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1. PrESENTaCIóN
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pone a disposición de sus 
usuarios y usuarias los resultados de la primera Encuesta Nacional 
sobre Uso del Tiempo (en adelante ENUT), que permite caracterizar 
el uso del tiempo de la población de 12 años y más, residentes en el 
territorio nacional urbano. 

Las encuestas sobre uso del tiempo son la mejor estrategia para me-
dir el tiempo que la población destina a las distintas actividades que 
realizan en un período de referencia determinado. 

Los resultados que se entregan, focalizan en las actividades de traba-
jo, especialmente en el trabajo no remunerado, que como se verá más 
adelante está compuesto por un conjunto de trabajos no pagados 
(trabajo doméstico y de cuidados para el propio hogar, y trabajo do-
méstico y de cuidados para otros hogares, la comunidad y voluntario).

En ese sentido, con la medición del tiempo que las personas destinan 
al trabajo realizado en los hogares sin mediar remuneración, la ENUT 
2015 avanza en el desafío planteado por la decimonovena Conferen-
cia Internacional de Estadísticos del Trabajo (19° CIET) para generar 
información sobre las distintas formas de trabajo, independiente-
mente de si su realización es con fines de mercado o para el consumo 
de los propios hogares.

Por otro lado, la información proporcionada por la ENUT 2015 per-
mite que las estadísticas oficiales de Chile cumplan con distintos 
compromisos internacionales asociados al adelanto de las mujeres, 
como los adquiridos en las Conferencias Mundiales de la Mujer, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras. 

Ximena Clark
Directora Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas
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2. INTrODUCCIóN
El presente documento tiene como finalidad exponer los principales 
resultados de la ENUT 2015, desde el plan de indicadores centrales 
de la encuesta, así como esgrimir las definiciones conceptuales que 
permiten describir los resultados.

El propósito de esta encuesta es proveer información sobre el uso del 
tiempo de la población, poniendo énfasis en las actividades de trabajo 
en la ocupación y traslados asociados, y el trabajo no remunerado.

La medición del trabajo no remunerado visibiliza el trabajo que reali-
zan las personas en sus hogares, ya sea trabajo doméstico o de cuida-
dos a los y las integrantes de sus hogares, y el que hacen para otros 
hogares, la comunidad y el voluntario. Habitualmente estas activida-
des que se realizan en el día a día no son consideradas como trabajo, 
por ende, medirlas y cuantificarlas permite evidenciar que el tiempo 
que se destina a ellas es comparable al del trabajo en la ocupación 
o más. El trabajo como concepto amplio implica considerar también 
entonces el tiempo que se destina al trabajo no remunerado.

El análisis realizado a partir de los resultados de la encuesta esboza 
las diferencias existentes entre hombres y mujeres, para la población 
de 12 años y más. El análisis específico para la población ocupada ma-
yor de 15 años (correspondiente a las personas en edad de trabajar) 
hace posible dar cuenta del concepto de la carga global de trabajo 
mediante el análisis del trabajo en la ocupación y traslados asociados, 
y el trabajo no remunerado que realizan las personas.

Los principales resultados de la encuesta muestran para diferentes 
periodos de referencia: día de semana, fin de semana y día tipo1, que 
tanto a nivel nacional como regional, las mujeres destinan mayor 
tiempo que los hombres al trabajo no remunerado (trabajo domésti-
co, trabajo de cuidados a integrantes del hogar y trabajo no remune-
rado de apoyo a otros hogares, comunidad y voluntario).

1 El día tipo se elabora sobre la base de 5/7 del día de semana + 2/7 del fin de semana.
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En un día tipo, las mujeres destinan en promedio a nivel nacional 5,89 
horas al trabajo no remunerado, mientras que los hombres destinan 
2,74 horas. Estas diferencias se presentan también en los días de se-
mana y fin de semana, donde los hombres a nivel nacional destinan 
en un día de semana 2,74 horas en promedio al trabajo no remunera-
do y las mujeres 6,07 horas en promedio. En día de fin de semana el 
tiempo destinado al trabajo no remunerado se incrementa, ya que los 
hombres destinan 3,50 horas en promedio y las mujeres 6,12 horas.

De este modo, el tiempo que se destina al trabajo no remunerado, au-
menta la carga de trabajo de las mujeres, aun cuando destinan menos 
tiempo que los hombres al trabajo en la ocupación y traslados asocia-
dos a éste, como se verá a continuación.

En un día tipo, los hombres destinan en promedio 7,61 horas al trabajo 
en la ocupación y traslados, y las mujeres 6,59 horas.

Con esto cobra relevancia el concepto de división sexual del trabajo, 
que tradicionalmente considera a las mujeres partícipes de las activi-
dades o labores domésticas, propias del mundo privado, y a los hom-
bres partícipes de las actividades de ocupación y todas aquellas que 
se dan en el espacio público.

La participación de las mujeres en el trabajo en la ocupación, ha lleva-
do a que asuman una doble carga de trabajo. Las mujeres, tanto en la 
participación como en el tiempo que destinan al trabajo no remune-
rado, presentan cifras mayores a la de los hombres, lo que trae como 
consecuencia un aumento del tiempo total dedicado al trabajo. 

Además, independiente del vínculo con el mercado laboral, las muje-
res ocupadas, desocupadas e inactivas destinan mayor tiempo que los 
hombres al trabajo no remunerado, asumiendo un doble rol, respon-
diendo a lo público y a lo privado, al mercado y a las demandas de sus 
hogares, con una mayor intensidad.

Con los resultados que se entregan en este documento, se demues-
tra que mujeres y hombres distribuyen de manera diferenciada su 
tiempo según diversas actividades, y esta diferencia sexual, desde la 
perspectiva de género, se traduce en una mayor desigualdad social, 
inequidad y discriminación de género. 

Por lo tanto la ENUT, permite visibilizar estas diferencias y contar con 
evidencia empírica para cuantificarlas.
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3. aNTECEDENTES 
DE CONTExTO 

La calidad de vida de las personas y su bienestar se ven afectados 
por el uso del tiempo, según qué actividades se priorizan y cómo se 
organizan. El tiempo, en tanto recurso, es lineal y limitado. Su uso está 
mediado por condicionantes sociales, como aspectos socioeconómi-
cos, género, ciclo de vida, cultura, entre otros. 

Las encuestas sobre uso del tiempo tienen como contenido básico las 
actividades que realizan las personas y el tiempo que destinan a és-
tas, permitiendo conocer la forma en que una población organiza y 
distribuye el uso de este recurso.

3.1 EL TIEMPO y SUS DESIgUALDADES

A pesar de que existe un ordenamiento estándar del tiempo a través de un 
año calendario en 365 días, semanas de siete días y las 24 horas de un día, 
el tiempo puede ser entendido como un recurso cuya disposición presenta 
un alto contenido social y de género. Es en sí mismo un medio que facilita 
o restringe las posibilidades de determinar las actividades a realizar, lo que 
repercute en el bienestar económico y subjetivo de las personas.

Por otra parte, los cambios en el mercado laboral han afectado las 
exigencias sociales respecto a la determinación del tiempo. Este es el 
caso del aumento en la participación femenina en el mercado laboral, 
sin que por ello se redistribuyan significativamente las tareas domés-
ticas, lo que implica que las mujeres deban asumir una doble o triple 
jornada de trabajo (quehaceres domésticos, cuidado de integrantes 
del hogar más el trabajo en la ocupación). 

Con ello se demuestra que mujeres y hombres distribuyen diferencia-
damente su tiempo según diversas actividades, y esta diferencia sexual, 
desde la perspectiva de género, se traduce en desigualdad social, inequi-
dad y discriminación de género. Así pues, lograr visibilizar esta diferen-
ciación es crucial, ya que se relaciona con la posibilidad de optar a la rea-
lización de actividades que promuevan el desarrollo de las mujeres, la 
participación y la autonomía en diversos ámbitos. En este contexto, las 
demandas destinadas a elaborar mejores estadísticas sobre las condi-
ciones de vida de las mujeres refuerzan la necesidad de una Encuesta 
sobre Uso del Tiempo en nuestro país, en tanto es la mejor metodología 
para lograr dicha visibilización, permitiendo recoger información sobre 
el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares y así dar cuenta de la 
importancia de estos trabajos.
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3.2 OBJETIVOS

Los objetivos de la encuesta son los siguientes:

OBjETIvO GENEral DE la ENUT 2015

•	 Obtener información sobre el uso del tiempo de la población de 
12 años y más, respecto a actividades de trabajo realizadas en el 
mercado, el trabajo no remunerado y las actividades personales. 

OBjETIvOS ESPECÍfICOS

•	 Visibilizar la carga global de trabajo de la población de 12 años y 
más a través de la medición del tiempo que se dedica al trabajo 
en la ocupación y sus actividades conexas y al trabajo no remune-
rado.

•	 Evidenciar las desigualdades de género en el tiempo dedicado a 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

•	 Caracterizar la desigualdad en el uso del tiempo de acuerdo a va-
riables de clasificación (edad, sexo, vínculo con el mercado laboral 
y nivel socioeconómico).

•	 Obtener información sobre el uso del tiempo de las personas de 12 
años y más en actividades personales.

Los objetivos de este documento de principales resultados son los 
siguientes:

OBjETIvO GENEral DEl DOCUmENTO DE PrINCIPalES 
rESUlTaDOS 2016

•	 Proveer información sobre el uso del tiempo de la población de 15 
años y más, respecto a actividades de trabajo en la ocupación (y 
traslados) y trabajo no remunerado. 

OBjETIvOS ESPECÍfICOS DEl DOCUmENTO DE PrINCI-
PalES rESUlTaDOS 2016

•	 Evidenciar y visibilizar la carga global de trabajo de la población 
de 15 años y más a través de la medición del tiempo que se destina 
al trabajo en la ocupación (y traslados) y trabajo no remunerado.

•	 Evidenciar las desigualdades de género de la población de 12 años 
y más en el tiempo destinado al trabajo no remunerado.

•	 Caracterizar la desigualdad en el uso del tiempo del trabajo de 
acuerdo a las variables de clasificación sexo, edad, región, vínculo 
con el mercado laboral y quintiles de ingreso. 
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Para entender el marco conceptual de la ENUT y sus objetivos, se 
deben precisar algunas definiciones conceptuales que son utilizadas 
para el análisis. A continuación se esgrimen las principales definicio-
nes de la encuesta.

4.1 SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN)

Uno de los elementos en deuda en el desarrollo de las estadísticas 
sobre uso del tiempo a nivel internacional es la armonización meto-
dológica y conceptual de estos estudios. Los intentos por superar este 
déficit han llevado a distintos organismos internacionales, como Na-
ciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL), a plantear estrategias que permitan la comparabilidad de 
la información entre países.

De esta manera, se ha propuesto al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 
como un marco de referencia para la conceptualización, medición y clasi-
ficación de las actividades en las encuestas de uso del tiempo, en tanto el 
SCN permite organizar todas las actividades humanas a partir del traba-
jo como eje, distinguiendo entre actividades personales y productivas, y 
entre el trabajo realizado para el mercado y el realizado para el consumo 
de los propios hogares.

En línea con lo anterior, los principales clasificadores internacionales de 
actividades para las encuestas sobre uso del tiempo en Latinoamérica 
(ICATUS de Naciones Unidas y CAUTAL de la CEPAL) utilizan el marco 
conceptual del SCN, que a partir de una visión integral del trabajo, permi-
te un mayor alcance para el análisis económico, social y de género. 

En el caso de la ENUT 2015, el diseño del instrumento de medición usó 
como línea de base conceptual el clasificador CAUTAL en su versión 
2015, el que fue editado este año y publicado en su versión final a 
través del trabajo conjunto en el marco de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL2.

4. marCO 
CONCEPTUal 

2 Para su revisión, consultar UN. CEPAL, Clasificación de Actividades de Uso del Tiem-
po para América Latina y el Caribe (CAUTAL), Serie Documentos de Proyectos N° 679, 
LC/W.679/Rev.1 - LC/W.679, Ver sitio: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/39624
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4.2 LA FRONTERA gENERAL DE LA PRODUCCIóN

En el aparato conceptual del SCN, la definición de producción es un ele-
mento central que permite ordenar las distintas actividades humanas. 
La producción se entiende como “(…) un proceso físico, realizado bajo la 
responsabilidad control y gestión de una unidad institucional, en el que 
se utilizan mano de obra y activos para transformar insumos de bienes 
y servicios en productos de otros bienes y servicios” (SCN, 2008).

El trabajo representa un insumo de cualquier proceso productivo y, en 
relación a la estructura conceptual del SCN, delimita los alcances de la 
frontera general de la producción. Es decir, toda actividad de trabajo 
se considera dentro de la frontera general de la producción, dejando 
fuera las actividades personales, ya que no son productivas. La defi-
nición de la frontera general de la producción tiene relación con una 
conceptualización particular del trabajo, que es analizado desde una 
perspectiva integral, incorporando tanto el trabajo que se realiza con 
fines de mercado, como el trabajo no remunerado realizado para el 
consumo del propio hogar, dado el impacto que genera en el mercado 
laboral y en los hogares.

Este giro conceptual en la concepción de la producción implica una va-
lorización del trabajo más allá de su papel en el mercado, visibilizando 
el aporte productivo del trabajo realizado en los hogares, y el papel 
que este tiene en el bienestar de las personas. A partir de lo anterior, 
el marco conceptual de la clasificación CAUTAL utilizada por la ENUT, 
“(…) incorpora criterios económicos fundamentados en el SCN y par-
te de distinguir dos grandes conjuntos: las actividades productivas, 
vinculadas a la producción de bienes y servicios y las actividades no 
productivas o personales” (CAUTAL, 2015).

4.3 HACIA UN CONCEPTO AMPLIO DE TRABAJO

A contar de la decimonovena Conferencia Internacional de Estadís-
ticos del Trabajo (19° CIET), la OIT define trabajo como “(…) todas las 
actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el 
fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros 
o para uso final propio” (OIT, 2013), independientemente de la lega-
lidad, formalidad o la mediación de pago por la actividad realizada. 
Esta definición se encuentra en línea con las fronteras de la produc-
ción establecidas por el Sistema de Cuentas Nacionales del año 2008.

Al ampliar la noción del trabajo desde el empleo (o trabajo en la ocu-
pación, según la 19° CIET) a una concepción que supere los criterios de 
mercado, se puede establecer que las distintas actividades realizadas 
por la población pueden distinguirse entre productivas, caracteriza-
das por cumplir con el llamado criterio de tercera persona, es decir 
“(…) si su realización puede encomendarse a otra persona con los mis-
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mo resultados deseados”; y no productivas o actividades personales 
(UN, 2006). 

Desde esta lógica, es posible entender el trabajo como cualquier ac-
tividad que realiza una persona con la finalidad de obtener bienes y 
servicios, convirtiéndolo en un insumo de la producción de estos, in-
dependientemente de que este trabajo sea o no remunerado. 

4.4 TRABAJO NO REMUNERADO

El trabajo no remunerado en la ENUT 2015 contiene los trabajos domés-
tico y de cuidados (producción de servicios para el autoconsumo según el 
SCN y la OIT), que están fuera de la producción económica contabilizada 
en cuentas nacionales pero se encuentran dentro de la frontera de la 
producción general. El trabajo no remunerado, es aquel trabajo, enton-
ces, que no es pagado ni transado por un bien en el mercado.

Además del trabajo de cuidados y doméstico en los hogares, el trabajo 
no remunerado considera el trabajo voluntario de servicios y el traba-
jo para la comunidad, actividades -ya sean individuales o de pequeños 
grupos de personas- que no están organizadas formalmente y que se 
realizan para dar un servicio a individuos o a la comunidad. También 
incluye los servicios voluntarios que no son remunerados y se hacen a 
través de instituciones sin fines de lucro.

A continuación, una breve explicación sobre los trabajos no remune-
rados medidos en la ENUT.

4.4.1 TraBajO DOméSTICO NO rEmUNEraDO Para El 
PrOPIO hOGar

Esta dimensión abarca las actividades relacionadas al trabajo domés-
tico que no son remuneradas y son realizadas por integrantes del ho-
gar para el consumo propio o de su hogar.

La realización de estas actividades considera el tiempo que se destina 
a los quehaceres domésticos en cada hogar, por lo tanto no están so-
metidas a un horario estricto. Además el tiempo que se destina a este 
trabajo, varía según si se externalizan, o complementan actividades 
con alguna persona externa al hogar. 

El trabajo doméstico no remunerado comprende actividades como la 
preparación y servicio de comida dentro del hogar, la limpieza de la 
vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, mantenimiento y re-
paraciones menores en el propio hogar, la administración del hogar, 
compras del hogar, incluyendo los traslados relacionados y el cuidado 
de mascotas y plantas. 
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4.4.2 TraBajO DE CUIDaDOS NO rEmUNEraDO Para 
El PrOPIO hOGar

Los cuidados son definidos como las actividades que se realizan para el 
desarrollo y bienestar de la vida cotidiana de las y los integrantes del ho-
gar. El trabajo de cuidados incide en la calidad de vida tanto de quien es 
cuidado como de quien realiza estos cuidados. Además, al ser un trabajo 
no remunerado dentro del hogar, la carga global de trabajo de las per-
sonas que son cuidadoras aumenta, impactando en el tiempo disponible 
para otras actividades o en el acceso al mercado laboral.

El trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar com-
prende todas las actividades que son de servicios no remunerados de 
cuidado, es decir, el cuidado de personas que requieren algún cuidado 
de salud permanente y están en condición de dependencia, el cuida-
dos a niñas y niños de 0 a 4 años, a niños y niñas de 5 a 14 años, y 
también a personas de 15 a 65 años (sanas, que no requieren cuidados 
especiales), y personas de 66 años y más.

4.4.3 TraBajO NO rEmUNEraDO Para OTrOS hOGa-
rES, Para la COmUNIDaD y vOlUNTarIO

Este trabajo no remunerado se compone de actividades relacionadas 
a los servicios de apoyo en actividades domésticas y de cuidado de 
personas para otros hogares. También incluye actividades, ya sea in-
dividuales o de pequeños grupos de personas que no están organiza-
das formalmente y que se realizan para dar un servicio a individuos o 
a la comunidad. 

Incluye además, los servicios voluntarios que no son remunerados y 
que se hacen a través de instituciones sin fines de lucro. Son estas 
últimas actividades las que la OIT denomina “trabajo voluntario” no 
remunerado y corresponde al “Trabajo no remunerado y no obliga-
torio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas dedican a 
actividades, ya sea a través de una organización o directamente para 
otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario” (OIT, 2011). 

4.5 TRABAJO EN LA OCUPACIóN

En términos de uso del tiempo, el trabajo en la ocupación es funda-
mental, ya que para la mayoría de la población es un tiempo obligato-
rio. La forma en que se organiza y cómo se relaciona con otros tipos 
de actividades, es un elemento básico para la caracterización de las 
condiciones de vida de la población.
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El trabajo en la ocupación es parte de las actividades de trabajo rela-
cionadas con la producción de bienes y servicios considerada dentro 
de la frontera del Sistema de Cuentas Nacionales. Es decir, el trabajo 
dedicado al mercado y que se realiza a cambio de una remuneración 
en dinero o en especies. 

Los traslados de trabajo son actividades conexas al trabajo en la ocu-
pación y, a pesar de que no forman parte del tiempo de trabajo para 
el mercado, se incluyen en el mismo indicador de trabajo en la ocupa-
ción, al ser una actividad intrínsecamente relacionada con el trabajo 
que se incorpora a la producción del SCN.

4.6 CARgA gLOBAL DE TRABAJO

La carga global de trabajo se refiere al trabajo total que realiza una 
persona en un determinado período de tiempo. En la ENUT, este tra-
bajo total está constituido por el trabajo en la ocupación (y traslados) 
y el trabajo no remunerado.

El análisis de la carga global permite observar la calidad de vida de las 
personas al comparar el tiempo que la persona dispone para realizar 
sus actividades personales, principalmente las que se relacionan con 
el tiempo de recreación y ocio (tiempo libre), frente a las actividades 
de trabajo. Además, se pueden observar las diferencias de género no 
solo en la distribución de la participación en el trabajo sino también 
en la carga de tiempo que implica esa distribución.
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La ENUT contó con dos formularios diferenciados por la unidad de 
observación y el tipo de información que recabó. 

Cuestionario del Hogar (CH): tiene como objetivo caracterizar al ho-
gar entrevistado y a las distintas personas que forman parte de él. 
En este instrumento se delimita quiénes son integrantes del hogar 
y se pregunta por las características sociodemográficas de estos in-
tegrantes (sexo, edad, relaciones de parentesco, nivel educacional, 
entre otras); características del hogar como la presencia de servicio 
doméstico u otras personas que ayuden a las labores domésticas; e 
información sobre los ingresos del hogar en su conjunto.

La información del Cuestionario del Hogar la entrega una persona que 
sea informante idónea, que corresponde a cualquier integrante del 
hogar, de 18 años o más, que tenga los conocimientos necesarios para 
poder responder por el resto de los y las integrantes de su hogar.

Cuestionario de Uso del Tiempo (CUT): busca identificar las activida-
des que los distintos integrantes del hogar realizaron en un período 
de referencia determinado, el que corresponde a dos días asignados 
a la vivienda desde el diseño muestral: un día de semana y uno de fin 
de semana.

Además, en el Cuestionario de Uso del Tiempo se pregunta al infor-
mante sobre su condición ocupacional y sobre los ingresos del traba-
jo, jubilaciones y aportes previsionales.

Las preguntas sobre uso del tiempo corresponden a un listado de 
actividades, ordenado en base a siete módulos temáticos (módulos M 
al S) definidos según el marco del clasificador CAUTAL y el Sistema de 
Cuentas Nacionales: trabajo dentro y fuera de las fronteras del SCN, y 
actividades personales.

La información de los Cuestionarios de Uso del Tiempo se obtiene a 
través de entrevistas directas a todos y todas los integrantes de cada 
hogar desde los 12 años en adelante.

5. INSTrUmENTOS 
DE mEDICIóN
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En las encuestas de uso del tiempo, los principales indicadores se re-
fieren en general a la relación entre grupos poblacionales, la partici-
pación en la realización de determinadas actividades o categorías de 
actividades y el tiempo destinado a ellas. 

De esta manera, existen dos medidas sobre el uso del tiempo que la 
ENUT 2015 ha definido para la construcción de su plan de indicadores 
centrales:

•	 La participación en la realización de una actividad

•	 El tiempo destinado a la realización de una actividad

Estas medidas generalmente se expresan en términos de promedios 
(tiempo) o proporciones (participación), y corresponden a la relación, 
entre la variable de análisis (la actividad declarada) y la población 
analizada.

En el caso de la ENUT 2015, estas medidas se encuentran definidas 
por la relación entre la variable de análisis, es decir, la actividad, y la 
población analizada, correspondiente al total de personas con cues-
tionarios de uso del tiempo logrados, o bien, el subgrupo que realiza 
una actividad determinada.

Así, los indicadores centrales definidos para la encuesta, siguiendo las 
recomendaciones estudiadas son3:

Tasa de participación: corresponde al porcentaje de personas que reali-
zaron una determinada actividad. Es la relación entre las personas que 
declararon realizar una actividad y el total de personas consultadas. 

Tiempo promedio por participante: es la media de tiempo destinado 
a una determinada actividad, entre las personas que efectivamente la 
realizaron y declaran tiempo para dicha actividad.

Con estos datos como base se construyen los siguientes indicadores 
que se producen para cada grupo de actividades que serán cruzados 
con distintas variables de clasificación que proporciona la ENUT.

6. INDICaDOrES 
SOBrE USO DEl 
TIEmPO

3 Se presentan las definiciones genéricas de los indicadores. Para una revisión pormenorizada 
de cada indicador, revisar el Documento Metodológico y Manual para usuarios de la base de 
datos ENUT 2015.



20

Documento PrinciPales resultaDos E N U T 2 0 1 5 instituto nacional De estaDÍsticas

Participación en la actividad = *100

Total de personas que realizaron 
la actividad

Total de personas que responden por 
la realización de la actividad

Tiempo promedio por participante = *100

Total de tiempo reportado en la 
actividad

Total de personas que realizaron 
la actividad

varIaBlES DE ClaSIfICaCIóN

Las sub poblaciones se definen en función de la selección de un set de 
variables de clasificación. A continuación se señalan las variables para 
la construcción de indicadores de uso del tiempo. Este listado corres-
ponde a una priorización de las variables a incorporar en el análisis, 
considerando los elementos más relevantes para una primera presen-
tación de resultados:

•	 Sexo: hombre y mujer

•	 Tramos de edad: 12 a 24, 25 a 45, 46 a 65 y 66 y más. 

•	 Vínculo con el mercado laboral (condición de actividad económica): 
Ocupados, desocupados e inactivos 

•	 Ámbito geográfico: total nacional, desagregación regional.

•	 Quintiles: ingresos del hogar.

Se presentan indicadores para tres tipos de período de referencia:

•	 Día de semana: definido desde la muestra y consultado 
directamente.

•	 Día de fin de semana: definido desde la muestra y consultado 
directamente.

•	 Día tipo: constructo que agrupa proporcionalmente las actividades 
realizadas en un día de semana y un día de fin de semana. En el 
caso de la participación se considera que la persona informante 
participa de la actividad en un día tipo si realiza la actividad en 
al menos uno de los dos períodos consultados. En ese mismo 
sentido, se considera que no realiza la actividad, cuando esta 
no es declarada en ninguno de los dos períodos. El tiempo es 
calculado a partir de la suma ponderada, con proporciones de 5/7 
para el tiempo destinado en día de semana y 2/7 para el tiempo 
destinado en el de fin de semana.
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7.1. TRABAJO NO REMUNERADO

El trabajo no remunerado considera las actividades de trabajo domés-
tico, de cuidados y de apoyo a otros hogares, la comunidad y trabajo 
voluntario. Al observar el gráfico n° 1 se aprecia que las mujeres des-
tinan en promedio 3 horas más que los hombres al conjunto de todas 
las actividades de trabajo no remunerado.

7. PrINCIPalES 
rESUlTaDOS 
OBTENIDOS 

Gráfico n°1: Trabajo no remunerado en la población de 12 años y más 
según sexo: Participación y tiempo en un día tipo

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO

En un día de semana, al observar la tabla n° 1, el 91,6% de la población 
a nivel nacional, participa en este tipo de trabajo, el cual no es pagado, 
ni en especies ni en dinero. En un día de fin de semana la participación 
es similar, 91,4% y en un día tipo es de 96, 5%.

En cuanto al tiempo, a nivel nacional la población destina 4,92 horas 
en promedio al trabajo no remunerado en el día de fin de semana, 
poco mayor a lo destinado el día de semana que corresponde a 4,56 
horas promedio. 
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Se presentan altas diferencias por sexo, para los tres períodos de re-
ferencia. En el día de semana las mujeres participan 95,5% en el traba-
jo no remunerado destinando 6,07 horas en promedio, mientras que 
los hombres participan en 87,2% y destinan 2,74 horas en promedio. 
En el día de fin de semana, las mujeres participan en 94,6% y destinan 
6,12 horas, mientras que los hombres participan en 88,0% y destinan 
3,50 horas promedio. 

En el caso del día tipo, las mujeres participan 98,4% y destinan en 
promedio 5,89 horas. Los hombres participan en 94,5% y destinan en 
promedio 2,74 horas al trabajo no remunerado.

aNálISIS rEGIONal POr SExO y PErÍODO DE 
rEfErENCIa 

Observando la tabla n°1, a nivel nacional en el día de semana, la re-
gión que más participa en este tipo de actividades es Los Ríos, con un 
95,8%, y la que menos lo hace es el Maule, con un 83,8%. La región 
donde las mujeres participan menos en el día de semana, es el Maule, 
con un 92,4%, mientras que Magallanes y la Antártica Chilena, es la 
que cuenta con una mayor participación de las mujeres, con un 98,4%. 
En el caso de los hombres, la región en la que menos participan tam-
bién es el Maule, con un 74,6%, y en la que más participan es en Los 
Ríos, con un 93,4%.
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La población urbana destina en promedio 4,56 horas en un día de se-
mana al trabajo no remunerado. Sin embargo, hay grandes diferen-
cias por sexo: mientras los hombres a nivel nacional destinan un pro-
medio de 2,74 horas en un día de semana, las mujeres usan 6,07 horas, 
es decir, casi 4 horas más. Esta tendencia se puede observar a nivel 
regional también. 

Las regiones donde se le destina menos tiempo al trabajo no remune-
rado en un día de semana, son el Maule con 3,61 horas en promedio, 
luego Magallanes y de la Antártica Chilena con 4,07 horas, y La Arau-
canía con 4,16 horas. Donde se destina más tiempo es en Los Ríos, 5,41 
horas.

La región que presenta el mayor tiempo promedio destinado al traba-
jo no remunerado en el día de fin de semana es Tarapacá, destinando 
6,14 horas. Las mujeres en Tarapacá destinan 7,82 horas al trabajo 
no remunerado en día de fin de semana, mientras que los hombres 
destinan 4,44 horas.

En el caso de la región que destina menos tiempo en día de fin de 
semana, es el Maule, donde se destina 3,65 horas promedio al trabajo 
no remunerado. Las mujeres en el Maule destinan 4,84 horas, a dife-
rencia de los hombres que destinan en promedio 2,16 horas.

La región que menos participa en un día tipo, es la región de Arica y 
Parinacota con un 92,3% destinando 4,26 horas en promedio, mien-
tras las que más participan son las regiones de Los Ríos y la del Liber-
tador Bernardo O’Higgins, ambas con 98,2% de tasa de participación, 
donde se destina en promedio 4,68 horas y 5,20 horas respectiva-
mente al trabajo no remunerado.

aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y PErÍO-
DOS DE rEfErENCIa

Al analizar la participación en las actividades de trabajo no remune-
rado por edad en día de semana (tabla n°2), se observa que el tramo 
que cuenta con menor participación es aquel de personas entre 12 y 
24 años, con un 88,9%, mientras que la mayor participación en este 
tipo de actividades la tiene el tramo de edad de los adultos mayores, 
de 66 años y más, con una tasa de participación de 93%.

En todos los tramos de edad las mujeres tienen una tasa de participación 
más alta que los hombres. Lo mismo ocurre según período de referencia, 
tanto en el día de semana, como en el día de fin de semana y día tipo, las 
mujeres participan con una tasa más alta que los hombres. 
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Al observar la tabla n°2, se puede apreciar que las mujeres, además 
de tener una tasa de participación más alta que los hombres, también 
destinan una mayor cantidad de horas a las actividades de trabajo no 
remunerado. Asimismo, independiente del período de referencia, en 
todos los tramos de edad esta diferencia por sexo es significativa. 

Las personas entre 12 y 24 años son las que destinan menos tiempo a 
este tipo de actividad, con 3,04 horas en promedio el día de semana. 
En contraste, las personas de 25 a 45 años usan 5,40 horas en pro-
medio, es decir, más de 2 horas de diferencia. En ese mismo período, 
las personas de 46 a 65 años destinan en promedio 4,84 horas y las 
personas de 66 años y más, 4,33 horas.

Las diferencias según sexo se incrementan en el tramo de 25 a 45 
años, en donde las mujeres un día de semana destinan en promedio 
7,37 horas, mientras que los hombres de esa edad en un día de sema-
na destinan en promedio 3,06 horas, es decir una diferencia de más 
de 4 horas destinadas a este tipo de trabajo. Esta diferencia es signi-
ficativa en todos los tramos de edad.

El fin de semana esta diferencia disminuye, ya que los hombres de 25 
a 45 años destinan 4,57 horas al trabajo no remunerado, mientras que 
las mujeres 7,98 horas. 

aNálISIS POr vÍNCUlO CON El mErCaDO laBOral, 
SEGúN SExO y PErÍODOS DE rEfErENCIa

Gráfico n°2: Trabajo no remunerado (fuera de la frontera de la produc-
ción del SCN) en la población de 15 años y más según sexo y vínculo 
con el mercado laboral: Participación y tiempo en horas día tipo
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El gráfico n°2 muestra la participación y el tiempo destinado al traba-
jo no remunerado de la población de 15 años y más, según su vínculo 
con el mercado laboral. Como se ha mencionado, el tiempo destinado 
al trabajo no remunerado es el agregado de tiempo dedicado a las ac-
tividades de trabajo doméstico, de cuidados a integrantes del hogar 
y de apoyo a otros hogares, a la comunidad y trabajo voluntario. La 
tasa de participación en este tipo de actividades no presenta mayo-
res diferencias entre hombres y mujeres, a pesar de que las mujeres 
participan en un mayor porcentaje en el trabajo no remunerado, in-
dependiente de su vínculo con el mercado laboral. Sin embargo, se 
observan grandes diferencias en el tiempo según sexo: las mujeres 
ocupadas, desocupadas e inactivas destinan más tiempo a activida-
des de trabajo no remunerado que los hombres en la misma condición 
de actividad económica5. 

Las mujeres desocupadas son las que mayor tiempo dedican al traba-
jo no remunerado, con 7,11 horas en promedio en un día tipo, mientras 
que los hombres desocupados destinan en promedio 3,49 horas al 
trabajo no remunerado.

7.2. TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO 

El trabajo de cuidados no remunerado son todas las actividades de 
este tipo que se realizan a integrantes del hogar. Se consideran dos 
ámbitos: si hay personas que requieren cuidados de salud permanen-
tes o bien por el tramo de edad al que pertenecen (0 a 4 años, 5 a 14 
años, 15 a 65 años y personas de 66 años y más).

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO

La tasa de participación en el trabajo de cuidados no remunerado en 
el día de semana es de 42,8%, con 2,67 horas destinadas a ello. En 
las mujeres, la tasa es de 48,9%, con 3,27 horas, mientras que en los 
hombres es de 36,2%, con 1,79 horas. En el día de fin de semana, la 
participación disminuye, llegando a 38,2% y 3,01 horas. En las muje-
res, la participación es de 43,6% en el fin de semana, con 3,44 horas 
en promedio, mientras que en los hombres, es de 32,3%, con 2,37 ho-
ras en promedio destinadas.

En el día tipo, la participación es de 47,0% y el tiempo destinado al 
trabajo de cuidados es de 2,44 horas. La participación de las mujeres 
es de un 51,9%, con 3,03 horas en promedio destinadas, en tanto que 
en los hombres la participación y las horas destinadas disminuyen, 
con 41,6% y 1,64 horas en promedio, respectivamente.

5 Estas diferencias son significativas para todas las personas que están en edad de trabajar.
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Las diferencias por sexo evidencian que la participación de las mujeres 
y el tiempo que destinan al trabajo de cuidados es mayor que el de los 
hombres, tanto en días de semana como en fin de semana; sin embar-
go, el tiempo destinado disminuye en el fin de semana.

aNálISIS rEGIONal POr SExO y PErÍODO DE 
rEfErENCIa

En la tabla n° 3 se puede observar que en los tres períodos de referencia, 
Tarapacá es la región que presenta mayor tasa de participación en traba-
jo de cuidados, mientras que el Maule es la que tiene la menor tasa.

Respecto al tiempo destinado al trabajo de cuidados a integrantes del 
hogar, se mantiene la misma tendencia, Tarapacá es la región que destina 
mayor tiempo en promedio en los tres períodos de referencia (3,11 horas 
en un día tipo; 3,90 en un día de fin de semana; y 3,25 en un día de sema-
na); y el Maule es la que destina el menor tiempo promedio (1,69 horas en 
un día tipo; 1,96 en día de fin de semana; y 1,91 en día de semana).

Considerando la diferencia según sexo por región y periodo de refe-
rencia, se puede observar que para el día semana, la región que pre-
senta mayores diferencias entre hombres y mujeres es el Maule, don-
de las mujeres participan en 44,4% y los hombres 24,7%. 

En el caso del fin de semana, las regiones que presentan mayores di-
ferencias por sexo en cuanto a la participación son Antofagasta (47,8% 
las mujeres y 30,6% los hombres); Atacama (50,6% las mujeres y 33,5% 
los hombres); y Coquimbo (47,8% las mujeres y 30,4% los hombres)6.

Para el día tipo la mayor diferencia por sexo en cuanto a la participa-
ción en el trabajo de cuidados se da en la región del Maule (47,1% las 
mujeres y 29,7% los hombres).

Respecto al tiempo promedio destinado al trabajo de cuidados, la re-
gión con la menor diferencia por sexo en el día de semana es Magalla-
nes (2,94 horas las mujeres y 1,87 horas los hombres), mientras que la 
Región Metropolitana tiene la mayor diferencia (3,46 horas en prome-
dio las mujeres y 1,77 horas en promedio los hombres).

Para el día de fin semana, la región que presenta la menor diferencia 
por sexo en cuanto al tiempo destinado al trabajo de cuidados (con 
diferencia estadísticamente significativa) es Coquimbo (las mujeres 
destinan 3,08 horas en promedio y los hombres 2,20)7. La región con 
la mayor diferencia por sexo en cuanto al tiempo promedio destinado 
es Atacama (3,60 las mujeres y 1,97 horas los hombres).

6 No existen diferencias significativas para el período de referencia fin de semana por sexo para 
las regiones de Arica y Parinacota, Los Lagos, Los Ríos, Aysén, y Magallanes.
7 No existen diferencias estadísticamente significativas para Arica y Parinacota, Tarapacá, Los 
Lagos, y Magallanes.
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De todo este análisis se desprende que las mujeres tienen mayor par-
ticipación y destinan más tiempo que los hombres al trabajo de cuida-
dos a integrantes del hogar en todas las regiones, independiente del 
período de referencia. 

aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y PErÍO-
DOS DE rEfErENCIa 

En la tabla n°4 se observan las diferencias en participación de trabajo 
de cuidados según grupos de edad. Tanto en el día de semana como 
en el día de fin de semana y en el día tipo, la población que tiene 
mayor participación es aquella entre los 25 y 45 años de edad, con 
58,4%, 55,2% y 63,1%, respectivamente. 

El tramo de edad que menos participa es el de 66 años y más, con 
21,4% de participación el día de semana y una disminución a 17% el 
día de fin de semana.

En relación a las diferencias por sexo, el grupo de 25 a 45 años, pre-
senta la mayor brecha de género, siendo más pronunciada en el día 
de semana. En este grupo etario, las mujeres participan 71,3% y los 
hombres 44,7% en el día de semana, con una diferencia de 26 puntos 
porcentuales.

Gráfico n°3: Trabajo de cuidados no remunerado en la población de 15 
años y más según sexo y vínculo con el mercado laboral: Participación 
y tiempo en un día tipo

TI
EM
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TIEMPO EN HORAS DÍA TIPO

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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Respecto al tiempo promedio destinado al trabajo de cuidados por 
grupos edad, según sexo y período de referencia, el mayor tiempo 
destinado se observa en el mismo grupo con mayor participación, 
personas entre 25 y 45 años de edad, donde en el día de semana las 
mujeres destinan 4,07 horas en promedio y los hombres 2,23 horas. 
En el día de fin de semana las mujeres destinan 4,41 horas y los hom-
bres 3,09 horas en promedio.

aNálISIS POr vÍNCUlO CON El mErCaDO laBOral, 
SEGúN SExO y PErÍODOS DE rEfErENCIa
En cuanto al vínculo con el mercado laboral de las personas que reali-
zan trabajo de cuidados, se presentan diferencias entre la participación 
y el tiempo que destinan mujeres y hombres.
Como se observa en el gráfico n°3, las mujeres participan más que los 
hombres y destinan más tiempo al trabajo de cuidados, independiente 
de su vínculo con el mercado laboral.
De las tres categorías de vínculo con el mercado laboral, las mujeres 
desocupadas son quienes más participan en el trabajo de cuidados, con 
57,9% y destinan en promedio 3,84 horas en un día tipo.
En los hombres, los inactivos destinan menos tiempo al trabajo de cui-
dados no remunerado (1,20 horas en promedio), mientras que entre los 
ocupados y desocupados no se presentan grandes diferencias (1,75 y 
1,84 horas respectivamente). 

7.3. TRABAJO DOMéSTICO NO REMUNERADO 

El trabajo doméstico no remunerado considera todas las actividades de 
quehaceres domésticos realizados para el propio hogar, como la prepa-
ración y servicios de comidas, la limpieza de la vivienda, ropa y calzado, 
el mantenimiento y reparaciones menores en el hogar, la administra-
ción del hogar, el abastecimiento del hogar y el cuidado de mascotas 
y plantas. La participación en este tipo de actividades de trabajo no 
remunerado a nivel total de la población en un día tipo es de 94,9%. 

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO
La participación en el trabajo doméstico no remunerado en el día de 
semana es de 87,7% y el tiempo destinado a estas actividades es de 
3,06 horas. Se presentan diferencias significativas por sexo, pues la 
participación de las mujeres es mayor que la de los hombres. Las mu-
jeres participan en 92,8% y destinan en promedio 3,99 horas al trabajo 
doméstico, mientras que los hombres lo hacen en 82,2% con 1,91 horas.
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En día de fin de semana, las mujeres participan en 91,4% y destinan 4,17 
horas en promedio al trabajo doméstico no remunerado, mientras que 
los hombres lo hacen en 83,5% con 2,36 horas. 
El tiempo que usan las mujeres en las actividades de trabajo doméstico 
en el día de semana 3,99 horas en promedio, aumenta el fin de semana 
a 4,17 horas promedio.

aNálISIS rEGIONal POr SExO y PErÍODO DE rEfErENCIa 

Como se observa en la tabla n°5 la región con más participación en el 
día de semana en este tipo de actividad de trabajo no remunerado es 
Los Ríos seguida por Aysén (92,6% y 92,5% respectivamente), mien-
tras que las que tienen una menor tasa de participación son Arica y 
Parinacota con un 81,1% y el Maule con un 79,6%. 

En el caso de fin de semana, las regiones que presentan mayor parti-
cipación son Aysén y Magallanes ambas con 91,3%. 

En la participación del día tipo, la región que presenta mayor partici-
pación es Valparaíso con 97,0%.

En las diferencias por sexo, en todos los períodos de referencia las 
mujeres participan más en el trabajo doméstico no remunerado. En 
un día tipo, por ejemplo, las mujeres llegan a 97,3% y los hombres, a 
92,2%. 

Las mujeres además usan más tiempo en este tipo de actividades, 
como se puede observar en la tabla n°5, en un día tipo ellas destinan 
3,84 horas en promedio al trabajo doméstico mientras que los hom-
bres solo destinan 1,83 horas en promedio.

Los hombres de la Región del Maule son los que menos tiempo desti-
nan durante un día tipo al trabajo doméstico no remunerado, con solo 
1,24 horas en promedio, mientras que los hombres de la Región de 
Los Ríos son quienes destinan más tiempo a este tipo de trabajo, con 
2,31 horas. 

En el caso de las mujeres, son las de las regiones de Arica y Parinacota 
y de La Araucanía quienes menos tiempo destinan al trabajo domés-
tico no remunerado con 3,33 horas en promedio (aun cuando desti-
nan más de una hora por sobre el tiempo promedio destinado por los 
hombres de Los Ríos). 

Las mujeres de la región de Los Ríos también son las que más destinan 
tiempo a este tipo de actividades con 4,6 horas en un día tipo.
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aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y 
PErÍODOS DE rEfErENCIa

Al analizar el gráfico n°4, podemos observar que las tasas de partici-
pación en el trabajo doméstico no remunerado son superiores al 90% 
en mujeres y hombres. Pese a esta alta participación existen diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres. Ellas presentan una ma-
yor participación independiente del grupo de edad, siendo el tramo 
de 46 a 65 años el de mayor diferencia entre ambos sexos. 

En cuanto a las horas destinadas al trabajo doméstico no remunerado 
en un día tipo, se puede observar un incremento del tiempo a medida 
que aumenta la edad en mujeres y hombres. El tramo de 46 a 65 años 
presenta la mayor diferencia de tiempo promedio destinado a estas 
actividades entre hombres y mujeres. En cambio, el tramo de 12 a 24 
años tiene la menor diferencia por sexo, aunque sigue siendo signifi-
cativa. Lo anterior se detalla en la tabla n°6. 

Gráfico n°4: Trabajo doméstico no remunerado en las personas de 12 
años y más según sexo y edad: Participación y tiempo en día tipo

TI
EM
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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aNálISIS POr vÍNCUlO CON El mErCaDO laBOral 
SEGúN SExO y PErÍODOS DE rEfErENCIa

Al analizar el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar según 
sexo y condición de actividad económica, se puede observar que los meno-
res de 15 años, es decir las personas que no están en edad de trabajar, par-
ticipan menos en actividades de trabajo doméstico, con una tasa de 80,5%

Como se observa en la tabla n°7, en el día de semana, las personas 
desocupadas participan en mayor proporción en el trabajo no remu-
nerado, con un 93,5%, mientras que los ocupados participan en un 
86,2%. Los fines de semana, la participación de ocupados e inactivos 
es muy similar con 87,8% y 87,9% respectivamente, mientras que la de 
los desocupados es levemente mayor, con un 89,4%.

En el gráfico n°5 se observa una mayor participación de las mujeres 
en el trabajo doméstico no remunerado, y las diferencias con los hom-
bres se dan independiente del vínculo con el mercado laboral. 

La mayor participación se da en las mujeres desocupadas, con 99,3%, 
quienes destinan 4,36 horas en promedio a este tipo de actividad. Por 
su parte, los hombres desocupados participan en 95,0%, usando 2,34 
horas en promedio en un día tipo.

En el caso de las personas inactivas, las diferencias por sexo se man-
tienen: las mujeres participan en 96,7% y destinan 4,21 horas en pro-
medio al trabajo doméstico, mientras que los hombres lo hacen en 
92,2% y usan 1,94 horas.

Gráfico n°5: Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar 
en la población de 15 años y más según sexo y vínculo con el mercado 
laboral: Participación y tiempo en un día tipo

TI
EM

PO

TIEMPO EN HORAS DÍA TIPO

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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Como se ha analizado a lo largo del documento, las mayores diferencias 
por sexo se dan en cuanto al tiempo que se destina a las actividades, más 
allá de la participación, que suele ser alta entre toda la población.

Otras diferencias significativas se presentan en cuanto a las mujeres 
ocupadas de 15 años y más, quienes destinan en promedio 3,73 horas 
en un día tipo a la realización de los quehaceres domésticos, mientras 
que las mujeres desocupadas usan 4,36 horas. La brecha entre las 
mujeres ocupadas y desocupadas no es alta, y esto es significativo, 
ya que independiente de si las mujeres están ocupadas en el mercado 
laboral o no, el tiempo que destinan al trabajo doméstico es mayor 
que el de los hombres. Los hombres ocupados destinan en promedio 
1,84 horas al trabajo doméstico no remunerado en un día tipo y los 
desocupados, 1,94 horas.

Gráfico n°6: Participación en los grupos de actividades de Trabajo do-
méstico no remunerado para el propio hogar en la población de 12 
años y más según sexo en un día tipo

Es importante considerar que la participación en el trabajo domésti-
co no remunerado implica desde planchar ropa, hacer aseo y cocinar, 
hasta sacar la basura, levantar la mesa o sacar a la mascota, por lo 
que el porcentaje de la población que no realiza alguna de estas ac-
tividades de trabajo doméstico es bajo, tanto en hombres como en 
mujeres.

Debido a ello, es necesario observar el tipo de actividades que consi-
dera el trabajo doméstico no remunerado, y las diferencias por sexo 
que se presentan en ellas.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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aNálISIS POr GrUPOS DE aCTIvIDaDES DE TraBajO 
DOméSTICO NO rEmUNEraDO Para El PrOPIO hOGar

Al observar detalladamente el gráfico n° 6, podemos ver que en la ma-
yoría de los grupos de actividades de trabajo doméstico las mujeres 
tienen más participación que los hombres, con excepción de la acti-
vidad de mantenimiento y reparaciones menores, en las que 80,3% 
de la participación es de hombres, y 19,7% de las mujeres. El sesgo de 
género se observa en todas las actividades de trabajo doméstico. Esto 
se vincula a los roles de género y a las actividades que socialmente se 
encuentran masculinizadas y aquellas feminizadas. 

7.4 TRABAJO NO REMUNERADO PARA OTROS 
 HOgARES, PARA LA COMUNIDAD y VOLUNTARIO

El trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y 
voluntario, incluye el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
para otros hogares, además de los trabajos comunitarios y trabajos 
voluntarios. La participación de la población en un día tipo en estas 
actividades es de 16,1%, destinando 2,26 horas en promedio a su rea-
lización.

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO

La participación en un día de semana es de 9,2% en este tipo de tra-
bajo no remunerado, con 3,71 horas usadas en ello. Las mujeres par-
ticipan en 11,2% y destinan en promedio 4,41 horas, mientras que los 
hombres participan en 7,0% y usan 2,50 horas en promedio.

En el día de fin de semana, la participación en estas actividades au-
menta a 10,6%, con 3,94 horas en promedio destinadas. Al igual que 
en el día de semana, se presentan diferencias por sexo. Las mujeres 
participan en 11,5% y destinan 4,23 horas en promedio, mientras que 
los hombres participan en 9,6% y destinan 3,58 horas.
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Gráfico n°7: Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comu-
nidad y voluntario en población de 12 años y más según sexo y edad: 
Participación y tiempo en un día tipo
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y PErÍO-
DOS DE rEfErENCIa

El gráfico n° 7 corresponde a las transferencias de trabajo de un hogar 
a otro y hacia la comunidad sin mediación de pagos en dinero o especie.

Al analizar la participación entre mujeres y hombres por tramos de 
edad, se observa que las mujeres aumentan su participación con la 
edad, llegando a su máximo en el grupo de 46 a 65 años. Los hombres 
presentan una disminución en la participación en este tipo de activi-
dades, llegando a su mínimo en el grupo de 66 años y más. El aumento 
en la participación de las mujeres se asocia al incremento en las horas 
destinadas a este tipo de actividades (3,49 horas en promedio en las 
mujeres entre 46 a 65 años y 3,31 horas en las de 66 años y más), 
mientras que el tiempo destinado por los hombres se mantiene cons-
tante en todos los tramos de edad sin superar las dos horas.
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La tabla n°8 muestra la participación y el tiempo destinado a las activi-
dades de trabajo no remunerado en quehaceres domésticos para otros 
hogares, según sexo y tramos de edad, es decir sin considerar los trabajos 
comunitarios y voluntarios.

En los tramos de edad considerados, las personas de 46 a 65 años pre-
sentan la mayor participación en el día de semana, destinando 5,23 horas. 
Al diferenciar a este grupo de personas por sexo, se tiene que la partici-
pación es mayor en las mujeres que en los hombres, siendo de 11,2% para 
ellas (destinado 6,02 horas en promedio) y de 4,5% para ellos (destinando 
2,86 horas en promedio).

Estas diferencias también se presentan en el período de referencia del 
día tipo, con un 13,4% de personas en el mismo tramo de edad que rea-
lizan estas actividades destinando 3,20 horas. La participación de las 
mujeres de 45 a 65 años (17,2%, con 3,79 horas en promedio usadas) es 
nuevamente mayor que la de los hombres (8,8% y 1,82 horas usadas) del 
mismo tramo.

En el caso del fin de semana, el tramo de edad que concentra la mayor 
participación en estas actividades es el grupo de personas entre 25 a 45 
años, con 4,07 horas en promedio destinadas; siendo mayor la participa-
ción de las mujeres con 10,7% en relación a los hombres, pero menor la 
cantidad de horas destinada a estas tareas, 3,94 vs 4,25 horas respecti-
vamente. 

Las personas de 66 años y más son quienes menos participan en estas 
actividades, independiente del período de referencia, es decir, día de se-
mana, fin de semana o día tipo. Sin embargo, en línea con la tendencia 
general del trabajo no remunerado, las mujeres de este tramo de edad 
participan más que los hombres y destinan un tiempo mayor. Al observar 
el día de semana, que presenta mayor participación que el día de fin de 
semana, las mujeres participan en 8,6% destinando 5,71 horas en prome-
dio, mientras que los hombres de este tramo de edad lo hacen en 3,0% y 
destinan 2,73 horas.

La tabla n°9 presenta la participación y tiempo destinado a las activida-
des de trabajo no remunerado para la comunidad y trabajos voluntarios 
según sexo y tramo de edad. 

En el trabajo no remunerado para la comunidad y voluntarios, la mayor 
participación se concentra en las personas de 66 años y más, indepen-
diente del período de referencia y del sexo de las personas. Al observar 
este grupo de edad en específico por día de semana, fin de semana y día 
tipo, se aprecia que la mayor participación se da en un día tipo (5,5%) y se 
destinan en promedio 1,59 horas. 
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aNálISIS POr vÍNCUlO CON El mErCaDO laBOral, 
SEGúN SExO y PErÍODOS DE rEfErENCIa

En la tabla n°10 se observa el total del trabajo no remunerado para otros 
hogares, para la comunidad y voluntarios según sexo y vínculo con el 
mercado laboral. De ello se desprende que las personas desocupadas 
son las que participan en mayor proporción en estos tipos de trabajo, con 
un 13,3% en el día de semana. La participación de los ocupados en cambio 
es de 8,3%, cifra que aumenta en 3 pp el fin de semana, manteniéndose 
la proporción en los desocupados.

En relación al tiempo promedio destinado a este tipo de actividades, 
el tiempo aumenta en los hombres según el día, pasando de 2,5 horas 
en la semana a 3,58 el fin de semana, mientras que en las mujeres 
disminuye levemente de 4,41 a 4,23 horas. 

Al observar el día tipo se denota que no hay mayores diferencias en el 
tiempo destinado por vínculo con el mercado laboral en las personas 
de 15 años y más, exceptuando las y los niños entre 12 y 15 años (cate-
goría menores de 15), quienes participan en promedio 1,1 hora.

7.5. TRABAJO EN LA OCUPACIóN y TRASLADOS  
 ASOCIADOS

El trabajo en la ocupación es aquel que se hace a cambio de un pago 
ya sea en dinero o en especies. En este indicador se incluye también 
el tiempo de los traslados asociados a este tipo de trabajo, ya que son 
indisociables en relación a la obligatoriedad del tiempo contemplado.

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO

En el día de semana, la participación en el trabajo en la ocupación y 
traslados es de 80,5% y se destinan 9,38 horas a su realización. Las 
mujeres participan en 76,5% y destinan 8,74 horas. Los hombres tie-
nen una participación mayor de 83,7% y destinan 9,84 horas. 

En el día de fin de semana, la participación disminuye a 28,1% y el 
tiempo en promedio destinado es de 8,64 horas. El mismo compor-
tamiento se da en ambos sexos: las mujeres participan en 25,0% y 
destinan 8,12 horas, mientras que los hombres lo hacen en 30,6% y 
usan 8,97 horas.
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aNálISIS rEGIONal POr SExO y PErÍODO  
DE rEfErENCIa 

Siguiendo la tabla n° 11, la región de Coquimbo es la que muestra la 
menor participación en el día de semana con 71,6% y 8,94 horas en 
promedio destinadas al trabajo en la ocupación y traslados.

En la misma región, los hombres participan en un 74,7% y destinan 
en promedio 9,66 horas, y las mujeres participan en 68,0%.y destinan 
8,03 horas.

La región que presenta mayor participación en el día de semana es el 
Maule con 88, 0% y se destina 8,86 horas en promedio al trabajo en la 
ocupación y traslados. La participación de los hombres en esta región 
es mayor que la de las mujeres, al igual que el tiempo que destinan: 
ellos participan en 91,2% y destinan 9,30 horas en promedio, mientras 
que ellas lo hacen en 83,2% y destinan 8,13 horas.

Las dos regiones con mayor participación en el día de fin de semana 
son Tarapacá y Magallanes, con 40,4%. En Tarapacá se destinan en 
promedio 8,37 horas al trabajo en la ocupación y traslados en un día 
de fin de semana, y en Magallanes, 8,43 horas.

La región que presenta la menor participación en el día de fin de se-
mana es la Metropolitana, con 24,7%, destinando 8,76 horas prome-
dio al trabajo en la ocupación y traslados. En esta región y en este 
tipo de trabajo, las mujeres participan en 22,2% y usan 8,32 horas, 
mientras que los hombres participan 26,7% y destinan 9,05 horas.

En el día tipo, la mayor participación se da en la Región del Maule, con 
90,1% y 7,0 horas destinadas al trabajo en la ocupación y traslados.
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aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y 
PErÍODOS DE rEfErENCIa

Como se observa en la tabla n° 12, la mayor participación en las activi-
dades de trabajo en la ocupación y traslados asociados se concentran 
en el grupo de personas entre 46 a 65 años en el día de semana y en 
el día tipo. El 83,4% de las personas en este tramo participa en estas 
actividades en día de semana, destinando 9,51 horas; los hombres que 
participan son 85,9% y las mujeres 80,3%. El tiempo en promedio que 
destinan los hombres y mujeres también es distinto y siguen las dife-
rencias en la participación, es decir, las mujeres destinan 8,93 horas, 
mientras que los hombres usan 9,95 horas.

7.6 CARgA gLOBAL DE TRABAJO

La carga global de trabajo es uno de los indicadores centrales de la 
ENUT 2015. Para su análisis, solo se considera a las personas ocupa-
das de 15 años y más. Esto, debido a que la carga global es el tiempo 
destinado a dos tipos de trabajo: el trabajo en la ocupación y traslados 
asociados, que es transado en el mercado; y el trabajo no remunera-
do, que incluye el trabajo doméstico, el de cuidados a integrantes del 
hogar y el trabajo para otros hogares, para la comunidad y voluntario.

Debido a que este indicador se calcula sobre el total de personas cla-
sificadas como ocupadas, pierde relevancia analizar las tasas de par-
ticipación en la carga global de trabajo. Por ello, se esperaría contar 
con tasas de participación del 100%, sin embargo, hay leves variacio-
nes, que se deben a la diferencia entre el período de referencia de la 
condición de actividad económica y el período de referencia de las 
preguntas sobre uso del tiempo8. 

8 La condición de actividad económica se desprende de la pregunta “La semana pasada ¿Tra-
bajó al menos una hora por un pago?”, mientras que las preguntas sobre uso del tiempo están 
referidas a un par de días específicos. Por lo tanto, una persona clasificada como ocupada 
puede no haber trabajado el par de días por el que se le consultó.



Documento PrinciPales resultaDos E N U T 2 0 1 5

51

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Gráfico n°8: Carga global de trabajo en la población ocupada de 15 
años y más según sexo: Participación y tiempo en un día de semana y 
un día de fin de semana

DIfErENCIaS POr PErÍODO DE rEfErENCIa y SExO

Respecto al tiempo en promedio destinado a la carga global de tra-
bajo, el gráfico n° 8 muestra una disminución de las horas trabajadas 
desde el día semana al fin semana, tanto en mujeres como hombres. 
En el caso de ellas, el tiempo destinado disminuye de 11,46 a 8,57 ho-
ras promedio, mientras que el tiempo de ellos desciende de 9,78 a 
6,43 horas. 

Así, las mujeres usan más tiempo en la carga global de trabajo en 
comparación a los hombres, en los dos períodos de referencia. 

En cuanto a las horas destinadas al trabajo en la ocupación, como se 
observa en el gráfico n° 9, no existen diferencias significativas entre 
mujeres y hombres. No así en el trabajo no remunerado, en el que la 
diferencia se extiende hasta cuatro horas. La carga global de trabajo 
muestra una diferencia de hasta casi dos horas, siendo las mujeres las 
que mayor tiempo destinan9. 

9 La carga global de trabajo es el promedio de tiempo destinado a todas las actividades de 
trabajo sobre el universo de las personas que realizan algún tipo de trabajo. Esta estimación 
no equivale necesariamente a la suma los promedios de tiempo destinados al trabajo en la 
ocupación y trabajo no remunerado, ya que cada uno se calcula sobre su propio universo de 
participantes, el que puede variar respecto de los participantes de la carga global de trabajo.
ocupación y trabajo no remunerado, ya que cada uno se calcula sobre su propio universo de 
participantes, el que puede variar respecto de los participantes de la carga global de trabajo.
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Distinguiendo según la cantidad de horas semanales que se destinan 
al trabajo en la ocupación, el gráfico n° 10 muestra que, independien-
te de la jornada laboral, las mujeres tienen sistemáticamente una di-
ferencia de al menos 2 horas de trabajo total respecto a los hombres. 

Gráfico n°10: Carga global de trabajo en personas ocupadas de 15 años 
y más según sexo y jornada de trabajo en la ocupación: Participación 
y tiempo en día tipo
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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Gráfico n°9: Trabajo en la ocupación y traslados, Trabajo no remune-
rado y Carga global de trabajo en población de 15 años y más, según 
sexo: Participación y tiempo en día tipo
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aNálISIS rEGIONal POr SExO y PErÍODO DE 
rEfErENCIa

Sobre el tiempo destinado por quienes participan en la carga global 
de trabajo, según región y período de referencia, en la tabla n°13 se 
observa que para el día semana la carga global de trabajo supera las 9 
horas. La región que presenta el mayor tiempo destinado es Tarapacá 
(11,62 horas), en cambio, la que presenta el menor tiempo es el Maule 
(9,83 horas).

Durante el día de fin semana, todas las regiones superan las 6 horas 
de carga de trabajo. Así, la Región de Tarapacá es la que presenta una 
mayor carga, con 9,09 horas, mientras que el Maule tiene el menor 
tiempo destinado, con 6,09 horas. 

En cuanto al día tipo, la Región de Tarapacá vuelve a ser la que tiene 
mayor cantidad de tiempo destinado a la carga global de trabajo, con 
10,79 horas, mientras que el Maule es la que presenta el menor tiempo 
destinado, con 8,59 en horas promedio.

Respecto al tiempo en promedio que se destina a la carga global de 
trabajo en el día de semana, las diferencias según sexo y región evi-
dencian que las mujeres usan más tiempo que los hombres en la carga 
global de trabajo en todas las regiones. Esta diferencia entre sexos no 
es significativa en Arica y Parinacota ni en Magallanes. 

La Región de Tarapacá, por otro lado, es la que exhibe mayor diferen-
cia en el tiempo destinado según sexo, con tiempos de 12,89 horas 
para las mujeres y 10,62 horas para los hombres. 

En relación al día fin de semana, las mujeres también destinan mayor 
tiempo en promedio que los hombres en todas las regiones. La que 
presenta mayor diferencia por sexo es Coquimbo, donde las mujeres 
trabajan 8,68 horas, mientras que los hombres destinan 6,17 horas10. 

En cuanto al día tipo, se observa que las mujeres destinan mayor tiem-
po a la carga global de trabajo en relación a los hombres en la mayoría 
de las regiones. La excepción se observa en Arica y Parinacota, donde 
no se encuentran diferencias significativas. La Región de Tarapacá se 
caracteriza por presentar la mayor diferencia por sexo, ya que ahí las 
mujeres destinan 12,08 horas, mientras que los hombres 9,79 horas. 

Del análisis regional se desprende que existe continuidad en el mayor 
tiempo destinado a la carga global por parte de las mujeres en la ma-
yoría de las regiones, independiente del período de referencia. 

10 Cabe mencionar que las diferencias por sexo en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama 
y Magallanes para este período de referencia no son estadísticamente significativas.
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aNálISIS POr GrUPOS DE EDaD SEGúN SExO y 
PErÍODOS DE rEfErENCIa

En la tabla n° 14, al observar los distintos tramos de edad en el día tipo, 
existen diferencias en cuanto al tiempo que se destina a la carga global 
de trabajo. Así, las personas entre 25 y 45 años destinan el mayor tiem-
po, con 10,23 horas. El tramo etario que destina menor tiempo corres-
ponde a personas jóvenes entre 15 y 24 años, con 7,51 horas.

Al analizar los totales de tiempo, se observa que en todos los tramos 
de edad, el tiempo destinado a la carga global de trabajo en el día de 
semana es mayor que el tiempo destinado a día de fin de semana. 

En cuanto al tiempo usado, se puede observar que tanto para el día de 
semana como fin de semana, el tramo de 25 a 45 años es el que destina 
mayor tiempo a la carga global de trabajo. En el día de semana, las mu-
jeres de 25 a 45 años destinan 12,39 horas en promedio, y los hombres, 
10,33 horas, mientras que en el fin de semana, ellas destinan 9,47 horas 
y ellos 6,91 horas en promedio.

En el día tipo, este patrón se mantiene constante, ya que el grupo de 
edad 25 a 45 años destina mayor tiempo. Las mujeres usan 11,48 horas 
y los hombres 9,17.

Al analizar la tendencia por tramos de edad, en el día tipo se observa que 
la carga global de trabajo aumenta desde los 15 años en adelante, llegando 
al mayor tiempo destinado en el tramo de 25 a 45 años, con 10,23 horas en 
promedio, lo que justamente coincide con la edad de mayor productividad 
y etapa de reproducción. Luego, disminuye a 7,73 horas en las personas de 
66 años y más. Las diferencias por sexo se mantienen, ya que en todos los 
tramos de edad las mujeres destinan más tiempo que los hombres, por 
cuanto la intensidad del trabajo para ellas es mayor.

7.7. ANÁLISIS SOCIOECONóMICO

La ENUT 2015 mide ingresos vinculados al trabajo en la ocupación e 
ingresos a nivel de hogar. 

Esta medición ha permitido construir quintiles socioeconómicos con el 
ingreso per cápita, para ilustrar algunos indicadores de uso del tiempo 
con esta variable de clasificación.

En particular, se presenta el análisis socioeconómico para el trabajo de 
cuidados no remunerado que se realiza en los hogares.
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La tabla n° 15 muestra la participación de las actividades del trabajo 
no remunerado desagregadas por componente (trabajo doméstico no 
remunerado, trabajo de cuidados y trabajo para otros hogares, la co-
munidad y voluntario), según quintiles de ingresos. 

Cuando se observan las tendencias generales en la participación de 
estas actividades, se puede ver que a medida que aumenta el quintil, 
aumenta levemente la participación en el trabajo doméstico (de 94,3% 
en el quintil 1 a 96,8% en el quintil 5).

En el trabajo de cuidados la participación disminuye considerablemen-
te, de 59,9% en el quintil 1 a 35,0% en el quintil 5.

  Quintiles Trabajo doméstico Trabajo de cuidados Trabajo para otros hogares, para la 
comunidad y voluntario

Quintil 1 94,27% 59,92% 15,83%

Quintil 2 93,84% 53,48% 15,36%

Quintil 3 94,32% 46,09% 15,79%

Quintil 4 95,46% 38,38% 15,43%

Quintil 5 96,79% 35,02% 18,36%

Total Nacional 94,86% 47,02% 16,07%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.

Tabla 15: Trabajo no remunerado doméstico, de cuidados y para otros hogares, para la 
comunidad y voluntario, según quintil de ingresos: Participación en el día tipo
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En el caso del trabajo para otros hogares, comunidad y voluntario, la 
participación aumenta levemente, de 15,8% en el quintil 1 a 18,4% en el 
quintil 5.

Cabe mencionar que las diferencias entre los quintiles más bajos no son 
significativas. 

El gráfico n° 11 presenta el análisis socioeconómico para el trabajo de 
cuidados no remunerado que se realiza en los hogares por sexo.

Como se observa, tanto para hombres como para mujeres se reduce la 
participación en quintiles más altos. 

En el primer quintil es donde más participan las mujeres en el trabajo 
de cuidados, con 65,8% destinando 3,26 horas en un día tipo.

En todos los quintiles persiste cierta tendencia de que las mujeres 
destinan más tiempo al trabajo de cuidados que los hombres.

En el quinto quintil, en un día tipo, las mujeres participan en 38,4% 
en el trabajo de cuidados, destinando 3,06 horas promedio a estas 

Gráfico n°11: Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del 
hogar en la población de 12 años y más según sexo y quintil: Participa-
ción y tiempo en día tipo

TI
EM
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TIEMPO EN HORAS DÍA TIPO

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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actividades, mientras los hombres participan en 32,1% y destinan 1,78 
horas a este tipo de trabajo en un día tipo.

Además de ello, las brechas en la participación según sexo se reducen 
hacia los quintiles más altos. 

Al desagregar el tiempo destinado a la carga global de trabajo en sus 
componentes: trabajo en la ocupación y traslados asociados, junto al 
trabajo no remunerado, se observa que en el primer quintil la mayor 
parte del tiempo de trabajo se destina a labores por fuera del merca-
do, mientras esta proporción se invierte a media que aumenta el nivel 
socioeconómico. 

De este modo, en el quintil 1 la población destina 72,9% de tiempo al 
trabajo no remunerado y 27,1% al trabajo al trabajo en la ocupación y 
traslados. Esta relación se invierta a medida que aumentan los quin-
tiles: en el segundo, el porcentaje de tiempo que se destina al trabajo 
no remunerado disminuye a 58,8% y en el trabajo en la ocupación y 
traslados aumenta a 41,2%. 

Gráfico n°12: Distribución del tiempo destinado a la Carga Global de Trabajo 
en la población de 15 años y más, según quintil de ingresos en día tipo

PORCENTAJE DE TIEMPO DESTINADO A TRABAJO NO REMUNERADO DÍA TIPO

PORCENTAJE DE TIEMPO DESTINADO A TRABAJO EN LA OCUPACIÓN Y TRASLADOS DÍA TIPO

Fuente: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2015.
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Esto se da con más fuerza en los quintiles 3 , 4 y 5, en los que aumen-
ta el porcentaje de tiempo destinado al trabajo en la ocupación y va 
disminuyendo el destinado al trabajo no remunerado, hasta llegar al 
quinto quintil, con un 44,3% de tiempo destinado al trabajo no remu-
nerado, y 55,7% al trabajo en la ocupación y traslados.



8. aNExO mETODOlóGICO
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8. aNExO mETODOlóGICO
8.1 FICHA TéCNICA-METODOLógICA

Organismo responsable y ejecutor Instituto Nacional de Estadísticas.

responsable coordinación proyecto y 
coordinación técnica Departamento de Estudios Sociales de la Subdirección Técnica.

Ejecutor y responsable levantamiento nacional Subdepartamento de Proyectos de Hogares de la Subdirección de Operaciones.

Población objetivo

La población objetivo la constituyen todas las personas de 12 años y más, que tengan condiciones físicas y 
mentales aptas para responder la encuesta, que residan habitualmente en viviendas particulares ocupadas 
(elegibles) y que se encuentren en estas durante el período de levantamiento. Esta población involucra 
al área urbana de todas las regiones del país y específicamente pertenece a las principales comunas que 
acumulan el 85% de la población total nacional. Esto equivale a 118 comunas.

Tamaños de unidades de análisis (viviendas, 
hogares, Personas)

15.312 viviendas con sobremuestreo (11.623 viviendas objetivo)

10.706 Hogares logrados

21.690 Personas logradas (Cuestionarios de uso del tiempo)

marco muestral

El marco muestral utilizado en este estudio es aquel generado a partir de cartografía digital proveniente del 
CENSO 2002, actualizado al año 2015. Las unidades que componen este marco muestral en el área urbana 
se denominan “manzanas” y corresponden a delimitaciones geográficas fijas. En adelante, denominaremos 
a este marco como Marco de Manzanas (MM2015).

Diseño de la muestra

El diseño muestral de la ENUT 2015 responde a las características de un diseño probabilístico, bietápico y 
estratificado geográficamente y por tamaño, en cuanto al número de viviendas en el área urbana.

Las etapas del diseño se describen a continuación:

•	 Unidad primaria de muestreo: corresponde a manzanas

•	 Unidad secundaria de muestreo: corresponde a viviendas particulares ocupadas.

Error muestral Máximo 5% a nivel regional

representatividad

El diseño muestral fue elaborado con el objetivo de obtener estimaciones con validez estadística de aquellas 
variables más relevantes asociadas al uso del tiempo. generalmente, si se cuenta con información de una 
encuesta anterior, se utiliza una variable referencial para fijar los criterios de precisión de los niveles de 
estimación. Para esta encuesta, se utilizó la variable “Necesidades fisiológicas y cuidados personales”, 
proveniente de los resultados de la Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo, realizada el año 2007.

Esta encuesta solo proveía información del gran Santiago, por lo que hubo que extrapolar los errores 
observados en todas las demás regiones del país, de acuerdo al cambio proporcional no lineal del tamaño 
de viviendas del MM2015. De acuerdo a la fijación de los criterios de precisión y la observación de estos en 
la encuesta anterior, se determinó que las estimaciones tendrán validez estadística solo para los niveles de 
estimación formados por el área Nacional Urbana y Regional Urbana.

Para el cálculo del tamaño se consideró representatividad a nivel regional urbano. El tamaño en las regiones 
fue asignado según la distribución del marco muestral; al igual que la asignación de los tamaños a nivel 
comunal. Así, se obtuvo un tamaño total nacional de 11.623 viviendas, lo que asegura un error relativo para la 
variable de interés correspondiente a 0,55% a nivel nacional. A estos tamaños objetivos se les incorporó un 
porcentaje adicional para cubrir los efectos de la no respuesta. Este porcentaje fue calculado a nivel comunal, 
considerando en la mayoría de las comunas 30%; y en comunas que históricamente han presentado bajos 
niveles de respuesta, 50%. A nivel nacional, el número de viviendas adicionales correspondió a 3.689, por lo 
que en total de gestionaron 15.312 viviendas.
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Periodo de trabajo de campo 21 de septiembre al 16 de diciembre de 2015.

modo de aplicación Entrevistas cara a cara con cuestionarios en papel (PAPI)

Informante El Cuestionario del Hogar se aplicó a una persona informante idónea de 18 años o más. El Cuestionario de 
Uso del Tiempo se aplicó de manera directa a todos los integrantes del hogar de 12 años y más.

Unidad de análisis Personas, hogar y actividades.

Cobertura temática (módulos)

C: Características socio demográficas de las y los integrantes del hogar, D: Educación, E: Cuidados permanentes, 
F: Ayudas que recibe el hogar, g: Ingresos del hogar, K: Trabajo en la ocupación, L: Contextualización al 
uso del tiempo, M:Caracterización del tiempo de trabajo y traslado, N: Cuidados a integrantes del hogar, 
O: Trabajo doméstico, P: Ayuda no remunerada a otros hogares, Q: Cuidados personales, R: Actividades de 
educación y aprendizaje, S: Ocio y vida social, T: Satisfacción con el uso del tiempo.

Tasa de respuesta bruta (incluye sobremuestra) 70%

Tasa de respuesta ajustada (en base a muestra 
objetivo) 92%

Tasa de respuesta en personas (sin diseño 
muestral) 76%
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8.2 COEFICIENTES DE VARIACIóN E INTERVALOS DE CONFIANzA PARA LAS PRINCIPALES 
ESTIMACIONES A NIVEL REgIONAL11

región Total
Tiempo día tipo

Hombre % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup. Mujer % C.V. Lím. Inf. Lím. 

Sup. Total % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup.

Arica y Parinacota 81.652 8,01 5,5% 7,14 8,88 6,01 5,8% 5,33 6,69 7,16 3,4% 6,68 7,65

Tarapacá  161.924 7,84 3,0% 7,38 8,31 6,80 2,6% 6,45 7,14 7,41 1,5% 7,19 7,62

Antofagasta 283.557 7,91 2,6% 7,52 8,31 6,20 2,6% 5,89 6,51 7,22 2,6% 6,85 7,58

Atacama 112.692 8,48 2,5% 8,07 8,89 6,41 2,4% 6,10 6,72 7,54 1,4% 7,32 7,75

Coquimbo 278.940 7,52 2,0% 7,22 7,82 5,93 1,9% 5,70 6,16 6,80 1,4% 6,61 7,00

Valparaíso 816.579 7,46 1,5% 7,23 7,68 6,56 2,2% 6,28 6,83 7,07 1,2% 6,90 7,24

Metropolitana 3.601.664 7,72 1,1% 7,54 7,89 6,79 0,9% 6,67 6,91 7,32 0,8% 7,21 7,44

Libertador gral. 
Bernardo O'Higgins 318.074 7,73 2,2% 7,40 8,06 6,31 2,9% 5,95 6,67 7,16 1,7% 6,92 7,40

Maule 279.932 7,41 2,9% 7,00 7,83 6,34 4,0% 5,84 6,84 7,00 2,5% 6,65 7,35

Biobío 770.503 7,29 2,4% 6,94 7,63 6,11 2,5% 5,81 6,42 6,75 1,6% 6,54 6,96

La Araucanía 317.272 7,18 2,6% 6,81 7,55 6,36 2,7% 6,02 6,69 6,80 2,3% 6,49 7,10

Los Ríos 126.455 7,41 5,2% 6,65 8,17 5,87 3,3% 5,49 6,25 6,79 3,0% 6,39 7,19

Los Lagos 316.869 7,31 2,3% 6,97 7,64 6,35 1,7% 6,14 6,55 6,92 1,8% 6,68 7,16

Aysén del gral. 
Carlos Ibáñez del 
Campo

50.967 7,66 2,1% 7,35 7,98 6,13 0,8% 6,04 6,22 7,01 1,4% 6,81 7,21

Magallanes y de la 
Antártica Chilena 73.822 7,63 2,1% 7,31 7,94 6,51 7,7% 5,52 7,50 7,12 4,2% 6,53 7,72

Total nacional 7.590.903 7,61 0,7% 7,51 7,71 6,54 0,7% 6,45 6,62 7,15 0,5% 7,08 7,22

12 Se consideran solo personas ocupadas de 15 años y más.

Tabla 1: Trabajo en la ocupación y traslados asociados según sexo y región: 
tiempo promedio, coeficiente de variación e intervalos de confianza12  

11 El intervalo que con un 95% de confianza contiene el verdadero valor del parámetro estima-
do es calculado mediante la expresión: 
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región Total
Tiempo día tipo

Hombre % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup. Mujer % C.V. Lím. Inf. Lím. 

Sup. Total % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup.

Arica y Parinacota 127.684 1,88 9,7% 1,52 2,24 3,33 7,6% 2,83 3,82 2,71 7,1% 2,34 3,09

Tarapacá 264.557 2,00 11,2% 1,56 2,44 4,56 2,4% 4,34 4,77 3,28 5,0% 2,96 3,61

Antofagasta 480.112 2,08 5,5% 1,86 2,31 4,03 2,5% 3,83 4,23 3,09 1,8% 2,98 3,20

Atacama 214.193 2,03 7,0% 1,75 2,31 4,49 5,8% 3,98 5,00 3,40 3,8% 3,15 3,65

Coquimbo 520.532 2,07 8,6% 1,72 2,41 4,03 3,8% 3,73 4,33 3,14 3,4% 2,93 3,34

Valparaíso 1.431.817 2,15 5,0% 1,94 2,36 4,02 3,5% 3,74 4,29 3,13 3,2% 2,93 3,33

Metropolitana 5.803.951 1,77 2,7% 1,67 1,86 3,77 1,7% 3,65 3,89 2,85 1,6% 2,76 2,94

Libertador gral. 
Bernardo O'Higgins 553.837 1,82 3,3% 1,70 1,94 4,28 3,2% 4,01 4,56 3,10 2,6% 2,95 3,26

Maule 592.358 1,24 6,7% 1,08 1,40 3,53 4,0% 3,25 3,81 2,48 4,8% 2,25 2,71

Biobío 1.480.105 1,74 4,5% 1,58 1,89 3,79 3,2% 3,55 4,03 2,85 2,6% 2,71 3,00

La Araucanía 570.236 1,65 3,2% 1,55 1,76 3,33 2,7% 3,16 3,51 2,58 1,4% 2,51 2,66

Los Ríos 220.545 2,31 6,6% 2,01 2,61 4,60 2,9% 4,33 4,86 3,53 3,6% 3,29 3,78

Los Lagos 519.055 1,73 5,1% 1,55 1,90 3,56 3,7% 3,30 3,82 2,69 3,1% 2,52 2,85

Aysén del gral. 
Carlos Ibáñez del 
Campo

76.192 1,99 6,4% 1,74 2,23 3,73 3,6% 3,47 4,00 2,87 4,4% 2,63 3,12

Magallanes y de la 
Antártica Chilena 125.464 1,65 4,2% 1,51 1,78 3,59 5,9% 3,18 4,01 2,67 3,6% 2,48 2,86

Total nacional 12.980.639 1,83 1,7% 1,77 1,89 3,84 1,0% 3,76 3,92 2,91 1,0% 2,85 2,96

Tabla 2: Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar según sexo y región: 
tiempo promedio, coeficiente de variación e intervalos de confianza 
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región Total
Tiempo día tipo

Hombre % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup. Mujer % C.V. Lím. Inf. Lím. 

Sup. Total % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup.

Arica y Parinacota 127.684 1,79 11,3% 1,39 2,19 2,78 8,2% 2,33 3,23 2,36 7,4% 2,02 2,70

Tarapacá 264.557 2,38 14,4% 1,71 3,06 3,74 5,5% 3,34 4,14 3,11 7,1% 2,67 3,54

Antofagasta 480.112 1,58 9,2% 1,29 1,86 3,04 4,9% 2,75 3,33 2,43 4,8% 2,20 2,66

Atacama 214.193 1,69 10,1% 1,35 2,02 3,22 6,5% 2,81 3,63 2,61 2,8% 2,46 2,75

Coquimbo 520.532 1,66 10,8% 1,31 2,01 2,89 5,9% 2,56 3,23 2,41 3,9% 2,23 2,60

Valparaíso 1.431.817 1,77 4,6% 1,61 1,93 3,02 6,0% 2,66 3,37 2,49 5,3% 2,23 2,74

Metropolitana 5.803.951 1,67 3,9% 1,54 1,80 3,19 2,9% 3,01 3,37 2,55 2,6% 2,42 2,68

Libertador gral. 
Bernardo O'Higgins 553.837 1,57 6,7% 1,36 1,77 2,84 7,2% 2,44 3,24 2,27 6,8% 1,96 2,57

Maule 592.358 0,99 13,7% 0,73 1,26 2,10 5,3% 1,89 2,32 1,69 5,1% 1,52 1,86

Biobío 1.480.105 1,46 6,4% 1,28 1,64 2,87 5,5% 2,55 3,18 2,27 5,1% 2,05 2,50

La Araucanía 570.236 1,40 10,4% 1,12 1,69 2,70 8,6% 2,24 3,15 2,15 8,8% 1,78 2,52

Los Ríos 220.545 2,09 18,8% 1,32 2,86 3,53 10,0% 2,84 4,23 2,91 11,6% 2,25 3,57

Los Lagos 519.055 1,61 4,2% 1,48 1,74 2,78 9,4% 2,26 3,29 2,28 7,1% 1,96 2,59

Aysén del gral. 
Carlos Ibáñez del 
Campo

76.192 1,28 13,3% 0,95 1,62 2,83 7,2% 2,42 3,23 2,13 8,2% 1,79 2,47

Magallanes y de la 
Antártica Chilena 125.464 1,76 7,2% 1,51 2,01 2,92 4,3% 2,67 3,17 2,40 5,6% 2,14 2,67

Total nacional 12.980.639 1,64 2,3% 1,56 1,71 3,03 1,8% 2,92 3,13 2,44 1,6% 2,36 2,52

Tabla 3: Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar según sexo y región: 
tiempo promedio, coeficiente de variación e intervalos de confianza
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región Total
Tiempo día tipo

Hombre % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup. Mujer % C.V. Lím. Inf. Lím. 

Sup. Total % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup.

Arica y Parinacota 127.684 2,96 10,5% 2,35 3,57 5,21 7,7% 4,43 6,00 4,26 7,7% 3,61 4,90

Tarapacá 264.557 3,49 11,7% 2,69 4,29 7,28 2,3% 6,96 7,61 5,39 3,8% 5,00 5,79

Antofagasta 480.112 3,13 7,4% 2,67 3,58 6,27 3,5% 5,84 6,71 4,76 4,2% 4,37 5,15

Atacama 214.193 2,82 5,3% 2,53 3,11 6,75 6,3% 5,92 7,58 4,97 4,5% 4,53 5,40

Coquimbo 520.532 3,06 6,6% 2,66 3,45 6,09 4,7% 5,53 6,64 4,70 3,8% 4,35 5,06

Valparaíso 1.431.817 3,07 3,9% 2,84 3,31 6,01 3,0% 5,65 6,37 4,61 2,6% 4,37 4,84

Metropolitana 5.803.951 2,67 2,5% 2,53 2,80 5,91 2,0% 5,68 6,14 4,40 1,8% 4,24 4,56

Libertador gral. 
Bernardo O'Higgins 553.837 2,79 5,4% 2,49 3,09 6,46 3,8% 5,98 6,94 4,68 4,1% 4,31 5,06

Maule 592.358 1,64 8,4% 1,37 1,91 4,73 4,3% 4,33 5,13 3,31 5,1% 2,98 3,64

Biobío 1.480.105 2,68 4,1% 2,46 2,89 5,75 3,3% 5,38 6,13 4,34 2,8% 4,10 4,57

La Araucanía 570.236 2,58 5,5% 2,30 2,85 5,24 2,3% 5,00 5,48 4,05 2,9% 3,81 4,28

Los Ríos 220.545 3,45 7,6% 2,94 3,97 6,73 3,5% 6,28 7,19 5,20 4,5% 4,74 5,66

Los Lagos 519.055 2,66 4,2% 2,44 2,88 5,57 4,8% 5,05 6,09 4,18 3,8% 3,87 4,49

Aysén del gral. 
Carlos Ibáñez del 
Campo

76.192 2,85 8,6% 2,37 3,34 5,80 4,0% 5,34 6,25 4,34 5,5% 3,87 4,80

Magallanes y de la 
Antártica Chilena 125.464 2,43 2,5% 2,31 2,55 5,40 6,0% 4,76 6,03 3,97 2,7% 3,76 4,18

Total nacional 12.980.639 2,74 1,6% 2,66 2,82 5,89 1,1% 5,76 6,02 4,42 1,1% 4,33 4,51

Tabla 4: Trabajo no remunerado (fuera de la frontera de producción del SCN) según sexo y 
región: tiempo promedio, coeficiente de variación e intervalos de confianza
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región Total
Tiempo día tipo

Hombre % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup. Mujer % C.V. Lím. Inf. Lím. 

Sup. Total % C.V. Lím. Inf. Lím. 
Sup.

Arica y Parinacota 81.652 9,16 5,0% 8,26 10,06 9,77 1,9% 9,40 10,13 9,44 2,9% 8,90 9,97

Tarapacá 161.924 9,79 3,1% 9,20 10,39 12,08 3,2% 11,32 12,84 10,79 2,1% 10,35 11,23

Antofagasta 283.557 9,12 2,8% 8,62 9,62 11,03 4,1% 10,13 11,92 9,90 2,8% 9,36 10,43

Atacama 112.692 9,41 3,5% 8,76 10,06 10,82 5,1% 9,75 11,90 10,06 2,1% 9,65 10,47

Coquimbo 278.940 8,48 3,1% 7,96 9,00 10,53 4,6% 9,57 11,49 9,43 3,4% 8,79 10,07

Valparaíso 816.579 9,03 2,5% 8,58 9,47 10,81 3,0% 10,18 11,44 9,82 2,0% 9,43 10,21

Metropolitana 3.601.664 8,58 1,2% 8,38 8,78 10,51 1,5% 10,20 10,82 9,43 1,2% 9,22 9,65

Libertador gral. 
Bernardo O'Higgins 318.074 8,89 2,0% 8,54 9,25 10,87 2,5% 10,33 11,40 9,71 2,0% 9,33 10,10

Maule 279.932 7,91 2,5% 7,53 8,29 9,60 2,7% 9,10 10,10 8,59 1,6% 8,31 8,86

Biobío 770.503 8,08 2,3% 7,71 8,44 10,35 1,8% 9,98 10,72 9,13 1,3% 8,91 9,36

La Araucanía 317.272 8,37 4,3% 7,66 9,07 10,10 3,3% 9,44 10,76 9,19 3,1% 8,64 9,75

Los Ríos 126.455 9,68 3,1% 9,10 10,26 11,05 2,0% 10,62 11,49 10,29 2,2% 9,85 10,72

Los Lagos 316. 869 8,57 2,6% 8,13 9,00 10,49 2,2% 10,04 10,93 9,37 1,5% 9,09 9,66

Aysén del gral. 
Carlos Ibáñez del 
Campo

50.967 9,22 1,5% 8,96 9,48 10,77 4,2% 9,88 11,66 9,89 2,7% 9,38 10,41

Magallanes y de la 
Antártica Chilena 73.822 8,68 4,0% 8,00 9,37 10,04 4,1% 9,23 10,84 9,31 1,6% 9,02 9,61

Total nacional 7.590.903 8,64 0,7% 8,52 8,77 10,54 0,9% 10,36 10,73 9,49 0,7% 9,36 9,61

Tabla 5: Carga global de trabajo según sexo y región: tiempo promedio, 
coeficiente de variación e intervalos de confianza13

13 Se consideran solo personas ocupadas de 15 años y más.
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