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Hassan Hossein-Mohand2 y Hossein Hossein-Mohand2

1Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2Universidad de Granada

Ángel De-Juanas Oliva / Francisco Javier García-Castilla / Hassan Hossein-Mohand / Hossein Hossein-Mohand

El tiempo es el bien más preciado que tenemos las personas. A menudo se habla de 
cómo las personas somos capaces de organizarnos para que nuestro tiempo se ocupe 
con actividades valiosas para nuestro desarrollo humano. Otras veces, nos llamamos 
la atención al entender que podemos estar malgastando nuestro tiempo realizando 
actividades que no nos satisfacen y, lo que es peor, no nos ayudan a evolucionar 
como personas e incluso pueden atentar contra nuestra salud y bienestar. Durante la 
juventud, es frecuente que el tiempo se relativice y, como consecuencia, se den usos 
del tiempo que no sean adecuados. En este libro que les presentamos, abordamos el 
desafi ante ámbito de la intervención socioeducativa en la autorregulación del tiempo, 
especialmente en el contexto del ocio, en la vida cotidiana de las personas jóvenes. Esta 
obra engloba la esfera de la salud y el bienestar desde una dimensión socioeducativa, 
tanto en jóvenes normativos como en aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. En todos los casos, es crucial considerar las infl uencias positivas que 
la autorregulación en el uso del tiempo puede ejercer sobre la salud y el bienestar en la 
juventud, especialmente tras la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (Anderson, 
2019; Mansfi eld, 2021).

La salud y el bienestar, como resultado de una gestión adecuada del tiempo, re-
quiere enfocarse en fomentar la autorregulación y en la capacidad de autogestionar 
los tiempos y los recursos con los que cuentan las personas jóvenes. La inversión de 
tiempo, entendida como un compromiso autónomo en la participación activa en acti-
vidades de ocio, como el teatro, la música, el deporte y otros ámbitos, es relevante para 
el crecimiento personal y el bienestar. Disponer del tiempo propio y autogestionarlo 
se considera un derecho, un valor y una libertad que subyace en la dignidad individual 
y busca la autorrealización (Cuenca, 2017). Asimismo, comprender las condiciones 
que fomentan el compromiso autónomo, la competencia y la conexión con otros son 
necesidades universales (Deci y Ryan, 2008), así como satisfacer estas necesidades se 
asocia con resultados positivos en el aprendizaje y el bienestar (Niemiec y Ryan, 2009; 
Schüler et al., 2012).
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Además, una correcta gestión autorregulada del tiempo, apoyada por recursos 
sociales, puede elevar la calidad de vida y la satisfacción de las personas. Mientras que 
una mala gestión puede afectar negativamente al bienestar psicológico y a la percepción 
de autonomía, autoaceptación y a las relaciones positivas con otros. Por ello, las redes 
de apoyo social son especialmente relevantes en contextos de vulnerabilidad, tienen un 
rol crucial en la salud de los jóvenes (De-Juanas et al., 2020; Díaz-Esterri et al., 2021).

Este libro presenta la gestión del tiempo, el ocio y el apoyo social desde un enfoque 
teórico práctico en el que se ofrecen claves para la intervención socioeducativa con 
personas jóvenes. Una intervención que pueden realizar los profesionales de los ser-
vicios sociales, pertenecientes a entidades, instituciones y asociaciones. A todos ellos, 
especialmente, va dirigido este libro. También, se dirige a todos los investigadores 
interesados en el estudio de los usos del tiempo en la juventud. Además, el libro es 
resultado del proyecto I+D+i de la convocatoria de Generación de Conocimiento del 
Plan Nacional titulado Gestión autorregulada del tiempo en la juventud: ocio, bienestar 
y apoyos sociales (PID2022-142272OB-I00) fi nanciado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación. Asimismo, es resultado de los subproyectos Gestión autorregulada del 
tiempo en jóvenes de Melilla y Actividades de ocio, cultura y deporte en jóvenes: hábitos, 
necesidades y bienestar que forman parte de un contrato de investigación conveniado 
por el artículo 60 de la LOSU, titulado “Melilla, Ciudad Social. Estudios sobre el 
efecto de la COVID-19 en los jóvenes y profesionales de los servicios sociales” con la 
Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la Ciudad de Melilla. 

El libro se presenta como una herramienta multidisciplinar, aportando perspectivas 
variadas sobre la intervención en áreas como juventud, género, salud, bienestar, ocio 
e inclusión social y educativa. No en vano, en este libro participan cerca de medio 
centenar de investigadores expertos en las temáticas que se tratan. La mayoría de 
ellos, miembros del grupo de investigación en Intervención Socioeducativa (GI15) 
de la UNED, pero también diferentes investigadores pertenecientes a grupos de in-
vestigación de la Red Ociogune. Esta red fue creada en 2009 y fue reconocida como 
una Red de Excelencia Investigadora (RED2018-102625-T) en el marco del Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científi co (2017-2020) del 
Gobierno de España. 

El libro cuenta con 17 capítulos que se organizan en dos partes. La primera titulada, 
Autogestión del tiempo, una responsabilidad personal, presenta diferentes estrategias de 
intervención que buscan la optimización de la inversión en educación y ocio mejorando 
la gestión del tiempo en jóvenes y sus familias en clave personal. Los nueve capítulos 
que componen esta parte ofrecen una mirada sobre la responsabilidad que tiene la 
juventud para gestionar su tiempo en su tránsito a la vida adulta. 

El primer capítulo de esta parte se titula “Fomentar la autogestión del tiempo en la 
juventud. Experiencias y pautas” y está escrito por los profesores Nuria Codina Mata, 
José Vicente Pestana Montesinos y Rafael Valenzuela García del Departamento de 
Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona. 
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El segundo capítulo tiene por título “Jóvenes y la intervención en autogestión del 
tiempo desde una perspectiva de género” y está escrito por María José Díaz Santiago, 
Jesús M. Pérez Viejo y Aida López Serrano, profesores de la Universidad Complutense, 
UNED y UNIR respectivamente. 

El tercer capítulo, se titula “Intervención social en valores y autogestión del tiempo 
con jóvenes” y lo escriben profesores de la UNED, de la Universidad P. Comillas y un 
investigador benefi ciario de la convocatoria María Zambrano, a saber: Javier Páez 
Gallego, Miguel Urra Canales, Eva Rubio Guzmán y Francisco Javier García-Castilla. 

“Recomendaciones en intervención de la autogestión del tiempo para estudio e 
inserción sociolaboral” es el título del cuarto capítulo escrito por los profesores Ángel 
Luis González-Olivares, Juana María Anguita Acero y Álvaro Muelas de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, UNED y Universidad de Villanueva.

El quinto capítulo se titula “Perspectiva económica de la gestión del ocio aplicada 
a los espacios juveniles” y lo escriben el profesor Antonio Martínez Raya de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, junto con los profesores Gema Juberías Cáceres, José 
Quintanal Díaz y María Ainhoa Rodríguez Oromendia de la UNED.

El sexto capítulo del libro se titula “Intervención en la autogestión del tiempo con 
colectivos vulnerables” y está elaborado por Marcos García Barriga, investigador de la 
UNED, Diego Antonio Galán Casado profesor de la UNED, Hossein Hossein Mohand 
profesor de la Universidad de Granada y Ángel De-Juanas Oliva profesor de la UNED.

El séptimo capítulo tiene por título “El ocio saludable. Análisis de programas y 
propuestas educativas” que escriben las profesoras María García-Pérez de la UNED, 
Joanne Mampaso Desbrow de la Universidad Camilo José Cela, María del Carmen Or-
tega Navas de la UNED y María del Carmen Gil del Pino de la Universidad de Córdoba. 

El octavo capítulo se titula “Ocio y salud mental en tiempos de pandemia” y está 
escrito por la investigadora Ana Horcajo Castillo y los profesores, Francisco Javier 
García-Castilla y Rosa Mª Goig Martínez de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Por último, cierra esta parte, un noveno capítulo titulado “Redes sociales como 
espacio de ocio para la juventud” y lo escriben la profesora Margarita Vasco-González 
de la Universidad Antonio de Nebrija y la investigadora María Ayuso Goig de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

La segunda parte del libro se titula Autogestión del tiempo y relaciones en contextos 
sociales, culturales y digitales. En esta parte se ofrece un amplio abanico de posibilida-
des de intervención en diferentes ámbitos en los que el denominador común es que 
la persona joven gestiona su tiempo en relación con otros (iguales o no). Los lectores 
encontrarán soluciones concretas para ayudar a las personas jóvenes a mejorar su au-
torregulación del tiempo en estos contextos y, de este modo, contribuir a su bienestar 
y a la inclusión social. Esta parte se compone de ocho capítulos. 



PRESENTACIÓN20

El primer capítulo se titula “Apoyos sociales y autogestión del tiempo para el 
bienestar personal. Una mirada intercultural para la intervención”. Está escrito por los 
profesores José Alberto Gallardo de la Universidad de Cádiz, Fernando López-Noguero 
de la Universidad Pablo de Olavide y Jorge Díaz-Esterri de la UNED.

El segundo capítulo se titula “Estrategias clave en el diseño y gestión de espacios 
para el ocio social y el empoderamiento de la comunidad” y lo escriben la profesora Ma-
ría de Fátima Poza Vilches de la Universidad de Granada, el profesor Jorge Díaz-Esterri 
de la UNED y la profesora Verónica Sevillano Monje de la Universidad de Sevilla. 

El tercer capítulo lleva por título “Tiempos entre generaciones, fuente de bienestar” 
y ofrece una mirada muy interesante sobre los tiempos compartidos en las relaciones 
intergeneracionales. Lo escriben las profesoras Rosa Ana Alonso Ruiz, María Ángeles 
Valdemoros San Emeterio, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Eva Sanz Arazuri, Ana 
Ponce de León Elizondo, todas ellas de la Universidad de La Rioja.

“Ocio deportivo e intervención socioeducativa en la juventud” es el título del cuarto 
capítulo de la segunda parte. Este capítulo lo escriben el investigador de la Escuela 
Internacional de Doctorado de la UNED, Julio Alfonso Novoa-López, el profesor Ángel 
De-Juanas Oliva de la UNED, el profesor Hassan Hossein Mohand de la Universidad 
de Granada y el investigador de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, 
Ignacio Díaz-Moya.

El quinto capítulo se titula “Intervención en el ocio cultural y animación a la 
lectura” y lo escriben los profesores Isabel Martínez Sánchez de la UNED, Mercedes 
Reglero Rada del Centro Universitario Don Bosco y José Quintanal Díaz de la UNED.

El sexto capítulo se titula “Intervención comunicativa en contextos sociales y 
educativos” y lo escriben los profesores Hossein Hossein Mohand, Hassan Hossein 
Mohand, Nabil Mohamed Chemlali de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte de la Universidad de Granada. 

El séptimo capítulo se titula “Redes sociales como espacio de ocio para la juventud” 
y lo escriben la profesora Margarita Vasco-González de la Universidad Antonio de 
Nebrija y la investigadora María Ayuso Goig de la UNED.

Finalmente, cierra esta parte y concluye la obra, el capítulo “El ocio restaurativo: un 
modelo práctico de intervención y creación situada para la construcción de derechos 
sociales” y que escriben los profesores Andrés Santiago Forero-Lloreda de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano e investigador de la Universidad de Deusto, y la profesora 
Idurre Lazcano Quintana de la Universidad de Deusto. 

En resumen, este libro brinda un conocimiento innovador que puede aplicarse 
en programas de intervención a corto y medio plazo, para mejorar la autorregulación 
del tiempo en jóvenes, promover su inserción en la sociedad y su bienestar. Se ofrecen 
pautas y recomendaciones para la intervención que ayudarán a que las personas jóvenes 
aprovechen al máximo sus días y logren un equilibrio entre sus responsabilidades y sus 
actividades personales. Todo ello, junto con los apoyos necesarios, les equiparan para 
un futuro más exitoso y saludable. 
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