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En las últimas décadas, en el Estado español se ha ido desarro-
llando un fuerte sistema en el ámbito del tiempo libre educativo. 
En ocasiones impulsado por agentes sociales, en otras por las ins-
tituciones públicas, hoy un número muy elevado de niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y población adulta participan en estos 
proyectos y servicios, acompañados por un colectivo numeroso 
de agentes educativos profesionales y de perfil voluntario. Esta 
publicación, construida a partir de las conferencias, comunica-
ciones y debates en el 1.er Congreso Internacional de Educación 
en el Tiempo Libre: Avanzando hacía la Inclusión, organizado 
por la Universidad del País Vasco, Astialdi Sarea y el Gobierno 
Vasco, y celebrado en Barakaldo en 2018, plantea evidencias a 
nivel nacional e internacional que destacan la capacidad y el va-
lor clave de este ámbito de la educación en el tiempo libre para 
posibilitar comunidades inclusivas y la inclusión de las personas 
en situación de dificultad, diversidad funcional o en exclusión. 

Se estructura en 24 capítulos que recogen trabajos teóricos, 
resultados de investigaciones de proyectos europeos I+D+I, in-
vestigaciones locales o trabajos doctorales, y experiencias inno-
vadoras e inspiradoras en el ámbito local e internacional. En 
este sentido, este libro quiere poner en valor el corpus social y 
científico de este ámbito, y ser una aportación para que ciudada-
nía, agentes sociales, profesionales, técnicos y políticos puedan 
revindicar la importancia de este sector y que se convierta en las 
próximas décadas en uno de los aspectos centrales de las agendas 
de las políticas públicas y sociales para conseguir mayores nive-
les de inclusión en nuestras sociedades.

Israel Alonso (Bilbao, 1975). Profesor del Departamento de Di-
dáctica y Organización Escolar en el Grado de Educación Social 
en la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU), educador 
social y doctor en Pedagogía. En la actualidad, sus líneas de in-
vestigación son la inclusión socioeducativa y la innovación en la 
educación superior. 

Karmele Artetxe (Zamudio, 1976). Profesora del Departamen-
to de Teoría e Historia de la Educación en el Grado de Educa-
ción Social en la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) 
y doctora en Historia. En la actualidad colabora con diferentes 
proyectos de investigación relacionados con la inclusión en cola-
boración con entidades y redes socioeducativas.
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Introducción
Los efectos de las políticas impulsadas en el marco de situaciones de 
recesión económica, así como la interacción de estas con los conflictos 
internacionales están generando nuevas fracturas sociales debido a la 
desestabilización de los estables, y llevan a situaciones de precariedad a 
personas que parecían instaladas en situaciones sociales de confort 
(Castel, 1995). La ascensión de la vulnerabilidad no solo se refleja en 
una alarmante precarización del empleo, sino también en una fragili-
zación de los soportes relacionales que aseguran la inserción en un me-
dio que permita un nivel de ciudadanía y de vida cohesionada (Subi-
rats et al., 2004).

La aparición de grandes bolsas de vulnerabilidad ha puesto en ries-
go los beneficios de grupos de ciudadanos que han visto amenazadas 
las ganancias conseguidas en años de bondad económica, difundién-
dose una exagerada sensación de inseguridad (Diez Ripollés, 2005). La 
comunidad, es decir, la ciudadanía, delega en organismos externos la 
responsabilidad de las políticas cohesionadoras (García, 2005), pero 
se trata de un reto que afecta a la clase política, al equipo científico y a 
la ciudadanía. Es necesario que las sociedades superen las divisiones 
que surgen a raíz de las diferentes identidades y se construyan socieda-
des inclusivas y generadoras de sistemas de cohesión social fuertes 
(Ibarretxe, 2014). Una cohesión social que se relaciona con el bienes-
tar subjetivo de las personas, y afirma la participación social como un 
mecanismo de identificación comunitaria relevante (Elliott, Gale, Par-

5. Ocio, acción sociocultural y co-
hesión social
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sons y Kuh, 2014). Algunos autores y autoras destacan, asimismo, la 
importancia de la prevención en relación con los factores personales y 
el papel del sistema de garantías legales (Malgesini y Garcia, 2003), 
pero son menos los trabajos que hacen hincapié en la importancia de 
las relaciones sociales, las redes de apoyo como motores de cohesión 
social y, por ende, de procesos inclusivos que permitan frenar el proce-
so hacia zonas de mayor exclusión (Subirats, 2005). Aunque no exista 
una definición aceptada sobre cohesión social, la literatura sobre el 
tema ha tendido a referirse a intangibles como el sentido de pertenen-
cia, la adscripción a un grupo o la voluntad de participar y compartir. 
Tres serían los elementos comunes centrales que pueden observarse en 
la figura 5.1 (Marcús, 2011):

Figura 5.1. Elementos comunes definiciones cohesión social

La creciente producción de estudios sobre el tema (Beauvais y Jen-
son, 2002; Breton, Dion y Dion, 2009; Jenson, 1998) permite formular 
algunas asunciones sobre las que se ha fundamentado nuestra investi-
gación:

• Incrementar la cohesión social de una sociedad implica incre-
mentar el apoyo político a las acciones que producen bienes co-
lectivos (salud, educación, acceso universal a servicios, vivienda, 
transporte...) y una más equitativa redistribución de recursos y 
oportunidades (Beauvais y Jenson, 2002).

• Existe una correlación entre niveles de cohesión social y la adhe-
sión a normas de comportamiento y reglas institucionales y la 
participación en la sociedad civil (Trilla, 2014; Mur, 2003; Mar-
cús, 2012; Matarasso, 1997).

• El capital social también es clave como generador de confianza 
mediante normas y sentidos compartidos y niveles de asociativi-
dad (Marcús, 2011).
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• Mejorar la situación social de individuos y familias engendra ni-
veles más altos de cohesión social, lo cual revierte en mayores 
niveles de participación, asociacionismo y capital social (feedback 
mechanism) (Breton, Dion y Dion, 2009; Putland, 2008).

• Para poder generar un proceso estable y permanente de cohesión 
social se requiere de unas acciones decididas y dirigidas al forta-
lecimiento del sentimiento de pertenencia a la comunidad, así 
como de su identidad cultural (Marcús, 2011).

Recientes estudios han vinculado la participación social y la cons-
trucción de ciudadanía a procesos identitarios de la comunidad, que 
permiten frenar ostensiblemente la exclusión social. Una baja autorre-
gulación, fruto de la no identificación comunitaria, se correlaciona con 
historias de exclusión social en infancia (Stenseng, Belsky, Skalicka y 
Wichstrøm, 2014).

Las prácticas socioculturales y de ocio están relacionadas con una 
gran cantidad de proyectos socioeducativos y culturales, así como de 
servicios que buscan la mejora, el progreso o el crecimiento de alguna 
dimensión personal y, a menudo, también colectiva de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes. Por otro lado, también se desarrollan ac-
ciones orientadas a la prevención de situaciones de riesgo y exclusión. 
Investigaciones y estudios recientes (Holden, 2006; Casacuberta, Ru-
bio y Serra, 2011) constatan el interés y la necesidad de legitimar la 
praxis sociocultural entendida como una parte fundamental del pro-
ceso recuperador e identificador de la comunidad o como un instru-
mento para dar respuesta a las problemáticas socioeducativas emer-
gentes.

Los programas y servicios dirigidos a la infancia, la adolescencia y la 
juventud producen beneficios sociales y educativos a todos los partici-
pantes. Algunos de ellos:

• beneficios sobre el aprendizaje de valores cívicos y sociales, así 
como un aprendizaje vital respecto la práctica de la participación 
y de la implicación activa en los asuntos colectivos (Novella et 
al., 2014; Matarasso, 1997; Puig, 2009; Soler, 2011);

• beneficios en relación con la experimentación de vivencias inter-
generacionales que se promueven en el marco de sus actividades 
(Bedmar y EScalante, 2007; García y Bedmar, 2002; Moskow-Mc-
Kenzie, Snodgrass y Manheimer, 2002);

• beneficios en relación con la cohesión social que las mismas or-
ganizaciones promueven, actuando como agente de promoción y 
de prevención social en los territorios dónde estas se ubican 
(Baker y Cohen, 2008; Ortega y Bayon,2014; Zubero, 2014; Gar-
cía Roca, 2004; Aranguren, 2012);
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• beneficios en cuanto al desarrollo de las competencias profesio-
nales y de empleabilidad (Morata y Sesé, 2011; Sesé y Morata, 
2010).

Método

Objetivos

Los objetivos del estudio se concretan en:

• Identificar criterios, metodologías y actuaciones de las activida-
des de ocio y de acción sociocultural que generan una incidencia 
significativa en la construcción de la cohesión social del territorio 
en el que se desarrollan, concretamente en barrios de Cataluña y 
del País Vasco.

• Promover la generalización de las buenas prácticas identificadas 
en escenarios socioeducativos diversos.

• Potenciar la investigación futura en esta área y la formación de 
profesionales competentes para promover la cohesión social a 
través de proyectos socioculturales y de ocio con infancia, adoles-
cencia y juventud.

Población y muestra

Los escenarios en los que se contextualiza y desarrolla la investigación 
son los barrios de Otxarkoaga y de La Peña en Bilbao; el barrio de Pros-
peritat de Barcelona y Bellvitge de la ciudad de Hospitalet de Llobregat. 
Cataluña y Euskadi, como comunidades autónomas del Estado espa-
ñol, tienen unos paralelismos que se han tenido en cuenta a la hora de 
elegir los territorios: a) en los dos territorios existe desde hace décadas 
una sociedad civil activa en muchos frentes, capaz de tejer redes y acti-
var altos niveles de participación social entre la ciudadanía; b) en am-
bos territorios en que las experiencias e intervenciones en el ocio edu-
cativo han venido muy a menudo acompañadas de una reflexión sobre 
los valores pedagógicos y sociales de las propias actividades, realizada 
tanto desde los propios movimientos asociativos, como desde el ámbi-
to académico, y c) en ambos territorios nos encontramos con barrios 
metropolitanos sometidos a cambios demográficos y sociales relevan-
tes, donde las dinámicas comunitarias son claves para frenar procesos 
de exclusión social.

La muestra del estudio se concreta en 836 participantes en las dos 
fases en las que se ha realizado el estudio. En la primera fase participa-
ron personas significativas (26), profesionales entidades (12) y vecinda-
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des (392). La muestra de la segunda fase se concreta en: participantes en 
actividades de ocio y acción sociocultural (400) y exparticipantes (8).

Instrumentos

Fueron los siguientes:

• Cuestionarios: Ocio, acción sociocultural y cohesión social (OAC) y 
Contribución del ocio y la acción sociocultural a la cohesión social 
(COAC). Diseñados y revisados mediante el contraste con perso-
nas expertas. Dirigido el primero de ellos a vecinos de los barrios 
y el segundo, a niños, niñas y adolescentes del territorio.

• Entrevistas semiestructuradas: Dirigidas a informantes claves, 
profesionales y adolescentes que participan en la actualidad en 
alguna entidad de ocio o de acción sociocultural.

• Historias de vida: Dirigidas a informantes clave del territorio y a 
exparticipantes en actividades de ocio y acción sociocultural.

• Grupos de discusión: Dirigidos a menores que participan en la ac-
tualidad en alguna experiencia de ocio o de acción sociocultural.

El proceso de investigación ha tenido en cuenta los aspectos éticos 
del proyecto en el que se enmarca.1

Respecto a los análisis realizados para los cuestionarios OAC y 
COAC, se contrastaron las tres dimensiones aplicando la correlación 
de Pearson y, tras descartar que los resultados respondían a una distri-
bución normal, una prueba no paramétrica para determinar la inciden-
cia de cada una en las variaciones de las otras dos (Kruskal-Wallis), 
mediante el programa SPSS.

La información cualitativa ha sido analizada mediante el software 
Atlas.Ti7. Este análisis se realizó en diversas fases de categorización y 
recategorización a partir del contraste por pares.

Procedimiento de recogida y análisis de datos

La metodología de investigación utilizada para llevar a cabo el estudio 
fue un diseño mixto (cuantitativo-cualitativo) de análisis explicativo 
secuencial (DEXPLIS) de carácter participativo (O’Fallon y Dearry, 
2002; Scarinci et al., 2009). Los resultados cuantitativos han orientado 

1. Convocatoria del Programa estatal «Investigación, desarrollo e innovación orien-
tada a los retos de la sociedad», en el marco del Plan Estatal de Investigación científica y 
técnica y de Innovación 2013-2016. Asimismo, el Comité de Ética de la Universidad Ra-
món Llull ha emitido dictamen favorable respecto a los documentos de información 
para los participantes en el estudio y al proceso de obtención del consentimiento infor-
mado y de las garantías de confidencialidad de los sujetos participantes en el estudio.
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la recogida posterior de los datos cualitativos y el establecimiento de 
dimensiones a partir de las cuales hemos analizado las entrevistas en 
profundidad.

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de las temáti-
cas centrales del estudio, concretamente sobre el fenómeno de la cohe-
sión social y la temática de ocio educativo y la acción sociocultural. 
Dicha revisión bibliográfica permitió elaborar una primera propuesta 
de dimensiones y categorías, concretamente seis dimensiones que 
emergieron del marco teórico, categorías todas ellas referentes al con-
cepto de cohesión social (figura 5.2).

Figura 5.2. Variables de cohesión social

A partir de las mismas, se construyeron los instrumentos de la pri-
mera fase del trabajo de campo; fase en la que participaron personas 
significativas de los territorios, profesionales de entidades de ocio y ac-
ción sociocultural y vecinos y vecinas de los barrios.

Con los datos recogidos en esta primera fase se concretó la propues-
ta definitiva de dimensiones, categorías y códigos. En la figura 5.3 se 
pueden observar las cuatro dimensiones y sus correspondientes catego-
rías, pues en el análisis cualitativo pudimos validar intensas relaciones 
con el aumento de la cohesión social en cuatro dimensiones. Una de 
ellas fue la participación en actividades de ocio y de acción sociocultu-
ral, sujeto de la investigación y sobre la que se basa el resto de la infor-
mación; otra, el apoyo vecinal, que reunía ítems y variables acerca del 
fenómeno de solidaridad, amistad y apoyo entre vecinos y vecinas. La 
tercera dimensión fue la de cohesión social de barrio, que recoge accio-
nes cercanas a la ciudadanía y desde donde se podía recoger la percep-
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ción de un barrio cohesionado, como actividades colectivas, conviven-
cia, identidad y acciones compartidas. La cuarta dimensión fue la de 
cohesión social a nivel general, que incluye acciones más estructurales 
y a priori más alejadas de la acción de la ciudadanía, pero que sí se ha 
relacionado con actividades de ocio y de acción sociocultural.

Figura 5.3. Dimensiones del estudio

Resultados

A continuación, presentamos los resultados extraídos en el proceso de 
trabajo de campo, organizados a partir de cuatro dimensiones (apoyo 
vecinal, participación, cohesión social de barrio y cohesión social gene-
ral). Cada una de estas dimensiones comprende una serie de categorías 
que a su vez se concretan en diferentes códigos.

En relación con cada una de las dimensiones, se muestran, en pri-
mer lugar, datos de carácter cuantitativo, recogidos mediante las dos 
tipologías de cuestionarios diseñados ad hoc para este estudio. Seguida-
mente, se presentan los resultados cualitativos, recogidos mediante en-
trevistas, historias de vida y grupos de discusión.

Los resultados mantienen una constante que, en términos genera-
les, nos permite confirmar dos resultados muy relevantes:

• Se puede establecer un camino de relaciones entre la participa-
ción en actividades de ocio y de acción sociocultural y la cohe-
sión social percibida, a nivel de barrio y a nivel general, por parte 
de las personas participantes.

• La participación en actividades de ocio y de acción sociocultural 
contribuye a la mejora de la percepción de cohesión social a ni-
vel general.
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Dimensión: Apoyo vecinal

En este apartado presentamos datos relativos a los niveles de apoyo 
vecinal percibido por los participantes (vecindario del barrio y meno-
res de los territorios).

Gráfico 5.1. Apoyo vecinal percibido por el vecindario

Gráfico 5.2. Apoyo vecinal percibido por niños/as y adolescentes del barrio
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A nivel cuantitativo podemos comprobar a través de la gráfica ante-
riormente expuesta que, cruzando las variables apoyo vecinal con la 
participación porcentual en las distintas instituciones, no se aprecia vi-
sualmente ninguna tendencia particular, más allá de que los más altos 
porcentajes en todo tipo de actividad se reúnen alrededor del apoyo 
vecinal moderado, que es la que concentró más cantidad de respuestas. 
Siendo la participación en movimientos sociales la que más destaca.

Los datos de carácter cualitativo se expresan a partir de tres catego-
rías: relaciones vecinales, relaciones de amistad y relaciones de solidari-
dad con las personas más desfavorecidas.

Categoría: Relaciones vecinales
La organización de eventos en el entorno vecinal permite la interrela-
ción y la mejora del bienestar personal. Esta construcción de significa-
do vital a través de las relaciones vecinales parece estar en estrecha rela-
ción con el otro y con sus espacios de relación y trabajo.

Por ejemplo, cuando hacemos la cabalgata de reyes, cuando hacemos lo de 
Sant Jordi, en la plaza cultural, en la biblioteca..., estas pequeñas cosas ha-
cen que nos relacionemos con más vecinos. O cuando tenemos que hacer 
una gymcana por Bellvitge, también tenemos que relacionarnos con gente 
de la vecindad para que nos ayuden.

Categoría: Relaciones de amistad
Observando la creación o mantenimiento de relaciones de amistad, he-
mos identificado que las entidades de tiempo libre educativo aparecen 
como contextos vertebradores para la construcción de relaciones de 
amistad, sin importar su origen o edad.

Iba al insti, no sabía hablar y no tenía muchos amigos y cada vez que vengo 
al esplai y [...] viene más gente nueva, pues nos conocemos vamos de excur-
siones y nos relacionamos cada vez más amigos nuevos y también son du-
raderos.

Categoría: Relaciones de solidaridad con los más desfavorecido
Los barrios investigados van sosteniendo redes de apoyo vecinal que se 
generan en el pasado, pero mantiene su vigencia en la actualidad. Aun 
así, cabe destacar que estas redes de apoyo solidario iniciaron su fun-
cionamiento desde una perspectiva del voluntariado por parte de los 
vecinos y vecinas, pero que con el tiempo ha ido profesionalizándose.

Muchas entidades de las que hay ya se dedican a este trabajo de prevención 
de ayuda. [...]. Es un buen sistema de prevención porque estamos todas las 
personas al tanto de lo que pueda pasar.
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Dimensión: Participación

La caracterización de las actividades en las que participan vecinos/as, 
niños, niñas y adolescentes se ha construido a partir de 11 tipos de ac-
tividades diferentes.

Gráfico 5.3. Participación en iniciativas de actividades de ocio y acción so-
ciocultural por parte del vecindario

Reagrupando la variable de «Participación» en: «No ha participado», 
«Ha participado en 1 a 3 iniciativas» de ocio y acción sociocultural que 
implican niveles de compromiso social» y «Ha participado en 4 o más 
iniciativas», se aprecia que el mayor número de personas encuestadas 
ha participado de 1 a 3 iniciativas, independientemente del tipo de en-
tidad, aunque las que mayor porcentaje agrupan son casal/campamen-
to, asociaciones deportivas, grupos scouts y colonias con un 80 % de 
participación o más. Con porcentajes que van de 60 % a 80 %: ludote-
ca, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, instituciones reli-
giosas y centros de tiempo libre.

Los datos de carácter cualitativo se presentan a partir de tres catego-
rías: activismo social, usos alternativos del tiempo libre y prevención 
de conductas de riego.

Categoría: Activismo social
Las actividades de ocio y acción sociocultural tienen un alto compo-
nente comunitario; van encaminadas a promover lazos de confianza y 
seguridad entre vecinos y vecinas.
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Intentamos que haya la fiesta para todo el mundo [...]. Empezamos por la 
mañana y que haya para los críos. Abrimos con payasos, y luego allí va-
mos subiendo [...] para los abuelos y abuelas, deporte rural, una comida 
popular para todo el mundo. Intentamos buscar en el programa que haya 
todo.

A lo largo de la investigación se ha destacado que, ante una comu-
nidad heterogénea, es necesario establecer un liderazgo horizontal por 
parte del tejido asociativo bajo una misma meta común.

La participación política también adquiere relevancia en los resulta-
dos. Este tipo de participación pone en el centro del diálogo y la acción 
comunitaria la gestión de lo común, dando especial importancia a la 
responsabilidad del individuo frente a las metas comunes:

Participar en entidades te ayuda a crear un tejido asociativo y te empuja a 
formar parte de esa familia que elijes tú, yo creo que la gente que participa 
de estas entidades tiene una conciencia social.

La participación política se origina desde las relaciones interperso-
nales que se producen, especialmente, en espacios de ocio y de acción 
sociocultural. Aunque estos espacios no vayan dirigidos expresamente 
a este tipo de participación, sí se presentan como lugares de articula-
ción de objetivos y creador de redes de relación que promueven el acti-
vismo social.

La propia comunidad vecinal se organiza espontáneamente para 
solventar una situación que le afecta, utilizando los recursos que tiene 
a su disposición de forma autónoma. Resulta interesante destacar que 
la autogestión surge ante la necesidad de solventar una carencia de la 
comunidad o ante intereses compartidos en el seno de esta.

Prosperidad es un barrio que está muy compenetrado y comunicado entre 
asociaciones. De hecho, en el casal hay un grupo de gente que ha creado un 
protocolo de comunicación y lo presentará en todas las entidades del ba-
rrio para utilizarlo en cualquier situación.

Categoría: Usos alternativos del tiempo libre
La comunidad tiene capacidad de crear nuevos espacios de ocio y ac-
ción sociocultural donde el propio individuo los diseña y pone en fun-
cionamiento, por lo que alcanza un fuerte significado social y comuni-
tario. Estos espacios son contextos idóneos para la creación y el 
desarrollo cultural.

El ocio educativo también incide positivamente en el aumento de 
competencias profesionales, sociales y personales de los destinatarios:
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Yo quiero ser profesor. Si antes no he practicado un poco con menores, 
pues no sabría qué hacer. Ahora sé que con niños no tienes que gritarles, 
tienes que estar calmado.

Categoría: Prevención conductas de riesgo
La creación de espacios o actividades que permiten una atmósfera sana 
y de protección que ayudan a alejarse de situaciones relativas a la adic-
ción o al riego de exclusión social es otro de los campos de análisis de 
esta investigación:

Trabajan muy bien todo el tema este de las drogas. Hemos tenido alguna 
experiencia en casales con personas expertas que sí han trabajado con tema 
de deportes, de cómo engancharlos.

Dimensión: Cohesión social de barrio

En este apartado se presentan los datos referentes a la dimensión cohe-
sión social de barrio, percibida por parte de los participantes.

Cruzando las variables percepción de cohesión social en el barrio 
con la participación porcentual en las distintas instituciones, no se 
aprecian visualmente ninguna tendencia particular, más allá de que los 
más altos porcentajes de participación en todas las entidades se con-
centran alrededor de la percepción de cohesión alta; categoría que pre-
senta una mayor cantidad de respuestas.

De una forma global y general se puede afirmar que participar en 
actividades de ocio y de acción sociocultural generan en la infancia y la 
adolescencia una percepción de alta cohesión social en el barrio, sien-
do aquellas que se desarrollan desde instituciones religiosas y desde 
entidades de tiempo libre educativo las más destacadas.

Gráfico 5.4. Percepción de cohesión social de barrio por parte del vecindario



1055. Ocio, acción sociocultural y cohesión social

Los datos de carácter cualitativo se presentan a partir de cinco cate-
gorías: actividades colectivas, utilización del espacio público, conviven-
cia ciudadana, identidad de barrio y trabajo en red.

Categoría: Actividades colectivas de ocio 
educativo y de acción sociocultural
Las fiestas y eventos se presentan como espacios de encuentro que, a 
través del disfrute, generan vida comunitaria, identidad y sentimiento 
de pertenencia:

Porque nos damos cuenta de que si hacemos cosas juntos hay más movi-
miento en el barrio, más entidades. De esta forma, la gente se implica más.

Muchas de estas actividades tienen un alto contenido solidario, 
pues todas ellas se organizan para el bien común, o para realizar actos 
manifiestos de justica social:

Creo que se ve claramente con la evolución de los niños y niñas que sí que 
estamos haciendo una buena tarea a nivel social, ya que se trabajan valores 
muy importantes de la sociedad que se estaban perdiendo.

Categoría: Convivencia ciudadana
Los resultados muestran que para que se produzca convivencia ciuda-
dana es necesaria la superación de la ideología política individual que 
permite encontrar una gestión del conflicto por el bien común.

Gráfico 5.5. Percepción de cohesión social de barrio por parte de los niños/as 
y adolescentes de los territorios



106 Educación en el tiempo libre: la inclusión en el centro

Sí, aquí todo el mundo sabe quién es quién. Pero ya te digo que algunas 
personas no comparten nuestras ideas, tienen otra forma de pensar. Cuan-
do se trata del barrio, las ideas políticas hay que dejarlas fuera, seas de don-
de seas y esté el gobierno que esté.

La cultura popular presente en los barrios se identifica como ele-
mento integrador para la gestión de la diversidad:

Siempre ha habido sensación de seguridad excepto en algún momento 
puntual donde ha habido alguna incidencia, pero yo diría que ya hace mu-
cho tiempo [...] los niños y niñas han jugado siempre en la calle.

Categoría: Utilización espacio público
Los usos del espacio público son entendidos con vocación polivalente, 
un lugar significativo y de expresión e intercambio para las personas. El 
uso de los espacios públicos de tipo socioeducativo genera nuevas co-
nexiones con equipamientos del barrio:

La creación del centro cultural que fue también quizá el ultimo equipa-
miento que se ha hecho en Bellvitge también aglutinan mucho a las entida-
des que utilizan el espacio para hacer actividades con espacios muy ama-
bles.

La investigación ha mostrado, por tanto, que las actividades que se 
proponen en el espacio público generan una mayor relación vecinal y 
cohesión social, y promueven el intercambio entre barrios y la supera-
ción de estigmas.

Categoría: Identidad de barrio
Se ha podido observar como la identidad de barrio y el proyecto de un 
barrio mejor se construye a partir de experiencias positivas vividas a lo 
largo de un periodo de tiempo y compartidas con personas significativas.

Los resultados coinciden en que el proceso de construcción de iden-
tidad a partir de las diversidades precisa de actitudes de acogida, valo-
ración positiva de la diferencia y esfuerzo por parte de quienes están y 
de quienes llegan:

Sobre todo, en el «cau» [centro scout], lo que te enseña es a respetar a todo 
el mundo, siendo chica, chico, de otra cultura, [...] estar abierto a todo el 
mundo. Y no tienes ningún tipo de problema.

Categoría: Trabajo en red
El trabajo en red es entendido como un trabajo sistemático de colabo-
ración y de complementación entre recursos locales de un ámbito terri-
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torial, más allá de la coordinación o el intercambio de información. 
Los resultados muestran que el ejercicio del trabajo en red acaba confi-
gurando una manera de actuar que tiene en cuenta la visión global y 
sistémica de la vida del barrio.

Cuando estás hablando de trabajar en red y con el territorio no significa 
que el que en ese momento está coordinando o gestionando el casal deci-
da, sino que decida en grupo y con los colectivos estables que están en ese 
espacio.

Dimensión: Cohesión social general

En este apartado se presentan los datos referentes a la dimensión cohe-
sión social general percibida por parte de las personas participantes. La 
cohesión social en este caso se manifiesta mediante cinco elementos: 
pertenencia/aislamiento (consenso de valores, programas y políticas), 
inclusión/exclusión (igualdad de oportunidades de vida), participa-
ción/no compromiso, reconocimiento /rechazo (respecto a la diferen-
cia y a la diversidad: manejo de diferencias, aceptación de gente incluso 
los que son diferentes o marginalizados) y legitimidad/ilegitimidad (la 
legitimidad de quienes representan los intereses de la sociedad).

Gráfico 5.6. Cohesión social grupal. Percepción de cohesión social a nivel ge-
neral por parte del vecindario

Cruzando las variables percepción de cohesión social a nivel gene-
ral con la participación porcentual en las distintas instituciones, no se 
aprecia visualmente ninguna tendencia particular, más allá de que los 
más altos porcentajes de participación en todas las entidades se con-
centran alrededor de la percepción de cohesión muy alta, que es la ca-
tegoría que concentra más cantidad de respuestas.

Los datos de carácter cualitativo se presentan a partir de dos catego-
rías: lucha contra la desigualdad y valores compartidos.
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Categoría: Lucha contra la desigualdad
Las actividades de ocio y de acción sociocultural son generadoras de 
capital social y redistribuidoras de este, mediante la transferencia de 
bienes socioeducativos.

Intentamos que las familias puedan acceder a todas las actividades. Aunque 
haya un coste, intentamos que sean más asequibles.

Así pues, formar parte de entidades y actividades de tiempo libre 
educativo es un ejercicio de participación mediante el cual se toma 
conciencia de las necesidades de las personas y de los territorios, favo-
reciendo primeras experiencias de participación política colectiva.

Categoría: Valores compartidos
Se ha podido observar que el paso por entidades de ocio y acción so-
ciocultural desarrolla en niños, niñas y adolescentes una experiencia y 
una práctica de trabajar por el bien común. Son escuelas de participa-
ción y construcción de ciudadanía para la vida adulta, incluso posibili-
tan la creación de espacios y normas compartidas que permiten mante-
ner un cierto control del orden social.

Para la gente que participa en alguna entidad, creo que le es fácil descubrir 
que esto es bien común. Aunque hace cinco años no había oído hablar, no 
lo hubiera expresado de esta manera, lo habría expresado como «hacemos 
barrio, hacemos para todos».

Conclusiones

Las conclusiones se presentan a partir de las cuatro dimensiones del 
estudio, sus respectivas categorías y códigos.

En relación con la dimensión apoyo vecinal, la participación social 
en entidades de ocio y acción sociocultural genera una mejora sustan-
cial de las relaciones vecinales, aumenta la cantidad y calidad de las re-
des sociales basadas en la amistad y favorece la realización de acciones 
de solidaridad con las personas desfavorecidas socialmente.

La organización y la participación en eventos socioculturales o de 
ocio educativo promueve las relaciones del barrio y la vecindad. La par-
ticipación en dichas actividades es catalizadora de compromiso ciuda-
dano, favoreciendo la implicación de la gente en el barrio. Este com-
promiso genera bienestar personal y vecinal, incrementándose el 
sentimiento de utilidad a la comunidad.

También se constata que los espacios de ocio y acción sociocultural 
promueven relaciones de amistad más profundas, que las que se pro-
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ducen en el marco escolar. Participar en este tipo de actividades permi-
te conocer a nuevas personas, ampliar amistades, aumentar la red de 
relaciones no solo entre iguales, sino también con monitores y moni-
toras, tales son considerados personas cercanas, que ofrecen su apoyo. 
Este apoyo entre vecinos y vecinas y los vínculos que se generan entre 
estos, juega un papel fundamental en la prevención del aislamiento so-
cial, especialmente con gente mayor o con personas de otras culturas.

En tercer lugar, respecto a las relaciones de solidaridad con los más 
desfavorecidos, se destaca que la ayuda y el apoyo entre vecinos y veci-
nas permite evitar situaciones de dependencia institucional. Las activi-
dades promovidas por el barrio se abren a la participación de toda la 
población, independientemente de la situación socioeconómica de las 
familias.

En relación con la dimensión participación en entidades de ocio y 
acción sociocultural, esta se vertebra a través de tres efectos: el activis-
mo social, los usos alternativos del tiempo libre y la prevención de 
conductas de riesgo.

La participación en actividades de ocio y acción sociocultural se ex-
presa a partir del activismo social, donde el compromiso de los vecinos 
es un efecto relevante del mismo. La participación en la vida comunita-
ria estrecha vínculos entre las personas y los fortalece, generando así 
una continuidad y motivación por la propia participación, además de 
promover acciones reivindicativas y comprometidas con la comunidad.

Se percibe también cierta sensación de descenso en el liderazgo so-
cial de las personas y entidades, aunque, otro lado desde las entidades 
se promueven espacios de participación política, de autogestión y de 
movilización social. Se insiste en la necesidad de que este liderazgo es 
un elemento clave para la movilización y la mejora comunitaria con 
incidencia en las políticas públicas.

Se constata que en los espacios de encuentro entre vecinos y vecinas 
se producen relaciones de confianza y de apoyo mutuo que ayudan a 
promover participación política, especialmente se destacan las mejoras 
urbanísticas del barrio conseguidas a través de estos procesos de movi-
lización.

También se muestra que los usos de tiempo libre son espacios clave 
para la socialización, la creación y el desarrollo cultural, que generan 
habilidades y competencias para el mundo profesional.

Por último, se destaca que participar en este tipo de actividades fa-
vorece la prevención de conductas de riesgo, especialmente de los más 
jóvenes de la comunidad, mediante la intervención que se desarrolla 
en la cotidianidad de las personas y de las comunidades: en las escuelas 
y en los espacios de formación, en las familias, en los equipamientos y 
programas de ocio educativo, en el ámbito de la sociocultural, en los 
servicios sociales y de salud.
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En relación con la dimensión de cohesión social de barrio esta se 
construye a partir de cinco aspectos. El primero de ellos, la realización 
de actividades socioculturales y de ocio educativo, como las fiestas y 
eventos que, coordinadas desde entidades, suelen convertirse en un 
instrumento adecuado para potenciar las relaciones vecinales. En se-
gundo lugar, la convivencia ciudadana, que se regula mediante la cues-
tión positiva del conflicto; este modelo de gestión ayuda a actuar con 
mayor eficacia frente a agresiones derivadas de la violencia de género o 
cualquier otro tipo de acción abusiva como el acoso derivado de las 
relaciones escolares. Un tercer aspecto es el relacionado con la utiliza-
ción del espacio público y su gestión. Se evidencia que los espacios y 
centros polivalentes y el diseño de estos, facilitan la creación de redes  
y conexiones entre las diferentes entidades del barrio. Asimismo, la 
morfología y el diseño urbanístico de los barrios condiciona la cohe-
sión social, es decir, las relaciones entre el vecindario. La proximidad 
entre los espacios favorece la relación, el contacto entre la ciudadanía. 
En los territorios, las barreras arquitectónicas (carreteras, vías del tren, 
autopistas...) dificultan la comunicación entre la población. Disponer 
y diseñar los espacios de forma que faciliten el encuentro entre genera-
ciones diversas y entre iguales, la comunicación entre las personas, el 
deambular libremente, el uso público, oxigena e invita a la ciudadanía 
a abrirse y a relacionarse entre vecinos. En cuarto lugar, se observa que 
la identidad de barrio y el reconocimiento de la comunidad se constru-
ye a partir de experiencias positivas vividas a lo largo de un periodo de 
tiempo y compartidas con personas significativas. La identidad del ba-
rrio se entiende, en general, como un proceso dinámico. Ese proceso 
de construcción de identidad a partir de la asunción de la diversidad 
precisa actitudes de acogida, de valoración positiva de la diversidad y 
de esfuerzo por parte de quienes están y de quienes llegan. Finalmente, 
el trabajo en red, que se realiza desde la coordinación, la cooperación y 
la corresponsabilidad, siendo esta última la forma más idónea para su 
desarrollo. La corresponsabilidad implica la toma de decisiones de for-
ma conjunta y compartida.

Sobre la dimensión de cohesión social general cabe destacar la im-
portancia de trabajar desde la lucha contra la desigualdad, y aumentar 
la capacidad redistributiva de la renta desde las entidades de ocio y de 
acción sociocultural. Dichas organizaciones dan acceso a bienes públi-
cos y vehiculan la demanda y las necesidades de sus beneficiarios. Son 
organizaciones flexibles y adaptativas, que articulan la comunidad em-
poderándola y favoreciendo una respuesta más cohesionadora a retos 
comunitarios. También estas entidades favorecen el ejercicio del dere-
cho a participar y a que el ciudadano y la ciudadana sean considerados 
sujetos sociales. También favorece la movilización social de vecinos e 
instituciones del barrio.
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