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Resumen 

En sociedades cada vez más centradas en la productividad laboral, reflexionar so-
bre el papel del ocio adquiere una relevancia creciente para comprender la vida 
contemporánea. Uno de los contextos laborales que ha cambiado sustancialmente 
en los últimos años es el universitario, lo que ha transformado el rol de los profe-
sores. Aunque las investigaciones suelen enfocarse en aspectos profesionales de 
los profesores, explorar sus percepciones sobre el ocio revela facetas de su vida 
personal y cómo se adaptan a entornos laborales en constante cambio, así como 
los efectos de estas adaptaciones en su bienestar, especialmente en el equilibrio 
entre trabajo y ocio.

Este artículo se basa en una investigación2  que buscó identificar los imaginarios 
de ocio en un grupo de profesores de una institución de educación superior en Co-
lombia. Para ello, se profundizó en tres planos propuestos por Baeza (2003) para 
el análisis de fenómenos sociales desde la perspectiva de los imaginarios, en este 
caso de los imaginarios de ocio: el plano aparente (prácticas), el plano subyacente 
(emociones) y el plano ideacional (pensamientos). La metodología de recolección 
de datos incluyó una estrategia de recolección de datos mixta, mediante un cues-
tionario aplicado a 160 profesores (55% mujeres, 45% hombres) y entrevistas se-
miestructuradas con 12 de ellos, utilizando un enfoque de historia de vida temática. 
La triangulación de resultados permitió elaborar una propuesta interpretativa de los 
imaginarios sociales de ocio, tanto instituidos como instituyentes. Este documento 
profundiza en los hallazgos sobre los pensamientos y las significaciones de ocio 
de los profesores y presenta los resultados de la propuesta interpretativa de sus 
imaginarios de ocio.
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Abstract

In societies increasingly focused on labor productivity, reflecting on the role of lei-
sure is becoming increasingly relevant to understanding contemporary life. One of 
the work contexts that has changed substantially in recent years is the university, 
which has transformed the role of teachers. Although research tends to focus on 
professional aspects of professors, exploring their perceptions of leisure reveals 
facets of their personal lives and how they adapt to constantly changing work envi-
ronments, as well as the effects of these adaptations on their well-being, especially 
their work-leisure balance.

This article is based on research that sought to identify the leisure imaginaries of 
a group of professors at a higher education institution in Colombia. To this end, we 
delved into three levels proposed by Baeza (2003) for the analysis of social phe-
nomena from the perspective of imaginaries, in this case leisure imaginaries: the 
apparent level (practices), the underlying level (emotions) and the ideational level 
(thoughts). The data collection methodology included a mixed data collection stra-
tegy, through a questionnaire applied to 160 teachers (55% female, 45% male) and 

2 Este artículo parte de los resultados de la investigación “Imaginarios de Ocio y su Relación 
con el Desarrollo Humano en Profesores de una Institución de Educación Superior en 
Colombia” desarrollada en el contexto del Doctorado en Ocio, Cultura y Comunicación para 
el Desarrollo Humano. 
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semi-structured interviews with 12 of them, using a thematic life history approach. 
The triangulation of results allowed the elaboration of an interpretative proposal of 
the social imaginaries of leisure, both instituted and instituting. This paper delves 
into the findings on teachers’ thoughts and meanings of leisure and presents the 
results of the interpretative proposal of their leisure imaginaries.
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Resumo

Em sociedades cada vez mais focadas na produtividade do trabalho, refletir sobre 
o papel do lazer está se tornando cada vez mais relevante para a compreensão da 
vida contemporânea. Um dos contextos de trabalho que mudou substancialmente 
nos últimos anos foi a universidade, que transformou o papel dos professores. Em-
bora as pesquisas tendam a se concentrar nos aspectos profissionais dos profes-
sores, explorar suas percepções de lazer revela facetas de suas vidas pessoais e 
como eles se adaptam a ambientes de trabalho em constante mudança, bem como 
os efeitos dessas adaptações em seu bem-estar, especialmente no equilíbrio entre 
trabalho e lazer.

Este artigo baseia-se em uma pesquisa que buscou identificar os imaginários de 
lazer de um grupo de professores de uma instituição de ensino superior na Colôm-
bia. Para isso, foram explorados três níveis propostos por Baeza (2003) para a 
análise de fenômenos sociais sob a perspectiva de imaginários, nesse caso, imagi-
nários de lazer: o nível aparente (práticas), o nível subjacente (emoções) e o nível 
ideacional (pensamentos). A metodologia de coleta de dados incluiu uma estraté-
gia mista de coleta de dados, usando um questionário aplicado a 160 professo-
res (55% mulheres, 45% homens) e entrevistas semiestruturadas com 12 deles, 
usando uma abordagem temática de história de vida. A triangulação dos resultados 
permitiu a elaboração de uma proposta interpretativa dos imaginários sociais do 
lazer, tanto instituídos quanto instituintes. Este artigo discute as descobertas sobre 
os pensamentos e significados do lazer dos professores e apresenta os resultados 
da proposta interpretativa de seus imaginários de lazer.

Palavras chave 

Ensino superior; Imaginário social; Lazer; Significados; Professores

1. Introducción 

El contexto laboral de los profesores ha 
cambiado significativamente en las últi-
mas décadas, redefiniendo tanto la na-
turaleza de su trabajo como el papel de 
las instituciones en la educación superior. 
Santos (2007) y Blanch y Cantera (2011)  
señalan que las reformas educativas han 
desvalorizado la universidad como espa-
cio de formación docente y explican que 

estas dinámicas de producción en el ám-
bito educativo responden a una nueva 
gestión pública del servicio de educación, 
que redefine los valores laborales y pro-
fesionales, llevando a una interpretación 
de la realidad y una relación con ella, in-
fluenciadas por un discurso gerencial y la 
valoración de la productividad, en línea 
con el paradigma empresarial, lo que ha 
generado repercusiones en la vida perso-
nal, el tiempo libre y en consecuencia en 
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las experiencias de ocio de los profesores. 
Es en este marco que se propone abordar 
el análisis de los imaginarios sobre el ocio 
de los profesores universitarios. 

Según Baeza (2000), los imaginarios so-
ciales se conciben como matrices de sen-
tido que se imponen hegemónicamente a 
los individuos a través de la interacción 
social. Estas matrices se materializan en 
metarrelatos y creencias colectivas que 
perpetúan prejuicios, estereotipos y sím-
bolos, estableciendo conexiones entre lo 
particular y lo colectivo, así como entre lo 
privado y lo público. Para analizar los ima-
ginarios, es fundamental considerar los 
contextos históricos y sociales mediante 
patrones discursivos y códigos culturales, 
lo que permite desvelar mitos ocultos, es-
tructuras profundas, memorias colectivas 
y la subjetividad presente en el discurso 
social (Aliaga, 2022).

A diferencia de las representaciones so-
ciales, que operan en un plano denotativo 
y manifiesto, los imaginarios sociales ac-
túan en niveles connotativos profundos e 
invisibles, evidenciándose en los discursos 
culturales (Sancho y Riffo-Pavón, 2022). 
Según Baeza (2015), la realidad social y 
el estudio de los fenómenos sociales pue-
den ser abordados desde cuatro planos 
analíticos: el plano aparente, que permite 
descripciones básicas accesibles a través 
de los sentidos; el plano subyacente, que 
facilita descripciones más profundas y es 
medianamente accesible; el plano idea-
cional, que ofrece una comprensión más 
profunda; y el plano arquetípico, que se 
refiere a una mayor profundidad donde se 
hallan arquetipos que configuran los ima-
ginarios sociales (Baeza, 2015; Riffo-Pa-
vón, 2022).

En el estudio de los imaginarios de ocio en 
los profesores, se interpretó que el plano 
ideacional se relaciona con pensamientos 
y significaciones, el plano subyacente con 
emociones, y el plano aparente con prácti-

cas. Un análisis conjunto de estos planos 
incluyendo elementos contextuales permi-
te elaborar una propuesta interpretativa de 
estos imaginarios.

Además, se pueden distinguir dos catego-
rías de imaginarios: los imaginarios insti-
tuidos o dominantes, que refuerzan signi-
ficaciones establecidas, como tradiciones 
y costumbres arraigadas en la sociedad; 
y los imaginarios instituyentes o domina-
dos, que emergen al configurar nuevos 
sentidos, generando rupturas en el orden 
establecido y promoviendo procesos de 
transformación social (Castoriadis, 1975; 
Baeza, 2003).

Lo anterior es relevante para identificar los 
imaginarios sociales del ocio, ya que, en el 
ámbito latinoamericano las concepciones 
sobre el ocio, han sido históricamente mol-
deadas por interpretaciones sesgadas y 
connotaciones negativas asociadas a con-
ceptos como pereza, inactividad o vicios 
(Elizalde y Gomes, 2009; Tabares, 2011). 
Estas ideas han surgido como resultado 
de intervenciones civilizatorias, que bus-
can situar al trabajo en el epicentro de la 
valoración social, relegando el ocio a una 
categoría desvalorizada o a actividades 
consideradas meramente instrumentales 
para el descanso.

Una concepción predominante en el con-
texto actual, considera al ocio como un 
tiempo de descanso y sugiere que este 
es necesario para la recuperación de la 
fatiga física o nerviosa, en este sentido, 
el ocio es visto como sinónimo de reposo, 
liberación y reparación, dada la acumula-
ción de tensiones en las jornadas de tra-
bajo (Miranda, 2006). Esta postura ha sido 
rebatida por autores que aseveran que 
concebir el ocio para el descanso es una 
perspectiva instrumentalista, que centra 
su prioridad en aspectos técnicos de las 
actividades del ocio, en detrimento de sus 
potencialidades y la comprensión de las 
interacciones humanas (De Filippis y Mar-
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cellino, 2013), supeditando al ocio como 
instrumento de las relaciones en el com-
plejo económico de producción capitalista. 

En este sentido, autores latinoamericanos 
como Elizalde y Gomes (2010), han defi-
nido al ocio como algo que el poder siem-
pre ha ocultado para evitar que sean co-
nocidos sus beneficios liberadores ya que 
puede generar experiencias de reflexión, 
marcadas por actitudes que transgreden lo 
permitido y lícito. A esto se debe el grande 
temor y el peligro que representa para el 
mantenimiento del status quo, ya que per-
mite el desarrollo de nuevas identidades 
y un sentido de pertenencia más amplio. 

Gomes y De Souza (2011) sostienen que 
el ocio no debe ser visto únicamente como 
una manera de recargar energías para el 
trabajo, sino como un fenómeno que se 
puede abordar desde diversas prácticas 
colectivas, influenciadas por realidades his-
tórico-sociales. Por lo tanto, el ocio no debe 
considerarse ingenuo, pacífico o inocente; 
es necesario adoptarlo desde una perspec-
tiva integral que reconozca su capacidad 
para moldear el pensamiento, lo que lo 
convierte en una herramienta de manipula-
ción y control social. Esto implica reconocer 
el peligro de reducir el ocio a una mera fuga 
de problemas o a un simple entretenimien-
to, ya que, en realidad, posee connotacio-
nes profundas y un potencial alienante. Así, 
en lugar de ser solo un espacio de descan-
so, el ocio se presenta como un fenómeno 
sociocultural de gran relevancia para la cla-
se trabajadora (Taffarel, 2012).

En línea con estas posturas que otorgan 
al ocio un lugar relevante para las socie-
dades, corrientes de pensamiento más 
recientes conceptualizan el ocio desde 
una perspectiva humanista, entendiéndo-
lo como acciones subjetivas, personales 
y comunitarias que tienen sus raíces en 
la motivación y la voluntad. Se concreta 
en actividades que las personas realizan 
libremente y sin un propósito utilitario, 

principalmente porque disfrutan de ellas 
(Cuenca, 2013). Asimismo, se comprende 
como una necesidad humana fundamental 
y una dimensión de la cultura caracteriza-
da por la vivencia lúdica de manifestacio-
nes culturales en el tiempo/espacio social 
(Gomes, 2014; Max-Neef, 1986). De este 
modo, el ocio se percibe como un fenóme-
no que defiende, ante todo, la dignidad de 
la persona, considerándose un ocio posi-
tivo que favorece el desarrollo individual y 
comunitario. Este enfoque se fundamenta 
en tres valores esenciales: libertad, satis-
facción y gratuidad, además de principios 
de identidad, superación y justicia (Cuen-
ca, 2014).

Esta breve revisión de las diversas pers-
pectivas sobre el ocio pone de manifies-
to que se trata de un fenómeno concre-
to, contextual y en constante proceso de 
construcción, es decir, históricamente de-
terminado. Según Elías y Dunning (1992), 
en el ámbito de la teoría sociológica, un 
análisis adecuado del ocio solo es posible 
si se superan limitaciones como los prejui-
cios y se aborda de manera más amplia 
e integral. Por ello, es esencial establecer 
una mayor claridad en la diferenciación 
de conceptos como “tiempo libre”, “ocio” 
y “recreación”. Aunque estas nociones es-
tán interrelacionadas, a menudo se con-
funden y se utilizan de manera indistinta, 
por lo que lo que se requiere una profundi-
zación en sus significados.

a. Ocio y tiempo libre 

La distinción entre ocio y tiempo libre ha 
sido objeto de análisis por diversos teóri-
cos a lo largo de los años. Para De Grazia 
(1966), el ocio y el tiempo libre son dife-
rentes. El tiempo libre es un periodo en el 
que las personas no están obligadas a tra-
bajar. El ocio es una forma de utilizar ese 
tiempo de forma libre y satisfactoria. Esto 
implica que es posible tener tiempo libre y 
no necesariamente tener ocio. El tiempo li-
bre se puede considerar como una medida 
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de tiempo disponible, mientras que el ocio 
es una actitud o estado del ser humano.

De igual forma, para Weber (1969) el 
tiempo libre es el conjunto de aquellos pe-
riodos de tiempo de la vida en los que la 
persona se siente libre de compromisos 
externos a él, por ejemplo, libre del trabajo 
asalariado. En este tiempo, las personas 
quedan libres para emplear con sentido, 
esos momentos y así hacer posible una 
vida verdaderamente humana. 

Estas diferencias entre ocio y tiempo libre, 
son profundizadas por Elías y Dunning 
(1992) quienes señalan que “el primer paso 
que hay que dar para desarrollar un marco 
teórico de referencia para estudiar el ocio, 
más en sintonía con los hechos observa-
bles, consiste en distinguir y definir con 
mayor claridad las relaciones entre tiempo 
libre y ocio” (p. 88). Desde su perspecti-
va, el tiempo libre abarca todo el tiempo 
que no se dedica al trabajo remunerado. 
No obstante, en las sociedades modernas, 
sólo una parte de ese tiempo libre se dedi-
ca a actividades de ocio. Para profundizar 
en esta comprensión, desarrollaron una ti-
pología de actividades que generalmente 
se realizan en el tiempo libre, lo que aclara 
que no es posible dedicar una parte signifi-
cativa de ese tiempo al ocio.

Esta tipología considera como primera 
categoría el trabajo privado y la adminis-
tración familiar como actividades domés-
ticas, incluido el aprovisionamiento mismo 
del hogar. Una segunda categoría, es el 
descanso definido en actividades como 
sentarse y fumar o tejer, soñar despier-
to, vagar por casa ocupado en fruslerías, 
no hacer nada en concreto y, sobre todo, 
dormir. Una tercera categoría es la satis-
facción de las necesidades biológicas, 
que se refiere a las necesidades biológi-
cas que están socialmente estructuradas 
como comer, beber, hacer el amor y dor-
mir. La cuarta categoría referida a la so-
ciabilidad, consideran actividades que no 

son trabajo ni ocio pero que implican un 
esfuerzo considerable que van desde un 
extremo de sociabilidad altamente formal 
a otro altamente informal. Una quinta cate-
goría considera actividades denominadas 
miméticas y de juego, que son activida-
des como ir al teatro, conciertos, carreras, 
cine, cazar, pescar, jugar al bridge, esca-
lar montañas, apostar, bailar y ver la te-
levisión. Son actividades desarrolladas en 
el tiempo libre con características de ocio 
que pueden ser actividades en las que las 
personas participan como actores o como 
espectadores, siempre que no sean ocu-
paciones especializadas con las que se 
gana la vida.

En conclusión, la distinción entre ocio y 
tiempo libre subraya la complejidad de la 
experiencia humana en la sociedad con-
temporánea. Según teorías como la de 
desarrollo a escala humana (Max-Neef, 
1986), el ocio se considera una necesi-
dad fundamental, mientras que el tiempo 
libre actúa como un satisfactor o recurso 
necesario para disfrutar de momentos de 
satisfacción y significado. Sin tiempo libre 
disponible, el verdadero ocio, que enrique-
ce la vida, se vuelve inalcanzable.

b. Ocio y recreación 

En cuanto a la relación entre la recreación 
y el ocio, Cuenca (2013) ofrece claves para 
diferenciarlos. Señala que las prácticas re-
creativas son un referente común del ocio, 
representando actividades tangibles que 
realizan las personas, pero sin profundizar 
en las vivencias o en su impacto en ellas y 
en sus comunidades. En contraste, el es-
tudio de la experiencia de ocio se enfoca 
en vivencias subjetivas, libres y satisfacto-
rias, que tienen un valor intrínseco. Estas 
experiencias se caracterizan por su natu-
raleza procesual, por estar impregnadas 
de valores, por vivirse emocionalmente, 
por no depender del sentido del deber y 
por estar influenciadas por el entorno en el 
que se desarrollan.
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Por otro lado, Elías y Dunning (1992) 
aportan otra perspectiva al señalar que las 
actividades recreativas “contribuyen en 
la contención rutinaria de las emociones 
que pueden, hasta cierto punto, relajarse 
públicamente y con el beneplácito social” 
(p. 126). En este contexto, las personas 
tienen la oportunidad de experimentar 
emociones placenteras sin riesgos, consti-
tuyendo espacios en los que, con aproba-
ción social, pueden expresar un moderado 
nivel de emoción que sería inapropiado en 
otras esferas de la vida.

Además, Elizalde (2010) y Gomes (2012a) 
argumentan que la noción de recreación 
en se ha construido bajo la influencia del 
modelo norteamericano de entretenimien-
to institucionalizado. Este modelo fue 
adoptado en países latinoamericanos que 
atravesaban procesos de reducción de 
jornadas laborales y establecimiento de 
períodos de vacaciones. En su opinión, la 
recreación se utilizó como un dispositivo 
de control social frente al nuevo tiempo 
libre de la clase obrera durante la transi-
ción del siglo XIX al XX. Así, el concepto 
de recreación se asumió para designar 
la creación de espacios dedicados a ac-
tividades consideradas higiénicas, moral-
mente válidas, productivas y vinculadas 
a la ideología del «progreso» (Elizalde y 
Gomes, 2010). Al igual que el tiempo libre, 
la recreación se reconoce como un me-
dio para satisfacer la necesidad de ocio 
en teorías como la de desarrollo a escala 
humana (Max-Neef, 1986), viéndola como 
un conjunto de actividades objetivas que 
pueden contribuir a satisfacer la necesi-
dad fundamental de ocio. Profundizar la 
comprensión de estos aspectos es fun-
damental para comprender el verdadero 
potencial del ocio en la actualidad.

A partir de este marco contextual y teóri-
co se abordan las significaciones sobre el 
ocio que un grupo de profesores partici-
pantes manifestaron como se presentará 
a continuación. 

c. Objetivos 

El objetivo general de este estudio fue 
identificar los imaginarios de ocio para un 
grupo de profesores de una institución de 
educación superior en Colombia. Para de-
sarrollarlo se procuró adoptar un enfoque 
que permitiera comprender el ocio como 
imaginario social, mediante una metodo-
logía mixta con el propósito de obtener 
una visión más completa. Este objetivo se 
abordó siguiendo el método que se descri-
be a continuación. 

2. Método

Esta investigación se fundamento en un 
enfoque fenomenológico y empleó mé-
todos empíricos para la recolección de 
datos. Se definió como de carácter explo-
ratorio, por cuanto pretendió obtener una 
visión general y comprender la naturaleza 
del ocio en el contexto de los profesores 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2020). 
Se empleó una estrategia de recolección 
de información mixta, Explicativa Secuen-
cial (Creswell, 2007; Hernández-Sampieri 
y Mendoza, 2020), en la que los métodos 
cualitativos permitieron acceder a produc-
ciones discursivas y los métodos cuanti-
tativos, complementaron desde una pers-
pectiva más amplia la comprensión del 
fenómeno del ocio en la experiencia de 
los profesores. 

En la fase cuantitativa, se desarrolló un 
cuestionario ad hoc, que constó de un to-
tal de 28 preguntas, de las cuales 17 eran 
cerradas y 11 abiertas.  Fue construido y 
adaptado a los objetivos y variables de in-
vestigación, a partir de la revisión de litera-
tura. Las preguntas consultaron sobre los 
pensamientos, emociones y prácticas de 
ocio de los profesores.  Se optó por una 
muestra no probabilística por convenien-
cia (Otzen y Manterola, 2017) constituida 
de 160 profesores un 55% de mujeres y 
45% hombres. El análisis de esta parte, se 
desarrolló con apoyo de técnicas de Aná-
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lisis Exploratorio de Datos (AED) (Huber y 
Gento, 2018). 

En cuanto a la fase cualitativa, se configu-
ró a partir de un guion de entrevista, que 
incluyó un total de 22 preguntas que se 
distribuyeron en un momento introductorio 
y luego en tres bloques asociados a tres 
etapas de la vida de los participantes. Las 
entrevistas se enfocaron como historia de 
vida temática (Tinoco, 2004), con el fin 
de recolectar información sobre los pen-
samientos, emociones y prácticas de ocio 
de los profesores Esta muestra se basó en 
un enfoque no probabilístico intencional 
(Otzen y Manterola, 2017). Se realizaron 
12 entrevistas virtuales con profesores. 
El corpus de las entrevistas se sometió al 
procedimiento de análisis hermenéutico 

propuesto por Baeza (2022), para el análi-
sis de imaginarios sociales.

Utilizando los datos obtenidos de los cues-
tionarios y las entrevistas, se realizó una 
triangulación de resultados con el propó-
sito de examinar las concordancias y dis-
crepancias (Aguilar y Barroso, 2015) y de 
esta manera, identificar los imaginarios 
sociales de ocio dominantes (instituidos) y 
dominados (instituyentes). 

El enfoque metodológico para el estudio 
de los imaginarios, se definió mediante la 
revisión de diferentes alternativas siste-
matizadas por Aliaga et al. (2022), para 
el estudio de los imaginarios. La tabla 1, 
sintetiza ocho de estas posibilidades me-
todológicas revisadas.

Tabla 1 
Metodologías Utilizadas en la Investigación de Imaginarios Sociales

Autor y metodología Objetivo Herramientas y pautas de 
análisis

Aliaga y Basulto. 
Técnicas grupales.

Comprender reproducciones 
de creencias, prejuicios, 
estereotipos, estigmas, 
rumores y símbolos. 

Grupos de discusión y focales. Mé-
todo sociocibernético a través del 
código relevancia/opacidad.

Aliaga y Ramírez. Teoría 
fundamentada.

Comprender construcciones 
sociales correspondencia entre 
lo particular-colectivo, privado-
subjetivo y lo público-social.

Entrevistas y revisión teórica. Co-
dificación abierta, microanálisis e 
interpretación. 

Baeza. Hermenéutica e 
imaginarios sociales.

Identificar sentidos producidos 
discursivamente para influir en 
las acciones y juicios. 

Entrevistas, grupos de discusión y 
focales. Analiza el volumen discur-
sivo desde un modelo operativo 
hermenéutico. 

Benito y Carmona. 
Etnografía y netnografía.

Explorar patrones y elementos 
repetitivos o singulares para 
interpretarlos. 

Observación participante, entrevis-
tas, historias de vida, imágenes, 
contenidos multimedia. Análisis 
preiconográficos e iconográficos de 
contenidos virtuales.

Dittus. Sociosemiótica 
de los imaginarios 
sociales.

Analizar discursos sociales 
dominantes, busca elementos 
homogéneos

Diferentes lenguajes gestual, mu-
sical, fotográfico y cinematográfico. 
12 pasos para identificar discursos 
dominantes y contradiscursos.

Murcia y Murcia Gómez. 
La investigación situada

Investigar realidades de la 
escuela.

Método de complementariedad. 
Analiza discursos, busca el sentido 
del lenguaje y acciones.
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Autor y metodología Objetivo Herramientas y pautas de 
análisis

Sancho y Riffo-Pavón. 
Análisis semiótico del 
discurso

Indagar códigos culturales. 
Descubrir lo oculto a partir 
de mitos como estructuras 
profundas del discurso.

Significación denotativa y connota-
tiva. Analiza los procesos de per-
suasión a través de discursos me-
diante cuatro etapas.

Silva. Imaginarios 
urbanos

Captar la ciudad subjetiva 
identifica memorias colectivas.

Encuestas, bases y estadísticas 
oficiales, producción artística y lite-
raria, archivos de familia y comuni-
tarios.

Nota. Información adaptada de Aliaga et al. (2022). 

Al analizar estas posibilidades metodológi-
cas para el estudio de los imaginarios so-
ciales, se adoptó la perspectiva propuesta 
por Baeza (2022) ya que se consideró co-
herente con los objetivos de esta investi-
gación, pues se enfoca en la identificación 
de significados producidos discursivamen-
te que influyen en las acciones y juicios 
de las personas (Cegarra, 2011; Baeza, 
2003). Además, se consideró que esta es 
una de las metodologías que estimula el 
empleo de métodos mixtos que permiten 
una comprensión más completa de los fe-
nómenos. Autores como Creswell (2007) 
y el mismo Baeza (2022), argumentan 
que, con el desarrollo y la legitimidad de 
la investigación cuantitativa y cualitativa 
en las ciencias humanas y sociales, la 
investigación de métodos mixtos se está 
expandiendo.

3. Resultados 

Este apartado se centra en sintetizar los 
resultados relacionados con los pensa-
mientos y significaciones que configuran 

los imaginarios de ocio de los profesores. 
Se presentan en primer lugar, algunos de 
los resultados de datos más relevantes re-
colectados con la aplicación del cuestio-
nario, revisados a través del Análisis Ex-
ploratorio de Datos, mediante el uso de la 
herramienta Atlas Ti. 

En primer lugar, se retoma lo referente a 
términos asociados al concepto de ocio 
para los profesores, mediante la consulta 
de palabras relacionadas, para identificar 
las principales asociaciones que hacen los 
profesores frente a la idea de ocio. 

La exploración de frecuencias a través de 
la generación de una nube de palabras 
permitió realizar un análisis descriptivo 
que reveló las principales asociaciones 
léxicas con el concepto de ocio. Los resul-
tados destacan que los términos preemi-
nentemente vinculados a este constructo 
son “descanso”, “diversión”, “relajación”, 
“tranquilidad”, “actividades”, entre otros, 
tal como se ilustra en la figura 1. 
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Figura 1. 
Palabras asociadas a ocio 

Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022

La nube de palabras se complementó con 
un ranking de términos asociados al con-
cepto de ocio, obtenido mediante el re-
cuento de adjetivos, sustantivos y verbos 
mencionados por los participantes. Esta 
clasificación, desarrollada con el propósito 

de profundizar en el análisis permitió una 
visión más detallada de las asociaciones 
conceptuales en torno al fenómeno del 
ocio. Los resultados se presentan en la 
figura 2. 

Figura 2 
Ranking de Palabras Asociadas a Ocio 
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Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022
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La recurrencia de términos asociados por 
los profesores al concepto de ocio revela 
patrones diferenciables, destacando que la 
palabra más frecuentemente mencionada 
en estas asociaciones es “Descanso”, con 
un total de 79 apariciones. Le siguen en 
frecuencia “Tiempo” con 43 apariciones, 
“Libre” con 25 y “Diversión” con 22 apa-
riciones. Esta información evidencia una 
tendencia hacia términos positivamente 
connotados, como descanso, diversión y 
relajación. No obstante, se advierte que 
también emergen términos con connota-
ciones menos favorables, tales como pe-
reza e inactividad, aunque con menor fre-
cuencia. Asimismo, se identifican términos 
asociados a acciones específicas, como 

dormir y lectura. Este análisis cuantitativo 
de la frecuencia de términos proporciona 
una visión de las percepciones de los pro-
fesores en relación con el ocio, destacan-
do tanto las dimensiones positivas como 
las potenciales asociaciones negativas o 
acciones conexas.

De la misma forma, se solicitó a los par-
ticipantes escribir palabras vinculadas 
al concepto de tiempo libre, con el fin de 
identificar sus asociaciones. En estos re-
sultados, además de descanso, resaltan 
ideas como familia, actividades, diversión, 
deporte.  La figura 3 permite evidenciar el 
detalle de los hallazgos.  

Figura 3. 
Palabras asociadas a tiempo libre   

Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022

Igualmente se hizo un ranking de palabras relacionadas con “tiempo libre” que mostró 
los resultados de la figura 4.
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Figura 4 
Ranking de Palabras Asociadas a tiempo libre 
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Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022

Al examinar la repetición de las palabras 
asociadas por los participantes al concep-
to de tiempo libre, se observa que la pala-
bra más frecuente es “Descanso”, con 56 
ocurrencias, seguida de “familia” con 43, 
“Deporte” con 21 y “diversión” con 19 apa-
riciones. Además, se identifica el término 
“ocio” con 7 frecuencias.

En otra de las cuestiones propuestas, se 
presentaron una serie de 12 enunciados 
relacionados con las dimensiones en las 
que el ocio puede ser estudiado según 
Cuenca (2000). Las dimensiones ofrecen 

un marco conceptual que aborda dimen-
siones tanto positivas como negativas 
del ocio. Estas reflejan una comprensión 
matizada y holística del concepto de ocio, 
abordando sus múltiples facetas. Dichas 
dimensiones son: Terapéutica, lúdica, am-
biental y ecológica, productiva, festiva, 
creativa, solidaria, preventiva, alienante, 
ausente y consuntiva. Se solicitó a los par-
ticipantes evidenciar su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con los enunciados. 
La figura 5 presenta los resultados. 



53

Significaciones Sobre el Ocio en Profesores Universitarios Colombianos

Figura 5. 
Porcentaje de acuerdo con ideas relacionadas con el ocio
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Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022

En síntesis, un 67% de los encuestados 
manifestó estar muy de acuerdo con la 
afirmación de que “el ocio son espacios 
de recuperación y calidad de vida”, mien-
tras que un 65% indicó estar de acuerdo 
en que “el ocio le proporciona espacios de 
descanso y diversión”. Asimismo, un 61% 
señaló que “el ocio le permite vinculación 
con la naturaleza y espacios de capacidad 
de admiración”.

Por otro lado, solo un 7% de participantes 
manifestó estar muy de acuerdo con la idea 
de que “el ocio significa inactividad, des-
interés, aburrimiento, pereza o no hacer 
nada”, y un 7% expresó estar de acuerdo 
con la afirmación de que “el ocio hace re-
ferencia a experiencias perjudiciales para 
la sociedad y las personas”. Además, solo 

un 4% mostró estar muy de acuerdo con la 
afirmación de que “el ocio son espacios de 
consumo y mercantilización”.

Se consultó también sobre la percepción 
de la presencia de obstáculos que les 
impidieran disfrutar del ocio y el tiempo 
libre. Un 72% de los encuestados afirma-
ron sentir que existen obstáculos que les 
impiden disfrutar del ocio y tiempo libre, 
mientras que un 44% indicaron que no 
consideran tener obstáculos que les impi-
dan disfrutarlos.  

Se solicitó a los participantes que indi-
caron tener obstáculos para disfrutar del 
ocio, que explicitaran cuáles eran esos 
obstáculos. La Tabla 2 resume los impedi-
mentos que fueron clasificados.
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Tabla 2 
Obstáculos Para Disfrutar del Ocio

 
Clasificación Descripción

1. Carga laboral y exceso de trabajo Tienen carga laboral pesada y no tienen suficiente 
tiempo libre debido a sus responsabilidades laborales y 
de estudio.

2. Compromisos académicos de es-
tudio

Compromisos académicos de estudio limitan su tiempo 
libre.

3. Distancia o movilidad Distancia de su trabajo o estudio a su hogar.
4. Estrés Estrés relacionado con el trabajo o los estudios.
5. Factor económico Falta de libertad financiera.
6. Falta de espacios físicos Insuficiencia de espacios de ocio disponibles en su 

ciudad o comunidad.
7. Mala gestión del tiempo y procras-

tinación
No gestionan adecuadamente su tiempo y posponen 
sus actividades de ocio.

8. Problemas personales y respon-
sabilidades familiares

Tienen problemas personales que limitan su capacidad 
para disfrutar del ocio. Responsabilidades familiares 
limitan su tiempo libre.

Nota. Datos analizados a partir de aplicación de cuestionario. Octubre de 2022

En el análisis se clasificaron 8 categorías 
de obstáculos que afirmaron los profeso-
res, les impiden disfrutar de ocio y tiempo 
libre. Entre ellas están la carga laboral y 
exceso de trabajo, los compromisos aca-
démicos de estudio, la distancia y movi-
lidad a su trabajo, factores económicos, 
falta de espacios de ocio, mala gestión del 
tiempo y procrastinación, problemas per-
sonales y responsabilidades familiares.

En síntesis, los resultados descritos del 
cuestionario muestran que los profesores 
asocian el ocio principalmente con térmi-
nos positivos como “descanso”, “diver-
sión”, “relajación” y “tranquilidad”, desta-
cando su rol en la recuperación y el bien-
estar emocional y físico. Aunque algunas 
percepciones negativas, como “pereza” o 
“inactividad”, están presentes, el ocio se 
considera principalmente un recurso para 
descansar y mejorar la calidad de vida. 
Además, el ocio está vinculado a la vida fa-
miliar, lo que refuerza su dimensión social. 

Por otro lado, los profesores enfrentan di-
versos obstáculos que les impiden disfrutar 

plenamente de momentos de ocio. Entre 
ellos, se encuentran la carga laboral y el 
exceso de trabajo, ya que consideran que 
la cantidad y complejidad de las activida-
des que deben realizar superan el tiempo 
contratado. Esto les obliga a trabajar fuera 
de su horario establecido, incluso en su 
tiempo libre, lo que se agrava con los com-
promisos académicos relacionados con 
la formación y la investigación. Además, 
la distancia y el tiempo de desplazamien-
to hacia el trabajo consumen energía que 
podría dedicarse al ocio. Los factores eco-
nómicos también limitan el acceso a activi-
dades de ocio de su interés, que requieren 
inversión; ante las condiciones salariales 
precarizadas, se ven obligados a buscar 
múltiples fuentes de ingreso, ocupando así 
lo que debería ser su tiempo libre.  La falta 
de espacios de ocio adecuados reduce las 
oportunidades de esparcimiento, mientras 
que la mala gestión del tiempo o la pro-
crastinación dificultan el aprovechamiento 
del tiempo libre. Por último, los problemas 
personales y las responsabilidades fami-
liares se identifican como limitantes signi-



55

Significaciones Sobre el Ocio en Profesores Universitarios Colombianos

ficativas que les impiden disfrutar del ocio 
plenamente. Las obligaciones familiares 
incluyen el cuidado de hijos, la gestión del 
hogar o el apoyo a familiares enfermos, lo 
que consume recursos emocionales y físi-
cos. Además, los problemas personales, 
como enfermedades, conflictos o situa-
ciones de crisis, dificultan la relajación y 
la desconexión necesaria para disfrutar de 
momentos de ocio. 

En cuanto al análisis de entrevistas, se 
empleó fundamentalmente un enfoque 
hermenéutico (Baeza, 2022), basado en 
codificaciones y categorizaciones que lle-
varon principalmente a tres grandes sub-
temas el ocio como descanso en función 
del trabajo, el ocio como fuente de ingre-
sos y el ocio como factor de desarrollo hu-
mano. La tabla 3 sintetiza las ideas que 
definen estos tres subtemas:

Ocio en relación con el trabajo Ocio como espacio 
productivo o fuente de 

ingresos

Ocio como factor de 
desarrollo humano

Destinado al descanso, pausa y 
recuperación de energía física y 
mental 

Relajación, distensión, liberación 
y escape de las demandas 
laborales y el estrés 

Fuente de inspiración para el 
liderazgo en el trabajo 

Monetización del tiempo 
libre 

Complementariedad o 
equilibrio entre el trabajo, 
el ocio y la vida personal 

Propósito y utilidad del 
ocio 

Fin en sí mismo, bienestar, 
placer y satisfacción personal

Derecho, independencia, 
autonomía, autorrealización, 
libertad, desarrollo de 
la identidad, reflexión y 
enriquecimiento, fuente de 
expresión personal
Búsqueda de trascendencia y 
propósito en la vida 

Nota. Datos analizados a partir de entrevistas realizadas en enero de 2023

Tabla 3 
Plano Ideacional – Pensamientos Sobre el Ocio en Entrevistas

Algunas de las citas de las entrevistas que 
dan cuenta del pensamiento de los profe-
sores sobre el ocio se describen a conti-
nuación. 

Ocio en relación con el trabajo: desde 
esta perspectiva lo definen como espacio 
para el descanso, desconexión, relaja-
ción, distención, liberación y escape de las 
demandas laborales, como lo ejemplifican 
los siguientes testimonios: 

Lo entiendo a través de los antóni-
mos. El ocio es todo aquel tiempo 
que nosotros estamos dedicando a 
no hacer un uso productivo de nues-
tro tiempo, productivo en el sentido 
de producir bienes y servicios, de es-

tar cumpliendo una función; es decir, 
todo aquel tiempo que estamos de-
dicando al descanso, a recuperar la 
energía que invertimos en el trabajo 
(P.1). 
Tiene que ver con esos espacios en 
los que realmente no estamos dedi-
cados a realizar una determinada ac-
tividad, sino justamente los tomamos 
para descansar y para poder detener 
esas funciones que nos exige el tra-
bajo (P.3).
Claro que sí, porque me ayuda a ser 
más eficiente. Hoy en día el ocio lo 
considero más segmentado, más fil-
trado, no tan divergente como cuan-
do era joven que quería muchas co-
sas (P.4). 
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Ocio como espacio productivo o fuen-
te de ingresos: desde este segundo gran 
tema se evidencian dos posturas, las que 
entienden el trabajo como experiencia 
placentera y las que procuran una moneti-
zación del tiempo libre como una comple-
mentariedad o equilibrio entre el trabajo 
y el ocio, los horarios laborales y la vida 
personal. 

Yo aplico la frase que cuando uno hace 
lo que le gusta es como si va a trabajar. Y  
pues yo lo considero como ocio, progra-
ma mucho mi mente porque es el trabajo, 
pero l o programo para divertirme y para 
estar en ese tiempo (P.4). 

Tengo una concepción, una percep-
ción, una vivencia, que me hacen 
sentir que el tema laboral es muy 
agradable y que se puede disfrutar 
a plenitud, por eso llevo tantos años 
en la docencia. No creo que uno ten-
ga que trabajar hasta las cinco de la 
tarde y salir para disfrutar del tiempo 
libre (P.1).
De hecho, si soy muy sincera mi tra-
bajo de profesora del medio tiempo 
para mí es un espacio de ocio y en-
tretenimiento porque no tengo el rol 
de coordinadora, entonces puedo 
disfrutar el ejercicio pedagógico. […] 
Para mí esas clases, son un disfru-
te, no las considero trabajo, además, 
me sacan de la rutina, del mundo ad-
ministrativo, de la coordinación (P.6).

Se encuentra que algunos profesores han 
desarrollado emprendimientos desde  
experiencias de ocio con fines económi-
cos para tener fuentes de ingresos alter-
nativas: 

Hago un personaje de humor y pues 
esa es mi otra profesión, mi arte de 
hacer reír gracias a Dios. Porque la 
verdad sí, porque me están pagan-
do, entonces es un trabajo y por tal 
razón tengo que responder a ese 
cliente (P.4). 
Tengo unos proyectos para hacer 
ilustraciones para un repositorio digi-

tal, entonces parte de mi tiempo libre 
lo uso en producir esas ilustraciones, 
pero al final se está monetizando, 
entonces no sé si esa actividad sea 
realmente de ocio (P.1).
Estamos moviéndonos desde el pun-
to de vista del arte productivo porque 
uno no puede vivir del arte solamen-
te viendo en un cuadro, sino que el 
cuadro tiene un costo y alguien lo 
comprará (P.9).

Otras supeditan la importancia del ocio a 
la utilidad del tiempo invertido: 

El ocio es importante siempre y cuan-
do se trate de actividades de las cua-
les se pueda aprender, por ejemplo, 
viendo videos o compartiendo con 
las personas que pueden aportarle 
a uno. Y esas experiencias pueden 
aprovecharse ya sea tomándose un 
café o jugando a algo (P.5).
Digámoslo así hablándolo, con una 
expresión, no encuentro otra, no 
quiero generar una mala interpreta-
ción, no quiero ser maquiavélico, si 
no quiero relacionarlo con un sentir 
con un objetivo claro y el objetivo es 
descansar, aprender, sentirme distin-
to. Lo que sea, hay un objetivo ahí en 
ese tiempo (P.9).

Algunos profesores indican que su con-
cepción del término ocio ha cambiado en 
el tiempo por diferentes razones. Asegu-
ran que por los procesos de formación y 
reflexión han llegado a conclusiones sobre 
nuevas formas de comprenderlo:

Sí se remonta uno a hace unos años, 
pues se hablaba de ocio y cómo que 
yo interpretaba que era cómo no ha-
cer nada. Ya después leyendo en 
forma independiente, ya vi que es 
diferente esa interpretación. Tam-
bién muchos cambios que ha tenido 
nuestro país. Las personas nos cul-
turizamos en cuanto a eso. Anterior-
mente en el colegio, casi ni existía 
esa palabra de ocio. Ahora ya uno la 
entiende de forma diferente (P.7).
Por ocio hasta hace unos cuantos 



57

Significaciones Sobre el Ocio en Profesores Universitarios Colombianos

años yo entendía que era el tiempo 
que uno casi que desperdiciaba con 
el paso del tiempo y acercándome 
precisamente al aprovechamiento de 
mi tiempo libre y ahorita vamos a de-
finir el tiempo libre. Me fui acercando 
a la vez a una definición diferente de 
lo que es ocio en este momento lo 
comprendo. Cómo esa oportunidad 
de utilizar muy sabiamente, como un 
aprovechamiento muy significativo, 
ese tiempo libre que uno tiene (P.9).

Ocio como factor de desarrollo huma-
no:  en el marco de esta tercera gran ca-
tegoría los profesores asocian al ocio con 
actividades que generan placer, satisfac-
ción, autonomía, autorrealización o disfru-
te y lo consideran como un derecho. 

El ocio yo siento que hace referen-
cia a actividades que forman parte 
de ese tiempo libre, pero que le ge-
neran satisfacción. Yo lo asocio con 
una satisfacción interna, como unas 
actividades que le brindan bienestar, 
satisfacción y que aprovecha para tal 
fin. Ese tiempo libre de autonomía 
para sentirse bien consigo mismo 
(P.11). 
El ocio lo entiendo como aquellas 
actividades que uno realiza general-
mente después del espacio del ho-
rario laboral. Lo que no quiere decir 
que no se disfrute del trabajo o de 
otros proyectos que se estén desa-
rrollando. El ocio entendido como 
autorrealización es como un derecho 
(P.1).
Por otro lado, está la visión materia-
lista en la que es necesario tener tí-
tulos sobre títulos para poder sobre-
vivir en esta selva académica, lo que 
provoca un nuevo factor de estrés: la 
necesidad de endeudarse para po-
der cursar posgrados, etcétera. To-
das estas dinámicas sociales, cultu-
rales y económicas afectan la forma 
en la que percibimos nuestra vida y 
reducen el tiempo que tenemos para 
dedicarlo al ocio, a nosotros mismos, 
a las actividades que nos generen 
placer, tranquilidad y paz (P.3).

En síntesis, los pensamientos de los pro-
fesores entrevistados frente al ocio giran 
en torno a la comprensión del ocio como 
instrumento de descanso o aprendizaje en 
función del trabajo, una idea que busca 
armonizar el ocio, el trabajo y la familia y 
finalmente la visión de ocio en la perspec-
tiva de su desarrollo humano. 

La triangulación de los datos recolectados 
mediante cuestionarios y entrevistas per-
mitió identificar convergencias y divergen-
cias en los significados que los profesores 
otorgan al ocio. Esto resultó en tres ima-
ginarios fundamentales asociados al ocio, 
que evidencian las tensiones en la vida de 
los profesores en relación con este.

El primero es la idealización del ocio como 
camino hacia la perfección: en el que se 
asocia el trabajo y el ocio. Aunque los 
profesores relacionan el ocio con el des-
canso de las cargas laborales, también lo 
ven como un espacio productivo que pue-
de monetizarse o capitalizarse mediante 
aprendizajes, los cuales a menudo se vin-
culan con su dinámica de trabajo. 

El segundo imaginario es la idealización 
del ocio familiar. Aquí, el ocio está relacio-
nado con la vida familiar, reforzando la di-
mensión social y fortaleciendo los vínculos 
familiares. Sin embargo, las obligaciones 
familiares, como el cuidado de los hijos o 
la administración de asuntos domésticos, 
a menudo impiden que los profesores dis-
fruten de actividades libres y voluntarias a 
nivel personal individual. 

El tercer imaginario es el ocio como espa-
cio para el desarrollo humano. En este, los 
profesores encuentran satisfacción perso-
nal, autonomía, libertad, autoafirmación, 
autorrealización, socialización y sentido 
de pertenencia y lo consideran una fuen-
te de expresión personal, donde pueden 
ejercer un derecho fundamental.
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4. Discusión 

La diversidad de perspectivas sobre el 
ocio entre los profesores revela la com-
plejidad de este fenómeno y su interpre-
tación. Los resultados de la investigación 
corroboran la presencia de una concep-
ción del ocio entre los profesores que se 
vincula principalmente con el trabajo. Este 
hallazgo pone de manifiesto un imagina-
rio instituido relacionado con la influencia 
de ideas arraigadas que estandarizan el 
significado del ocio y regulan el tiempo li-
bre en función de las demandas laborales 
(Días, 2012; Gomes, 2012b), subrayando 
la comprensión naturalizada del ocio en 
relación con el trabajo y haciendo énfasis 
en la importancia de garantizar la produc-
tividad y el rendimiento laboral (Dumaze-
dier, 1964; Weber, 1969; Marcuse, 1976; 
Lafargue, 1991). En este sentido, fue po-
sible identificar la influencia de discursos 
gerenciales, manifestados en un lenguaje 
asociado a la dinámica de la productivi-
dad, que refuerza la idea de programarse 
para encontrar placer en el trabajo y sen-
tirlo como algo agradable y divertido (La-
val, 2004). Este enfoque está en sintonía 
con la concepción del trabajo como un de-
ber moral y un fin en sí mismo, relegando 
al ocio a un papel instrumental al servicio 
del trabajo (Elías y Dunning, 1992).

La transformación del ocio en un espacio 
productivo o fuente de ingresos evidencia 
una tendencia contemporánea en la que 
se desdibujan las fronteras entre trabajo y 
ocio (Lasén, 2019). La concepción del ocio 
como carrera, impulsada por emprendi-
mientos basados en experiencias de ocio 
con fines económicos, contrasta con la no-
ción tradicional de ocio como negación del 
negocio (Rul-lan, 1997). La percepción de 
obstáculos para disfrutar del ocio, como 
la limitación de recursos económicos que 
llevan a la búsqueda de diferentes fuentes 
de ingresos, refleja la experiencia de pro-
cesos de precarización del trabajo en el 
entorno académico. Este cambio se alinea 

con la idea de un sistema de actividades 
donde el trabajo se mezcla con el tiempo 
libre, el estudio y el juego, denominado 
como ocio creativo por algunos autores 
(Codina, 1999; Stebbins, 1982; Stebbins, 
1992; De Masi y Palieri, 2000;).

El ocio asociado a la familia se configura 
como un imaginario instituido, culturalmen-
te introducido como un dispositivo social. 
Aunque se reconoce como un factor posi-
tivo para el bienestar, gracias a la interac-
ción con personas cercanas, también pue-
de tener un impacto negativo al limitar la 
autonomía personal y generar responsabi-
lidades restrictivas. Esto resalta la influen-
cia de ideas históricamente arraigadas, 
que vinculan a la familia con un entorno 
de control y como transmisora de patrones 
sociales y culturales (Ruíz, 2017).

Una visión menos latente, que se interpre-
ta como un imaginario instituyente sobre 
el ocio destaca su concepción como un 
derecho que facilita procesos de autoa-
firmación, autorrealización, socialización 
y sentido de pertenencia (Cuenca, 2000; 
Lázaro y Madariaga, 2014; Stoppa e Isa-
yama, 2017). Desde la perspectiva del 
aprendizaje y la profesionalización, los 
profesores asocian el ocio con el desarro-
llo humano, subrayando la importancia en 
sus vidas. 

Finalmente, los relatos de los profesores 
sobre la evolución de la concepción del 
término ocio a lo largo del tiempo refuer-
zan la noción de que el ocio es un fenó-
meno cultural dinámico que se modifica 
por diversos factores (Elizalde y Gomes, 
2012). La importancia de la capacitación y 
la esencia subjetiva del ocio, que varía se-
gún la personalidad y las vivencias indivi-
duales, confirman la naturaleza cambiante 
y subjetiva de este fenómeno (Bayón et 
al., 2012; Lazcano y Madariaga, 2016).

Es significativo resaltar que alrededor del 
ocio como experiencia que se desarro-
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lla en el transcurso de la vida, se gene-
ran pensamientos, prácticas y emociones 
asociados que evolucionan en el tiempo. 
Abordarlo en el marco de historias de vida 
y como imaginario social, permitió ana-
lizarlo para hacer visible la riqueza y las 
contribuciones que hace a las personas. 
Es interesante evidenciar que el concepto 
de ocio en este grupo de profesores, no se 
asocia principalmente a conceptos negati-
vos prejuiciosos, sino que se encuentran 
nuevas formas de aprovecharlo y enten-
derlo. Este aspecto según algunos parti-
cipantes tiene que ver con procesos de 
reflexión y formación que han tenido con 
respecto a la comprensión y percepción 
de las experiencias de ocio. 

5. Conclusiones 

Este estudio destacó el potencial significa-
tivo de la perspectiva de los Imaginarios 
Sociales para comprender el fenómeno 
del ocio. La adopción de la propuesta teó-
rica de Baeza ha revelado que este enfo-
que proporciona una vía apropiada para 
explorar las experiencias relacionadas 
con el ocio. No obstante, se subraya la im-
portancia de ir más allá de la exploración 
de prácticas y adentrarse en pensamien-
tos, emociones y contextos para una com-
prensión completa. La metodología mixta 
utilizada ha permitido un análisis más am-
plio y una interpretación de las ideas que 
impulsan las experiencias de ocio de los 
profesores. Las conclusiones reflejan las 
vivencias actuales y la influencia de tra-
diciones culturales en los imaginarios de 
ocio. Se destaca la necesidad de conside-
rar limitaciones como el tipo de muestra y 
la imposibilidad de generalización de re-
sultados para futuras investigaciones. Se 
recomiendan enfoques interdisciplinarios, 
estudios longitudinales, comparaciones 
transculturales, exploraciones en diferen-
tes perfiles profesionales que permitan 
orientar investigaciones futuras para enri-
quecer la comprensión del fenómeno del 
ocio en otros contextos y poblaciones.  
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