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A modo de presentación

José Antonio Caride Gómez

M.ª Belén Caballo Villar

Rita Gradaílle Pernas

El texto que presentamos da continuidad a un relato iniciado hace más 
de treinta años en la Universidade de Santiago de Compostela. Entonces, 
con más intuiciones que certezas, compartiendo las inquietudes suscita-
das en distintos países del mundo, se abría una línea de investigación 
sobre los tiempos escolares, educativos y sociales que se ha ido concre-
tando en una amplia y diversificada actividad científica y académica. En 
su creación y desarrollo han participado – y siguen haciéndolo– docen-
tes e investigadores de varias generaciones universitarias, con intereses y 
expectativas plurales en las Ciencias Sociales y de la Educación: en la 
Pedagogía y la Educación Social, la educación para los derechos huma-
nos y la ciudadanía, la educación del ocio y el tiempo libre, la educa-
ción ambiental y la cultura de la sustentabilidad, la equidad de género, 
la educación inclusiva, el desarrollo comunitario, las políticas culturales 
y la animación sociocultural, etc. En relación con todas ellas, la preocu-
pación por los tiempos educativos y sociales siempre ha tenido un sen-
tido transversal, sin obviar sus especificidades, reflejadas en múltiples 
propuestas y actuaciones: proyectos de I+D+i en convocatorias naciona-
les y autonómicas; contratos y convenios de colaboración con Adminis-
traciones autonómicas (sobre todo en Galicia) y locales; publicaciones 
con formato de libros, capítulos, informes, artículos en revistas y pren-
sa, etc., incluyendo la coordinación de varios monográficos; convocato-
ria y organización de congresos, simposios, seminarios, jornadas, etc., 
sesiones de trabajo en centros educativos, con asociaciones de padres y 
madres de alumnos/as, colectivos y asociaciones profesionales, etc., de 
ámbito local, nacional e internacional; y, por último, las aportaciones rea- 
lizadas como ponencias o conferencias, comunicaciones, postérs, etc., a 
reuniones científicas celebradas en España y el extranjero.

A modo de presentación
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No son menores las contribuciones realizadas en los programas for-
mativos que se han ido implementando en materias y asignaturas im-
partidas en las enseñanzas universitarias de diplomaturas, licenciaturas 
o grados (en Educación Infantil, Educación Primaira, Educación Social, 
Pedagogía y Psicopedagogía), posgrados y doctorados con orientación 
profesional, investigadora o mixta; a las que se añaden otras activida-
des formativas en universidades de verano, cursos de extensión univer-
sitaria, ciclos de conferencias, etc.

Los resultados, como generación y transferencia de conocimiento 
evidencian, cuantitativa y cualitativamente, indicadores muy estima-
bles. No solo por los indicios de calidad que cabe atribuirles; también 
y, muy especialmente, por lo que han permitido construir en el queha-
cer individual y colectivo de quienes – de un modo u otro– las han pro-
tagonizado en el Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educa-
ción Ambiental (SEPA-interea) de la Universidad de Santiago de 
Compostela, reconocido como de Referencia Competitiva en el Siste-
ma Universitario Gallego; también por lo que ha representado de reali-
zación de trabajos de fin de grado y de máster, trabajos de investiga-
ción tutelados, tesis doctorales, etc.

Todas están alentadas por la voluntad inequívoca de abrir la re-
flexión, el conocimiento y la acción-intervención social a nuevos modos 
de pensar, decidir y actuar en nombre del tiempo en clave pedagógica y 
social. Y, en coherencia con la complejidad que lo caracteriza, procu-
rando dotarlos de enfoques epistemológicos, teórico-conceptuales y 
metodológicos, multiinterdisciplinares e intergeneracionales, fomen-
tando el trabajo interuniversitario en red y la cooperación entre equi-
pos de investigación pertenecientes a distintos departamentos, faculta-
des y universidades. La Red Ociogune representa uno de sus mayores 
logros. Creada en 2009 en el seno del Instituto de Estudios de Ocio de 
la Universidad de Deusto, entonces dirigido por el Dr. Manuel Cuenca, 
a ella se adscriben investigadores, grupos o centros de investigación 
vinculados a varias universidades españolas y de otros países, siendo 
reconocida en 2019 como Red de Excelencia por la Agencia Estatal de 
Investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación del 
Gobierno de España. La adhesión a los principios y valores del ocio 
humanista, sustentados en los derechos y liberdades que abraza el 
tiempo, constituyen uno de los denominadores comunes de los equi-
pos que la integran.

Asumiendo que el tiempo lo alcanza todo y a todos, proponemos 
nuevas lecturas de los tiempos escolares y educativos en el escenario de 
los tiempos sociales como una dimensión ineludible para la construc-
ción de nuestras señas de identidad. El tiempo, del que Jorge Luis Bor-
ges diría que es la sustancia de la que estamos hechos, educa y nos 
educamos en/con él cotidianamente, trazando enseñanzas y aprendiza-
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jes que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia 
hasta la vejez. De ahí que su estudio – sea cual sea la perspectiva en la 
que nos situemos– nos sumerja en una tarea fascinante e inagotable 
sobre una característica básica de la actividad humana.

De los proyectos a los que hemos vinculado nuestra actividad inves-
tigadora, tanto en el grupo de investigación SEPA-interea de la Universi-
dade de Santiago de Compostela como en la Red Ociogune, destacare-
mos los tres que en las convocatorias del Plan Nacional o Estatal de 
I+D han permitido aunar muchos de los esfuerzos realizados en la últi-
ma década: «De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la cons-
trucción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de redes. 
Problemáticas y alternativas pedagógico-sociales» - RESORTES (código: 
EDU2012-39080-C07-00), «Educar el ocio: realidades y perspectivas en 
clave intergeneracional, integral e inclusiva en una sociedad de redes» - 
ENREDOS (código: EDU2015-65638-C6-1-R) y «Educación y concilia-
ción para la equidad: análisis de su incidencia en los tiempos escolares 
y sociales» - CON_TIEMPOs (código: RTI2018-094764-I00). Mucho de 
lo que fueron los antecedentes del trabajo realizado, y del que se conti-
núa llevando a cabo en la actualidad, se inscribe en sus aportes teóricos 
y empíricos. También buena parte de los textos que se incluyen en esta 
obra, en la que además del grupo de investigación y de la Red partici-
pan académicos y profesionales que fueron invitados en los seminarios 
internacionales que sobre tiempos educativos y sociales se vienen cele-
brando, cada tres años, en Santiago de Compostela, desde 2011.

El libro se inicia con un capítulo del que es autora Emília Araújo, 
profesora en la Universidade do Minho, que nos sitúa en el complejo 
escenario de los tiempos sociales, recordando que el mundo social «es 
tiempo» y, por ello, inscrito «como proceso en el tiempo histórico y 
natural, que es también social». Sus argumentos ofrecen claves para 
comprender la importancia cultural, científica y política del tiempo, a 
la vez que identifica algunos de los temas emergentes en el ámbito de 
los tiempos sociales: la articulación entre los tiempos de trabajo, fami-
liares y personales; los tiempos institucionales y de los servicios públi-
cos; el dominio de los tiempos tecnocientíficos sobre el tiempo natu-
ral, con sus implicaciones en nuestra vida cotidiana; los tiempos 
digitales; la aceleración social y técnica y los tiempos económicos, en-
tre otros.

Con el segundo capítulo se incorporan diferentes lecturas, con un 
sustrato pedagógico o educativo, sobre los tiempos y su valor en/para 
la educación. En este sentido, se parte de una afirmación casi radical de 
José Antonio Caride (Universidade de Santiago de Compostela), 
Eduardo Vila (Universidad de Málaga) y Manuel Vieites (Escola Supe-
rior de Arte Dramática de Galicia): «No hay educación sin tiempo». 
Este, junto con el espacio y el lenguaje, constituye un referente clave en 



12 Tiempos, educación y ocio en una sociedad de redes

los procesos educativos, tanto escolares como sociales; los autores rei-
vindican una pedagogía del tiempo en la sociedad-red, consubstancial 
al derecho a una educación de calidad.

En el tercero de los capítulos, Rita Gradaílle, Ángela de Valenzuela y 
Pablo Meira (Universidade de Santiago de Compostela) exploran la 
teoría de las representaciones sociales como marco teórico y metodoló-
gico para el estudio del ocio, ejemplificándolo en el colectivo juvenil. 
Tras revisar sus potencialidades y limitaciones presentan unas directri-
ces para la educación del ocio desde la perspectiva de las representacio-
nes sociales.

Los tres siguientes capítulos abordan los tiempos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud, en los que la escuela, sus ritmos y horarios 
ocupan un lugar central. Jordi Riera (Universitat Ramon Llull) analiza 
el impacto de la atomización y dispersión temporales en las dinámicas 
educativas y argumenta la necesidad «de un nuevo paradigma de ac-
ción socioeducativa, como reto relacional y en red de corresponsabili-
dades». Su convergencia deberá contribuir a un mejor desarrollo inte-
gral de los niños y niñas, especialmente en los colectivos más frágiles y 
vulnerables. Solo se podrá avanzar en la inclusión escolar si se trabaja 
en el marco de los «planes de inclusión social», como un todo interre-
lacionado; y por ello se estudian las posibilidades de un modelo de 
acción socioeducativa que se apoya en redes locales de corresponsabi-
lidad.

Esta necesidad de articulación, en este caso entre los tiempos escola-
res, periescolares y extraescolares, es el eje del trabajo de Carmen Morán 
(Universidade de Santiago de Compostela), Raúl Fraguela y Lara Varela 
(ambos de la Universidade da Coruña). Se sitúan en el análisis del «le-
targo crónico» de los tiempos escolares y sus consecuencias para reivin-
dicar unos tiempos «móviles, flexibles, permeables, diversos, policróni-
cos», que den respuesta a las realidades sociales del tercer milenio. Para 
lograrlo y, consecuentemente, alcanzar mayores cotas de bienestar in-
fantil, es preciso activar el diálogo y una mejor coordinación entre la 
jornada escolar y la extraescolar, planteándose la integración de los 
tiempos lectivos con los que no lo son. En esta línea se sitúa la aporta-
ción de Elena Sintes (Fundació Jaume Bofill): conectar los tiempos y los 
espacios educativos para desarrollar el modelo de educación a tiempo 
completo. Su trabajo presenta una revisión de la conflictiva relación en-
tre los tiempos y la educación, así como diferentes argumentos que sub-
yacen al debate internacional sobre los tiempos educativos y experien-
cias de distintos países. El paradigma de educación a tiempo completo 
aboga por construir ecosistemas educativos en los que diferentes insti-
tuciones y agentes participen colaborativamente, posibilitando que de 
forma abierta y flexible se generen más y mejores oportunidades para la 
equidad, la inclusión social, la innovación escolar, etc.
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La convergencia y/o conexión de los tiempos escolares con los de 
otros agentes e instituciones comunitarias nos sitúa en los siguientes 
capítulos, que tienen en los tiempos de ocio su hilo conductor. Belén 
Caballo, Laura Varela y Rubén Martínez (Universidade de Santiago de 
Compostela) pondrán énfasis en el ocio familiar como uno de los prin-
cipales pilares del bienestar infantil. En clave de género, aluden a desa-
fíos que debe afrontar su vida cotidiana, entre otras circunstancias, por 
las dificultades para conciliar la vida familiar, laboral y personal. Ante 
estas dificultades, que se añaden a carencias culturales, de recursos en 
el entorno, a la presión del ocio de consumo, etc., se explora el papel 
de la educación social y de la pedagogía del ocio como mediadoras o 
facilitadoras del derecho al ocio y, más en concreto, del derecho a los 
tiempos de ocio en familia.

Los problemas para la conciliación emergen también en el capítulo 
de Eva Sanz, M.ª Ángeles Valdemoros, Ana Ponce de León, Rosa Ana 
Alonso y Magdalena Sáenz de Jubera (Universidad de La Rioja), pues 
los abuelos y abuelas son un apoyo fundamental para muchas familias. 
El texto que presentan estudia las relaciones intergeneracionales abue-
los-nietos, aludiendo a la necesidad de superar su mera consideración 
como una práctica afectiva, de cuidados y asistencia para «sostenerse 
por impulsos experienciales que parten del deseo de compartir y convi-
vir». Su objetivo no es otro que fraguar unas relaciones que estén esti-
muladas y reforzadas desde proyectos de ocio intergeneracional, poten-
ciadoras de bienestar para mayores y pequeños.

Y el ocio de los mayores y su contribución a un envejecimiento sa-
tisfactorio es el tema en el que se centra el trabajo de María Jesús Mon-
teagudo (Universidad de Deusto). En él se recuerda cómo, en una so-
ciedad altamente envejecida, ha sido necesario romper muchos 
estereotipos sobre la vejez para visibilizar el ocio como fuente de bene-
ficios, también en esta etapa de la vida. Con esta perspectiva se abor-
dan algunas variables que deben ser reconsideradas desde nuevos enfo-
ques para comprender el ocio y sus aportaciones a procesos de 
envejecimiento satisfactorio y saludable. Entre ellas, se estudia la im-
portancia atribuida al ocio por los propios mayores, el género y el nivel 
formativo, que encuentran nuevos significados a la luz de investigacio-
nes diacrónicas basadas en la reconstrucción de los «itinerarios de ocio» 
o «historias de ocio».

La visión europea del ocio se ve complementada con la aportación 
de Fabián Vilas (Colectivo Centro Recreándonos - Uruguay), que nos 
acerca a la realidad latinoamericana de la recreación. Se entiende como 
un fenómeno sociocultural y como un recurso para la intervención so-
cioeducativa que privilegia lo grupal, tomando como base la pedagogía 
del acompañar. La corriente generada en torno a la recreación agrupa no 
solo a los profesionales, sino también a colectivos ciudadanos que pro-
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mueven iniciativas enmarcadas en la dimensión comunitaria, enfati-
zando su potencialidad para la transformación social a través de la par-
ticipación.

Finaliza la obra con un capítulo del que son autoras Yésica Teijeiro, 
Uxía Bolaño y Andrea Maroñas (Universidade de Santiago de Compos-
tela), reconociendo la importancia que cabe otorgarle en la investiga-
ción educativa al estudio del tiempo, animando su apertura hacia nue-
vas líneas. Para ello se parte de la presentación de tres estudios que 
evidencian la diversidad de temas, problemas, contextos y metodolo-
gías que acoge este campo. En el primero se realiza una aproximación 
historiográfica a los antecedentes del estudio de los tiempos de la in-
fancia; el segundo, indaga en los tiempos de niñas y niños en situación 
de hospitalización, tomando como eje la garantía de sus derechos; el 
tercero investiga los «bancos del tiempo», una experiencia comunitaria 
que contribuye a restaurar redes de apoyo en los territorios.

Confiamos en que, siendo un texto plural en sus escrituras, contri-
buya tanto a resolver interrogantes como a suscitar otros nuevos, a ge-
nerar reflexión sobre el tiempo y los tiempos que vivimos, a buscar al-
ternativas a sus modos de proyectarse en la cotidianeidad de las 
escuelas, las familias, las comunidades... cerca y lejos, presencial y vir-
tualmente. Con ese afán, deseamos y agradecemos que puedan dedicar 
una parte del tiempo que tengan libre a su lectura.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2020
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