
La distribución de los tiempos en la vida cotidiana y  el uso de Internet en 
las mujeres adultas 

 

Introducción  
El objetivo del análisis es el de explorar los cambios percibidos en la distribución de los tiempos en la vida cotidiana que las mujeres adultas relacionan con su inclusión digital.  
Para ello, analizaremos los siguientes aspectos:  

 
 
 
 
 

Metodología 

 
 Desde una aproximación metodológica cualitativa consta de: 
  
• 30 entrevistas a mujeres adultas de 35 a 65 años que hace menos de 10 años realizaron un curso de inclusión digital.  
• 3 grupos de discusión a mujeres de diferentes estratos socio-económicos que hace menos 10 años realizaron un curso de inclusión digital.  
 
El trabajo de campo se ha realizado en Cataluña durante los meses de febrero a setiembre de 2014.   

Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos muestran que las mujeres no consideran que la inclusión digital pueda llevar a un reparto más igualitario de los tiempos en la vida cotidiana, ni detectan que en su caso se hayan 
producido cambios. No obstante, si identifican cambios en relación a la distribución de los tiempos y a la autonomía de las mujeres.  
 
Las mujeres que ahora tienen una auto-representación de ellas mismas más capaces y autónomas relacionada con la adquisición de sus competencias digitales, también han aumentado el tiempo para 
desarrollar sus aficiones e intereses a partir del uso de Internet. En estos casos, la inclusión digital también ha sido simultanea a la reducción del tiempo de trabajos. Las mujeres con responsabilidades 
familiares, son las que más dificultades encuentran para el uso de Internet como tiempo propio.   
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¿Detectan cambios en el tiempo y 
actividad cotidiana dedicada al 
trabajo remunerado, al trabajo 
doméstico y de cuidado, y al 
tiempo de vida? 
 
 ¿Ha habido una redistribución 
de los tiempos de trabajo o las 
tareas realizadas entre los 
miembros de la familia? 

Perspectiva de la distribución de los 
tiempos en vida cotidiana  
(Saraceno, 1986; Torns, 2004; 
Torns, Borràs y Moreno, 2006),  

Perspectiva del 
ciberfeminismo  
(Haraway, 1984; Plant, 1998 ; De 
Miguel and Boix, 2001; Nuñez 
and García, 2009)  

Perspectiva del de la inclusión de 
las mujeres en las tecnologías 
(Wajcman, 2006; Sørensen, 
Faulkner and Rommes, 2011; 
Vergés, 2012) 

¿Las mujeres incluidas 
digitalmente identifican 

cambios a un nivel 
subjetivo que asocien con 

su inclusión digital? Perspectiva del uso y 
apropiación  de Internet desde 
la perspectiva de género  
(Bonder, 2002; Simões, 2011; 
Casula, 2011; Castaño, 2008) 

Subjetividad de las mujeres Prácticas en la vida cotidiana  

En relación a su autonomía 
personal (Bonder, 2002) se  
identifican dos perfiles:  

No consideran que la inclusión digital 
les haya aportado una mayor autonomía 
personal o una mejora de su auto-
imagen. Los motivos que se exponen:  
 No hay motivación para una mayor 

autonomía.  
  Hay motivación pero existen 

dificultades  que hace que aún no 
haya podido experimentarlo: 

- Falta de tiempo (por 
responsabilidades familiares y 
laborales).  

- Dificultades de idioma (mujeres 
inmigrantes) 

-  Creen que no es  para  ellas 

    
   

No consideran que la inclusión digital ni el uso de Internet puedan 
suponer un cambio en el reparto más igualitario de las 

responsabilidades domésticas 

Muestran una mayor autonomía personal 
y autoestima: 
Han aprendido algo nuevo, pensaban 
que no lo podrían hacer.  
Son autónomas con el uso Internet: 
piden hora al médico, certificados… 
Buscan recursos que dicen mejorar su 
interrelación social: diccionario, 
información… 
Mujeres inmigrantes buscan recursos 
que les son útiles para su vida cotidiana 
Reconomicento del entorno (montaje 
de fotos, vídeo….) 
 Se sienten más “conectada con el 
mundo”: interrelación, información. 

 
   

Manifiestan que no ha habido cambios en el reparto de las 
responsabilidades domésticas y del cuidado entre los miembros de 

la familia (Simões, Las Heras y Augusto, 2011; Casula, 2011)  
 

En relación a la distribución 
de los tiempos en la vida 
cotidiana 

TIEMPO  DE VIDA (Murillo,  1996;  Torns, 
2004) 

En las mujeres que manifiestan que a 
partir del uso de Internet dedican más 
tiempo  a sus aficiones, intereses  y 
desarrollo personal, diferenciamos dos 
perfiles:  
-Manifiestan que Internet les ha 
facilitado y motivado a desarrollar sus 
intereses personales.   
-La inclusión digital ha sido simultánea 
a un cambio en sus circunstancias que 
permiten más tiempo propio (dejar de 
trabajar, han visto reducidas sus 

responsabilidades  familiares) 
 
 

TIEMPO DE TRABAJOS (Torns, 2004; 
Torns, Borràs y Moreno, 2006;) 

Todas ellas manifiestan un uso de 
Internet relacionado con el trabajo de 
doméstico y de cuidado:  
 
-Buscar recetas de cocina.  
-Ayudar a sus hijos/as con los deberes o 
los juegos.  
-Hacer gestiones para la familia (pedir 
hora al médico, gestiones 
administrativas).  
-Planificar viajes familiares 
-Mantener el vínculo con familiares 
cercanos  y lejanos 

Las mujeres con 
responsabilidades 
familiares y tienen más 
dificultades para el uso 
de Internet como tiempo 
propio. Se suelen 
conectar a Internet por 
la noches cuando han 
finalizado sus 
responsabilidades 
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