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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objeto de estudio de la investigación son los recreos escolares, ya que estos 

forman parte de la jornada escolar, mas no se los emplea con un carácter formativo 

ni se logra de ellos un uso adecuado del tiempo libre. Esto se observa especialmente 

en los estudiantes de Bachillerato General Unificado (BGU), siendo que hay 

prácticas que se las vive por tradición, pero por desconocimiento se merma su 

capacidad de influir y ser agente de transformación. Con este trabajo se pretende 

direccionar el tiempo del recreo y proporcionar al docente estrategias para el uso 

adecuado de este tiempo libre; al emplearse con los estudiantes, ayudan al 

desarrollo de actitudes, capacidades, hábitos y formas de relacionarse consigo 

mismo y con su entorno, favoreciendo la integración escolar y la convivencia. Al 

aplicar las estrategias en la unidad educativa Santa Mariana de Jesús de la ciudad 

de Quito, se evidenció mediante la observación naturalista el cambio de actitud de 

los estudiantes, quienes lograron una interacción espontánea y un disfrute de las 

actividades dispuestas en torno al patio escolar. Además, a través de las entrevistas 

se probó la preocupación de las autoridades y su interés por buscar medios que 

cambien esta problemática institucional, con lo cual se llegó a cumplir la 

intencionalidad de esta investigación. Esta propuesta recibió la validación de 

expertos, alcanzando una amplia recomendación para ser aplicada en las 

instituciones educativas, con la versatilidad de ser adecuada a la realidad propia de 

cada una. 
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ABSTRACT 
 

The object of this study are recess periods, since they are part of the school time 

table; however, they are neither part of a formative process nor a fair use of free 

time. This behavior is observed, especially in students of high school, since there 

are practices which are lived traditionally. Still, the lack of knowledge reduces the 

capacity to influence and transform lives. This work is aimed at directing the recess 

time and providing teachers with strategies for the better use of time during recess; 

these strategies will help to develop students’ abilities, attitudes, habits, and ways 

of interacting with others and themselves, and at the same time, increase scholar 

integration and coexistence. The strategies were applied in Santa Mariana de Jesus 

school from Quito; through naturalistic observation, some changes of attitudes 

could be observed. They interacted spontaneously, and they enjoyed the different 

recreational activities at the yards. Besides, through interviews with authorities, 

their concerns and interest in this specific situation were proven. Therefore, the 

objective of this research was accomplished. This proposal received experts’ 

validation, reaching a high recommendation to be applied in educational 

institutions, varying according to the reality of each one. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Importancia y actualidad 

La presente investigación responde a la línea de investigación de innovación, 

teniendo en cuenta que los recreos son espacios de convivencia propios de las 

instituciones educativas, donde se desarrolla el compartir y el intercambio entre 

iguales; cómo sublínea surge el aprendizaje informal ya que este permite la 

adquisición de conocimientos por interés personal constituyéndose en un 

complemento natural de la vida cotidiana de la comunidad educativa. 

Esta investigación es un aporte significativo ya que el tiempo libre y el recreo 

escolar constituyen campos poco estudiados dentro de la educación. Por tanto, es 

un aporte de innovación específico que permitirá aprovechar este tiempo especial, 

esperado y querido por los escolares para hacer del mismo una contribución en su 

formación integral. 

Esta investigación incluye un marco legal relacionado con el uso del tiempo libre 

en los recreos escolares con el fin de favorecer el desarrollo integral de los 

educandos en estos espacios de la jornada escolar. 

En el documento de la Convención de los Derechos de los Niños (Unicef, 2006) 

artículo 31, se explicita que el descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades 

recreativas son un derecho que debe ser respetado de acuerdo con la edad (Pavía, 

2005). 

En la Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008, art. 27), capítulo 

segundo, sección quinta sobre Educación, se afirma que la educación se centra en 

el ser humano y garantiza el desarrollo holístico del individuo incentivando el arte, 

la cultura física para crear y trabajar. Entretanto, en el capítulo tercero, de los 
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derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en la segunda sección 

sobre jóvenes, los reconoce como actores estratégicos del progreso del país y 

garantiza para ellos la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación (CRE, 2008, art. 39).  

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, 

capítulo VI, del código de convivencia, se establece que las instituciones educativas 

deben observar y cumplir varios preceptos (LOEI, 2011, art. 90, inc. 1), por 

ejemplo: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 

cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, 

solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social; (LOEI, 2011, art. 90, inc. 1) 

De manera explícita, la LOEI (2011) contempla en el artículo 149 la hora 

pedagógica, pero no aclara el tiempo que será destinado a la recreación de los 

estudiantes entre horas clase.  

En el Código de la Niñez y Adolescencia, sobre la vida digna, se contempla el 

derecho que tiene la niñez de que se asegure su alimentación, recreación y juego, 

así como el acceso a la salud, educación, vestuario, vivienda, siendo estos 

condicionantes para el desarrollo integral de la persona (CNA, 2003, art. 26). 

También se reconoce el derecho a la recreación y al descanso que incluye juego, 

deporte y demás actividades de acuerdo con la etapa evolutiva (CNA, 2003, art. 

48).  

Teniendo clara esta obligatoriedad se observa que, en la Institución Educativa 

Santa Mariana de Jesús, de la ciudad de Quito, en los recreos los estudiantes del 

bachillerato son bastante pasivos, contando entre sus mayores intereses el comer y 

descansar en los patios y corredores del establecimiento. Para los docentes este 

mismo tiempo se constituye en una carga, pues lo emplean en cuidar que se cumplan 

las normas de convivencia y platicar con sus iguales, observación que fue realizada 

en los meses de septiembre a noviembre del 2017. Frente a esta realidad, cabe 

preguntarse: ¿En qué se constituyen los recreos? y, sobre todo, ¿cuál debe ser el 
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aporte institucional y docente en estos?, porque de este espacio se espera la 

contribución en el proceso educativo, que de manera transversal colabore en los 

distintos ámbitos de la vida cotidiana de la comunidad educativa (Leyra y Bárcenas, 

2014; Pica, s.f.).  

 

Justificación  

Varios estudios se han enfocado en la utilización del tiempo libre en distintos 

ámbitos que abarcan desde el contexto mundial hasta el más cercano a nuestro país, 

siendo de interés especial el aplicado a la educación. 

Un estudio realizado por Oropesa (2014) en la Universidad de Sevilla-España 

presenta el fuerte influjo de los medios de comunicación sobre los adolescentes, 

que provoca la reproducción de estereotipos que muchas veces se manifiesta en el 

anquilosamiento, especialmente, en el espacio de receso. Tomando en cuenta esta 

realidad y la escasa literatura y trabajos sobre la temática, la autora busca ampliar 

el conocimiento y desarrolla esta investigación desde un enfoque psicosocial, 

evaluando las competencias y habilidades de relación que se desarrollan con las 

actividades de tiempo libre; así también se basa en la teoría de la autodeterminación 

que desemboca en un ocio más beneficioso para los adolescentes y a este apunta la 

necesidad de regularlo en el ámbito educativo por medio de la administración para 

un resultado de transformación social, todo con una finalidad práctica que se 

concrete en programas de intervención. 

Asimismo, en un estudio realizado por Leyra y Bárceñas (2014) sobre el ocio 

infantil en la comunidad de Madrid, España, se analiza el ocio como proceso 

educativo siendo estos parte de la vida cotidiana de los escolares, en el mismo, tanto 

adultos como niños y niñas participan en reflexiones en las cuales presentan su 

propia concepción del ocio, del tiempo libre y del uso y prácticas que favorecen la 

educación formal y no formal. 

Este estudio se efectuó con un proceso etnográfico como base sobre los 

resultados obtenidos en un “grupo junior”, frente a la mirada al recreo escolar. Los 

autores destacan la importancia del protagonismo en la formación de los 
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estudiantes, de esto es muestra evidente la participación en la coinvestigación, 

siendo protagonistas de la valoración y el cambio que transforma la vida cotidiana. 

Resulta interesante cómo la reflexión de Oropesa, en un contexto similar al de 

Leyra y Bárceñas, toma fuerza y va de la teoría a la práctica, dando un protagonismo 

máximo a los dicentes desde el espacio en el cual ellos se sienten libres para el 

empleo de su tiempo, y cómo este puede aportar a la formación de la persona y a la 

transformación social. 

En la Universidad Nacional de Costa Rica, en el Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia (Ineana), Chávez (2013) realizó una 

investigación de tipo mixta frente a lo que estaba sucediendo en los recreos 

escolares, desde la perspectiva de los propios estudiantes (206 de distintos grados). 

Empleó métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de generalizar los resultados 

encontrados en la institución: el aprecio que los estudiantes sienten por el recreo, la 

responsabilidad que deben asumir los adultos y el propiciar que los espacios sean 

amplios y seguros para el juego. Mediante esta exploración efectuó un análisis que 

contrasta la teoría y las opiniones de los participantes, constituyéndose en la base 

de la propuesta de estrategias que presenta para contribuir en la mejora del recreo 

como un tiempo útil dentro de la jornada escolar en el sistema educativo 

costarricense. 

Con una intencionalidad semejante, en la Universidad del Tolima, Colombia, 

Buritica (2014) ve los recreos escolares como espacios poco aprovechados y no 

pensados pedagógicamente. En su investigación emplea el método etnográfico para 

describir y analizar la razón por la cual este espacio permanece alejado de la práctica 

docente y no es empleado para la formación de los estudiantes. El resultado es la 

reflexión a la comunidad educativa en torno a la necesidad de pensar el recreo desde 

la pedagogía, la ética y la lúdica otorgándole el rol formador que debe tener respecto 

a libertad, autonomía y valores. 

Por lo descrito, se evidencia que en América Latina se estudia el derecho a la 

recreación y al tiempo libre como necesario para el óptimo desarrollo de la persona, 

y para el cual el Estado está obligado a facilitar los medios para que sea resguardado 
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en todos los estamentos. Porque la recreación y el tiempo libre están vinculados al 

disfrute, al goce y placer públicos, tanto Chaves (2013) como Buritica (2014) 

resaltan la importancia de dar a la recreación un papel formador dentro de la 

institución, para lo cual es indispensable la reflexión de la comunidad educativa y 

la participación de todos los miembros de la misma. 

En Ecuador el estudio de esta temática es escaso, únicamente se ha evidenciado 

un trabajo de Guanga (2017) en torno al recreo y su importancia en la vida escolar. 

Se lo desarrolla a partir de un análisis bibliográfico para definir los aportes 

beneficiosos en el desarrollo físico y emocional de los educandos; también examina 

los rasgos negativos presentados en la conducta. Concluye afirmando que el recreo 

escolar es un elemento que aporta significativamente en el desarrollo integral del 

estudiante.  

Para este estudio, dada la importancia que se advierte y la incidencia en la 

formación de la persona, se investiga el desarrollo del recreo escolar acerca de la 

forma en que los estudiantes lo emplean, desde la observación de campo en la 

institución educativa Santa Mariana de Jesús, de la ciudad de Quito. Allí se ha 

observado que en los recreos los dicentes del bachillerato son pasivos, contando 

entre sus mayores intereses el comer y descansar en los patios y corredores del 

establecimiento. Para los docentes este mismo tiempo se constituye en una carga, 

pues lo emplean en cuidar que se cumplan las normas de convivencia y platicar con 

sus iguales (Camino, 2018). 

Es de valorar el interés que va surgiendo por el análisis del uso adecuado del 

tiempo libre y cómo este se respalda en la normativa, tanto de la Constitución como 

de Educación del Estado para resguardar la importancia del tiempo libre y de la 

recreación. 

Así también, a esta investigación le preceden estudios de carácter teórico y 

práctico que permiten vislumbrar la posibilidad de dar un mejor uso al tiempo de 

recreación en el lapso intermedio de la jornada escolar, por lo que es de prever que 

la intervención de estos espacios modificará la realidad de los escenarios 

educativos. 
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Planteamiento del problema 

El recreo escolar es un momento de descanso y entretenimiento, en el cual se 

hace un alto en medio de las obligaciones para distraer y despejar la mente. En las 

instituciones educativas el tiempo del recreo se encuentra en medio de la jornada 

para que los estudiantes ocupen este espacio para jugar, descansar, comer y 

relacionarse entre ellos; sin embargo, este tiempo libre no está siendo aprovechado 

debidamente. Luego del análisis bibliográfico y la observación surge la pregunta: 

¿Cómo emplear adecuadamente el tiempo libre en el recreo escolar en el 

bachillerato general unificado (BGU) de la Unidad Educativa Santa Mariana de 

Jesús, Quito?  

De la manera en que se plantea el problema se puede identificar como objeto y 

campo de estudio al recreo escolar puesto que será este el que de cuerpo al estudio 

y en el cuál se desarrollará el mismo. 

 

Objetivo general 

Proponer estrategias para el uso adecuado del tiempo libre en el recreo escolar del 

BGU de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, Quito, en el período 2018-

2019. 

 

Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente acerca del uso del tiempo libre en el recreo 

escolar. 

• Diagnosticar el uso adecuado de las actividades de los recreos escolares. 

• Validar estrategias para el uso adecuado del tiempo libre en el recreo 

escolar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

En esta sección se presentan algunos estudios en los que confluye el objeto de 

estudio. Así tenemos la revista digital de Educación Física EmásF, que en el 2015 

presenta un análisis realizado por Gras y Paredes sobre el “Recreo” como una 

reflexión frente a lo que es y las posibilidades formativas que este tiene. 

Entre sus aportes están una visión de lo que se observa en los patios escolares: 

pocos juegos, marcación territorial, escasa actividad física, estudiantes en los 

rincones de la institución, escaso material de entretenimiento y un profesorado con 

varias obligaciones, pero que no ha logrado aprovechar este tiempo y espacio para 

extender la oportunidad de aprendizaje y desarrollo de las capacidades de los 

dicentes. Además, muestra una amplia gama de beneficios psicoevolutivos del 

recreo, pues, fomenta el compañerismo, la cooperación, la responsabilidad, el 

respeto, el cuidado de materiales y la asimilación de normas.  

La Revista Latinoamericana de Etnomatemática presenta un artículo 

desarrollado por Chaparro y Leguizamón (2015) sobre las interacciones sociales en 

el patio del recreo, mirando en este espacio el potencial para apoyar el aprendizaje 

de las matemáticas, sabiendo que la enseñanza de algunos temas pueden resultar 

áridos para los escolares del sector rural por la falta de material. Con el fin de 

atender este requerimiento se incentiva a los juegos en los que fue posible aplicar 

los conocimientos matemáticos de forma libre; por ello se adoptó una perspectiva 

sociocultural y la investigación desde el enfoque cualitativo. Se propuso a los 

estudiantes actividades en las cuales se diviertan y aprendan a compartir con sus 
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compañeros. Los resultados del estudio evidenciaron que los dicentes tienen la 

necesidad de comprender y les resulta más sencillo lograrlo en la interacción 

cotidiana como se da en el recreo, asociando el conocimiento común y el escolar.  

En el Movimiento y Salud, Carmona (2015) realizó una investigación con una 

prueba piloto. Inició su estudio determinando que la inactividad física, el estrés y 

los malos hábitos acarrean problemas de salud a largo plazo, para tener evidencias 

de ello empleó un enfoque observacional y descriptivo frente a setenta y nueve 

participantes. Evidenció que la mayoría emplea el tiempo libre en el descanso y 

utilización de tecnología y la actividad física es relativamente baja. Por ello presenta 

como estrategia —desde la fisioterapia— el promover el adecuado uso del tiempo 

libre y el fomento de la actividad física de forma regular. 

Así también, en Venezuela en la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira, Sandoval (2017) reconoce el ritmo acelerado que viven los adolescentes 

por las responsabilidades a cumplir, la vida social que llevan y la tecnología que 

logra envolverlos. Investiga sobre cómo es el uso que estos tienen para el ocio y el 

tiempo libre que logre librarlos de tensiones. Realiza este diagnóstico con carácter 

descriptivo, utilizando el cuestionario como técnica para la recolección de datos. 

Los resultados sostienen que la necesidad de afiliación entre iguales es la que más 

prevalece y la que lleva a los jóvenes a realizar ciertas actividades no siempre de 

recreación, además de un interés marcado por lo académico e intelectual en el 

cumplimiento de tareas o a modo de preparar las clases siguientes.  

La reflexión que aportan Gras y Paredes (2015) sobre el recreo escolar acentúa 

la responsabilidad que tienen los docentes para aprovechar de este espacio y 

favorecer a los estudiantes con los beneficios de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades. Por su parte, Chaparro y Leguizamón (2015) amplían su mirada 

colocando el valor agregado que este tiene para la asimilación de materias que en 

lo cotidiano pueden resultar de difícil comprensión, más esta acción requiere de la 

creatividad de los maestros quienes motivan y presentan la aplicabilidad de los 

conocimientos presentados.  
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Sandoval (2017) y Carmona (2015) en sus estudios abordan el uso del tiempo 

libre y, frente a la escasa actividad física en la cotidianidad de los jóvenes, 

consideran necesario presentar estrategias que lleven a valorar y a usar mejor el 

tiempo y el espacio. Carmona (2015) da un aporte desde la fisioterapia, pues las 

consecuencias del sedentarismo pueden ocasionar un estilo de vida pobre e insano.  

Estos estudios son un aporte significativo para pensar en el tiempo libre y en el 

recreo escolar, siendo que los dos confluyen en las instituciones escolares, y son los 

docentes desde su madurez y responsabilidad formativa los idóneos para inspirar a 

los estudiantes a emplear adecuadamente estos espacios obteniendo los beneficios 

en los ámbitos académicos, físicos, emocionales y en el área de salud (Guanga, 

2017). 

 

Teoría del objeto de estudio 

Esta investigación tiene como base la teoría de Vygotsky por la importancia que 

da a la interacción para el aprendizaje social y el conocimiento cultural, además se 

tendrán en cuenta las teorías de Maslow, atendiendo las necesidades básicas del 

individuo, y la de Bandura que refiere al aprendizaje por imitación. 

Lev Seminovitch Vygotsky (1886), psicólogo soviético nacido en Rusia, tiene 

un interés especial en la educación y es considerado uno de los máximos exponentes 

en el contexto educativo, cultural, social y artístico. Se inspira en el triángulo 

educativo de quién aprende, quién enseña y los contenidos e interacciones sociales 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como factor primordial del 

mismo (Ledesma, 2014). 

Vygostsky, en su obra Pensamiento y lenguaje, desarrolla la teoría sociocultural, 

estableciendo la importancia e influencia del individuo con la sociedad en la 

conformación de los procesos cognitivos. Sostiene que el ser humano en su 

educación tiene una experiencia heredada, individual y social que genera procesos 

psicológicos superiores de autorregulación y de respuesta adaptativa y activa al 

medio, manifestándose a su vez en su conducta. 
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Acerca de esto, Ledesma (2014) comenta que el lenguaje es el instrumento 

fundamental para que el individuo desarrolle el pensamiento y que este a su vez es 

una construcción del lenguaje. Así lo expresó el mismo Vygotsky en el 2001: “Por 

eso, el pensamiento y lenguaje son la clave para comprender la naturaleza de la 

conciencia humana” (citado por Ledesma, 2014; Solano, 2015). 

En la teoría sociocultural, Vygostsky establece que un niño con funciones 

psicológicas y de conducta básicas al crecer adquiere una actividad psíquica 

superior gracias a procesos cognitivos por el uso de herramientas físicas o 

intelectuales, así se puede observar la organización de las mismas en el trabajo y la 

cooperación social. Lo que marca la diferencia es el uso del lenguaje, por ello se 

planteó una hipótesis: la gente analfabeta y la gente con estudios y dominios de la 

lectoescritura tienen distintos niveles cognitivos y actividad psíquica; dicha 

afirmación no se comprobó a más que el uso del lenguaje y las actividades psíquicas 

superiores.  

En esta teoría Vygotsky trata de responder a la pregunta ¿cómo aprende el niño?; 

es decir, ¿cómo adquiere funciones cognitivas superiores? Por respuesta sostiene 

que esto es posible gracias a la interacción con el mundo que le rodea y por el uso 

de herramientas; entonces se da un aprendizaje mediado o sociocultural porque las 

herramientas que intervienen entre el individuo y el entorno normalmente son de 

tipo social o cultural. Así tenemos un papel de mediación (Benavides y Pacheco, 

2013; Radford, 2014).  

 

Actividad y medicación 

Para Vygotsky el desarrollo humano es un proceso cultural, por tanto, las 

actividades que este realice tienen un papel relevante, pues superan la reflexión 

pasiva. De este modo, establece que las funciones superiores llegan a desarrollarse 

mediante la práctica instrumental de interacción y cooperación social, y plantea: 

• Que por el uso de herramientas como el lenguaje la persona se adapta a la 

realidad y la transforma, transformándose a sí mismo. 
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• Que esta adaptación se da mediante la interactividad; es decir, por un 

conjunto de acciones culturalmente determinadas y contextualizadas en 

cooperación con los otros, una actividad mediada socialmente.  

Asimismo, sostiene que el aprendizaje no es una construcción individual, sino 

que está mediado por la utilización de herramientas que contribuyen a la 

transformación del contexto social en el que se desenvuelve el individuo. Dicho de 

otro modo, los procesos psicológicos especialmente los superiores tienen su origen 

en la vida social, gracias a las interacciones sociales, a la participación en 

actividades reguladas culturalmente; así se comprende la base de esta teoría 

histórico cultural (Fernández, McAnally y Vallero, 2015).  

 

Niveles de desarrollo 

A esta teoría también se la llama andamiaje. Es una forma gráfica en la que se 

puede explicar que hay un nivel de desarrollo real al cual se podría considerar una 

zona donde el individuo se siente a gusto porque la domina. Para crecer o 

desarrollarse necesitará de la enseñanza y guía del maestro que, como un andamio, 

sostendrá y apoyará el aprendizaje; así alcanzará al nivel de desarrollo potencial. 

Entonces, se tendrá un espacio donde domina lo que sabe y otro, en el que, con 

ayuda, logra alcanzarlo. Esta es la zona de desarrollo próximo en la que tiene 

influencia el docente. Estos niveles van cambiando o superándose (Ledesma, 2014; 

Wertsch, 1985). 

Para Vygotsky, el adolescente se halla en la “edad de transición” que habiendo 

participado de las zonas de desarrollo a partir de las experiencias de un buen 

aprendizaje logra apropiarse de la cultura de su entorno, haciéndose una 

“concepción del mundo”. Este es un plano de la voluntad y de la conciencia que 

está ligado a la vivencia de la libertad y pasa de una experiencia inmediata a un 

pensamiento conceptual por medio de la interrelación (Martín, 2016). 

Vygotsky explica la transformación de los procesos psicológicos elementales en 

otros más complejos. El aprendizaje y desarrollo en la producción e interacción 
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social sirven para mejorar el nivel de vida. Al respecto, Radford (2014) afirma que 

el aprendizaje es concebido como un entrenamiento; de ahí que lo relevante de la 

participación —con base en la línea de pensamiento de Vygotsky— es la 

internalización; es decir, la reconstrucción interna de operaciones externas, pues los 

procesos mentales internos ocurren posterior a los que se dan por la mediación de 

la actividad externa. 

En la teoría sociocultural, Vygotsky indica que el individuo también adquiere 

conocimientos a medida que interactúa e interviene en el contexto social; además 

destaca la participación proactiva que esto tiene con el ambiente que le rodea, 

alcanzando así su desarrollo como fruto del proceso colaborativo. Visto de esta 

forma, el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción social adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades (Bond, 2015).  

 

Gráfico No 1. Diagramación que explica la Zona de desarrollo próximo 

Elaborado por: Erika Camino, 2019 

Fuente: Vygotsky, 1886. 

 

En 1943 Maslow presentó la teoría de la jerarquía de las necesidades en la cual 

coloca como punto inicial a la motivación y la ordena en cinco niveles en una 

estructura piramidal, poniendo a las necesidades básicas en la base y a las 

necesidades racionales en la parte superior: fisiológicas, de seguridad, sociales, de 

autoestima y de autorrealización (Mera, 2013) (ver Gráfico 2). 
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Se debe considerar, según la idea de Maslow, que se activará la motivación para 

satisfacer las necesidades, cuando se logre complacer las de un nivel inferior, 

además, así se activarán gradualmente las superiores. Entre las necesidades básicas 

se encuentran las de seguridad y sociales, entrando aquí la interacción con los otros, 

espacio donde el individuo crece, aprende e intercambia sus saberes y la cultura que 

lo caracteriza (Sergueyevna y Mosher, 2013).  

Gráfico No 2. Pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow 
Elaborado por: Erika Camino, 2019 

Fuente: Abraham Maslow, 1943  

 

En el tercer nivel de necesidades sociales se presenta las de pertenencia y amor, 

estas incluyen el deseo de afiliación, pertenencia y compañerismo y con ellas la 

habilidad del sujeto para vivir armónicamente con los demás en un dar y recibir 

afecto. Resulta sencillo encontrar este entramado de relaciones en los recreos 

escolares, pues en ellos se busca satisfacer la necesidad que tiene el individuo de 

identificarse y tener compañía de otro ser humano por su aspecto afectivo y su 

participación social; por ello la comunicación que se da al establecer amistades, al 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado (Gutiérrez, 2013). 

Un aporte especial constituye la teoría de aprendizaje social o teoría social 

cognitiva de Bandura (1986); a esta se la puede considerar conductista por la 
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relevancia que le concede al refuerzo y a la construcción del conocimiento por parte 

del sujeto. Su planteamiento habla de la imitación, pues no solo se aprende por lo 

que se hace, sino también por lo que se observa hacer a las demás personas; es decir, 

por sus conductas, se da un aprendizaje por observación o modelado (Ruiz, 2017). 

En definitiva, el comportamiento —según Bandura, citado por Torres (2016)— 

depende del ambiente. En otras palabras, el aprendizaje social se da por imitación 

y surge gradualmente; así se asocia el estímulo con la respuesta y se resalta el rol 

del comportamiento observable que guarda un intangible: el pensamiento o 

sentimiento con la certeza de que la mayoría de conductas son aprendidas y están 

influenciadas por el ambiente (Torres, 2016). 

 

Gráfico No 3. Procesos mediacionales 

Elaborado por: Erika Camino, 2019 

Fuente: Albert Bandura, 1986, citado en Torres, 2016  

 

Para este estudio, resulta valiosa la teoría de Vygotsky ya que trata sobre el 

aprendizaje social gracias al intercambio y el compartir; es un medio importante a 

tomar en cuenta, pues, es en la interacción cuando el individuo crece, se desarrolla 

y transforma; aprende y perfecciona el lenguaje, las tradiciones y la cultura que le 

rodea. En este caso el recreo escolar logra cubrir estas expectativas en el aprendizaje 

informal. 

Además, el recreo escolar también es posible considerarlo bajo la teoría de 

Maslow que, entre las necesidades básicas y las sociales, se llega a una congruencia 

perfecta para el desarrollo de la persona, pues, es en el recreo cuando se hace 
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evidente la socialización que los estudiantes tienen entre sí por afinidad y sentido 

de pertenencia. Finalmente, otro aporte que resulta significativo para esta 

investigación lo hace Bandura en su teoría de aprendizaje por imitación; allí recalca 

que aquello que se mira, se aprende y se repite, será la forma en la que entre los 

estudiantes aprenden acciones y actitudes, comparten juegos y fortalecen relaciones 

(Bandura, 1986, citado por Torres, 2016). 

 

Conceptualización del objeto y campo  

Tanto estudiantes como docentes aprecian el tiempo libre de los recreos 

escolares como tal, y este se manifiesta cada vez de forma más cambiante. En 

ocasiones puede ser poco formativo; frente a esto es necesario aclarar los conceptos 

que se emplearán en este estudio en dónde el objeto y campo de estudio confluyen 

en la misma realidad. 

Tiempo libre. Es el período disponible en el cual el individuo puede realizar 

actividades que le otorgan un placer personal; generalmente no están relacionados 

con acciones formativas o laborales. El tiempo libre y la recreación están 

relacionados entre sí, siendo que el uno se desarrolla en el otro, y en ellos se dan 

vivencias de interés y satisfacción por una motivación interna. El tiempo libre u 

ocio es una necesidad típicamente humana y varía de persona a persona; depende 

de la percepción que tenga de la realidad, resultando alguna acción particularmente 

divertida, agradable, entretenida, placentera y relacionándolas como actividades 

productivas y motivadoras (Aguirre, 2014; Chaparro y Leguizamón, 2015; Gil, 

2010; Gómez, 2015; López, 2016; M. Martínez, 1995; Muñoz, 2011; Zuluaga, 

2014). 

Recreo. Es un momento de descanso y entretenimiento, en el que se hace un alto 

en medio de las obligaciones teniendo la posibilidad de distraerse, distender y 

despejar la mente. En las instituciones educativas el tiempo del recreo está 

incrustado en medio de la jornada, proporcionando períodos de distracción y reposo 

de media hora o cuarenta minutos con el fin de que los estudiantes ocupen este 

espacio para jugar, descansar, comer y relacionarse entre ellos fuera del aula. Una 
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característica fundamental de este espacio es el juego en todas sus manifestaciones 

siendo esta la actividad que más aceptación tiene entre los estudiantes Allí los 

docentes no participan explícitamente, pero se encuentran como acompañantes o 

vigilantes asegurando un compartir dentro de las reglas de la convivencia escolar y 

los alumnos se sienten libres de escoger sus propias actividades, aunque deban 

mantenerse en los límites de la disciplina impuesta por la institución a la que 

pertenecen (Jarret y Waite-Stupiansky, 2009; De La Cruz, 2012; González, 

Restrepo y Agudelo, 2014; Gras y Paredes, 2015; Pérez y Collazos, 2007; Varela, 

2015). 

Pavía (2005, citado por Peña, Rodríguez y Rojas, 2015) reconoce al recreo como 

el período obligatorio incluido en la jornada escolar que se encuentra inmerso en el 

contexto social, histórico y cultural. Allí los estudiantes comen, van al baño y se 

relacionan con sus compañeros entre charlas y juegos de acuerdo con su edad, por 

eso se lo puede identificar a modo un escenario espacio-temporal del contexto 

escolar que favorece el juego libre y la convivencia escolar y una excelente 

oportunidad para la práctica de la actividad física (National Association for Sport 

and Physical Education, 2006; Martínez, Aznar y Contreras, 2015; Peña, Rodríguez 

y Rojas, 2015; Romero, 2015). 

Descanso. Es un período de inactividad para el cuerpo o la mente, que permite 

afrontar las actividades de trabajo o aprendizaje. El descanso o reposo, es el cese 

momentáneo de una actividad, una pausa que permite reponer fuerzas; está 

relacionado con el uso libre del tiempo en el cual le es posible al individuo relajarse 

o cambiar de actividades. Mediante el descanso el cuerpo y la mente se recuperan 

y pueden continuar con las acciones requeridas (Bedoya y Bustamante, 2016; 

González et al., 2014; Lucas, 2013).  

Recreación educativa. Se basa en situaciones, vivencias y experiencias 

satisfactorias y formativas relacionadas con el tiempo libre en el cual se alcanza 

placer, satisfacción que contribuyen a la autorrealización y consolidación de los 

valores, pues ayuda a la transformación de la sociedad. La recreación es 

transformación de la realidad cotidiana, del sí mismo y de la interrelación con los 

demás, pues en ella el individuo se redefine y transforma la percepción de la 
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cotidianidad de la vida de la forma como se percibe a sí y al mundo que le rodea; a 

partir de lo cual experimenta y vive, y puede transformar la realidad en la que se 

encuentra. La recreación es un instrumento de educación no convencional, que se 

puede utilizar en el campo de la educación formal y no formal. De este modo, al ser 

libre igual cumplirá los objetivos conscientes y previamente planificados por el 

actor o los actores del mismo; entonces, la recreación se convierte en un medio y 

también en un fin (Buritica, 2014; Oliveros, 2015). 

Juego libre. Es una manifestación sociocultural realizada y regulada por quienes 

lo viven sean niños o adolescentes sin mediación de adultos. En este tipo de 

actividades se promueve la interacción social. En estos espacios se desarrolla la 

imaginación, se crean reglas y se desempeñan papeles que se acuerdan de forma 

colectiva (Jarret, 2002; Gras y Paredes, 2015; Guadalupe y Sandoval, 2015; 

Labrador y Morote, 2008; Peña et al., 2015). 

Juego intuitivo. Intuición viene del latín “intuēr” y es la facultad de conocer de 

forma inmediata sin un razonamiento previo; se asocia con la mirada y el acto de 

ver en la captación de datos por medio de la percepción o las ideas que surgen a 

partir de ellas. Hay quienes la consideran como una facultad mística del 

conocimiento, una actividad cognoscitiva identificada con formas deductivas o 

forma de un reflejo inconsciente que capta la esencia de las cosas como un 

conocimiento directo; pero es de aclarar que se ha investigado poco acerca de la 

intuición (Builes y Manrique, 2018; Casas-Rodríguez, 2013; Roldán y Tisnés, 

2018). 

Al hablar de juego intuitivo, se evoca a la actividad que se hace por placer y que 

al ejecutarlo se puede recurrir a un conocimiento previo, a una deducción de 

acciones o a una relación que hace el individuo frente a algo que antes ha vivido. 

Para la solución de problemas el individuo cuenta con la fantasía y la creatividad, 

pues construirá lo necesario para controlar la realidad (Aquino y Sánchez, 1999; 

Barrales, 2014). 

Estrategia. Etimológicamente viene de las palabras griegas “stratos” ejército y 

“agein” guía. Ha sido empleada desde la Antigüedad, especialmente en el campo 
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militar. En ese contexto se refiere al alcance de objetivos con el uso de recursos; es 

decir, que la estrategia tiene componentes tanto de planeación como de toma de 

decisiones, acciones o actitudes a realizarse para establecer una forma de pensar o 

hacer las cosas. 

Para Cadena (2010, citado por Contreras, 2013) la estrategia orienta el actuar 

futuro, estableciendo un fin y poniendo un plazo que ubica el rumbo a tomar. 

Además, con base en el pensamiento de Mintzberg, Ahlstrand y Larnpel (1998) para 

definir la estrategia se presentan los siguientes puntos: el plan como la guía para 

enfrentar la situación, la pauta de acción para establecer las acciones a realizar, el 

patrón que hace relación al comportamiento en el curso de las acciones, la posición 

sobre el entorno y la perspectiva para determinar las acciones a realizar (Contreras, 

2013; Lukac y Frazier, 2012). 

Varios autores presentan ampliamente la clasificación de las estrategias —de 

interés para este estudio— que corresponden a las de Gonzales Cabanach, Valle, 

Rodriguez y Piñero (2002), citados por Javaloyes (2016) que hacen referencia desde 

la perspectiva del aprendizaje autorregulado; aquí se presentan cuatro tipos: 

• Estrategias de autorregulación a las encargadas del control y la 

comprensión. 

• Estrategias cognitivas para referirse a las que codifican, almacenan y 

recuperan la información. 

• Estrategias motivacionales con las que se enfrentan a la ansiedad y les 

permite implicarse en la tarea. 

• Estrategias de gestión de recursos que incluyen la gestión del tiempo, el 

entorno y la ayuda. (Javaloyes, 2016) 

La recreación, el recreo escolar y el tiempo libre han de constituirse en una 

oportunidad dentro de las instituciones escolares, siendo que a partir de estos 

espacios se alcanzan beneficios para el desarrollo de los adolescentes en su etapa 

escolar. Y las estrategias que se empleen han de marcar la diferencia y la pauta para 

un cambio de los recreos tradicionales a unos que aporten y logren un beneficio en 

interrelación y formación de cultura (Cimted, 2018).  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Paradigmas, modalidad y tipo de investigación 

Investigar el uso de tiempo libre en el recreo escolar ha sido posible gracias a la 

utilización del paradigma mixto. De este modo, con el cuantitativo se realizó la 

observación naturalista bajo un cronograma establecido y aprobado por las 

autoridades de la institución en los horarios del recreo en diferentes días como se 

detallará después. Para esta observación organizada se modificaron los espacios 

recreativos con el fin de lograr el interés de los estudiantes del BGU, en 

consecuencia, se manejaron tiempos, espacios y participantes; y con el cualitativo 

se efectuó la revisión de bibliografía académica tomando paradigmas, teorías y 

procesos que serán presentados en el marco teórico y en base a los cuales se logró 

tomar decisiones para la intervención en el periodo del recreo escolar. 

 

Modalidad 

Para este trabajo los tipos de investigación aplicadas fueron: la descriptiva, 

documental y de campo. Con la descriptiva se analizó cómo se desarrolla el 

ambiente denominado recreo escolar; mediante la documental se asumen las teorías 

que orientaron a la toma de decisiones frente a la realidad observada (quietud, 

pereza, inactividad, entre otros); y la de campo se aplicó en dos momentos: en la 

observación inicial que determinó el problema en mención y, posteriormente, en la 

intervención directa con el objeto de estudio. 
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Población y muestra 

Los actores del proceso investigativo son los estudiantes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de la ciudad de Quito, detallados en el 

cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Población y muestra 

Estudiantes Hombres Mujeres 

Primero BGU “A” 13 12 

Primero BGU “B” 15 13 

Segundo BGU “A” 14 13 

Segundo BGU “B” 13 13 

Tercero BGU “A” 15 14 

Tercero BGU “B” 14 14 

Total individual 72 78 

Total 165 

 
Elaborado por: Erika Camino, 2019 

Fuente: Secretaría U. E. Santa Mariana de Jesús, 2018-2019 

 

Técnicas e instrumentos 

La investigación se realizó mediante la observación naturalista dirigida a la 

población del bachillerato; allí se intervino en los recreos escolares según el 

cronograma establecido. De acuerdo con Muñoz (2015), dicha observación se 

vincula a los problemas de la vida diaria y la intervención en la misma llega a 

satisfacer las necesidades y a comprometer las conciencias para provocar la 

transformación del medio (Atencio, Franahid y Palomares, 2016; Muñoz, 2016; 

Oliveira, 2015). 

Para la recolección de información se emplearon las bitácoras, a fin de ordenar 

los datos obtenidos en las observaciones. En ellas se registraron ideas, fotografías, 

videos, detalles, comentarios y sugerencias a partir de lo acontecido en el 

experimento social. 

La observación naturalista se efectuó en el recreo escolar y se aplicó según 

cronograma en el mes de enero y febrero de 2019, contando con el permiso 
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informado de autoridades (Anexo N° 1) para levantar la información fotográfica y 

audiovisual. En adelante se presenta el detalle de las observaciones realizadas.  

Cuadro 2. Cronograma de aplicación 

Elaborado por: Erika Camino, 2019 
Fuente: Diagrama de Gantt, 1910  

 

Bajo este tipo de investigación la recolección de datos se evidencia de forma 

verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes gracias a la descripción detallada 

de los mismos. Se emplea la observación y la bitácora, pues, lo que se valora es el 

desarrollo natural de los sucesos, los cuales se van modificando en la interacción y 

conforme transcurre el estudio lo cual se construye en el inconsciente, lo 

transmitido por otros y por la experiencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Con la finalidad de profundizar en la investigación, se realizó una entrevista 

estructurada a las autoridades de la institución; esto permitió conocer el 

pensamiento y preocupaciones que son observadas por las personas responsables 

del bienestar de los estudiantes. 
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Operacionalización del objeto y campo de estudio. 

En esta investigación se identifica al objeto y campo de estudio como una misma 

realidad: el recreo escolar y es en ella en la cual se va a intervenir. 

La finalidad de la investigación es brindar estrategias que hagan del recreo un 

espacio donde el tiempo libre se use de forma adecuada; para lograrlo, en el proceso 

se intervendrá el espacio con algunas actividades que sin romper el cotidiano de los 

recreos logrará modificarlo desde su interior. 

Cuadro 3. Operacionalización del objeto y campo de estudio 

Elaborado por: Erika Camino, 2019 

 

Análisis y procesamiento de la información 

El trabajo de campo se detalla a continuación de acuerdo con los instrumentos 

empleados: 

La observación naturalista permitió encontrar actitudes que hacían del recreo 

escolar un espacio pasivo, inactivo e indiferente. Al realizar intervenciones con 

distintas estrategias se logró captar el interés y la intervención de los estudiantes; 

estas se desarrollaron según el cronograma establecido. En adelante, se presentan 

los aspectos más relevantes de las bitácoras. 

 

Variables Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

 

Objeto y campo de 

estudio 

 

Recreo escolar 

Tiempo dispuesto en la 

jornada de estudio para 

el descanso y la 

recreación de los 

estudiantes. 

 

 

 

Integración 

escolar  

 

 

 

 

Juegos 

Descanso 

Lectura 

Actividades 

Retos 

 

 

 

Descripción 

de los recreos 

escolares 

 

 

 

 

Observación 

naturalista  

Bitácora  

 

 

 

Convivencia  

 

Organización 

Diálogos  

Compañerismo 

 

Entrevista 

estructurada: 

¿Cómo es el 

recreo en la 

institución? 

 

Entrevista 
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Día 1. Lunes 28 y martes 29 de enero de 2019 

Gráfico No 4. Collage Observación 1- Recreo común 

   Elaborado por: Erika Camino, enero/2019 

   Fuente: Recreo de la U. E. Santa Mariana de Jesús, Quito 

 

Se realizó dos observaciones sin intervención, a fin de valorar la cotidianidad de 

los recreos en la institución. Los estudiantes en su mayoría comen, descansan 

sentados o casi recostados en los patios y gradas, conversan y escuchan música de 

sus celulares mientras tratan de ocultarlos de la mirada de los docentes, quienes, 

eventualmente pasan por los corredores vigilando el comportamiento. Algunos 

estudiantes mantienen un cuaderno abierto intentando estudiar, haciendo tareas o 

como compañía del momento; muy pocos son los que emplean el patio escolar para 

el juego de futbol, siendo estos únicamente los varones. 
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Día 2. Lunes 4 y martes 5 de febrero de 2019 

Gráfico No 5. Collage Observación 2. Juegos intuitivos 

   Elaborado por: Erika Camino, febrero/2019 

   Fuente: Recreo de la U. E. Santa Mariana de Jesús, Quito.  

 

En estas observaciones se introdujo dos juegos intuitivos y conocidos por los 

estudiantes (twister y puntería y punto, que es semejante al tiro al blanco), los cuales 

al ser actividades tan populares facilitaron el acercamiento y la participación sin 

necesidad de una explicación previa. 

Al iniciar los recreos se notó algo de inquietud y cierto recelo. La sorpresa del 

encuentro del material dispuesto en el patio captó la atención, pero se percibía un 

respeto por no tocar nada, posiblemente creyendo que pertenecía a alguna actividad 

exclusiva. Pasaron varios minutos antes de que un grupo de chicos tomara la 
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iniciativa de empezar a jugar; muchos miraban y unos cuantos se acercaron para 

unirse al juego. 

Se detalla mayor acercamiento al juego de “puntería y punto” con cierto espíritu 

competitivo y mucha naturalidad, incluso en la creación de reglas y turnos entre los 

interesados en participar.  

Al terminar el recreo dos docentes pidieron a los estudiantes que dejaran de 

jugar, pues, no hicieron caso al timbre de entrada a la hora de clase. 

 

Día 3. Lunes 11 y martes 12 de febrero de 2019 

Gráfico No 6. Collage Observación 3.  Actividades para trabajar 

   Elaborado por: Erika Camino, febrero/2019 

   Fuente: Recreo de la U. E. Santa Mariana de Jesús, Quito 
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Para estas observaciones se dispusieron varias actividades alrededor del 

patio. Se las colocó en carteles y fijadas al piso junto a un par de marcadores. 

Allí se presentaron: sopa de letras, laberinto, crucigrama y las cinco 

diferencias. 

Al llegar los estudiantes al recreo, miraron los carteles, los rodearon, 

leyeron y pasaron sin mostrar mayor interés; demoraron varios minutos 

hasta que algunos se acercaron con el ánimo de realizar las actividades; en 

las más complejas se acercaron más personas, pero al completar los retos se 

retiraron. 

Al finalizar el recreo, en algunos de los carteles se observó que los 

estudiantes los habían decorado, colocando caras felices o pintando algún 

espacio o imagen del cartel. En esta observación la presencia de los 

estudiantes fue escasa, su atención se dirigió más a comer o descansar. 
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Día 4. Lunes 18 y martes 19 de febrero de 2019 

Gráfico No 7. Collage Observación 4. Fusión de juegos 

   Elaborado por: Erika Camino, febrero/2019 

   Fuente: Recreo de la U. E. Santa Mariana de Jesús, Quito 

 

En estas últimas jornadas se dispusieron los juegos colocados en los días 

anteriores en que se habían efectuado las observaciones; cuando los estudiantes 

salieron al recreo, se pudo observar la sorpresa y el reconocimiento que hacían de 

los juegos. Varios se acercaron apresurados a ellos, mientras otros se dirigían al bar. 

Al sentirse familiarizados con los juegos, empezar a jugar fue cuestión de 

minutos. Cada día se los veía disfrutar de las actividades, colocarse retos e 

interactuar con chicos de distintos salones. 
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Las actividades de los carteles eran las que menos tiempo captaban y las más 

rápidas en ser resueltas; en lo que ocupaban más tiempo, era en las decoraciones 

que hacían a los juegos.  

Una mesa dispuesta con revistas (Anunciar, Ser Joven, Ser Peque y Ser Familia) 

logró llamar la atención en los últimos momentos del recreo, especialmente de las 

chicas, quienes las tomaban y se llevaban para ojearlas o leerlas; incluso se pudo 

apreciar que docentes y religiosas se acercaban a mirar. 

La observación naturalista permitió con agrado ver cómo los estudiantes se 

involucraban de forma espontánea en las distintas actividades que se dispusieron en 

los recreos, siendo foco de atención aquellos juegos en los que encontraban más 

movimiento e interacción. Por ellos, se vio una creciente motivación y novedad lo 

que contribuyó a que poco a poco merme la inactividad, pasividad y quietud 

observada al principio de la investigación. 

La entrevista con la rectora y vicerrectora de la institución educativa se dio con 

naturalidad y confianza, teniendo en cuenta tres aspectos con dos preguntas cada 

uno: el ambiente (¿Cómo es el recreo en la institución? y ¿Qué ventajas y 

desventajas encuentra en el recreo escolar?); el segundo aspecto, acerca de los 

estudiantes (El tiempo libre de los recreos ¿cómo lo emplean los estudiantes? y 

¿Qué considera que es esencial para los estudiantes durante el recreo escolar?); por 

último, sobre los docentes (¿En qué emplean el tiempo del recreo los docentes? y 

¿Cree que los docentes gustan de acompañar el recreo escolar?). Estas preguntas 

abiertas permitieron conocer el pensar y sentir de las entrevistadas desde su 

experiencia docente y administrativa. 

Entrevistadas: 

• MSc Mireya Puetate – Rectora de la institución 

• MSc. Elizabeth Ortiz – Vicerrectora y docente de matemáticas del BGU 

Sobre el ambiente, las opiniones convergen en que el ambiente del recreo de 

bachillerato es estático, pasivo y que rara vez se los ve jugar; algunas de sus palabras 

fueron: 
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“Al salir al recreo varios se tiran en el patio, algunos comen, pero 

realmente son muy estáticos; no se sabe cómo hacerlos jugar”. 

“Será la edad, pero los estudiantes de la básica elemental y media si 

juegan; son los del bachillerato a los que nada les entusiasma y es algo que 

preocupa”. 

Sobre los estudiantes, reconocen que a pesar de que sea un tiempo libre, es 

preocupante la inactividad que viven; entre los comentarios que se dieron destacan:  

“Se prohibió el uso del celular, para de alguna manera obligarlos al 

menos a conversar entre ellos, porque si pudieran emplear el celular, se la 

pasarían solo en eso”. 

“¿Algo esencial para ellos? Ni comer, simplemente no hacen nada; son 

treinta minutos de no hacer nada”. 

Sobre los docentes, sus opiniones coinciden en que el contar con los docentes en 

el recreo es por la obligatoriedad de los turnos que ciertamente son de vigilancia. 

Algunos de sus comentarios fueron:  

“Ellos caminan, miran, cuidan, en algunos casos evitan el bullying, pero 

para ellos es una actividad que la hacen porque les toca. Creo que se debe a 

la presión del sistema, la elaboración de informes y, sobre todo, el que ya 

no se puede tener una relación libre con los estudiantes como era antes, que 

se podía jugar con ellos y disfrutar sin ninguna malicia. Ahora, ya no se 

puede y en cierto modo hay que cuidarse porque así lo exige la ley; incluso 

se ha dado capacitaciones para que los docentes sepan qué hacer y qué no 

hacer, cómo hablar y que evitar con los chicos y chicas”. 

“Y los docentes que no están en turno, están en la sala de profesores, 

algunos haciendo algo de su trabajo, pero la mayoría —como los 

estudiantes— descansando, comiendo o mirando el celular. La inactividad 

es general”. 
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Como se evidencia, en las entrevistas se reveló la preocupación que existe por la 

inactividad y monotonía que viven los estudiantes en el recreo, donde la mayoría 

descansa y come sin ocupar casi los patios escolares. Además, existe una 

inquietante distancia de los docentes que se puede describir como actitud vigilante, 

pues, no se da un compartir de ellos con los chicos, sea en diálogos o juegos; y los 

estudiantes que los perciben como inspectores listos para llamar la atención ante un 

comportamiento inadecuado. 

En el diálogo surgió la posibilidad de ver el recreo como parte del espacio 

formativo de la institución, siendo que ahí se pueden afianzar las actitudes y las 

enseñanzas de la casa y de la clase, y para ello la necesaria colaboración de los 

docentes que se inmiscuyan en esta realidad escolar para sacarle el mayor bien 

posible. Allí se valoró las actividades propuestas para los estudiantes en los días de 

observación de los que comentan que “lo novedoso atrae a grandes y a chicos”, y 

valoran que, en el contexto de la institución, los jóvenes son moldeables y de 

naturaleza buena, en relación con lo que se sabe del medio; razón por la cual, serán 

receptivos ante lo que se les proponga. Agregan que sería de su interés el 

implementar alguna de las estrategias puestas en práctica en la investigación. 
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Cuadro 4. Entrevista a autoridades 

 

   Fuente y elaboración: Erika Camino, enero/2019 

 

Análisis general de resultados 

El diálogo con las autoridades constituyó un aporte especial, pues reveló su 

pensamiento fruto de su experiencia cotidiana y las preocupaciones que frente a ello 

tienen. Se encuentra consonancia entre sus anhelos y la motivación que fue el punto 

de partida para esta investigación, obteniendo así, campo abierto para la 

investigación. De esta forma se recibió la aprobación del cronograma para 

implementar la observación naturalista en la cual los recreos eran intervenidos por 

parte del investigador con distintos materiales que propiciaban actividades 

recreativas en las que se participaron de forma espontánea los estudiantes y algunos 

docentes.  

La observación naturalista resultó enriquecedora. Los juegos y actividades 

tuvieron mucha acogida; más aún aquellos en los cuales terminaban y 
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recomenzaban una y otra vez. Se mantuvo un interés activo entre los participantes 

y se generó inquietud en aquellos que miraban desde fuera.  

Al intervenir en los recreos se encuentra de inmediato el interés y la acogida; los 

estudiantes intuyen los juegos y participan de ellos con entusiasmo. Este fue un 

espacio adecuado para evidenciar algunos valores que se accionaban de forma 

natural; así se tiene:  

Solidaridad: Buscan integrar a más chicos. 

Inclusión: Después de mirar un rato, invitaron a un chico con 

capacidades especiales para que intentara jugar con ellos. 

Alegría: Disfrutan de los juegos. 

Perseverancia: Al tratar de cumplir los retos y las reglas por ellos 

establecidas. 

Diálogo: Su apertura para dialogar y buscar ayuda. 

Al incrementar materiales diversos en el transcurso de las observaciones, se notó 

cómo la intervención modificó el ambiente y captó la atención de los estudiantes. 

De esta manera, al proporcionar diversos recursos lúdicos los estudiantes se 

involucraron en las actividades manteniendo un liderazgo. 

Ya en las entrevistas, las autoridades explicitaron su preocupación por la quietud 

que viven los estudiantes del BGU en el momento del recreo escolar y que coincidió 

con la motivación que fue el punto de partida para esta investigación. 

Era común el contemplar a los estudiantes en actitud desinteresada e inactiva, 

inquietando a las autoridades, quienes han tomado varias decisiones en procura de 

que en algo cambie el ambiente. Entre las decisiones destacan: la prohibición de 

uso del celular y los turnos para vigilancia del recreo por parte de los docentes. Se 

debe reconocerse que estas medidas no han dado el fruto deseado. Por lo que 

esperan que la investigación deje frutos para aplicarse en el futuro. 

El diálogo con las autoridades y las observaciones realizadas permiten 

considerar la importancia de la creación de estrategias para el uso adecuado del 
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tiempo libre en el recreo escolar, y que a su vez sirvan de incentivo para proveer 

espacios afines al esparcimiento en donde se desarrollen las estrategias presentadas. 

Concluida la elaboración de estrategias se presenta el material a dos expertas en 

el área educativa y con amplia experiencia, mismas que fueron avaladas por la 

Universidad Tecnológica Indoamérica para su valoración; a ellas se explicó la 

problemática que fue motor para la investigación y la propuesta con la cual se 

pretende dar respuesta y solución a la realidad observada. Se obtuvo de ellas la 

validación del material como adecuado para ser aplicado en las instituciones 

educativas. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCTO 

 

 

 

Propuesta 

Estrategias para el uso adecuado del tiempo 

libre en los recreos escolares del BGU en la U. 

E. Santa Mariana de Jesús, Quito 
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Definición del tipo de producto  

El siguiente documento nace como resultado de la investigación de la realidad 

que vive la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús en el uso del tiempo libre en 

el recreo escolar. Por su intermedio se atenderá a los estudiantes gracias a la 

presentación de diez estrategias para dinamizar y motivar el uso adecuado del 

tiempo del que los escolares disponen durante la jornada escolar. 

Mediante este instrumento, se propone actividades con materiales asequibles, los 

cuales, al ser dispuestos en rincones del patio escolar, serán atrayentes para que 

tanto estudiantes como docentes puedan aprovecharlos como espacios de 

distracción y compartir, haciéndolo un espacio formativo para el crecimiento 

personal, la transmisión de cultura y el bienestar de la sociedad.  

 

Explicación de cómo la propuesta contribuye a solucionar las insuficiencias 

identificadas en el diagnóstico  

De acuerdo con los datos analizados, se considera la importancia de generar 

estrategias para que los recreos se conviertan en parte activa del proceso de 

formación integral. Con este documento se suministran varias estrategias para 

dinamizar el recreo, las cuales, dispuestas en el espacio del patio, sean asequibles 

para la distracción y el compartir de estudiantes y docentes. Estas serán adaptadas 

al contexto dado que, al ser actividades conocidas o intuitivas, el jugar con ellas 

será sencillo y hará que el tiempo libre sea bien empleado, tanto en el descanso 

como en la distracción y socialización.  

Dependerá de la institución y la realidad que viva para prever la regularidad con 

que se implementen nuevas actividades y los responsables de su implementación, 

pudiendo ser estos: las autoridades, los docenes o los mismos estudiantes de años 

superiores, teniendo como premisa que la relación entre iguales se da con mayor 

naturalidad. 

Así, el estudiante al encontrarse en este tipo de ambientes podrá relacionarse 

mejor con sus iguales y practicará valores indispensables en las relaciones 
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interpersonales. Además, se fortalecerá la transmisión de cultura, la satisfacción de 

las necesidades de aceptación y pertenencia, así como el desarrollo pleno en su 

etapa evolutiva desde la integración escolar y la convivencia. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

• Validar estrategias para el uso adecuado del tiempo libre en el recreo 

escolar. 

Objetivos específicos 

• Adaptar estrategias para el uso adecuado del tiempo libre en el recreo 

escolar. 

• Socializar a la comunidad educativa el documento de estrategias del uso 

adecuado del tiempo libre en el recreo escolar. 

 

Elementos que la conforman 

Las estrategias estarán organizadas de la siguiente manera: 

Estrategia 1. Puntería y punto 

Estrategia 2. Crucigrama 

Estrategia 3. Sopa de letras 

Estrategia 4. Laberinto 

Estrategia 5. Cinco diferencias 

Estrategia 6. Toma y lee 

Estrategia 7. Rayuela 

Estrategia 8. Lanza aro 

Estrategia 9. Cubos 

Estrategia 10. Twister  
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El formato en el que se presentan las estrategias indica: el nombre del juego; el 

objetivo que se persigue en el mismo; los materiales que se necesitan para 

elaborarlo; los beneficios que aporta el juego, alguna recomendación y enlace del 

juego en dónde se lo puede encontrar o cómo se desarrolla y, por último, la 

descripción de cómo se desarrolla el juego. Todo esto acompañado de una 

ilustración del mismo. 

Premisas para su implementación  

Antes de emplear las estrategias para el uso adecuado del tiempo libre en el 

recreo escolar, las autoridades y docentes de la institución deberán conocer el 

documento de estrategias y socializarlo con los estudiantes. 

Es importante que se elaboren los materiales necesarios para los juegos, además 

de la adecuación de rincones para el uso libre de los mismos. 
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Jugueteando en mi recreo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

• El recreo escolar es una de las oportunidades que tienen las instituciones 

educativas para afianzar la formación de los estudiantes. Se ha abordado 

distintos aportes teóricos a nivel macro, meso y micro que, contextualizados, 

han permitido visionar una solución de la problemática observada en los recreos 

escolares, pues las realidades investigadas tienen en común el problema y 

presentan el desenlace de su estudio siendo un aporte desde el desarrollo de 

habilidades y la interacción de los estudiantes entre sí. Su uso adecuado es 

necesario para favorecer un ambiente que aporte al descanso, la interacción y el 

compartir. 

• Tras el análisis realizado en la investigación, mediante la observación 

naturalista y entrevistas, se evidencia la inactividad de la mayoría de estudiantes 

en el tiempo que se espera de recreación e interacción y se demostró que la 

intervención de los recreos con diversos juegos, logra captar la atención de los 

dicentes, quienes participaron sin dificultad de las actividades dispuestas en el 

patio.  

• En el proceso de diseño de las estrategias para mejorar el empleo del tiempo 

libre de los estudiantes durante el recreo, se consideraron ambientes lúdicos, 

situaciones comunicativas de interacción social, entre otras. 

• Las estrategias presentadas han sido consideradas por los validadores como un 

instrumento contextualizado y concreto que apoyará a la comunidad educativa, 

pues garantizan la convivencia, la integración escolar y el compartir. 
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Recomendaciones 

• En la investigación se ha proporcionado estrategias para el uso adecuado del 

tiempo libre en el recreo escolar. Las estrategias han sido validadas y 

recomendada su implementación como parte de un proyecto que beneficie a la 

comunidad educativa. 

• Es importante que el proyecto sea socializado a la comunidad educativa para 

hacer asequible su uso e intencionalidad a todos sus miembros. 

• Se propone el empleo de material reciclable para la elaboración de los juegos 

que serán dispuestos alrededor del patio en espacios adecuados para su 

desarrollo; favoreciendo, además, a la creación de una conciencia. 

• El instrumento presentado es flexible a cambios y adecuaciones de acuerdo a la 

realidad de cada institución, así, se recomienda su uso e implementación con 

ayuda de los docentes o estudiantes de años superiores, con quienes resulte más 

asequible el trabajo y la cercanía a los beneficiarios del proyecto. 
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Bitacora 01 – Ejemplo del modelo realizado 

Tema: 

Observación naturalista en el objeto de 

estudio – sin variables. 

Fecha: 

Lunes 28 de enero de 2019 

Objetivo: 

Observar el recreo escolar de la U. E. Sta. 

Mariana de Jesús sin intervención para 

describir su desarrollo cotidiano. 

Tiempo: 

30 minutos 

De 10H00 a 10H30 

Descripción de la actividad 

El recreo fue observado de la manera 

habitual que acontece, procurando 

permanecer distante de los estudiantes. 

Se observó pasividad de la mayoría de 

estudiantes que emplean su tiempo en 

conversar, escuchar música de sus 

celulares y donde varios recostados comen 

o intentan dormir.  

La presencia de docentes es intermitente; 

los chicos se cuidan de que no los 

encuentren utilizando los celulares, 

mirándolos como vigilantes. 

Materiales utilizados 

Ninguno 

¿Se cumplieron los objetivos? 

Se cumplió con lo previsto. 

Se generó inquietud en los estudiantes que se acercaban a preguntar la razón de 

mi presencia y si volvería a dar clases.  

Al decirles que iba a ver cómo juegan, solo sonreían y se retiraban. 

Anexos: 

Fotografías del recreo escolar (18) 

Recomendaciones: 
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Fotografías de las observaciones realizadas 

1. Observación naturalista en el objeto de estudio - sin variables  
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2. Observación naturalista en el objeto de estudio - Con materiales para juegos 

de patio 
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3. Observación naturalista en el objeto de estudio - Con material de lectura  
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4. Observación naturalista en el objeto de estudio - Con los materiales anteriores 
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