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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este Working Paper presenta la perspectiva teórica adoptada y el modelo de análisis 
propuesto en el marco del proyecto “Igualdad de Género en los Usos del Tiempo: Cambios, 
Resistencias y Continuidades - GENERA”. Se trata de una investigación I+D financiada por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. PID2021-122515NB-100) y liderada por el Centre d’Estudis 
Sociològics de la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT de la UAB, en colaboración con investigadoras 
del Institut Metròpoli (UAB), de la Universidad Complutense de Madrid, Institut de sociologie 
(Université de Neuchâtel), y el Internet Interdisciplinary Institute (UOC).  

El objetivo general del proyecto GENERA es estudiar, desde la perspectiva de género, los cambios, 
las resistencias y las continuidades en los usos del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados. En concreto, la atención recae en analizar la heterogeneidad de las tendencias de cambio, 
el carácter social de las transformaciones cotidianas, así como los límites y las tensiones que 
acarrean.  

Para ello, la primera fase de la investigación se dedica a elaborar el marco teórico y el modelo de 
análisis que sirven de base para la definición de la estrategia metodológica mixta y el desarrollo del 
trabajo de campo que se estructura en tres etapas: grupos de discusión exploratorios, análisis 
estadístico y entrevistas en profundidad.  

Este documento presenta, por un lado, el estado de la cuestión sobre las principales discusiones en 
torno a los usos del tiempo y el género, así como la definición de la perspectiva teórica adoptada en 
el proyecto GENERA. Por otro lado, incluye el marco conceptual, el modelo de análisis y su 
dimensionalización. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

Este apartado presenta los principales ejes de discusión en la literatura especializada para, en 
segundo lugar, definir la perspectiva teórica adoptada en el proyecto GENERA. También se 
presentan los esquemas conceptuales de sistematización realizados durante la primera fase del 
proyecto. 
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2.1. Antecedentes teóricos y debates 
 

El estudio sobre los usos sociales del tiempo se ha consolidado como un campo de conocimiento 
específico dentro de las ciencias sociales con numerosas publicaciones que muestran la riqueza 
desde la que se ha abordado su exploración. Una de las líneas de investigación que incluye dicho 
campo parte de su potencial heurístico para analizar las desigualdades entre mujeres y hombres. La 
revisión de la literatura especializada y la investigación empírica realizada durante las últimas 
décadas permite identificar dos debates. En primer lugar, la discusión que plantea hasta qué punto 
se da una tendencia a la convergencia de género en los usos del tiempo. En segundo lugar, el debate 
centrado en analizar como los factores contextuales condicionan los usos del tiempo de trabajo 
doméstico y de cuidados. 

El primer debate contrapone los conceptos de convergencia de género y revolución estancada. Por 
un lado, se argumenta la consolidación de una lenta tendencia a disminuir las desigualdades en el 
uso que mujeres y hombres hacen del tiempo. A partir de las estadísticas armonizadas a nivel 
internacional, los análisis comparativos realizados con perspectiva longitudinal evidencian la 
consolidación de una tendencia a disminuir las diferencias de género (Bianchi et al., 2006; Hook, 
2010; Altintas y Sullivan, 2016). En concreto, se apunta al aumento de la presencia y dedicación 
temporal de las mujeres en el mercado laboral, la disminución del tiempo que ellas mismas dedican 
a las tareas domésticas y el aumento generalizado del tiempo destinado al cuidado de las criaturas. 
Parte del debate teórico reside en identificar los factores individuales que contribuyen a explicar 
estas tendencias de cambio entre los cuales se incluyen la edad, el nivel de estudios o la situación 
laboral (Kan et al., 2012). Más allá de la teoría de los recursos relativos y las preferencias individuales 
(Coverman, 1985), se señala el carácter heterogéneo de las tendencias de cambio, así como ciertas 
contradicciones dentro de los ejes de desigualdad. Por ejemplo, Legerski y Cornwal (2010) muestran 
que los hombres de clase trabajadora dedican más tiempo al cuidado de las criaturas porque, a pesar 
de reproducir patrones tradicionales de género, disponen de menos recursos para la externalización. 

Por el otro lado, Hochschild (1989) acuña el término stalled revolution para mostrar como la mayor 
presencia de las mujeres en el mercado laboral no implica un aumento en la misma proporción de la 
participación de los hombres en los trabajos domésticos. Distintas aproximaciones teóricas apuntan 
a los límites socioculturales al proceso de convergencia (England, 2010; Sullivan et al., 2018). Uno de 
estos planteamientos alude a la división sexual de las tareas en el ámbito doméstico (Fuwa, 2004). 
Se pone de manifiesto la diferencia entre reducir la brecha de género respecto al tiempo dedicado 
al trabajo doméstico y reducir las diferencias con relación al reparto de las tareas que implica. A partir 
de la crítica a la hipótesis de la especialización de las tareas dentro de la pareja, se subraya la 
persistencia de las diferencias de género en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados 
justificando la importancia analítica de saber quién hace qué dentro del hogar (Treas y Drobnic, 
2010). Otras propuestas teóricas señalan que la cantidad de tiempo dedicado al trabajo doméstico 
también responde a estándares culturales en torno a la limpieza y los hábitos alimentarios (Sayer, 
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2010), o analizan la influencia de la innovación tecnológica sobre las tareas domésticas (Cockburn, 
1997).  

En esta tesitura, se ubica el segundo debate que, sin negar el peso de los roles de género y otros 
factores estructurales, se centra en analizar la influencia de los factores contextuales en los cambios 
y las continuidades en los usos del tiempo. Algunas investigaciones ponen de relieve cómo el trabajo 
doméstico y de cuidados depende, en parte, de las políticas públicas que condicionan la estructura 
ocupacional, la provisión de servicios para atender a las necesidades de cuidados y el régimen de 
género (Gershuny y Sullivan, 2003). Además de los factores políticos, la literatura especializada 
también analiza el impacto de los contextos de crisis en las relaciones de género. Se entiende que 
todo escenario de crisis constituye una coyuntura crítica en la que se producen tendencias 
contradictorias, tanto en las relaciones de género dentro del hogar como en la organización del 
mercado laboral. Como argumentan Gálvez y Rodríguez-Modroño (2016), los periodos de crisis 
alteran los procesos de creación de desigualdades y las mujeres son las principales perjudicadas. Este 
perjuicio conlleva intensificación del trabajo doméstico y de cuidados, recuperación más lenta de la 
tasa de empleo femenina en comparación a la masculina y retrocesos institucionales en las políticas 
de igualdad (Beneria et al., 2016). Desde esta aproximación, se evidencia como la recesión 
económica iniciada en 2008 acentúa las desigualdades de género, especialmente con el impacto de 
las políticas de austeridad (Karamessini y Rubery, 2014). 

Siguiendo esta misma línea de investigación, en el contexto de la pandemia emerge una nueva 
pregunta: ¿la crisis de la COVID-19 refuerza los roles tradicionales de género o contribuye a la 
corresponsabilidad? Los resultados acumulados hasta el momento apuntan a la reproducción y 
reforzamiento de las desigualdades de género siguiendo distintas tendencias (Farré et al. 2020; 
Hank y Steinbach 2020; Sevilla y Smith, 2020; Collins et al. 2021; Craig y Churchill, 2021; Seiz, 2021). 
En primer lugar, el aumento del volumen y la intensidad del trabajo doméstico recae en mayor 
medida sobre las mujeres. En segundo lugar, si bien se constata que las tareas domésticas son más 
visibles, los hombres no asumen más responsabilidad en ellas, pero sí en el cuidado de las criaturas. 
En tercer lugar, el confinamiento provoca mayores costes físicos, emocionales, temporales y 
laborales en las mujeres (Moreno-Colom y Borràs Català, 2021). Todos los estudios coinciden en 
señalar la heterogeneidad de situaciones vividas y algunos sugieren la naturaleza temporal, no 
substancial, de las tendencias de cambio (Van Tienoven et al., 2023). 

 

2.2. Síntesis de los debates y aproximaciones 
 

Con el fin de sintetizar la revisión de la literatura, realizada a partir de los dos debates reseñados 
durante la primera fase del proyecto GENERA, se presentan dos esquemas.  

En primer lugar, la figura 1 introduce los debates sobre los cambios y las continuidades en torno a 
las relaciones de género y los usos del tiempo. En concreto, se toma como punto de partida la teoría 
sobre la revolución de género (Goldsheider et al., 2015) que atribuye al aumento del nivel de estudios 
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y la participación laboral de las mujeres un efecto de cambio sobre las relaciones de género y la 
implicación de los hombres en el ámbito doméstico. Ante dicho escenario, se desarrollan las dos 
hipótesis anteriormente explicadas a partir de las cuales se dibuja el debate “revolución estancada 
versus convergencia de género” referenciando las aportaciones más recientes. En este punto, el 
proyecto GENERA plantea, como se argumenta en el siguiente apartado, que se trata de un falso 
debate. 

 

Figura 1 – Debates: Cambios y continuidades 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 2 sintetiza distintas propuestas teórico-metodológicas para analizar los usos del tiempo 
identificando tres aproximaciones. En primer lugar, los estudios centrados en los individuos y 
orientados a captar la distribución de los tiempos. Las explicaciones abrazan distintas teorías que 
incluyen desde la mirada de la acción racional o la teoría de los recursos relativos hasta la teoría de 
los roles y procesos de socialización. En cualquier caso, se trata de una aproximación parcial en la 
medida que se fija en el tiempo que se dedica a las distintas actividades, pero no en el significado 
que se les atribuye. La segunda aproximación toma como objeto de estudio las actividades en sí 
mismas con el fin de relacionar su contenido, temporalidad y significado con los roles y estereotipos 
de género. En este sentido, se enfatiza la necesidad de analizar las tares por separado para captar la 
segregación de estas, así como las consecuencias de su responsabilidad en términos de organización 
de la vida cotidiana. Finalmente, la tercera aproximación parte de los niveles analíticos, micro y 
macro, para estudiar como los factores individuales y los factores contextuales influyen la 
distribución, el uso y el significado atribuido a los distintos tiempos.  

Con todo, se trata de tres aproximaciones que se pueden completar entre ellas. El proyecto 
GENERA, como se explica en el siguiente apartado, parte del enfoque basado en los roles y la 
socialización de género (doing gender) para dar cuenta de la distribución y significado de los tiempos 
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y trabajos tomando en consideración el peso de las variables estructurales y de los factores 
contextuales. 

 

Figura 2 – Aproximaciones teórico-metodológicas sobre usos del tiempo y género 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Perspectiva teórica del proyecto GENERA 
 

Los debates y las aproximaciones teórico-metodológicas presentadas sobre los usos del tiempo 
y el género son el punto de partida para la definición de la perspectiva teórica del proyecto GENERA. 
En concreto, se introduce una mirada crítica a las propuestas que restringen las posibilidades de 
análisis y parten de supuestos cuestionables a la luz de otras investigaciones. En este sentido, se 
plantea la necesidad de hacer dos rupturas epistemológicas respecto a los debates expuestos. 

La primera ruptura es en relación con el debate sobre la llamada revolución de género. Las 
posiciones planteadas hacen referencia a si se está avanzando hacia una convergencia de género en 
términos de participación y dedicación al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y de cuidados, 
o si, por el contrario, se ha producido un estancamiento. El planteamiento de dicho debate incluye 
unos supuestos que se han demostrado demasiado generalistas, frente a una realidad mucho más 
diversa. 

En primer lugar, supone que las mujeres a lo largo de la historia han estado ausentes, o su presencia 
ha sido minoritaria en el ámbito laboral, y se han dedicado cuasi exclusivamente el trabajo 
doméstico y de cuidados. Existe suficiente evidencia empírica para desmentir este presupuesto. 
Historiadoras y sociólogas (Candela Soto y Piñón, 2005; Torns et al., 2007; Borderías, 2007; Nash, 
2010) han mostrado como las mujeres de clase trabajadora han estado presentes en el mercado 
laboral desde los inicios de la industrialización. En segundo lugar, se presupone que los hombres han 
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estado tradicionalmente ausentes de los trabajos domésticos y de cuidado tanto de forma 
remunerada como en el ámbito familiar. Desde un perspectiva histórica e interseccional, Raffaella 
Sarti y Francesca Scrinzi (2010) muestran como en la India en los años 70 más del 60% de los 
trabajadores del servicio doméstico eran hombres. Evidentemente de los extractos sociales 
inferiores. Ambas evidencias son dos ejemplos que permiten replantear que el debate sobre la 
revolución de género no deja de ser una visión sobre la problemática desde una mirada ahistórica de 
clase media, occidental y blanca. Cuestionar este posicionamiento permite hacer una lectura 
diferente sobre los conflictos que tienen, y han tenido, las mujeres sobre sus dedicaciones a los 
distintos tiempos y enfocar como los procesos de socialización, o los modelos familiares de origen, 
operan sobre la participación y los significados sociales asociados a los mismos. 

La segunda ruptura está ligada a las ideas relacionadas con el reparto del trabajo. El planteamiento 
sobre la igualdad de género en la participación y dedicación de los hombres y las mujeres a los 
trabajos (trabajo doméstico y de cuidados o trabajo remunerado), se basa en un implícito que carece 
de evidencia que lo avale. Se considera el trabajo como una unidad constante que siempre necesita 
de la misma participación y dedicación. De nuevo, la perspectiva histórica muestra como el trabajo 
en un sentido amplio es una construcción social: lo que en algunos periodos históricos se considera 
trabajo puede dejarlo de ser en otros contextos. Si se ciñe la mirada al trabajo remunerado, muchas 
de las ocupaciones que existen actualmente solo hace unos pocos años no existían. El campo de las 
nuevas tecnológicas es un buen ejemplo ilustrativo. En cambio, otras vinculadas al mantenimiento 
o reparación de los objetos de consumo y a determinados oficios están desapareciendo, o ya han 
desaparecido, sobre todo en el primer mundo. Más evidente se hace cuando se observan los trabajos 
domésticos y de cuidados. Estudiosas como Ruth Schwartz (2011) explican cómo se construyó la 
idea de ama de casa a inicios del siglo XX en EEUU, vinculando a la misma toda una serie de tareas y 
dedicaciones, que antes no existían o tenían muy escaso valor, con el objetivo de incentivar el 
consumo de objetos y productos que creaba la emergente industrialización. Las prioridades y 
dedicaciones a las distintas tareas que conlleva tanto el trabajo doméstico como el de cuidados están 
cambiando. Existe toda una generación de mujeres que dedica a las tareas de limpieza y cocina 70 
minutos menos que lo que hacían sus madres (Moreno-Colom et al., 2018). La dedicación a la 
plancha en muchos hogares ha desaparecido, el aumento de la venta de comida preparada o 
semipreparada es una tendencia que parece imparable. Así mismo, la dedicación al cuidado de las 
criaturas, tanto por parte de los padres como de las madres, no deja de aumentar, y aquí no se está 
produciendo un reparto, si no una mayor dedicación de los dos, en detrimento de un mayor tiempo 
de pareja (Bianchi, 2000).  

Todo ello conduce a establecer una nueva mirada para analizar los usos sociales del tiempo 
orientada a superar la visión reduccionista sobre su reparto y procesos de negociación. Distintas 
investigaciones entienden el tiempo como un recurso del que se posee una cantidad fija y que, en el 
seno de una pareja, sigue una distribución de suma cero: lo que no hace una de las partes 
necesariamente lo hace la otra parte. Por el contrario, el proyecto GENERA parte de la concepción 
del tiempo como una construcción social de carácter multidimensional (Balbo, 1987; Bimbi, 1995; 
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Elias, 1997; Moreno Colom, 2008).  Desde este enfoque, es necesario abordar su estudio desde una 
perspectiva de género interseccional y relacional, atendiendo a aspectos como la clase, el origen o 
el ciclo vital de las personas, entre otros (Figura 3). Estas características deben, a su vez, situarse en 
contextos socioculturales y períodos históricos determinados.  

De esta manera, se hace necesario un abordaje metodológico que tenga en cuenta, por un lado, una 
mirada dinámica, longitudinal y biográfica que atienda la importancia del ciclo de vida en la 
configuración de los cambios, continuidades y resistencias en los usos del tiempo. Por otro lado, esta 
perspectiva dinámica debe tener en cuenta, además de los factores estructurales que ya se han 
apuntado, factores coyunturales más allá del nivel micro de los individuos y que permiten enmarcar 
las relaciones de género en el reparto y distribución de tareas domésticas y de cuidado. Finalmente, 
es necesario incluir la dimensión simbólica que acompaña a este reparto y distribución de tareas y 
de tiempos, destacando la importancia de considerar los discursos y los imaginarios que los 
individuos reproducen y que son necesarios para comprender la complejidad de los cambios y 
continuidades en las tendencias, así como los retrocesos en las mismas. Por esta razón, además de 
las horas, interesa captar aspectos subjetivos como el significado, percepción, disposición, 
autonomía, control, simultaneidad, intensidad o valor, entre otros.  

En síntesis, la discusión teórica y los resultados empíricos presentados motivan la presente 
propuesta orientada a ampliar el conocimiento sobre dos aspectos considerados clave: la 
heterogeneidad en las tendencias y la naturaleza de las transformaciones. En esta propuesta se 
busca relacionar los factores estructurales y contextuales para abordar la complejidad social 
captando las resistencias y contradicciones que se esconden tras los datos estadísticos sobre usos 
del tiempo. La mayoría de las investigaciones fijan la atención en la brecha de género. Sin embargo, 
menos atención ha recibido la percepción subjetiva de los usos del tiempo, el interés por las 
tendencias de cambio junto a las de resistencia o continuidad y el impacto de estas. 
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Figura 3 – Perspectiva teórica del proyecto GENERA e implicaciones metodológicas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. MODELO DE ANÁLISIS Y DIMENSIONALIZACIÓN 
 

Como ya se ha apuntado en el apartado anterior, el objetivo del proyecto GENERA es captar y 
analizar, desde la perspectiva de género, cambios, continuidades, resistencias y retrocesos en torno 
a los usos del tiempo. Para ello, se pone el foco en la articulación de los diferentes tiempos sociales, 
esto es, el tiempo de trabajo doméstico, el tiempo de trabajo de cuidados, el tiempo de trabajo 
remunerado, así como el tiempo libre. La apuesta metodológica no solamente incide en el estudio 
de la dimensión material de estos tiempos, sino también en su dimensión simbólica. Así, además de 
estudiar su uso y distribución, el proyecto GENERA también pretende estudiar los discursos e 
imaginarios que los individuos tienen sobre estos tiempos. Se pretende abordar la complejidad de 
este objeto de estudio teniendo en cuenta no solamente factores estructurales, sino también 
factores contextuales que permitan captar las resistencias y contradicciones que se esconden tras 
los datos estadísticos sobre usos del tiempo.  
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Desde esta aproximación, el proyecto se plantea cuatro interrogantes iniciales: 

• ¿Qué factores, estructurales y contextuales, favorecen la convergencia de género en los 
usos del tiempo? 

• ¿Cuál es la naturaleza, temporal o substancial, de las tendencias de cambio? 

• ¿Qué factores, estructurales y contextuales, explican las continuidades y las resistencias al 
cambio? 

• ¿Cuál es la consecuencia de las resistencias: estancamiento o retroceso? 

 

De estas preguntas y de los presupuestos teóricos de partida que los enmarcan se derivan los 
siguientes objetivos de investigación: 

→ Captar la heterogeneidad en las tendencias cambio y continuidad en el tiempo dedicado al 
trabajo doméstico y de cuidados (criaturas y personas adultas dependientes). Para ello se 
busca caracterizar los perfiles sociológicos que protagonizan dichas tendencias y la 
dimensión simbólica que las acompaña con el fin de captar las resistencias y las 
contradicciones que acarrean.  

→ Analizar la naturaleza de las trasformaciones que se esconden tras la heterogeneidad de las 
tendencias para captar el alcance y límite de la convergencia de género en los usos del 
tiempo. Se pretende, pues, analizar los cambios, resistencias y continuidades con relación a 
los factores contextuales. 

 

Figura 4 – Mapa conceptual proyecto GENERA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el modelo de análisis que recoge los principales aspectos que incluyen 
la perspectiva teórica del proyecto GENERA y que tienen las correspondientes implicaciones desde 
el punto de vista metodológico ya apuntadas. También se incluye la dimensionalización de los 
principales conceptos que lo integran (Tablas 1 a 5).  

En concreto, el modelo de análisis (Figura 5) estructura los usos del tiempo en dos grandes ejes. Por 
un lado, el eje que incluye la dimensión material (uso y distribución) y la dimensión simbólica 
(significado) de los tiempos sociales, y que supone el conjunto de variables a explicar de nuestro 
modelo. Estas dos dimensiones se replican para cada uno de los cuatro tiempos considerados y que 
se apuntan más arriba (tiempo doméstico, tiempo de cuidado, tiempo de trabajo remunerado, 
tiempo libre). Por otro lado, tenemos el eje que incluye los factores contextuales y los factores 
individuales o estructurales, que son nuestras variables explicativas, y que son transversales a los 
cuatro tiempos sociales apuntados. 

En el primer eje tenemos las dos dimensiones apuntadas: 

• Dimensión material: hace referencia al uso y distribución de los usos del tiempo por parte 
de los sujetos estudiados. Aquí se tiene en cuenta las características físicas de las tareas 
realizadas, además de otras situaciones vinculadas con su realización por parte de los 
individuos.  Dentro de esta dimensión tenemos las siguientes subdimensiones: 

o Tareas: incluye la descripción/identificación de cada tarea, además de aspectos que 
interpelan al nivel de responsabilidad (estar, ejecutar, gestionar, supervisar) y a la 
realización individual o compartida.  

o Rigidez: cuando son tareas rígidas desde el punto de vista de la realización continua 
y constante de forma cotidiana. 

o Flexibilidad: cuando estas tareas implican cierto grado de flexibilidad tanto en su 
realización como en su organización. 

o Intensidad: hace referencia a la intensidad de determinadas tareas por el nivel de 
concentración de la carga de trabajo (física o mental) que implican. 

o Externalización: se tiene en cuenta la contratación de terceras personas para la 
realización tanto de tareas domésticas como tareas de cuidado. 

o Arrastre: cuando la realización de determinadas tareas provoca que se realicen otras 
tareas no planteadas inicialmente. 

 

• Dimensión simbólica: más allá del uso y distribución de los tiempos, aquí se pone el foco en 
los significados, representaciones, percepciones subjetivas, discursos e imaginarios que los 
sujetos construyen sobre la organización temporal de su vida cotidiana. Dentro de la 
dimensión simbólica se contemplan las siguientes subdimensiones: 

o Significado: se refiere a la concepción o el sentido que las personas otorgan a cada 
tiempo social (el imaginario), así como sus preferencias. Incluyen también aspectos 
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como el nivel de obligación o voluntad de una tarea determinada (doméstica o de 
cuidado).  

o Valor: hace referencia a la valoración que los sujetos hacen de una determinada tarea 
(tiempo de trabajo doméstico o de cuidado), de su empleo (tiempo de trabajo 
remunerado), de su tiempo libre. 

o Visibilidad/reconocimiento: se refiere tanto al nivel de visibilidad/invisibilidad como 
al nivel de prestigio/desprestigio que los sujetos expresan.  

o Centralidad: hace mención a como los sujetos conciben la centralidad de los 
diferentes tiempos (y las actividades vinculadas) o, por el contrario, son considerados 
como secundarios en favor de otros tiempos. 

o Identidad: también se tiene en cuenta el nivel de identificación de los sujetos con 
determinadas tareas (domésticas, de cuidado), con su empleo (identificación 
profesional), o con su tiempo libre en tanto que tiempo libre identitario o 
configurador de identidades. 

o Sincronía/simultaneidad: cuando dos o más actividades coinciden en el tiempo, 
solapándose, rompiendo con la concepción lineal del tiempo (concatenación de 
tareas, actividades y tiempos sociales). También se incluyen aspectos como la 
contaminación del tiempo libre por parte de otros tiempos sociales. 

o Diacronía/Tecnificación/MacDonalización: es la situación contraria que hace 
referencia a cuando hay una concepción lineal del tiempo y de las tareas y actividades. 

 

Por otro lado, también tenemos el segundo eje que bascula entre los factores contextuales y los 
factores individuales o estructurales: 

• Factores contextuales: para poder estudiar la heterogeneidad de las tendencias es 
necesario poner el foco en el conjunto de transformaciones sociales que contextualizan 
dichas tendencias. Para ello distinguimos entre factores sociales, económicos y políticos. Se 
tienen en cuenta, pues, ciclos de crisis, la situación política y las políticas existentes que 
pueden condicionar una determinada forma de hacer, pero también una determinada forma 
de percibir y concebir los usos del tiempo y la organización de la vida cotidiana.  

• Factores estructurales: además del contexto (social, económico y político) se consideran 
factores de carácter estructural que tienen que ver con las características sociodemográficas 
de los sujetos, así como aspectos de tipo relacional presentes en la organización social del 
tiempo. 

o Condiciones materiales de existencia: hace referencia a la capacidad de control y 
autonomía que los sujetos tienen sobre sus tiempos sociales, y que está directamente 
relacionado con las condiciones materiales de estos. Incluye aspectos como la 
capacidad de tomar decisiones en el lugar de trabajo que afectan a la vida cotidiana 
(teletrabajo, decisión sobre entradas/salidas, etc.) o el tipo de tiempo libre en función 
de la capacidad económica de los sujetos. 
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o Perspectiva biográfica: el estudio del uso de los tiempos sociales también incluye la 
consideración del ciclo de vida y la generación de los sujetos estudiados. 

o Perspectiva interseccional: la interseccionalidad está presente a la hora de estudiar 
los cambios, continuidades, resistencias y retrocesos en las relaciones de género en 
los usos del tiempo. Esta perspectiva supone tener en cuenta, además del género, la 
clase social, el nivel de estudios, el nivel de ingresos, el origen étnico, la edad o el 
territorio en donde se ubican los sujetos. 

o Perspectiva relacional: además de las características sociodemográficas de los 
sujetos, también es relevante considerar las relaciones que operan entre los 
miembros que componen un hogar. Estas relaciones pueden ser relaciones de 
conflicto, de negociación o de consenso. 

 

A continuación, se presenta de forma gráfica el modelo de análisis (Figura 5) y su dimensionalización 
(Tablas 1 a 5) en diferentes dimensiones y subdimensiones, teniendo en cuenta los cuatro tiempos 
sociales contemplados en el proyecto. La dimensionalización responde a una estrategia de análisis 
del contenido con una identificación y definición de códigos (dimensiones y subdimensiones) de 
carácter deductivo, sin coartarlos con la elaboración de indicadores. Así, en algunos casos se añaden 
posibles indicadores y en otros casos se aportan indicaciones o ejemplos de situaciones que 
interpelan al código en cuestión. Esta propuesta ha sido la base del trabajo de campo y análisis de 
los resultados realizado durante la primera fase del proyecto consistente en la realización de grupos 
de discusión 1 . En concreto, el objetivo ha sido captar los discursos e imaginarios de mujeres y 
hombres en torno al tiempo dedicado a los distintos trabajos. 

 

 

 
1 En los Anexos se incluye el detalle del guion de esta fase de grupos de discusión. 



Figura 5 –  Modelo de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 1  –  Tiempo de trabajo doméstico 

 

Dimensiones Subdimensiones Indicaciones (nivel inductivo) 

Material Tareas - Descripción (concepción/definición de la tarea) 
- Contenido (cocinar, limpieza hogar, ropa, compra, mantenimiento hogar, gestión) 
- Responsabilidad (Ejecutar, gestionar, supervisar, estar) 

Rigidez - “Cada día me toca cocinar”, “Cada día me toca poner lavadoras” 
Flexibilidad - Flexibilidad en la realización/organización de determinadas tareas 
Intensidad - Intensidad en la realización de determinadas tareas 
Externalización - Posible externalización de terceras personas (contratación) para realizar determinadas 

tareas domésticas 
Arrastre - “Empecé poniendo lavadoras y ahora tiendo y doblo la ropa” 

Simbólica Significado - ¿Por qué hago esta tarea?, ¿qué sentido tiene para mí? 
- Imaginario (porqué lo hago) vs preferencias (¿qué me gustaría hacer?) 
- Obligación, responsabilidad, voluntad 

Valor - Valoración que realizo sobre la tarea 
- Valor personal 

Visibilidad/Reconocimiento (valor social) - Visibilidad, invisibilidad 
- Prestigio, desprestigio 

Centralidad - Todo gira alrededor del trabajo doméstico (o de cierta/as tareas) vs El trabajo doméstico 
como actividad secundaria 

Identidad - Identificación con determinadas tareas (imaginarios, preferencias) 
Sincronía/Simultaneidad - “Mientras vuelvo del trabajo, pienso en la cena y la comida del día siguiente” 
Diacronía/Tecnificación/Macdonalización - Concepción lineal del tiempo y las tareas domésticas 

- “Los fines de semana solo puedo limpiar”  

 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 2  –  Tiempo de cuidados 

 

Dimensiones Subdimensiones Indicaciones (nivel inductivo) 

Material Tareas - Descripción (concepción/definición de la tarea) 
- Contenido (alimentación, higiene, medicación, educación, juego, hablar/leer, acompañar, 

vigilar) 
- Responsabilidad (ejecutar, gestionar, supervisar, estar) 

Rigidez - Cuidado sobrevenido, horarios escolares, etc. 
Flexibilidad - Flexibilidad en la realización/organización de determinadas tareas 
Intensidad - Intensidad en la realización de determinadas tareas 
Externalización - Posible externalización de los cuidados a través de familiares, terceras personas 
Arrastre - “Empecé jugando con mis hijos y acabé llevándolos a las extraescolares” 

Simbólica Significado - Obligación, responsabilidad, voluntad 
- ¿Por qué hago esta tarea?, ¿qué sentido tiene para mí? 
- Imaginario (porqué lo hago) vs preferencias (¿qué me gustaría hacer?) 
- Hipermaternidad, paternidad intensiva, culpabilidad materna, solidaridad 

intergeneracional 
Valor - Valoración que realizo sobre la tarea 

- Valor personal 
Visibilidad/Reconocimiento (valor social) - Visibilidad, invisibilidad 

- Prestigio, desprestigio 
Centralidad - Todo gira alrededor de los cuidados (criaturas/familiares/determinadas tareas) vs Los 

cuidados como actividad secundaria 
Identidad - Identificación con determinadas tareas (imaginarios, preferencias) 
Sincronía/Simultaneidad - “Mientras preparo la cena, reviso los deberes del niño” 
Diacronía/Tecnificación/Macdonalización - Concepción lineal del tiempo y las tareas de cuidado 

- “Por la tarde engancho una actividad extraescolar con otra” 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 3  –  Tiempo de trabajo remunerado  

 

Dimensiones Subdimensiones Indicaciones (nivel inductivo) 

Material Profesión  - Descripción empleo 

Rigidez - Aspectos de rigidez laboral (horario, jornada, presentismo laboral, etc.) 

Flexibilidad - Aspectos de flexibilidad laboral (horario, jornada, teletrabajo, etc.)  

Intensidad - Aspectos vinculados a intensidad laboral 

Autonomía/Control - Aspectos relacionados con el control o capacidad para decidir entradas/salidas, teletrabajo 
etc. 

Arrastre - Aspectos relacionados con actividades no laborales ligadas a las laborales o viceversa 

Simbólica Significado - ¿Por qué realizo este empleo?, ¿qué sentido tiene para mí? 
- Imaginario (porqué lo hago) vs preferencias (¿qué me gustaría hacer?) 

Valor - Valoración que realizo de mi empleo (realización personal, valor instrumental) 
- Valor personal 

Visibilidad/Reconocimiento (valor social) - Visibilidad, invisibilidad 
- Prestigio, desprestigio 

Centralidad - Todo gira alrededor de mi empleo 

Identidad - Identificación con mi empleo (identidad profesional) 

Sincronía/Simultaneidad - “Teletrabajar me permite realizar a la vez…” 

Diacronía/Tecnificación/Macdonalización - Concepción lineal del tiempo y las tareas laborales 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 4  –  Tiempo libre  

 

Dimensiones Subdimensiones Indicaciones (nivel inductivo) 

Material Dedicación - Descripción 
- Contenido 
- Individual, compartido (amigos, familia) 

Rigidez - Tiempo libre estructurado, planificado 
Flexibilidad - Tiempo libre imprevisto, flexible 
Intensidad - Entre semana, fines de semana 

- Habitual, ocasional 
Autonomía/Control - Ocio intencional, Ocio vegetativo 
Arrastre - Ocio contaminado 

Simbólica Significado - ¿Qué sentido tiene para mí? 
- Descanso, ocio, consumo 

Valor - Valoración de mi tiempo libre 
- Valor personal 

Visibilidad/Reconocimiento (valor social) - Visibilidad, invisibilidad 
- Prestigio, desprestigio 
- Ocio privado, Ocio público 

Centralidad - Las actividades de ocio como organizadoras del resto de actividades 
Identidad - Definición de lo que hago en el tiempo libre como identificador personal  
Sincronía/Simultaneidad - Dos o más actividades que acompañan o contaminan (“Acompañar a mi hija al fútbol me 

sirve para desconectar”, “Mientras mi hijo está en … aprovecho para tomarme un café”) 
Diacronía/Tecnificación/Macdonalización - Ocio después del trabajo, actividad secuencializada (“de tal a tal hora tengo esta 

actividad”, ocio rutinario 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 5  – Variables transversales 

 

Dimensiones Subdimensiones Indicaciones (nivel inductivo) 

Factores relacionales  - Relaciones de conflicto, de negociación, consenso 

Digitalización  - Digitalización de cuidados, Digitalización de trabajo doméstico. 
- Uso de internet, uso de plataformas, uso de tecnologías (p.e. compras por internet, 

comprar comida por plataformas de reparto, uso de robots de limpieza, uso de 
plataformas educativas para niños/as, etc.) 

- Simultaneidad de tiempos por digitalización de una de las tareas 
Covid19  - Cambios en relación con el período de confinamiento.  

Condiciones materiales  - Condicionamiento de usos del tiempo, etc., en función de las condiciones materiales de la 
persona (p.e. consumo de determinado ocio en función de la capacidad económica).  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Guion utilizado en la fase de grupos de discusión 

 

Buenas tardes, soy... Muchas gracias por vuestra asistencia. Este grupo se realiza en el contexto de 
una investigación sobre vida cotidiana. Somos el Centro de Estudios Sociológicos sobre la 
Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT), de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Explicación de las reglas de participación… 

 

BLOQUE 1. TRABAJO DOMÉSTICO, TIEMPO DE CUIDADOS Y TRABAJO REMUNERADO 

Vamos a empezar preguntándoos qué es lo que más os gusta de las tareas domésticas.  

- Romper el hielo, hablar sobre las tareas más presentes en todos los grupos (TD). 

- Dedicación/Valoración del trabajo doméstico. 

- No preguntar por las tareas que menos gustan: deben salir solas o deben salir en la 
siguiente pregunta. 

Si tuvierais la posibilidad, porque tenéis el dinero o porque existe algún servicio público para ello  

¿contrataríais una persona para que haga el trabajo doméstico (limpiar, ordenar, cocinar,  

comprar), una persona que cuide a vuestro/a hijo/a o una persona que cuide de un familiar  

dependiente?  

- Dedicación/Valoración del trabajo doméstico y cuidados. Relación entre ambos. 

- Cuidado de criaturas vs cuidados de personas adultas dependientes 

- Captar prioridades [posibilidad de hacer la pregunta de forma separada] 

- Atención a que el discurso se focalice solo en trabajo doméstico. 

- Atención a que no se hable de cuidados de personas adultas dependientes. 

 

Refuerzos (recursos alternativos): 

1) Un padre/madre/suegro/suegra tienen necesidades de cuidado inminentes ¿Cómo se 
gestiona? ¿Quién deja el trabajo? ¿Por qué? 

- Profundizar en cuidado a personas adultas dependientes. En caso de ausencia en los 
discursos. 

- Aspectos relacionales 
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2) Vuestra pareja o vosotros/as os encontráis, de repente, en situación de desempleo,  

    ¿reorganizaríais las tareas domésticas? ¿y el cuidado de vuestro/a hijo/a?  

- Aspectos relacionales sobre dedicación/concepción del trabajo doméstico y 
cuidados. En caso de ausencia de la pareja en los discursos. 

3) ¿Qué opinión os merece la siguiente imagen? 

- Enfatizar la desigual dedicación entre hombres y mujeres en trabajo doméstico y 
cuidados. 

  

 

BLOQUE 2. TRABAJO REMUNERADO vs TIEMPO LIBRE 

Tenéis la posibilidad de mejorar vuestra situación laboral con más salario pero menos tiempo  

libre ¿aceptaríais? ¿Por qué?  

- Valoración trabajo remunerado (centralidad productiva o valor instrumental). 

- Concepción del tiempo libre (descanso, ocio, identidad social, …). 

- Relación tiempo libre (disponible) con trabajo doméstico y cuidados. 

- Tiempo libre vinculado a pareja. 

Imaginad que vuestro nuevo empleo os permite tener diez horas más de tiempo libre durante  

la semana, ¿en qué lo invertiríais? 

- Tiempo individual o compartido. 

- Relación tiempo libre (disponible) con trabajo doméstico y cuidados. 

- Tiempo libre vinculado a pareja. 

 

Refuerzos (Recursos alternativos): 

1) Imaginad que esta misma situación le ocurre a vuestra pareja, ¿qué acordaríais? 

- Aspectos relacionales sobre tiempo libre y otros tiempos. 
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- En caso de ausencia de la pareja en los discursos. 

2) ¿Semana de 4 días o reducción de la jornada semanal de 2 horas diarias?  

- Tiempo libre individual o compartido. 

- Relación tiempo libre con trabajo y cuidados. 

- Relación tiempo libre con tiempo de ocio/descanso. 
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