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La introducción d las tcnologías d la inormación y la
comunicación n l hogar ha transormado las actividads ralizadas
durant l timpo d ocio, cambios qu tinn implicacions para l
uncionaminto d los hogars. No obstant poco conocmos acrca d
sos cambios. Dsd una prspctiva constructivista  intrprtativa
hmos analizado las narracions d 30 individuos para studiar la
manra n la qu las tcnologías digitals han transormado sus
actividads d ocio durant l timpo libr. Los rsultados mustran
un cambio cualitativamnt dirnt al producido por la proliración
d rcptors d radio, TV o rproductors, Ahora las tcnologías no
sólo han incrmntado la xposición a dirnts xprincias
culturals, sino qu también actualmnt las prsonas tinn mayor
control d sas xprincias: l procso d consumo d las xprincias
ya no s homogéno, dpnd d los consumidors, y admás n l
hogar ntran simbólicamnt, tmporalmnt y virtualmnt, invitados,
san amiliars o amigos, conocidos o dsconocidos. Estos cambios
mustran qu los individuos tinn una mayor librtad para ralizar las
actividads d ocio doméstico y con llo los mimbros d los hogars
rportan qu pudn mjorar su satisacción con las actividads d ocio
doméstico.

 
Ocio digital, ocio n l hogar, ocio amiliar, satisacción dl ocio,sociología

dl ocio.
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Las tcnologías digitals, l ocio y la amilia orman una intrscción d
crcint intréspara los invstigadors. Por un lado s ha studiado la
manra n la qu la introducción quipamintos para mdios audiovisuals n
l hogar ha transormado las amilias (Livingston, 2007). Estas tcnologías
gnralmnt han otorgado un papl pasivo a las audincias y otro activo a
los mdios d comunicación (Dolsma, 2004a, 2004b). Su inluncia n las
amilias, no obstant, ha sido dispar, primro homognizó las xprincias
culturals d los mimbros d la amilia, dspués las dirnció otorgando cada
vz más autonomía d lcción a los más jóvns (Bovill & Livingston, 2001;
Flichy, 1995; Livingston, 2007).

La rlación ntr l ocio y l uncionaminto d la amilia, n cambio, ha
mostrado qu la lcción d las actividads d ocio amiliar tinn por
objtivo mjorar l uncionaminto dl conjunto d la amilia, rnunciando los
padrs a otras actividads d ocio qu ls rportarían más satisacción (Shaw
& Dawson, 2001, 2003). Esta lína dinvstigación ha mostrado qu l ocio
amiliar parc srun instrumnto para alcanzar objtivos amiliars, pro
también ha pusto d maniisto qu s compromiso ntr dso prsonal y
uncionaminto d la amilia proporciona bnicios dispars a los mimbros
d la amilia (Larson, Gillman & Richards, 1997; Zabriski & McCormick,
2003). Esto s, la capacidad d lcción varía ntr los mimbros d la amilia
como ocurría n l caso dquipos para mdios audiovisuals , ycon llo la
satisacción obtnida.

Los aparatos qu incorporan tcnologías y mdios digitals y conxions a
Intrnt prmitn alos individuos dcidir qué actividads d ocio llvar a cabo
y la lcción d la o las prsonas con las qu ralizarlas (Abbott-Chapman &
Robrtson, 2001; Andrson, Gal, Gowr, Franc, Jons, Lacoh t al., 2002;
Kraut, Kislr, Bonva, Cummings Hlgson & Craword, 2002; Carr, Schott,
Burn & Buckingham, 2004). Est hcho supon una transormación
cualitativamnt dirnt a la producida por la proliración d
quipamintos para mdios audiovisuals. Por un lado podmos sprar una
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gnralización d la producción d dirncias culturals n l sno d las
amilias, por otro, un dsplazaminto d la capacidad d lcción, dsd los
mdios y productors d xprsions culturals hacia los individuos. Todo llo
sugir studiar con dtall la intrscción ormada por las nuvas tcnologías
digitals, l ocio y l hogar.

En sta invstigación nos proponmos dscribir la manra n la qu las
nuvas tcnologías digitals stán transormando las actividads d ocio
ralizadas n l hogar, cómo s altra l uso d las tcnologías tradicionals,
cómo s complmntan las tcnologías n lugar d simplmnt sustituirs,
cómo varía la capacidad d lcción d las prsonas qu orman l hogar y las
implicacions qu llo tin para la satisacción qu obtinn d las
actividads qu ralizan n l hogar. Para llo sguidamnt mostramos l
marco concptual n l qu s insrta la invstigación, su disño mtodológico,
los rsultados y inalmnt discutimos sobr la contribución d ésta
invstigación al rurzo d un marco concptual y la dscripción d unas
limitacions y uturas línas d invstigación.

. ó   

..  í   

Las tcnologías han ntrado n l hogar y lo han transormado, no
obstant, su inluncia n l uncionaminto d las amilias ha dpndido d la
naturalza d las tcnologías, sto s, d la manra n la qu la tcnología
intraccions conlosindividuos y los grupos socials n l hogar (Lally, 2002).

Cuando los primros aparatos d radio ntraron n los hogars, la amilia
s runió alrddor dl rcptor y los padrs tnían l control d los
programas qu toda la amilia scuchaba, homognizando así sus xprincias
(Dolsma, 2004a). Postriormnt, con ladiusión d los aparatos portátils d
radio, los jóvns pudiron scuchar sus programas d música avoritos sin la
suprvisión amiliar, rduciéndos así la homognidad d xprincias
(Dolsma, 2004b). Los aparatos d tlvisión, postriormnt, volviron a
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runir a los mimbros d la amilia, homognizando, d nuvo, las
xprincias audiovisuals; pro poco timpo dspués la historia s rpit, los
pquños aparatos d TV s introducn n las habitacions dl hogar 
incrmntan las dirncias n las xprincias culturals. La gnt compart
xprincias d ocio bajo l mismo tcho pro tin xprincias dirnts por
usar dirnts dispositivos Por nómno intrprtado como l procso d
star vivindo juntos pro sparados (Flichy, 1995: página 158) y star solos
ncompañía(Turkl,2011).Ahoralasproduccionsaudiovisualsnosólo
compitn por l timpo d ocio sino también por los mimbros d la amilia
con quins s disrutarán (Bovill & Livingston, 2001).

Las tcnologías digitals, no sólo han cambiado nustras vidas (Turkl,
1995; Lally, 2002) y potnciado las actividads d ocio (Grshuny, 2003),
también orcn los mdios tradicionals sino también han modiicado la
manra n la qu s consumn. Por jmplo, la lctura d noticias no sólo ha
cambiado l soport d lctura sino también la manra n la qu s ln las
noticias; si inicialmnt los diarios s lían n ormato papl n l hogar a
primra hora d la mañana oa la última d la tard, ahora, sgún la
vidncia aportada por Boczkowski (2010), la lctura s raliza a lo largo dl
día, pro n priodos cortos, y dl hogar la lctura ha pasado al spacio d
trabajo. 

Intrnt, y los mdios d comunicación qu hacn uso d Intrnt, admás,
hacn posibl qu los individuos intraccionn con otros. S incrmnta l uso
dl tléono “intlignt” como si d un ordnador s tratas, para
comunicars con los amigos (mnsajría, corro lctrónico, rds socials),
cambiando con llo la manra d compartir xprincias, sincronizar agndas,
organizas, comunicars, coordinar l timpo d ocio y llvar la intracción
social (Alln, 2010;Andrson t al., 2002; Knndy & Wllman, 2007; Lally,
2002;Jupp & Bntly, 2001; Turkl, 1995, 2011). La proliración d aparatos
tcnológicos n l hogar incluso ha cambiado la manra d rlacionarnos. Por
un lado la rd d Intrnt prmita algunas amilias sguir conctadas a
psar d la distancia, como ha rportado Vnkatraman (2012) al analizar l
uso qu las sposas d militars dstacados a mils d kilómtros dl hogar
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amiliar hacn d las tcnologías digitals con l objto d construir un hogar
y prmancr conctados a psar d las distancias ísicas. Aunqu más
crcanos ísicamnt, los mimbros d las amilias d Silicon Vally (CA,
USA) invstigadas por English-Luck (1998) utilizan las tcnologías digitals
para mantnr conctada a la amilia y con llo construir un hogar a psar d
las ausncias diarias.

..     

Los studios sobr l ocio n l hogar han dscrito l cto d las
intraccions ntr los mimbros amiliars y su rlación con l uncionaminto
d las mismas amilias, su cohsión intrna y su capacidad para adaptasa los
cambios. Los rsultados rportados por Zabriski y McCormick (2001) para
actividads ordinarias (cor activitis) y actividads xtraordinario (balanc
activitis) d ocio mustran qu las actividads principals s rlacionan
positivamnt con la cohsión ntr los mimbros d la amilia, mintras qu
lasdosactividadsbásicasydlabalanzastánvinculadosalacapacidadd
la amilia para adaptars a cambiar.

Si bin los studios han mostrado qu las actividads d ocio amiliar
inluyn positivamnt n l uncionaminto d la amilia, losqu han
analizado la satisacción qu obtinn d los dirnts mimbros d la amilia,
orcn rsultados variabls: la satisacción dpnd dl contxto dond tinn
lugar las actividads d ocio y d con quién s ralicn: los padrs rportan un
mayor nivl d satisacción cuando ralizan actividads d ocio n l hogar,
mintras qu las madrs y los hijos obtinn una mayor satisacción cuando
las ralizan ura dl hogar, sin mbargo, a dirncia d las madrs, los hijos
prirn ralizar actividads ocio con los amigos (Larson t al., 1997;
Zabriski & McCormick, 2003).

Admás las invstigacions rportan qu l ocio amiliar s un ocio
instrumntal, los padrs scogn las actividads con l objto d mjorar l
uncionaminto d la amilia y transmitir     
(Shaw & Dawson, 2001). Un ocio instrumntal qu no obstant dja también
insatischosa los padrs, sgún los rsultados obtnidos por Shaw y Dawson
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(2003), con la calidad y l timporagmntado qu ddican a las actividads
d ocio ralizadas con sus hijos a psar d su lvado dso por ralizarlas
(Bck y Arnold, 2009). Pro admás, las amilias diirn n cómo intrprtan
las actividadsd ocio como Churchill, Clark, Prochaska-Cu, Crswll y
Ontai-Grzbik (2007) nos han mostrado al rlacionar las actividads d ocio
ordinarias y xtraordinarias con la satisacción qu obtinn las amilias,
sugirindo qu éstas s pudn clasiicar n dos grupos: uno aprovcha
cualquiroportunidad docio,ordinariooxtraordinaria,paradivrtirs,
mintras qu l otro disruta únicamnt d las actividads xtraordinarias. 

..      

Si bin l studio dl uso d las tcnologías digitals n lhogar ha sido
privilgiado por los invstigadors, la rlación ntr tcnologías digitals y l
ocio amiliar ha captado mnos la atnción.

Acabamos d mostrar qu los studios sobr l ocio amiliar sugirn qu
las amilias diirn n su intrprtación d lasactividads d ocio y su
capacidad d divrsión (Churchill t al., 2007), y qu la lcción d las
actividads d ocio rspond al propósito d mjorar l uncionaminto y la
comunicación ntr los mimbros d la amilia (Shaw & Dawson, 2001;
Zabriski & McCormick, 2001). Sin mbargo stos studios también rportan
un dsquilibrio n los bnicios y la satisacción qu obtinn los mimbros
d la amilia, rducida para los adolscnts (Buswll, Zabriski, Lundbrg &
Hawkins, 2012; Shaw& Dawson, 2003; Zabriski & McCormick, 2003; Larson
t al., 1997) y las mujrs (Knndy & Wllman, 2007; Martinson, Schwartz &
Vaughan, 2002;Grn & Adam, 1998), aunqu pordirnts motivos.

Lavidnciarportadaporstudiodociotambiénhadmostradocómo
las tcnologías digitals han altrado las actividads qu s ralizan n l
hogar durant l timpo d ocio y la intracción ntr los mimbros d la
amilia nuclar, la xtndida y los amigos, y con llo pud cambiar no sólolo
qu las amilias ntindn poractividads ordinarias (cor activitis) o
xtraordinarias (balanc activitis), sino también lasrstriccions d spacio y
timpo qu ls actan. Por jmplo, actividads d ocio qu ants rqurían
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lvado gasto y timpo d dsplazaminto, ahora pudn ralizars d otra
manra, introducindo tmporalmnt, rgularmnt y virtualmnt dntro
dl hogar, a spacios y prsonas ajnos a la amilia; por jmplo, actividads
como vidoconrncias con amigos (Abbott-Chapman & Robrtson, 2001;
Andrson t al., 2002) o jugar con amigos mdiant vidoconsolas conctadas
por Intrnt (Kraut t al., 2002; Carr t al., 2004). Ahora cualquir mimbro
d la amilia pud jugar, por jmplo, con cualquir mimbro dl hogar o
amigo prsnto no n lhogar,pro también pudintraccionarcon
dsconocidos. Est hcho pud no sólo incrmntar la htrognidad d las
xprincias, sino también la satisacción obtnida con las actividads d ocio.

Habitualmnt las invstigacions acrca dl ocio digital s han ocupado d
grupos socials dtrminados, jóvns (Colwll, Grady & Rhaiti, 1995; Cox,
Clough & Marlow, 2008), adultos (Andrson & Tracy, 2001; Hargittai &
Hinnant, 2008, Msch, 2006), dirncias d génro (Hlspr, 2010; Martinson,
Schwartz & Vaughan, 2002; Richardson, 2009), d tcnologías (Campll &
Kwak, 2010; Lung, 2001; Prnsky, 2001; Schrodr, 2010; Stald, 2008) o bin
d actividads concrtas (Andrson, 2008; Grshuny, 2003; Boczkowski, 2010)
pro son mnos las invstigacions qu s han intrsado por los cambios
producidos n las actividads d ocio qu tinn lugar n l hogar. Por llo n
sta invstigación studiarmos las actividads d ocio qu tinn lugar n l
hogar durant ltimpo libr,spcialmnt las qu s ralizan con
tcnologías digitals, con l objto d conocr cómo s transorman las
actividads d ocio (tanto tradicionals como digitals), y las satisaccions
qu obtinn los individuos d sus actividads d ocio. 
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Nustro propósito s dscribir la manra n qu los inormants ralizan las
actividads d ocio digital durant su timpo libr n l hogar. Con llo
qurmos mostrar las transormacions qu han tnido lugarn l ocio
doméstico, y las satisaccions qu s obtinn con las actividads d ocio
digital n l hogar.

..  ó

Esta invstigación s nmarca n l paradigma intrprtativo /
constructivista (Guba & Lincoln, 1994).El paradigma airma qu los srs
humanos construyn signiicados sobr las actividads d ocio, ya qu
intractúan con l mundo, con las otras prsonas y con los objtos prsnts
n dond s llva a cabo la actividad s llva a cabo y tratan d dar sntido a
la actividad qu stán hacindo (Brgr & Luckmann, 1966; Crotty, 1998;
Schwandt, 1994). Losindividuos, ntoncs, construyn signiicados y los
asocian a otras prsonas u objtos con los qu intractúan, con la intnción d
llvar a cabo una actividad d ocio o d trabajo (los individuos son sujtos
intncionals como s dscrib n Crotty (1998) y Schwandt (1994). Entoncs,
bajo st paradigma s posibl qu: 1) Las mismas prsonas construyan
signiicados dirnts para una actividad d ocio, cuando s llva a cabo n
divrsos contxtos (ocio/trabajo), y 2) dirnts prsonas pudn construir
signiicados dirnts n rlación a la misma actividad, por jmplo, d
ocio/trabajo n l mismo contxto (Crotty, 1998). 

Para dscribir y comprndr la producción d signiicados rlacionados con
las actividads llvadas a cabo tanto n su spacio y timpo habituals y n
un contxto inusual, sta invstigación s nmarca n la tradición
hrmnéutica. La hrmnéutica trata las narrativas d las ntrvistas, notas
d campo, tc, como txtos xtraños qu ncsitan d intrprtación y ura
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d lo normal (Crotty, 1998). Al mismo timpo la hrmnéutica también
supon una ainidad d algún tipo, ntr l conjunto d txtos qu no s
rlacionan con quin los l. Esta ainidad s lo qu hac posibl la
intrprtación d los txtos qu no tinn rlación con l intérprt. La
intrprtaciónd los txtos hac qu sa posibl compartir signiicados ntr
las prsonas y comunicarlo, y hacrlo, sitúa a la intrprtación dntro d la
historia y la cultura (Rundll, 1995). En lína con la tradición hrmnéutica,
lpropósitodintrprtarlconjuntodrlatossobtnrunacomprnsión
qu va más allá d la intrprtación propia d los ntrvistados, dando lugar
al círculo hrmnéutico. Esto sostin qu la comprnsión dl conjunto d
txtos sólo s posibl a través d tomar sus parts, intrprtando l signiicado
d cada una a partir d dividir dl conjunto (analizando cada ntrvista,
sgmntando cada ntrvista, y lugo intrprtando l conjunto d ntrvistas
od txtos).

..     ó y  í  
ó  ñ

D acurdo con l Instituto Español d Estadística (INE) un hogar s una
vivinda n la qusus habitants compartn una rlación d convivncia, y los
concptos d amilia y d hogar provinn d la unidad d orign (Saralgui,
2001: página159). Rgularmnt los status d los mimbros surgn por
consanguinidad, ainidad, co-rsidncia y consumo compartido o por
parntsco o ainidad activa (Morgan, 1871; Sahlins, 1992). 

Sgún la ncusta d 2009 sobr quipaminto y uso d las TIC, n los
hogars spañols, l 51,3% d la población ntr 16 y 74 años d dad, había
accdido aIntrnt n los 3 mss antriors (la mayoría d llos dsd casa).
Las ciras d accso ran un poco más alto para la Europa d 27 paíss y d
Cataluña, l 57% y 63%, rspctivamnt, y l 49% y 60%, rspctivamnt,
para los qu tinn accso d banda ancha (Eurobarómtro, 2010 y
www.in.s). Sin mbargo, n Europa, l accso a Intrnt varía d 89% (los
Paíss Bajos), 85% (Dinamarca) y 85% (Sucia) a 35% (Bulgaria) y 31%
(Rumanía), las ciras más bajas.
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El accso a Intrnt dsd l hogar n 2009 s distribuyó uniormmnt
por dad: l 92,3% d los más jóvns (16-24 años) s concta a Intrnt dsd
l hogar, y l porcntaj bajaba como tramos d dad cuando hasta: 80,1%
para l soport 25-34;72,3% d 35 a 44,l 54,9% d 45 a 54, l 29,1% d 55 a
64, 11% d 65 a 74). Entr los individuos d la amilia con accso a Intrnt,
l11,1% son graduados univrsitarios, l 18,9% mplados, 2,6% studiants
d timpo complto, 3.9% a cargo dl hogar, 3,9% dsmplados y 4.3%
jubilados(Eurobarómtro,2010).LosEspañolsusaronIntrntpararcibiry
nviar corros lctrónicos (86,2%), lr o dscargar priódicos o rvistas
(68,3%), nviar mnsajs a salas d chat, blogs, grupos d noticias, oros d
discusión n lína o mnsajría instantána (52,1%), hacr llamadas d vido,
scuchar radio o vr la tlvisión (42,1%), jugar o dscargar jugos, imágns,
plículas o música (49,9%), y dcisions (23%).

..   

Utilizamoscuatrocritriosdmustro:mustroslctivo,lmustrod
bola d niv, l mustro d variación máxima y l mustro tórico (Patton,
2002). El mustro slctivo s utilizó para idntiicar a los inormants con
las xprinciasd hacr actividads d ocio digitals n l hogar, l mustro
comnzó n unlugar d ormación n TIC prguntando si n l año prvio
habían ralizado actividads d ocio con tcnologías (ordnadors,consolas,
smartphons o cualquir dispositivo con conxión a Intrnt) y stos primros
inormants ayudaron a accdr a inormants adicionals mdiant mustro
d bola d niv. El mustro d variación máxima s utilizó con l objtivo
d captar y dscribir catgorías d análisis n las dimnsions compartidas d
ralizar actividads digitals y hacr un cruc d inormants con
caractrísticas variadas n términos d sxo, nivl d studios (ducación), l
stado civil y la ocupación. El mustro s dtuvo cuando los inormants
adicionals no añadían más catgorías d análisis qu no uran las ya
dscritas n la scción d hallazgos (Glasr & Strauss, 1967).
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Las ntrvistas s ralizaron durant un príodo d sis mss n dos ass,
coincidindo con los príodos d nsñanza d un cntro d ormación n TIC
(d marzo a junio y sptimbr-novimbr d 2009) y s llvaron a cabo n
dirnts contxtos socials n Barclona (n l hogar d los ntrvistados, las
oicinas,inclusodotroslugarsdondralizabanactividadsdocioconlas
TIC). Las ntrvistas s ralizaron con un protocolod 20 tmas nocadas n
obtnr una dscripción d la clas d actividads ralizadas y las tcnologías
asociadas para hacr actividads d ocio, dond, cuando y con quién las
ralizaban y cómo las llvaban a cabo, conl in d ayudar a los individuos a
producir una narrativa cntrada n l tma (Rissman, 2002: página 231). Con
ésta guía concptual iniciamos nustras ntrvistas y prguntas para provr d
snsibilidad tórica al procso d invstigación (Strauss & Corbin, 1994).Estas
ntrvistas smistructuradas provyron las ncsarias narrativas sobr las
actividads d ocio n l hogar y l trabajo. Las ntrvistas duraron ntr 30 y
90 minutos con un promdio d 60 minutos, uron grabadas digitalmnty
transcritas txtualmnt, con la ayuda dl programa d ó 
 (vrsión n.º10), un programa d rconociminto d voz dsarrollado
por Nuanc Communications. A los inormants s ls garantizó la
conidncialidad y uron inormados tanto d los objtivos d la invstigación
como dl drcho a intrrumpir la grabación si así lo dsaban. 

..

La mustra s compon d 30 inormants, 15 mujrs y 15 hombrs. El nivl
d studios s variado: 11 ralizan o tinn un posgrado, 10 ralizan o tinn
studios d licnciatura y 9 ralizan o tinn studios d bachillrato. También
tuvimos n cunta las ocupacions, mplo y prosions d los ntrvistados
qu s distribuyn así: 17 trabajan a timpo complto y d éstos 15 tinn
carrra prosional; 9 s ddican a los studios, d los cuals 2 lo combinan con
laborsrmunradasatimpoparcialncasa;2mujrsralizabantrabajono
rmunrado (una ama d casa y otra staba a cargo d un amiliar) y un
dsmplado. La mayoría d los inormants stán n los rangos d 20 a 30
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años, sta caractrística obdc a qu la slcción d la mustra s cntraba n
qu uran usuarios d tcnologías y qu airmaran ddicars al ocio digital, la
mustra no s distribuy quitativamnt por dads dbido a las mismas
caractrísticas d uso d ntornos digitals, a las dirncias d accsoa las ICT
d mnors d 16 años o mayors d 60 años, por lo qu stán ntr los 17 y 58
años. La mustra no s distribuy d manra uniorm por dads ya qu luso
d las tcnologías digitals s distribuy d manra dsigual, como s mustra
nladscripcióndlcontxtospañol;nconscuncia,cualquirxploración
d las dirncias d génro y dad ra limitada.

 1    v

N Sx E N. Ei Ci  
i

Siió
i

Adla F 23 Mástr Audiovisuals-
Documntal

Documntalista

Adriana F 17 Formación
Prosional

Inormática Estudiant y
Digitadora

Albrt M 30 Mástr Economía Administrativo

Alx M 35 Doctorado Ingniría Estudiant d
doctorado

Andrés M 18 Formación
Prosional

Técnico lctrónicos Mozo d almacén

Antonio M 22 Licnciatura Comunicación
Audiovisual

Estudiant y Bloggr

Camilo M 23 Licnciatura Priodismo Estudiant

Carls M 29 Formación
Prosional

Comrcio Emprsario
autónomo

Carmn F 22 Mástr Rlacions Públicas Rlacionista pública

Clara F 27 Licnciatura Contabilidad Administrativa
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N Sx E N. Ei Ci  
i

Siió
i

Danil M 42 Formación
Prosional

Ayudant d
armacia

En paro

Eli F 19 Formación
Prosional

Estética Estudiant 

Flip M 36 Licnciatura Lic Ingniría
Sistmas

Ingniro d sistmas

Goyo M 32 Formación
Prosional

Imagn y sonido Disk jocky –
dpndint d
librría

Isa F 58 Formación
Prosional

Cuidados auxiliars En paro - cuida d
su madr

Jaim M 34 Licnciatura Tlcomunicacions Ingniro n
tlcomunicacions

Javi F 23 Mástr Priodismo Priodista dportivo

Juan M 29 Licnciatura Comunicación
audiovisual

Técnico d
audiovisuals

Juliana F 26 Mástr Publicidady
markting

Administrativan
agncia d
Markting

Manul M 29 Doctorado Estadística Analista

Marcos M 23 Licnciatura Psicología Estudiant 

María F 37 Doctorado Comunicación y
ducación

Docnt Educadors
sin rontras

Mariana F 23 Licnciatura Comunicación Community Managr
& Wb concpt

Martina F 26 Mástr Grncia d
proyctos

Disñadora y
studiant

Miqul M 20 Licnciatura Idiomas Estudiant 
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N Sx E N. Ei Ci  
i

Siió
i

Samul M 33 Licnciatura Ingniría Ingniro industrial -
automatización

Sandra F 24 Mástr Priodismo d
viajs

Coordinadora d
xpdicions
scolars

Sara F 21 Licnciatura Arquitctura Estudiant 

Sonia F 27 Bachillr Bachillr Ama d casa

Trsa F 46 Formación
Prosional

Arts Monitora scolar

.. Aá 

El análisis narrativo s rir a una amilia d noqus, qu tinn n
común unanarrativa prsonal. Como s din, diir ntr las disciplinas,
pro n la sociología s rir a trayctos largos d la xprincia d vida n
sus contxtos, y son narradas mdiant ntrvistas ya san individuals o
múltipls. A psar d las dirncias n las dinicions d la narrativa, todos
losmétodosdanálisisimplicanlaconstruccióndlostxtos(transcripcions
d ntrvistas, notas d campo, otos, tc) qu rquirn un análisis con l in
d sr intrprtados (Rissman, 1993). Rissman (1993, 2002) dscribió cuatro
tipologías d análisis d los cuals n sta invstigación s aplicó un análisis
tmático qu s cntra n l contxto d un txto, pordcirlo así. Nustro
intrés radica n l contxto dldiscurso, como conscuncia intrprtamos los
signiicados d las narracions d nustros inormants. Porlo gnral, los
invstigadors rcogn muchos rlatos  inductivamnt cran grupos
concptuals d los datos. A continuación, los invstigadors prsntan los
sgmntos d las narracions organizadas por tmas. El análisis tmático s
útil para comprndr lo qu s dic a través d un númro d casos,
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ncontrando lmntos tmáticos a través d la invstigación d los
participants.

El análisis cualitativo u asistido por l programa EdEt, un ditor para
Ethnograos (disponibl n http://www.tnologia.uw.du.pl/tno/dlaStudntow/dt),
yporlaplataormaCassandrparalanálisiscualitativo(Ljun,2011).
Ambas pizas d sotwar d asistncia para l análisis d datos cualitativos
(CAD QAS) han sido disñados con l objtivo d ayudar al análisis d
manracolaborativa, ambas stán basadas n un marcod clint-srvidor
dond l srvidor actúa como un rpositorio d datos (EdE) y como
hrraminta d análisis d rspaldo (plataorma Cassandr). Hmos construido
un conjunto simpl d tmas con l in agrupar narrativas sobr las
actividads ralizadas,las tcnologías utilizadas para llvar a cabo las
actividads, los spacios dond s llvaron a cabo las actividads , los
momntos y la gnt conquins s ralizaron las actividads y s agrgaron
dostmas adicionals cntradasn idntiicar las transormacions n las
actividads d ocio y la satisacción d los individuos. Durant st procso,
con l in d mjorar la validz d las catgorías, hicimos varias runions d
dirnt duración, y si los datos dcodiicación no conducían a un acurdo,
ntr los invstigadors lo poníamos a discusión hasta qu llgásmos a un
consnso con al mnos dos invstigadors(n validz, vr Polkinghorn, 2007).
Lugo,dspuésdcodiicardmanrasimplycondicionallaco-ocurrncia
d catgorías, llvo a qu ncontráramos los signiicados d las actividads (y
las tcnologías utilizadas) llvadas a cabo n dirnts spacios y timpos.

. : ó     

A continuación dscribimos cómo los individuos utilizan lastcnologías
disponibls n l hogar para ralizar actividads d ocio durant su timpo
libr, mostrarmos las transormacions n la orma d ralizaractividads
tradicionals d ocio, cómo s suprponn actividads domésticas, d ocio o d
mantniminto dl individuo o dl hogar, y como s ha transormado l
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atractivo d las actividads d ocio tradicionals dspués d la ntradan l
hogar d las actividads digitals d ocio.

.. ó   A 

El ocio digital rmplaza rcuntmnt al ocio basado n las tcnologías
más tradicionals y con rcuncia cambia la orma n qu s dsarrolla la
actividad d ocio. Juan Carlos (párrao 1736), d 29 años qu trabaja nl
campo d la producción audiovisual, nos xplica cómo ha sustituido las
tcnologías tradicionals qu utilizaba para scuchar música o vr
produccions audiovisuals:“Por Spotiy scucho mucha música, para vidos
vo Youtub, tlvisión, plículas piratadas dl [cita la unt]”. 

Carmn, 24 años, studiant d posgrado n rlacions públicas, nos dtalla
lasustitucióndlaparatodtlvisión:“YastoytirandomásaIntrntpara
vr sris onlin. Rconozco qu cada día stoy vindo mnos tlvisión, y m
ddicó un pocomás al ordnador, a vr sris n l ordnador por Intrnt”
(pp. 909-911). Una sustitución qu nos mustra un cambio n la capacidad d
dcisión d Carmn como consumidora d sris d TV: ahora Carmn dcid
qué sris vr (simpr limitada por la orta n Intrnt), cuándo y n qué
ordn quir vr los pisodios. María, 37 años,graduada n comunicación
audiovisual  instructora d una ONG d prosors va más allá d las sris
d tlvisión y las plículas y nos cunta qu también l y v las noticias n
Intrnt. La TV, n su caso, mantin su prdominio paravr vntos n
dircto, como los partidos d útbol, o como mdio para l ocio amiliar, para
vr juntos las noticias dl in d smana o alguna plícula. 

“Por jmplo, si hay noticias, o cuando quiro algo m concto, vo
onlin sris o capítulos d sris spcíicas, o un día qusté aburrida,
pro no quiro vr una plícula complta, vo un capítulo d una sri
  qu alguin m ha dicho qu stá buna o ya h visto. Pro d
tlvisión, nada, muy poco, n casa vmos partidos d útbol o las
noticias los ins d smana y probablmnt una plícula”.(María,
2119)
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La manra d lr y vr las noticias parc no sólo habr cambiado l
soport, uno analógico por otro digital, sino también la manra n la qu s
ln y vn las noticias: d lr l priódico una vz al día, los inormants
dscribn qu han pasado a una lctura mnos intnsa pro ahora s xtind
a lo largo dl día, como nos cunta Sandra: “A la lctura d mdios d
comunicaciónpor Intrnt l pudo ddicar unos 10 minutos, pro ya t digo
lo miro 3 o 4 vcs al día o sa mdia hora cuarnta minutos al día para
inormarm”(párrao 3325).Lasuntsdinormación,admás,shan
ampliado; los diarios dond publican los priodistas prosionals han prdido
su monopolio y ahora son una unt másjunto con blogs, oros d noticias y
otras unts d inormación dond amaturs scribn d lo qu sabn y
quirn compartir con otros, como nos cunta Javir,d 23 años, priodista
dportivo.

Hay gnt qu s ddica a publicar links d páginas d dición d vídos,
d nuvos sitios wb sobr…música, cosas sobr la SGAE (Socidad Gnral d
Autors y Editors d España – gstiona los drchos d autor). Es sitio wb
lo uso más como una unt d inormación, con un RSS [sindicadors].
Entoncs abro, voy al  n Googl y vo los  d las páginas qu más
s citan, los tngo organizados por catgorías, vo unos cuantos, los qu
ncsito o hasta qu diga basta. Los oros m gustan mucho porqu n
principionIntrntsdondhaymásintracción,nomgustaparticiparn
los oros, pro los uso, incluso stoy rgistrado n varios d llos, los oros son
ácils d consultar, y vr qué más van a aportar. En muchos casos s para
utilizarlos, para localizar cualquir inormación o hacr prguntas, pro
utilizarlos n vano,no. (Javir, 2947-2948)

“Hay una divrsidad d unts d inormación qu parcn
complmntar la lctura d una noticia n l diario dispara una
búsqudanGooglcomonoscuntaSandra,d24años:‘mpizocon
la lctura d los priódicos, lugo m voy a buscar cosas, porqu vo un
articulo y m intrsa, una conrncia d no sé qué, vo l priódico y
lugo m voyal Googl, busco la conrncia, la miro, vo si m pud
intrsar’.” (Párrao 3340)
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Los ntrvistados nos dscribn la manra n qu las actividads d ocio
digital s combinan, intrcalan o suprponn a otras actividads cotidianas.
En concrto Flip (párrao 1559), d 36 años, ingniro, nos dic, “ntr
smana pud qu ddiqu una hora, mintras stoy cnando, a vr alguna
plícula”,y Carls (párrao 1158), d 29 años, con studios vocacions d
administración d mprsas, nos dscrib cómo combina actividads,
“Mintras qu stoy cnando, vo alguna plícula o busco alguna inormación
ysisconctaalgúnamigo,mntrtngounpocohablando.Tambiénlo
combino con scuchar música onlin”. Así las actividadsd ocio s introducn
como cuñas tmporals d ocio n actividads d mantniminto prsonal o
dl hogar, suprponiéndos.

.. ó     A  


El valor d las actividads d ocio ura dl hogar también parc variar
con la introducción dl ocio digital n casa. Las narracions d las prsonas
ntrvistadas sugirn qu las actividads d ocio ura dl hogar tinn un
cost adicional más lvado qu l dl ocio digital n l hogar, Alx, d 35
años, studiant d posgrado n ingniría, xprsa cómo las nuvas
actividads d ocio altran l atractivo d las opcions tradicionals: “una
vntaja important qu tin l ocio digital s, la acilidad d accso, star ahí
a mano,sácilmnt accsibl,podmosdinirlo n sostérminos,a
dirncia d otros tipos d ocios”, y sigu, “si yo quiro ir a caminar al
parqu, implica tnr qu ponrm un abrigo salir, caminar hacia l parqu. A
dirncia dl ocio digital, qu implica, pus, ncndr l ordnador o
introducir l CD o l DVD y sntarm. La accsibilidad s un actor
important.” (Alx, párrao 146). Ants la altrnativa podía sr qudars n
casa solo, ísicamnt y socialmnt, ahora aunqu stés ísicamnt n casa,
stán accsibls y puds star conctado socialmnt, chatando, hablando, o
jugando con cualquir amigo. 

La dirncia n l atractivo rlativo d las actividads s ha incrmntado
con las tarias planas n la conxión digital. Ahora l cost adicional d
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utilizar la conxión digital mdia hora más, por jmplo, para convrsar y
chatar con amigos o paravr una sri o largomtraj n , no s
prcibido por los ntrvistados. Javir d 23 años, priodista, nos dscrib
cómo ha variado la manra d disrutar d Intrnt como tcnología para
dsarrollar actividads d ocio: 

“Llgó la taria plana, ya no ra mdia hora aquí y mdia hora n casa
d mis vcinos….ants stábamos los trs juntos n una casa mdia
hora…para mtrs n Intrnt. Hasta qu llgó la taria plana. Llgó un
cambio, mpzaron las dscargas, había banda ancha, ntoncs l tipo d
ocio cambió. Ants l Intrnt nostaba muy prparado para divrtirt,
pro ahora sí, ya s pud, yasa bajándot jugos, bajándot plículas,
bajándot música, ants l ocio ra ntrar a Intrnt y lo hacías”.
(Javir, 2911)

Esa rducción n l cost adicional, ya san n términos montarios o d
timpo, parc sr la rrncia qu utilizan los ntrvistados para comparar
las dirnts altrnativas. Javir (párrao 2931), d 23 años, sigu natizando
las dirncias d cost conómico al dcirnos “Es tipo d ocio qu tnía
ants, primro m costaba mucho dinro y ahora m custa muy poco dinro”
y agrga “¡lo sinto, ya no mgasto dinro con l ocio habitual si lo pudo
tnr por Intrnt!” Andrés (párrao 627), d 18 años, con studios
vocacionals n lctrónica, n cambio pon lénasis n las dirnciasin la
accsibilidad  inmdiatz d las actividads d ocio, “s muy ácil d
consguir, no tins qu movrt prácticamnt”, y Manul, d 29 años con
studios univrsitarios n stadística, todavía s más xplicito cuando nos
dic:

“Estoy ahorrando timpo, porqu so s lo qu acabas sintindo si
tuvissqu accdr a todo lo qu accds con l ordnador n vida
ral… Ahora ncuntras un libro n Intrnt, ants tnías qu ir a una
bibliotca, n vz d vr una plícula n l ordnador, ants tnías qu ir
alcinoalquilarla.Sintsquaccdsatodo,ysoprmithacr
muchísimas cosascon la mitad dl surzo”. (Manul)
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Ya sa solos o n compañía (prsncial o digital) las actividads d ocio
digital proporcionan cirtas satisaccions, algunas similars a las qu
proporcionan las actividads d ocio tradicional pro intnsiicadas, otras
satisaccions, n cambio, parcn sr propias dl ocio digital. Entr las
primrasnos ncontramos con pasar l timpo y l ntrtniminto, ntr las
sgundas l nriquciminto prsonal. 

..      A

Elocio digital parc muy adcuado para rllnar l timpomurto, sos
momntos cortos ntr actividads. Es lo qu algunos ntrvistados llaman
“una orma d pasar l timpo”, como nos dic Carm (párrao 938)cuando lo
rlaciona con “una orma d pasar l timpo, si stás sola, si no puds star
con tus amigos yso t proporciona timpo libr”. Hay actividads qu no
rquirn d un timpo y surzo prolongados, y por so Andrés cuando
dispon d un momnto, nos dic, rcurrir a los jugos socials.

“En Facbook jugo mucho a todo l grupo qu hay d crar y mantnr
cosas… (Playish o Zynga) sos qu s basan n jugar, qu t ayudn o
comprn. El hcho s qu casi sguido, casicada día, voy mirando, y
pico una cosa aquí, otra allá. Más o mnos una vz aldía, para vr, para
sacar las monditas y sas cosas….Es un jugo qu no llva a nada más.
No s compljo, vas comprando y hacindo chorradas. Es una tontría,
para pasar l rato simplmnt”. (Andrés, 601-603)

Pro para Adla los jugos socials son idals para sguir n contacto y
ntrtnrs al mismo timpo. Adla juga n Intrnt con su novio o su
hrmano, y durant l jugo sigunintraccionando. Utilizan l vido jugo
World o WarCrat, dsarrollado n 1994 por Blizzard Entrnainmnt, un
jugo d rol onlin multijugador (Massiv multiplayr onliln rol-playing
gam – MMORPG) qu actualmnt (año 2012) tin alrddor d 12 millons
d suscriptors. Para Adla jugars una actividad social: “jugar, no jugo yo
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sola dlant dl ordnador, buno lo qu pasa s qu simpr jugo con Migul
[su novio], él simpr stá conctado dsd su casa, ntoncs pudo hablar con
él, jugary hablar. Con Migul stoy como más conctada, con mi hrmano,
quizá también porqu tnmos algo más d qu hablar, a través d sto.”
(Adla, 239)

Carmn d 22 años, studiant d un posgrado n rlacions públicas, qu
migró a Barclona a trabajar, y djó a su amilia y amigos n Galicia, hac
co d la snsación d suprsión d las distancias ísicas qu torcn los
mdios socials n Intrnt: 

“Es como star con tus amigos todo l timpo, aunqustén n Galicia
o a mil kilómtros, sinto qu los tngo crca, qu hablo con llos todos
losdías.Porjmplo,chatandounpoco,prguntoquétallhaidol
xamn, o por l Facbook. Yo cro qu s una orma d unión”.
(Carmn, 981)

.. 

A dirncia d pasar l timpo con los amigos sgún lo qu nos rportan,
l ntrtniminto rquir un cirto timpo y qu laactividad docio capt
la atnción d la prsona. Los ntrvistados, nos dicn, s ntrtinn vindo
algunaproducción audiovisualoparticipandon algún jugo.Hacrlols
prmit sgún dicn, dsconctar d la rutina d una jornada laboral, como
nos cunta Carls (párrao 1154), l ocio digital s “para podr dsconctar, s
básicamnt lo qu hago, ya sa con plículas, como con Intrnt, lo qu hago
s intntar dsconctar d mi día a día y no pnsar n cosas qu pinso l 90%
dl timpo”. Esa dsconxión d la rutina llva a Carm y sus amigas a
disrutar d las plículas cada una n su habitación, sparadas n la intimidad
qu ls proporciona su spacio,como nos cunta al rlxionar sobr lo qu
hac para ntrtnrs: 

“Los cuatro portátils stán ahí dándol a todo. Ls gusta vr plículas
también… Es algo raro. Lasplículas, algo qupodríamos vr n común,
m doy cuntaahora qu lo hacmos cada una n nustra habitación con
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los cascos pustos, s un poco una orma d vasión”. (Carm, párrao
971)

A dirncia d la vasión qu consigun los ntrvistados vindo plículas,
cuando participan n jugos digitals, san individuals o socials, l
ntrtniminto ls proporciona una snsación d logro cuando alcanzan las
mtas s han ijado. El siguint sgmnto procdnt d la transcripción d
la ntrvista aSamul nos mustra cómo ést lva las mtas a alcanzar
durant l jugo, la satisacción qu obtin al ir alcanzando mtas más
lvadas, la intracción qu tin lugar ntr los jugadors, yla dscarga d
adrnalina qu producn los jugos individuals, hasta tal xtrmo qu s
ncsario tomar un dscanso. 

“Es un divrtimnto, lo paso bin, disruto cuando consigo algo, s un
logro, s satisacción, sobrtodo con los jugos qu tinn una diicultad
suprior, qu vas suprando ass nuvas, s agradabl llgar al inal,
consguir ntndr l jugo. Hay jugos qu la snsación agradabl s
suprar al contrario, útbol, baloncsto, cochs, …, sobr todo cuando los
tins al lado, s una orma d rírt, d bromar. Hay jugos qu t
subn la adrnalina, qu llgan momntos n qu sints tnsión, qu
tins qu parar un rato”. (Samul, 92)

En ocasions l ntrtniminto llga tal xtrmo qu algunos ntrvistados
pirdn la noción dl timpo. Carm lo xprsa así: “a vcs t qudas
nganchado, dics: Voy a jugar una partidita, t pons a jugar y a lo mjor t
nganchas y cuando t das cunta ha pasado un montón d timpo,o a lo
mjor al vr sris onlin, mpizas a vr una y como puds vr sguido,
pud sr qu t nganchs.” (párrao 943)

..  

A dirncia dl ocio tradicional, nustros inormants considran qu l
ocio digital s una vasta unt d conociminto, una vntana hacia mundos
dirnts. Esto s, a dmás d pasar l timpo y ntrtnrs, como con l
ocio tradicional, l ocio digital t prmit “aprndr cosas” mintras t
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ntrtins o pasas l timpo. Marina, 23 años, graduada n cincias d la
comunicación audiovisual, marca la dirncia ntr l ocio tradicional
[intraccionar n prsona], su prrncia, y l ocio digital, aunqu nolos
opon, ants hac un uso complmntario, obtin lo mjor d ambos mundos.

“Considro qu son complmntarios, cro qu son dos tipos d ocio
dirnts, qu aportan dirnts cosas. Quizá l ocio digital aporta
conociminto, otro tipo d ocio tpud aportar más rlajación, más
dsconctar d tu día a día”. (Marina, 2178)

Marina aporta más vidncia y natiza la capacidad d aprndizaj qu t
orcn los oros d Intrnt o plataormas socials organizadas alrddor d
aicions o gustos. Esto s, pasar l timpo libr o ntrtnrs mjorando las
comptncias prsonals, aunqu s no sa l objtivo d la actividad d ocio.
Concrtamnt Marina nos cunta qu “Scond Li s lo qu más
conocimintos m ha aportado, considro qu sta plataorma s muy útil,
puds rcibir class, hablar con prsonas con quins comparts aicions y
gustos, qu pudn nsñartcosas qu no sabías” (párrao 2192); y María nos
rurza la intrprtación ynos proporciona actividads concrtas d ocio qu
l han proporcionado un nriquciminto d conocimintos:

“En Youtub, t pons a scuchar música y vídos, t qudas mirandoy
sul pasar qu stás scuchando algo qu t gusta, mpizas a vr
vídos rlacionados y ncuntras artistas qu no conocías, o ntrvistas.
M gusta vr las ntrvistas n inglés porqu tomo un curso d inglés,
ntoncs m qudo ahí, lo tomo como práctica o porqu simpr son d
gnt qu m intrsa”. (María, párrao 2048)

Más allá dl conociminto los inormants rconocn qu las tcnologías
digitals n lard d Intrnt utilizadas para l ocio ls pon n contacto con
otros mundos, con otras culturas, otras ormas d concbir la vida n
socidad. En concrto Carls (párrao 1212) noscunta qu l ocio digital l
ha prmitido “ampliar mi cultura porqu Intrnt también s cultura”, y para
Alx (párrao 184) Intrnt signiica cultura, “tclar una dircción Wb y
sabr qué stá pasando n alguna ciudad qu stá al otro ladodl mundo”, lo
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cual no sólo rduc nustro dsconociminto acrca d otras culturas, sino
también aumnta la proactividad d los ntrvistados y su capacidad para
intrprtar los hchos. 

. ó y 

Lasnarracionsdlosntrvistadossugirnqucadadíasmáshabitual
vr la TV con l ordnador, aunqu no d la manra tradicional, sino
slccionando los programas a la carta, spcialmnt las sris d TV. Es
dcir, s produc una sustitución tcnológica pro también un cambio n la
manra d vr las produccions audiovisuals mitidas por las misoras d
TV. Ahora s vnd manra slctiva, n l momnto qu uno quir y con
quin uno quir, lo cual tin implicacions para l uncionaminto d las
amilias, como sñaló Livingston (2004, 2007), porqu la librtad d lcción
produc dirncias culturals ntr losmimbros d la amilia. Es un cambio
similar al qu produjo la radio portátil n la manra d scuchar música,
spcialmnt n los programas d música qu scuchaban los jóvns
(Dolsma, 2004a, 2004b). Como n l caso d la radio, ahora los mimbros d
la amilia s rúnn n pocas ocasions alrddor dl TV, ést quda, sgún
nos cuntan, para los vntos d actualidad, las noticias y vr un partido d
útbol n dircto, y n pocas ocasions más. Est cambio s cualitativamnt
dirnt al producido por la proliración d los aparatos d TV qu
transormó l hogar n compartimntos d xprincias dirnciadas
(Rompay & Ro, 2004)  incrmntó las dirncias ntr los mimbros d la
amilia (Livingston, 2004, 2007). La transormación actual s
cualitativamnt dirnt a la producida por la proliración la tlvisión n
l hogar, la tlvisión, si ést transormó l hogar n compartimntos d
xprincias dirnciadas (Rompay & Ro,2004), mjorando así las
dirncias ntr las xprincias d los amiliars (Livingston, 2004, 2007 ).
Las tcnologías digitals utilizadas para vr las produccions audiovisuals,
admás han raccionado tmporalmnt la producción audiovisual programada
por las misorasd TV.
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Con la ragmntación d las actividads d ocio también s ha producido
un cambio n la capacidad d lcción d los mimbros dl hogar. Ahora los
individuos ntrvistados nos dicn quvn lo qu quirn cuando quirn,
ahora pudn vr las sris tlvisivas (situation comdis) qu dsan (dntro
d la orta disponibl n Intrnt), n l ordn qu quirn y con la
intnsidad dsada, no dpndn d los programadors d las misoras d TV.
Los diarios ya no tinn la xclusiva n la orta d noticias, con llos
compitnocolaboranlosblogsdaicionadosodgruposdaicionadosqu
compartn su conociminto con otros iguals. Éstos aunqu no disponn dlos
mdios al alcanc d los priodistas prosionals, lo pudn compnsar con
un mayor ntusiasmo n su actividad. Con sa ragmntación, vivir bajo l
mismo tcho ya no s sinónimo d tnr las mismas xprincias, nómno
qu Flichy (1995: página 158) llamó “living togthr sparatly” o “alon
togthr” (Turkl, 2011). Prdominan las xprincias privadas rnt a las
comuns (Livingston, 2004,2007). 

Hcho qu pud vrs comoun cto ngativo d la introducción d las
tcnologías digitals durant l timpo d ocio si ntndmos a la amilia
como un núclo homogéno d xprincias. Pro las mismas tcnologías
digitals qu producn xprincias dirnciadas, pudn ayudar a conctar a
los mimbros disprsos d la amilia xtnsa, ya sa tmporalmnt
(English-Luck,1998) o d manra stabl (Vnkatraman,2012),como
mustran las vidncias prsntadas. Los jugos socials n Intrnt y las
rds socials s utilizan para ntrtnrs, pasar l timpo y sguir n
contacto yprogramar actividads d ocio qu tndrán lugar n prsona, cara
a cara. Est cambio n la idntidad d las prsonas con las qu s ralizan las
actividads d ocio digital, sgún las narracions analizadas, pud cambiar
las dirncias d satisacción dntro d la amilia al ralizar actividads d
ocio amiliar (Larson t al., 1997; Shaw & Dawson, 2001, 2003; Zabriski &
McCormick, 2003), spcialmnt ntr los más jóvns (Abbott-Chapman &
Robrtson, 2001).

Todo llo sugir la transormación d la amilia nuclar n una amilia n
rd, si utilizamos las palabras dRaini y Wllman (2012), como mustra la
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introducción d amigos y amilia xtnsa ausnt n las actividads d ocio
ralizadas n l hogar (l mismo nómno aparc cuando s hacn
actividads d ocio n l xtranjro sgún Turkl (2011) rporta. Una
mutación qu tin implicacions para l signiicado d las actividads d ocio
y su satisacción. Churchill t al. (2007) nos han mostrado qu las amilias
diirn n la manra n la qu intrprtan las actividads d ocio, unas vn
una oportunidad d ocio n cualquir actividad ordinaria mintras qu otras
sólosdivirtnconlasactividadsxtraordinarias.Enlociodigitalhmos
visto qu al trar a amigos y amiliars al intrior dl hogar s pud
transormar l signiicado d una actividad xtraordinaria d ocio,
transormándola n actividad ordinaria. Pro todo llo dpnd d las
amilias, así si un grupo d amilias vn n l ocio digital una oportunidad
para sguir conctados o coordinars mjor (prdomina la intracción),
mintras qu otrogrupo pud intrprtar las tcnologías digitals como una
amnaza para la unidad amiliar (prdomina la unidad d xprincias
culturals). Podríamos sprar qu n las últimas s produzcan urts
conlictos n su intrior dbidos prcisamnt a su intracción xtrior, ya sa
simbólica o ísica, mintras qu n las amilias rd (Raini & Wllman, 2012)
la intracción incrmnta l intrcambio d xprincias vitals ntr los
mimbros d la amilia, aunqu su xposición a las dirncias culturals sa
mayor. 

Por otro lado si bin n l pasado la proliración d aparatos digitals
incrmntó la divrsidad d actividads d ocio ralizadas d manra privada
n l hogar, las tcnologías digitals y d la comunicación han potnciado la
ragmntación dl timpo ddicado al ocio y la simultanidad d actividads.
El consumo d las produccions audiovisuals s ha ragmntado, y los hábitos
d lctura d noticias han pasado d la casa al ára d trabajo. S podría
dcir qu las actividads rutinariasd ocio n l hogar toman la orma d un
rompcabzas tmporal y spacial, con algunas pizas suprpustas. Un
adolscnt pud hacrlos dbrs n casa y al mismo timpo vr a, y hablar
con, un amigo qu stá n otro lugar, s una tara scolar pro también una
actividad d ocio, s solapan dos actividads qu habitualmnt tnían lugar
n dirnts momntos tmporals y spacials. Si sto s buno (ralización
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d actividads placntras) o malo (la ralización d actividads d una
manra supricial) s objto d dbat(Turkl, 1995, 2011).

A psar d qu con la industrialización, y l aug d lasciudads, l ocio
d los jóvns y adultos s trasladó alhogar, ahora con l ocio digital los
amigosntran n lhogara travésdlastcnologías:algunosspacios
privados dl hogar s vulvn tmporalmnt públicos al intractuar durant
un timpo con prsonas situadas n otros lugars. Los ntrvistados son
unánims n su prrncia por las actividads d ocio digital qu implican
intracción social, aunqu llo no s más qu un sustituto tmporal d la
intracción social n prsona. El ocio digital junto con las tcnologías d la
comunicación han pusto d maniisto qu las actividads d ocio son
minntmnt socials, tnr timpo d ocio signiica hacr lo qu uno
quir, cuando quir y con quin quir, lo qu ocurr s qu l signiicado d
sas trs propidads dl ocio diir ntr los mimbros dl hogar amiliar,
con su papl n l hogar, con la dad, la posición social d las amilias y l
contxto n l qu rsidn (Churchill t al., 2007), transormando lo qu
considran a las amilias como actividads ordinariasy xtraordinarias

Limitacions:En stainvstigación hmosntrvistadoaindividuosd
amilias qu utilizan las tcnologías digitals n su timpo d ocio, pro no
hmos ntrvistado a todos los mimbros d la amilia. Por lo tanto, nustra
intrprtación d la inluncia d las tcnologías digitals n l ocio y l
uncionaminto d la amilia db sr tomado como una propusta para la
invstigación utura, ya qus ncsario ralizar más análisis para producir
una dscripción complta dl impacto d las tcnologías digitals y la
comunicación n l ocio. Esos nuvos studios orcrían la vidncia ncsaria
para prcisar y gnralizar las intrprtacions qu aquí proponmos.
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