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Resumen (analítico)  
La revalorización experimentada por el ocio en los contextos familiares, 
debido a las restricciones sociales que han conllevado un incremento 
del tiempo en casa, ha contribuido a que esta emerja con fuerza como 
línea de investigación educativa, pues hasta ahora se encontraba 
desatendida en el panorama español. En el presente estudio se dise-
ña y valida el Cuestionario sobre ocio familiar durante el confinamien-
to. Para dotar de validez de contenido y consistencia al constructo, 
se contó con el juicio de 10 expertos sobre la claridad, pertinencia y 
adecuación del instrumento, mediante una escala de validación. Los 
resultados denotan que el cuestionario resultante (61 ítems) posee 
propiedades psicométricas adecuadas que lo convierten en una he-
rramienta apropiada para evaluar el ocio familiar, quedando confir-
mado su rigor y valía como correcto instrumento de análisis. 

Palabras clave 
Papel de la familia; educación y ocio; actividad de tiempo libre; vida 
familiar; cuestionario.  
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Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco.
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Family leisure during lockdowns: Construction and validation of an instrument 

Abstract (analytical)  
The revaluation of leisure in family contexts, caused by lockdowns imposed during the COVID-19 
pandemic that led to an increase in time spent at home, has contributed to this area emerging as a 
focus of educational research, which until now had been neglected in Spanish-speaking countries. In 
the present study, the authors present the process of designing and validating a “Questionnaire on 
family leisure during lockdowns”. In order to provide content validity and consistency to the design 
of the instrument, feedback from 10 experts assessed the clarity, relevance and suitability of the ins-
trument using a validation scale. The results show that the questionnaire, with 61 questions, has suf-
ficient psychometric properties that make it an appropriate tool to evaluate family leisure. During 
this process the authors confirmed its rigor and value as an analytical instrument for research. 

Keywords 
Role of the family; education and leisure; leisure activities; family life; questionnaire. 

Lazer em família em tempos de confinamento: Construção e validação de um 
instrumento 

Resumo (analítico) 
A revalorização vivenciada pelo lazer em contextos familiares, devido às restrições sociais que têm 
levado ao aumento do tempo em casa, tem contribuído para o seu surgimento fortemente como 
uma linha de pesquisa educacional, já que até então era negligenciada no cenário espanhol. No 
presente estudo, o “Questionário sobre lazer familiar durante o confinamento” é elaborado e vali-
dado. Para conferir validade de conteúdo e consistência ao construto, o julgamento de 10 especia-
listas contou com a clareza, pertinência e adequação do instrumento, por meio de uma escala de 
validação. Os resultados mostram que o questionário resultante (61 itens) possui propriedades psi-
cométricas adequadas que o tornam um instrumento adequado para avaliar o lazer familiar, confir-
mando seu rigor e valor como um correto instrumento de análise. 

Palavras-chave 
Papel da familia; educação e lazer; actividades de lazer; vida familiar; questionário. 
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Introducción 

No cabe duda de que atravesamos una de las mayores crisis de la ciudadanía 
producto del covid-19 el cual, sin menospreciar las nefastas consecuencias de 

salud o económicas, también posee implicaciones socioeducativas. La situación de la pan-
demia también ha condicionado a la investigación. Se incrementa el interés por conocer 
los efectos que tiene en la ciudadanía la enfermedad en sí misma, así como las medidas 
restringidas que se llevan a cabo; todo ello desde un enfoque multidisciplinar (sanitario, 
educativo, psicológico, social, etc.). Como consecuencia, comienzan a emerger convoca-
torias especiales sobre covid-19, se multiplican los cuestionarios en línea y se abren mono-
gráficos continuados en gran parte de las revistas nacionales e internacionales. De este 
modo, la producción científica generada en el período del mes de abril de 2020 en la 
base Scopus ha sido de 676 artículos, y se centra en la descripción del nuevo coronavirus, 
los estudios clínicos y los tratamientos propuestos (Ortiz-Núñez, 2020).  

Aunque en la historia de la humanidad se han recogido otros casos de pandemia 
(Serrano-Cumplido et al., 2020), la condición de encontrarnos inmersos en la sociedad 
del conocimiento marca una diferencia considerable respecto a las anteriores, tanto en el 
volumen y rapidez de acceso a la información como en la demanda de respuestas y estra-
tegias urgentes a las problemáticas emergentes. En palabras de Catalán-Matamoros (2020): 
«algunos políticos, famosos, influencers, han provocado que este tipo de información se 
difundiera mucho más rápido que el propio virus» (p. 5). Pero no toda la información 
sobre el coronavirus es veraz. El peligro de la evolución y viralización de las noticias fal-
sas respecto a la pandemia alimenta el temor y la desconfianza que genera en la pobla-
ción a su paso, siendo los americanos los que tienen, a pesar de que el epicentro global 
del covid-19 se concentraba en Europa, la mayor capacidad para controlar la difusión de 
los mensajes sobre los rumores y mentiras sobre el coronavirus (Pérez-Dasilva et al., 2020). 

El confinamiento y las restricciones sociales de la pandemia han causado y subrayado 
la cruda visualización de la fractura de tiempos y espacios laboral-familiar, la simulta-
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neidad de roles trabajador/a-padre/madre, la gestión de la incertidumbre, las emociones, 
el tiempo de ocio familiar, la desinstitucionalización de los centros educativos, la pérdida 
de referentes y sentimiento de pertenencia, la magnificación de las desigualdades educa-
tivas y las dificultades para compensarlas, siendo estas solo una muestra de ello. Desde la 
perspectiva psicoambiental existe una considerable evidencia empírica para identificar 
la percepción de riesgo de la privacidad, el hacinamiento, la distancia social y el teletra-
bajo como principales factores del confinamiento (Aragonés & Sevillano, 2020).  

En definitiva, el confinamiento no ha hecho más que agudizar la existencia de gran-
des dificultades con la gestión del tiempo en familia. La sobrecarga de responsabilidades 
y obligaciones en estos espacios conlleva, por un lado, la reducción del tiempo compartido 
en las unidades familiares y, por otro, su modificación, haciendo necesario el desarrollo 
de estrategias que permitan la conciliación y simultaneidad de tareas. El tiempo de ocio 
que las familias pasan conjuntamente está siendo objeto de debate, marcando una vez 
más la diferencia entre coexistir y convivir. Entre los principales obstáculos del ocio fa-
miliar, algunos culpabilizan a las políticas sociales que no promueven este tipo de ocio 
en la creencia popular (Armijo, 2018; Caycedo et al., 2019; Rodríguez et al., 2018), mien-
tras que otros resaltan las dinámicas intrafamiliares como la delegación de las funciones 
educativas o la preferencia hacia un ocio individual (Flaquer et al., 2019; Giallorenzi, 2017). 
No cabe duda de que estas dificultades generan dilemas sobre el ejercicio de la responsa-
bilidad parental, problematizando aún más el tema que nos ocupa.  

Además, la instauración forzada de una digitalización de la educación, para la cual 
ni la totalidad de familias ni de docentes estaban preparados, ha generado tensión en 
ambos contextos. Se incrementa el estrés laboral en el colectivo de profesores (Robinet-
Serrano & Pérez-Azahuanche, 2020), se agudiza la brecha digital existente y las desigual-
dades se hacen más patentes (Belmonte & Bernárdez, 2020; Lloyd, 2020), así como aumen-
tan los conflictos familiares como consecuencia de la situación de confinamiento ante 
un incremento —por imposición— de la coexistencia familiar (Molina, 2020). Nunca hi-
jos y padres habían estado expuestos a una convivencia tan continuada con la que lidiar 
(Pedreira, 2020). Indudablemente, en pocos meses el virus ha causado estragos en los 
principales contextos educativos. En este sentido, se muestra como un desafío, ante un 
modelo familiar en el que, por la poca conjugación entre los tiempos laborales y escola-
res, imperaba un modelo de relación individualista (Cardozo & González, 2020; Mosta-
favi, 2017). Lo que lleva a cuestionarnos, ante esta situación de coexistencia impuesta, si 
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se ha realizado una correcta gestión y uso del tiempo libre o, por el contrario, ha sido 
causante de un individualismo más pronunciado. 

Tomando como punto de partida el interrogante anterior, se estimó pertinente y 
relevante la realización de un estudio que permitiera conocer cómo se estaba gestionan-
do el tiempo de ocio familiar durante el confinamiento y si encontraban diferencias res-
pecto a la situación antes del mismo. La pertinencia de la investigación se encuentra ava-
lada en la cantidad de estudios que plasman las alteraciones que provoca en las personas 
largos periodos de privación social similares al confinamiento (Castaño, 2018; Haney, 2018; 
Trujillo et al., 2018), aunque su relevancia radica principalmente de la desatención de la 
investigación educativa sobre la realidad en estos contextos (Hernández-Prados, 2014) y, 
más aún, respecto al conocimiento del tiempo en familia (Álvarez, 2020). Vivir en la so-
ciedad del consumo, del espectáculo, donde el ocio es un valor en alza, y no adentrarnos 
en los usos que se realizan en los espacios familiares, es una carencia investigadora, cuya 
necesidad ha explosionado cuando la ciudadanía se ha visto confinada en sus casas, in-
crementando el tiempo de convivencia familiar.  

Antes de adentrarnos en el desarrollo de la investigación propiamente dicha, se es-
tima oportuno delimitar qué entendemos por ocio familiar, pues ha sido conceptualiza-
do de diferentes formas. Se trata de un término reciente, en continua modificación, que 
hace referencia al tiempo libre, de ocio recreativo, que pasan todos los miembros de una 
familia por propia voluntad, es decir, por el deseo de estar juntos (Buxarrais & Escudero, 
2013; McCabe, 2015). Se concibe como un entorno comunitario de encuentro entre los 
diferentes miembros de la familia, sustentado en la recreación y en el deseo, dejando al 
margen cualquier acción rutinaria que se realiza en el hogar. Para delimitar lo que es o 
no es ocio familiar, debemos recurrir a principios básicos y generales de la teoría del 
ocio y transferirlos a su conceptualización, ya que, infortunadamente, no existen teorías 
específicas de esta modalidad de ocio (García, 2017). De este modo, la libertad como no 
imposición de una actividad y voluntariedad, fruto de una motivación intrínseca, son los 
principios más significativos (Sanz et al., 2018); ello implica el establecimiento de proce-
so de negociación familiar a fin de que, tanto la planificación como la preparación, sean 
producto de un ejercicio común (Alcalde-Campos & Pávez, 2013). Dentro de este ejercicio, 
la comunicación se establece, a su vez, como un requerimiento y beneficio desencade-
nante (Ramos & Garófalo, 2018), incrementando el sentimiento de pertenencia hasta el 
fin de figurar la familia como un colectivo definido por multitud de interacciones basa-
das en el afecto y el civismo (Alarcón, 2017). Por último, el ocio familiar no surge como 
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un elemento aislado; por el contrario, es sensible a las coordinadas espacio-temporales, 
caracterizado, pues, como un ente contextualizado (McCabe, 2015).  

La transversalidad es otro de los rasgos que caracteriza al ocio familiar (Roa, 2018) 
que, junto a la diversidad de actividades, dificultan su evaluación, siendo estudiadas de 
forma global junto a otras modalidades de ocio. En un esfuerzo por aglutinar las experien-
cias de ocio familiar, Zabriskie y McCormick (2001) establecieron un cuestionario que 
contempló dos categorías: core family leisure activities recoge actividades de bajo coste, 
fácil acceso, comunes y desarrolladas en el hogar; mientras que balance family leisure acti-
vities contempla gran variedad de actividades de difícil acceso, más costosas, por lo que 
suelen practicarse con menor frecuencia. La primera de ellas promueve el establecimien-
to de relaciones y vínculos familiares, favoreciendo la cohesión familiar; mientras que la 
segunda busca la introducción de nuevas experiencias para las familias, favoreciendo la 
flexibilidad y capacidad de adaptación (Smith et al., 2009). Por otra parte, la tipología de 
Songee y Xinran (2013) organiza cuatro grandes grupos de ocio familiar en función de la 
energía física que requiere la actividad y el espacio donde se desarrolla: actividad activa 
en interiores, actividad activa en exteriores, actividad pasiva en interiores y actividad 
pasiva en exteriores.  

Atendiendo a todo lo expuesto, y fruto de una amplia revisión de la literatura sobre 
el tema, se adoptó, para los fines de esta investigación, la siguiente definición operacional 
de ocio familiar: serie de actividades realizadas de forma voluntaria en el ámbito familiar 
bajo una atmósfera en la que la comunicación, el afecto y el respeto alimentan los lazos 
familiares y el sentimiento de pertenencia. El análisis del contenido de esta definición 
permitió establecer, inicialmente, cinco categorías esenciales que orientaron la construc-
ción del cuestionario: aspectos organizativos, potenciadores e inhibidores, los medios, 
las condiciones y los cambios que han experimentado las prácticas de ocio familiar en el 
hogar durante el confinamiento. 

Para evaluar el ocio familiar se han utilizado diversos procedimientos, como los 
grupos de discusión (Lloyd et al., 2019), las entrevistas (Gallego et al., 2020) o los cuestio-
narios (Alonso et al., 2019; Álvarez-Muñoz & Hernández-Prados, 2022; Sanz et al., 2018; 
Walton, 2019); siendo estos últimos los más extendidos y los que mejor se ajustan a las 
circunstancias de confinamiento, facilitando su aplicación en línea. Algunos de los con-
tenidos abordados en el panorama internacional son: satisfacción dentro del ejercicio del 
ocio familiar (Agate et al., 2009), la relevancia de la economía como variable de conside-
ración (Karsten et al., 2015), la contribución al desarrollo del menor (Ward & Zabriskie, 
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2011), el protagonismo de los abuelos (Hebblethwaite, 2017) o las nuevas formas de ocio 
familiar (Iryna & Yuriy, 2017). Infortunadamente, el volumen de instrumentos sobre esta 
temática en el panorama nacional escasea considerablemente. No obstante, una pequeña 
muestra de ello se halla en el estudio de Hernández-Prados y Álvarez (2019) en relación 
al ámbito académico y, de forma más amplia, a partir de la tesis doctoral desarrollada 
por Álvarez (2020), quien hace una evaluación de las prácticas de ocio familiar de los 
adolescentes, ahondando sobre: debilidades, fortalezas, tipologías y agentes.  

Después de la revisión de los instrumentos sobre ocio familiar, a modo de conclu-
sión, se confirmó que apenas si existen cuestionarios en castellano y no se encontró nin-
guno que se ajustara a las pretensiones del estudio, ya que requerían adaptación a las 
particularidades marcadas por el coronavirus. Por eso, siguiendo los supuestos teóricos y 
conceptuales expuestos, fue necesaria la construcción de un instrumento que permitiera 
averiguar el estado actual del ocio familiar en las familias españolas durante esta situación 
excepcional de confinamiento y, además, comprobar si se han dado cambios respecto al 
tiempo de ocio que se realizaba antes del confinamiento. Asimismo, para garantizar la 
calidad del instrumento y ponerlo a disposición de la comunidad científica, se vio la ne-
cesidad de realizar la validación de contenido. Ambos procesos se exponen a continuación. 

Método 

Con el objetivo de crear un instrumento de recogida de información en español, váli-
do y fiable, que permita evaluar las prácticas de ocio familiar que desarrollan las familias 
españolas durante el confinamiento, se llevó a cabo el presente estudio que se enmarca 
en una propuesta metodológica inmersa en la medición educativa y con un enfoque de 
investigación cuantitativo evaluativo (García-Sanz & García-Meseguer, 2012), concreta-
mente, dentro de los procesos de revisión y elaboración de instrumentos. Se recurre al 
juicio de expertos como estrategia de validación de contenido basada en el principio de 
la inteligencia colectiva, la cual permite la flexibilidad y facilidad para la toma de decisio-
nes y la aplicabilidad no presencial, lo que reduce la confrontación (Aponte et al., 2012; 
Marín & Hernández-Prados, 2020). 

Participantes 
La información obtenida en la validación proviene de un grupo de expertos que ha 

participado de forma voluntaria y que, según Carreño (2009), debe oscilar entre cinco y 
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veinte expertos. Tomando en consideración a López-Gómez (2018), se establecieron los 
siguientes criterios de selección de expertos: un alto conocimiento en metodología de 
investigación, publicaciones en la investigación de ocio y, por último, desempeño laboral 
en el ámbito socioeducativo.  

De esta forma, se invitó a un total de 15 posibles expertos, de los cuales completaron 
el instrumento de validación 10 (dos expertos en metodología de investigación educativo 
y ocho trabajadores del ámbito socioeducativo). De estos, un 80 % de la muestra es mujer 
y, por tanto, un 20 % hombres. Teniendo un rango de experiencia laboral bastante amplio 
que ocupa desde los cuatro años a más de 30 años de tiempo de trabajo. Todos ellos del 
ámbito nacional y con estudios universitarios. 

Instrumento y análisis de datos 
El Cuestionario sobre ocio familiar durante el confinamiento, objeto de validación, cuenta 

con 61 ítems agrupados en diez dimensiones en torno a la temática ocio familiar: frecuen-
cia según miembro familiar, frecuencia según espacio, frecuencia según tiempo, frecuen-
cia según tipo de actividad, dificultades, beneficios, agentes, obstáculos, carácter y cam-
bios experimentados respecto a antes del confinamiento. Todos ellos fueron valorados a 
partir de una escala Likert de 1 a 5 con la siguiente relación de valores: 1= nada, 2= poco, 
3= algo, 4= bastante y 5= mucho. Además de un bloque sociodemográfico de diez cuestio-
nes: comunidad autónoma, sexo, edad, miembro familiar, número de hijos o hermanos, 
nacionalidad, tipo de familia, situación laboral y nivel de estudios, siendo las variables 
independientes seleccionadas.  

Para el proceso de validación, se elaboró un instrumento que ponía a juicio de los 
expertos cada una de las partes e ítems que componían el cuestionario, valorándolo en 
base a tres criterios: adecuación, claridad y pertinencia, a partir de una escala tipo Likert 
de cuatro valores (1= nada, 2= poco, 3= bastante y 4= mucho), así como una la valoración 
cualitativa en forma de observaciones, que permitía incluir propuestas de mejora, errores o 
cambios a considerar.  

Toda la información recogida fue analizada en el programa estadístico SPSS (versión 
24), extrayendo los datos descriptivos (media, mediana, moda y desviación típica) y fre-
cuencias de cada ítem con cada criterio de validación. Además, se midió la fiabilidad del 
constructo desde la aplicación del parámetro estadístico Alpha de Cronbach y, también, 
se aplicó la prueba de correlación de Kendall para el análisis de consistencia interjueces. 
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Método y procedimiento 
El juicio de expertos como estrategia para la validación de instrumentos, sustentada 

en la recolección de una serie de opiniones emitidas por personas que tienen un bagaje 
profesional-académico que da rigor y calidad a las aportaciones, está siendo cada vez 
más utilizada dentro del ámbito científico-educativo (López-Gómez, 2018), pues aporta 
ventajas tales como: la variabilidad de aplicación (Cabero & Barroso, 2013), el rigor y sis-
tematización (Skjong & Wentworth, 2001) o el importante fundamento y solidez que 
otorga al proceso de investigación (Robles & Rojas, 2015). En el presente trabajo se siguie-
ron las fases establecidas por Chiang et al. (2013) que se exponen a continuación.  

Fase inicial: revisión bibliográfica 
Con la pretensión de otorgar un sustento de validez en lo referente a contenido y 

diseño, se procedió a la revisión de los cuestionarios de ocio familiar, utilizando los des-
criptores de ocio y familia dentro de diferentes bases de datos nacionales e internacionales; 
pero ante la inexistencia de un número significativo de instrumentos, se amplió la búsque-
da optando por un descriptor más general: ocio. Se establecieron como criterios de exclu-
sión: publicado en los últimos cinco años, familias como muestra de población y abordar 
el concepto de ocio familiar de forma directa, obteniendo un total de seis estudios empíri-
cos con instrumentos específicos (Alonso et al., 2019; Álvarez, 2020; Hernández-Prados 
& Álvarez, 2019; Sanz et al., 2018; Walton, 2019). A partir de su estudio se esclarecen las 
siguientes dimensiones: frecuencia, tipologías, dificultades, beneficios, obstáculos y agen-
tes. Todo ello sirvió como base para la elaboración del borrador definitivo del cuestionario.  

Fase preparatoria: diseño del cuestionario 
Una vez realizada una intensiva búsqueda bibliográfica, en la que se extrajeron las 

tendencias de investigación respecto al campo de estudio del ocio, resulta el momento 
oportuno de poder dar forma a todo lo analizado, tomando especial atención sobre varios 
de los parámetros que señalan los expertos en metodología, a fin de diseñar un cuestio-
nario que sea válido para el análisis y realista para su implementación.  

El principal propósito de esta fase fue diseñar el cuestionario inicial, a ser valorado 
por el equipo de expertos. Para la organización de los ítems se consideró la inclusión de 
un marco organizativo multidimensional, dado que la noción del ocio se inserta en mul-
titud de campos de conocimiento, poniendo de manifiesto su carácter multiforme. En 
cuanto a la decisión respecto al número de ítems, al igual que con el número de expertos, 
no está totalmente clarificado, pues hay multitud de conclusiones al respecto. Mientras 

 9Re v. l a t i n o a m . c i e n c . s o c . n i ñ e z  j u v.  ·  Vo l .  2 0 ,  n . º  2 ,  m a y. - a g o .  d e  2 0 2 2  
E - I S S N :  2 0 2 7 - 7 6 7 9  ·  h t t p s : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 1 6 0 0 / r l c s n j . 2 0 . 2 . 4 7 9 2



R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  N i ñ e z  y  J u v e n t u d  
V O L .  1 7 ,  N o .  2 . ,  j u l i o - d i c i e m b r e  d e  2 0 1 9  ·  E - I S S N :  2 0 2 6 - 7 9 7 6  D O I : …

Ocio familiar en tiempos de confinamiento

que Arribas (2004) contempla un rango de 10 a 90 ítems, a fin de poder obtener una mues-
tra amplia de información, otros, como Díaz-Barriga y Luna (2014), apuestan por un 
modelo reducido, a fin de no perder la validez de respuesta del participante. Además, 
Jornet et al. (2012) ponen de manifiesto la necesidad de que cada ítem sea elaborado des-
de una redacción clara y que resulte fácil de comprender, debiéndose evitar la redacción 
de ítems que se solapen y hagan repetitivo el cuestionario. También se consideró la lon-
gitud, la naturaleza de la afirmación o el lenguaje sexista. 

De esta forma, quedó elaborado el borrador definitivo del cuestionario sobre ocio 
familiar durante el confinamiento. 61 ítems agrupados en 10 dimensiones sobre el ocio 
familiar: frecuencia según miembros familiares (4 ítems), frecuencia según horario (4 
ítems), frecuencia según espacios (6 ítems), frecuencia según tipo de actividades (8 ítems), 
dificultades (7 ítems), beneficios (8 ítems), agentes (6 ítems), obstáculos (5 ítems), carác-
ter del ocio familiar (6 ítems) y modificaciones del ocio familiar respecto a la situación 
antes del confinamiento (7 ítems). 

Fase exploratoria: validación del instrumento por expertos 
Esta secuencia resulta clave, puesto que es el momento en el que se recogen las consi-

deraciones pertinentes de los expertos para perfeccionar el instrumento y, por tanto, 
elaborar el cuestionario definitivo a aplicar en la investigación. Para esta fase se contem-
pla la siguiente secuencia de pasos: identificación de los criterios de selección de los exper-
tos, diseño del instrumento para su validación, distribución del instrumento de evalua-
ción del borrador del cuestionario, recolección de los datos y organización de los mis-
mos. Una vez eran recogidos, a fin de salvaguardar el anonimato, se asociaba a cada do-
cumento de validación un código identificativo. Se mantuvo el número de ítems (puesto 
que varios fueron modificados) y, además, la inclusión y eliminación de ítems fue similar.  

Fase final: elaboración del cuestionario definitivo 
La información recogida fue analizada de forma cuantitativa a través del programa 

estadístico SPSS, extrayendo los estadísticos descriptivos de valoración de la claridad, 
adecuación y pertinencia de los ítems de cada dimensión. En lo que respecta a la infor-
mación cualitativa, se recogieron todas las respuestas en una parrilla de información en 
la que se aglutinaron las valoraciones de todos los expertos respecto a cada ítem. Toda 
esta información, que aparece posteriormente, fue fuente de validez para la elaboración 
del cuestionario definitivo.  
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Fase de recolección de información: distribución y cumplimentación 
de los cuestionarios 

Dada la imposición de un confinamiento domiciliario por la situación epidemiológica 
derivada del covid-19, se utilizó la herramienta Google Forms para transcribir el cuestiona-
rio a un formato digital, de manera que este pudiera ser cumplimentado virtualmente 
desde cualquier punto del ámbito nacional sin necesidad de transporte o envío de mate-
rial. A través de un enlace este fue distribuido por medio de una comunicación telemáti-
ca a una muestra mínima de centros educativos de cada una de las comunidades y ciu-
dades autónomas con el propósito de que estos la enviaran a las familias. Finalmente, 
una vez se dejó un periodo de un mes para la cumplimentación en línea, toda la infor-
mación fue transferida al programa estadístico SPSS para realizar los análisis pertinentes 
de acuerdo con los objetivos de investigación. Esta fase, aunque realizada, no forma par-
te de este trabajo concreto, por lo que no se realizará el estudio de sus resultados. 

Resultados 

La exposición de los resultados de la validación se ha hecho en relación a la organi-
zación de los datos obtenidos, cada uno con unos parámetros e instrumentos diferentes 
para su análisis y estudio. Inicialmente se valora, por dimensiones y cuestiones sociode-
mográficas, los datos cuantitativos de adecuación, pertinencia y coherencia de cada una. 
Posteriormente, se exponen los comentarios cualitativos recogidos. Finalmente, se expo-
nen los valores psicométricos que verifican la consistencia del cuestionario definitivo. 

Valoración cuantitativa de los expertos 
Los resultados que aparecen en la tabla 1 demuestran que la valoración del título, 

introducción y variables sociodemográficas se evalúan dentro de un rango óptimo, en-
contrándose todas las opiniones de los expertos entre bastante y muy de acuerdo con 
respecto a su adecuación, pertinencia y coherencia. Únicamente se halla en la situación 
laboral una puntuación algo inferior respecto al resto de variables. 

En lo que respecta a las dimensiones (tabla 2), se identifican unas medias algo infe-
riores respecto a los valores de la anterior tabla, aunque en todas las ocasiones el valor 
medio se sitúa por encima del estándar de la escala. La dimensión de las dificultades y 
agentes obtienen valores que no son el máximo (4) en ninguno de los tres criterios de 
validación. 
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Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de la validación de los expertos respecto al título, las instrucciones y 
las cuestiones sociodemográficas  

Tabla 2 
Estadísticos descriptivos de la validación de los expertos respecto a las dimensiones del 
cuestionario 

Adecuación Pertinencia Coherencia
M Mo D. T. M Mo D. T. M Mo D. T.

Título 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Introducción 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316

Comunidad 
Autónoma 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Sexo 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Edad 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Miembro familiar 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000

Número hijos o 
hermanos 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316

Nacionalidad 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Tipo de familia 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Situación laboral 3.70 4.00 .948 3.70 4.00 .948 4.00 4.00 .000

Nivel de estudios 3.90 4.00 .316 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000

Adecuación Pertinencia Coherencia
Ocio familiar… M Mo D. T. M Mo D. T. M Mo D. T.

Frecuencia según miembro familiar 3.70 4.00 .948 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316

Frecuencia según horario 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000

Frecuencia según espacio 4.00 4.00 .000 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316

Frecuencia según tipo de actividad 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316

Dificultades 3.80 4.00 .546 3.90 4.00 .316 3.90 4.00 .316

Beneficios 3.70 4.00 .948 3.90 4.00 .316 4.00 4.00 .000

Agentes 3.80 4.00 .546 3.80 4.00 .546 3.80 4.00 .546

Obstáculos 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316 3.90 4.00 .316

Carácter 4.00 4.00 .000 3.90 4.00 .316 3.90 4.00 .316

Modificación respecto antes del 
confinamiento 3.70 4.00 .948 3.70 4.00 .948 4.00 4.00 .000
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Valoración cualitativa de los expertos 
Las propuestas de mejora que se realizaron se pueden aglutinar bajo tres grupos cla-

ramente diferenciados: modificación del ítem, eliminación de ítem o adición de ítem. La 
más utilizada fue la modificación de ítems, por las siguientes causas: lenguaje inclusivo, 
lenguaje sexista, utilización equívoca de conceptos, dificultad de comprensión, no adap-
tada al lenguaje coloquial o presencia de erratas. En la eliminación de ítems, se excluyeron 
aquellos que tenían un sentido similar a otros o que no se correspondían con el constructo 
de dicha dimensión. Por último, se añadieron más opciones en las variables de situación 
laboral y nivel de estudios y, además, se incluyeron nuevas actividades de ocio familiar u 
otros aspectos que valorar en comparación al ocio familiar antes del confinamiento. 

Tabla 3 
Modificaciones en los ítems a partir de la valoración cualitativa de los expertos 

Valores psicométricos 
Se extrajo la fiabilidad del cuestionario a nivel general y por dimensiones a través de 

la aplicación del coeficiente Alpha de Cronbach. Tal y como se aprecia en la tabla 4, a 
nivel global obtiene un valor de .908, el cual, de acuerdo a lo expuesto por Pardo y Ruiz 
(2005), posee una fiabilidad excelente. En relación a la consistencia interna de las dimen-
siones, la fiabilidad nunca resulta nula, dado que no hay ningún valor inferior a .500. Sin 
embargo, se halla un valor débil o pobre en las dimensiones referentes al horario (.600), 

Modificación Eliminación Adición 
Introducción X

Miembro familiar X

Situación laboral X

Nivel de estudios X X

Frecuencia según miembro familiar X

Frecuencia según tipo de actividad X X

Dificultades X

Beneficios X

Agentes X

Obstáculos X

Carácter X

Modificación respecto antes del 
confinamiento X X X
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el espacio (.574), el tipo de actividad (.671), los agentes (.659) y los obstáculos (.594). Las 
dimensiones del miembro familiar (.707), las dificultades (.812), el carácter (.802) y la 
modificación respecto a antes del confinamiento (.725) obtienen valores aceptables o bue-
nos. Por último, destaca la dimensión de los beneficios con una fiabilidad muy alta (.935).  

Tabla 4 
Modificaciones en los ítems a partir de la valoración cualitativa de los expertos 

Discusión 

El covid-19, definido por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, 
nos inunda de noticias alarmantes que repercuten en el ser humano en forma de emocio-
nes tan comunes y naturales como la ansiedad, el estrés, la frustración y el malestar de-
bido a la incertidumbre (Extremera, 2020). Globalmente hablando, se podría pensar que 
sus efectos no distinguen entre los habitantes del mundo (Aragonés & Sevillano, 2020) y 
que su riesgo es de carácter sanitario; pero lo cierto es que «la virulencia del covid no ha 
supuesto únicamente un peligro de salud pública, sino que ha afectado a todos los secto-
res, por lo que cada ámbito e individuo ha debido participar de las distintas medidas 
sociales, económicas y educativas que ha generado» (Belmonte & Bernárdez, 2020, p. 32), 
implicando importantes modificaciones en la forma en la que nos interrelacionamos y 
convivimos como seres sociales (Molina, 2020). 

Alpha de Cronbach n.º de elementos
Frecuencia según miembro familiar .707 4

Frecuencia según horario .600 4

Frecuencia según espacio .574 6

Frecuencia según tipo de actividad .671 8

Dificultades .812 7

Beneficios .935 8

Agentes .659 6

Obstáculos .594 5

Carácter .802 6

Modificación respecto antes del 
confinamiento .725 7

GLOBAL .908 61
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Al hacer alusión a poseer una «buena familia», se habla de características de inte-
gración socioafectiva del grupo de individuos consanguíneos (Alarcón, 2017) o personas 
directamente ligadas a lazos de afinidad (Ramos & Garófalo, 2018). Esta pandemia ha 
alterado la vida familiar a lo largo de todo el planeta. El estado de confinamiento ha puesto 
a prueba los vínculos y lazos afectivos entre los miembros de la institución familiar   
(Extremera, 2020). Cierres de instituciones escolares, trabajo remoto, distanciamiento 
físico con pilares personales cercanos: es mucho para todos, pero especialmente para las 
familias. Aun con ello, el esfuerzo social de adaptación al cambio está siendo digno de 
reconocimiento. Resulta necesario que vivamos esta situación como una oportunidad 
para desarrollar lo mejor de nosotros mismos y, sobre todo, para ayudar a nuestros seres 
más cercanos a enfrentarse a experiencias cambiantes ante las que, a menudo, no se dis-
pone de soluciones previas y definitivas. Así, «con la adaptación al cambio, para salvar 
un presente que se ha visto transformado dramáticamente, se hará frente a las desave-
nencias, procurando preservar el verdadero valor educativo y garantizando una función 
social de calidad, en mitad de la novedosa, difícil y excepcional situación» (Belmonte & 
Bernárdez, 2020, p. 45). Del mismo modo, las consecuencias del ocio y el tiempo libre en 
el ser humano se manifiestan en la sociedad (Roa, 2018).  

Tomando en consideración que el objetivo de la investigación consiste en crear un 
instrumento de recogida de información en español, válido y fiable, que permita evaluar 
las prácticas de ocio familiar que desarrollan las familias españolas durante el confina-
miento, se puede comprobar, en primer lugar, que el proceso desarrollado en su cons-
trucción cumple con los parámetros iniciales establecidos por Muñiz y Fonseca-Pedrero 
(2019) antes de la aplicación del mismo: establecimiento del marco general, definición de 
las variables de media, especificaciones, selección de otros instrumentos de medida, cons-
trucción de los ítems y edición del cuestionario. A este proceso se ha incorporado la triangu-
lación consensuada por parte del equipo de investigación respecto a la selección de los 
ítems que componen la primera versión (tipo borrador) del cuestionario que se sometió 
a validación.  

Del mismo modo, para garantizar la validez de contenido, más allá de la visión interna 
de los investigadores, se llevó a cabo un proceso de validación de expertos que, si bien 
como señalan George y Trujillo (2018), se pueden utilizar distintos criterios para recupe-
rar, sintetizar y utilizar la opinión de los expertos, resulta muy relevante proporcionar 
una información clara del proceso a seguir y facilitar un instrumento que permita reca-
bar adecuadamente la información de la validación. Concretamente, en este estudio se 
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valora la opinión de los expertos sobre el grado de adecuación, pertinencia y coherencia 
de los ítems de cada sección, junto con su validez y alta fiabilidad respecto al título, ex-
plicaciones de cumplimentación y cuestiones sociodemográficas. Asimismo, se realizó 
un procedimiento metodológico digitalizado, riguroso y sistematizado mediante el correo 
electrónico que, además de garantizar las recomendaciones éticas, conocimiento de los 
objetivos de investigación, cuestionario a validar e instrumento de validación, facilitó el 
consentimiento informado.  

Fruto de este proceso se obtuvieron unas consideraciones de cambio de índole cuan-
titativo y cualitativo que fueron decisivas para la mejora del instrumento de recogida de 
información que aquí se presenta, denominado Cuestionario sobre ocio familiar durante el 
confinamiento. Más específicamente, a través de este estudio, se muestra mediante la opi-
nión de los expertos que el grado de adecuación, pertinencia y coherencia de los ítems 
de cada sección. Como consecuencia, podemos afirmar que este instrumento es adecuado 
para la evaluación de las prácticas de ocio familiar que desarrollan las familias españolas, 
especialmente durante periodos tan complejos como los de confinamiento por pandemia. 

 Los resultados generales de la validación permitieron reconsiderar la redacción de 
algunos ítems, así como añadir más opciones en las variables de situación laboral y nivel 
de estudios y, además, incluir nuevas actividades de ocio familiar u otros aspectos que 
valorar en comparación al ocio familiar antes del confinamiento. Todo lo cual muestra la 
efectividad del proceso, contribuyendo a enriquecer la adecuación y pertinencia de los 
ítems, junto con la claridad de formulación y, finalmente, a la mejora, de forma efectiva, 
del instrumento final, confirmando el rigor y valía del cuestionario como un correcto 
instrumento de análisis para futuras investigaciones. 

Resaltar las fortalezas del instrumento obliga a contemplar la otra cara de la mone-
da: las limitaciones del estudio. Aunque el volumen y calidad de los expertos es adecua-
do a los parámetros científicos-educativos establecidos (Cabero & Barroso, 2013; López-
Gómez, 2018), cabe señalar que quizás un mayor volumen y con una mayor diversidad 
profesional, podría haber derivado en otros aspectos. Del mismo modo, se recomienda 
cerrar el proceso de construcción del instrumento iniciado con la aplicación de una prueba 
piloto, la recogida de información y el análisis factorial exploratorio y confirmatorio 
para la validez científica del instrumento (Muñiz & Fonseca-Pedrero, 2019). Asímismo, a 
modo de proyectiva, se señala la posibilidad de adaptar este instrumento a otros contex-
tos y edades. 
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Finalmente, al tratarse de un estudio financiado por la universidad de Murcia, ha 
sido aplicado en el ámbito territorial español; pero mediante la difusión del cuestionario 
que se hace en esta revista y de los resultados que se hará en otras de índole internacional, 
confiamos que este instrumento sea aplicado y adaptado a otro contexto en un espacio 
temporal breve. 
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