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RESUMEN 
El artículo que sigue presenta las principales líneas teóricas, prácticas y metodológicas 

que han ido sucediéndose en la investigación del uso del tiempo. Nos aproximamos al 
concepto uso di tiempo vinculándolo al concepto de género en un espacio donde se entrecruzan 
las variables mujer, familia y trabajo (doméstico y extradoméstico). Iniciamos el recorrido por 
la investigación internacional; luego, presentamos el panorama nacional; seguidamente, obser
vamos carencias importantes en el análisis histórico y enumeramos las más recientes propues
tas teóricas y normativas sobre el tema que nos ocupa. Completamos el artículo con un 
sucinto repertorio bibliográfico donde se recogen las aportaciones más interesantes sobre el 
uso del tiempo y otras temáticas relacionadas. 

Palabras clave: Uso del tiempo. Género. Familia. Reparto de responsabilidades. Trabajo. 
Trabajo doméstico. Trabajo extradoméstico. Tiempo libre. 

ABSTRACT 
The article that follows presents the principal theorical, practica! and methodologic lines 

that have gone following in the investigation of the use of the time. We approximate to the 
concept time use linking to the concept of gender in a space where the variables woman, 
family and labour crisscross. We are initiating the study by the intemational investigation; 
later, we are presenting the national panorama; follows, we are observing important lacks in 
the historical analysis and are enumerating the most recent proposed theories and regulations 
over the theme that occupies lis. We complete the article with a succinct bibliographic 
repertoire where we gather the most interesting contributions over the use of the time and 
other related thematic. 

Key words: Time use. Gender. Family. Allocation of responsibilities. Work. Domestic Work. 
Employment. Free-time. 
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1. -Introducción 

Este artículo responde a un afán por evidenciar la abrumadora producción 

científica que se ha generado desde el campo del análisis sociológico sobre 

la cuestión de "usos del tiempo". Inversamente proporcional a este hecho, la 

investigación histórica sobre nuestro objeto de estudio se encuentra en plena 

tarea de revisión de sus planteamientos a partir de la inserción de nuevas 
categorías de análisis (género, trabajo reproductivo, teoría de las esferas). 
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el estudio de los usos del tiempo 

en la explicación diacrónica del género se inserta plenamente en la contem
poraneidad y, más concretamente, en la historia del tiempo presente. Todo 

ello es fruto del acercamiento interdisciplinario que informa la construcción 

general de las ciencias sociales y, en particular, de la ciencia histórica. 

Paralelamente, desde el reconocimiento de cuan lejos estamos aún las 

mujeres de la organización y disposición del llamado tiempo propio, podemos 

afirmar que el concepto uso del tiempo -que es el epicentro de este Dos

sier-, por todos sus condicionantes, adquiere un significado complejo. Alre

dedor de la idea principal orbitan conceptos como trabajo y tiempo, ocio y 

actividades, funciones y tareas, responsabilidades y roles que vienen a con

figurar la trama de las investigaciones desarrolladas, que nos señalan indicios 

clarificadores sobre repartos desiguales y distribuciones subjetivas, nos ofre

cen constataciones y nos impelen a denuncias y compromisos, estrategias y 

modelos de intervención directo sobre la realidad social a fin de modificarla. 
El reto de la investigación social en el aspecto que nos ocupa se encuen

tra en explicar la relación entre actividades y tiempos, entre los individuos y 

su entorno a través de sus actividades cotidianas. Tarea relativamente fácil 
por evidente, si bien la complejidad estriba, como en todo ámbito general, en 
los matices y en el contexto, y aquí, concretamente, en la indagación desde 

la perspectiva histórica de la que adolece el conjunto. Efectivamente, las 
actividades se localizan en unas coordenadas espacio-temporales: espaciales 

en la proporción que diferencia ámbitos; temporales, por supuesto, en tanto 

que el ritmo cronológico -y las arritmias también- marcan la dinámica de 

esa relación, posibilitando o limitando actividades y tramando, así mismo, 

interdependencias entre los componentes. Sujetos en el espacio y en el tiempo 

son los elementos que traban la aproximación bibliográfica que aquí se 
presenta. 
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Como elemento vertebrador, presentamos una categoría de análisis que 
arroja bastante luz y que cuenta en su favor su capacidad para reunir en torno 
a él los aspectos económicos, los sociológicos, los psicológicos, los biológi
cos, además de ser la propia esencia del pasado, del presente y del futuro. Nos 
referimos evidentemente al tiempo. El tiempo, la necesidad principal en 
países desarrollados donde las necesidades materiales están cubiertas, donde 
más que los gastos es primordial ahorrar tiempo, interesarse por las horas 
trabajadas, por la cantidad de tiempo libre disponible. Ahora bien, si diferen
ciamos entre trabajo y ocio, y sopesamos el trabajo doméstico, se nos presen
ta una zona de intersección donde se da cita la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Afirma M.ª J. Izquierdo I que varones y mujeres se pueden diferen
ciar en dos grandes grupos, siguiendo como criterio el sentido y el uso que 
le dan al tiempo. La diferencia básica está en el carácter continuo del tiempo 
de las mujeres, salvando las distancias entre categorías socioeconómicas, 
edad, actividad, nivel de estudios, etc.: sin diferenciación alguna entre labo
rables y festivos, entre trabajo y ocio, el tiempo de las mujeres tiene un valor 
de uso, no se consume ni se vende, se utiliza, eso sí, de manera plural pero 
ciertos modelos son claramente generalizables. Por su parte, los varones son 
un colectivo más homogéneo que las mujeres. Se ajustan, con intensidad 
distinta, a un modelo básico dentro del cual el tiempo tiene la calidad de 
mercancía intercambiable por dinero, por ocio, se cambia producción por 
consumo; es un tiempo discontinuo. 

Junto al grado de continuidad y discontinuidad del tiempo de mujeres y 
hombres hay un segundo factor fundamental cuando lo que se buscan son los 
factores de la desigualdad sexual; se trata de la forma en que uno y otro colectivo 
usan su tiempo. Este factor es el carácter autónomo o heterónomo que tengan del 
uso y del sentido del tiempo. Autónomo es aquel tiempo estructurado y organi
zado por la propia persona que lo utiliza y heterónomo aquel otro tipo de 
tiempo que es estructurado y organizado por otros. Efectivamente estas cate
gorías explican también diferencias sociales, diferencias laborales, segmentos 
dentq) de los grupos principales .. .la determinación heterónoma del uso del 
tiempo implica necesariamente alienación, extrañamiento, ya que una persona 
que no es dueña de su tiempo dificilmente puede ser dueña de sí misma. 

En las coordenadas de una Nueva Economía Social 2 que interrelaciona 
los conceptos de clase, género y división del trabajo, se considera que la 

l .  IZQUIERDO, M.ª J.: La desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo. Madrid: 
Instituto de la Mujer, 1988, especialmente el capítulo "Las mujeres, los varones y el uso del 
tiempo". 

2. SA YER, A. y W ALKER, R.: "La nueva economía social: la clase, el género y la 
división del trabajo". En La nueva economía social. Reelaboración de la división del trabajo. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992. 
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incorporac10n masiva y reglada de las mujeres al trabajo en las últimas 
décadas ha introducido la variable sexo/género en el conjunto de fuerzas 
establecido entre división del trabajo y clase social. Las mujeres, en efecto, 
están divididas por los lugares de trabajo, por la ocupación, por su afiliación 
sindical, por las barreras profesionales y otros muchos factores; uno de ellos, 
el más rebatido, es el que contrapone a las mujeres asalariadas y las que 
trabajan en el hogar, enfrentando actividades mercantiles y no mercantiles, 
productivas y reproductivas, desvalorizando y magnificando unas en detri
mento de las otras según los momentos históricos, invisibilizando también 
situaciones y realidades como las del trabajo sumergido, la doble o triple 
jornada laboral y todo este tipo de dinámicas estabilizadoras social y econó
micamente 3• 

La precaria situación respecto al mercado femenino de trabajo se carac
teriza por la masiva incorporación, la ubicación en los segmentos menos 
cualificados y en edades intermedias, víctimas primeras y principales de la 
flexibilidad en el empleo y del paro de larga duración que fortifica la depen
dencia familiar. Los indicadores de la situación son evidentes: menor tasa de 
actividad femenina, elevada tasa de paro, reducida incidencia del trabajo a 
tiempo parcial. Si a ello añadimos el dificil equilibrio de mantener un modelo 
mixto que combina en proporciones iguales la opción por priorizar la vida 
profesional sobre la familiar frente a la consideración de la salida al mundo 
profesional como complemento a los ingresos del varón, nos encontramos con 
una situación de degradación en el empleo y una tensa vida familiar. 

Las transformaciones del ciclo de vida activa son significativas tanto a 
nivel general como en el caso particular femenino. En la dimensión global, la 
drástica disminución del empleo en el sector agrícola, el notable incremento 
del sector servicios y la incidencia del trabajo a tiempo parcial en sectores 
como la agricultura y la construcción para los varones y el comercio respecto 
a las mujeres, perfilan el panorama general; el particular presenta una situa
ción caracterizada por el trabajo a tiempo parcial, los trabajos eventuales, el 
trabajo a domicilio, la venta directa o la colaboración en negocios familiares, 
así como la subcontratación generan unas relaciones laborales atípicas y 
sugieren, sobre todo, la existencia de factores "domésticos" que llevan a la 
aceptación de trabajos en estas categorías, factores sobre los que, paradójica
mente, las mujeres tienen escasísimas influencias pero que sufren directamen
te como pueden ser la falta de ayuda para cuidar a los hijos/as o el horario 
de los colegios, por citar algún ejemplo. 

3. RUESGA BENITOS, S.: "Las otras trabajadoras. Un análisis de la participación 
femenina no registrada en la actividad económica". Economía y Sociología del Trabajo, 13-
14 (1991i 114-128. 
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El postre (Matisse, 1897) 

Toda esta situación se da, no lo olvidemos, en un contexto muy preocu
pado por la racionalización del tiempo de trabajo, de reparto del empleo en 
un contexto de crisis estructural y generalizada del mercado de trabajo donde 
las cifras de personas desempleadas, la ralentización en la edad de incorpo
ración al mundo laboral, el futuro (presente) de las pensiones, el cuestionamiento 
sobre los límites del Estado del bienestar son elementos macro y rnicroeconórnicos 
que inciden sobre mujeres y varones, sobre trabajadores/as y empresarios/as 4. 
Tampoco podemos olvidar la "otra" situación, la que se genera tras las 
puertas del domicilio familiar, donde se concentran los mayores escollos y 
limitaciones a la presencia masiva e igualitaria de las mujeres en el mundo 
laboral y es ese particular sistema de relaciones que configura el espacio 
privado y doméstico por el que se les adjudica, casi en exclusiva, la respon-

4. Véanse CACHON RODRÍGUEZ, L.: "Trabajadores y empresarios ante la reducción 
y modernización del tiempo de trabajo". Economía y Sociología del Trabajo, 15-16 (1992), 
198-217; Trabajo a tiempo parcial y horarios flexibles. Madrid: Ministerio de Trabajo, 
Comisión Nacional de Trabajo Femenino, 1979; TYSK.IEWIC, Z.: "La reducción y reorgani
zación del tiempo de trabajo. El punto de vista de los empleadores". Economía y Sociología 
del Trabajo, 15-16 (1992), 192-197. 
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sabilidad de las tareas del hogar y el cuidado de la infancia y de las personas 
ancianas o enfermas, restringiendo su reciclaje profesional y su acceso a 
puestos donde se valora por encima de todo la dedicación y la disponibilidad. 
Si bien políticas institucionales pueden y deben incidir sobre estas cuestiones, 
nos topamos indefectiblemente con una amalgama de sentimientos y de tra
diciones aceptadas socialmente que impiden discernir libremente lo que en 
cualquier otro caso sería una situación flagrante de explotación: la doble 
jornada, en el caso de trabajar dentro y fuera del hogar, o la interminable 
jornada de las amas de casa que se ven obligadas -simbólica y socialmen
te- a aumentar la cantidad de servicios prestados a los suyos, para contra
rrestar con su trabajo la disminución en los ingresos familiares 5• 

Los supuestos sobre los que se construyen las investigaciones teóricas y 
las propuestas que configuran esta recopilación bibliográfica, pueden sintetizarse 
siguiendo las pautas que se enumeran. Unas proponen informaciones operativas 
sobre lo que la gente hace apostando por una perspectiva externalista o de 
comportamiento. Lo que manifiestamente interesa es lo que realmente se hace 
-y la compulsión que ejerce la administración del diario, como técnica 
instrumental, lo permite conseguir-, no lo que cree hacer, ni su significado 
para el actor, ni lo que pretende con ello. En la consecución de este tipo de 
información radican la virtud y los límites de este tipo de investigación. 
Otras, suponen que lo que se hace es reductible a un número limitado y 
operativo de actividades susceptibles de una ulterior agregación de unos 
cuantos tipos genéricos; lo cual, aunque sea un supuesto inmediatamente muy 
plausible, no deja de presentar problemas y plantear círculos viciosos. Otras 
tantas, suponen que ese conjunto de actividades tienen al menos tres dimen
siones estratégicas sobre las que se puede conseguir información fiable y 
centrar el análisis ulterior. Esas dimensiones son tiempo, espacio y sociabi
lidad: por la dimensión temporal se entiende que lo que se realiza en un 
determinado momento del tiempo (cuándo), en una determinada secuencia 
(sucesión), durante un cierto tiempo (duración), con una cierta recurrencia 
(frecuencia), etc. 

Los estudios sobre uso del tiempo pueden explotar todos estos supuestos, 
proporcionando, en consecuencia, una información muy rica sobre lo que 
realmente se hace, sus aspectos temporales, espaciales y sociales. En algunos 
casos, se limitan a lo primero, explotando sólo parcialmente el aspecto tem
poral -dejando, por ejemplo, aparte el problema de la secuencia o de la 
frecuencia de las actividades- y desinteresándose por las dimensiones espa-

5. Esta crítica y tensa situación quedó plasmada, entre otros, en las conclusiones del 
Seminario realizado en 1991 por la Fundación Dolores lbárruri denominado La supermujer, 
símbolo y simulacro: las mujeres en el mercado de trabajo. 
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ciales y sociales. Gershuny 6 afirma que la única fuente sistemática compren
siva de datos sobre hábitos de utilización del tiempo son los estudios de 
distribución del tiempo (time budget studies); Belloni 7, en la misma línea, 
sigue los pasos trazados por Szalai 8 y lo hace consciente de las virtudes y 
limitaciones, a saber: conocer quién hace qué, cuándo, simultáneamente con 
qué, durante cuánto tiempo, dónde y con quién a lo largo de una jornada o 
del ciclo de jornadas que configuran una semana. El objetivo logrado consiste 
en una estricta cuantificación temporal del sistema de las actividades cotidia
nas. Complementando la compilación de lo obvio, la necesidad del análisis 
cualitativo es pues ineludible e imprescindible. Tras todo ello, las propuestas 
hacen su aparición. 

2.-La producción social de la investigación: recuento internacional 

Los estudios sobre uso del tiempo poseen una larga trayectoria dentro de 
la Teoría Social. Se atribuye a Durkheim la inauguración del debate sobre el 
tiempo cuando en su obra Las formas elementales de la vida religiosa (1912) 
concluye que "un calendario expresa el ritmo de las actividades colectivas, 
mientras que, al mismo tiempo, su función consiste en asegurar la regularidad 
de estas" o "es el ritmo de la vida social lo que constituye la base de la 
categoría de tiempo"; presentando así una concepción del tiempo social como 
tiempo diferenciado que ilustra las acciones, las interacciones, las institucio
nes o los sistemas sociales. 

Tras el pionero, el interaccionismo simbólico o la fenomenología social 
también contribuyeron a configurar el germen clásico sobre los que se asen
taron los trabajos iniciales de Halbwachs, Mead, Sorokin, Merton 9• La con
solidación empírica de las investigaciones sobre los usos del tiempo, hay que 
ubicarla alrededor de la década de los sesenta, como objetivo exclusivo de la 

6. GERSHUNY, J.: "Estilo de vida, estructura económica y uso del tiempo" Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, 38 ( 1987), 163- 191. 

7. BELLONI, M. C.: JI tempo della cittá. Milán: Franco Angeli Editores,1984. 
8. SZALAI, A.: The use of time, dai/y activities of urban and suburban populations in 

twelve countries. París: Mouton, 1972. 
9. Nos referimos a los primeros escarceos sobre nuestro tema de investigación, que 

quedan reflejados en artículos como los que siguen, pero cuya vigencia, aún hoy, es incues
tionable: HALBWACHS, M.: "La mémoire collective chez les musiciens". Revue Philosophique, 
3-4 (1939), 136-165; MEAD, G. H.: "The Nature of the Past". En COSS, J. (comp.): Essays 
in Honor of J. Dewey. Nueva York: Henri Holt, 1929; SOROKIN, P. y MERTON, R. K.: 
"Social Time: a Methodological and Functional Analysis". American Journal of Sociology, 42 
( 1937), 6 15-629; HUBERT, H.: "La representation du temps dans la religion et la magie". En 
HUBERT, H. y MAUSS, M.: Melanges d'histoire des religions. París: Alean, 1909, pp. 1-39. 
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sociología y en un marco igualmente identificable: los países más desarrolla
dos, en una época generalizada de desarrollo, y los económica y socialmente 
más estables donde la incorporación paritaria de hombres y mujeres al mundo 
laboral impone y exige una correspondiente política de prestaciones sociales 
en la consecución del llamado Estado del Bienestar. El proyecto de la Uni
versidad de Bath que recoge la totalidad de las encuestas sobre uso del tiempo 
ha señalado la aplicada en Dinamarca en 1 96 1  como una de las primeras y en 
esa misma década inicia Gershuny su exhaustiva recopilación de encuestas. 

En la década de los 70 se obtiene un definitivo impulso para los estudios 
sociológicos en particular y para las investigaciones sobre usos del tiempo en 
general. Delimitado el concepto, se pasó a identificar su estructura y compo
nentes proponiendo incluso tipologías como la que aportaron Lewis y W eigert 
que diferenciaban el tiempo personal, el interacciona}, el organizativo-insti
tucional y cultural 10, la propuesta por Javeau que enumera el tiempo obliga
do, el tiempo constructivo, el tiempo libre, y el tiempo necesitado 1 1  o la 
adición que Belloni hace a este último esquema incorporando la modalidad de 
tiempo condicionado, por citar algunos ejemplos 12 • Como ejemplo paradig
mático, en el contexto geográfico, político y social del modelo norte-europeo 
del bienestar, Susan Lingson utiliza estudios realizados en 197 1 -72 y 1980-
8 1  en su Time use surveys in Norway para explicar de forma comparativa la 
evolución del tiempo dedicado a diferentes actividades centrándose en el 
trabajo doméstico y en el cuidado de la familia. Apostando, igualmente por 
el análisis diacrónico, Caroline Roy trabaja en dos encuestas de presupuestos 
temporales realizadas en Francia en 1 97 5 y 1 985 y cuyo interés se entendía 
entonces en cuanto instrumentos privilegiados para una primera aproximación 
a la producción de los hogares 13 y al conocimiento de la llamada "economía 
informal" a través de la clasificación de actividades que, por ejemplo, ha 
introducido la United Nations Accounts, donde se valora muy positivamente 
el papel que desempeñan las estadísticas de uso del tiempo para materializar 
estas tareas. La producción doméstica, la simultaneidad de tareas, la doble 
jornada inspiran evidentemente estos estudios en los que tampoco podemos 
obviar, junto al tiempo, el espacio real y simbólico que separa, diferencia y 

10. LEWIS, J. D. y WEIGERT, A. J.: "Estructura y significado del tiempo social". En 
RAMOS, R.: Tiempo y sociedad. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI, 
1992, pp. 89-132. 

11. JAVEAU, C.: Le vingt-quatre heures du Beige. Bruselas: Edition de l 'Institut de 
Sociologie de l 'Université Libre de Bruxelles, 1970. 

12. Véase RAMOS TORRES, R.: Cronos dividido. Uso del tiempo y desigualdad entre 
mujeres y hombres en España. Madrid: ·Instituto de la Mujer, 1990, p. 30. 

13. ROY, C. En O'CONGHAILE y KOHLER: The changing use of time. Luxemburgo: 
Office for Official Publications of the European Communities, 1991. 
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jerarquiza los espacios públicos y los privados, el trabajo extradoméstico y el 
doméstico, que genera conflictos que son acometidos hacia 1974 por Palm y 
Pred en línea con la llamada Geografia del Tiempo, que responde a una 
preocupación de la Geografia humana por entrecruzar espacio y tiempo como 
terreno en el que se mueven mujeres y hombres. Dichos conflictos no se 
generan tan sólo en espacios urbanos, industriales, desarrollados y modernos; 
también se asocian, complementariamente, a los sectores tradicionales donde 
precisamente las líneas que separan -o unen- trabajo doméstico y trabajo 
en el sector primario son, si cabe, más difusas que en el medio urbano e 
industrial 14 • 

Estructurados conceptos, modelos y tipos, se opta por vías complemen
tarias, como analizar sistemáticamente los aspectos cíclicos de la vida social, 
los ritmos, o las identidades temporales de los grupos étnicos, sociales, 
económicos y profesionales tal y como hace Zeruvabel 1 5; también con la 
extensión geográfica y especialmente con la incorporación de variables nece
sarias para aprehender la relación entre la edad y el cambio social llegando 
a la conclusión de que se pueden distinguir dos tipos de cambio en el uso del 
tiempo: uno estructural, respecto al empleo, el status familiar, etc. y otro 
comportamental, causado por nuevos modelos de comportamiento 1 6

• Una vez 
detectadas las situaciones y diagnosticadas las problemáticas, se hace inci
dencia sobre las estrategias a seguir, las políticas a abordar, las "cronopolíticas" 
y la inclusión del uso del tiempo como indicador social 1 7

• 

En el espacio europeo, son numerosas las iniciativas llevadas a cabo entre 
distintos países miembros, de manera conjunta o individual. El informe Whirpool 
de 1995 es la realización conjunta más. reciente de la que tenemos constancia, 
que abarca a cinco países y a 7.000 personas donde se evidencia que a las 
mujeres les preocupa la falta de tiempo para cuidar de la familia; a pesar de 
todo, la mayoría de las mujeres no renuncian a trabajar fuera, representando 

1 4. Véase, de manera complementaria y en este mismo sentido, el interesante artículo 
"El paraíso rural de Eva" publicado en Diario 1 6  de Andalucía, el 1 8  de noviembre de 1996, 
p. 1 4  

15. ZERUV ABEL, E.: "Timetables and Scheduling: On the Social Organization of 
Time". Sociological Jnquiry, 46 (1976), 88-90, así como ZERUV ABEL, E.: Hidden rhythms. 
Schedules and calendars in social lije. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991. 

16. O'CONGHAILE y KOHLER: The changing use of time, reseña en REIS, 66 (1994), 
220; y también LINGSON, S.: "Time use in three phases of the life course, a cross national . 
comparison of contemporary change". Congreso Mundial de Sociología, Madrid, 1990. 

17. Tal y como se puso de manifiesto en la Conference of European Statiscians, cele
brada en Ginebra del 18 al 20 de mayo de 1987 dentro del Informal Meeting on Statistics and 
Indicators on Women así como en el Observatorio Europeo de las Políticas Familiares, 
formado por doce expertos/as de la CE, reunidos en 1989 
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la mayor proporc1on las españolas con el 42% frente a un 28% de las 
europeas 18 •  

Incidiendo en la importancia del factor género, numerosos estudios sugi
rieron que las responsabilidades no sólo se circunscriben al ámbito de la 
familia nuclear 19• Se introduce como nueva variable el estado civil: la demos
tración de Alexander Szalai de que el uso del tiempo es una variable afectada 
fundamentalmente por el sexo, el status familiar y la presencia o no de hijos, 
por una parte, y por la situación laboral, el status profesional y el tipo de día 
-laborales o festivos- por otro, tiene un carácter pionero al formularse en 
1972 y sobre todo por el hecho de que su investigación supone el punto de 
flexión entre la tradición investigadora del tiempo sociológico y el moderno 
análisis del uso del tiempo. As ( 1 982) es otro clásico en este tipo de trabajos 
e introduce una nueva variable diferenciadora de subgrupos conformados en 
función del uso del tiempo, que está directamente relacionado con el rol 
desempeñado dentro de la familia. Para este autor, las tres variables que 
generan mayores diferencias son el sexo, la situación laboral y el mencionado 
rol familiar. 

Como decíamos más arriba, la importancia de este tipo de estudios es tan 
interesante respecto al diagnóstico de situaciones como, sobre todo, en el 
diseño de estrategias que se han materializado en lo que se conoce como 
aplicación de políticas de tiempo o "cronopolíticas", en su mayoría recopila
das por distintos ayuntamientos italianos: Venecia 20, Padova, Milán, Módena, 
Génova, Catania, Bolzano, Trieste, Siena . . .  , donde además están en curso 
experiencias innovadoras -sintetizadas en la trayectoria de la Cooperativa 
LENOVE y sustentada normativamente por la Ley 142/ 1 990 sobre coordina
ción de horarios en las ciudades- para la modernización de los horarios de 
las oficinas públicas, · y teniendo como objetivos primarios la calidad de los 
servicios, considerada desde el punto de vista de los usuarios, y la búsqueda 
de una mayor equidad en la distribución de los tiempos de trabajo y de 
cuidado entre mujeres y hombres. 

18. MURILLO, S. ponencia "Entre lo privado y lo doméstico. La autonomía del tiem
po", en el Seminario de Trabajo En Barcelona las mujeres cambiamos los tiempos. Barcelona: 
10-11 de mayo de 1996, p. 11 

19. HOLMES, lvory H.: The allocation o/time by women without family responsabilities. 
University of America, 1983. 

20. La Alcaldía de Venecia, entre otras, ha constituido un Archivo de casi todos los 
proyectos en curso en Italia, que representa una referencia única para evaluar el impacto real 
de los diversos programas y para trabajar en la confrontación recíproca de las políticas de 
tiempos como respuesta y alternativa real a la complejidad de la vida urbana, al cuestionamiento 
de la calidad de los servicios y a la eficacia de las prestaciones sociales. 
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3.-Análisis de los usos del tiempo: panorama nacional 

Nuestro referente primero en este intento de aproximación a la investiga
ción sobre el uso del tiempo es la obra de M.ª Angeles Durán Desigualdad 
familiar y doméstica para el Centro de Investigaciones Sociológicas (1984), 
donde se instaba a la inclusión del factor tiempo en las Encuestas de Presu
puestos Familiares en paridad con indicadores como la alimentación, educa
ción, vivienda, transporte, y en su dimensión monetaria 2 1

• Le siguió la En
cuesta sobre el uso del tiempo desde la doble perspectiva de la conducta 
masculina y femenina en el marco de la población económicamente no depen
diente, realizada por el Equipo OTR/IS y publicada en 1988, así como el 
proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Las 
bases sociales de la economía española: nuevas demandas y necesidades 
para la década de los noventa, donde Mª Angeles Durán proponía y argumen
taba concienzudamente la pertinencia en utilizar el uso del tiempo como 
indicador apropiado y objetivo para análisis interdisciplinarios y, especial
mente, los socioeconómicos. 

Incorporaciones interesantes encontramos también en la investigación El 
ocio y la mujer (1980) donde se ofrecen dos ámbitos para desarrollar el 
tiempo libre: dentro del hogar y fuera de él, mediante una tipología de 
actitudes culturales; en la adición de capítulos a los estudios anuales del 
CIRES La realidad social en España en los años 1991-1992 donde se dife
renciaba expresamente el carácter condicionado del uso del tiempo y su matiz 
de género; en la publicación de El triángulo imposible donde se insiste sobre 
la distinta utilización de los espacios públicos y privados a partir del análisis 
del tiempo semanal. 

Nuestra primera fuente directa y específica sobre la materia es la Encues
ta sobre Uso del Tiempo del Centro para el Estudio de la Realidad Social 
Española (CIRES, 1992). A partir de este punto, la investigación se inclina 
por los estudios regionales 22 y por presentar el espacio de intersección entre 
nuestro ítem -uso del tiempo- en interacción con la situación del mercado 

2 1. DURÁN, M. A.: "El iceberg español: Relaciones entre el trabajo mercantil y no 
mercantil". En Economía del trabajo femenino. Sector mercantil y no mercantil. Madrid: 
Instituto de la Mujer, 1989, pp. 117-125. 

22. OBRADOIRO DA SOCIOLOXIA: A condicion fiminina na cidade da Coruña: 
opinions e actitudes das mulleres coruñesas sobre a sua posicion respecto do varon. La 
Coruña: Ayuntamiento, Concejalía de Servicios Sociales, 1992.; BIGORRI, A.: Mujeres en 
Extremadura. Junta de Extremadura, Dirección General de la Mujer; Taller de Estudios 
Sociales y Territoriales, 1993.; IMAZ IRAOLA, K.: Estudio sociológico sobre la mujer en 
Rentería. Ayuntamiento de Rentería, 1990. 
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Una tarde de domingo en la Grande Jatte (Seurat, 1884-1886). 

laboral femenino 23
• Al igual que en la investigación internacional ,  existe un 

compromiso explícito con los sectores tradicionales, el mundo rural 24 y los 
procesos de transformación experimentados: la profesionalización e identidad 
de las agricultoras, la masculinización/feminización de la sociedad rural y de 
la agricultura 25

; en un enfoque de género en definitiva, que resulta de un 
análisis socioeconómico integrado de la esfera de la producción con la de la 
distribución y el consumo, y que contribuye indefectiblemente al estudio de 

23. FERNÁNDEZ ENGUITA, M.: "La degradación del trabajo doméstico". En: Econo
mía del trabajo femenino. Sector mercantil y no mercantil. Madrid: Instituto de la Mujer, 
1989, pp.109-115 y CONFEDERACION INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SIN
DICALES LIBRES (CIOSL): Organización del tiempo de trabajo y sus efectos en el empleo 
de las mujeres. 

24. No conviene olvidar la importancia del sector pesquero, importantísimo en nuestra 
Comunidad tal y como el ritmo de la actualidad pone desgraciadamente de manifiesto, aunque 
tan sólo se ha trabajado para el ámbito gallego en MONTERO LLERANDI, J. M.: "La mujer 
y el trabajo en las comunidades pesqueras" Hoja del Mar. Madrid: Instituto Social de la 
Marina, 1986. 

25. Véase, "Cambio social y trabajo de la mujer en la sociedad rural". En VVAA: 
Promoción profesional de la mujer en los medios rural y suburbano. Madrid: Ministerio de 
Trabajo, Comisión Nacional de Trabajo Femenino, 1975 donde se aprecia el aumento de la 
tasa femenina de actividad agraria en paralelo con la progresiva y masiva desvinculación de la 
joven mujer rural respecto a las tareas agrarias. En Situación socioprofesional de la Mujer en la 
Agricultura, 2 vols., Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991, vol. I, pp. 
48-52. También, RAMÓN GARCÍA, Dolores; CRUZ, Josefina; SALAMAA, Isabel: Mujer y 

agricultura en España: género, trabajo y contexto regional. Barcelona: Oikos-Tau, 1994. 
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las desigualdades espaciales como consecuencia de los diferentes roles asig
nados en la sociedad a mujeres y a hombres. Pero, sin lugar a dudas, la última 
línea de investigación, contando con el bagaje de las anteriores, es la que 
evidencia la relación directa entre ámbito rural, el trabajo femenino y la 
incidencia y el uso del tiempo a la hora de establecer las perspectivas de 
futuro de las explotaciones agrarias donde las explicaciones echan mano de 
dos conceptos temporales: la pluriactividad y la agricultura a tiempo parcial. 

Diagnosticadas, en fin, las situaciones, el presente y el futuro de los 
estudios sobre usos del tiempo pasa por el diseño de estrategias que posibi
liten el encaje de los ritmos vitales con la situación de las mujeres en la 
sociedad, a la luz de las experiencias prácticas llevadas a cabo en Italia y 
retomadas en Barcelona. Ejemplos loables se encuentran en Diseño y aplica
ción de políticas y programas de igualdad de oportunidades para las muje
res: los problemas del tiempo (Instituto de la Mujer-Instituto de las Adminis
traciones Públicas, 1 994), en El tiempo del empleo y el empleo del tiempo de 
las mujeres o en la Encuesta de Presupuesto de Tiempo: el uso social del 
tiempo ( 1 996), o en Tiempo social contra reloj: las mujeres y la transforma
ción en los usos del tiempo ( 1 996). 

Si hasta ahora se había hablado de las problemáticas, de las dobles y 
triples jornadas, de presencias duales, de ajustes, de encajes, el momento de 
la investigación en que nos encontramos exige respuestas y soluciones, sien
do conscientes de que uso no significa en este caso carácter voluntario y libre 
de las acciones realizadas, supone un sentido asociado a las acciones y a las 
relaciones de poder que inspiran un tiempo proyectivo, esto es, el que está 
presidido por la persecución de objetivos. Y para la consecución de objetivos, 
estrategias que giran en tomo a los conceptos de reciprocidad y redistribu
ción: compartir y repartir el empleo, incrementar la flexibilidad en los hora
rios laborales y de los servicios, mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de la población . . .  , propuestas que inciden mayoritariamente sobre el sector 
público, pero que no pueden sustraerse a lo privado, y que han de recurrir 
también a los mecanismos de ayuda mutua que suponen una concepción 
amplia y novedosa de lo social. 

En el plano de las propuestas, estamos en los preliminares con un sólo 
modelo llevado a la práctica por el Consell de Benestar Social del Ayunta
miento de Barcelona, a partir de 1992 26 y simultáneamente con las iniciativas 

26. TORNS, T.; CARRASQUER OTO, P.; ROMERO DÍAZ, A.: El perfil sociolaboral 
del paro femenino en España. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995; BALBO, L.: "La mujer 
y los tiempos: sus escenarios". Quadern Caps, 21 (1994); PRATS, M.: Les dones: /'us del 
temps a Barcelona. el cas del barrí de Sants. Barcelona: Ajuntament, 1994; MANACORDA, 
P. et al. : "Les dones camvien els temps: J 'experiencia a la ciutat de Mila". En El temps de 
les dones, de la reflexió a la práctica. Barcelona: Ajuntament, 1991, pp. 31-43. 
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del Grup d'Estudis sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) del Depar
tamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se 
realizan investigaciones en el ámbito general del trabajo y particularmente 
sobre las problemáticas asociadas a la deseable incorporación plena de las 
mujeres al mercado de trabajo: tendencia a la desregulación laboral y comer
cial, cambios de mentalidades y roles, problemas de gestión del tiempo, que 
evidencian la imposibilidad de separar los conceptos de género, trabajo, y 
tiempo en la realidad de las mujeres. Igualmente entrelazados se presentan en 
las referencias bibliográficas que se citan a continuación. 

4. - A  modo de balance: sobre perspectivas, carencias y olvidos 

La interrelación entre género, trabajo y tiempo viene comprobándose 
desde hace décadas en el ámbito de los estudios de género. Su desarrollo y 
evolución a la largo de periodos prolongados se ha reconstruido gracias a los 
esfuerzos de hombres y mujeres por hacer la historia, otra, donde todos los 
grupos sociales tengan cabida. Sucesivamente, la visibilización del trabajo 
doméstico se produce desde las primeras incursiones de la historiografia 
feminista; luego, la crónica de la incorporación de las mujeres al trabajo 
extradoméstico; consecuentemente, los conflictos acaecidos por la dificultosa 
compatibilización de ambos aspectos fue la fase siguiente. Justo en este 
momento, el factor tiempo, el uso libre y autónomo del tiempo por parte de 
mujeres y hombres, la diferenciación entre tiempo de trabajo y tiempo libre 
parece ser la lectura más directa y obvia; sin embargo, esta lectura fue 
realizada temprana aunque colateralmente por la Sociología, en tanto que la 
Historia guarda en su haber esta falta en la acometida de un elemento --el 
tiempo- que no le es en absoluto ajeno. 

El estudio histórico, diacrónico, el análisis de la trayectoria recorrida desde 
la concepción de un tiempo cíclico a un tiempo proyectivo y la reivindicación y 
la conciencia de cómo, cuándo y porqué cada cual utiliza su tiempo de determi
nada manera, es el vacío más significativo que exige a historiadores e historia
doras resolución inmediata. Ejemplos más o menos cercanos podemos presentar, 
aún cuando su grado de pertinencia sea bastante relativo. Desde aquella primera 
edición de 1 983 de Mujer, familia y trabajo (1875-1956) donde Mary Nash 
vinculaba los elementos esenciales, habremos de esperar a la siguiente década 
para encontrar otros dos casos tangenciales: el de Irene Vázquez Evolución del 
trabajo femenino en la ciudad de Barcelona: estudio comparativo entre datos 
de 1956 y 1986, y la investigación comparada de Celia Valiente Políticas 
públicas para la mujer trabajadora en Italia y España (1900-1991).  

Aunque el  reto estaba lanzado, el  campo de la Sociología y las nuevas 
lecturas de la Economía son los que mantienen el pulso de la investigación. 
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El CSIC financia desde 1 997 el proyecto de investigación La contribución del 
trabajo no remunerado a la economía española. Alternativas metodológicas, 
dirigido por Mª Angeles Durán, donde se cuantifica y analiza el trabajo no 
remunerado (doméstico, voluntario, etc.) que supone un volumen doble res
pecto al trabajo remunerado. Esta investigación cuenta como principales 
fuentes de información las encuestas disponibles de la EPA, EPF, Contabili
dad Nacional y, sobre todo, las Encuestas CIRES sobre Uso del Tiempo de 
1 99 1 y 1 996. El resultado es la asignación de valor al trabajo no remunerado 
para integrarlo en el marco macroeconómico que sirve de base a políticas 
sociales. Complementariamente, desde el Instituto de Economía y Geografía, 
se coordina y desarrolla el proyecto The future of work in Europe. Patterns 
of gendered time distribution, con financiación de la Unión Europea, que 
estudia tanto el trabajo n o remunerado como las perspectivas del mercado de 
trabajo, así como la distribución del tiempo por razón del sexo. 

Como resultados individuales de la investigación, si bien se trata así mismo 
de producciones dentro de grupos consolidados de trabajo, tenemos noticia para 
1996 de la tesis doctoral de Eduardo V. Ralova Martín Presupuestos temporales 
y cambios en el uso del tiempo, dirigida por Ramón Ramos, donde se utiliza la 
técnica del diario de tiempo para recoger la duración temporal de las actividades 
realizadas por los encuestados: trabajo remunerado, trabajo académico, trabajo 
doméstico y tiempo libre entre 1 976 y 1987. Un año más tarde, María Prats Ferret 
defiende su Tesis Tiempo y vida cotidiana de las mujeres de Barcelona, dirigida 
por W Dolors García Ramón; en ella se aporta un doble análisis: uno, el de la 
oferta horaria de la ciudad de Barcelona y su inadecuación respecto a los tiempos 
de trabajo y las necesidades de la población, especialmente de las mujeres, esta 
vía es significativa sobre todo cuando ya el tema del tiempo se había incorpo
rado a la agenda política y se habían puesto en marcha --esporádicamente, al 
parecer- propuestas reales y factibles de compatibilización horaria. Otro, el 
análisis conjunto y complementario con entrevistas en profundidad y encues
tas sobre uso del tiempo en función de cinco ejes temáticos: la percepción y 
la vivencia de la jornada cotidiana, el tiempo de trabajo productivo o profe
sional, el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado, el tiempo para sí misma 
y, finalmente, la opinión y percepción sobre el tiempo y los horarios de los 
servicios de la ciudad. La conclusión esencial fue la confirmación de la 
sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo de las mujeres barcelonesas de 25 
a 50 años. En 1 998 se hacen públicas las conclusiones obtenidas para el 
análisis cuantitavo y cualitativo de usos del tiempo de mujeres y hombres en 
Andalucía en el libro La medida del mundo. Género, espacios y usos del 
tiempo en Andalucía; en él se recoge la distribución de tiempos dedicados al 
trabajo doméstico, al extradoméstico y al tiempo libre evidenciándose la 
desproporción en función del género, a nivel general en todas las actividades, 
y particularmente la casi inexistencia de tiempo libre para las mujeres. 
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Como sabemos, la realidad social no parece nunca ser suficiente, es 
necesario evidenciar de tal modo lo obvio para que la legislación se haga eco 
de las demandas de la sociedad, de los ritmos socioeconómicos, de los 
cambios más evidentes. El 5 de noviembre de 1 999 veía la luz la Ley 39/1999 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. En su exposición de motivos encontramos referencias a la incor
poración masiva de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, la necesi
dad de la participación de toda la ciudadanía en condiciones de libertad e 
igualdad, así como el reparto equilibrado de responsabilidades tanto en la 
vida profesional como en la familiar. A la luz de algunos de los objetivos 
planteados en la IV Conferencia de Pekín con el compromiso de los gobier
nos firmantes y de las Directivas Comunitarias sobre permisos por materni
dad/paternidad, se plantean modificaciones en los permisos, se flexibiliza el 
permiso por lactancia, se reconsidera el absentismo laboral y se amplían 
algunas de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Si bien, entendemos que se trata de extender algunos derechos que, de 
hecho, estaban ya contemplados en determinados convenios colectivos y 

Las nuevas realidades de las mujeres han conllevado cambios en el uso del tiempo. 
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especialmente en la administración pública, las principales novedades se 
encuentran en dos aspectos significativos. El primero, la extensión de todos 
los derechos asociados a la maternidad-paternidad a la adopción y al acogi
miento permanente y preadoptivo. El segundo, "la · ampliación del derecho a 
la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores que tengan que 
ocuparse de personas mayores y �nferm,as, en línea con los cambios demográ- • 
ficos y el envejecimiento de la población" 27

• La práctica cotidiana nos mues
tra día tras día cómo el porcentaje de varones que ejercen sus derechos por 
paternidad crece muy ligeramente; creemos adivinar cuántos asumirán el 
abandono temporal del puesto de trabajo para el cuidado de personas ancianas 
y/o enfermas. Ojalá nos equivoquemos cuando afirmamos que una legislación 
tan prometedora contribuirá a perpetuar los modelos más tradicionales en el 
reparto de responsabilidades. 
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