

en adolescentes predice sutilmente la actividad física en el tiempo libre, más frecuente en la adultez 

(Aaltonen et al., 2016). Este tipo de investigación longitudinal que se realiza durante diferentes 

etapas en el desarrollo del ser humano, permite evidenciar cambios significativos en el 

comportamiento y su relación con el tiempo libre, actividad física y rendimiento académico, siendo 

un factor de referencia fundamental para la tesis. 

      Por su parte, la investigación desarrollada por Hernández y Álvarez (2019) mencionan que 

se realizó en Murcia (España). El objetivo fue analizar la influencia del ocio familiar sobre el 

rendimiento académico real y percibido en los alumnos, se empleó un análisis descriptivo y 

trasversal, mediante la aplicación de un cuestionario a 407 familias, obteniendo un nivel bueno de 

fiabilidad. Los resultados reiteran la relación entre ocio familiar y rendimiento académico, 

resaltando una mayor deducción con el equilibrio familiar en función al núcleo familiar, también, 

resulta de mayor relevancia en la percepción de los padres el rendimiento académico que las 

propias notas. Se concluye la importancia de seguir ampliando las líneas de investigación para 

diseñar propuestas de formación que permitan a la familia mejores actividades de ocio. En ese 

sentido, la presente investigación aporta elementos de reflexión sistemáticos asociados a la 

influencia del factor familiar, el cual se presume tiene incidencia en el rendimiento académico, el 

ocio y el tiempo libre de los estudiantes. 

      Otra perspectiva de análisis se concibe desde la investigación de Lepp, Barkley y 

Karpinski (2015), aplicada a estudiantes universitarios en Estados Unidos, la cual pretendía 

establecer la relación entre el uso del celular y el rendimiento académico a partir de predictores 

conocidos. Se emplearon procedimientos estadísticos de corte cuantitativo, a través de la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de 536 estudiantes, los registros de calificaciones de secundaria 
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y universitarias, además de obtener datos sociodemográficos del estudiante y escalas de 

autoeficacia frente a los aprendizajes. Los resultados mostraron que el uso del celular esta 

significativa y negativamente relacionado con las calificaciones universitarias, la autoeficacia para 

el logro académico es un predictor significativo de las calificaciones en secundaria.  

      En conclusión, el dedicar más tiempo al uso del celular está asociado a la disminución del 

rendimiento académico de los estudiantes, además, de la necesidad de generar investigaciones que 

identifiquen aspectos profundos que incidan en eso, así como la necesidad de sensibilizar a los 

estudiantes y docentes sobre los riesgos negativos en el rendimiento académico por uso del celular 

con alta frecuencia (Lepp et al., 2015). Esta investigación cubre factores importantes en el estudio 

del rendimiento académico: la autoeficacia, considerada indicador del rendimiento y el uso del 

celular, aspecto que actualmente se incluye en el ocio digital y de gran apropiación en el tiempo 

libre de los estudiantes, por ende, contribuye de manera significativa como referencia en el 

desarrollo de la tesis. 

            Por último, se considera la investigación elaborada por Palou, Valls y Merino (2020), 

refiere que se desarrolló en 27 centros educativos de Barcelona (España), el objetivo fue analizar 

en qué medida las actividades de tiempo libre y lo escolar compensan el resultado del origen social 

del rendimiento académico. Se implementó un modelo de ecuaciones estructurales a partir de una 

muestra compuesta por 2.056 estudiantes de los años 2013-2014 de ESO. Obtenidos de la 

aplicación de un cuestionario, también, se construyó un índice sintético. Los resultados evidencian 

que las actividades que incluyen relación y las actividades de pantalla se correlacionan con el 

incremento del logro académico. Por su parte, la práctica de deporte y cultura se asocia al aumento 

de engagement cognitivo y emocional, igualmente con el logro escolar, permite valorar el efecto 

del género y origen inmigrante en el rendimiento académico.  
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      Se concluye que es importante destacar el efecto positivo de las actividades de tiempo libre 

bien enfocadas sobre el ámbito formativo, además, una manera de aumentar el engagement 

conductual es motivando a la práctica de actividades culturales (Palou et al., 2020). Es preciso 

afirmar que la investigación presenta un gran nivel de relevancia en el desarrollo de la tesis 

doctoral, considerando que factores como el engagement, son elementos que vienen siendo 

analizados desde aspectos psicológicos del estudiante que inciden en su comportamiento, 

igualmente, el estudio abarca las actividades de tiempo libre y su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de secundaria, aspectos acordes con la población objeto de estudio. 

De acuerdo a los elementos descritos en este segundo capítulo, es trascendental tomar en 

cuenta la voz de los autores, sus aportes teóricos y metodológicos, con el firme propósito de generar 

un constructo claro de conocimiento que dé cuenta y fije las bases de una investigación con altísimo 

rigor científico, con la premisa de ser pertinente, sistemática y que configure aportes reales al 

campo de conocimiento. No obstante, extenderse más allá de las prácticas comunes e 

instrumentales que se limitan a medir el tiempo libre – ocio, el autoconcepto académico y el 

rendimiento académico de forma reduccionista, sin entender el proceso de forma holística y 

epistemológica; por el contrario, responder con alta capacidad de análisis reflexivo y sus posibles 

correlaciones. 
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CAPÍTULO III MÉTODO 
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Este apartado presenta una descripción amplia y detallada de los elementos que integran el diseño 

metodológico de la investigación, a la vez que expone, con alto grado de precisión sistemática, los 

pasos para alcanzar la información que fue requerida en el logro de los objetivos y cumplimiento 

de los criterios contemplados en el estudio. Con el propósito de fijar una hoja de ruta precisa, se 

establecieron los diferentes momentos en la consolidación de la investigación, dentro de los 

cánones que demandan los principios de calidad académica y rigor científico, los cuales subyacen 

a las buenas prácticas de investigación, en este caso particular, desde el enfoque cuantitativo 

(Hernández et al., 2014; Kerlinger & Lee, 2002; Smelkes & Elizondo, 2012). 

Por lo anterior, es loable precisar que el diseño del método configura un elemento 

trascendental en el desarrollo de la investigacion. En ese sentido, Cadena-Iñiguez (2017); Del Canto 

y Silva (2013) refieren que cada día se fortalece más el debate sobre las virtudes del enfoque de 

investigación cuantitativo, vía que permite la idagación cognitiva a través de datos numéricos que 

se toman de la realidad, discusion teórica que ha tenido diferentes matices, posiciones que 

mencionan la pertinencia y calidad en el ámbito de la investigación. Por ende, es claro que todos los 

estudios tienen elementos particulares y requieren de un abordaje específico, es allí donde el enfoque 

asume su rol, desde la premisa en la cual el método elegido responda a las necesidades del contexto 

y fenómeno en estudio, en este caso, la factible relacion entre tiempo libre - ocio en los estudiantes, 

su auconcepto académico y el rendimiento academico. 

3.1. Objetivo  

3.1.1. General. 

Analizar la relación entre el tiempo libre – ocio con el rendimiento académico y el autoconcepto 

académico en los estudiantes del municipio de Ambalema – Tolima. 
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3.1.2. Específicos. 

  Identificar el tiempo libre – ocio de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el 

Danubio del municipio de Ambalema – Tolima. 

 Identificar la percepción de autoconcepto académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica el Danubio del municipio de Ambalema – Tolima. 

 Determinar la relación entre el tiempo libre – ocio con el rendimiento académico y el 

autoconcepto académico. 

3.2. Participantes 

Para el desarrollo de la investigación la población objeto de estudio fue constituida por estudiantes 

de básica secundaria y media de los grados 6°, 7°, 8°, 9° ,10° y 11°, de la Institución Educativa 

Técnica el Danubio, se aplicó un censo a los 91 estudiantes matriculados en los niveles básica 

secundaria y media, es decir de 6° a 11°, los cuales corresponden a 49 hombres (53,85%) y 42 

mujeres (46,15%), la media de edad de los participantes se ubica entre 15 y 16 años. No obstante, 

se valoraron algunos criterios o características particulares de inclusión en la muestra de la presente 

investigación, principalmente la edad y el grado académico, por tal razón, se aplicó solamente a 

los estudiantes de básica secundaria y media, además se estableció como requisito la firma del 

respectivo consentimiento informado.  

3.3 Escenario 
 

El estudio fue realizado en Colombia en la Institución Educativa Técnica El Danubio del municipio 

de Ambalema –Tolima, institución de carácter oficial que cuenta con una modalidad de educación 

agroindustrial para la formación técnica de los bachilleres. Se encuentra ubicada en zona rural 

Figura 1, atiende a población estudiantil perteneciente a los estratos socioeconómicos bajos 1 y 2, 
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precisamente en Colombia, desde los Comités Permanentes de Estratificación Municipal, se 

determinan los estratos en los cuales se clasifican las viviendas rurales, de esta forma, las personas 

que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 se caracterizan en estratos bajos que agrupan a los individuos 

con menores recursos económicos, siendo estos los principales beneficiarios de subsidios a nivel 

de servicios públicos en los hogares (Departamento Administrativo de Planeación [DNP]. 2022). 

Así pues, las características socioeconómicas se enmarcan en su mayoría con dificultades de acceso 

a internet, bajos niveles de ingresos económicos y hogares disfuncionales.  

De este modo, la Institución Educativa Técnica El Danubio se ubica a pocos kilómetros del 

casco urbano del municipio de Ambalema, exactamente en la vereda Cuatro Esquinas. La mayoría 

de sus estudiantes son de veredas cercanas, los cuales provienen de hogares que tradicionalmente 

se han dedicado a labores de agricultura, el cultivo de arroz resalta como la principal actividad 

económica de la zona y una de las fuentes de empleo más estables para la comunidad. De igual 

forma, es preciso señalar que a pesar de ser uno de los municipios del Tolima con mayor cantidad 

de fuentes hídricas, en las comunidades aledañas a la institución se presentan dificultades en el 

acceso al agua potable y, sumado a estos factores, la conectividad y cobertura de internet es 

limitada, incluso para el uso del teléfono móvil. 
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Estos atenuantes como las dificultades socioeconómicas acentúan las problemáticas 

relacionadas al uso del tiempo libre, lo cual hace más preponderante la búsqueda de estrategias que 

den respuesta o permitan mitigar estos fenómenos, así como la imposibilidad de contar con 

alternativas de ocio formativo en el contexto y propuestas que admitan mejorar el autoconcepto 

académico que, en consecuencia, han trazado tradicionalmente un rendimiento académico bajo-

moderado en los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1 Ubicación Institución Educativa 
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3.4. Instrumentos de recolección de información 
 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la adaptación del Cuestionario Tiempo Libre de 

Ponce de León (1998), la Escala de Autoconcepto de Schmidt et al. (2008) y el análisis de las 

calificaciones de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el Danubio, por medio del 

promedio de notas correspondientes al primer periodo académico 2021. Para responder a los 

objetivos de la investigación se estableció la implementación de estos instrumentos, los que fueron 

seleccionados a partir de una serie de criterios exclusión para mantener la calidad y rigor científico. 

 En primer lugar, para recolectar gran variedad de datos relacionados con el tiempo libre - 

ocio de los estudiantes se realizó una búsqueda exhaustiva de cuestionarios desde los diferentes 

referentes teóricos; no obstante, estos cuestionarios,  en su mayoría, cuentan con orientaciones 

específicas y las preguntas planteadas se alejaban del objetivo de la investigación, por tal razón, se 

implementó el cuestionario de Tiempo Libre de Ponce de León (1998), el que ya había sido 

aplicado en un contexto académico similar, fue elaborado en España para recolectar información 

sobre variables relacionadas con el tiempo libre y el rendimiento académico en jóvenes 

adolescentes estudiantes en edades y nivel educativo equiparable a los de la población del presente 

estudio. De igual forma, los fundamentos teóricos de las variables tiempo libre y rendimiento 

académico son coherentes con la línea de análisis teórico de la presente investigación, estando en 

dimensiones acordes, se verificó además el acceso al cuestionario y se comunicó a la autora la 

intensión de utilizar el instrumento en el contexto colombiano con fines académicos.    

Ahora bien, otro factor que se valoró a la hora de elegir este cuestionario fue el de realizar 

los adecuados procesos sistemáticos para determinar los criterios de validez y fiabilidad. Según 

Ponce de León (1998) en su cuestionario la validez del contenido fue determinada a través de un 

juicio de expertos, además, la autora señala que aplicó una prueba piloto a 45 estudiantes de 
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secundaria, analizó la comprensibilidad del instrumento, la formulación de las preguntas y la 

extensión. Por su parte, el criterio de fiabilidad lo calculó a través del Coeficiente alfa de Cronbach 

cruzando las variables entre sí, el método determinó la relación que guardan los ítems del 

cuestionario, el coeficiente global fue de 0, 7897, lo que indicó valores pertinentes en el 

instrumento (Ponce de León, 1998). De este modo, el cuestionario recoge información en sus ítems 

sobre: Clima socio económico educativo y familiares (Información de contextualización); tiempo 

libre de los estudiantes, el que busca determinar la ocupación del tiempo libre de los estudiantes; 

la valoración de los padres sobre el tiempo libre, buscando conocer las actitudes y valoración del 

tiempo libre de los padres de los estudiantes. 

Una vez revisado el instrumento de forma profunda se decidió realizar algunos ajustes, 

principalmente en ciertos ítems de la variable de contextualización, con el propósito de mejorar la 

comprensión del cuestionario con lenguaje acorde al contexto de aplicación. Posteriormente, se 

realizó un juicio de expertos con la valoración a través de las opiniones de tres doctores, en 

pedagogía, educación y ocio, a cada uno de ellos se les envió el formato que utiliza la Universidad 

Cuauhtémoc para determinar la validez de los instrumentos de carácter cuantitativos, según 5 

criterios: claridad en la redacción, pertinencia, inducción a la respuesta, lenguaje adecuado al nivel 

del informante, y validez en cada uno de los ítems. Lo cual, consolida una importante estimación 

de la pertinencia a través de inferencias y brinda a su vez validez de constructo (Ding & 

Hershberger, 2002). 

Después de obtener las observaciones de los expertos se realizaron ajustes al cuestionario. 

Se reelaboró el cuestionario en su versión final con un total de 59 ítems Apéndice 2. Con el 

propósito de revisar la confiabilidad se seleccionó una muestra de 30 estudiantes del municipio de 
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Ambalema con el mismo rango de edad y grado académico, grupo al que se aplicó un pilotaje, 

posterior a ello, se realizó un análisis sobre las preguntas y posibles dudas, el que evidenció que 

los ítems fueron de fácil comprensión para los estudiantes según su contexto y nivel académico. 

Posteriormente, para determinar el criterio de fiabilidad se calculó el coeficiente alfa de Cronbach 

con el método de consistencia interna, estableciendo la relación entre los ítems del cuestionario, el 

coeficiente global del instrumento es de 0, 7897 para 72 ítems que suma el cuestionario 

considerando los 58 ítems generales y las 23 preguntas en las cuales se subdivide el ítem 18. 

Manteniéndose dentro de índices adecuados de consistencia interna. 

El segundo instrumento empleado fue la Escala de Autoconcepto de Schmidt et al. (2008), 

tiene por objetivo medir la autopercepción del estudiante sobre su desempeño académico, aporta 

una medida precisa, muy adecuada para la evaluación psicológica y educativa. El instrumento se 

diseñó en Argentina, para adolescentes en edades de 12 a 20 años, plantea una estructura de dos 

dimensiones correlacionadas: rendimiento percibido y autoeficacia académica, compuesta por un 

total de 14 ítems. Muestra excelentes propiedades psicométricas, validez y confiabilidad. 

En primer lugar, de acuerdo con Schmidt et al. (2008),  la validez de contenido del 

instrumento se fundamenta a partir del universo conceptual al considerar las áreas e indicadores 

básicos, expresiones positivas o negativas de los alumnos, criterios conceptuales para seleccionar 

los ítems, en segundo lugar, los autores mencionan que realizaron un pilotaje a 50 sujetos de la 

población y por último, jueces expertos valoraron los ítems definitivos. Por su parte, el análisis de 

fiabilidad evidencia que los dos factores cuentan con adecuados índices de consistencia interna, el 

factor rendimiento académico 0.68 y el factor autoeficacia 0.75. De esta forma, se entiende, 

Rendimiento: percepción del rendimiento actual y posibles dificultades en el aprendizaje. 

Autoeficacia: percepción de sus propias capacidades académicas. En ese orden de ideas, se alcanza 
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un puntaje bruto y percentil para cada dimensión, determinando un valor total sumando los puntajes 

brutos parciales y, posteriormente, el percentil (si es mayor ese puntaje, más alto Autoconcepto).  

En las preguntas directas, el puntaje se considera de 1 a 5 (donde Td=1 y TA=5) Directos: 

1,2,4,6,12,13 y en las preguntas inversas, el puntaje se considera de 5 a 1 (donde Td= 5 y TA= 1). 

Inversos: 3,5,7,8,9,10,11,14. 

Entonces bien, para garantizar los niveles altos en las propiedades psicométricas de la 

escala se tuvo en cuenta que el cuestionario fue diseñado para un contexto geográfico diferente y 

se procedió al análisis de las preguntas, en el que se realizó una prueba piloto a 30 estudiantes del 

municipio de Ambalema con el mismo rango de edad y grado académico, el criterio de fiabilidad 

se comprobó a través del software SPSS versión 26 determinando el coeficiente Alfa de Cronbach, 

mediante el método de consistencia interna para los dos factores, según los resultados: 1. La 

dimensión rendimiento académico arrojo un coeficiente de 0.787 para los 7 ítems, por su parte, la 

2. La dimensión autoeficacia arrojo un coeficiente de 0.824 para los 7 ítems, evidenciando 

adecuados índices de consistencia interna. 

 Es de esta manera, como Robles y Rojas (2015) mencionan que la validez y la fiabilidad 

son los dos criterios de calidad que debe reunir todo instrumento de medición. Por en cuanto, la 

validez entendida como el grado en que el instrumento mide realmente aquello para lo que está 

diseñado y, así, sirve a su propósito. Por su parte, la fiabilidad denota el grado de precisión con el 

que un instrumento mide y descarta el error, pues puede ser a través de la estabilidad temporal, 

consistencia interna o juicio de expertos. 

La confiabilidad ideal, desde la consistencia interna, se describe por el grado en que las 

preguntas se correlacionan entre sí, realmente miden el mismo constructo, muestran un alto grado 

de homogeneidad, por ende, una de las formas más utilizadas es la prueba de Alfa de Cronbach, 
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siendo este necesario para calcular el coeficiente, puesto que siempre que se aplique un instrumento 

en una población, más allá de que se tengan datos o rangos precedentes, la consistencia varía según 

las características de los sujetos (Campo-Arias & Oviedo, 2008). Por esta razón, se realizó este 

procedimiento con los dos cuestionarios utilizados en la investigación. Una vez verificado los 

criterios de validez y fiabilidad en la escala del autoconcepto académico (Apéndice 2) se aplicó a 

la población definitiva: 91 estudiantes y se procedió a su respectivo análisis estadístico a través del 

software SPSS Statistics 26. 

Por su parte, el tercer instrumento lo constituyen las calificaciones escolares: para realizar 

la recolección de datos en esta variable se realizó un análisis documental de los boletines de los 

estudiantes a partir del promedio en las asignaturas de primer periodo académico del año 2021, se 

solicitó a la Institución Educativa las calificaciones correspondientes al periodo de enero – abril, 

que se concibe como primer periodo académico, para esta herramienta de recolección de datos se 

partió de observar el promedio definitivo desde la suma de las notas en las asignaturas: Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Educación artística, Ética y Valores 

Humanos, Educación Física Recreación y Deportes, Educación Religiosa, Matemáticas, 

Tecnología e Informática, Agroindustria, Lengua Castellana, Idioma Extranjero Inglés, 

Comportamiento Escolar (Apéndice 1). Para el manejo estadístico se utilizan las escalas de 

valoración cuantitativa de la institución educativa y su equivalente según los niveles de desempeño. 

Las calificaciones se obtienen calculando la media del resultado de las asignaturas, tales como:  

 Desempeño Superior:   9,0 - 10 0 

 Desempeño Alto:         8,0- 8,9 

 Desempeño Básico:     6,0- 7,9 

 Desempeño Bajo:         1,0 - 5,9 
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3.5 Procedimiento  

 

En la Figura 2 se detallan las fases de la investigación cuantitativa de acuerdo con Monje (2011). 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Monje, 2011). 

Figura 1 Proceso de investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Durante la fase de recolección de datos o aplicación del instrumento se produce la 

implementación efectiva del diseño de la investigación, la que pretende la obtención de datos 

atendiendo a los objetivos establecidos. Es así, que para el trabajo de investigación se informó a 

los estudiantes por medio de diferentes recursos tecnológicos empleados en las sesiones de clase 

mediadas por las TIC, tales como: la plataforma Google Meet, el WhatsApp y el correo electrónico, 

donde se explicaron los parámetros del proyecto, además, de enviarles a los padres de los 

educandos el formato de consentimiento informado (Apéndice 4), para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información. Posterior a ello, se concertó un espacio en el 

calendario académico de la institución y se aplicaron los formularios en línea, a través de la 

aplicación Google Form. También, destaca que las calificaciones correspondientes al primer 

periodo fueron solicitadas a la secretaria académica de la Institución Educativa y, por último, se 

reitera, como ya se describió en el apartado anterior, que los instrumentos cuentan con los criterios 

de validez y confiabilidad pertinentes para el ejercicio investigativo. 

3.6. Diseño del método  

3.6.1. Diseño. 

 

Para el desarrollo de este estudio se empleó un diseño de investigación no experimental, donde se 

observó el objeto de estudio y no se manipularon de manera deliberada las variables: tiempo libre 

- ocio, autoconcepto académico y rendimiento académico. Particularmente, destaca desde la teoría 

que en este tipo de diseño el investigador observa lo que ocurre de manera natural, sin realizar 

intervenciones de ninguna forma, dado que solo se observa el fenómeno para analizarlo en su 

contexto natural (Hernández et al., 2014; Sousa, Driessnack & Costa, 2007).  Además, desde la 

observación diaria del docente y los actores del proceso educativo se toman algunos antecedentes, 
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las variables independientes ya ocurrieron y no es factible modificarlas. De igual forma, el 

investigador no las puede controlar, en este caso son: el tiempo libre- ocio, el autoconcepto 

académico y el rendimiento académico. Estas premisas son fundamentales a la hora de optar por 

este tipo de diseño, pues este busca evitar la manipulación de las variables. 

3.6.2. Momento de estudio. 

 

Teniendo en cuenta que en la investigación se quiere analizar la relación entre el tiempo libre – 

ocio, el autoconcepto y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica el Danubio del municipio de Ambalema – Tolima, cabe resaltar que los instrumentos de 

recolección de información que fueron aplicados en un solo momento.(Hernández et al., 2014; 

Sousa et al., 2007). Se equipara con realizar un corte en el tiempo, al tomar datos de un punto 

específico del fenómeno de estudio, factores referentes al tiempo libre – ocio, el autoconcepto y el 

rendimiento académico en los estudiantes, dado que las variables involucradas se midieron una 

sola vez, atendiendo a los criterios de validez y fiabilidad para obtener el insumo de la información 

que fue sometida al análisis estadístico, cruce de diferentes variables y posteriores conclusiones. 

3.6.3. Alcance del estudio: correlacional.  

El alcance de esta investigación es correlacional, en la medida en que pretende analizar la relación 

entre las variables. Concretamente, los estudios correlacionales marcan su finalidad en conocer la 

relación o niveles de asociación entre conceptos, variables o categorías a partir de una muestra o 

contexto especifico (Hernández et al., 2014). En el caso de esta investigación se busca evidenciar 

si existe relación directamente proporcional entre las variables, tiempo libre - ocio con el 

rendimiento académico y el autoconcepto académico de los estudiantes. En ese sentido, desde la 

intención de plantear hipótesis que relacionen dos o más variables. De la misma forma, en el 
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enfoque cuantitativo aparece la aplicación de estadística inferencial con el propósito de extrapolar 

resultados (Ramos, 2020). 

3.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 

 Variables  Instrumentos Dimensiones      Indicadores    Ítems 

  

 

 

 

 

 

 

Datos 

Contextualización 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Tiempo Libre, 

(Ponce de León, 

1998).  

 

 

Personal 

 

 

 

 

Educativa 

 

 

 

 

 

Clase social 

Edad (Años 

cumplidos): 

 

1 

Sexo 

 

2 

Repetición de 

curso 

 

      11 

Nivel de estudio 

padre 

 

5 

Nivel de estudio 

Madre 

 

6 

Situación de 

empleo del 

padre 

 

3 

Situación de 

empleo de la 

madre 

 

4 

Televisión por 

cable o satelital 

 

7 
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 Servicio de 

Internet 

 

8 

Computador 

 

9 

 Teléfono móvil 

(Smartphone) 

10 

 

Independiente 

 

 

 

Tiempo libre- Ocio 

 

 

Experiencias, hábitos, 

actitudes de los 

estudiantes en los 

espacios liberados de 

obligaciones y con 

carácter autotélico. 

 

 

Cuestionario 

tiempo libre ocio 

(Ponce de León, 

1998).  

 

 

 

 

Apoyo  

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Alienante 

 

Apoyo de 

profesor 

 

Tiempo de 

ayuda Profesor 

 

Uso de dinero: 

discotecas, 

bares, bebidas 

 

Tiempo libre 

actitud- bar, 

discoteca 

 

 

     15 

16 

 

      28 

  

    18-12 

Tiempo 

dedicado a 

programas 

musicales  

 

       

     39 

Gastos en el 

tiempo libre 

 

     24 

Gasto de dinero, 

en lecturas 

(libros, 

historietas, 

cómic, etc.) 

 

     25 
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Tiempo 

dedicado a leer 

en formato 

físico-digital: 

 

     30 

            Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdico- 

Deportivo 

 

Razón de las 

actividades 

lectoras 

 

     31 

Frecuencia de 

asistencia a la 

biblioteca 

 

     32 

Tiempo libre, 

actitud para Leer 

libros/revistas/ 

periódicos 

 

    18-7 

 

Tiempo 

dedicado a los 

programas 

deportivos 

 

       

      37 

Tiempo libre, 

actitud ver 

deporte 

 

18-22 

Tiempo para 

actividades 

deportivas 

 

       40 

Razón práctica 

de deporte 

 

        41 
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Interacción 

Familiar 

Tiempo libre, 

actitud Practicar 

juegos de salón, 

billar 

 

 

   18-19 

Gasto de dinero 

en juegos de 

diversión 

(videojuegos, 

maquinitas, etc.) 

 

       26 

Estar al día en 

cuestión de los 

últimos juegos o 

deportes y 

material 

necesario para 

practicarlos (Ej. 

Bicicleta, 

videojuegos, 

etc.). 

 

        42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

general padres. 

 

       

      43 

Frecuencia de 

comunicación en 

el tiempo libre 

 

 

 44 

Actividades 

culturales en 

familia: museo, 

arte, conciertos. 

 

 

      50 

Actividades 

culturales en 

familia: Mi 

tiempo libre 

prefiero pasarlo 

con mis 

 

 23 
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familiares 

 

Actividades 

culturales en 

familia: paseos 

al campo o 

viajes, 

vacaciones 

 

 

       52 

Tiempo libre, 

actitud-Visitar 

museos 

 

 

  18-20 

Actividad 

lectora del padre 

 

  48 

Actividad 

lectora de la 

madre 

      49 

Valoración del 

tiempo libre por 

parte de los 

padres  

 

 

54 

Tiempo libre, 

actitud -salir a 

excursiones aire 

libre, montaña 

 

 

18-18 

Tiempo libre. 

actitud - 

Realizar 

manualidades 

 

 

18-9 
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Estimulación de 

los padres al 

realizar trabajos. 

 

 

53 

 

Independiente 

Autoconcepto 

Académico 

 

 

 

Percepción propia del 

estudiante frente a su 

rendimiento y 

confianza en sus 

capacidades. 

 

 

 

Escala de 

Autoconcepto 

(Schmidt et al., 

2008). 

 

Rendimiento 

 

Atención a las 

explicaciones 

que dan los 

profesores 

 

 

 

 

  3 

Dificultades 

para aprender 

 

        7 

Dificultad para 

obtener buenas 

notas en las 

asignaturas 

 

         

        8 

Cantidad de 

errores al 

realizar las 

tareas 

 

         9 

Dificultades 

para recordar lo 

aprendido 

 

       10 

Comprensión 

lectora 

 

       11 

Dificultad para 

estudiar 

 

      14 

    

Autoeficacia 

Académica 

 

Capacidad para 

hacer bien las 

tareas 

 

 

        1 
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Posibilidad de 

aprobar las 

asignaturas 

 

2 

Obtener buenas 

notas 

 

4 

Resultados 

negativos a 

pesar del 

esfuerzo 

 

5 

Mantener un 

buen 

rendimiento 

académico 

 

6 

 

 

Realizar buenos 

trabajos en clase 

 

12 

Dedicación para 

estudiar 

 

13 
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Dependiente 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Nota final de la 

evaluación en las 

asignaturas o 

promedio académico. 

 

Análisis 

documental 

(Boletines primer 

periodo 2021) 

 

Ciencias 

Naturales. 

 

Ciencias 

Sociales. 

 

Educación   

artística. 

 

Ética y Valores. 

 

Educación 

Física. 

 

Educación 

Religiosa. 

 

Matemáticas. 

 

Tecnología e 

Informática. 

Agroindustria. 

 

Lengua 

Castellana. 

 

Inglés. 

 

Comportamiento. 

 

 

Desempeño 

Superior: 

9,0 - 10 0 

 

Desempeño 

Alto: 

8,0- 8,9 

 

Desempeño 

Básico: 

6,0- 7,9 

 

Desempeño 

Bajo: 

1,0 - 5,9 

 

 

 

 

      1-12 

Nota. Descripción de las variables y dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Análisis de datos 

Una vez recopiladas las respuestas de los cuestionarios definitivos se procedió a la revisión y 

sistematización de los datos a través del programa Excel, posteriormente, se realizó la codificación 

de las respuestas para el procesamiento de datos, por medio del programa estadístico SPSS versión 

26, estableciendo las propiedades psicométricas, la confiabilidad a través de la consistencia interna, 
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hallando el coeficiente Alfa de Cronbach para los dos instrumentos, como ya se mencionó. De esta 

forma, se realiza un análisis mediado por la estadística descriptiva: frecuencia, porcentaje, media, 

mediana, moda, desviación estándar, percentiles. Lo anterior en relación con las siguientes  

variables: el tiempo libre-ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento académico, además, se 

aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov a los datos y el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman de estadística no paramétrica, lo que cuenta con la finalidad de determinar la 

correlación entre las variables y probar de esta manera la hipótesis de investigación (Hernández et 

al., 2014; Mondragón, 2014) 

3.9. Consideraciones éticas 

En el desarrollo de esta investigación cobra preponderancia la ética y se reitera el valor significativo 

de este componente en el marco del estudio, puesto que es determinante al momento de iniciar y 

adelantar la investigación, de ahí que sea un criterio inherente desde el planteamiento del problema, 

a lo largo del desarrollo y en la socialización de los resultados (Moscoso & Díaz, 2018). 

Precisamente, las consideraciones éticas son, básicamente, las actuaciones desde las cuales el 

investigador aplica los fundamentos morales en el mundo concreto de la práctica, teniendo en 

cuenta que el contexto de la ciencia y el uso del conocimiento reclama conductas éticas en el 

investigador, por ende, la ética no pierde lugar en la práctica científica (Barreto, 2011). En tal 

sentido, es loable reconocer como valores trascendentales y propios del individuo: la libertad, la 

justicia, la honestidad, el estar presto para dialogar y, por supuesto, el respeto a la parte humana de 

las personas en general (Cortina, 1997). 

En la misma perspectiva de Cortina (2013) se concibe el rol de la ética a partir de una serie 

de premisas que fundamentan sus claves, tales como el cultivo de la confianza, uno de los 

fundamentos morales de las comunidades, la conciencia permanente de que no todo es válido y 
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justificable. Además, la ética puede ayudar a la construcción del carácter estimando siempre 

valores, la necesidad de cuidarse los unos a los otros, la cooperación. Ahora bien, desde la ética se 

pueden destacar dos virtudes: la lucidez y la cordura, en primer lugar, la lucidez da la posibilidad 

de ser conscientes del carácter consumista y artificial, en segundo lugar, la cordura posibilita la 

reflexión entre los excesos, de este modo, la acción de estas virtudes le permite a la persona orientar 

sus acciones. 

Para el caso de esta investigación se elaboró un formato (Apéndice 4), donde se solicitó el 

consentimiento a los acudientes de los estudiantes por ser, estos últimos, menores de edad. En él 

se da una breve explicación del propósito del estudio y se reitera el respeto a los principios éticos 

y anonimato en la información personal, además de enfatizar en los propósitos académicos y 

formativos del estudio. Con precisión, en sintonía con González, González y Ruiz (2012) menciona 

que la ética funge como bastión implícito en todas las etapas del proceso, puesto que considera que 

la ciencia no puede ser tergiversada o corrompida por el investigador, dado que se puede orillar a 

deslegitimar compromisos morales y éticos. Lo que resalta que las investigaciones en el ámbito 

educativo se caractericen por: la interacción, la duración, los diálogos, el contacto entre personas, 

un contexto complejo de conflictos y las motivaciones que de una u otra forma reclaman niveles 

adicionales de consideraciones éticas, muy ligadas a las intenciones y propósitos del investigador. 

En consecuencia, en esta investigación el tipo de diseño metodológico y, particularmente 

la configuración de los instrumentos, se orientan bajo los criterios éticos señalados en una 

perspectiva propia, un saber que reflexiona las acciones, las conductas, la voluntad individual y, 

por supuesto, estimula la comprensión de la diversidad de valores, dado que prevalecen los 

principios éticos y la conducta del investigador en la elaboración de nuevo conocimiento (Ojeda, 

Quintero & Machado, 2007). Así mismo, el respeto por los estudiantes de la institución objeto de 
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estudio, donde se concibe a la totalidad de su ser, pues se tienen en cuenta elementos, como: los 

culturales, los sociales, los étnicos, los ecológicos, la premisa del respeto, los valores, las 

expectativas y los intereses, desde dos criterios éticos fundamentales: la no maleficencia, la 

obligación de no causar lesiones, el respetar la vida y la integridad de los sujetos. A su vez, la 

autonomía, entendida como la capacidad de autogobernarse, la capacidad de dar sentido a su vida 

(Osorio, 2000). 

Pues bien, cubriendo todos estos aspectos éticos, de los cuales esta investigación hace un 

factor fundamental y preponderante, se coincide con la noción de la aplicación del método 

científico en el marco de los principios bioéticos, sin poner en riesgo la integridad de los sujetos 

en estudio. Es así, como ya se ha aclarado que no se realiza ningún tipo de práctica o experimento 

con animales, puesto que resalta la ética que contempla el respeto hacia el ser humano, la 

comunidad científica y la sociedad en general (Cortina, 2013; Martín, 2013). De este modo, el 

investigador debe ser garante de los principios éticos, la vinculación de los niños y los adolescentes 

como objeto de estudio, el mismo que se hace de manera voluntaria y con el debido permiso de sus 

tutores legales, en este caso: los acudientes.   

Por último, es pertinente mencionar que en todo proceso de investigación pueden surgir 

dilemas éticos, lo que configura la necesidad de trazar una ruta consistente, un marco de acción 

ceñido a los principios éticos fundamentales, lo que sirva de orientación para la preparación 

meticulosa de protocolos de investigación científica y la construcción coherente durante todo el 

proceso, siempre atendiendo a la confidencialidad y demás criterios que dispone la certificación 

ética para el trabajo en humanos, sin incurrir en un error frecuente del contexto contemporáneo o 

moderno, separar el conocimiento del componente ético (López, De la Luz & Gaeta, 2017). 

A modo de conclusión, es imperativo reiterar que el diseño y la aplicación del apartado 



123 

 

 

metodológico en esta investigación reviste un gran compromiso, guarda coherencia en la 

articulación con los referentes teóricos que permiten trazar una hoja de ruta más clara en el estudio. 

Por eso, se afirma que este capítulo cumple un rol preponderante en el logro de los objetivos 

trazados en la investigación y, además, da cuenta del alcance del estudio, en la medida que procesa 

el momento de aplicación de los instrumentos, la intervención del investigador frente a las 

variables, puesto que son aspectos en los cuales se requiere plena claridad y estar previamente 

definidos para mejorar el resultado y la calidad del proyecto. 

      Por su puesto, se exhorta la necesidad de ser críticos y reflexivos a la hora de procesar los 

datos recogidos con los instrumentos, saber si es pertinente emplear software para llevar a cabo 

este análisis o simplemente establecer la ruta más efectiva y sacar el mayor provecho a la 

información con la cual se cuenta, de ahí la necesidad de tener una teoría integrada, un pleno 

conocimiento teórico y práctico. Donde el investigador es el eje fundamental, por ello su tarea de 

garantizar el logro de los objetivos y, por lo tanto, asumir su rol desde la búsqueda de los 

mecanismos más acertados para el desarrollo del proceso.  
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CAPÍTULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este capítulo da cuenta de forma clara y estructurada de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación mediante el análisis y la interpretación de los datos recolectados a través del 

cuestionario Tiempo Libre (Ponce de León, 1998), el que, de forma acertada, indaga por el tiempo 

libre de los estudiantes, puesto que permite un análisis factorial desde cinco dimensiones, tales 

como: la lectura, la lúdico-deportiva, el apoyo escolar, el tiempo alienante y la interacción familiar. 

Estas dimensiones permiten obtener el resultado global de la variable tiempo libre-ocio en los 

estudiantes, además, de presentar los resultados de la información recolectada a través del otro 

instrumento de investigación, como los es: la Escala de Autoconcepto Académico (Schmidt et al., 

2008). Se plasman los resultados a través de los valores obtenidos en las dos dimensiones que 

componen esta escala. 

En este orden de ideas, cabe resalta que en este apartado del documento se presentan los 

datos sociodemográficos de la muestra y se realiza el análisis a través de estadística descriptiva de 

las variables y, por último, destacan las pruebas de normalidad, validez y confiabilidad, se calcula 

el índice de correlación entre las variables independientes, tales como: tiempo libre-ocio, 

autoconcepto académico y la variable dependiente que es: el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnica El Danubio.  
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4.1 Datos Sociodemográficos 

 

En esta parte, se presentan datos sociodemográficos de la población objeto de estudio, información 

como: sexo, edad, grado, situación de empleo de los padres, nivel educativo, entre otros datos 

socioeconómicos. 

En primer lugar, como se observa en la Tabla 3 el rango de 15 a 16 años de edad, el que 

equivale al 42,9%, lo que representa la mayoría de los estudiantes de la población objeto de estudio, 

de 13 a 14 años el 26,4%, en segundo lugar, el rango 17 a 18 años con 9,8%, por último, en el 

rango 19 o más años representa el 1,1%. 

Tabla 3 Edades estudiantes        

                Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

 

 

11-12 años. 9 9,9 9,9 9,9 

13-14 años. 24 26,4 26,4 36,3 

15-16 años. 39 42,9 42,9 79,1 

17-18 años. 18 19,8 19,8 98,9 

19 o más. 1 1,1 1,1 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la figura 3 da cuenta de la distribución de sexo en la muestra, 49 hombres el 

53, 85%, y 42 mujeres que equivalen al 46,15%.       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 Sexo participante. 
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Frente a la situación de empleo del padre, como se observa en la Tabla 4, los estudiantes 

manifiestan: el padre trabaja 76,9%; sin embargo, el padre no vive con ellos 4,4%, estudia el 4,4%, 

está buscando trabajo 2,2%, se dedica a oficios del hogar 2,2% y se encuentra en otra situación 

1,1%. Se puede evidenciar que un alto porcentaje de los padres se encuentra trabajando. 

Tabla 4 Situación de empleo del padre 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Trabaja 70 76,9 76,9 76,9 

Buscando trabajo 2 2,2 2,2 79,1 

Estudiando 4 4,4 4,4 83,5 

Oficios del hogar 2 2,2 2,2 85,7 

Incapacitado permanente para 

trabajar 

4 4,4 4,4 90,1 

No vive con nosotros 8 8,8 8,8 98,9 

Otro 1 1,1 1,1 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En contraste, la figura 4 da cuenta de la situación de empleo de la madre, quienes se dedican 

a oficios del hogar el 54,9, trabajan 33,0%, se encuentran buscando trabajo 5,5%, la madre no vive 

con ellos el 4,4%, la madre estudia 1,1% y se encuentra en otra situación 1,1%. Así, que se destaca 

que la mitad de las madres se dedican a oficios del hogar y un porcentaje no muy elevado trabaja. 
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Ahora bien, la Tabla 5 evidencia la frecuencia y el porcentaje de estudiantes que tienen 

computador, 65 encuestados manifiestan no tener computador, que refleja el 71,4%, 26 personas 

encuestadas responden afirmativamente a la pregunta si poseen computador en sus hogares 28,6%. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede entrever que un alto porcentaje de estudiantes no disponen 

de computador, siendo este una herramienta fundamental en los procesos educativos actuales. 

Tabla 5 Tiene computador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Sí 26 28,6 28,6 28,6 

No 65 71,4 71,4 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente Tabla 6, permite analizar los resultados de dos preguntas, si el estudiante tiene 

celular y preferencias en el uso de este dispositivo. Con las respuestas se puede evidenciar que 70 

estudiantes manifiestan afirmativamente a la pregunta si poseen celular, de igual forma, 

manifiestan que hacen uso de este y les agrada; nos obstante, de los 70 estudiantes que tienen 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 Situación de empleo de la madre. 
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celular, 3 no practican habitualmente, pero les gustaría hacerlo. En contraste, 11 estudiantes 

responden no tener celular; pero practican y les gusta, de los 11 estudiantes que no tienen celular, 

3 de ellos no practican, pero les gustaría. De este modo, se evidencia un alto porcentaje de 

estudiantes que disponen de este dispositivo y además les agrada emplearlos. 

Tabla 6 Tabla cruzada ¿Tienes teléfono móvil (Smartphone)? *Usar el celular 

 

 Usar el celular Total 

Practico 

y me 

gusta 

Practico y 

no me gusta 

No practico, 

pero me 

gustaría 

No practico y 

no me gusta 

No 

conoce 

 ¿Tienes teléfono 

móvil 

(Smartphone)? 

Sí 70 1 3 1 2 77 

No 11 0 3 0 0 14 

Total 81 1 6 1 2 91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, las características generales de los estudiantes evaluados se muestran en la tabla 

7. En resumen, se evidencia que en la muestra evaluada prevalece el sexo femenino con edades 

que oscilan entre los 15 y los 16 años, estudiantes de grado octavo. Igualmente se destaca que 3 de 

cada 10 estudiantes encuestados refieren haber repetido en algún momento un grado escolar. Con 

respecto a las variables sociodemográficas se resalta que el 76,9% de los estudiantes manifiestan 

que actualmente la figura paterna del hogar se encuentra con trabajo, situación contraria al indagar 

por la figura materna del hogar. Así, como el 54,9% se encuentra realizando oficios del hogar. Al 

analizar el nivel de estudios de los padres, los estudiantes indican que el nivel educativo de la 

madre es mayor comparado con el nivel educativo de los padres, dado que el nivel educativo más 

alto en las madres es el medio 24,2% y el nivel educativo en padres más prevalente es la básica 

primaria 29,7%.  
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En este mismo sentido, se evidencia que, en la muestra evaluada, prevalece el servicio de 

Televisión por cable o satelital con el 78%; sin embargo, más del 50% de los estudiantes refieren 

no contar con el servicio de internet que da cuenta del 56% y no tener computador en sus hogares. 

Tabla 7 Características sociodemográficas de la población 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  IC 95% 

Sexo 

Masculino 49 53,85 
 35,64 – 

56,92 

Femenino 42 46,15 
 43,07 – 

64,35 

Edad 

11 – 12 años 9 9,9  4,62 – 

17,94 

13 – 14 años 24 26,4  17,68 – 

36,65 

15 – 16 años 39 42,9  32,52 – 

53,66 

17 – 18 años 18 19,8  12,16 – 

29,44 

Más de 19 años 1 1,1  0,028 – 

5,97 

Grado 

Sexto 13 14,3 
 7,83 – 

23,18 

Séptimo 17 18,7 
 11,27 – 

28,21 

Octavo 19 20,9 
 13,06 – 

30,66 

Noveno 16 17,6 
 10,39 – 

26,97 

Decimo 14 15,4 
 8,67 – 

24,46 

Undécimo 12 13,2 
 7,0 – 

21,90 

Situación Empleo padre 

Trabaja 70 76,9 
 66,91 – 

85,11 

Buscando trabajo 2 2,2 
 0,26 – 

7,71 

Estudiando 4 4,4 
 1,21 – 

10,87 

Oficios del hogar 2 2,2 
 0,26 – 

7,71 

Incapacitado permanente 

para trabajar 
4 4,4 

 1,21 – 

10,87 
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No vive con nosotros 8 8,8 
 3,87 – 

16,58 

otro 1 1,1 
 0,028 – 

5,97 

Situación Empleo 

madre 

Trabaja 30 33 
 23,46 – 

43,61 

Buscando trabajo 5 5,5 
 1,80 – 

12,35 

Estudiando 1 1,1 
 0,028 – 

5,97 

Oficios del hogar 50 54,9 
 44,15 – 

65,40 

No vive con nosotros 4 4,4 
 1,21 – 

10,87 

otro 1 1,1 
 0,028 – 

5,97 

Estudio del padre 

Ninguno 9 9,9 
 4,62 – 

17,94 

Básica primaria 27 29,7 
 20,54 – 

40,16 

Básica secundaria 17 18,7 
 11,27 – 

28,21 

Media 22 24,2 
 15,81 – 

34,28 

Profesional 10 11 
 5,39 – 

19,28 

No sabe/ no Aplica 6 6,6 
 2,45 – 

13,8 

Estudio de la madre 

Ninguno 5 5,5 
 1,80 – 

12,35 

preescolar 1 1,1 
 0,028 – 

5,97 

Básica primaria 21 23,1 
 14,88 – 

33,08 

Básica secundaria 20 22 
 13,97 – 

31,88 

Media 27 24,2% 
 20,54 – 

40,16 

Profesional 13 14,3 
 7,83 – 

23,18 

No sabe/ no Aplica 4 4,4 
 1,21 – 

10,87 

Tv cable o satelital Si 71 78 
 68,11 – 

86,02 
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No 20 22 
 13,97 – 

31,88 

Servicio de Internet 

Si 40 44 
 33,56 – 

54,75 

No 51 56 
 45,24 – 

66,43 

Computador 

Si 26 28,6 
 19,58 – 

38,99 

No 65 71,4 
 61,0 – 

80,41 

Teléfono móvil 

(Smartphone) 

Si 77 84,6 
 75,53 – 

91,32 

No 44 15,4 
 37,74 – 

59,07 

Has repetido algún 

grado escolar 

Si 32 35,2 
 25,44 – 

45,88 

No 59 64,8 
 54,11 – 

74,55 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Estadística Descriptiva 

 

A través de la estadística descriptiva se sistematizaron la información a partir de la respectiva base 

de datos, posteriormente, en el programa SPSS versión 26, se procesó la información, lo que facilitó 

su análisis e interpretación mediante frecuencias, porcentajes, etc. En particular, el primer objetivo 

específico pretende identificar el tiempo libre- ocio en los estudiantes, para tal propósito se aplicó 

el cuestionario tiempo libre-ocio (Ponce de León, 1998), el que permitió describir las preferencias 

en el uso del tiempo libre y actividades predominantes en los educandos, mediante el análisis de 

las cinco dimensiones que componen la variable independiente tiempo libre-ocio global.  

El segundo objetivo específico tiene como propósito identificar las percepciones del 

autoconcepto académico que tienen los estudiantes, para eso se aplicó la escala del autoconcepto 

(Schmidt et al., 2008), el instrumento identificó las tendencias predominantes desde el análisis 

factorial a partir de dos dimensiones: rendimiento académico y autoeficacia, en las que se divide 
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la variable independiente autoconcepto académico. Por último, se presentan los resultados 

descriptivos de la variable dependiente, los cuales evidencian el promedio de las notas de los 

estudiantes. 

4.1 Resultado Descriptivo Cuestionario de Tiempo Libre-Ocio 

Aquí se presentan los resultados encontrados a partir del cuestionario tiempo libre-ocio, (Ponce de 

León, 1998), es pertinente reiterar que la respuesta al primer objetivo específico se establece desde 

cinco dimensiones, tales como: la dimensión lectora, la dimensión lúdico-deportiva, la dimensión 

apoyo escolar, la dimensión tiempo alienante, la dimensión interacción familiar. Las cuales 

permiten categorizar el tiempo libre-ocio global en los estudiantes. A continuación, se propone una 

ampliación de cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente: 

Dimensión lectora: este factor permite identificar algunos hábitos, disposiciones y actitudes 

de los estudiantes frente a la lectura en el marco del tiempo libre, precisamente, la Tabla 8 evidencia 

las respuestas de dos preguntas que hacen parte de esta dimensión: la cantidad promedio de lectura 

y el porqué de esa actividad lectora. Es de esta manera, como el 41,8% manifestaron no leer; el 

19,8% de ellos indican que no les gusta, les aburre. En comparación, el 27,5% indican que les gusta 

mucho leer, el 33,0% leen un libro al mes; sin embargo, solamente el 2,2% lee más de 6 libros al 

mes, el 5,5% lee porque le recuerdan que tiene que leer, se puede notar que un alto porcentaje de 

estudiantes no lee libros, son pocos los que manifiestan mayor interés por esta actividad. 
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Tabla 8 Tabla cruzada. Haciendo un promedio suelo leer*Cuando leo lo hago porque 
 

 Cuando leo lo hago porque Total 

Me 

gusta 

mucho 

Me 

apetece 

alguna 

vez 

Me 

aconsejan 

mis padres 

y 

profesores 

Constantemente 

me recuerdan 

que tengo que 

leer 

No me 

gusta, 

me 

aburre, 

pero 

tengo 

que leer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo 

un 

promedio, 

suelo leer 

Más 

de 6 

libros 

al 

mes 

Recuento 2 0 0 0 0 2 

% del 

total 

2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

De 4 

a 6 

libros 

al 

mes 

Recuento 5 1 2 1 0 9 

% del 

total 

5,5% 1,1% 2,2% 1,1% 0,0% 9,9% 

De 2 

a 3 

libros 

al 

mes 

Recuento 7 1 2 1 1 12 

% del 

total 

7,7% 1,1% 2,2% 1,1% 1,1% 13,2% 

1 

libro 

al 

mes 

Recuento 8 11 2 5 4 30 

% del 

total 

8,8% 12,1% 2,2% 5,5% 4,4% 33,0% 

No 

leo 

libros 

Recuento 3 6 6 5 18 38 

% del 

total 

3,3% 6,6% 6,6% 5,5% 19,8% 41,8% 

Total Recuento 25 19 12 12 23 91 

% del 

total 

27,5% 20,9% 13,2% 13,2% 25,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En una línea de análisis equiparable, la Figura 5 da cuenta de los resultados de otra pregunta 
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de esta dimensión, dado que aborda la frecuencia de visitas a la biblioteca por parte de los 

estudiantes. Es así, como en esta figura se observa tendencia en el 42,86 % que manifiesta nunca 

asistir a la biblioteca, seguido del 26,37% que asiste muy pocas veces al año, el 14,29% de vez en 

cuando durante el curso, el 8,79% entre 1 y 3 veces al mes. Por último, solamente el 7,69% 

manifiesta asistir más de 3 veces al mes a la biblioteca, de este modo, un alto porcentaje de 

estudiantes manifiesta no asistir a la biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados ubicados en la Tabla 9, según la moda o el valor que más se repite en 

los valores de los estudiantes es la opción 5 nunca y la mediana en la opción 4, muy pocas veces al año. 

                                                    Tabla 9 Acudo a la biblioteca 

                                                            

 

 

 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 3,88 

Mediana 4,00 

Moda 5 

Desv. Desviación 1,272 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 Asistencia a la biblioteca. 
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Dimensión Lúdico-Deportiva: los resultados de esta dimensión permiten evidenciar 

algunos intereses de los estudiantes y sus orientaciones frente a la práctica del deporte y actividades 

de carácter lúdico que representan una alternativa para el uso del tiempo libre- ocio. En ese sentido, 

la tabla 10 permite evidenciar las respuestas de uno de los ítems principales de esta dimensión, 

destacando que, el 34% de los estudiantes practican deporte entre 1 y 2 horas a la semana, el 15,4% 

entre 2 y 3 horas, de igual forma, el 46, 2% manifiesta que practica deporte por diversión y el 17, 

6% practica deporte porque pertenece a un club o equipo, el 12, 1% lo practica por estar en forma. 

No obstante, el 27,5% manifiesta que no practica deporte. De esta forma, se puede notar que la 

cantidad de estudiantes que practican deporte, como actividad de tiempo libre, es relativamente 

moderada. 

 

Tabla 10 Tabla cruzada, practico deporte*Cuando practico deporte lo hago por 

 Cuando practico deporte lo hago por Total 

Por 

diversión 

Por estar 

con mis 

amigos 

que les 

gusta 

Porque 

pertenezco a 

un club o 

equipo 

Por 

estar en 

forma 

No 

aplica 

Practico 

deporte 

Más de 4 

horas 

diarias 

Recuento 5 2 1 0 0 8 

% del 

total 

5,5% 2,2% 1,1% 0,0% 0,0% 8,8% 

Entre 3 y 

4 horas 

Recuento 1 1 3 5 0 10 

% del 

total 

1,1% 1,1% 3,3% 5,5% 0,0% 11,0% 

Entre 2 y 

3 horas 

Recuento 6 0 8 0 0 14 

% del 

total 

6,6% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 15,4% 

Entre 1 y 

2 horas 

Recuento 20 4 4 5 1 34 

% del 

total 

22,0% 4,4% 4,4% 5,5% 1,1% 37,4% 

Recuento 10 0 0 1 14 25 
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No 

practico 

% del 

total 

11,0% 0,0% 0,0% 1,1% 15,4% 27,5% 

Total Recuento 42 7 16 11 15 91 

% del 

total 

46,2% 7,7% 17,6% 12,1% 16,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra pregunta que integra la dimensión lúdico deportiva da cuenta del interés de los 

estudiantes por los juegos y los deportes nuevos que se consideran de moda en el contexto actual. 

En la Figura 6 se pueden observar los resultados a nivel de frecuencia, puesto que 30 estudiantes 

manifestaron estar al día en algunas, dado que les gusta esa actividad que combina juego o deporte. 

De esta manera, 24 estudiantes respondieron, en algunas, que sí están al día porque antes les 

gustaba. Por otra parte, 18 estudiantes manifestaron que no están al día y que sienten interés por 

las nuevas modas, según los resultados, se evidencia un interés entre el bajo y el moderado por las 

nuevas modas relacionadas con juegos y deportes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 Estar al día en juegos y deportes de moda. 
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Dimensión Apoyo Escolar: los resultados que se presentan en este factor dan cuenta, de 

forma precisa, de las percepciones de los estudiantes sobre el apoyo escolar que puede recibir del 

docente en su proceso educativo desde el escenario del tiempo libre. Por ende, las preguntas sobre 

la asistencia a profesor particular y si recibe ayuda de un profesor, así sea de forma ocasional, para 

hacer los deberes. De acuerdo a la Figura 7 destaca una tendencia en la cual el 86,81% de los 

estudiantes manifiestan no tener profesor particular, a su vez, los que sí tienen profesor particular 

señalan las siguientes razones: el 4,40% para saber más en alguna asignatura, el 3,30% porque lo 

envían de su casa para obtener una mejor nota, el 33,3% para que le ayude en sus deberes y el 

2,20% porque ha suspendido alguna asignatura. De acuerdo al resultado, se destaca que un 

porcentaje elevado de los estudiantes no cuenta con apoyo de profesor particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una línea de análisis similar, la Tabla 11 permite tener una perspectiva más específica 

frente al factor tiempo de apoyo escolar. A nivel de frecuencia, 44 estudiantes manifestaron no 

tener profesor y no necesitarlo; no obstante, 23 estudiantes manifestaron no tener profesor, pero si 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 Asistencia a profesor particular 
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necesitarlo, 15 de ellos dicen que reciben ayuda de un profesor uno o dos días a la semana y, de 

ellos, 7 estudiantes reciben ayuda de un profesor todos los días al menos una hora.  

Tabla 11 Recibe ayuda de un profesor para hacer los deberes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días una hora 

o mas 

7 7,7 7,7 7,7 

Tres o cuatro días a la 

semana 

2 2,2 2,2 9,9 

Uno o dos días a la 

semana 

15 16,5 16,5 26,4 

No voy a profesor, pero 

lo necesito 

23 25,3 25,3 51,6 

No tengo profesor, no lo 

necesito 

44 48,4 48,4 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dimensión Tiempo Alienante: este factor permite identificar algunas tendencias en los 

hábitos de los estudiantes enfocados, principalmente, en el tiempo libre menos formativo, 

improductivo, más orientado por el consumismo, estilos de vida menos saludables. La figura 8 

presenta las respuestas a la pregunta orientada a la asistencia de estudiantes a bares y discotecas. 

El 29,67% de los estudiantes respondieron que no practican, pero les gustaría asistir a bares o 

discotecas, el 20,88% indicó que no practican y que no les gustaría, el 17,58% que asisten a bares 

y discotecas, pero no les gusta, el 15,38% indican que asisten a bares y discotecas y les gusta.  
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De igual forma, la pregunta orientada sobre el dinero que se gasta en bares, discotecas, 

consumo de bebidas alcohólicas, permite tener una perspectiva de análisis complementaria al ítem 

anterior. Según la Tabla 12 se puede evidenciar a nivel de frecuencia que: 71 estudiantes indicaron 

no gastar dinero en discotecas, bares o bebidas alcohólicas, 11 de ellos indicaron que gastan poco, 

en comparación con 5 estudiantes que indicaron que gastan mucho dinero y 3 que gastan suficiente.  

        Tabla 12 Dinero gastado en discotecas, bares o bebidas  

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Mucho 5 5,5 5,5 5,5 

Bastante 1 1,1 1,1 6,6 

Suficiente 3 3,3 3,3 9,9 

Poco 11 12,1 12,1 22,0 

Nada 71 78,0 78,0 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 Asistencia a bares, discotecas. 



141 

 

 

Dimensión Interacción familiar: este componente da cuenta de los espacios, hábitos, 

orientaciones que tienen los estudiantes al compartir espacios de tiempo libre con la familia, 

representando un factor fundamental en la estructuración de actividades para el ocio, 

acompañamiento académico y motivacional. En ese orden, la Tabla 13 presenta las respuestas a la 

pregunta sobre la comunicación con los padres en el tiempo libre: el 30,8% de los estudiantes 

manifestó que habla con los padres siempre, el 18,7 indica que frecuentemente; sin embargo, el 

25,3% respondió que habla pocas veces con los padres y el 7,7% dice que casi nunca. 

Tabla 13 Habla con los padres de lo que hace en los ratos libres. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 28 30,8 30,8 30,8 

Frecuentemente 17 18,7 18,7 49,5 

Alguna vez 16 17,6 17,6 67,0 

Pocas veces 23 25,3 25,3 92,3 

Casi nunca 7 7,7 7,7 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Ahora bien, en otro de los items que comforman la dimension de interaccion familiar se 

idaga por los comentarios y las motivacion que dan los padres al estudiante luego de realizar alguna 

actividad. Al respecto, la Figura 9 da cuenta de los resultados en frecuencias, pues indica que: 61 

estudiantes manifestaron que al realizar trabajos los padres los animan y los felicitan, 10 de ellos 

indicaron que los padres les dicen que podian haber hecho mejor las cosas, 9 indicaron que los 

padres solo obsevan, pero no comentan, 9 respondieron que los padres consideran que estan 

perdiendo el tiempo al estudiar estudiar y 2 estudiantes manifestaron que los padres consideran esa 

actividad una tonteria, prefieren que estudie y realice deberes. 
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Por último, el ítem que indaga por la preferencia de tener compañía de la familia en el 

tiempo libre configura otro eje de análisis sobre de la dimensión interacción familiar. En la Tabla 

14 se destaca que el 44% siempre prefieren pasar el tiempo libre con la familia, el 25,3% manifestó 

que, a veces, prefiere pasar el tiempo libre con la familia, el 16,5% indica que con frecuentemente, 

por su parte, el 13,2% mencionó que rara vez prefiere pasar el tiempo libre con ellos y el 1,1% 

nunca pasa tiempo libre con la familia.  

Tabla 14 El tiempo libre prefiero pasarlo con mis familiares 

 

 

 

 

 

 

Tiempo libre-ocio: Al analizar las dimensiones que determinan el tiempo libre en los 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Siempre 40 44,0 44,0 44,0 

Frecuentemente 15 16,5 16,5 60,4 

A veces 23 25,3 25,3 85,7 

Rara vez 12 13,2 13,2 98,9 

Nunca 1 1,1 1,1 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8 Comentarios de los padres hacia mis trabajos 
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escolares, en la tabla 15 se observa que, en 4 de las 5 dimensiones, prevalece un nivel moderado 

de tiempo libre, además, el 80% de los escolares presentaron un nivel alto en la Dimensión Apoyo 

escolar. Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta las 5 dimensiones se logra determinar que el 

89% de los escolares presentan un nivel moderado de tiempo libre-ocio global.  

         Tabla 15 Tiempo libre-ocio 

Variable Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Dimensión Lectura 

Bajo 15 16,5 9,53 – 25,72 

Moderado 44 48,4 37,74 – 59,07 

Alto 32 35,2 25,44 – 45,88 

Dimensión Lúdico-Deportiva 

Bajo 15 16,5 9,53 – 25,72 

Moderado 74 81,3 69,33 – 86,93 

Alto 2 2,2 0,26 – 7,71 

Dimensión Apoyo Escolar 

Bajo 5 5,5 1,80 – 12,35 

Moderado 10 11 5,39 – 19,28 

Alto 76 83,5 74,27 – 90,47 

Dimensión Tiempo Alienante 

Bajo 17 18,7 11,27 – 28,21 

Moderado 72 79,1 69,33 – 86,93 

Alto 2 2,2 0,26 – 7,71 

Dimensión Interacción Familiar 

Bajo 34 37,4 27,44 – 48,13 

Moderado 53 58,2 47,43 – 68,49 

Alto 4 4,4 1,21 – 10,87 

Tiempo Libre –Ocio  

Bajo 9 9,9 4,62 – 17,94 

Moderado 81 89 80,71 – 94,60 

Alto 1 1,1 0,028 – 5,97 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Resultado Descriptivo Escala de Autoconcepto Académico. 
 

El segundo objetivo específico tiene como propósito caracterizar la percepción del autoconcepto 



144 

 

 

académico que tienen los estudiantes de la Institución Educativa Técnica El Danubio, por ello, se 

aplicó la Escala de Autoconcepto Académico (Schmidt et al., 2008), el instrumento permitió 

identificar las tendencias predominantes desde el análisis factorial de dos dimensiones: 

rendimiento académico y autoeficacia, en las cuales se divide la variable independiente 

autoconcepto. A continuación, se presentan los resultados encontrados a partir de la escala, la cual 

permite caracterizar el autoconcepto académico en los estudiantes. 

Dimensión Rendimiento: este factor permite evidenciar información sobre la percepción 

que tiene el estudiante frente a las dificultades para aprender y su probable rendimiento adecuado, 

dificultades para estudiar y errores en la realización de tareas. Justamente, la Tabla 16 presenta los 

datos del ítem que le plantea al estudiante lo ya mencionado, obteniendo las siguientes respuestas: 

no es capaz de sacarse buenas notas en las materias, el 31,9% de los estudiantes manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo, el 29,7% en desacuerdo, sin embargo, el 19,8% de los estudiantes está 

de acuerdo con que no es capaz de sacar buenas notas. De igual forma, en la Tabla 17 se evidencia 

en los resultados que la moda o el valor que más se repite en los estudiantes es la opción 5, 

totalmente en desacuerdo y la mediana en la opción de respuesta 4, en desacuerdo. 

Tabla 16 No soy capaz de sacarme buenas notas en las materias  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 (TA) Totalmente de 

acuerdo 

6 6,6 6,6 6,6 

(A) De acuerdo 18 19,8 19,8 26,4 

(N) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

11 12,1 12,1 38,5 

(D) En desacuerdo 27 29,7 29,7 68,1 

(TD)Totalmente en 

desacuerdo 

29 31,9 31,9 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.    
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                 Tabla 17 No soy capaz de sacarme buenas notas en las materias  

Estadísticos 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 3,60 

Mediana 4,00 

Moda 5 

Desv. Desviación 1,299 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente ítem indaga por la percepción del estudiante frente a los errores a la hora de 

realizar tareas, se planteó al estudiante lo siguiente: comete muchos errores cuando hace las tareas 

(Figura 10), donde: el 31,87% de los estudiantes manifestó estar en desacuerdo, el 18,68% está 

totalmente en desacuerdo, no obstante, el 23,08% de los estudiantes está de acuerdo en que comete 

muchos errores cuando hace las tareas y el 6,59% está totalmente de acuerdo. De igual forma, en 

la Tabla 18, se evidencia que la moda o el valor que más se repite es la opción 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

               

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 Cometo muchos errores cuando hago las tareas. 
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Tabla 18 Cometo muchos errores cuando hago las tareas 

  

                                                      

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, en la tabla 19 se consignan las respuestas al ítem que le planteó al estudiante: 

me cuesta entender lo que leo. A nivel de frecuencia: 36 estudiantes manifestaron estar en 

desacuerdo, 15 de ellos totalmente en desacuerdo, en contraste, 18 estudiantes respondieron que 

están de acuerdo en que les cuesta entender lo que leen y 8 totalmente de acuerdo. En la Tabla 20, 

se evidencia en los resultados que la moda o el valor que más se repite en los estudiantes es la 

opción 4, en desacuerdo y la mediana en la opción de respuesta 4, en desacuerdo. 

Tabla 19 Me cuesta entender lo que leo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 (TA) Totalmente de 

acuerdo 

8 8,8 8,8 8,8 

(A) De acuerdo 18 19,8 19,8 28,6 

(N) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 15,4 15,4 44,0 

(D) En desacuerdo 36 39,6 39,6 83,5 

(TD)Totalmente en 

desacuerdo 

15 16,5 16,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 
      

Estadísticos 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 3,33 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación 1,212 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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                                                     Tabla 20 Me cuesta entender lo que leo  

                  

 

 

                                                              
 

 

 

 

  

 

Dimensión Autoeficacia Académica: este factor contiene ítems que permiten evidenciar 

información sobre la percepción que tiene el estudiante frente a la confianza, respecto a sus propias 

capacidades. En ese sentido, la escala, en este factor, toma los puntajes de forma directa, el cual va 

de 1 a 5 (siendo TD = 1, D = 2, N = 3, A = 4 y TA = 5). Ahora bien, uno de los ítems que componen 

esta dimensión le planteó al estudiante, lo siguiente: si me esforzara lo suficiente podría aprobar 

las materias de este año, logrando las siguientes respuestas, la que se ubican Figura 11: el 41,76% 

de los estudiantes están totalmente de acuerdo, el 37,36% respondieron que están de acuerdo, por 

su parte el 8,79% de los estudiantes manifestó que está en desacuerdo y el 7,69% indicó que está 

totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 3,35 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación 1,224 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en la Tabla 21 se evidencian los resultados del ítem que indaga en el 

estudiante si este es capaz de realizar buenos trabajos en clase. A nivel de frecuencia se encontró 

lo siguiente: 45 estudiantes están de acuerdo, puesto que se consideran capaces de realizar buenos 

trabajos en clase, 23 están totalmente de acuerdo, en cambio, 8 estudiantes manifestaron estar en 

desacuerdo y 7 totalmente en desacuerdo. Ahora bien, en la Tabla 22 se evidencia en los resultados 

que la moda o el valor que más se repite en los estudiantes es la opción 4, de acuerdo y la mediana 

en la opción de respuesta 4, de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10 Si me esforzara lo suficiente, podría aprobar las materias de este año. 
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Tabla 21 Soy capaz de realizar buenos trabajos en clase  

                               

Tabla 22 Soy capaz de realizar buenos trabajos en clase 

 

 

 

  

 

 

 

 

Otro ítem de este factor se puede evidenciar en los resultados de la figura 12, ante la 

siguiente afirmación: si me dedico a fondo, puedo estudiar cualquier cosa. El 46,96% de los 

estudiantes indicó estar de acuerdo, el 37,36% totalmente de acuerdo, sin embargo, 5,49% 

respondió estar en desacuerdo y el 5,49% totalmente en desacuerdo.  De manera complementaria, 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 (TD)Totalmente en 

desacuerdo 

7  7,7 7,7 7,7 

(D) En desacuerdo 8  8,8 8,8 16,5 

(N) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8  8,8 8,8 25,3 

(A) De acuerdo 45  49,5 49,5 74,7 

(TA) Totalmente de acuerdo 23  25,3 25,3 100,0 

Total 91  100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Estadísticos 

 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 3,76 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación 1,158 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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se puede observar en la Tabla 23, que la moda en las opciones de respuesta de los estudiantes es la 

opción (4), de acuerdo y la mediana en la opción de respuesta (4), de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
                                            
                    Tabla 23 Si me dedico a fondo, puedo estudiar cualquier cosa.                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autoconcepto académico: en la tabla 24 se muestra los valores percentiles y valores en 

bruto del autoconcepto académico y de las dos dimensiones que lo conforman. Se evidencia que el 

Estadísticos 

 

N Válido 91 

Perdidos 0 

Media 4,02 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. Desviación 1,085 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Si me dedico a fondo, puedo estudiar cualquier cosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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puntaje promedio de la dimensión rendimiento es de 23,58 +/- 5,77 y para la dimensión auto 

eficiencia es de 27,03 +/- 5,52 evidenciando, según el resultado promedio de percentiles, que las 

dos dimensiones se encuentran por debajo del percentil 50. Teniendo en cuenta lo anterior, se logra 

obtener un puntaje promedio del autoconcepto académico de 50,8 +/- 8,68 y al analizar el valor en 

percentiles y, al igual que sus dimensiones, se logra determinar que el autoconcepto académico de 

los estudiantes se encuentra por debajo del percentil 50. 

 Tabla 24 Resultado Autoconcepto Académico  

 

Nota. PB: Puntaje Bruto; PP: Puntaje Percentilar. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.2.3 Resultado Descriptivo Rendimiento Académico.  
 

 

Por último, la variable dependiente, en este caso el rendimiento académico, se midió a través del 

promedio general que obtuvieron los estudiantes en todas las asignaturas del primer periodo del 

año escolar 2021, del grado 6° a 11°; no obstante, además de tener en cuenta el valor cuantitativo 

del promedio, se analizó con los niveles equivalentes de desempeño cualitativos que establece el 

Ministerio de Educación de Colombia, para el caso de la Institución Educativa Técnica El Danubio, 

se definen según su sistema de evaluación: desempeño bajo: 1,0 - 5,9; desempeño básico: 6,0- 7,9; 

desempeño alto: 8,0- 8,9 y desempeño superior: 9,0 – 10, 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Escala Total PB PP 

Promedio Autoconcepto 

Académico (DS) 

50,8 (8,68) 39,72 (29,2) 

Escala Total PB PP 

Promedio Rendimiento (DS) 23,85 (5,77) 41,37 (31,92) 

Promedio Auto eficiencia 

(DS) 

27,03 (5,52) 39,83 (27,18) 
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En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes en la Tabla 25 se evidencia que el 

promedio se encuentra en 6,80 con desviación estándar de 0,94. Por su parte, en la Tabla 26 se 

pueden observar las frecuencias de las calificaciones a nivel de desempeño, 74 estudiantes 

obtuvieron un desempeño básico, lo que equivale al 81,3% del total, 14 de los encuestados 

obtuvieron un desempeño básico, es decir el 15,4%; sin embargo, solo 3 estudiantes obtuvieron 

desempeño alto, lo que equivale al 3,3%, además, es pertinente precisar que ningún estudiante 

obtuvo desempeño superior. También, se puede mencionar que el desempeño básico constituye la 

moda por ser el valor que más se repite. 

                                      Tabla 25 Variable rendimiento académico 

Variable Media (DS) IC 95% 

Rendimiento académico  6,80 (0,94) 6,60 – 7,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 26 Distribución de la muestra por desempeño académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Desempeño Bajo 14 15,4 15,4 15,4 

Desempeño Básico 74 81,3 81,3 96,7 

Desempeño Alto 3 3,3 3,3 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.3 Estadística Inferencial 

 

Así pues, con el propósito de mantener el criterio de fiabilidad se calculó el coeficiente Alfa 

de Cronbach de los ítems que conforman la escala que determina el tiempo libre-ocio global, a 

través del método de consistencia interna se evidenció la relación entre ítems de la escala dentro 

del cuestionario, el coeficiente global de la escala es 0,704 para los 30 ítems, manteniendo un índice 
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adecuado de consistencia interna como se muestra en la Tabla 27, además, la Tabla 28 permite 

evidenciar el coeficiente de cada ítem que conforma la escala. 

                               Tabla 27 Estadísticas de fiabilidad tiempo libre- ocio global 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,704 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tabla 28 Estadísticas de total de elemento tiempo libre- ocio 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Haciendo un promedio suelo leer 85,48 119,341 ,581 ,674 

Cuando leo lo hago porque 86,63 120,726 ,318 ,690 

Leer libros/revistas/periódicos 87,56 126,916 ,243 ,696 

 De este dinero, gasto en lecturas 

(libros, historietas, etc) 

85,62 119,728 ,555 ,676 

Acudo a la biblioteca 85,63 129,303 ,111 ,706 

Los programas deportivos 87,26 135,419 -,097 ,718 

Ver deporte 87,73 130,579 ,091 ,706 

Practico deporte 85,87 125,005 ,273 ,694 

Cuando practico deporte lo hago 87,05 129,075 ,075 ,712 

Juegos de salón, billar 86,89 121,166 ,406 ,684 

De este dinero, gasto en juegos, 

colecciones, etc. 

85,19 130,665 ,123 ,703 

¿Estas al día en cuestión de los 

últimos juegos o deportes y 

material necesario para 

practicarlos? (Ej. Bicicleta, 

videojuegos, etc) 

86,85 131,954 ,025 ,711 

Voy a profesor particular 84,80 131,049 ,119 ,703 

Recibo ayuda de un profesor para 

hacer mis deberes 

85,46 132,829 -,005 ,713 

 De este dinero gasto en 

discotecas, bares o bebidas 

84,95 131,075 ,086 ,706 
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Ir al bar, discoteca 86,45 130,850 ,055 ,710 

Programas Musicales 87,12 140,996 -,284 ,733 

A la semana, suelo gastar en 

promedio para mis actividades y 

aficiones 

87,97 132,877 ,039 ,707 

Hablo con mis padres de lo que 

hago en mis ratos libres 

86,90 119,201 ,442 ,680 

Cuando estamos en casa mis 

padres y mis hermanos, nos 

comunicamos, nos contamos lo 

que nos sucede 

87,12 123,974 ,299 ,692 

El fin de semana o vacaciones, 

voy con mi familia a ver 

exposiciones, museos, arte, 

conciertos, paseos… 

85,62 123,373 ,308 ,691 

En mi tiempo libre prefiero  

pasarlo con mis familiares 

87,40 123,375 ,370 ,687 

Salgo con mi familia al campo o 

de viaje el fin de semana y 

vacaciones 

86,20 123,383 ,354 ,688 

Visitas a museos, exposiciones 86,68 119,531 ,442 ,680 

 Cuando hago algún trabajo 

original, mis padres me dicen 

87,81 127,242 ,220 ,698 

Mi padre lee libros, periódicos, 

revistas 

85,82 123,613 ,402 ,686 

Mi madre lee libros, periódicos, 

revistas 

85,97 120,254 ,510 ,678 

Mis padres piensan que en mi 

tiempo libre puedo formarme y 

educarme 

87,26 130,219 ,114 ,704 

Excursiones aire libre, montaña 87,11 123,010 ,340 ,689 

Manualidades 87,27 122,046 ,382 ,686 

                                                            Fuente: Elaboración propia. 
 

En este orden de ideas, para garantizar niveles altos en las propiedades psicométricas de la 

escala de autoconcepto académico, el criterio de fiabilidad se comprobó a través del software SPSS 

Statistics 26 con el coeficiente Alfa de Cronbach, mediante el método de consistencia interna. De 
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acuerdo con los resultados se encuentra que la escala total arrojo un coeficiente de 0,794 para los 

14 ítems, como se ve en la Tabla 29, evidenciando adecuados índices de consistencia interna, 

además, en la Tabla 30, se puede evidenciar el coeficiente para cada uno de los ítems de la escala.                     

                 Tabla 29 Estadísticas de fiabilidad escala autoconcepto académico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,794 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 30 Estadísticas de total de elemento escala autoconcepto académico 
  

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

3. Aunque preste 

atención a las 

explicaciones que me 

dan los profesores, las 

tareas no me salen. 

47,55 66,873 ,344 ,788 

7. Soy lento para 

aprender. 

47,32 66,264 ,396 ,783 

8. No soy capaz de 

sacarme buenas notas 

en las materias. 

47,29 65,295 ,401 ,783 

9. Cometo muchos 

errores cuando hago las 

tareas. 

47,56 67,182 ,339 ,788 

10. Me olvido 

fácilmente lo que 

aprendo. 

47,63 64,837 ,409 ,782 

11. Me cuesta entender 

lo que leo. 

47,54 65,185 ,441 ,779 

14. Me resulta difícil 

estudiar. 

47,49 64,719 ,478 ,776 
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1. Soy capaz de hacer 

bien las tareas, aunque 

sean difíciles 

46,98 65,466 ,488 ,776 

2. Si me esforzara lo 

suficiente, podría 

aprobar las materias de 

este año. 

46,92 67,250 ,327 ,789 

4. Creo que podré 

obtener buenas notas 

este año. 

47,33 64,757 ,499 ,775 

5. Aunque me esfuerce, 

siempre me va a ir mal 

en la escuela. 

46,87 64,382 ,585 ,769 

6. Soy capaz de 

mantener un buen 

rendimiento a lo largo 

de todo un año. 

47,10 67,201 ,377 ,785 

12. Soy capaz de 

realizar buenos trabajos 

en clase. 

47,13 65,916 ,432 ,780 

13. Si me dedico a 

fondo, puedo estudiar 

cualquier cosa. 

46,87 69,116 ,282 ,792 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1 Prueba de Normalidad. 
 

Con todo, para definir el tipo de estadística adecuada paramétrica o no paramétrica se realizó la 

prueba de normalidad a través del SPSS versión 26, a partir de los 91 datos de la muestra, mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para las variables tiempo libre – ocio, autoconcepto académico 

y rendimiento académico, con el propósito de comprobar si los datos tienen una distribución 

normal, igualmente, si p valor (sig.) es mayor que 0.05, la distribución de la muestra es normal, si 

p valor (sig.) es menor que 0.05, la distribución de la muestra no es normal. 

 Los resultados de la prueba de normalidad se pueden observar en la Tabla 31 para las dos 
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variables independientes y la variable dependiente, según se puede evidenciar, los datos de la 

variable tiempo libre tienen una significancia de 0,000, en efecto, no tienen distribución normal. 

La variable autoconcepto académico tiene una significancia de 0,040, no tiene distribución normal 

y la variable rendimiento académico tiene una significancia de 0,000, tampoco cuenta con 

distribución normal. Entonces, para determinar la correlación entre variables se utilizó estadística 

no paramétrica, a través del coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

 Tabla 31 Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Rendimiento académico ,178 91 ,000 ,853 91 ,000 

Autoconcepto_académico ,087 91 ,040 ,980 91 ,176 

TL_final ,509 91 ,000 ,407 91 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Análisis Correlacional.  

 

Teniendo en cuenta la línea metodológica planteada en la investigación, los resultados se muestran 

según los objetivos, luego, esta parte da cuenta de los resultados correlacionales. En particular, el 

tercer objetivo específico pretende identificar la relación entre las variables tiempo libre-ocio y el 

autoconcepto académico con el rendimiento académico. En este caso, se presentan los resultados 

encontrados a través de las pruebas para determinar el grado de relación según el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman. 

 Este puede puntuar de -1,0 hasta +1,0 y se explica así: los valores que se acercan a +1,0, 

indican que existe asociación fuerte entre los elementos, en la medida que un rango aumenta, el 

otro también; por su parte, los valores que están más cerca de -1,0 indican que hay asocian negativa 
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fuerte entre los elementos, lo que indica que al aumentar un valor, el otro disminuye. A su vez, los 

valores de 0,0 indican que no hay correlación. Además, se tiene en cuenta el valor de la 

significancia que acompaña, determinado por el valor p, de esa forma, si p valor es menor que 0,05 

se afirma que la correlación es significativa, indicando así una relación real. 

4.3.3 Tiempo libre-ocio y Rendimiento Académico.  
 

 A través de los puntajes obtenidos en la variable tiempo libre - ocio global, producto de la 

aplicación del cuestionario de Tiempo libre, también el promedio de las calificaciones de los 

estudiantes, indicador del rendimiento académico. Para tal fin, se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 26. Por en cuanto, la Tabla 32 permite evidenciar los resultados de la prueba de 

correlación de Rho de Spearman entre las variables tiempo libre-ocio y rendimiento académico. 

Según el resultado del coeficiente de Spearman, es -0,012, en cambio, el resultado del sig. bilateral 

es 0,907, de acuerdo a estos valores, si p valor sig. es mayor que 0,05 se determina que los 

resultados no son significativos, por lo tanto, no existe relación entre las variables tiempo libre-

ocio y rendimiento académico. 

Tabla 32 Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman entre el tiempo libre-ocio y rendimiento 

académico. 

 Promedio de notas de 

los estudiantes 

TL_final 

Rho de 

Spearman 

Promedio de notas de 

los estudiantes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,012 

Sig. (bilateral) . ,907 

N 91 91 

TL_final Coeficiente de 

correlación 

-,012 1,000 

Sig. (bilateral) ,907 . 

N 91 91 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4 Autoconcepto Académico y Rendimiento Académico. 
 

De igual manera, se presentan los resultados encontrados a través de las pruebas para determinar 

el grado de relación, según el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, entre las variables 

autoconcepto académico y el rendimiento académico. A través de los puntajes obtenidos en la 

variable autoconcepto académico, producto de la aplicación de la escala de autoconcepto 

académico, también el promedio de las calificaciones de los estudiantes como indicador del 

rendimiento académico. Agregado a lo anterior, en la Tabla 33 se muestra que el coeficiente de 

correlación de Spearman obtenido es -0,027, sin embargo, el valor de Sig. bilateral es 0,803, de 

acuerdo a estos valores, sí p valor (sig.) es mayor que 0.05, se determina que los resultados no son 

significativos, en consecuencia, no existe relación entre las variables tiempo libre-ocio y 

rendimiento académico. 

 

 Tabla 33 Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman 

 Promedio de notas 

de los estudiantes 

Autoconcepto_ 

académico 

 

 

Rho de 

Spearman 

Promedio de notas de 

los estudiantes 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,027 

Sig. (bilateral) . ,803 

N 91 91 

Autoconcepto_ 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

-,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,803 . 

N 91 91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4 Tiempo libre-Ocio y Autoconcepto Académico. 
 

A continuación, se pone a consideración los resultados a través de la prueba de correlación de Rho 

de Spearman entre las variables tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico, análogamente se 
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consideraron los valores obtenidos en la aplicación de los dos instrumentos, cuestionario de tiempo 

libre y la escala de autoconcepto académico. De acuerdo a la Tabla 34, el coeficiente de Spearman 

es 0,35, pero, el valor de Sig. bilateral es 0,745, de acuerdo a estos valores, si p valor (sig.) es 

mayor que 0.05, se determina que los resultados no son significativos, por lo tanto, no existe 

relación entre las variables tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico. 

Tabla 34 Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman. 
 

 Autoconcepto_ 

académico 

TL_final 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Autoconcepto_ 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,035 

Sig. (bilateral) . ,745 

N 91 91 

TL_final Coeficiente de 

correlación 

,035 1,000 

Sig. (bilateral) ,745 . 

N 91 91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Análisis Correlaciones Variables y Dimensiones. 

 

Por último, con el propósito de tener una perspectiva de análisis más específica en las correlaciones 

se destaca que en la Tabla 35 se muestra la matriz de correlación entre la variable rendimiento 

académico, la que refiere al promedio notas de los estudiantes, con las dimensiones que integran 

la variable tiempo libre-ocio global y las dimensiones que conforman el autoconcepto académico.  

Básicamente, se resalta cómo el rendimiento académico se correlaciona de manera 

estadísticamente significativa y de manera directamente proporcional, únicamente, con la 

dimensión interacción familiar del cuestionario que evalúa el tiempo libre, el coeficiente de 

Spearman es 0,342 y el valor de Sig. bilateral es 0,001, logrando evidenciar que entre más alto el 



161 

 

 

promedio de notas, mayor es el resultado obtenido en el factor interacción familiar. 

Por otra parte, al analizar las dimensiones del autoconcepto académico con las variables de 

tiempo libre-ocio, se logra identificar que la dimensión rendimiento, tanto la variable en bruto 

como la variable percentil, del cuestionario de autoconcepto académico se correlaciona de manera 

significativa y directamente proporcional con la dimensión tiempo libre alienante del cuestionario 

que evalúa tiempo libre-ocio, el coeficiente de Spearman es 0,36 y el valor de Sig. bilateral 0,024. 

Finalmente, se encontró correlación significativa entre el valor percentil total de la variable 

autoconcepto académico con la dimensión lectura del cuestionario de tiempo libre, el coeficiente 

de Spearman es 0,209 y el valor de Sig. bilateral 0,047, observando que entre más alto el resultado 

percentil del cuestionario de autoconcepto académico, mayor el resultado de la dimensión lectura. 

No obstante, es preciso mencionar que, a partir del coeficiente de correlación, la intensidad de las 

correlaciones encontradas varía entre baja y moderada. 
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Tabla 35 Matriz de correlación  

                                   Ren_acad.     D_lectura D_lud_dep. D_apoy_esc. D_tiem_alie. D.Intera_fam. TL_final 

Rho de 
Spearman 

Ren_acad. 

 

Coeficiente 

de 
correlación 

1,000 -,055 -,118 ,110 -,078 ,342 -,012 

Sig. 
(bilateral) 

. ,602 ,266 ,298 ,465 ,001 ,907 

N 91 91 91 91   91 91 91 

Autocon_académico Coeficiente 

de 
correlación 

-,027 ,193 ,035 -,126 ,176 ,027 ,035 

Sig. 
(bilateral) 

,803 ,066 ,745 ,236 ,096 ,802 ,745 

N 91 91                             91 91 91 91 91 

Autoeficacia_académica Coeficiente 
de 
correlación 

,001 ,135 ,047 -,011 ,125 -,008 ,097 

Sig. 
(bilateral) 

,992 ,201 ,658 ,920 ,239 ,940 ,360 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Rendimiento Coeficiente 

de 
correlación 

-,027 ,112 ,051 -,114 ,236 -,038 -,032 

Sig. 
(bilateral) 

,797 ,289 ,630 ,282 ,024 ,721 ,764 

N 91 91 91 91 91 91 91 

PP_rendimiento Coeficiente 

de 
correlación 

-,043 ,114 ,042 -,125 ,245 -,023 -,028 

Sig. 
(bilateral) 

,689 ,283 ,692 ,236 ,019 ,827 ,791 

N 91 91 91 91   91 91 91 
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Autoefi_rendimiento_PP Coeficiente 

de 
correlación 

-,003 ,132 ,041 ,000 ,141 -,009 ,112 

Sig. 
(bilateral) 

,976 ,211 ,703 ,998 ,182 ,931 ,292 

N 91 91 91 91   91 91 91 

Autocon_académico PP Coeficiente 

de 

correlación 

-,028 ,209 ,006 -,112 ,188 ,045 ,033 

Sig. 

(bilateral) 
,794 ,047 ,957 ,291 ,074                                             ,673 ,757 

N 91 91 91 91 91 91 91 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a lo planteado a lo largo de este capítulo, se evidencia que un alto porcentaje de los 

estudiantes tienen un tiempo libre-ocio moderado, por su parte, los resultados de la variable 

autoconcepto académico arrojan un valor de 50,8, a su vez, el valor percentil 39,72 estableciéndose 

por debajo del percentil 50, esto permite determinar que los estudiantes tienen una percepción 

propia entre media y baja. Por otra parte, el promedio en el rendimiento académico obtenido a 

partir del primer periodo es 6,80, lo que equivale al desempeño básico, entre tanto, los resultados 

no permiten comprobar relaciones significativas entre las variables: tiempo libre-ocio con el 

rendimiento académico y el autoconcepto académico, no obstante, se evidencian relaciones entre 

bajas y moderadas en las dimensiones de las variables. 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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5.1 Prueba de Hipótesis Correlacionales 
  

En concordancia con el diseño de investigación del presente estudio, orientado al tiempo libre-

ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento académico en los estudiantes, el que atiende a 

un diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional, se plantean hipótesis 

correlacionales entre las variables. Dado que en este apartado se ponen a prueba dichas hipótesis 

en función de los resultados presentados en el capítulo anterior. Para realizar la prueba de hipótesis 

se utiliza el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, el cual maneja valores en rangos de -

1.0 hasta +1.0, Tabla 36, lo que permite contrastar los resultados obtenidos.  

 

                                   Tabla 36 Grado de relación de Rho de Spearman 

                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa misma línea, para establecer si la correlación es significativa entre las variables se 

compara el valor p con su nivel de significancia, por ende, si el valor de p es menor a alfa, la 

   Rango                               Relación    

-0.91 a -1.00          Correlación negativa perfecta    

-0.76 a -0.90          Correlación negativa muy fuerte    

-.051 a -0.75          Correlación negativa considerable    

-0.11 a -0.50          Correlación negativa media    

-0.01 a -0.10          Correlación negativa débil    

      0.00                  No existe correlación    

+0.01 a +0.10         Correlación positiva débil    

+0.11 a +0.50         Correlación positiva media    

+0.51 a +0.75         Correlación positiva considerable    

+0.76 a +0.90          Correlación positiva muy fuerte    

+0.91 a +1.00          Correlación positiva perfecta    

Fuente: (Mondragón, 2014).    
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correlación es estadísticamente significativa, contrario a ello, si el valor de p es menor que o igual 

al nivel de significancia, entonces no se puede afirmar que la correlación es diferente a 0. Es decir, 

valor ρ ≤ α: la correlación es estadísticamente significativa, por su parte, si el valor ρ > α: la 

correlación no es estadísticamente significativa. 

5.1.1 Hipótesis 1. 
 

Hi. Existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el rendimiento 

académico. 

Ho. No existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y rendimiento 

académico. 

Para comprobar esta hipótesis se ejecuta el análisis de correlación de Spearman a partir de 

los resultados a través del SPSS versión 26, arrojando una correlación de -0,012, con un valor ρ = 

0,907. El tiempo libre-ocio no se correlaciona significativamente con la variable rendimiento 

académico. De tal forma, según lo establecido, se acepta la hipótesis nula, la que refiere a que: no 

existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y rendimiento académico. 

No obstante, a pesar de que no hay correlación ni directamente proporcional, ni inversamente 

proporcional entre las variables, se encontró una correlación positiva débil entre rendimiento 

académico y una de las dimensiones que hace parte de la variable tiempo libre-ocio: la dimensión 

interacción familiar, el coeficiente de Spearman es 0,342 y el valor de Sig. bilateral es 0,001. 

5.1.2 Hipótesis 2. 
 

Hi. Existe relación directamente proporcional entre el autoconcepto académico y el rendimiento 

académico. 

Ho. No existe relación directamente proporcional entre el autoconcepto académico y el 

rendimiento académico. 
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Por su parte, para las variables autoconcepto académico y rendimiento académico, el 

análisis de correlación de Spearman obtenido es de -0,027, el valor de Sig. bilateral es de 0,803, en 

coherencia con estos valores, sí p valor (sig.) es mayor que 0.05, el autoconcepto académico no se 

correlaciona significativamente con la variable rendimiento académico. En ese sentido, se acepta 

la hipótesis nula: no existe relación directamente proporcional entre el autoconcepto académico y 

el rendimiento académico. Del mismo modo, se enfatiza que no existe relación significativa, 

tampoco, con las dimensiones de rendimiento y autoeficacia académica, con la variable de 

rendimiento académico. 

5.1.3 Hipótesis 3. 
 

Hi. Existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el autoconcepto 

académico. 

Ho. No existe relación directamente proporcional entre el tiempo libre – ocio y el autoconcepto. 

académico 

Así pues, las variables tiempo libre-ocio y autoconcepto académico, evidencian un valor en 

la correlación de Spearman de 0,35 y el valor de sig. bilateral es 0,745, de acuerdo a estos valores, 

sí p valor (sig.) es mayor que 0.05, el tiempo libre-ocio no se correlaciona significativamente con 

la variable autoconcepto académico. En ese sentido, se acepta la hipótesis nula: no existe relación 

directamente proporcional entre el tiempo libre-ocio y el autoconcepto académico; no obstante, a 

pesar de que no hay correlación, ni directamente proporcional ni inversamente proporcional entre 

las variables, se encontró correlación positiva media entre la dimensión rendimiento de la variable 

autoconcepto académico y la dimensión tiempo libre alienante de la variable tiempo libre, los 

valores en Spearman 0,36 y el valor de Sig. bilateral 0,024, asimismo, entre la variable en percentil 

el autoconcepto académico y la dimensión lectura de la variable tiempo libre con resultado de 
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Spearman 0,209 y el valor de Sig. bilateral 0,047.  

5.2 Contrastación de los Resultados con los Referentes Teóricos 

 

A partir del precepto en el cual esta investigación busca trascender la simple identificación de 

hábitos del tiempo libre-ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento académico, y su 

correlación en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica el Danubio, este apartado 

fundamenta una reflexión crítica, analítica y sistemática sobre la base de los resultados 

encontrados, los cuales son coherentes y de gran pertinencia en función de los objetivos trazados 

en el marco del diseño de la investigación. Es así, como tales premisas permiten inferir 

conclusiones con alto rigor científico, en contrastarse con otros estudios referenciados, partiendo 

del marco teórico. 

En esa línea argumental se puede precisar que el estudio atiende a tres perspectivas u 

orientaciones para el análisis de la discusión, dando cuenta, de manera pertinente, de los elementos 

inherentes o hallazgos de las variables de investigación: tiempo libre-ocio, autoconcepto 

académico y rendimiento académico, a su vez, se aúnan elementos desde las dimensiones que 

integran estas variables, esto, con la intención de tener una mirada holística a partir de los 

resultados. Así, se hilvana un análisis con el marco teórico, los objetivos, la hipótesis y los 

resultados de la investigación, producto de la aplicación de los instrumentos: Cuestionario de 

Tiempo Libre, Escala de Autoconcepto Académico y el Análisis del promedio de los estudiantes.  

En referencia al análisis correlacional entre las variables tiempo libre-ocio y rendimiento 

académico, según los resultados de la prueba de hipótesis Nº 1 se puede determinar que no existe 

relación significativa entre el tiempo libre-ocio y el rendimiento académico en los estudiantes de 

la Institución Educativa Técnica El Danubio, a pesar de que no hay correlación ni directamente 

proporcional o inversamente proporcional entre las variables, dicho de otro modo, cuando aumenta 
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o disminuye la variable de tiempo libre, no afecta la variable dependiente rendimiento académico 

en los estudiantes, o por lo menos, de manera determinante y significativa. A diferencia de lo que 

se ha planteado en la teoría, donde se afirma que el tiempo libre y sus factores afectan 

positivamente el rendimiento académico (Khan & Chauhan, 2018; Martinic, 2015). 

Concretamente, por considerar en esta relación aspectos como la planificación de los periodos del 

tiempo, la calidad del aprendizaje, las horas de sueño, el ocio sedentario, entre otros elementos 

altamente significativos (Alyami et al., 2021; Bafaraj, 2021; Calderón, 2015; Capdevila et al., 

2015; Cuenca, 2004; Guan & Tena, 2020; Ponce de León, 1998). 

En ese sentido, es necesario precisar desde los referentes de esta investigación, que la 

asociación entre el tiempo libre-ocio y el rendimiento académico se pueda abordar desde diversos 

cánones de análisis. Puesto que, por un lado, los estudiantes con altas capacidades tienen cierta 

inclinación por actividades de tiempo libre-ocio menos habituales y más profundas, estableciendo 

relación significativa entre esas variables (Cabrera,2017). Por otro lado, el estudio de Ganso 

(2014), da cuenta de relaciones entre las variables tiempo libre y el rendimiento académico, 

existiendo una tendencia en los estudiantes hacia las actividades de ocio relacionadas con el 

esparcimiento y la recreación, de modo similar, el autor determina que los estudiantes necesitan 

una buena distribución del tiempo libre para mejorar el rendimiento académico. 

Por otra parte, al revisar los hallazgos de la presente investigación, donde el resultado no 

evidencia que exista relación directamente proporcional entre las variables de tiempo libre y 

rendimiento académico, se asume que puede ser producto de diversos factores, puesto que al 

verificar los resultados de la variable tiempo libre-ocio se puede evidenciar que se encuentran en 

un nivel moderado, por su parte, 74 estudiantes obtuvieron un desempeño básico en su rendimiento 

académico, es decir una nota en el rango de 6,0 a 7,9, a su vez, el promedio definitivo de todos los 
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estudiantes es 6,80 cuenta con desempeño básico, el promedio no indica que los estudiantes estén 

en el rango de reprobación; es decir, a pesar de no evidenciar un nivel alto de tiempo libre-ocio en 

los factores que, teóricamente, inciden en el rendimiento académico, en la mayoría de educandos 

la nota está en un nivel de aprobación, factor que puede incidir en la correlación entre las variables. 

Con todo, vale la pena aclarar que ese promedio académico es relativamente bajo, en comparación 

con el desempeño superior: 9,0 – 10, 0, siendo este el nivel óptimo y potencialmente deseable en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Agregado a lo anterior, en las dimensiones del tiempo libre-ocio se configura la dimensión 

apoyo familiar como elemento de gran influencia en el rendimiento académico. En los resultados 

relacionados con la preferencia de la compañía en el tiempo libre, un porcentaje moderado de 

estudiantes, exactamente el 44,0%, indica preferir pasar siempre el tiempo libre con la familia, de 

igual forma, solo el 30% afirma que siempre habla con sus padres en el tiempo libre, mientras que 

60 estudiantes manifiestan que reciben ánimo y motivación de sus padres cuando realizan tareas; 

no obstante, los resultados de la dimensión Interacción familiar se encuentra en un nivel moderado. 

Por su parte, los hallazgos globales no difieren mucho en la investigación de Tierno (2017), donde 

se analizan rasgos en los estudiantes asociados al ocio en familia, evidenciando que las actividades 

que más comparten los jóvenes en familia son: ver la televisión, escuchar música, actividades de 

tipo cultural y de turismo, que muy poco aportan al rendimiento académico.  

Entonces, vale la pena reiterar que en la prueba de hipótesis N° 1 se aclaró que a pesar de 

no existir una relación directamente proporcional y significativa entre las variables tiempo libre-

ocio y rendimiento académico, se encontró una correlación positiva débil entre rendimiento 

académico y una de las dimensiones que hace parte de la variable tiempo libre-ocio, con exactitud 

la dimensión interacción familiar, el coeficiente de Spearman es 0,342 y el valor de Sig. bilateral 
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es 0,001. En esa misma línea, coincide con la investigación de Hernández y Álvarez (2019) quienes 

destacan la relación del ocio familiar y el rendimiento académico, sobre todo, cuando existe 

equilibrio familiar y la propia percepción de los padres frente al rendimiento académico.  

En contraste, la presente investigación determina que el nivel educativo de los padres se 

encuentra entre medio y bajo, la frecuencia en el nivel educativo de las madres está en secundaria 

y en los padres en nivel primaria con mayor frecuencia. Ahora bien, la compañía de los padres y 

su interacción en el tiempo libre tiene cierta influencia en el rendimiento del estudiante. De todas 

formas, en el reciente informe de la OCDE (2021) se indica que, a pesar del crecimiento en los 

últimos años, en términos de educación, el 21% de los adultos en edades entre 25-64 años todavía 

no cuentan con un título de secundaria y, en países como Colombia, el nivel de educación más alto 

de la mayoría de población adulta no llega a secundaria. 

Por otra parte, la dimensión lectora de la variable tiempo libre-ocio se referencia, desde la 

teoría, como factor influyente en el rendimiento académico (Ravettino, 2018; Sandoval, 2017; 

Varela et al., 2016). De acuerdo a los resultados, un alto porcentaje de estudiantes manifiesta que 

no le gusta leer libros, el 41,8%, aduciendo principalmente que les aburre, sumado a lo anterior, la 

mayoría de estudiantes indica que nunca asiste a la biblioteca, por consiguiente, los ítems arrojan 

un resultado final en la dimensión lectora en nivel moderado. De esta forma, no deja de llamar la 

atención la poca orientación de los estudiantes hacia la práctica de la lectura como actividad de 

tiempo libre-ocio. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Arufe-Giráldez et al. (2017), 

quien en su investigación encontró que los estudiantes tienen niveles bajos en actividades 

relacionadas con la lectura; en cambio, la investigación de Duque (2018) al identificar las 

características académicas y de ocio preferidas por los estudiantes de bachillerato destaca la lectura 

de libros entre las principales y de más agrado. 
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En la dimensión lúdico- deportiva de la variable tiempo libre-ocio se puede evidenciar que 

un porcentaje moderado de estudiantes practica deporte, entre las principales razones está la 

diversión, de estos, la mayoría lo practican entre una y dos horas a la semana, asimismo, menos de 

la mitad de los estudiantes manifiesta estar al día en las últimas modas relacionadas con juegos y 

deportes. Por esta razón, el resultado de la dimensión Lúdico-deportiva se encuentra en un nivel 

moderado, destacando, de esta manera, que el deporte y la recreación no representan un factor de 

gran demanda en el tiempo libre de los estudiantes. En comparación, la investigación de Altonen 

et al. (2016) encontró que existen predictores sutiles entre el rendimiento académico de los jóvenes 

y la actividad física, de igual forma, el estudio de Ishii et al. (2020) determina que los estudiantes 

que pasan menos tiempo frente a las pantallas y dedican más tiempo a la actividad física, tienen 

más probabilidad de tener alto rendimiento académico. 

Ahora bien, en la dimensión apoyo escolar de la variable de tiempo libre-ocio, según los 

resultados, presenta un comportamiento diferente, puesto que existe una tendencia en la que el 

86,81% de los estudiantes indica no tener profesor particular; no obstante, aproximadamente la 

mitad de los estudiantes manifestaron que sí lo necesitan, el resultado definitivo de esta dimensión 

se encuentra en nivel alto, puesto que el coeficiente de Spearman es 0,110 y el sig, bilateral 0,298, 

lo que refiere a que no existe una relación significativa con la variable de rendimiento académico. 

En ese sentido, así un estudiante no cuente con la ayuda de un profesor particular esto no constituye 

un elemento determinante y significativo en su desempeño académico, lo que contrasta con otros 

estudios que señalan la importancia de educar en espacios diferentes al de la propia institución, que 

permitan adquirir competencias en la autogestión, la consolidación de conductas positivas, los 

valores, las actitudes y los resultados académicos (Castro-Campos & Forero-Hernández, 2022; 

Maroñas et al., 2019; Muñoz & Olmos, 2010; Samperi, 2019). 
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Por otro lado, en función del segundo instrumento de investigación: la escala de 

autoconcepto académico se encontraron resultados en las dos dimensiones que conforman la 

escala, la dimensión rendimiento y la dimensión autoeficacia académica. En primer lugar, las 

respuestas de la dimensión de rendimiento permiten entrever datos sobre la percepción que tiene 

el estudiante sobre las dificultades en su proceso de aprendizaje y adecuado rendimiento 

académico. Se puede asegurar que más del 60% de los estudiantes considera que se pueden sacar 

buenas notas, en comparación con un menor porcentaje que considera que no. A este respecto, 

cerca del 50% de los estudiantes considera que no comete errores cuando hace las tareas, a su vez, 

más del 50% de los estudiantes manifiestan que no tienen dificultades para entender lo que leen.  

En tal sentido, la dimensión rendimiento obtiene un resultado promedio de 23,85, a nivel 

de percentil 41,37, estando así por debajo del percentil 50. Igualmente, se puede plantear que se 

percibe que los estudiantes tienen un nivel de dificultades medio-moderado para el aprendizaje, 

con valores moderados en la cantidad de errores y en el nivel de comprensión de lectura. A 

continuación, la dimensión autoeficacia académica da cuenta en sus ítems sobre la percepción del 

estudiante a nivel de confianza respecto a sus capacidades. Se destaca que cerca del 79% de los 

estudiantes considera que si se esfuerza puede aprobar las materias, en concordancia, más de la 

mitad de los estudiantes indicaron que son capaces de realizar buenos trabajos en clase, cerca del 

84 % consideran que si se dedican mucho pueden estudiar cualquier tema. Los resultados para la 

dimensión autoeficacia indican un promedio de 27,03, a nivel percentiles 39,83, ubicándose, de 

esta manera, por debajo del percentil 50. De esta forma, se entrevé que los estudiantes tienen una 

confianza media en sus capacidades. 

Luego, el resultado total de la variable autoconcepto académico se consolida a partir de la 

suma de los puntajes de las dos dimensiones descritas, en este caso, el valor promedio de la variable 
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autoconcepto académico es 50,8 y el valor percentil es 39,72, ubicándose así, por debajo del 

percentil 50. Por ende, los estudiantes se perciben con un concepto propio entre medio y bajo. De 

otro modo, es pertinente precisar que, el coeficiente de correlación de Spearman y la prueba de 

hipótesis N° 2 permiten afirmar que no existe relación directamente proporcional entre el 

autoconcepto académico y el rendimiento académico. Puede ser producto de los valores medios o 

moderados encontrados en los resultados de los estudiantes y que, estadísticamente, el promedio 

del rendimiento académico de los estudiantes se encuentra en un desempeño básico 6,80. Los 

resultados difieren con los planteamientos teóricos y líneas de análisis trazadas en otros estudios, 

donde se afirma que existe relación directa con el rendimiento académico del estudiante, 

configurando un factor que puede predecir el desempeño académico (Gálvez et al., 2017; Hoces & 

Garayar, 2019; Méndez & Gálvez, 2018; Salum-Fares et al., 2011). 

No obstante, a pesar de que no hay correlación ni directamente proporcional o inversamente 

proporcional entre las variables, se evidencia una correlación positiva media entre la dimensión 

rendimiento, de la variable autoconcepto académico y la dimensión tiempo libre alienante, de la 

variable tiempo libre, con un coeficiente de Spearman 0,36 y valor de Sig. bilateral 0,024. En este 

sentido, se puede acotar que desde la teoría se han presentado relaciones entre el tiempo libre- ocio, 

autoeficacia y rendimiento académico, pero no con la dimensión tiempo libre alienante, se 

especifica la relación con el tiempo libre lúdico-deportivo (Oropeza et al., 2017). Por añadidura, el 

estudio de Galleguillos & Olmedo (2017) evidencia correlación positiva y significativa entre la 

autoeficacia y el rendimiento académico, de ahí que a mayor nivel de autoeficacia, los estudiantes 

obtienen mejor rendimiento académico. 

Conforme a los resultados encontrados a lo largo de la investigación, se pueden denotar 

otros elementos, los estudiantes, más allá de registrar valores moderados en la práctica de 
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actividades lúdico-deportivas, no de deja de ser relativo por ser un factor que poco disimula la 

tendencia de otros estudiantes por actividades de tipo sedentario. Elemento que se corrobora en los 

resultados de Rangel-Lyne y Ochoa-Hernández (2012), quienes mencionan que un gran porcentaje 

de estudiantes orientan su tiempo libre en actividades de poco esfuerzo físico, niveles de gasto 

energético mínimo, como ver televisión, uso de redes sociales y dispositivo móvil. 

Así mismo, el celular constituye otro componente vinculado al tiempo libre de los 

estudiantes, principalmente el llamado ocio digital, sobre todo, teniendo en cuenta que 70 

estudiantes indican tener este tipo de dispositivo, además, señalan que lo utilizan y les gusta, a su 

vez,  más del 50% de ellos lo utiliza entre 3 y más de 4 horas al día, lo cual permite afirmar que 

existe una fuerte tendencia al uso de estos dispositivos móviles en el tiempo libre de los estudiantes, 

a pesar de que en el presente estudio no se determinó la relación significativa de esta dimensión 

con el rendimiento académico, en comparación con el estudio de Lepp et al. (2015), si identifica la 

relación significativa y negativa que tiene el uso del celular con las calificaciones, la autoeficacia 

para lograr objetivos académicos, estableciéndose como predictor real del rendimiento académico, 

de tal forma, entre más tiempo se dedica al uso del celular, menor es el rendimiento académico. 

5.3 Conclusiones  
 

A modo de conclusión, se presentan las reflexiones finales desde de los resultados 

encontrados a lo largo de los procesos metodológicos del estudio. Se puede afirmar, a nivel general, 

que la respuesta al objetivo de la investigación, que no evidencia relación significativa entre las 

variables: tiempo libre-ocio con el rendimiento académico y el autoconcepto académico, según las 

pruebas realizadas en el marco del estudio, el análisis correlacional Rho Spearman y su respectiva 

prueba de hipótesis confirman que no hay evidencia suficiente que afirme la correlación entre las 

variables, estableciendo ciertas diferencias con los planteamientos del marco teórico y demás 



177 

 

 

referentes bibliográficos. 

A pesar de que los estudios que se han tenido como referente teórico dan cuenta de niveles 

de asociación significativa y positiva entre las variables: tiempo libre-ocio y el autoconcepto 

académico con el rendimiento académico, este todavía es un terreno que no ha tenido la exploración 

suficiente, incluso se denomina emergente. Por lo anterior es que la investigación aquí expuesta 

resalta, puesto que son pocas las investigaciones que sirven de punto de referencia y permiten 

orientar los estudios. Particularmente, en Colombia son limitados los recursos bibliográficos y 

metodológicos que dan cuenta del tiempo libre y sus posibles relaciones con el rendimiento 

académico, específicamente en el contexto del municipio de Ambalema, puesto que no existe 

ningún estudio sobre el tema abordado, estableciendo así un punto de partida para las futuras 

investigaciones.  

Ahora bien, al analizar las posibles causas de la no correlación entre las variables de estudio, 

dado que estas pueden estar influenciadas por los valores que registra cada una de las dimensiones 

que la conforman, en las cuales se registran niveles moderados en 4 de las 5 dimensiones que 

conforman el tiempo libre-ocio, pues se evidencia un nivel moderado en los estudiantes, a 

diferencia del apoyo escolar que registra un valor alto. En este sentido, de acuerdo a esa dimensión, 

se devela que los estudiantes perciben que requieren más apoyo del docente en los espacios de 

tiempo libre. 

Entonces, en relación al objetivo específico que busca identificar el tiempo libre en los 

estudiantes, los resultados determinan que tienen un tiempo libre-ocio moderado, en el cual menos 

de la mitad dedican horas al deporte, muy pocos de ellos dedican tiempo libre a la lectura, dado 

que manifiestan la necesidad de contar con el apoyo de su docente en el tiempo libre, un porcentaje 

moderado prefiere pasar el tiempo libre con la familia y existe una tendencia al uso del celular 
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como actividad de tiempo libre. 

Por ultimo, en el objetivo específico que pretende identificar el autoconcepto académico de 

los estudiantes se puede concluir que estos tienen una percepción de sí mismos con nivel de 

dificultad moderada en su aprendizaje, alumnos regulares. De igual forma, con niveles moderados 

en cantidad de errores y de comprensión lectora, lo que contrasta con la poca cantidad de tiempo 

libre que dedican a la lectura de libros, a su vez, los estudiantes tienen una confianza media en sus 

propias capacidades. En definitiva, los estudiantes se perciben a sí mismos con un nivel de 

autoconcepto académico entre medio y bajo. 

Entre tanto, desde los resultados que, efectivamente, no permiten evidenciar relación 

significativa entre las variables tiempo libre-ocio, el autoconcepto académico con el rendimiento 

académico en los estudiantes, los elementos que se identificaron frente a la dedicación, los hábitos, 

las preferencias de los estudiantes en el tiempo libre-ocio, invitan a reflexionar sobre la falta de 

estrategias, líneas que permitan fortalecer estos espacios, actividades más productivas y que 

apunten a la formación integral, teniendo en cuenta que el promedio de los estudiantes se encuentra 

en un nivel básico, factor que indica que todavía se tiene que mejorar en su nivel de desempeño. 

Es así, como desde los resultados se puede evidenciar que el autoconcepto académico es 

otro aspecto que ha tenido un desarrollo limitado en la Institución Educativa Técnica El Danubio, 

desde la teoría se ha reiterado que bajo los ambientes adecuados se puede fortalecer la imagen que 

el alumno tiene de sí mismo, a su vez, el autoconcepto impacta significativamente en el 

componente psicológico, en definitiva, hacen falta metodologías que mejoren el ambiente grupal, 

la interacción con el docente, que, en gran medida, mejoran el componente motivacional y en 

efecto, el rendimiento académico de los estudiantes. 

Ahora bien, como complemento del proceso de reflexión y análisis de la presente 
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investigación se efectúa una mirada a través del ejercicio FODA, el cual analiza: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas respectivamente, con el propósito de valorar esos 

elementos en el eje de análisis que contempla factores internos y externos de la investigación, con 

la intención de aportar pertinencia, rigor científico, además de contribuir a la consolidación de 

futuras líneas de investigación. 

 Fortalezas: en este tipo de estudios se pueden evidenciar, desde la aplicación de 

metodologías de corte correlacional, la identificación de la significancia y la relación entre 

variables, el carácter innovador del tema de estudio y su pertinencia en el contexto 

académico y los aportes que se generan en el marco de la investigación a nivel social, 

teórico, metodológico. 

 Oportunidades: bases de datos que permiten acceder a fuentes de información. Apoyo de 

la Universidad de Cuauhtémoc durante toda la construcción de la tesis, no solamente el 

periodo educativo, también el acompañamiento del director de tesis.  

 Debilidades: el número de estudiantes censados como muestra, es poco, más allá de que 

sean todos los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Técnica El Danubio.  

 Amenazas: Pocas investigaciones sobre el tema y que de forma específica aborden la 

correlación entre las variables de estudio, lo que limita los referentes teóricos, sobre todo, 

en el ámbito nacional y local. 

En consecuencia, la integracion de los resultados de este tipo de investigacion es un proceso 

fundamental,  de alto calado en la confecion de nuevos conocimientos y el estado del arte del tema 

relacionado con el tiempo libre-ocio, el autoconcepto académico y el rendimiento académico. 

Consecuentemente, es fundamental tener una concepcion teórica y metodológica cada vez más 

precisa frente a las diferentes metodologías e intrumentos que se pueden aplicar para recolectar la 
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información de forma sistemática y que esté a la vanguardia. En esa misma línea, vale la pena 

señalar que mas allá de las virtudes que aporta la investigación cuantitativa, en este caso, a nivel 

correlacional, puede ser loable en futuras investigaciones asumir la posibilidad de agregar otra 

perspectiva de analisis desde el enfoque cualitativo: ¿por qué no? estudios mixtos, con la intension 

de hacer más robusto el proceso de investigacion y obtener resultados más completos: holísticos. 

De este modo, se puede plantear que realizar estos ejercicios de forma sistemática y con 

todo el rigor metodológico que dictan los cánones de la investigación se configura el medio más 

efectivo para obtener resultados de alta calidad. En consecuencia, buscar la posibilidad de trazar 

nuevas líneas de investigación relacionadas con los temas de estudio, ampliar las muestra de los 

participantes, dar a conocer los resultados en el contexto propio donde se aplicó el estudio con el 

propósito de tener un marco de autoanálisis, que permita el mejoramiento, que consolide el aporte 

social, de tal forma que no se conciba como ejercicio mecánico de aplicar instrumentos y hacer 

prescripción, trascender a la interpretación y reflexión crítica, ser conscientes de que cada resultado 

tiene un importante significado, de ahí que la investigación debe basarse en verdaderos análisis 

que estén en función de las hipótesis y los objetivos del proyecto, consignar aportes relevantes a la 

ciencia y, sobre todo, en productos nuevos y originales, alejados de los sesgos y fallas 

metodológicas. 

Finalmente, señalar que el estudio del tiempo libre-ocio pertenece a un campo emergente, 

que de poco se ha venido posicionando en los currículos en Colombia; no obstante existen pocos 

referentes de análisis, sobre todo, el ocio como disciplina en el país apenas se está instalando en la 

línea de pensamiento, en los imaginarios, principalmente, porque la concepción más común es el 

tiempo libre, aunque gracias a la loable labor de grupos de investigación, redes de académicas, 

universidades y demás colectivos que trabajan en función de la construcción de su conocimiento, 



181 

 

 

fundamentación epistémica, teórica y metodológica, el área ha avanzado de manera pertinente en 

los últimos años, por ello la importancia de este tipo de trabajos de investigación que configuren 

un aporte significativo a la ciencia. 
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Apéndice 1. Promedio notas primer periodo. 

 

Estudiante Promedio Rendimiento 

Académico 

Nivel de Desempeño 

Estudiante 1 7 Desempeño Básico 

Estudiante 2 6,85 Desempeño Básico 

Estudiante 3 6,18 Desempeño Básico 

Estudiante 4 6,46 Desempeño Básico 

Estudiante 5 6,69 Desempeño Básico 

Estudiante 6 6,54 Desempeño Básico 

Estudiante 7 3,19 Desempeño Bajo 

Estudiante 8 5,03 Desempeño Bajo 

Estudiante 9 5,87 Desempeño Bajo 

Estudiante 10 5,53 Desempeño Bajo 

Estudiante 11 6,89 Desempeño Básico 

Estudiante 12 4,53 Desempeño Bajo 

Estudiante 13 6,7 Desempeño Básico 

Estudiante 14 7,56 Desempeño Básico 

Estudiante 15 5,84 Desempeño Bajo 

Estudiante 16 7,39 Desempeño Básico 

Estudiante 17 7,31 Desempeño Básico 

Estudiante 18 6,55 Desempeño Básico 

Estudiante 19 4,74 Desempeño Bajo 

Estudiante 20 2,75 Desempeño Bajo 

Estudiante 21 5,41 Desempeño Bajo 

Estudiante 22 6,63 Desempeño Bajo 

Estudiante 23 8,28 Desempeño Alto 

Estudiante 24 6,63 Desempeño Básico 

Estudiante 25 6,84 Desempeño Básico 

Estudiante 26 8,11 Desempeño Alto 

Estudiante 27 5,64 Desempeño Bajo 

Estudiante 28 6,65 Desempeño Básico 

Estudiante 29 7,98 Desempeño Básico 

Estudiante 30 6,8 Desempeño Básico 

Estudiante 31 7,01 Desempeño Básico 

Estudiante 32 8,08 Desempeño Alto 

Estudiante 33 7,28 Desempeño Básico 

Estudiante 34 6,5 Desempeño Básico 

Estudiante 35 7,48 Desempeño Básico 

Estudiante 36 7,43 Desempeño Básico 

Estudiante 37 6,7 Desempeño Básico 

Estudiante 38 7,57 Desempeño Básico 

Estudiante 39 6,58 Desempeño Básico 

Estudiante 40 7,28 Desempeño Básico 

Estudiante 41 7,39 Desempeño Básico 
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Estudiante 42 6,93 Desempeño Básico 

Estudiante 43 7,02 Desempeño Básico 

Estudiante 44 7,38 Desempeño Básico 

Estudiante 45 7,85 Desempeño Básico 

Estudiante 46 7,5 Desempeño Básico 

Estudiante 47 7,2 Desempeño Básico 

Estudiante 48 7,33 Desempeño Básico 

Estudiante 49 6,64 Desempeño Básico 

Estudiante 50 7,47 Desempeño Básico 

Estudiante 51 7,23 Desempeño Básico 

Estudiante 52 6,65 Desempeño Básico 

Estudiante 53 7,79 Desempeño Básico 

Estudiante 54 7,46 Desempeño Básico 

Estudiante 55 6,54 Desempeño Básico 

Estudiante 56 7,38 Desempeño Básico 

Estudiante 57 7,44 Desempeño Básico 

Estudiante 58 7,78 Desempeño Básico 

Estudiante 59 7,81 Desempeño Básico 

Estudiante 60 7,47 Desempeño Básico 

Estudiante 61 6,53 Desempeño Básico 

Estudiante 62 7,18 Desempeño Básico 

Estudiante 63 7,55 Desempeño Básico 

Estudiante 64 6,98 Desempeño Básico 

Estudiante 65 7,84 Desempeño Básico 

Estudiante 66 6,69 Desempeño Básico 

Estudiante 67 6,93 Desempeño Básico 

Estudiante 68 7,18 Desempeño Básico 

Estudiante 69 6,45 Desempeño Básico 

Estudiante 70 6,76 Desempeño Básico 

Estudiante 71 7,03 Desempeño Básico 

Estudiante 72 4,92 Desempeño Bajo 

Estudiante 73 5,68 Desempeño Bajo 

Estudiante 74 6,14 Desempeño Básico 

Estudiante 75 6,74 Desempeño Básico 

Estudiante 76 7,04 Desempeño Básico 

Estudiante 77 7,82 Desempeño Básico 

Estudiante 78 7,03 Desempeño Básico 

Estudiante 79 7,34 Desempeño Básico 

Estudiante 80 5,63 Desempeño Bajo 

Estudiante 81 7,81 Desempeño Básico 

Estudiante 82 7,1 Desempeño Básico 

Estudiante 83 6,91 Desempeño Básico 

Estudiante 84 6,66 Desempeño Básico 

Estudiante 85 6,81 Desempeño Básico 

Estudiante 86 7,33 Desempeño Básico 

Estudiante 87 6,62 Desempeño Básico 
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Estudiante 88 7,43 Desempeño Básico 

Estudiante 89 6,89 Desempeño Básico 

Estudiante 90 6,29 Desempeño Básico 

Estudiante 91 7,22 Desempeño Básico 

 Fuente: elaboración propia.  
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Apéndice 2.Cuestionario de Tiempo Libre (Ponce de León, 1998). 
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Apéndice 3. Escala de Autoconcepto Académico (Schmidt et al., 2007). 
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Apéndice 4. Formato consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 


