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RESUMEN 
 El Ocio Religado es una investigación que presenta una propuesta 

innovadora para mejorar la convivencia escolar en una institución educativa rural 

inmersa en una zona de influencia de grupos al margen de la ley. 

 Este trabajo surge de la experiencia como docente en una escuela rural, 

donde se pudo observar las características de las ocho sedes dispersas y 

alejadas, a menudo inaccesibles debido a las malas condiciones de las vías de 

acceso. Además, el contexto en el que se encuentra la escuela está marcado por 

la pobreza, la falta de oportunidades de empleo y la presencia de grupos armados 

ilegales, lo que hace que el desarrollo de procesos educativos integrales sea 

especialmente complejo y desafiante. En este entorno, la convivencia escolar se 

convierte en un problema importante debido a la heterogeneidad de las 

condiciones socioeconómicas, culturales y geográficas de los estudiantes. Estas 

diferencias se han intensificado debido a los procesos de restitución de tierras en 



 

la zona, que han generado desconfianza y recelo entre los diferentes actores, 

dificultando la creación de un ambiente de diálogo y colaboración seguro y 

propicio para el aprendizaje y el desarrollo humano. A su vez, la falta de 

acompañamiento de los padres a los procesos educativos y las crisis emocionales 

y convivenciales provocadas por la pandemia Covid-19, también son  factores que 

agravan la situación.  

 Por la preocupación recurrente de una práctica educativa que vaya más allá 

del aprendizaje puramente académico y tome en cuenta el desarrollo personal de 

los estudiantes, enfatizando en la importancia de considerar los aspectos 

personales y emocionales de los individuos en el proceso educativo (Correa, 2013 

y Morín, 2015), se generó un interés creciente en la investigación sobre este tema 

y en la exploración de prácticas pedagógicas más integrales y humanizadoras. En 

tal sentido, el objetivo general de la investigación buscó configurar desde el 

ejercicio colectivo una propuesta transdisciplinaria con sustento teórico, 

metodológico y epistemológico en la que el ocio y la convivencia se religuen para 

la construcción de escenarios formativos en el contexto escolar rural. 

 La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación fue la 

Investigación Acción Educativa Religada (IAER). Este enfoque permitió generar 

procesos comprensivos colectivos que posibilitaron la exploración y 

descubrimiento de las realidades e imaginarios, así como de las prácticas 

cotidianas de los sujetos investigativos en torno a la convivencia y el ocio. De esta 

manera, fue posible incorporar críticamente estos aspectos y desarrollar ejercicios 

emancipatorios que ayudaron a consolidar las transformaciones que demanda la 

escuela en la actualidad.  

 Después de realizar una exhaustiva investigación, se analizaron los 

objetivos iniciales establecidos. El primer objetivo, en particular, presentó algunas 

limitaciones en cuanto a la visión inicial de los sujetos en cuanto al ocio y la 

convivencia, que se interpretaron desde un enfoque fragmentado y restringido, sin 

tener en cuenta elementos cruciales de ambas dimensiones. Sin embargo, a 



 

medida que avanzó la investigación, se utilizaron diversas fuentes de 

conocimiento para ampliar y enriquecer estos imaginarios. De esta manera, 

emergieron nuevas cosmovisiones y perspectivas, que sirvieron de base para la 

creación de un conocimiento renovado y actualizado. En consecuencia, la 

investigación logró transformar los imaginarios iniciales y generar una nueva 

comprensión más completa y holística de la convivencia y el ocio. 

 Se estableció una ruta de acción para el objetivo dos, que buscaba los 

elementos teóricos, metodológicos y epistemológicos para crear una propuesta 

basada en nuevas visiones surgidas de la colaboración colectiva, con el fin de 

revalorizar el ocio como herramienta pedagógica. El proceso de transformación 

estuvo guiado por la pedagogía crítica (McLaren, 1997) y la transdisciplinariedad 

(Nicolescu, 1996), permitiendo a los investigadores concebir nuevas formas de 

análisis a través de la gestión de experiencias colectivas centradas en la 

inteligencia intra e interpersonal y en la condición humana (Savater, 1997). El 

resultado fue un pensamiento ocio-religador que reconoce y respeta la diversidad, 

y movilizó transformaciones significativas. 

 Por su parte, el objetivo tres tuvo como propósito la resignificación de los 

escenarios de enseñanza-aprendizaje relacionados con el ocio. Esto se logró 

mediante la implementación de estrategias creativas y transversales, basadas en 

las ecologías de saberes y en el trabajo colaborativo, con el objetivo de hacer 

frente al fenómeno de la convivencia escolar. Para ello, se empleó el 

planteamiento del trabajo por proyectos, concebido inicialmente por Kilpatrick 

(1918) y retomado por Tobón (2013) como proyectos socioformativos. Esta 

estrategia de trabajo cooperativo permitió el religaje de actividades para resolver 

problemas del contexto. 

 Partiendo de la dinámica de transformación que fue fortalecida gracias a la 

comprensión del enfoque transdisciplinario, se produjo un despliegue desde la 

aparición de diversas cosmovisiones (lo ontológico) hacia una serie de 

interacciones dialógicas, tensas y a la vez armoniosas, que sentaron las bases 



 

para la creación de un pensamiento pluralista (lo lógico). Este pensamiento se 

enfoca en el reconocimiento de la alteridad como una condición que entrelaza 

desde la religación (González, 2018), lo disciplinar, los saberes, las realidades y 

las múltiples dimensiones de la existencia humana (lo epistemológico). De esta 

manera, se crearon las condiciones para la construcción de elementos teóricos, 

metodológicos y pedagógicos que emergieron a partir del enfoque 

transdisciplinario como contribuciones científicas de la investigación y que 

posteriormente fueron incorporados a la praxis educativa mediante las siguientes 

categorías: Ocio religado, Convivencia religada, Ocionvivencia, Investigación 

Acción Educativa Religada (IAER), Aprendizaje Basado en el Ocio (ABO). 

Todo lo anterior, revalida la idea de que el ocio es un valioso recurso pedagógico y 

ambiente de aprendizaje que une diferentes disciplinas a través de conexiones 

interdisciplinarias y transdisciplinarias (Ciurana y Lobo, 2015). Esto facilitó la 

construcción de cambios significativos en los sistemas de la vida escolar, en línea 

con el proceso de socioformación y promoción de una convivencia escolar más 

humana en la que se promueve la formación de individuos más empáticos y 

comprometidos con su realidad. 

Palabras clave: Ocio, convivencia, transdisciplinariedad, religación. 
 

 
 

ABSTRACT 
 Religated Leisure is an investigation that presents an innovative proposal to 

improve school coexistence in a rural educational institution immersed in an area of 

influence of groups outside the law. 

 This work arises from the experience as a teacher in a rural school, where it 

was possible to observe the characteristics of the eight scattered and remote 

locations, often inaccessible due to the poor conditions of the access roads. In 

addition, the context in which the school is located is marked by poverty, the lack of 

employment opportunities and the presence of illegal armed groups, which makes 



 

the development of comprehensive educational processes especially complex and 

challenging. In this environment, school coexistence becomes an important problem 

due to the heterogeneity of the socioeconomic, cultural and geographical conditions 

of the students. These differences have intensified due to the land restitution 

processes in the area, which have generated mistrust and suspicion among the 

different actors, making it difficult to create an environment for dialogue and 

collaboration that is safe and conducive to learning and human development. In turn, 

the lack of support from parents in educational processes and the emotional and 

coexistence crises caused by the Covid-19 pandemic are also factors that aggravate 

the situation. 

 Due to the recurring concern for an educational practice that goes beyond 

purely academic learning and considers the personal development of students, 

emphasizing the importance of considering the personal and emotional aspects of 

individuals in the educational process (Correa, 2013 and Morín, 2015), a growing 

interest was generated in research on this topic and in the exploration of more 

comprehensive and humanizing pedagogical practices. In this sense, the general 

objective of the research sought to configure from the collective exercise a 

transdisciplinary proposal with theoretical, methodological and epistemological 

support in which leisure and coexistence are relinked for the construction of training 

scenarios in the rural school context. 

 The methodology used to carry out this research was the Religated 

Educational Action Research (IAER). This approach allowed generating collective 

comprehensive processes that enabled the exploration and discovery of realities and 

imaginaries, as well as the daily practices of the research subjects around 

coexistence and leisure. In this way, it was possible to critically incorporate these 

aspects and develop emancipatory exercises that helped consolidate the 

transformations that schools currently demand. 

 After extensive research, the initial goals set were analyzed. The first 

objective presented some limitations regarding the initial vision of the subjects 



 

regarding leisure and coexistence, which were interpreted from a fragmented and 

restricted approach, without considering crucial elements of both dimensions. 

 However, as the research progressed, various sources of knowledge were 

used to broaden and enrich these imaginaries. In this way, new worldviews and 

perspectives emerged, which served as the basis for the creation of renewed and 

updated knowledge. Consequently, the research managed to transform the initial 

imaginaries and generate a new, more complete and holistic understanding of 

coexistence and leisure. 

 An action route was established for objective two, which sought the 

theoretical, methodological and epistemological elements to create a proposal 

based on new visions arising from collective collaboration, to revalue leisure as a 

pedagogical tool. The transformation process was guided by critical pedagogy 

(McLaren, 1997) and transdisciplinarity (Nicolescu, 1996), allowing researchers to 

conceive new forms of analysis through the management of collective experiences 

focused on intra- and interpersonal intelligence and on the human condition 

(Savater, 1997). The result was a leisure-religating thought that recognizes and 

respects diversity and mobilized significant transformations. 

 For its part, objective three had the purpose of redefining the teaching-

learning scenarios related to leisure. This was achieved through the implementation 

of creative and transversal strategies, based on ecologies of knowledge and 

collaborative work, with the aim of dealing with the phenomenon of school 

coexistence. For this, the project work approach was used, initially conceived by 

Kilpatrick (1918) and taken up again by Tobón (2013) as socio-formative projects. 

This cooperative work strategy allowed the linking of activities to solve context 

problems. 

 Starting from the transformation dynamic that was strengthened thanks to the 

understanding of the transdisciplinary approach, there was a deployment from the 

appearance of diverse worldviews (the ontological) towards a series of dialogic, 

tense and at the same time harmonious interactions, which laid the foundations for 



 

the creation of a pluralistic thought (the logical thing). This thought focuses on the 

recognition of alterity as a condition that intertwines from religation (González, 2018), 

discipline, knowledge, realities and the multiple dimensions of human existence 

(epistemological). In this way, the conditions were created for the construction of 

theoretical, methodological and pedagogical elements that emerged from the 

transdisciplinary approach as scientific contributions of the research and that were 

later incorporated into educational praxis through the following categories: Re-

connected leisure, Re-connected coexistence, Ocionvivencia, Research 

Related Educational Action (IAER), Learning Based on Leisure (ABO). 

All the above confirms the idea that leisure is a valuable pedagogical resource and 

learning environment that unites different disciplines through interdisciplinary and 

transdisciplinary connections (Ciurana and Lobo, 2015). This facilitated the 

construction of significant changes in the school life systems, in line with the process 

of socioformation and promotion of a more humane school coexistence in which the 

formation of more empathetic individuals committed to their reality is promoted. 

Keywords: Leisure, coexistence, transdisciplinarity, religation. 
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