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FICHA TÉCNICA
Nombre de publicación Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2021).

Objetivo general del producto Generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para subgrupos de 
población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectos:

a) Condiciones y características de las viviendas y las personas en los hogares.
b) Un conjunto de indicadores de progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).
c) Seguridad alimentaria de la población.
d) Cobertura de vacunación contra la Covid-19.
e) Desagregación de los indicadores por condición de discapacidad para todos los 

miembros del hogar.
f) Acceso y uso de los hogares y las personas a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).
g) Un conjunto de indicadores relacionados con los efectos de la Covid-19 sobre la 

 educación y el trabajo.
h) Características económicas de las personas.
i) Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar.
j) Autopercepción racial.

Descripción La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), es una investigación 
especializada, orientada a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, 
económicos y ambientales en la República Dominicana.

Año de inicio del producto 
estadístico

2021

Tipo de levantamiento Encuesta por muestreo probabilístico.

Periodicidad del levantamiento 
de la información

El sistema integrado de encuestas de hogares de la ONE establece para la ENHOGAR una 
periodicidad anual, cambiando para cada producto la temática de estudio principal.

Dominio de estimación Distrito Nacional y las 31 provincias; adicionalmente las 10 regiones de desarrollo, las 
cuatro grandes regiones geográficas del país, los dominios de estimación según el grado de 
aglomeración de la población: Ciudad de Santo Domingo, Grandes ciudades, Resto urbano y 
Zona rural; así como, la zona urbana y la zona rural.

Fuentes de información La población objeto de este estudio estuvo constituida por los hogares residentes en las 
viviendas particulares no colectivas de la República Dominicana.

Tamaño de la fuente de 
información

Es una muestra probabilística con una cobertura efectiva de 28,132 viviendas, de un total de 
32,040 seleccionadas, las cuales se distribuyeron en 1,333 UPM o segmentos censales.

Período del levantamiento en 
campo

Del 20 de octubre al 18 de diciembre de 2021.

Fecha de la publicación 2022

Medios para la difusión Publicación impresa, digital y base de datos en línea, a través de la página Web de la ONE.

Contactos Directora general: Miosotis Rivas Peña

Tel. 809-682-7777 ext. 2101, email: miosotis.rivas@one.gob.do

Directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales: Mildred Martínez

Tel. 809-682-7777 ext. 3714, email: mildred.martinez@one.gob.do

Encargado del Departamento de Encuestas: Willy Ney Otañez Reyes

Tel.809-682-7777ext. 3729, email: willy.otanez@one.gob.do

Unidad encargada: La Oficina Nacional de Estadística fue la institución responsable de la ejecución de esta 
encuesta a través del Departamento de Encuestas.
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PRESENTACIÓN

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, realiza la Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) a fin de proporcionar información estadística básica que permita conocer 
la evolución de diversos temas emergentes, como el bienestar y las condiciones de vida de las personas, que 
servirán para generar indicadores al Gobierno dominicano, al sector privado y a la sociedad civil. Además, 
contribuirán a la medición del alcance de los programas sociales gubernamentales dirigidos a mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

La ENHOGAR sigue siendo la principal investigación para dar seguimiento a los siguientes temas de interés 
nacional: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), acceso de los hogares a programas gubernamentales, entre otros.

En lo que respecta a la ENHOGAR-2021, ésta suministra información actualizada de los temas que se han 
venido midiendo de manera periódica y continua desde la ENHOGAR-2005, tales como: las características 
de las viviendas, de los hogares y de las personas; la seguridad alimentaria, discapacidad, el acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y las características económicas. Además, se incluyeron 
preguntas para medir algunos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En esta investigación se incluyeron tres módulos nuevos: el primer módulo para la medición de la cobertura 
de la vacunación contra la Covid-19, abarca temas como personas que se vacunaron; el número de dosis que 
ha recibido la persona, y la principal razón por la cual no ha recibido ninguna dosis; el segundo módulo mide 
el uso del tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar, a partir de la 
adaptación de una nueva guía metodológica emanada de la X Conferencia Estadística de las Américas (CEA-
CEPAL); y el tercer módulo mide la autopercepción racial, este tema es incluido por primera vez en la ONE a 
través de una encuesta.

En la ONE se está trabajando para entregar estadísticas oficiales oportunas, centradas en la demanda, 
tomando en cuenta los diferentes públicos y el derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Y en 
este sentido, extiende su agradecimiento a todo el personal que estuvo involucrado en el montaje y ejecución 
de este proyecto de gran dimensión para el desarrollo nacional, especialmente al personal del Departamento 
de Encuestas por el inconmensurable esfuerzo realizado. Asimismo, a todo el personal contratado quienes 
asumieron con un compromiso invaluable el trabajo de campo de la ENHOGAR. Finalmente, especial 
agradecimiento al pueblo dominicano, representado por los hogares entrevistados, por colaborar con nosotros 
abriendo las puertas a nuestro personal y dando la información necesaria para que la ENHOGAR-2021 sea un 
instrumento que aporte a mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Mioso ti s Rivas Peña,
Directora General
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INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como propósito presentar los resultados generales de la ENHOGAR-2021, realizada en la 
República Dominicana por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), como parte del Sistema Integrado de 
Encuestas de Hogares que se viene desarrollando desde el año 2005.

El objetivo de la ENHOGAR es recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos 
y ambientales, para contribuir con información oportuna y confiable a la toma de decisiones, basadas en la 
evidencia, de las autoridades del Gobierno, el Estado, así como instituciones privadas, organizaciones sin 
fines de lucro, organismos internacionales asentados en la República Dominicana y demás usuarios.

La ENHOGAR-2021 por sus novedades y oportunidades temáticas, representa una fuente información 
fundamental para dar respuesta a temas neurálgicos para el desarrollo nacional. En este sentido la versión 
2021 contiene los siguientes módulos: 

1. Accesos a servicios básicos;
2. Seguridad alimentaria; 
3. Discapacidad medida a través del módulo corto del Grupo de Washington;
4. Características educativas; 
5. Acceso a Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC);
6. Vacunación contra la Covid-19. 
7. Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar;
8. Autopercepción racial (primera vez que la ONE mide este tema a través de la ENHOGAR).

La ENHOGAR-2021 es una encuesta realizada por muestreo probabilístico, con un tamaño de muestra 
seleccionada de 32,154 viviendas, y una muestra efectiva de 28,095 hogares, para una tasa de respuesta del 
87.4%, superior a la tasa esperada (85.0%).

Los dominios o niveles de inferencia estadística son: el Distrito Nacional y las 31 provincias del país; las zonas 
de residencia urbana y rural; las diez regiones de planificación; las cuatro grandes regiones geográficas (Gran 
Santo Domingo, Norte o Cibao, Sur y Este) y, los dominios de estimación en función del grado de aglomeración 
de la población: Ciudad de Santo Domingo, Grandes Ciudades (con 100 mil habitantes censados o más), Resto 
Urbano (ciudades con menos de 100,000 personas), y la Zona Rural.

Este documento está compuesto por varios capítulos en los que se detallan los métodos, procedimientos y 
resultados de la encuesta. En el capítulo 1 se desglosan las características generales del país, los aspectos 
geográficos, la división político-administrativa y los atributos básicos de la población; en el capítulo 2 
se abordan los antecedentes y la justificación del estudio, mientras que en los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 se 
desarrollan los objetivos, aspectos metodológicos, trabajo de campo, procesamiento de datos y la cobertura 
de la muestra; la información referente a los atributos de la vivienda y las características de los hogares se 
presentan en el capítulo 8; asimismo, en el capítulo 9 se aborda la seguridad alimentaria de los hogares, 
siguiendo con las características sociodemográficas de la población en el capítulo 10. Por otro lado, todo 
lo correspondiente a los atributos de la identidad personal se muestra en el capítulo 11; la condición de 
discapacidad de los miembros de los hogares corresponde al capítulo 12. Además, las características 
educativas son abordadas en el capítulo 13, el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) el capítulo 14, y vacunación contra la Covid-19 en el capítulo 15. En los capítulos 16 y 17 tenemos las 
características económicas, y trabajo no remunerado para el propio hogar, respectivamente. Finalmente, se 
aborda en el capítulo 18 el tema de la autopercepción racial de las personas.
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Sin lugar a dudas, la ENHOGAR-2021, así como otras versiones de esta encuesta, es un referente ineludible 
para todo el país por dos razones: primero, porque permite a través de sus resultados satisfacer la demanda 
de datos sobre diferentes ámbitos y aspectos relevantes para formular y monitorear las políticas públicas 
y los programas de desarrollo. Segundo, porque por su rigurosa metodología y su amplia muestra, provee 
informaciones estadísticas de alta calidad.
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Este Informe tiene como propósito presentar los resultados finales de la ENHOGAR-2021, realizada en la 
República Dominicana por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como parte del sistema integrado de 
encuestas de hogares que viene desarrollando desde el año 2005. 

La finalidad de esta encuesta es suministrar de manera periódica informaciones estadísticas actualizadas 
sobre las condiciones de vida de los hogares, así como sobre los diferentes temas sociales, económicos y 
ambientales, a fin de contribuir a la toma de decisiones por parte de los sectores interesados, basadas en 
información confiable y oportuna. 

La ENHOGAR-2021 es una encuesta realizada por muestreo probabilístico, con una muestra efectiva de 
28,095 viviendas de las 32,154 viviendas seleccionadas, para una tasa de respuesta de 87.4%. En su diseño 
se consideró el Distrito Nacional y las 31 provincias de la República Dominicana como dominio de estimación 
o inferencia estadística. Además de esto, se obtuvieron estimaciones para las diez regiones de desarrollo o 
de planificación contenidas en el Decreto 710-04. Luego, en cada dominio de estimación los segmentos se 
distribuyeron por zona de residencia, respetando la proporcionalidad observada en el IX Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2010.

Los objetivos generales de esta ENHOGAR-2021 consisten en generar un conjunto de indicadores actualizados 
a nivel nacional, y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectos: 

a) Condiciones y características de las viviendas y las personas en los hogares.
b) Un conjunto de indicadores de progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
c) Seguridad alimentaria de la población.
d) Cobertura de vacunación contra la Covid-19.
e) Desagregación de los indicadores por condición de discapacidad para todos los miembros del hogar.
f) Acceso y uso de los hogares y las personas a las Tecnologías de Información y   
 Comunicación (TIC).
g) Un conjunto de indicadores relacionados con los efectos de la Covid-19 sobre la  
 educación y el trabajo.
h) Características económicas de las personas.
i) Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar.
j) Autopercepción racial.

La población objetivo del estudio estuvo representada por los hogares y por la población residente en la 
República Dominicana, incluidas las islas aledañas que pertenecen a su territorio. Se entrevistaron hasta 
cinco hogares en las viviendas seleccionadas; las de seis hogares o más se consideraron como viviendas 
colectivas.

Para la ENHOGAR-2021 se realizaron Entrevistas Personales Asistidas por Computadora (CAPI, por sus siglas 
en inglés). La aplicación para la recolección de datos se basó en el software CSPro (Sistema de procesamiento 
de encuestas y censos), versión 6.3.

El trabajo de campo se realizó durante 48 días efectivos, desde el 19 de octubre hasta el 18 de diciembre del 
2021. La jornada de trabajo de cada semana estuvo compuesta por seis días de trabajo y uno de descanso, 
empezando los martes y finalizando los domingos, durante el periodo de levantamiento. Los supervisores 
sincronizaban diariamente el levantamiento diario y asistían cada lunes a la oficina central a discutir temas 

RESUMEN EJECUTIVO
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de cobertura y retos operativos, conceptuales o tecnológicos confrontados en el terreno, así como a entregar 
o recibir cualquier material adicional.

La organización del trabajo de campo fue responsabilidad de una encargada de operaciones, seis supervisores 
nacionales, cinco supervisores de calidad de la información, 28 supervisores de campo y 84 entrevistadores 
y entrevistadoras. 

Según los resultados de la ENHOGAR-2021, en la República Dominicana el 75.3% de las viviendas son 
independientes, un 13.6% son apartamentos y un 6.6% son piezas en cuartería o parte atrás. Además, el 84.9% 
de las viviendas posee como material predominante en las paredes, el block o concreto, en el 9.7% predomina 
la madera, 2.8% la tabla de palma y el zinc en 2.2%.

Por zona de residencia, en la zona urbana el 89.4% de las viviendas poseen paredes de block o concreto, 
mientras que en la zona que rural, el 62% de las viviendas cuenta con paredes de dicho material. Cabe destacar 
que en la zona rural el 25.1% de las viviendas poseen paredes de madera frente al 6.6% de la zona urbana. 

En la República Dominicana el tamaño promedio de los hogares es de 3 miembros. Asimismo, los hogares 
con 2 a 3 miembros representan el 44.5%, seguidos por los hogares de 4 a 5 miembros con un 27.9% y los 
hogares unipersonales con un 20.8%.

Según los resultados de la ENHOGAR-2021, el 89.6% de los hogares utiliza gas propano para cocinar, mientras 
que un 5.8% usa combustibles sólidos, específicamente leña (4.2%) o carbón (1.6%). 

Otros indicadores relacionados al acceso a servicios básicos hacen referencia a que las principales fuentes 
de acceso a agua para uso doméstico (no para beber) de los hogares del país son: acueducto dentro de la 
vivienda (53.6%), del acueducto del patio de la vivienda (19.6%) y de un pozo tubular (8.0%).

Con respecto a la cantidad de días que los hogares reciben el servicio de agua para el uso doméstico, el 41.7% 
reciben de 2 a 3 días, el 34.6% de los hogares recibe el servicio de 6 a 7 días, el 12.4% de 4 a 5 días y el 9.5% 
recibe este líquido solo un día a la semana. En cuanto a la frecuencia del suministro de agua, los resultados 
muestran que el 35% de los hogares recibe 20 horas y más del servicio de agua cuando llega, el 28.1% recibe 
menos de 5 horas, el 17.9% recibe de 10 a 19 horas y el 17.8% de 5 a 9 horas.

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en la ENHOGAR-2021, el 82.9% de los hogares usan inodoro 
privado, y un 5.1% utiliza inodoro compartido. Además, del total de hogares con facilidad sanitaria de inodoro, 
el 72% lo tiene conectado a un pozo séptico, y apenas un 23.8% a un alcantarillado público. 

A nivel nacional, el 98.4% de los hogares utilizan energía eléctrica del tenido público. De forma general, el 
86.2% recibe de 20 a 24 horas de servicios de energía eléctrica; el 8.6% de 15 a 19 horas y apenas el 1.5% 
recibe este servicio de 1 a 9 horas por día. 

De acuerdo a la ENHOGAR-2021, las formas de eliminación de desechos sólidos más utilizadas por los 
hogares del país son: recogida por el ayuntamiento con 86.8%, quemada con un 5.6%, tirada en el patio, solar 
o en calle con un 3.2%.

Conforme a los resultados de la ENHOGAR-2021, los principales bienes duraderos y servicios que poseen los 
hogares son: estufa (92.6%), teléfono celular (92.3%), nevera (84.8%) y lavadora de ropa (79.5%).

En la ENHOGAR-2021 se obtuvo información acerca del estado conyugal de la población de 12 años y más de 
edad. Los datos del estudio presentan porcentajes muy similares a encuestas anteriores, donde el 30.6% de 
la población dominicana esta soltera, el 29% se encuentra unida, seguido de las personas separadas de una 
unión libre con un 16.2% y el 15.8% que está casada. 
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De acuerdo con los atributos de la identidad personal, los datos obtenidos en la ENHOGAR-2021 ponen de 
manifiesto que el 92.6% de la población ha sacado cédula de identidad y electoral, mientras que el 6.3% no 
la ha sacado. 

De acuerdo con los datos recabados en la ENHOGAR-2021, el 2.4% de la población dominicana no ha sido 
declarada en el registro civil. En la zona urbana, el porcentaje de población en esa condición es un 1.9%, lo 
cual contrasta con el 5.1% de la población de la zona rural.

La ENHOGAR-2021 incluyó nuevamente el módulo sobre discapacidad dirigido a las personas de 5 años 
y más. Conforme a los resultados el 4.9% de la población tiene algún tipo discapacidad. La dificultad para 
caminar o subir escaleras se destaca como la discapacidad que más predomina, afectando a un 48% de la 
población con alguna discapacidad.

De acuerdo con la condición de la lectoescritura en el país, el 89.6% de la población de 5 años y más de edad 
sabe leer y escribir. Según los datos por zona de residencia, se observa diferencias importantes: en la zona 
rural del país el porcentaje es de 83.1%, mientras que en la zona urbana es 91%. Asimismo, de las personas de 
15 años y más a nivel nacional el 6.8% es analfabeta.

En cuanto a la asistencia escolar, el 59% de las personas entre los 5 a 29 años están asistiendo a una escuela, 
colegio o universidad. En lo que respecta a la zona de residencia, la urbana (59.3%) presenta una proporción 
de dos puntos porcentuales por encima de la zona rural (57.3%). 

En la ENHOGAR-2021 se incluyó un módulo sobre el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), dirigido a todas las personas de 5 años y más de edad en los hogares. Conforme a los resultados, el 
37.5% de la población utilizó una computadora en los tres meses previos a la encuesta. A su vez, el 85.2% 
utilizó Internet y el 87.1% usó un teléfono celular en el mismo periodo de referencia.

En la ENHOGAR-2021 también indagó sobre la proporción de las personas de 12 años y más que fueron 
vacunadas contra la Covid-19, según la cantidad de dosis suministradas; así como las que no recibieron 
ninguna dosis de la referida vacuna. Los resultados de la ENHOGAR-2021 ponen de manifiesto que, a nivel 
nacional, el 86.4% de la población de 12 años y más reportó que fue vacunada con al menos una dosis, 
mientras que un 13.2% manifestó no haberse inoculado al momento de la encuesta.

Los indicadores referidos a las características económicas de los miembros del hogar medidos en 
la ENHOGAR-2021 evidencian que de la población de 10 años y más que forma parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), el 56.8% es representada por hombres y el 43.2% por mujeres. Con respecto 
a la zona de residencia, la composición por sexo de la PEA está representada por 55.1% hombres y el 44.9% 
mujeres en la zona urbana; mientras que en la zona rural la composición de la PEA es 65.5% hombres, y 34.5% 
mujeres.

Siguiendo con el trabajo no remunerado, este ejercicio estadístico pone de manifiesto que la población de 15 
años y más del país dedica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio el 10.4% de su 
tiempo diariamente de las 24 horas del día. Las mujeres (14.5%) asignan una mayor proporción de su tiempo 
diario a este tipo de trabajo que los hombres (5.9%).

En la ENHOGAR-2021 se incluyó el módulo de autopercepción racial, que revela que el 47.9% de las personas 
se auto percibe como mestiza o india y el 6.6% de la población se percibe como negra o afrodescendiente. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS

A continuación, se presentan algunos atributos relativos a la distribución geográfica y división político-
administrativa del país con el propósito de facilitar la comprensión de los diversos aspectos contemplados 
en este Informe de resultados. Primero se abordan algunos aspectos geográficos, como las dimensiones 
territoriales y la localización de la República Dominicana, y algunas informaciones del entorno. En segundo 
lugar, se describe la división político-administrativa del país, y se presentan algunas características básicas 
sobre la población.

1.1	 Aspectos	geográficos	
La República Dominicana comparte la Isla Hispaniola con la República de Haití. La Hispaniola es la segunda 
isla de mayor tamaño del archipiélago de las Antillas Mayores, formado, además, por Cuba, Jamaica y 
Puerto Rico. La Hispaniola tiene una extensión de 77,914 kilómetros cuadrados, de los cuales la República 
Dominicana ocupa 48,442 km2; además, forman parte del territorio nacional las islas aledañas de Saona, 
Beata y Catalina. El litoral costero del país alcanza 1,500 kilómetros de longitud. 

Las coordenadas geográficas de la ubicación de la República Dominicana corresponden a los 68 grados 30 
minutos longitud oeste, y a los 18 grados 20 minutos longitud norte.

Los límites naturales son: al norte el Océano Atlántico, al sur el mar Caribe, al este el Canal de la Mona y al 
oeste la República de Haití.

El clima que prevalece en la República Dominicana es el tropical. Las temperaturas mínimas y máximas 
oscilan entre 22 y 32 grados centígrados. La diversidad topográfica genera una gran variedad de temperaturas 
y el patrón de lluvias está influenciado por los vientos alisios del noroeste. La precipitación media anual 
es de 1,400 mm en las zonas más secas y hasta 2,300 mm en las más húmedas. La ubicación del país, 
naturalmente, incide en gran manera en que esté expuesto a la alta frecuencia de los fenómenos atmosféricos 
como tormentas y ciclones.
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1.2 División político-administrativa
La República Dominicana está dividida en un Distrito Nacional y 31 provincias. A un nivel de mayor 
desagregación geográfica se encuentra dividida en diez regiones de planificación o desarrollo creadas a 
partir del Decreto Presidencial No. 710- 04 del 30 de junio del 2004, las cuales están nucleadas en tres macro-
regiones: Norte, Suroeste y Sureste.

REPÚBLICA DOMINICANA: División político-administrativa del país: macro-regiones,  
regiones y provincias que las componen

Macro-regiones y regiones Provincias

Norte

I. Cibao Norte Santiago, Puerto Plata y Espaillat.

II. Cibao Sur La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

III. Cibao Nordeste Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez 
y Samaná.

IV. Cibao Noroeste Valverde, Monte Cristi, Dajabón y Santiago 
Rodríguez.

Suroeste

V. Valdesia San Cristóbal, Azua, Peravia y San José de Ocoa.

VI. Enriquillo Barahona, Baoruco, Pedernales e Independencia.

VII. El Valle San Juan y Elías Piña.

Sureste

VIII. Yuma La Romana, La Altagracia y El Seibo.

IX. Higuamo San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata.

X. Ozama o Metropolitana Distrito Nacional y Santo Domingo.

1.3 Aspectos básicos de la población
La población censada en la República Dominicana, de acuerdo con los datos obtenidos en el IX Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010, fue de 9,445,281 habitantes. Los resultados revelan que la población 
dominicana está constituida en un 50.2% por hombres y un 49.8% por mujeres. La estructura de la población 
es predominantemente joven, con una edad mediana de 25 años, pero con tendencia al envejecimiento, 
debido principalmente a la drástica reducción de la tasa global de fecundidad. Para la década de 1950 ésta se 
situaba en alrededor de 7.5 hijos por mujer, y para finales de la década de los 90 había descendido a alrededor 
de 3 hijos, llegando a 2.5 hijos en el 2021, según las Estimaciones y proyecciones de población 1950-2010, de la 
Oficina Nacional de Estadística. La densidad poblacional, de acuerdo al IX Censo 2010, es de 195 habitantes 
por kilómetro cuadrado, y la tasa promedio anual de crecimiento es de 12 por cada mil habitantes. 
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La ENHOGAR-2021 introdujo varios módulos novedosos y relevantes a fin de obtener informaciones sobre 
el tiempo promedio que dedican las personas al trabajo no remunerado para sus propios hogares, la 
autopercepción racial de las personas, el acceso a TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) y la 
población con discapacidad en los hogares. 

La República Dominicana, al igual que los demás países de la región, reconoce la necesidad de contar con 
mediciones de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, de aquí la importancia introducir en la 
ENHOGAR este módulo. 

A partir de las discusiones técnicas generadas desde la agenda de trabajo de la Decimonovena Reunión del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA-CEPAL) y la presentación 
de una nueva Guía metodológica para las mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2022) durante la Vigésima Reunión de la CEA-CEPAL, se acordó la incorporación de este módulo en 
la ENHOGAR-2021. 

Las informaciones acerca del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado permiten dimensionar de 
manera más precisa la contribución que los miembros de los hogares, en especial de las mujeres, hacen a la 
economía nacional. El módulo permitirá a la República Dominicana reportar el indicador ODS 5.4.1 que mide la 
proporción de tiempo dedicado diariamente al trabajo doméstico diariamente y de cuidados no remunerado, 
por sexo, edad y zona de residencia. La medición realizada a través de este módulo estándar establece las 
bases para una discusión más amplia y basada en la evidencia sobre el valor económico de las horas de 
trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados dentro 
de sus propios hogares, su impacto en la reproducción de la desigualdad, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral y su acceso a empleos de calidad, la protección social, principalmente en aquellos hogares 
con población infantil, personas adultas mayores, o con alguna discapacidad. 

Otro tema transcendental del cual se recopiló información en la ENHOGAR-2021, fue la autopercepción racial, 
con fines de saber cómo las personas se definen a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de la piel 
y otras características culturales. 

Si bien es cierto (sin coma) que la construcción de la identidad “racial” como proceso social está ceñida 
a componentes políticos y culturales que permanentemente la condicionan o la transforman, la República 
Dominicana es signataria de varios compromisos internacionales que contemplan la garantía y el 
cumplimiento de derechos humanos para el bienestar y desarrollo de las personas afrodescendientes, 
incluyendo el Consenso de Montevideo (2013). 

La medición de la autopercepción racial de las personas, permitirá ampliar la investigación sobre la temática 
y generar las desagregaciones necesarias para comprender la dinámica sociodemográfica de cada grupo 
poblacional definido de acuerdo a su autopercepción del color de la piel.  

De igual forma, la ENHOGAR-2021 levantó información sobre la población con alguna discapacidad. Tomando 
como referencia al Grupo de Washington (Washington Group on Disability Statistics), una dificultad es 
considerada una discapacidad cuando coloca a la persona en riesgo de limitar su capacidad para participar 
en la sociedad. La ENHOGAR-2021 permite caracterizar esta población dentro de los hogares con el propósito 
de expandir la investigación y la generación de políticas públicas específicas sobre y para esta población. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO
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En la ENHOGAR-2021, además, se recopiló información sobre la cobertura de la vacunación contra la 
Covid-19 entre las personas de 12 años y más de edad, en las que se midieron indicadores relacionados con 
la prevalencia de la población que recibió al menos una dosis, la cobertura y cantidad de dosis aplicadas, 
la inmunización completa y las razones por las que las personas no se habían vacunado al momento de la 
encuesta. 

Indiscutiblemente, la pandemia de la Covid-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades sociales 
presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y 
mitigar su impacto en la población más vulnerable.

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se 
relacionaron con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que dio origen al despliegue 
de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas 
(con o sin uso de tecnología). En ese sentido, uno de los tópicos más importantes que se investigaron en la 
ENHOGAR-2021 fue el acceso a la educación virtual, modalidad que tomó mayor relevancia en el contexto de 
la pandemia de la Covid-19, a fin de conocer el alcance de esta modalidad en el país.

Con la obtención de los datos estadísticos sobre la educación en la modalidad virtual para los años escolares 
2020-2021 y 2021-2022, se logra dimensionar algunos de los desafíos que supuso la pandemia de la Covid-19 
a la educación en los hogares y sus miembros. Según Loaiza (2002), “La educación virtual enmarca la 
utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de 
alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia 
y el tiempo disponible” . 

La ENHOGAR-2021 también estudió el acceso de los hogares y de las personas a las TIC, un tema de sumo 
interés, debido a la intensificación y el renovado impacto esperado de estas tecnologías en todos los procesos 
sociales a raíz de la pandemia de la Covid-19. 

Desde el año 2005, la ENHOGAR ha constituido una de las principales fuentes de información para monitorear 
la evolución de las TIC en el país, ya que permite el seguimiento periódico de indicadores vinculados al desafío 
de la Sociedad del Conocimiento y el uso de las TIC en los hogares, como lo es el reporte de los indicadores 
ODS 5.b.1 y 17.8.1. Esto en respuesta a la necesidad de evaluar las políticas puestas en práctica y de diseñar 
nuevas estrategias que coadyuven a una más amplia aplicación de estas tecnologías en la vida diaria y, sobre 
todo, en los ámbitos de la educación y el mundo del trabajo.

Otros temas investigados en la ENHOGAR-2021 fue la seguridad alimentaria en los hogares a través de la 
Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), propuesta por la Organización de las Naciones 
Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para el reporte del indicador 2.1.2 de los ODS. 

Con las informaciones obtenidas mediante la ENHOGAR-2021 se puede dimensionar los grados de 
inseguridad alimentaria que experimentan los hogares y las personas en la República Dominicana. Asimismo, 
la disponibilidad física, el acceso económico, la utilización de los alimentos, así como la estabilidad en el 
tiempo de estas tres dimensiones antes mencionadas.
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A continuación, se presentan los objetivos generales y específicos de la ENHOGAR-2021. 

3.1 Objetivos generales de la encuesta
Los objetivos generales de la ENHOGAR-2021 consistieron en generar un conjunto de indicadores actualizados 
a nivel nacional, y para subgrupos de población de la República Dominicana sobre los siguientes aspectos:

I. Condiciones y características de las viviendas, los hogares y sus miembros.

II. Indicadores de progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional  
Plurianual del Sector Público (PNPSP).

III. Seguridad alimentaria en los hogares.

IV. Cobertura de vacunación contra la Covid-19

V. Desagregación por condición de discapacidad para todos los miembros del hogar.

VI. Acceso y uso de los hogares y las personas a las TIC.

VII. Un conjunto de indicadores relacionados con la Covid-19.

VIII. Características económicas de las personas de 10 años y más.

IX. Trabajo no remunerado para el propio hogar.

X.  Autopercepción racial.

3.2	 Objetivos	específicos
Los objetivos específicos para  cada temática relevada en la ENHOGAR-2021 se resaltan a continuación:

I. En cuanto a condiciones y características de las viviendas y las personas, se abordaron factores 
socioeconómicos y demográficos, que permiten:

a) Conocer las condiciones de las viviendas y los hogares.

b) Conocer las características de las personas en los hogares.

II. En lo referente a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible factibles a ser medidos en la 
ENHOGAR-2021, fueron considerados los siguientes:

a) Medir la proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.

b) Determinar la tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la edad oficial de 
ingreso a la enseñanza primaria). 

c) Conocer el porcentaje de personas de 3 años y más que terminó el año escolar, según modalidad en la 
    que terminó.

3. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
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d) Determinar el porcentaje de población de 3 años y más que recibió clase a través de algún dispositivo o 
     medio digital.  

e) Medir el porcentaje de la población que tiene acceso a la electricidad. 

f) Medir el porcentaje de la población que tiene acceso a combustible y fuente de energía limpia. 

g) Medir el porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad 
    civil. 

III. Con respecto a la inseguridad alimentaria de los hogares:

a) Conocer la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, ODS 2.1.2. 

b) Determinar el porcentaje de los hogares en condición de inseguridad alimentaria moderada.

c) Determinar el porcentaje de hogares en condición de inseguridad alimentaria leve.

d) Conocer el porcentaje de hogares en condición de inseguridad alimentaria severa en los 12 meses  
    previos a la encuesta.

IV. Desagregación por condición de discapacidad para los miembros de 5 años y más del hogar:

a) Obtener indicadores de la población que tiene alguna discapacidad.

b) Conocer las características sociodemográficas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

V. Acceso y uso de los hogares y las personas a las TIC:

a) Obtener indicadores de acceso a TIC, considerando la disponibilidad, tanto en los hogares y por las  
     personas, de líneas telefónicas residenciales, teléfonos móviles, servicios de Internet, radios y televisores.

b) Obtener indicadores ODS de uso de TIC en personas de 5 años y más:

    5.b.1: Proporción de personas que poseen teléfono móvil, por sexo.

  17.8.1 Proporción de personas que usan Internet.

VI. Cobertura de vacunación contra la Covid-19:

a) Conocer el porcentaje de la población de 12 años y más de edad que se ha vacunado contra la Covid-19.

b) Conocer el porcentaje de población de 12 años y más de edad que está inmunizada contra la Covid-19.

c) Conocer las razones por las cuales la población de 12 años y más no se ha vacunado contra la Covid-19.

VII. Medición de los algunos indicadores relacionados con la pandemia del coronavirus (Covid-19):

a) Conocer de hogares cuyos miembros perdió el trabajo por causa de la pandemia.

b)  Conocer el porcentaje de la población de 3 a 29 años que dejó de asistir a la escuela, colegio o universidad 
     por causa de la Covid-19.

VIII. Características económicas de las personas de 10 años y más:

a)  Conocer las características económicas de las personas.
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b)  Conocer las características de la población ocupada.

IX. Tiempo dedicado al trabajo no remunerado para el propio hogar:

a) Conocer la proporción de la población que hace trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
dentro de sus hogares.

b) Determinar la proporción del tiempo promedio dedicado por las personas al trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado para el propio hogar, ODS 5.4.1.

X. Autopercepción racial:

a) Conocer cómo se autoidentifica la población residente en el país de acuerdo con su origen racial 
(negro o afrodescendiente, mestizo, mulato, blanco, amarillo o asiático, entre otros).

b) Conocer el perfil de cada grupo poblacional de definido de acuerdo a como se autoidentifica por el 
color de la piel.
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Los diferentes elementos tomados en cuenta para el desarrollo e implementación de la ENHOGAR-2021 se 
abordan en los aspectos metodológicos. En consecuencia, en este capítulo se tratan algunos elementos 
relativos a la organización de la encuesta, la población objetivo del estudio, el diseño, la selección, los 
niveles de inferencia y cobertura de la muestra, del instrumento utilizado para la recolección de los datos, la 
capacitación del personal de campo, el trabajo de campo y el procesamiento de los datos.

4.1 Elaboración del instrumento de recolección de la información
Al igual que las demás ENHOGAR realizadas por la ONE, la medición de los aspectos relacionados con la 
vivienda, el hogar y las características sociodemográficas de las personas, se basa en las variables usadas 
regularmente en los censos de población y en las demás encuestas de hogares realizadas en el país.

Para la medición de algunas temáticas dinámicas, tales como el acceso de los hogares y de las personas a 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la ENHOGAR-2021 se incluyeron en el cuestionario 
las preguntas sobre tenencia y uso de computadoras o tabletas, uso de Internet en los tres meses anteriores 
a la encuesta desde cualquier lugar, así como tenencia y uso de teléfonos móviles, para todos los miembros 
de 5 años y más del hogar. 

Para el diseño del instrumento se tomaron en consideración los referentes metodológicos citados previamente 
en los antecedentes de este informe: la Decimonovena Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA-CEPAL) y la presentación de una nueva Guía metodológica para 
las mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe; los manuales metodológicos para encuestas de 
hogares de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT 2020); los documentos metodológicos del 
Grupo de Washington para medición de la discapacidad a través de su módulo corto; las recomendaciones 
de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas para la inclusión de la variable étnico-racial en censos y encuestas.

El cuestionario de la ENHOGAR-2021 fue sometido a una revisión exhaustiva y pruebas, para mejorar la forma 
de redacción y estructura de las preguntas con el propósito de introducir mejoras sin alterar el objetivo de cada 
una de éstas; además, se introdujeron nuevos filtros y llamados para los entrevistadores y entrevistadoras.

4.2 Población objetivo
La población objeto de estudio estuvo representada por los hogares y por la población residente en la 
República Dominicana, incluidas las islas aledañas que pertenecen a su territorio. Se entrevistaron hasta 
cinco hogares en las viviendas seleccionadas; las viviendas de seis hogares o más se consideraron como 
viviendas colectivas y, por tanto, no entraron en la muestra efectiva de la ENHOGAR-2021.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS



30 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

4.3 Diseño de la muestra
La muestra se diseñó con la finalidad de obtener estimaciones de diversos indicadores que permitan realizar 
análisis en los diferentes niveles de interés, tales como: el total país, las zonas urbana y rural, las diez regiones 
de planificación, el Distrito Nacional y las 31 provincias del país. Además, la muestra está diseñada para 
replicar los dominios de estimación según el grado de aglomeración poblacional.

El marco censal de referencia está basado en el conteo de viviendas en los segmentos censales contenidos 
en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Para el tamaño de la muestra se estimó una tasa de 
respuesta (TR) de un 85%, y una tasa de no respuesta (TNR) del 15%.

Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo probabilístico en dos etapas. Primero, se seleccionaron 
las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), y segundo, se seleccionaron las viviendas particulares ocupadas. 
Las UPM fueron elegidas con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) definido en función del número de 
viviendas particulares ocupadas, y una selección sistemática, con arranque aleatorio y sin reemplazo en 
ninguna de las etapas de selección de la muestra. 

Se seleccionó una muestra teórica de 32,040 viviendas contenidas en 1,335 UPM o segmentos censales, con 
la finalidad de obtener una muestra efectiva de 27,234 viviendas aproximadamente, con un mínimo de 624 
viviendas elegidas en 26 UPM por provincia.

Niveles de inferencias

Los resultados de la encuesta permiten ser generalizados para las siguientes demarcaciones geográficas: 
Distrito Nacional y las 31 provincias del país. 

En la ENHOGAR-2021 se construyeron 32 dominios de estimación en 63 estratos geográficos. Adicionalmente, 
se dan estimaciones para las diez Regiones de Desarrollo contenidas en el Decreto 710-2004, las cuatro 
grandes regiones geográficas del país (Gran Santo Domingo, Norte o Cibao, Sur y Este), para los dominios 
de estimación en función del grado de aglomeración de la población: Ciudad de Santo Domingo, Grandes 
Ciudades (ciudades con 100 mil habitantes censados o más), Resto Urbano (ciudades con menos de 100,000 
personas) y zona rural, estos últimos para hacerlos comparables con las ENHOGAR anteriores.

4.4 Instrumento de recolección de la información
El instrumento de recolección de la información de la ENHOGAR-2021 es de tipo semiestructurado, es decir, 
constan de preguntas abiertas y cerradas, y constan de las siguientes secciones (ver Anexo III):  

I. Carátula.

II. Identificación del hogar.

III.  Características de la vivienda y del hogar. 

IV.  Seguridad alimentaria en el hogar.

V. Características de los miembros del hogar.

VI. Discapacidad para personas de 5 años y más del hogar.

VII. Características educativas de los miembros del hogar de 3 años y más.



31ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

VIII. Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para las personas de 5 años  
   y más.

IX. Características económicas de los miembros del hogar de 10 años y más. 

X. Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar.

XI. Autopercepción racial 

Para la ENHOGAR-2021 se utilizó como tecnología de captura de Entrevistas Personales Asistidas por 
Computadora (CAPI, por sus siglas en inglés). La aplicación de recolección de datos, desarrollada a partir del 
cuestionario, se basó en el software CSPro (Sistema de procesamiento de encuestas y censos), versión 6.3.

4.5 Capacitación
La capacitación del personal operativo es uno de los principales mecanismos utilizados en las encuestas 
para asegurar que todos los procesos se desarrollen óptimamente, de acuerdo con los parámetros de calidad 
definidos. 

Esta capacitación logra que todas las personas involucradas, especialmente del equipo de campo, se 
empoderen de los aspectos conceptuales y metodológicos pertinentes para ejecutar sus funciones. También 
coadyuva a que el personal se sensibilice sobre la relevancia de la encuesta para el desarrollo de la sociedad 
dominicana. 

En total fueron capacitadas aproximadamente 172 personas para distintos roles: entrevistadores, 
supervisores de campo, actualizadores de muestra, supervisores de actualizadores de muestra, analista 
de actualización cartográfica, supervisores de control de calidad, codificadores y digitadores de recorrido, 
soportes informáticos. Debido a la gran cantidad de personas, la capacitación se desarrolló en varias etapas:

A. Capacitación para entrevistadores, supervisores de campo, supervisores de control de calidad y 
soportes informáticos. 

B. Capacitación para actualizadores de la muestra y supervisores. 

C. Capacitación para codificadores. 

D. Capacitación para digitadores.

El personal técnico de los departamentos de Encuestas y de Procesamiento de Datos de la ONE fungió como 
instructor. Debido a esto, antes de iniciar la capacitación, se realizó una reunión entre los integrantes del 
equipo técnico del proyecto para discutir y consensuar las técnicas pedagógicas del equipo como una forma 
de estandarizar el proceso de capacitación.

El método utilizado durante la capacitación fue el expositivo-participativo. Durante su desarrollo se utilizaron 
los siguientes instrumentos: manuales de los entrevistadores y de los supervisores; cuestionario preliminar 
para las prácticas, mapas o croquis, diversos formularios utilizados durante el levantamiento, un proyector, 
pizarras y material gastable.
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4.5.1 Capacitación del personal operativo de campo

La capacitación del personal operativo se efectuó en dos momentos, el primero fue el entrenamiento al personal 
de la actualización cartográfica, realizado del 12 al 14 de agosto. El segundo momento de la capacitación, 
correspondiente al entrenamiento de los entrevistadores y el personal de supervisión, se ejecutó entre el 20 
de septiembre y el 1 de octubre del 2021 en dos jornadas diarias de trabajo: una en la mañana y otra en la 
tarde, de cuatro horas cada una. Los dos últimos días de la capacitación fueron dedicados a realizar una 
práctica de campo con las tabletas, que funcionó también como prueba piloto para probar la funcionalidad 
de los instrumentos utilizados para el levantamiento de la información, y el aplicativo CAPI.

El objetivo general de la capacitación del personal como entrevistador fue entrenar al potencial personal 
que fungiría como entrevistador o entrevistadora en sus funciones, deberes y responsabilidades durante el 
levantamiento de la información, asimismo, indicarles la manera de proceder con cada una de las preguntas 
contenidas en el cuestionario y el tratamiento especial que requieren algunas preguntas.

Los objetivos específicos de la capacitación consistieron en:

1. Facilitarle el conocimiento sobre las características de la encuesta y orientarlos sobre las actitudes 
que debían adoptar frente a las personas al momento de la entrevista.

2. Formar a las personas participantes en la comprensión de los objetivos de cada una de las preguntas 
y adiestrarlos en el manejo y procedimientos del llenado del cuestionario.

3. Desarrollar a través de prácticas en el aula las destrezas necesarias relacionadas con el proceso y 
abordaje de la entrevista y la aplicación del cuestionario tanto a través de la tableta como en papel.

Los instructores capacitaron a los y las aspirantes a entrevistadores o entrevistadoras, supervisores y 
supervisoras, así como al personal de soporte técnico sobre los siguientes aspectos: 

a) Métodos y técnicas para realizar las entrevistas. 

b) Lineamientos éticos a respetar durante la operación de campo. 

c) Aspectos importantes sobre la calidad de los datos.

d) Manejo del cuestionario, los procedimientos y las formas de llenar las preguntas en cada sección. 

En el curso se instruyó a los supervisores y supervisoras de campo sobre los procesos vinculados al 
ejercicio de sus funciones, y la realización del control de calidad del trabajo efectuado por el equipo bajo su 
responsabilidad.

La selección final del personal a contratar se efectuó a través de la evaluación de todos los aspectos contenidos 
en las etapas anteriores. Específicamente se consideraron los siguientes criterios: asistencia, puntualidad, 
aptitudes, actitudes, nivel de asimilación de conocimientos, participación, resultados de prácticas en el aula 
y en el terreno, nivel de comprensión lectora, dicción, caligrafía y ortografía.
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4.5.2 Capacitación del personal de procesamiento de datos

Una vez iniciada la etapa del levantamiento de las informaciones en campo, se realizó la capacitación de 
codificadores. En total se capacitaron 6 codificadores para la codificación de las preguntas abiertas. El curso 
para el personal de procesamiento de datos tenía como ejes:

a) Instruirlo en los aspectos generales de la ENHOGAR-2021.

b) Adiestrarlos en el ejercicio de sus funciones: 

Proveerlos de los conocimientos idóneos para la codificación de las informaciones recopiladas. 
Esto implicó capacitarlos en el uso de los clasificadores de ocupación y de actividad económica.

c) Transmitir los conocimientos básicos para el manejo del programa de captura de datos.

d) Dar a conocer los lineamientos éticos para el adecuado ejercicio de sus funciones y de aquellos 
elementos relacionados con la confidencialidad de la información.
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Recopilar las informaciones en las viviendas seleccionadas representa una de las tareas más importantes 
del estudio. Para los fines de este ejercicio estadístico, se llama “levantamiento” al conjunto de tareas 
desarrolladas, con el objetivo de obtener las informaciones de manera sistematizada de las viviendas 
seleccionadas mediante la implementación de cuestionarios previamente elaborados. 

Las actividades se agrupan en tres grandes grupos: 

1. Actividades y tareas de pre-levantamiento (formación de los equipos, reorganización y distribución 
de las UPM seleccionadas, recepción y distribución de materiales);

2. Levantamiento de la información; 

3. Post-levantamiento (recepción de los cuestionarios completados y los documentos de las UPM 
seleccionadas). Todas esas actividades tienen como tarea transversal la supervisión llevada a 
cabo tanto por los supervisores nacionales, así como por los funcionarios operativos con personal 
bajo su responsabilidad.

Desde el año 2019, el levantamiento de la información de las encuestas de hogares ha cambiado la forma de 
recolectar los datos en el terreno, en años anteriores a éste se realizaban entrevistas personales asistidas 
por cuestionarios en impreso en papel (PAPI, por sus siglas en inglés). A partir del año antes mencionado, el 
proceso del levantamiento se hacen entrevistas personales asistidas por tabletas, tanto para la captura como 
el envío de la información a la oficina central a través de la Internet.

La estructura organizacional de la operación de campo se constituyó de la siguiente manera:

a) Directora del proyecto.

b) Encargado del Departamento de Encuestas.

c) Encargada de operación de campo.

d) Seis supervisores nacionales.

e) Cinco supervisores de control de calidad de la información.

f) 28 supervisores de campo.

g) 84 entrevistadores.

h) Cuatro supervisores de calidad de la actualización de la muestra.

i) 28 actualizadores de la muestra.

Después de la transición de papel a tableta, los trabajos de la actualización cartográfica o actualización de la 
muestra seleccionada, ha sido necesario separarlos del levantamiento de la información que anteriormente 
se hacía con un día de desfase. En la ENHOGAR-2021, la actualización cartográfica inició el 18 de agosto y 
concluyó el 10 de octubre, con la participación de 28 actualizadores de muestra y cuatro supervisores de 
calidad de la actualización de la muestra. En general, cada supervisor de control de calidad tenía bajo su 
supervisión alrededor de siete actualizadores de muestra.

5. TRABAJO DE CAMPO
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El levantamiento de los datos comenzó el 19 de octubre y finalizó el 18 de diciembre del año 2021, con seis 
supervisores nacionales, cinco supervisores de calidad de la información, 28 supervisores de campo y 84 
entrevistadores.

5.1 Entrega de material de trabajo al personal operativo de campo
Los actualizadores de la muestra recibieron los materiales concernientes a la carga de trabajo asignada 
semanal por la encargada de operación de campo. El material inicial entregado a los actualizadores de la 
muestra consistió en bultos para resguardar los materiales, franelas y gorras con el logo de la ENHOGAR 
y de la ONE, carnet de identificación de la ENHOGAR-2021, tablillas que servían de soporte al momento de 
realizar el trabajo, linternas con sus baterías, bolígrafos azules, lápiz de carbón, gomas de borrar, sacapuntas, 
talonarios de recibos, hojas de papel bond, formularios de “Registro de edificaciones”, croquis de las UPM 
seleccionadas para actualizar, y cartas de presentación de la encuesta.

A los supervisores de campo, además de los materiales resaltados anteriormente, se les facilitaron los 
siguientes: tabletas, cargadores, módem para conexión inalámbrica a Internet, necesario para la transferencia 
de la información recogida durante el día, calculadoras, resaltadores de color amarillo, bolígrafos rojos, cintas 
adhesivas, banditas de gomas, grapadoras, grapas, logos para la identificación de los vehículos con los 
mismos distintivos de la ENHOGAR-2021, botiquín, mascarillas, gel antibacterial y alcohol. 

Para el levantamiento de la información a los supervisores de campo se les entregaban cada semana: los 
croquis correspondientes a su asignación para la jornada, formularios de “Control de los supervisores”, 
formularios de “Control del entrevistador(a)”, formularios de “Seguimiento del trabajo de campo”, bolsas 
plásticas transparentes, cartas de presentación de la encuesta por cada UPM asignada, cuestionarios 
impresos en papel para aplicar las entrevistas en lugares de alta incidencia delincuencial, así como en las 
viviendas adicionales encontradas al momento de hacer contactos con los miembros residentes de los 
hogares en cantidades acorde con su asignación semanal.

5.2 Actualización de las Unidades Primarias de Muestreo
La actualización consistía en hacer un reconocimiento de los límites de la UPM o segmento censal; el 
diligenciamiento de un mapa a mano alzada y la lista de todas las edificaciones y estructuras existentes 
dentro de los límites del segmento seleccionado en la muestra. Esta actividad tiene varios procedimientos: 

1) Ubicación en campo del segmento seleccionado en la muestra.

2) Recorrido de reconocimiento o delimitación de los límites del segmento. 

3) Levantamiento cartográfico de la UPM trazando en papel cada elemento encontrado.

4) Diligencia del “Registro de edificaciones” de cada una de las estructuras encontradas en dicho 
recorrido. 

El actualizador de la muestra debía actualizar por lo menos una UPM por día y entregar diariamente el trabajo 
realizado al supervisor de calidad de la actualización cartográfica, integrados por los croquis que les fueron 
asignados (área de supervisión y segmento seleccionados), el listado del recorrido (viviendas ocupadas, 
desocupadas, uso temporal, etc.) y el levantamiento del croquis actualizado, para su posterior revisión. 
Después de recibir las UPM actualizadas del día anterior, el supervisor debía hacer la verificación de éstas, 
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que consistía en realizar un recorrido de identificación de límites, asegurándose de que estuvieran plasmadas 
en el recorrido y en el levantamiento todas las estructuras existentes en la UPM. 

El encargado de hacer la entrega de la carga de trabajo realizada en la semana a operación de campo era el 
supervisor de la calidad de la actualización.

5.2.1 Identificación de las viviendas seleccionadas en el croquis y el recorrido de cada 
     UPM

La identificación de las viviendas seleccionadas en los croquis y las hojas de recorridos es uno de los 
procesos que tiene suma importancia, debido a que ayuda a los supervisores de campo a la localización de 
las viviendas seleccionadas aleatoriamente, garantizando que el método selección aplicado al momento de 
seleccionar las 24 viviendas sea efectivo y así minimizar los errores ajenos al muestreo. Esta actividad está 
compuesta de dos pasos: 

1) Enumerar en la hoja de recorrido las 24 viviendas previamente seleccionadas a través de una tabla 
de selección; 

2) Marcar en el croquis las viviendas seleccionadas con el apoyo de las hojas de recorrido. 

5.3 Levantamiento de la información 
La recolección de la información se realizó mediante entrevistas directas a los informantes adecuados, se 
anotaron las informaciones suministradas en los cuestionarios a través de tableta. 

Los entrevistadores y entrevistadoras fueron las personas responsables de aplicar el cuestionario a las 
personas informantes adecuadas en cada uno de los hogares en las viviendas seleccionadas. Los informantes 
para esta investigación fueron dos: para las secciones correspondientes a la vivienda, el hogar y los miembros 
del hogar, el informante adecuado fue el jefe o la jefa del hogar, o una persona de 18 o más años de edad con 
pleno conocimientos de las informaciones de los demás miembros residentes en el hogar. Para suministrar 
la información relacionada con el “trabajo doméstico y de cuidado no remunerados para el propio hogar; y 
autopercepción racial” se seleccionó una persona de 15 años y más de edad, miembro residente del hogar 
seleccionado utilizando la tabla de Kish, un proceso aleatorio donde todas las personas miembros con la 
edad correspondiente del hogar tienen igual probabilidad de ser seleccionadas. 

El trabajo de campo se realizó durante 48 días efectivos, desde el 19 de octubre hasta el 18 de diciembre del 
2021. La jornada de trabajo de cada semana estuvo compuesta por seis días de labores y uno de descanso, 
de martes a domingo y el lunes libre para los entrevistadores. Los supervisores sincronizaban diariamente el 
levantamiento diario y asistían cada lunes a la oficina central a discutir temas de cobertura y retos operativos, 
conceptuales o tecnológicos confrontados en el terreno, así como a entregar o recibir cualquier material 
adicional.

En el terreno, cada equipo estaba constituido por un supervisor de campo y tres entrevistadores, además 
de un chofer para la conducción del vehículo que era utilizado para la movilidad del grupo en el terreno. 
Todos los equipos estuvieron coordinados por la encargada de la Operación de Campo, quien a su vez recibía 
instrucciones de la directora del proyecto y del encargado del Departamento de Encuestas.

Previo al levantamiento de cada UPM, el supervisor hacía el recorrido con los entrevistadores señalándoles 
las viviendas a las que les correspondía hacer las entrevistas, para asegurar que las mismas estuvieran 
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ocupadas. La carga semanal por equipo era de seis UPM, es decir, una UPM por día y se trabajaban 24 
viviendas que fueron seleccionadas aleatoriamente. A los entrevistadores se les asignaban ocho viviendas 
en el día, pero debían aplicar un cuestionario de hogar a todos los hogares dentro de las mismas, hasta cinco 
hogares, después de ese número eran consideradas viviendas colectivas. 

5.4 Seguimiento al trabajo de campo
La supervisión es uno de los factores esenciales por los cuales la ENHOGAR se ha tornado en un referente 
metodológico en la región. Tomando en cuenta la estructura funcional operativa de la ENHOGAR-2021, 
la supervisión fue de tipo piramidal, lo que significa que se desarrolló en todos los niveles: nacional, 
supervisión de calidad, supervisión de campo y supervisión de gabinete o por vía telefónica. También se 
incluye la supervisión ejercida por la encargada de operaciones de campo, el encargado del Departamento 
de Encuestas y la directora del proyecto. A continuación, se resaltan las características principales de cada 
tipo de supervisión. 

5.4.1 Supervisión ejecutiva en el campo

El objetivo principal de esta supervisión es dar seguimiento continuo al levantamiento de las informaciones 
en el terreno, a través de llamadas telefónicas, visitas a los equipos en el terreno, recepción de los reportes 
realizados por el personal de campo, y por el encargado de procesamiento de datos. Lo más importante de 
este nivel de supervisión fue dar seguimiento a los resultados a través de algunos indicadores definidos en 
los objetivos de la encuesta. 

5.4.2 Supervisión nacional

Los supervisores nacionales, dentro de la estructura, ayudan a fortalecer los canales de comunicación por 
su apoyo y asesoría entre el Departamento de Encuestas y el personal responsable de captar la información 
en el terreno. Estos garantizan que todos los procesos metodológicos de la encuesta se ejecuten conforme 
se definieron. La principal responsabilidad de los supervisores nacionales es asegurar de manera oportuna 
la cobertura y la calidad del levantamiento de la información. La supervisión nacional estuvo a cargo de seis 
técnicos del Departamento de Encuestas, con pleno conocimiento del procedimiento a emplear en terreno.

5.4.3 Supervisión de calidad de la información en el campo

La principal responsabilidad de los supervisores de control de calidad de la información es asegurar la 
calidad de las informaciones levantadas mediante el acompañamiento de los equipos en el terreno. Su rol 
es dar solución a cualquier inconveniente que se presentara en terreno y velar por que los procedimientos 
metodológicos definidos se cumplieran para minimizar los errores e inconsistencias. 

5.4.4 Seguimiento diario a la cobertura y calidad de la información por teléfono

Además del seguimiento realizado en terreno, el Departamento de Encuestas constituyó un equipo compuesto 
por dos personas, con sede en la ONE, para dar seguimiento por teléfono a la cobertura y a la calidad de la 
información. Los técnicos designados se comunicaron diariamente con cada supervisor de campo en horario 
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y les requerían las informaciones contempladas en el formulario “Seguimiento del 
trabajo de campo”. 
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Con este instrumento se recogía información sobre algunos indicadores de la encuesta para elaborar un 
tablero de seguimiento que indicaba el avance de la cobertura y la calidad del trabajo realizado por el equipo. 
Éstos, a su vez, servían para identificar los puntos críticos y alertar a los supervisores sobre la situación de 
los indicadores que no presentaban el comportamiento esperado. 

5.5 Recepción de materiales diligenciados
El proceso consistió en la devolución de los materiales trabajados en la jornada anterior por los supervisores 
de campo a la División de Operaciones Campo siguiendo el proceso que se describe a continuación: 

1) Registro de los supervisores de acuerdo con el orden de llegada. 

2) La encargada de la operación de campo recibía, verificaba y registraba los cuestionarios 
diligenciados correspondientes a las viviendas adicionales que pueden aparecer en cada UPM. 

3) Los supervisores de campo debían entregar, ordenado en una funda plástica transparente, los 
cuestionarios, los formularios de control, los informes semanales, los mapas o croquis y el 
recorrido (una UPM por funda).

Para dar por cerrada las UPM, debían tener por lo menos 22 viviendas con código 1, es decir, que la entrevista 
de la vivienda estuviera completa.
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La fase de procesamiento de datos comprendió las siguientes actividades: 

a) Elaboración de un programa para la entrada de datos.

b) Codificación.

c) Consistencia de la información.

d) Generación de variables auxiliares y de cuadros. 

El insumo principal para la elaboración del programa de captura de los datos lo representa el cuestionario, 
con el cual se construye la aplicación CAPI. Para la ENHOGAR-2021, la aplicación de recolección de datos se 
basó en el software CSPro (Sistema de procesamiento de encuestas y censos), versión 6.3.

6.1	Codificación
La codificación consiste en asignar una clave o código numérico a las respuestas de las preguntas de 
opciones abiertas del cuestionario de la ENHOGAR-2021, a fin de que esta variable pueda ser clasificada en 
diferentes grupos y hacer los cálculos respectivos. Las preguntas que se codificaron en esta encuesta son la 
pregunta de ocupación y la pregunta de rama de actividad económica. Para la asignación de los códigos se 
utilizaron los clasificadores internacionales, según correspondía en cada caso. 

Para la clasificación de la ocupación se utilizó el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-
2008) a tres dígitos (nivel de subgrupos). En la rama de actividad se utilizó el Clasificador Internacional 
Uniforme de las Actividades, Revisión 4 (a tres dígitos).   

6.2 Análisis de consistencia y validación de las informaciones
Antes de iniciar el análisis de datos, estos necesitan validarse. Esta validación comprende tres etapas 
fundamentales: 

a) Verificar si los datos están completos, es decir, asegurar que todos los casos esperados estén 
presentes en el archivo de datos, y que existan los registros correctos para cada caso.

b) Verificar que las variables numéricas solo tengan valores numéricos y que éstos sean válidos. 

c) Verificación de las consistencias entre variables. 

Finalmente, el análisis de la información y la generación de los tabulados se realizaron con el paquete 
estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

6. PROCESAMIENTO DE DATOS



7
COBERTURA DE LA MUESTRA 



43ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

Para el levantamiento de la ENHOGAR-2021 se seleccionó una muestra de 32,040 viviendas en 1,335 
conglomerados geográficos o Unidades Primarias de Muestreo (UPM); de las cuales 21,576 correspondían a 
la zona urbana seleccionadas en 899 UPM, y a la zona rural 10,464 elegidas en 436 UPM, respectivamente. 

Durante el levantamiento de la información, en algunas de las unidades observación, no se pudo realizar la 
entrevista por diversas razones, dentro de las cuales podemos mencionar algunas: rechazo a la entrevista, los 
miembros del hogar seleccionados estaban ausentes temporalmente, porque la vivienda estaba desocupada, 
convertida en negocio, entre otras razones.

Adicionalmente, por razones de seguridad, en uno de los recintos correspondientes a una UPM no se le 
permitió el acceso al personal de la encuesta, lo cual conllevó a la pérdida de este conglomerado de viviendas. 
Otro conglomerado estaba desocupado, debido a que los moradores se mudaron del lugar. Este conjunto de 
razones condujo a que la muestra teórica real de 32,040 viviendas seleccionadas se redujera. El resultado de 
la muestra efectiva a nivel de UPM es el siguiente: de las 1,335 seleccionadas se trabajaron 1,333 UPM, con 
una tasa de respuesta efectiva (TR) del 99.85%.

De las 32,040 viviendas seleccionadas aleatoriamente con igual probabilidad, se obtuvo una muestra efectiva 
de 28,095 cuestionarios completos para una tasa de respuesta de 87.4% superando la TR prevista en el diseño 
de la muestra del 85%, lo cual se refleja en una mejor precisión estadística de los estimadores. El total de 
hogares encontrados en las viviendas particulares ocupadas de las UPM efectivas durante el levantamiento 
de la ENHOGAR-2021, fueron 29,487 de los cuales se obtuvieron 28,132 cuestionarios completos para una 
tasa de respuesta de 95.4%.

Con relación a las personas residentes en los hogares encuestados en las viviendas particulares ocupadas, 
la muestra efectiva fue de 84,779 personas con una tasa de respuesta del 100%. En el caso de la submuestra 
de personas de 15 años y más de edad de 28,132 elegidas al azar dentro de los hogares con entrevistas 
completas se obtuvo una muestra efectiva de 27,623 personas para una tasa de respuesta en esta tercera 
etapa de selección de 98.2%.

7. COBERTURA DE LA MUESTRA
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Cuadro 1.  REPÚBLICA DOMINICANA: Viviendas encontradas en la muestra, viviendas ocupadas, hogares entrevistados y tasa de respuesta, 
según características geográficas, ENHOGAR-2021

Características geográficas Número de viviendas 
en la muestra

Número de viviendas 
ocupadas

Número de viviendas 
efectivas

Número de hogares 
entrevistados

Tasa de  
respuesta (%)

Total 32,154 30,681 28,095 28,132 87.4
Zona de residencia

Urbana 21,694 20,681 18,710 18,733 86.3
Rural 10,460 10,000 9,385 9,399 89.7

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3,603 3,442 2,849 2,852 79.1
Grandes Ciudades 4,951 4,717 4,209 4,218 85.0
Resto Urbano 13,140 12,522 11,652 11,663 88.7
Rural 10,460 10,000 9,385 9,399 89.7

Región de residencia
Cibao Norte 3,866 3,728 3,323 3,333 86.0
Cibao Sur 3,104 3,014 2,797 2,810 90.2
Cibao Nordeste 3,583 3,439 3,294 3,297 91.9
Cibao Noroeste 3,106 2,912 2,724 2,724 87.7
Valdesia 4,077 3,904 3,593 3,596 88.1
Enriquillo 2,995 2,821 2,648 2,648 88.4
El Valle 1,710 1,615 1,518 1,518 88.8
Yuma 2,896 2,741 2,504 2,505 86.5
Higuamo 2,847 2,721 2,540 2,543 89.2
Ozama o Metropolitana 3,970 3,786 3,154 3,158 79.5

Provincia de residencia
Distrito Nacional 1,683 1,599 1,209 1,209 71.8
Azua 1,021 983 927 930 90.8
Baoruco 797 759 730 730 91.6
Barahona 965 929 859 859 89.0
Dajabón 680 648 591 591 86.9
Duarte 1,128 1,087 1,038 1,038 92.0
Elías Piña 675 621 575 575 85.2
El Seibo 747 718 684 684 91.6
Espaillat 1,037 1,013 938 940 90.5
Independencia 627 583 539 539 86.0
La Altagracia 1,085 1,002 899 899 82.9
La Romana 1,064 1,021 921 922 86.6
La Vega 1,249 1,220 1,088 1,099 87.2
María Trinidad Sánchez 889 850 816 817 91.8
Monte Cristi 823 776 713 713 86.6
Pedernales 606 550 520 520 85.8
Peravia 962 909 809 809 84.1
Puerto Plata 1,141 1,105 971 971 85.1
Hermanas Mirabal 772 741 716 718 92.8
Samaná 794 761 724 724 91.2
San Cristóbal 1,420 1,363 1,270 1,270 89.4
San Juan 1,035 994 943 943 91.1
San Pedro de Macorís 1,140 1,102 1,029 1,032 90.3
Sánchez Ramírez 914 884 858 858 93.9
Santiago 1,688 1,610 1,414 1,422 83.8
Santiago Rodríguez 662 619 585 585 88.4
Valverde 941 869 835 835 88.7
Monseñor Nouel 941 910 851 853 90.5
Monte Plata 961 913 862 862 89.7
Hato Mayor 746 706 649 649 87.0
San José de Ocoa 674 649 587 587 87.1
Santo Domingo 2,287 2,187 1,945 1,949 85.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro 2.  REPÚBLICA DOMINICANA: Población efectiva ponderada y sin ponderar, según características geográficas, 
ENHOGAR-2021

Características geográficas Número  
ponderado

Porcentaje  
ponderado

Número no  
ponderado

Porcentaje no 
ponderado

Total 84,778 100.0 84,778 100.0

Zona de residencia
Urbana 70,395 83.0 56,575 66.7
Rural 14,383 17.0 28,203 33.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 29,628 34.9 8,539 10.1
Grandes Ciudades 16,656 19.6 12,201 14.4
Resto Urbano 24,111 28.4 35,835 42.3
Rural 14,383 17.0 28,203 33.3

Región de residencia
Cibao Norte 13,180 15.5 9,746 11.5
Cibao Sur 5,784 6.8 8,390 9.9
Cibao Nordeste 5,082 6.0 9,384 11.1
Cibao Noroeste 3,373 4.0 7,580 8.9
Valdesia 8,655 10.2 11,071 13.1
Enriquillo 3,366 4.0 9,207 10.9
El Valle 2,449 2.9 5,138 6.1
Yuma 5,639 6.7 7,276 8.6
Higuamo 4,964 5.9 7,470 8.8
Ozama o Metropolitana 32,285 38.1 9,516 11.2

Provincia de residencia
Distrito Nacional 9,672 11.4 3,473 4.1
Azua 1,949 2.3 3,068 3.6
Baoruco 861 1.0 2,535 3.0
Barahona 1,750 2.1 2,988 3.5
Dajabón 536 0.6 1,695 2.0
Duarte 2,503 3.0 3,049 3.6
Elías Piña 499 0.6 2,124 2.5
El Seibo 705 0.8 1,974 2.3
Espaillat 1,807 2.1 2,835 3.3
Independencia 484 0.6 1,905 2.2
La Altagracia 2,532 3.0 2,441 2.9
La Romana 2,402 2.8 2,861 3.4
La Vega 3,097 3.7 3,319 3.9
María Trinidad Sánchez 1,139 1.3 2,253 2.7
Monte Cristi 889 1.0 1,892 2.2
Pedernales 271 0.3 1,779 2.1
Peravia 1,607 1.9 2,436 2.9
Puerto Plata 2,676 3.2 2,847 3.4
Hermanas Mirabal 656 0.8 2,009 2.4
Samaná 783 0.9 2,073 2.4
San Cristóbal 4,592 5.4 3,915 4.6
San Juan 1,950 2.3 3,014 3.6
San Pedro de Macorís 2,722 3.2 3,111 3.7
Sánchez Ramírez 1,247 1.5 2,560 3.0
Santiago 8,697 10.3 4,064 4.8
Santiago Rodríguez 454 0.5 1,618 1.9
Valverde 1,493 1.8 2,375 2.8
Monseñor Nouel 1,440 1.7 2,511 3.0
Monte Plata 1,479 1.7 2,554 3.0
Hato Mayor 762 0.9 1,805 2.1
San José de Ocoa 507 0.6 1,652 1.9
Santo Domingo 22,614 26.7 6,043 7.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro 3.  REPÚBLICA DOMINICANA: Indicadores básicos de hogares y personas seleccionados, según características geográficas, 
ENHOGAR-2021

Características geográficas Número promedio de 
personas por hogar

Edad promedio de la 
población (en años)

Edad mediana de la 
población (en años)

Porcentaje de personas 
menor de 15 años

Porcentaje de personas 
de 15 a 64 años

Total 3.0 33 29 24.8 65.6
Zona de residencia

Urbana 3.0 33 29 24.6 66.0
Rural 3.0 33 29 25.7 63.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3.0 32 30 24.8 66.5
Grandes Ciudades 2.9 33 30 22.8 67.3
Resto Urbano 3.0 33 29 25.6 64.4
Rural 3.0 33 29 25.7 63.5

Región de residencia
Cibao Norte 2.9 35 32 21.6 66.9
Cibao Sur 3.0 33 30 23.2 66.7
Cibao Nordeste 2.9 34 31 23.8 64.7
Cibao Noroeste 2.8 34 30 24.5 64.1
Valdesia 3.1 32 28 26.1 63.8
Enriquillo 3.4 31 26 29.7 60.5
El Valle 3.2 32 27 28.2 60.6
Yuma 2.9 30 28 26.6 66.4
Higuamo 3.0 32 28 26.4 64.6
Ozama o Metropolitana 3.0 32 29 24.9 66.5

Provincia de residencia
Distrito Nacional 2.8 35 33 20.6 68.6
Azua 3.3 32 28 26.6 63.5
Baoruco 3.5 31 26 28.7 60.9
Barahona 3.5 30 25 30.7 60.4
Dajabón 2.9 35 31 26.6 59.1
Duarte 3.0 34 31 24.3 63.8
Elías Piña 3.7 29 23 35.2 55.9
El Seibo 2.9 32 30 28.3 61.5
Espaillat 3.0 35 32 23.0 64.2
Independencia 3.5 32 27 28.7 60.6
La Altagracia 2.8 29 27 26.2 67.6
La Romana 3.1 31 28 26.4 66.6
La Vega 3.0 34 30 22.0 67.8
María Trinidad Sánchez 2.7 35 32 22.7 64.6
Monte Cristi 2.7 34 30 23.7 63.7
Pedernales 2.9 32 27 28.0 59.7
Peravia 3.0 33 29 25.6 64.0
Puerto Plata 2.8 35 32 23.0 65.0
Hermanas Mirabal 2.7 35 32 21.5 66.8
Samaná 2.9 32 29 25.5 65.9
San Cristóbal 3.1 32 28 26.4 63.7
San Juan 3.1 33 28 26.4 61.8
San Pedro de Macorís 3.0 31 28 26.5 65.5
Sánchez Ramírez 3.0 33 30 24.9 65.0
Santiago 2.8 35 31 20.8 68.0
Santiago Rodríguez 2.7 36 32 22.1 65.0
Valverde 2.9 33 30 25.1 65.7
Monseñor Nouel 2.9 33 30 24.4 65.8
Monte Plata 2.9 32 27 27.3 62.1
Hato Mayor 2.8 33 29 24.2 66.1
San José de Ocoa 2.9 35 31 22.2 65.5
Santo Domingo 3.1 31 28 26.7 65.6
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Cuadro 3.  REPÚBLICA DOMINICANA: Indicadores básicos de hogares y personas seleccionados, según características geográficas, 
ENHOGAR-2021, continuación...

Características geográficas Porcentaje de personas 
de 65 años y más

Porcentaje de personas 
alfabetas de 10 años y más 2

Porcentaje de personas de 15 
años y más con estudio primario

Porcentaje de personas de 5 años y 
más con algún tipo de discapacidad

Total 9.7 93.6 31.0 4.9
Zona de residencia

Urbana 9.4 94.9 28.2 4.8
Rural 10.8 87.1 45.1 5.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 8.7 95.9 23.4 5.0
Grandes Ciudades 9.8 95.9 28.6 4.3
Resto Urbano 10.0 93.0 33.8 4.8
Rural 10.8 87.1 45.1 5.6

Región de residencia
Cibao Norte 11.6 94.1 33.0 4.1
Cibao Sur 10.1 93.3 34.7 5.1
Cibao Nordeste 11.6 92.2 35.3 5.5
Cibao Noroeste 11.4 90.7 37.8 4.9
Valdesia 10.1 90.6 37.3 5.8
Enriquillo 9.8 89.8 36.6 4.0
El Valle 11.2 83.5 42.2 4.3
Yuma 7.0 94.9 32.4 4.4
Higuamo 9.0 94.6 35.2 5.7
Ozama o Metropolitana 8.6 95.5 24.2 5.0

Provincia de residencia
Distrito Nacional 10.8 95.5 22.7 4.2
Azua 9.9 86.0 42.5 5.1
Baoruco 10.4 87.7 38.0 4.4
Barahona 8.9 91.6 35.3 3.8
Dajabón 14.4 90.0 38.3 5.6
Duarte 11.9 91.8 36.0 5.1
Elías Piña 9.0 79.0 44.4 3.6
El Seibo 10.2 91.7 45.9 4.9
Espaillat 12.8 92.9 37.1 4.7
Independencia 10.7 89.0 33.9 3.7
La Altagracia 6.2 95.4 33.8 4.0
La Romana 7.0 95.4 26.9 4.7
La Vega 10.2 92.6 37.8 5.6
María Trinidad Sánchez 12.7 91.3 34.9 6.4
Monte Cristi 12.6 90.3 35.8 5.1
Pedernales 12.2 86.8 45.4 4.0
Peravia 10.4 91.7 41.2 5.5
Puerto Plata 12.1 92.5 35.4 6.2
Hermanas Mirabal 11.7 93.0 38.0 6.5
Samaná 8.6 94.1 30.9 4.5
San Cristóbal 9.9 92.4 33.2 6.2
San Juan 11.8 84.5 41.7 4.5
San Pedro de Macorís 8.0 96.6 31.4 5.6
Sánchez Ramírez 10.2 92.3 29.9 5.1
Santiago 11.2 94.8 31.4 3.3
Santiago Rodríguez 12.8 89.1 41.0 5.2
Valverde 9.2 91.8 37.9 4.4
Monseñor Nouel 9.7 95.5 32.2 4.2
Monte Plata 10.6 92.0 39.7 6.5
Hato Mayor 9.8 92.8 40.0 4.4
San José de Ocoa 12.3 88.1 41.4 6.2
Santo Domingo 7.7 95.6 24.9 5.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  
2 Incluye personas que declararon no saber leer y escribir pero completaron 3 o más años de estudios.
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El tipo de vivienda como sus características estructurales representan indicadores muy importantes que 
ayudan a determinar las condiciones sociales, económicas y de salud en que vive la población. Es por tal 
razón que al igual que en las ENHOGAR realizadas en años anteriores, en esta investigación se indagó 
sobre los tipos de viviendas particulares existentes en el país, así como los materiales predominantes en su 
construcción. 

8.1 Atributos de las viviendas
Conocer las condiciones en que se encuentran las viviendas en el país permitirá identificar las necesidades en 
esta área, así como la toma de decisiones del sector público y privado en el desarrollo de programas u otras 
acciones de carácter habitacional.

8.1.1 Tipos de viviendas

De acuerdo con los resultados de la ENHOGAR-2021, en la República Dominicana el 75.3% de las viviendas 
son independientes, un 13.6% son apartamentos y un 6.6% son piezas en cuartería o parte atrás (ver 
Cuadro 4). 

Cuando se analizan los datos por zona de residencia, las cifras señalan que el 90.7% de las viviendas en 
la zona rural son independientes, frente al 72.3% de las unidades habitacionales que pertenecen a la zona 
urbana. La diferencia más importante se observa en la modalidad de viviendas tipo apartamento entre la zona 
urbana (16.1%) y la zona rural (1.2%). 

En cuanto a la región de residencia, las cifras muestran divergencias considerables en cuanto al tipo de 
vivienda. Los datos proporcionados por la encuesta indican que en la Región Ozama o Metropolitana el 20.2% 
de las viviendas son apartamentos, mientras que en el Cibao Noroeste esta proporción es de apenas un 2.7%.

8. ATRIBUTOS DE LA VIVIENDA Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 
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8.1.2 Características estructurales de las viviendas

La calidad y el tipo de material de construcción de las paredes, el techo y el piso de las viviendas, se asocian directamente 
con la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo influye en la seguridad, la salud física y emocional de los hogares 
y sus miembros. 

Una vivienda bien estructurada es muy importante para combatir las vulnerabilidades en diversas situaciones, como 
son los fenómenos naturales, los cuales se espera afecten con más frecuencia al país, debido a los efectos del cambio 
climático. 

El 84.9% de las viviendas en República Dominicana posee como material predominante en las paredes el block o concreto 
(ver Cuadro 5); en el 9.7% restante predomina la madera, la tabla de palma con 2.8%, o el zinc con 2.2%.

Según zona de residencia, en la urbana (89.4%) predominan las viviendas con paredes de block o concreto en mayor 
proporción que en la zona rural (62.0%). De igual modo, se destaca que en la zona rural 25.1% de las viviendas posee 
paredes de madera como material principal, frente al 6.6% de la zona urbana. 

Desde el contexto de estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo exhibe la mayor proporción de viviendas con paredes 
de block o concreto (93.0%) y en menor medida el porcentaje más pequeño de unidades habitacionales de madera (4.0%) 
o tabla de palma (0.4%). Por región de residencia, Enriquillo (17.8%) y El Valle (14.2%) ostentan las frecuencias relativas 
más altas de viviendas construidas de tabla de palma. Por tanto, estas dos regiones presentan la mayor incidencia en 
cuanto a la precariedad de la vivienda.  

Cuadro 5.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas particulares ocupadas, por material predominante en las 
paredes, según características geográficas, ENHOGAR-2021

Características geográficas
Número de 
viviendas 

particulares 
ocupadas

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas

Total Bloques o 
concreto Madera Tabla de 

palma Zinc Otros2 No sabe/sin 
información

Total 28,388 100.0 84.9 9.7 2.8 2.2 0.4 0.0

Zona de residencia
Urbana 23,652 100.0 89.4 6.6 1.6 2.0 0.3 0.0
Rural 4,736 100.0 62.0 25.1 8.7 3.2 1.1 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,886 100.0 93.0 4.0 0.4 2.2 0.4 0.0
Grandes Ciudades 5,824 100.0 92.4 5.2 0.9 1.3 0.2 0.0
Resto Urbano 7,941 100.0 82.8 10.8 3.7 2.3 0.3 0.0
Rural 4,736 100.0 62.0 25.1 8.7 3.2 1.1 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 4,592 100.0 87.2 9.7 2.3 0.5 0.4 0.0
Cibao Sur 1,953 100.0 87.0 9.9 2.6 0.5 0.1 0.0
Cibao Nordeste 1,778 100.0 83.9 12.3 3.1 0.6 0.1 0.0
Cibao Noroeste 1,202 100.0 64.4 32.8 1.5 0.6 0.7 0.1
Valdesia 2,810 100.0 78.2 13.2 4.0 3.9 0.6 0.0
Enriquillo 981 100.0 68.6 9.4 17.8 3.3 0.8 0.0
El Valle 760 100.0 74.7 7.6 14.2 1.4 2.1 0.0
Yuma 1,934 100.0 84.5 7.3 2.1 5.6 0.4 0.0
Higuamo 1,671 100.0 74.5 17.4 4.6 3.0 0.5 0.0
Ozama o Metropolitana 10,706 100.0 91.6 5.0 0.5 2.5 0.4 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.    
2 Contiene las categorías: tejamanil, yagua, cartón, playwood o materiales de desecho.     
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A nivel nacional, las viviendas están construidas predominantemente con techo de concreto (54.2%) o zinc 
(44.7%) (ver Cuadro 6). Según el estrato geográfico, la proporción de viviendas con techo de concreto oscila 
entre 20.6% en el estrato rural y 74.4% en el estrato de la Ciudad de Santo Domingo. De igual modo, se puede 
apreciar grandes diferencias porcentuales respecto a la región de residencia: el valor del indicador se sitúa 
entre 22.7% para la región de El Valle y un 72.2% para la región Ozama o Metropolitana.

Cuadro 6.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de las viviendas particulares ocupadas, por material 
predominante en el techo, según características geográficas, ENHOGAR-2021

Características geográficas
Número de viviendas 

particulares 
ocupadas

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas

Total Concreto Zinc Otros2 Sin 
información

Total 28,388 100.0 54.2 44.7 1.1 0.0

Zona de residencia
Urbana 23,652 100.0 60.9 38.1 1.0 0.0
Rural 4,736 100.0 20.6 77.6 1.7 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,886 100.0 74.4 25.3 0.2 0.0
Grandes Ciudades 5,824 100.0 64.3 34.6 1.1 0.0
Resto Urbano 7,941 100.0 41.6 56.5 1.9 0.0
Rural 4,736 100.0 20.6 77.6 1.7 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 4,592 100.0 53.5 45.0 1.5 0.0
Cibao Sur 1,953 100.0 36.6 62.4 1.0 0.0
Cibao Nordeste 1,778 100.0 39.2 59.8 1.0 0.0
Cibao Noroeste 1,202 100.0 23.0 75.5 1.4 0.0
Valdesia 2,810 100.0 45.5 53.6 0.9 0.0
Enriquillo 981 100.0 30.6 67.8 1.7 0.0
El Valle 760 100.0 22.7 74.4 2.9 0.0
Yuma 1,934 100.0 54.7 42.1 3.2 0.0
Higuamo 1,671 100.0 42.0 57.2 0.8 0.0
Ozama o Metropolitana 10,706 100.0 72.2 27.3 0.5 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

2 Incluye las categorías: teja, tejamanil, yagua, cartón, playwood o materiales de desecho.

En el Cuadro 7 se presenta la composición porcentual de las viviendas de acuerdo con el tipo de material 
predominante en el piso (ver Cuadro 7). El 48.2% de las viviendas en el país tiene como material predominante 
en el piso el cemento y el 40.2% la cerámica.

De acuerdo con la zona de residencia, se aprecia una diferencia marcada en la proporción de viviendas con 
piso de cemento. En la zona urbana el valor de este indicador se sitúa en 43.4%, mientras que en la zona rural 
se establece en 72.3%. 

Por estrato geográfico, las cifras señalan que en los estratos Ciudad de Santo Domingo y Grandes Ciudades 
la proporción de de viviendas particulares ocupadas con piso de tierra se aproxima a cero (0.2% en ambos 
casos), y en el estrato rural es de un 5.2%. Por región de residencia, se destacan los porcentajes más altos de 
las regiones con viviendas con piso de tierra, Cibao Noroeste con 3.0%, Enriquillo con 5.5% y El Valle con 8.9%. 
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8.2 Características de los hogares
En la ENHOGAR-2021 se definió hogar como un grupo de personas, sean familiares o no, que viven juntas 
bajo un mismo techo y comparten gastos en alimentación y otros servicios básicos como: electricidad, agua, 
teléfono, servicio sanitario, entre otros; aunque también un hogar puede estar formado por una persona que 
viva sola.

En la medida en que los hogares tienen acceso a los servicios básicos y mejoran sus condiciones de salud y 
de supervivencia estos disfrutan de mayor bienestar, ya que el acceso a estos servicios, asociados a prácticas 
de higiene y saneamiento apropiadas, ayuda a reducir la incidencia de enfermedades y a incrementar niveles 
de vida.

8.2.1 Composición de los hogares 

Características como el tamaño promedio del hogar, así como otros atributos relacionados con su 
composición, son utilizados para evaluar el grado de bienestar, debido a que influyen en ámbitos relevantes 
como: el ingreso económico, el consumo, la disponibilidad de recursos financieros en el futuro, y las 
condiciones psicológicas de sus miembros. 

De acuerdo con los resultados de la ENHOGAR-2021, el tamaño promedio de los hogares es de 3.0 personas. 
Asimismo, los hogares con 2 a 3 miembros representan el 44.5%, seguido por los de 4 a 5 miembros con un 
27.9% y los unipersonales con un 20.8%.

Conforme a la zona de residencia, el 83.3% de los hogares reside en la zona urbana y apenas el 16.7% en la 
zona rural. A nivel de estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo alberga a un 34.8% de los hogares, y el 
resto urbano un 28.0%. En las regiones Ozama o Metropolitana (37.7%) y Cibao Norte (16.2%) se encuentra el 
mayor porcentaje de hogares. 

Con relación al sexo de la jefatura de hogar, el 39.5% de los hogares son liderados por mujeres y un 60.5% 
por hombres. 



55ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

Cuadro 8.  REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los hogares, según características geográficas y 
demográficas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
demográficas

Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Número 
ponderado

Porcentaje 
ponderado

Número no 
ponderado

Porcentaje no 
ponderado

Total 28,437 100.0 28,132 100.0

Zona de residencia
Urbana 23,691 83.3 18,733 66.6
Rural 4,746 16.7 9,399 33.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,897 34.8 2,852 10.1
Grandes Ciudades 5,841 20.5 4,218 15.0
Resto Urbano 7,953 28.0 11,663 41.5
Rural 4,746 16.7 9,399 33.4

Región de residencia
Cibao Norte 4,609 16.2 3,333 11.8
Cibao Sur 1,962 6.9 2,810 10.0
Cibao Nordeste 1,779 6.3 3,297 11.7
Cibao Noroeste 1,202 4.2 2,724 9.7
Valdesia 2,812 9.9 3,596 12.8
Enriquillo 981 3.5 2,648 9.4
El Valle 760 2.7 1,518 5.4
Yuma 1,935 6.8 2,505 8.9
Higuamo 1,674 5.9 2,543 9.0
Ozama o Metropolitana 10,721 37.7 3,158 11.2

Sexo del jefe o jefa del hogar
Hombres 17,204 60.5 17,771 63.2
Mujeres 11,233 39.5 10,361 36.8

Número de miembros del hogar

1 5,917 20.8 5,897 21.0
2-3 12,661 44.5 12,314 43.8
4-5 7,924 27.9 7,805 27.7
6-7 1,648 5.8 1,743 6.2
8-9 240 0.8 310 1.1
10 y más 48 0.2 63 0.2

Tamaño promedio de hogar 3.0 3.0
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 

Entre los grupos de edades de los jefes y jefas de hogares, los más preponderantes son los de 55 años y más 
(36.9%) y los de 40 a 44 (10.8%). Dentro del rango de 55 años y más, el porcentaje de mujeres es ligeramente 
mayor (40.2%) en comparación al porcentaje de hombres (34.8%). 

En lo referente al estado conyugal, se observa que el 44.6% de hombres jefes de hogares están en unión libre, 
mientras que, las mujeres jefas de hogar en ese estado conyugal representan el 15.3%. La mayor proporción 
de mujeres jefas de hogares se encuentran separadas de unión libre, las cuales alcanzan un 37.8% y los 
hombres jefes de hogares con esa condición un 16.0%.

Con respecto a la escolaridad del jefe o jefa del hogar, en el Cuadro 9 se muestra que el 39.4% de los jefes de 
hogares y el 37.6% de las jefas de hogares tienen educación primaria. Los de educación universitaria o superior, 
sin incluir los que alcanzaron postgrado, maestría o doctorado, son el 20.6% y el 26.3% respectivamente. 
Estos resultados muestran que la mayor proporción de jefes con nivel educativo superior son mujeres. 

Por condición de discapacidad, el 8.7% de las mujeres jefas de hogar tienen alguna discapacidad, mientras 
que, de los hombres jefes de hogar, el 5.4% tiene alguna discapacidad.
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Cuadro 9.  REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los jefes o jefas de hogares, por sexo, 
según características demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características demográficas y socioeconómicas Total
Porcentaje de jefes o jefas de hogares

Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0

Grupos de edades del jefe o jefa del hogar
12-19 0.7 0.7 0.7
20-24 4.6 4.7 4.6
25-29 8.4 9.2 7.1
30-34 9.9 10.2 9.4
35-39 9.9 10.4 9.2
40-44 10.8 11.1 10.3
45-49 9.0 9.5 8.1
50-54 9.8 9.4 10.5
55 y más 36.9 34.8 40.2

Estado conyugal del jefe o jefa de hogar
Casado o casada 18.9 25.5 8.8
Unido o unida 33.0 44.6 15.3
Viudo o viuda 9.8 3.2 19.8
Divorciado o divorciada 3.1 1.5 5.5
Separado o separada de matrimonio legal o religioso 2.3 1.2 4.1
Separado o separada de unión libre 24.6 16.0 37.8
Soltera o soltera 8.3 8.0 8.6
No sabe o Sin información 0.0 0.1 0.0

Condición de lectoescritura del jefe o jefa del hogar
Sabe leer y escribir 91.5 91.4 91.8
No sabe leer y escribir 8.4 8.6 8.1
Sin información 0.1 0.1 0.1

Condicion de discapacidad del jefe o jefa del hogar
Con discapacidad 6.7 5.4 8.7
Sin discapacidad 93.3 94.6 91.3
Sin información 0.1 0.1 0.1

Nivel de instrucción alcanzado por el jefe o jefa del hogar

Ninguno y Preescolar 4.6 4.8 4.2
Primario o Básico 38.7 39.4 37.6
Secundaria o Medio 30.9 32.1 29.0
Universitaria o Superior 22.8 20.6 26.3
Postgrado, Maestría o Doctorado 1.9 1.6 2.5
No sabe o Sin información 1.1 1.5 0.5

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 15.8 18.6 11.4
Bajo 17.3 17.5 17.1
Medio bajo 25.7 23.7 28.6
Medio y medio alto 30.5 28.8 33.2
Alto 10.7 11.3 9.6

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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8.2.2 Combustible utilizado para cocinar

El uso de combustibles sólidos (carbón, leña, entre otros) para cocinar es una práctica aún presente en algunas comunidades de 
la República Dominicana, principalmente en las más empobrecidas. Existen algunos estudios que muestran la relación directa 
entre la pobreza y el uso de este tipo de combustible. 

Según los resultados de la ENHOGAR-2021, el 89.6% de los hogares utiliza principalmente gas propano para cocinar, mientras 
que un 5.8% usa combustibles sólidos, específicamente leña (4.2%) o carbón (1.6%). En la zona urbana, el 93.3% de los hogares 
utiliza gas propano, en contraste con el 71.3% de la zona rural.

Desde la perspectiva de la zona de residencia, un 2.5% de los hogares de la zona urbana, cocina con leña, en contraste con lo 
que ocurre en la zona rural, con 19.9%. En cuanto a la región de residencia, se destaca la disparidad en el uso de combustibles 
sólidos (leña más carbón) en Ozama o Metropolitana, donde este porcentaje es de 0.7%, en comparación con las regiones de El 
Valle, donde este indicador representa un 28.1%, y Enriquillo con un 19.9%.   

Desde el contexto del grupo socioeconómico familiar, el 16.2% de los hogares que pertenecen al grupo socioeconómico muy 
bajo cocina con leña, seguido del grupo bajo con 6.4%.

Cuadro 10.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición procentual de los hogares, por principal combustible utilizado para cocinar, según 
características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de  
hogares 

Porcentaje de hogares

Total Gas propano Carbón Leña Electricidad No cocinan Otro

Total 28,437 100.0 89.6 1.6 4.2 0.2 4.4 0.0

Zona de residencia
Urbana 23,691 100.0 93.3 1.4 1.0 0.1 4.2 0.0
Rural 4,746 100.0 71.3 2.9 19.9 0.2 5.5 0.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,897 100.0 95.3 0.3 0.2 0.1 4.0 0.0
Grandes Ciudades 5,841 100.0 94.6 0.6 0.3 0.2 4.4 0.0
Resto Urbano 7,953 100.0 89.8 3.3 2.5 0.1 4.3 0.0
Rural 4,746 100.0 71.3 2.9 19.9 0.2 5.5 0.1

Región de residencia
Cibao Norte 4,609 100.0 91.6 0.9 3.7 0.1 3.6 0.0
Cibao Sur 1,962 100.0 88.9 0.9 4.8 0.2 5.2 0.0
Cibao Nordeste 1,779 100.0 87.3 0.8 7.3 0.1 4.5 0.0
Cibao Noroeste 1,202 100.0 83.5 6.3 5.5 0.1 4.5 0.0
Valdesia 2,812 100.0 82.6 3.2 9.0 0.1 5.1 0.0
Enriquillo 981 100.0 74.5 9.6 10.3 0.2 4.9 0.5
El Valle 760 100.0 67.3 5.1 22.9 0.4 4.2 0.0
Yuma 1,935 100.0 90.5 1.4 2.1 0.4 5.7 0.0
Higuamo 1,674 100.0 87.4 1.8 6.4 0.1 4.3 0.0
Ozama o Metropolitana 10,721 100.0 95.0 0.3 0.4 0.2 4.1 0.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 4,488 100.0 59.6 7.4 16.2 0.3 16.4 0.1
Bajo 4,933 100.0 87.5 1.7 6.4 0.2 4.2 0.0
Medio bajo 7,302 100.0 94.8 0.5 1.5 0.1 3.1 0.0
Medio y medio alto 8,686 100.0 98.6 0.1 0.3 0.1 0.9 0.0
Alto 3,029 100.0 99.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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8.2.3 Fuente de abastecimiento y frecuencia con que los hogares reciben el agua para 
uso doméstico

En el Cuadro 11 se presentan las principales fuentes de abastecimiento de agua para uso doméstico (no 
para beber) de las que disponen los hogares en toda la geografía nacional, siendo las tres predominantes: 
acueducto dentro de la vivienda (53.6%), del acueducto en el patio de la vivienda (19.6%) y de un pozo tubular 
(8.0%). 

Respecto a la zona de residencia, el 57.3% de los hogares de la zona urbana tiene acceso a agua potable 
del acueducto dentro de la vivienda, contrastando al 35.1% de los hogares que se encuentran en zona rural. 
Según el estrato geográfico, las grandes ciudades representan la mayor proporción de hogares que reciben 
agua del acueducto dentro de la vivienda, con un 70.5%.

A nivel de región de residencia, el Cibao Norte es la que cuenta con el mayor porcentaje de hogares que 
reciben agua del acueducto dentro de la vivienda (82.3%), seguido de la región Noroeste (67.3%). Mientras que 
las regiones El Valle y Enriquillo son las que tienen el menor porcentaje de hogares con acceso a agua potable 
del acueducto dentro de sus viviendas, con 30.3% y 30.6% respectivamente.

Se puede apreciar que, en la medida en que aumenta el nivel del grupo socioeconómico familiar, se incrementa 
la proporción de hogares que tiene como fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico el acueducto 
dentro de la vivienda. En ese sentido, los datos indican que apenas un 7.9% de los hogares pertenecientes 
al grupo socioeconómico familiar muy bajo dispone de agua para uso doméstico dentro la vivienda, en 
contraste con el 82.0% del grupo medio y medio alto.
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La información presentada en el Cuadro 12 hace referencia al número de días a la semana en que es recibido el servicio de agua 
potable del acueducto en el hogar, en función de algunas características geográficas y socioeconómicas. A nivel nacional, el 
41.7% de los hogares recibe el servicio de agua potable de 2 a 3 días a la semana; el 34.6% de 6 a 7 días; los hogares que reciben 
el servicio de 4 a 5 días representan el 12.4%, mientras que el 9.5% lo recibe un día a la semana.

Según zona de residencia, el 42.9% de los hogares que residen en la zona urbana reciben el servicio de agua de 2 a 3 días a la 
semana; el 33.7%, de 6 a 7 días a la semana y un 12.7% lo recibe de 4 a 5 días. Con relación a los estratos geográficos, el 57.1% de 
los hogares de la Ciudad de Santo Domingo reciben el servicio de agua potable de 2 a 3 días, un 10.5% lo recibe un día, mientras 
que el 20.1% de los hogares lo reciben de 6 a 7 días a la semana.

La región de residencia que presenta el porcentaje más bajo de hogares que reciben el servicio de agua de 6 a 7 días a la 
semana, es la región Ozama con un 20.1%, sin embargo, la proporción más alta las presentan el Cibao Sur (55.1%), El Valle 
(55.0%) y Enriquillo (54.2%).

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar, el 39.9% de los hogares que pertenecen al grupo alto reciben el servicio de 
agua potable para uso doméstico de 6 a 7 días, mientras que el 31.2% de los hogares del grupo bajo lo reciben de 6 a 7 días 
a la semana. No existen diferencias importantes entre el grupo socioeconómico familiar muy bajo y el grupo medio y medio 
alto, pues ambos presentan 35.6% y 35.9% de hogares que reciben el servicio de agua potable de 6 a 7 días a la semana, 
respectivamente.

Cuadro 12.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares que reciben el servicio de agua potable para uso doméstico, 
por días a la semana que lo reciben, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas
 y socioeconómicas

Número de 
hogares que 

reciben el 
servicio de agua 

potable

Porcentaje de hogares que reciben el servicio de agua potable

Total Un día De 2 a 3 días De 4 a 5 días De 6 a 7 días Sin  
información

Total 20,669 100.0 9.5 41.7 12.4 34.6 1.9

Zona de residencia
Urbana 18,036 100.0 8.7 42.9 12.7 33.7 2.1
Rural 2,633 100.0 14.9 33.1 10.8 40.6 0.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,193 100.0 10.5 57.1 9.3 20.1 3.1
Grandes Ciudades 4,674 100.0 6.5 32.1 17.4 42.1 1.8
Resto Urbano 6,169 100.0 8.1 34.6 13.0 43.2 1.1
Rural 2,633 100.0 14.9 33.1 10.8 40.6 0.6

Región de residencia
Cibao Norte 3,985 100.0 7.6 37.4 19.8 34.0 1.2
Cibao Sur 1,312 100.0 5.7 26.0 11.9 55.1 1.3
Cibao Nordeste 1,072 100.0 9.1 38.6 10.3 39.6 2.4
Cibao Noroeste 1,120 100.0 6.3 26.2 20.4 46.2 0.9
Valdesia 2,042 100.0 10.6 34.4 9.6 44.7 0.7
Enriquillo 801 100.0 3.7 29.4 12.5 54.2 0.2
El Valle 585 100.0 5.4 27.9 11.2 55.0 0.4
Yuma 1,257 100.0 12.7 26.2 6.8 52.8 1.4
Higuamo 805 100.0 7.8 40.3 18.7 31.2 2.0
Ozama o Metropolitana 7,689 100.0 11.9 56.1 8.9 20.1 3.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,188 100.0 11.2 40.6 12.3 35.6 0.3
Bajo 2,862 100.0 12.3 44.2 11.6 31.2 0.7
Medio bajo 5,601 100.0 9.7 44.8 12.2 31.9 1.4
Medio y medio alto 7,652 100.0 8.5 40.7 12.6 35.9 2.3
Alto 2,366 100.0 7.0 35.1 13.5 39.9 4.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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Conforme a los resultados de la ENHOGAR-2021, el 28.1% de los hogares con servicio de agua potable lo recibió menos de 5 
horas, los días que lo reciben (ver Cuadro 13). A su vez, el 35.0% recibe el servicio por 20 horas o más, el 17.9% lo recibe de 10 a 
19 horas y el 17.8% lo recibe entre 5 y 9 horas por día. 

Según el estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo es la que recibe por menor tiempo el suministro de agua potable para 
uso doméstico, donde se refleja que solo el 27.3% recibe el servicio por 20 horas y más los días que lo recibe, mientras que este 
porcentaje es mayor en el estrato rural, donde el 45.4% de los hogares recibe este servicio por 20 horas y más. 

Por región de residencia, las regiones con mayor frecuencia relativa de hogares que reciben menos de 5 horas de agua potable 
al día cuando les llega, son: Yuma (53.6%), Higuamo (50.5%) y Enriquillo (48.1%). Con respecto al grupo socioeconómico familiar, 
se puede apreciar que mientras más alto es el nivel socioeconómico de los hogares, mayor es la proporción de estos que 
reciben el servicio de agua potable por 20 horas o más los días que lo reciben.

Cuadro 13.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares que reciben el servicio de agua potable para uso doméstico a la 
semana, por número de horas que lo reciben cuando les llega el servicio, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas
 y socioeconómicas

Número de 
hogares que 

reciben el 
servicio de agua 

potable

Porcentaje de hogares que reciben el servicio de agua potable

Total Menos de 5 
horas

De 5 a 9 
horas

De 10 a 19 
horas

20 horas 
y más

Sin 
información

Total 20,669 100.0 28.1 17.8 17.9 35.0 1.3

Zona de residencia
Urbana 18,036 100.0 28.7 18.4 18.0 33.5 1.5
Rural 2,633 100.0 23.5 13.4 17.3 45.4 0.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,193 100.0 28.4 23.9 17.6 27.3 2.8
Grandes Ciudades 4,674 100.0 28.0 14.2 17.6 39.5 0.7
Resto Urbano 6,169 100.0 29.6 15.2 18.7 36.1 0.5
Rural 2,633 100.0 23.5 13.4 17.3 45.4 0.3

Región de residencia
Cibao Norte 3,985 100.0 19.5 13.2 22.3 45.0 0.0
Cibao Sur 1,312 100.0 17.1 12.6 21.5 48.4 0.3
Cibao Nordeste 1,072 100.0 32.4 20.1 18.2 28.1 1.2
Cibao Noroeste 1,120 100.0 10.0 11.0 21.0 57.6 0.5
Valdesia 2,042 100.0 26.0 14.7 18.4 40.3 0.7
Enriquillo 801 100.0 48.1 15.7 10.3 25.9 0.0
El Valle 585 100.0 29.5 11.8 14.1 44.4 0.2
Yuma 1,257 100.0 53.6 17.4 8.2 19.1 1.7
Higuamo 805 100.0 50.5 18.1 9.8 20.5 1.2
Ozama o Metropolitana 7,689 100.0 28.2 23.2 17.8 28.1 2.6

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,188 100.0 34.5 15.7 16.5 33.0 0.3
Bajo 2,862 100.0 33.9 17.6 16.2 32.1 0.2
Medio bajo 5,601 100.0 28.9 17.8 19.4 32.7 1.2
Medio y medio alto 7,652 100.0 26.2 19.2 17.2 35.9 1.6
Alto 2,366 100.0 19.2 15.1 19.8 42.9 3.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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El Cuadro 14 indica el promedio de horas que los hogares reciben el servicio de agua potable de acuerdo con el número de días a 
la semana que lo reciben. En ese sentido, los hogares dominicanos reciben en promedio 12.5 horas del servicio de agua potable, 
cada día que lo reciben. Los hogares que reciben el servicio solo un día a la semana, lo reciben por un promedio de 7.8 horas; 
mientras que los hogares que cuentan con el servicio de agua por dos o tres días a la semana, lo reciben por un promedio de 
9.0 horas al día. De igual forma, los hogares que cuentan con el servicio de agua potable de 6 a 7 días a la semana lo reciben 
por un promedio de 17.9 horas al día.

En cuanto a la región de residencia, la región que menos horas de agua potable recibe en promedio es Yuma, con 8.1 horas, los 
días que lo recibe a la semana, mientras que la región Noroeste es la que más recibe, con 17.4 horas.

Conforme a los distintos grupos socioeconómicos familiares, no se reflejan diferencias de consideración en relación con las 
horas promedio que los hogares reciben el servicio de agua potable, los días que lo reciben a la semana. En ese sentido se 
puede apreciar que en el grupo socioeconómico familiar muy bajo el promedio asciende a 11.7 horas, mientras que en el grupo 
alto a 14.6 horas.

Cuadro 14.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas por día que los hogares reciben el servicio de agua potable, por el número de días 
que lo reciben, según características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas
 y socioeconómicas

Número de 
hogares que 

reciben el 
servicio de agua 

potable

Promedio de horas por el número de día que los reciben

Total Un día De 2 a 3 
días

De 4 a 5 
días

De 6 a 7 
días

Sin 
información

Total 20,669 12.5 7.8 9.0 13.1 17.9 11.8

Zona de residencia
Urbana 18,036 12.2 7.3 8.9 12.9 17.6 11.9
Rural 2,633 14.4 9.5 10.0 14.8 19.7 11.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,193 11.2 8.5 9.1 10.8 18.7 11.8
Grandes Ciudades 4,674 13.3 5.2 9.2 14.7 17.2 12.0
Resto Urbano 6,169 12.6 6.9 8.3 12.7 17.2 11.9
Rural 2,633 14.4 9.5 10.0 14.8 19.7 11.0

Región de residencia
Cibao Norte 3,985 14.9 7.5 10.2 17.5 20.3 11.2
Cibao Sur 1,312 15.4 8.4 9.9 13.1 19.1 20.3
Cibao Nordeste 1,072 11.2 5.8 7.9 11.3 15.6 8.7
Cibao Noroeste 1,120 17.4 9.4 13.8 16.7 20.9 13.3
Valdesia 2,042 13.4 6.5 9.5 11.3 18.5 13.9
Enriquillo 801 9.4 4.4 5.5 7.6 12.4 2.2
El Valle 585 13.9 4.8 6.9 10.5 19.1 4.4
Yuma 1,257 8.1 3.3 3.8 6.3 11.6 8.7
Higuamo 805 8.6 5.7 5.4 6.5 14.7 6.6
Ozama o Metropolitana 7,689 11.4 9.3 9.2 10.9 18.9 12.1

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,188 11.7 7.5 8.3 11.3 16.9 9.9
Bajo 2,862 11.6 8.9 8.7 10.7 17.1 17.7
Medio bajo 5,601 12.2 7.8 9.3 13.4 17.1 11.1
Medio y medio alto 7,652 12.7 7.0 8.9 13.7 18.2 11.6
Alto 2,366 14.6 8.6 10.0 14.5 20.0 11.5

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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8.2.4 Facilidad sanitaria en los hogares

En la ENHOGAR-2021 se recolectó información que contribuye a conocer las formas de eliminación de 
excretas de los hogares de la República Dominicana. Es importante mencionar que, la disponibilidad de 
servicio y facilidades sanitarias mejoradas redunda en mejores condiciones de vida para los hogares y la 
población en su conjunto. 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en la ENHOGAR-2021, el 82.9% de los hogares cuenta con 
inodoro privado, el 5.9% cuenta con letrina con cajón privado, el 5.1% tiene acceso a un inodoro compartido, 
el 2.9% tiene acceso a una letrina con cajón compartido, y el 2.0% de los hogares no tiene ningún tipo servicio 
sanitario. 

Con respecto a la zona de residencia, el 87.5% de los hogares en la zona urbana poseen inodoro privado, 
contrario a un 60.1% que tiene acceso a este tipo de modalidad sanitaria en la zona rural. De igual forma, el 
6.4% de los hogares de la zona rural no tienen servicio sanitario. Las regiones de residencia que mayor falta 
de acceso a alguna modalidad sanitaria son: Enriquillo (9.6%), El Valle (6.6%) e Higuamo (4.0%).  

Considerando el sexo del jefe o jefa del hogar, los hogares con jefatura femenina sin servicio sanitario 
constituyen el 1.5%, y los hogares con jefatura masculina en igual condición el 2.4%. En lo relacionado con el 
nivel educativo alcanzado por el jefe o jefa del hogar, el 6.9% de los que pertenecen a hogares con jefe o jefa 
que no tienen ningún nivel educativo no tiene ningún tipo de servicio sanitario. 

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar, la condición de privación de facilidades sanitarias afecta 
al 10.1% de los hogares que pertenecen al grupo socioeconómico familiar muy bajo, en contraste con el 0.1% 
del grupo alto.
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En el Cuadro 16 se aprecia la composición porcentual de hogares por el tipo de conexión del inodoro para la disposición de 
aguas residuales.  

En la República Dominicana, de los hogares que tienen el servicio de inodoro, el 72.0% lo tiene conectado a un pozo séptico, y 
apenas un 23.8% a un alcantarillado público. En la zona urbana, el porcentaje de hogares con tenencia de inodoro con descarga 
de aguas residuales hacia un alcantarillado público (26.5%) es 5.5 veces mayor que el porcentaje de los hogares de la zona rural 
(4.1%) con igual condición.

El mayor porcentaje de hogares con inodoro conectado al alcantarillado público se aprecia en las Regiones del Cibao Norte 
(50.2%), El Valle (43.4%) y Cibao Nordeste (27.3%). 

En el grupo socioeconómico familiar alto, los hogares con descarga de aguas residuales hacia un alcantarillado público 
representan el 36.3%, mientras que la proporción de hogares del grupo muy bajo con este tipo de conexión es de 16.2%.

Cuadro 16.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por tipo de conexión del inodoro para la disposición de aguas 
residuales, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de hogares que 
tienen el servicio de 

inodoro

Porcentaje de hogares con inodoro

Total Conectado a un 
pozo séptico

Conectado a un 
alcantarillado público Otro No sabe o sin 

información

Total 25,032 100.0 72.0 23.8 0.4 3.8
Zona de residencia

Urbana 22,031 100.0 68.9 26.5 0.4 4.2
Rural 3,001 100.0 94.6 4.1 0.2 1.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,560 100.0 70.9 22.3 0.5 6.3
Grandes Ciudades 5,640 100.0 49.7 46.0 0.6 3.8
Resto Urbano 6,830 100.0 81.9 16.3 0.2 1.6
Rural 3,001 100.0 94.6 4.1 0.2 1.1

Región de residencia
Cibao Norte 4,269 100.0 46.2 50.2 0.6 2.9
Cibao Sur 1,723 100.0 75.1 23.5 0.1 1.3
Cibao Nordeste 1,440 100.0 71.7 27.3 0.1 0.9
Cibao Noroeste 827 100.0 93.5 5.8 0.4 0.2
Valdesia 2,249 100.0 85.4 11.4 0.3 2.9
Enriquillo 682 100.0 93.8 6.0 0.0 0.3
El Valle 463 100.0 55.6 43.4 0.0 1.1
Yuma 1,721 100.0 88.1 8.5 0.6 2.9
Higuamo 1,343 100.0 85.8 12.3 0.0 1.8
Ozama o Metropolitana 10,315 100.0 72.3 20.9 0.5 6.2

Sexo del jefe o jefa del hogar

Hombre 14,757 100.0 72.0 23.6 0.5 3.9
Mujer 10,275 100.0 71.9 24.1 0.3 3.7

Nivel educativo alcanzado por el jefe o 
jefa del hogar

Ninguno y Preescolar 858 100.0 76.3 20.0 1.0 2.7
Primario o Básico 8,926 100.0 74.8 22.0 0.6 2.6
Secundaria o Medio 8,091 100.0 72.2 23.2 0.3 4.3
Universitaria o Superior 6,339 100.0 68.5 26.2 0.1 5.1
Postgrado, Maestría o Doctorado 549 100.0 55.7 43.7 0.0 0.5
No sabe o Sin información 270 100.0 73.4 18.8 0.5 7.3

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 2,273 100.0 79.9 16.2 0.9 2.9
Bajo 3,939 100.0 78.9 17.9 0.2 3.0
Medio bajo 7,141 100.0 75.5 19.9 0.6 4.1
Medio y medio alto 8,655 100.0 68.3 27.4 0.3 4.0
Alto 3,025 100.0 59.5 36.3 0.0 4.2

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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8.2.5 Fuente de energía utilizada para el alumbrado en los hogares 

El tipo de alumbrado utilizado por los hogares está estrechamente relacionado con la calidad de vida que estos experimentan. 
El acceso al servicio de electricidad es uno de los indicadores básicos de diversos métodos de medición de bienestar, pobreza 
o desarrollo. El uso de alumbrados alternativos, como lámpara de gas kerosén y gas propano, puede provocar dificultades de 
salud en el sistema respiratorio de las personas.

Conforme a lo que se presenta en el Cuadro 17, casi la totalidad de hogares del país utiliza energía eléctrica del tenido público 
(98.4%) para el alumbrado. Con relación zona de residencia, los hogares de la zona urbana con conexión a energía eléctrica del 
tendido público representan un 99.3%, los hogares de la zona rural que usan este tipo de alumbrado constituyen el 93.5%. Lo 
mismo ocurre con las regiones del Valle (92.0%) y Enriquillo (94.3%), las cuales tienen el menor porcentaje de hogares que tienen 
como principal fuente de alumbrado la energía eléctrica del tendido público.

Entre los grupos socioeconómicos familiar, a excepción de los hogares del grupo socioeconómico familiar muy bajo (90.9%), no 
existen diferencias importantes entre los grupos socioeconómicos, donde el porcentaje que se alumbra con energía eléctrica 
del tendido público es de 99.9% para medio y medio alto, y alto.

Cuadro 17.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por tipo de alumbrado, según características geográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de 
hogares 

Porcentaje de hogares

Total Energía eléctrica 
del tendido público

Lámpara de gas 
kerosén 

Lámpara de gas 
propano

Energía eléctrica de 
planta propia Otro Sin 

información

Total 28,437 100.0 98.4 0.3 0.2 0.0 1.2 0.0
Zona de residencia

Urbana 23,691 100.0 99.3 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
Rural 4,746 100.0 93.5 1.3 0.6 0.2 4.4 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,897 100.0 99.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
Grandes Ciudades 5,841 100.0 99.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Resto Urbano 7,953 100.0 98.9 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0
Rural 4,746 100.0 93.5 1.3 0.6 0.2 4.4 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 4,609 100.0 99.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
Cibao Sur 1,962 100.0 98.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Cibao Nordeste 1,779 100.0 98.5 0.3 0.1 0.0 1.0 0.0
Cibao Noroeste 1,202 100.0 96.5 0.6 0.2 0.0 2.6 0.0
Valdesia 2,812 100.0 97.7 0.3 0.4 0.1 1.5 0.0
Enriquillo 981 100.0 94.3 0.8 0.3 0.1 4.5 0.0
El Valle 760 100.0 92.0 1.5 0.9 0.3 5.2 0.0
Yuma 1,935 100.0 96.2 1.1 0.3 0.2 2.1 0.0
Higuamo 1,674 100.0 98.0 0.4 0.3 0.0 1.3 0.0
Ozama o Metropolitana 10,721 100.0 99.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,488 100.0 90.9 1.4 1.0 0.2 6.4 0.0
Bajo 4,933 100.0 99.3 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0
Medio bajo 7,302 100.0 99.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Medio y medio alto 8,686 100.0 99.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Alto 3,029 100.0 99.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.



67ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

8.2.6 Frecuencia con la que los hogares reciben energía eléctrica

De acuerdo con los resultados de la ENHOGAR-2021, de los hogares que reciben el servicio de energía eléctrica el 85.7% reciben 
de 20 a 24 horas, el 8.5% de 15 a 19 horas, el 3.9% de 10 a 14 horas y apenas el 1.7% recibe este servicio de 1 a 9 horas por día.

Por zona de residencia, se aprecia que el 86.2% de los hogares en la zona urbana reciben el servicio de energía eléctrica de 20 
a 24 horas al día y un 83.1% en los de la zona rural.

Considerando la región de residencia, la mayor proporción de hogares que recibe el servicio de energía eléctrica de 20 a 24 horas 
al día está en Cibao Noroeste (97.6%) y Cibao Norte (94.4%), mientras que la menor se encuentra en Ozama o Metropolitana 
(80.9%). 

Desde el contexto de grupo socioeconómico familiar, no existen diferencias importantes en cuanto al número de horas de 
energía eléctrica que reciben los hogares, ya que los porcentajes presentan un comportamiento similar en casi todas las 
variables de este grupo. Sin embargo, se subraya la proporción 82.2% de los hogares que pertenece al grupo muy bajo que 
recibe el servicio de energía eléctrica de 20 a 24 horas. 

Cuadro 18.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares con servicio de energía eléctrica, por número de horas que la  
reciben por día, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de hogares 
que reciben el 

servicio de energía 
eléctrica

Total
Porcentaje de hogares que reciben el servicio de energía eléctrica

De 1 a 9  
horas

De 10 a 14  
horas

De 15 a 19 
horas

De 20 a 24  
horas 

Sin  
información

Total 27,969 100.0 1.7 3.9 8.5 85.7 0.1
Zona de residencia

Urbana 23,533 100.0 1.5 3.6 8.6 86.2 0.1
Rural 4,436 100.0 2.6 6.0 8.2 83.1 0.2

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,844 100.0 2.1 5.2 10.8 81.7 0.2
Grandes Ciudades 5,820 100.0 0.4 1.1 4.6 93.8 0.1
Resto Urbano 7,868 100.0 1.6 3.3 8.8 86.4 0.1
Rural 4,436 100.0 2.6 6.0 8.2 83.1 0.2

Región de residencia
Cibao Norte 4,573 100.0 0.6 1.9 3.2 94.4 0.0
Cibao Sur 1,941 100.0 0.7 1.3 5.9 92.0 0.0
Cibao Nordeste 1,752 100.0 1.6 6.8 7.8 83.8 0.0
Cibao Noroeste 1,161 100.0 0.5 0.5 1.5 97.6 0.0
Valdesia 2,747 100.0 1.7 5.3 10.9 82.0 0.0
Enriquillo 925 100.0 0.4 1.7 8.7 89.2 0.0
El Valle 700 100.0 0.5 1.7 7.3 90.5 0.0
Yuma 1,862 100.0 2.2 3.6 10.5 83.4 0.3
Higuamo 1,640 100.0 1.3 2.6 11.4 84.6 0.1
Ozama o Metropolitana 10,668 100.0 2.6 5.5 10.9 80.9 0.2

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,081 100.0 2.6 6.0 9.1 82.2 0.1
Bajo 4,897 100.0 2.4 5.0 8.2 84.1 0.3
Medio bajo 7,289 100.0 1.8 4.4 9.7 84.1 0.0
Medio y medio alto 8,676 100.0 1.1 2.7 8.3 87.7 0.1
Alto 3,026 100.0 0.5 1.8 6.0 91.7 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

En el país, el promedio de horas al día que los hogares reciben el servicio de energía eléctrica es de 22.2 horas (ver Cuadro 19).

En el ámbito de la zona de residencia, los hogares que se encuentran en la zona urbana presentan un promedio de 22.2 horas, 
en cambio, en la zona rural el promedio es de 21.8 horas, es decir, que los hogares de la zona rural reciben menos horas por día 
de servicio de energía eléctrica con relación a los hogares de la zona urbana, pero la diferencia no es relevante. 
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Por región de residencia, se observa que Cibao Noroeste recibe el mayor promedio de horas diarias (23.7), 
mientras que las regiones que por menos horas diarias en promedio reciben el servicio de energía eléctrica 
son: Ozama, con 21.5, y Valdesia 21.7.

Cuadro 19.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas al día que los hogares reciben 
el servicio de energía eléctrica, según características geográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de hogares que reciben el 
servicio de energía eléctrica

Promedio de horas al día que los 
hogares reciben el servicio de energía 

eléctrica
Total 27,969 22.2
Zona de residencia

Urbana 23,533 22.2
Rural 4,436 21.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,844 21.7
Grandes Ciudades 5,820 23.1
Resto Urbano 7,868 22.3
Rural 4,436 21.8

Región de residencia
Cibao Norte 4,573 23.3
Cibao Sur 1,941 23.1
Cibao Nordeste 1,752 22.1
Cibao Noroeste 1,161 23.7
Valdesia 2,747 21.7
Enriquillo 925 22.6
El Valle 700 22.8
Yuma 1,862 21.6
Higuamo 1,640 21.9
Ozama o Metropolitana 10,668 21.5

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,081 21.7
Bajo 4,897 21.8
Medio bajo 7,289 22.0
Medio y medio alto 8,676 22.5
Alto 3,026 22.9

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

8.2.7 Eliminación de los desechos sólidos

Un espacio libre de contaminación ejerce un papel importante en la salud de las personas y el medioambiente, 
previniendo enfermedades que se generan a través de focos de contaminación por el cúmulo de desechos 
sólidos y un trato inadecuado a la eliminación de estos. Eliminar los desechos sólidos inadecuadamente 
(lanzándolos a la calle, patio, ríos o arroyos, quemándolo, etc.) trae como consecuencia la aparición de 
enfermedades que impactan directamente la salud de las personas y las comunidades.

Como se observa en el Cuadro 20, las formas de eliminación de desechos sólidos más utilizadas por los 
hogares del país son: la recogida por parte del ayuntamiento (86.8%), la quema de basura (5.6%), la tirada en 
patios, solares o en la calle (3.2%). 

Conforme a la zona de residencia, los datos exhiben que, para el 91.5% de los hogares en la zona urbana, los 
desechos sólidos son recogidos por el ayuntamiento, mientras que, en la zona rural, este indicador representa 
un 63.4%. Es relevante subrayar que, el 27.5% de los hogares en la zona rural, la forma que utilizan para 
eliminar los desechos sólidos es quemándolos.
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En cuanto a las regiones de residencia, se destacan el Cibao Norte (93.8%) y el Cibao Sur (92.2%) con los mayores porcentajes 
de hogares que eliminan sus desechos sólidos mediante la recogida del ayuntamiento, en tanto que esta práctica es menor en 
las regiones El Valle (76.0%) y el Cibao Nordeste (81.2%). Entre las regiones con mayor proporción de hogares, que eliminan sus 
desechos sólidos quemándolos, se encuentran: El Valle (20.0%), el Cibao Nordeste (14.3%) e Higuamo (13.0%). 

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar, el grupo alto es el que presenta la mayor proporción de los hogares cuyos 
desechos sólidos los recoge el ayuntamiento con un 97.2%, mientras que esto sucede para el 69.9% de los hogares que 
pertenecen al grupo socioeconómico familiar muy bajo.

Cuadro 20.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de los hogares, por forma de eliminación de desechos sólidos, según 
características geográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas

Número de 
hogares 

Porcentaje de hogares

Total Los recoge el 
ayuntamiento

La recoge 
un triciclo o 
carretillero

Los 
queman

Los tiran en un 
patio, solar o en 

la calle

La tiran en una 
cañada, río, 

arroyo o en la 
zanja

Otro2 Sin 
información

Total 28,437 100.0 86.8 2.3 5.6 3.2 1.5 0.6 0.0
Zona de residencia

Urbana 23,691 100.0 91.5 2.6 1.1 2.9 1.4 0.4 0.0
Rural 4,746 100.0 63.4 0.7 27.5 4.5 2.5 1.3 0.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,897 100.0 86.1 5.3 0.5 5.5 2.2 0.5 0.0
Grandes Ciudades 5,841 100.0 97.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.3 0.1
Resto Urbano 7,953 100.0 94.1 0.9 2.5 1.3 0.7 0.4 0.0
Rural 4,746 100.0 63.4 0.7 27.5 4.5 2.5 1.3 0.1

Región de residencia
Cibao Norte 4,609 100.0 93.8 0.1 4.1 0.5 1.1 0.4 0.1
Cibao Sur 1,962 100.0 92.2 0.7 5.2 1.1 0.5 0.2 0.0
Cibao Nordeste 1,779 100.0 81.2 0.6 14.3 2.1 1.2 0.7 0.0
Cibao Noroeste 1,202 100.0 88.8 0.6 8.1 0.8 0.6 1.1 0.0
Valdesia 2,812 100.0 86.0 0.6 8.3 2.9 1.7 0.5 0.0
Enriquillo 981 100.0 87.1 0.2 7.0 1.7 3.3 0.7 0.0
El Valle 760 100.0 76.0 0.0 20.0 1.7 2.0 0.3 0.0
Yuma 1,935 100.0 89.0 0.8 5.1 2.3 0.6 1.9 0.4
Higuamo 1,674 100.0 84.0 0.7 13.0 1.8 0.3 0.3 0.0
Ozama o Metropolitana 10,721 100.0 84.6 5.4 1.6 5.8 2.2 0.5 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,488 100.0 69.9 1.4 18.0 5.3 4.3 1.1 0.0
Bajo 4,933 100.0 81.0 2.5 9.9 3.9 2.2 0.6 0.0
Medio bajo 7,302 100.0 89.7 2.4 2.7 3.4 1.4 0.4 0.0
Medio y medio alto 8,686 100.0 92.9 2.8 0.9 2.4 0.5 0.5 0.1
Alto 3,029 100.0 97.2 1.8 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2Incluye Los recoge una empresa privada y otras forma de eliminación de los residuos sólidos no consideradas en el cuestionario.
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8.2.8 Equipamiento en los hogares

Un bien duradero es aquel que, una vez adquirido, puede ser utilizado un sinnúmero de veces a lo largo del 
tiempo. En la ENHOGAR-2021 también se indagó acerca de los bienes durables y determinados servicios 
que poseen los hogares. Esta información constituye un indicador oportuno para construir la variable de los 
grupos socioeconómicos familiares. 

A nivel nacional, los principales bienes de que disponen los hogares dominicanos son: estufa (92.6%), celular 
(92.3%) y nevera (84.8%) (ver Cuadro 21).

Respecto a la zona de residencia, en la zona urbana la estufa y el teléfono celular son los bienes que poseen 
los hogares con mayor frecuencia, siendo 94.3% y 94.3% respectivamente. En la zona rural, el teléfono celular 
es el bien del que, más disponen los hogares (86.9%). 

Por estrato geográfico se puede constatar que de igual forma, tanto la estufa como el teléfono celular, son los 
bienes más comunes que suelen tener los hogares. 

En cuanto a las regiones de residencia predomina Enriquillo y El Valle con el porcentaje más bajo de hogares 
con estufa, con 83.8% y 81.0% respectivamente, de igual forma son las que tienen el porcentaje más bajo de 
hogares con teléfono celular, 87.5% y 86.0%, en ese mismo orden.

Al analizar el porcentaje de hogares que poseen algunos bienes y servicios según el grupo socioeconómico 
familiar de pertenencia, el 99.9% de los hogares del grupo alto poseen estufa, mientras que, en el grupo muy 
bajo solo el 67.0% de los hogares posee este bien. En el grupo socioeconómico familiar alto, el 99.3% tiene 
lavadora de ropa, mientras que en el grupo muy bajo apenas 29.8% de los hogares disfrutan de este bien. En 
el grupo alto, el 100% tiene teléfono fijo o residencial, contrario a los hogares pertenecientes al grupo muy 
bajo, cuyo valor es de 0.0%.

Se subraya, además, la brecha que existe en cuanto a la tenencia de Internet entre los hogares del grupo 
socioeconómico familiar alto (94.1%) y los hogares que pertenecen al grupo muy bajo (8.9%).
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La ENHOGAR-2021 también indagó sobre los hogares que reciben ayuda con las tareas domésticas o de cuidados de su hogar 
por parte de una persona por paga o sin paga que reside en otro hogar. A nivel nacional, el 85% de los hogares no recibe ayuda 
de una persona de otro hogar con las tareas domésticas y de cuidado, mientras que un 15% de los hogares sí recibe ayuda por 
parte de una persona externa (ver Cuadro 22). 

El 62.2% de los hogares en los que el jefe o la jefa de hogar alcanzó un nivel educativo de postgrado, maestría o doctorado, 
reciben ayuda de una persona de otro hogar con las tareas domésticas y de cuidados de su hogar. 

En cuanto al grupo socioeconómico familiar, el 40.9% de los hogares que pertenecen al grupo alto, reciben ayuda de una 
persona de otro hogar con las tareas domésticas y de cuidados de su hogar. 

Cuadro 22.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de hogares, por condición de recibir ayuda con las tareas domésticas o de 
cuidados de algún miembro del hogar, por parte de una persona por paga o sin paga que reside en otro hogar,  según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
socioeconómicas Número de hogares 

Porcentaje de hogares 

Total 
Recibe ayuda de una persona  
de otro hogar con las tareas 
domésticas y de cuidados 

No recibe ayuda de una persona de 
otro hogar con las tareas domésticas 

y de cuidados 
Total 28,437 100.0 15.0 85.0
Zona de residencia

Urbana 23,691 100.0 15.7 84.3
Rural 4,746 100.0 11.7 88.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,897 100.0 16.5 83.5
Grandes Ciudades 5,841 100.0 15.6 84.4
Resto Urbano 7,953 100.0 14.6 85.4
Rural 4,746 100.0 11.7 88.3

Región de residencia
Cibao Norte 4,609 100.0 16.1 83.9
Cibao Sur 1,962 100.0 17.8 82.2
Cibao Nordeste 1,779 100.0 13.1 86.9
Cibao Noroeste 1,202 100.0 11.8 88.2
Valdesia 2,812 100.0 13.3 86.7
Enriquillo 981 100.0 17.0 83.0
El Valle 760 100.0 13.5 86.5
Yuma 1,935 100.0 11.0 89.0
Higuamo 1,674 100.0 13.9 86.1
Ozama o Metropolitana 10,721 100.0 15.9 84.1

Sexo del jefe o jefa del hogar
Hombre 17,203 100.0 15.2 84.8
Mujer 11,233 100.0 14.6 85.4

Nivel educativo alcanzado por el 
jefe o jefa del hogar

Ninguno y Preescolar 1,294 100.0 11.9 88.1
Primario o Básico 10,995 100.0 13.3 86.7
Secundaria o Medio 8,783 100.0 11.7 88.3
Universitaria o Superior 6,490 100.0 19.2 80.8
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 554 100.0 62.2 37.8

No sabe o Sin información 320 100.0 8.5 91.5
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 4,488 100.0 8.7 91.3
Bajo 4,933 100.0 9.0 91.0
Medio bajo 7,302 100.0 10.0 90.0
Medio y medio alto 8,686 100.0 16.7 83.3
Alto 3,029 100.0 40.9 59.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se definió la seguridad alimentaria como “el acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que tienen las personas en todo momento para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 
En dicha cumbre se establecieron los cuatros pilares de la seguridad alimentaria, los cuales son: acceso, 
disponibilidad, estabilidad y utilización (CEPAL, FAO y ALADI, 2016).

La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), fue diseñada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como 
FAO, con la finalidad de proveer una herramienta global para propiciar el monitoreo válido y confiable del 
progreso hacia erradicación del hambre y asegurar el acceso universal a los alimentos. La Escala FIES 
se centra en la dimensión del acceso a los alimentos, entendido como la capacidad de las personas y los 
hogares para obtener alimentos de una manera socialmente aceptable (por ejemplo, compras, recolección, 
producción propia, trueque o mediante transferencias de alimentos). La escala FIES mide la inseguridad 
alimentaria utilizando datos aportados por las personas encuestadas para estimar la gravedad de la 
inseguridad alimentaria de individuos y hogares de acuerdo con diferentes niveles de severidad comparables 
internacionalmente. A saber, la escala puede ser:

1. Seguridad alimentaria a inseguridad alimentaria leve: se da cuando existe incertidumbre acerca 
de la capacidad de obtener alimentos.

2) Inseguridad alimentaria moderada: ocurre en el momento en que se pone en riesgo la calidad, 
cantidad o variedad de los alimentos se encuentra comprometida, debido a la falta de dinero u 
otros recursos. 

3. Inseguridad alimentaria severa o grave: se produce en el momento en que no se consumen 
alimentos en un día o más. La persona quedó sin alimentos, permaneció todo un día sin comer al 
menos en una ocasión durante los últimos 12 meses.

Para el cálculo del Indicador ODS 2.1.2: Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la 
población, basado en la Escala de Experiencia en Inseguridad Alimentaria (FIES) se recurrió a la aplicación 
del protocolo analítico desarrollado por la FAO quien colaboró con el país en la revisión y el análisis de los 
resultados del módulo.

La prevalencia de la inseguridad alimentaria en la población total proporciona el número de individuos que 
viven en hogares con inseguridad alimentaria (o en hogares en los que al menos un adulto sufre inseguridad 
alimentaria) en República Dominicana, en diferentes niveles de gravedad.

Según se muestra en el Cuadro 23, en los 12 meses anteriores a la encuesta, el 47.1% de los hogares 
dominicanos experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa, y un 19.4% se vieron expuestos a 
inseguridad alimentaria severa.

En lo referente a la zona de residencia, los datos muestran una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria 
moderada o severa de los hogares de la zona rural (54.1%) en relación con los hogares de la zona urbana 
(45.7%). Igualmente, la prevalencia de inseguridad alimentaria severa es mayor en los hogares de la zona rural 
(22.7%) que en los hogares de la urbana (18.7%).

De acuerdo con la región de residencia, donde existe mayor porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria 
moderada o severa e inseguridad alimentaria severa es en El Valle (62.7% y 29.9%, respectivamente), contrario 
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a esta, en la región del Cibao Norte (34.0% y 10.4%) es donde se dan las menores prevalencias de inseguridad alimentaria 
moderada o severa e inseguridad alimentaria severa. 

En cuanto a la provincia de residencia, el panorama con respecto a la inseguridad alimentaria moderada o severa e inseguridad 
alimentaria severa es más crítico en los hogares de Elías Piña (67.7% y 31.3%), en contraste con los hogares de Santiago (31.6% 
y 10.1%). 

Respecto a los grupos de edades de los jefes y jefas de hogares, los hogares correspondientes a jefes o jefas de los grupos 
más jóvenes de 12 a 19 (51.8% y 23.7%), de 20 a 24 (54.6% y 25.4%) y de 25 a 29 (54.3% y 24.3%) años son los más propensos 
a experimentar altas prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o severa e inseguridad alimentaria severa, 
respectivamente. 

Dentro de los grupos socioeconómicos familiares, durante los 12 meses anteriores a la encuesta, en el grupo Alto el 14.4% 
de los hogares tuvieron inseguridad alimentaria moderada o severa y el 4.0% de los hogares de este grupo experimentaron 
inseguridad alimentaria severa. En tanto, del grupo Muy bajo, el 69.2% de los hogares experimentaron inseguridad alimentaria 
moderada o severa y el 34.3% inseguridad alimentaria severa. 

Cuadro 23.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares que en los 12 meses anteriores a la encuesta experimentaron inseguridad 
alimentaria moderada o severa; porcentaje que experimentaron inseguridad alimentaria severa, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas 

Porcentaje de hogares

Inseguridad alimentaria moderada o severa Inseguridad alimentaria severa

Total 47.1 19.4
Zona de residencia

Urbana 45.7 18.7
Rural 54.1 22.7

Región de residencia
Cibao Norte 34.0 10.4
Cibao Sur 45.9 15.9
Cibao Nordeste 43.8 15.9
Cibao Noroeste 52.3 23.6
Valdesia 57.1 26.0
Enriquillo 59.2 27.1
El Valle 62.7 29.9
Yuma 54.8 23.0
Higuamo 56.6 24.0
Ozama o Metropolitana 45.2 19.5

Provincia de residencia
Distrito Nacional 37.6 15.7
Azua 58.6 27.5
Baoruco 61.0 26.7
Barahona 61.5 28.1
Dajabón 55.7 25.0
Duarte 44.7 16.2
Elías Piña 67.7 31.3
El Seibo 54.6 21.0
Espaillat 39.0 9.0
Independencia 56.5 28.1
La Altagracia 52.9 22.4
La Romana 57.1 24.5
La Vega 42.4 15.4
María Trinidad Sánchez 44.4 15.9
Monte Cristi 58.1 23.5
Pedernales 46.8 21.3
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Características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas 

Porcentaje de hogares

Inseguridad alimentaria moderada o severa Inseguridad alimentaria severa

Peravia 56.3 25.4
Puerto Plata 38.9 12.3
Hermanas Mirabal 37.7 13.1
Samaná 45.2 17.3
San Cristóbal 57.5 25.7
San Juan 61.6 29.6
San Pedro de Macorís 57.7 23.0
Sánchez Ramírez 51.4 17.6
Santiago 31.6 10.1
Santiago Rodríguez 44.7 18.7
Valverde 49.9 24.7
Monseñor Nouel 48.7 15.3
Monte Plata 55.1 27.7
Hato Mayor 55.6 20.2
San José de Ocoa 51.4 24.9
Santo Domingo 48.9 21.3

Grupos de edades del jefe o jefa de hogar

12 - 19 51.8 23.7
20 - 24 54.6 25.4
25 - 29 54.3 24.3
30 - 34 49.4 19.8
35 - 39 49.8 20.1
40 -44 46.6 19.0
45 - 49 47.6 19.5
50 - 54 45.5 18.6
55 y más 43.6 17.5

Condicion de discapacidad del jefe o jefa del hogar
Con discapacidad 58.9 25.1
Sin discapacidad 46.3 19.0
Sin información 63.2 33.3

Tipo de hogar 
Unipersonal 45.0 21.0
Biparental con hijo 45.6 17.1
Biparental sin hijo 41.8 16.9
Monoparental 50.7 21.0
Extenso 60.6 23.6
Compuesto 50.3 19.7
Sin nucleo 48.3 20.3

Grupos socioeconómicos familiar
Muy bajo 69.2 34.3
Bajo 61.7 26.3
Medio bajo 52.3 21.0
Medio y medio alto 34.4 11.8
Alto 14.4 4.0

Residencia de personas entre 15 y 65 años
Con al menos una persona entre 15 y 64 años 47.6 19.5
Sin una persona entre 15 y 64 años 41.9 17.9

Residencia de personas de 65 o más años

Con al menos una persona de 65 o más 43.7 17.3
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Por su parte, los resultados muestran que el 48.69% de la población del país se vio afectada por inseguridad alimentaria 
moderada o grave durante los 12 meses anteriores al levantamiento de la ENHOGAR 2021. Asimismo, el 19.64% de las personas 
se vieron afectados por inseguridad alimentaria grave durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

Cuadro 23.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares que en los  12 meses anteriores a la encuesta experimentaron inseguridad 
alimentaria moderada o severa; porcentaje que experimentaron inseguridad alimentaria severa, según características geográficas, demográficas  y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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10. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 
LA POBLACIÓN

Conocer la dimensión, estructura, evolución y características generales de la población, es de vital importancia para 
generar desagregaciones que permitan comprender mejor la manera en que ciertos fenómenos afectan a poblaciones con 
características distintas. Al igual que en las demás versiones de la ENHOGAR, en esta edición de la encuesta se incluyeron 
preguntas relacionadas con las principales características sociodemográficas de la población en la República Dominicana. 

10.1	Características	demográficas
Las informaciones básicas recolectadas en la ENHOGAR-2021 sobre características sociodemográficas son el sexo de los 
miembros del hogar, la edad, los niveles educativos, la asistencia escolar, el estado conyugal de las personas de 12 años y más, 
la condición de discapacidad de los miembros del hogar, entre otros aspectos relevantes.

10.1.1 Distribución de la población por sexo y edad 

El Cuadro 24 presenta que el 83% de la población reside en la zona urbana y el 17% en la rural. Según los estratos geográficos, 
el 34.9% de la población reside en la Ciudad de Santo Domingo, el 28.4% en Resto Urbano y el 19.6% en Grandes Ciudades. 

En cuanto a la estructura de la población por grupos quinquenales de edades, se destaca que la población menor de 15 años 
representa un 24.8% de la población total. Por otro lado, la población de 15 a 64 años de edades constituye el 65.6% de la 
población, mientras que la de 65 años y más representa un 9.7%.

Cuadro 24.  REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de la población, por sexo, según algunas características geográficas y grupos de edades, 
ENHOGAR-2021

Características geográficas y 
grupos de edades

Población total Hombres Mujeres

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo
Total 84,778 100.0 42,119 100.0 42,659 100.0
Zona de residencia

Urbana 70,395 83.0 34,575 82.1 35,820 84.0
Rural 14,383 17.0 7,544 17.9 6,839 16.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 29,628 34.9 14,673 34.8 14,955 35.1
Grandes Ciudades 16,656 19.6 8,085 19.2 8,571 20.1
Resto Urbano 24,111 28.4 11,817 28.1 12,294 28.8
Rural 14,383 17.0 7,544 17.9 6,839 16.0

Grupos de edades 
0-4 6,876 8.1 3,539 8.4 3,337 7.8
5-9 7,322 8.6 3,872 9.2 3,450 8.1
10-14 6,807 8.0 3,461 8.2 3,347 7.8
15-19 6,830 8.1 3,511 8.3 3,319 7.8
20-24 7,617 9.0 3,808 9.0 3,810 8.9
25-29 7,090 8.4 3,575 8.5 3,515 8.2
30-34 6,380 7.5 3,103 7.4 3,277 7.7
35-39 5,687 6.7 2,843 6.7 2,845 6.7
40-44 5,373 6.3 2,630 6.2 2,742 6.4
45-49 4,480 5.3 2,254 5.4 2,227 5.2
50-54 4,597 5.4 2,187 5.2 2,409 5.6
55-59 4,008 4.7 1,959 4.7 2,048 4.8
60-64 3,523 4.2 1,668 4.0 1,855 4.3
65 y más 8,187 9.7 3,710 8.8 4,478 10.5

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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10.1.2 Estado conyugal

En la ENHOGAR-2021 se obtuvo información sobre el estado conyugal de la población de 12 años y más de 
edad. Los datos muestran que el 30.6% de la población dominicana está soltera, el 29.0% se encuentra en 
unión libre, el 16.2% está separada de una unión libre, y el 15.8% está casada. 

Considerando la zona de residencia, en el cuadro 25, se observa que las personas que residentes de la zona 
rural tienden a optar en mayor proporción por la unión libre (36.7%), en comparación con la zona urbana 
(27.5%). En ese mismo orden, solo el 12.0% de las personas que residen en zona rural están casadas, y el 
16.6% en la zona urbana. De acuerdo con el estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo exhibe la mayor 
proporción de población soltera (30.6%) y, a su vez, la menor proporción de personas en unión libre (25.8%). 

En cuanto a la región de residencia, se puede evidenciar que el mayor porcentaje de personas unidas se 
encuentran en las regiones de El Valle (35.4%) y Enriquillo (32.8%). 

Al analizar los datos por grupos de edades, el mayor porcentaje de personas casadas lo representa el grupo 
de 55 a 59 años (30.3%), mientras que las personas del grupo 30 a 34 años exhiben el mayor porcentaje 
viviendo en unión libre (45.1%). 

Por grupo socioeconómico familiar, se puede observar que mientras más alto es el grupo socioeconómico 
familiar, mayor es el porcentaje de personas casadas, 36.7% para el grupo alto, y menor proporción de uniones 
libres, 13.7% para el mismo grupo. 
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10.2 Atributos de la identidad personal 
Tener acceso a documentación del registro civil, a través de un Acta de Nacimiento y una Cédula de Identidad 
y Electoral incide en el desarrollo del individuo desde la perspectiva del ejercicio de la ciudadanía, el disfrute 
de los derechos y acceso a los servicios provistos por el Estado. El registro de nacimiento y el de ciudadanía 
establecen una identidad única. Al igual que en otras versiones de la encuesta, la ENHOGAR-2021 incluyó un 
conjunto de preguntas para captar la cobertura de estos documentos en la población.

10.2.1 Acta de nacimiento 

Los resultados de ENHOGAR-2021 indican que el 93.9% de la población tiene acta de nacimiento, el 3.5% no 
tiene, pero ha sido declarada y el 2.4% de no ha sido declarada (ver Cuadro 26).

De acuerdo con la zona de residencia, en la zona urbana el 94.7% de la población tiene Acta de Nacimiento, 
mientras que en la zona rural el porcentaje es 90.0%. Considerando el estrato geográfico, se mantiene la 
tendencia de los mayores porcentajes en la Ciudad de Santo Domingo (96.2%) y en las Grandes Ciudades 
(93.7%). 

En lo que respecta a la región de residencia, en el Cibao Nordeste el 97.1% de la población tiene Acta de 
Nacimiento, mientras que en el Cibao Norte este porcentaje disminuye a 88.8%. Las regiones con mayor 
porcentaje de población que no ha sido declarada son: El Valle (5.3%), Enriquillo (4.5%), Yuma (3.7%) y Valdesia 
(3.4%).

Al analizar los datos según sexo, no existen diferencias importantes en cuanto a la tenencia de Acta de 
Nacimiento, ya que las proporciones para ambos sexos son similares: 94.4% en el caso de las mujeres y 
93.4% en el caso de los hombres.

Según grupos etarios, el 90.3% de las personas con edades de entre 0 y 4 años tiene Acta de Nacimiento; en 
el caso del grupo con edades entre 5 y 9 años, el porcentaje es 93.5% y para los 65 años y más, un 92.8%. 

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar las diferencias son importantes. Se observa que solo un 
85.9% de la población perteneciente al grupo Muy bajo tiene Acta de Nacimiento, mientras que en el grupo 
Alto el porcentaje alcanza el 95.9%.
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Cuadro 26.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población, por condición de tenencia de acta de nacimiento, según 
características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas
y socioeconómicas

Número de personas 

Porcentaje de la población

Total Tiene Acta de 
Nacimiento

No tiene, pero fue 
declarado

No ha sido 
declarado

No sabe o Sin 
información

Total 84,778 100.0 93.9 3.5 2.4 0.1
Zona de residencia

Urbana 70,395 100.0 94.7 3.3 1.9 0.0
Rural 14,383 100.0 90.0 4.6 5.1 0.2

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 29,628 100.0 96.2 1.7 2.1 0.0
Grandes Ciudades 16,656 100.0 93.7 4.7 1.5 0.1
Resto Urbano 24,111 100.0 93.7 4.4 1.9 0.0
Rural 14,383 100.0 90.0 4.6 5.1 0.2

Región de residencia
Cibao Norte 13,180 100.0 88.8 9.8 1.4 0.0
Cibao Sur 5,784 100.0 91.9 7.0 1.0 0.1
Cibao Nordeste 5,082 100.0 97.1 2.1 0.7 0.0
Cibao Noroeste 3,373 100.0 94.2 3.1 2.6 0.1
Valdesia 8,655 100.0 94.4 2.2 3.4 0.0
Enriquillo 3,366 100.0 93.3 2.2 4.5 0.0
El Valle 2,449 100.0 91.4 3.1 5.3 0.2
Yuma 5,639 100.0 94.4 1.5 3.7 0.4
Higuamo 4,964 100.0 95.7 1.7 2.6 0.0
Ozama o Metropolitana 32,285 100.0 95.7 1.8 2.5 0.1

Sexo del jefe o jefa del hogar
Hombre 42,119 100.0 93.4 3.7 2.8 0.1
Mujer 42,659 100.0 94.4 3.4 2.1 0.1

Grupos de edades 
0-4 6,876 100.0 90.3 0.9 8.6 0.1
5-9 7,322 100.0 93.5 1.1 5.4 0.0
10-14 6,807 100.0 94.8 1.3 3.8 0.1
15-19 6,830 100.0 93.9 2.8 3.1 0.2
20-24 7,617 100.0 93.6 3.5 2.8 0.0
25-29 7,090 100.0 94.1 3.9 2.0 0.0
30-34 6,380 100.0 94.6 4.3 1.0 0.1
35-39 5,687 100.0 94.6 4.3 1.0 0.1
40-44 5,373 100.0 95.2 4.0 0.7 0.0
45-49 4,480 100.0 95.2 4.4 0.4 0.0
50-54 4,597 100.0 94.9 4.6 0.3 0.1
55-59 4,008 100.0 95.1 4.4 0.3 0.2
60-64 3,523 100.0 94.6 4.9 0.5 0.0
65 y más 8,187 100.0 92.8 6.6 0.5 0.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,817 100.0 93.2 5.6 1.2 0.0
Sin discapacidad 80,897 100.0 94.0 3.4 2.5 0.0
Sin información 64 100.0 43.6 1.3 0.0 55.1

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 11,312 100.0 85.9 5.2 8.8 0.1
Bajo 14,911 100.0 93.4 3.2 3.4 0.1
Medio bajo 22,131 100.0 94.9 3.2 1.8 0.0
Medio y medio alto 26,499 100.0 96.1 3.2 0.6 0.1
Alto 9,925 100.0 95.9 3.9 0.2 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.



84 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

10.2.2 Tenencia de Cédula de identidad y electoral

Conforme a los datos obtenidos en la ENHOGAR-2021, con respecto a la tenencia de Cédula de identidad y 
electoral, se puede apreciar que el 92.6% de la población de 16 años y más de edad tiene Cédula de identidad 
y electoral, mientras que el 6.3% no la ha sacado (ver Cuadro 27). Según la zona de residencia, se observa que 
la zona urbana tiene 5.8% y la zona rural 9.3%, de personas de 16 años y más que no han sacado Cédula de 
identidad y electoral. 

Desde la perspectiva de estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo y las Grandes Ciudades son las que 
presentan el mayor nivel de personas con 16 años y más de edad que poseen Cédula de identidad, siendo un 
93.4% y 94%, respectivamente.

Con relación a la región de residencia, las que presentan el mayor porcentaje de personas de al menos 16 
años con Cédula de identidad y electoral son: Cibao Sur (95.2%), Cibao Nordeste (94.9%), Higuamo (93.8%) 
y Cibao Norte (93.4%); en este mismo orden, El Valle y Enriquillo son las regiones con menor porcentaje de 
personas con Cédula de identidad y electoral, con un 89.1% y 89.5%, respectivamente

Al analizar la tenencia de Cédula de identidad y electoral tomando en consideración el sexo de la población, 
se observa que en el caso de las mujeres el porcentaje es de un 93.4% y en el caso de los hombres un 91.8%. 

Según grupos de edades, la población con edades entre 16 a 19 años y la de 20 a 24 años son las que presentan 
menor porcentaje en tenencia de Cédula de identidad y electoral, siendo un 59.5% y 91.3%, respectivamente. 

Respecto a la variable condición discapacidad, no se observa una diferencia importante en la tenencia de 
Cédula de identidad y electoral entre las personas con algún tipo de  discapacidad y aquellas que no tienen 
discapacidad, siendo un 94.4% y 92.6%, respectivamente.
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Cuadro 27.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 16 años y más, por condición de tenencia de Cédula de 
identidad y electoral, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas
y socioeconómicas

Número de personas de 
16 años y más 

Porcentaje de la población de 16 años y más

Total 
Tiene Cédula 

de identidad y 
electoral

La sacó pero no la 
tiene No la ha sacado No sabe o Sin 

información

Total 62,478 100.0 92.6 0.9 6.3 0.2
Zona de residencia

Urbana 52,007 100.0 93.4 0.8 5.8 0.1
Rural 10,471 100.0 89.0 1.3 9.3 0.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 21,791 100.0 93.4 0.7 5.8 0.1
Grandes Ciudades 12,631 100.0 94.0 0.8 5.1 0.1
Resto Urbano 17,585 100.0 92.9 0.8 6.2 0.1
Rural 10,471 100.0 89.0 1.3 9.3 0.4

Región de residencia
Cibao Norte 10,184 100.0 93.4 1.0 5.5 0.0
Cibao Sur 4,354 100.0 95.2 0.9 3.8 0.1
Cibao Nordeste 3,805 100.0 94.9 1.0 3.9 0.2
Cibao Noroeste 2,497 100.0 90.4 2.1 7.6 0.0
Valdesia 6,266 100.0 92.1 0.8 7.1 0.1
Enriquillo 2,308 100.0 89.5 0.9 9.5 0.1
El Valle 1,709 100.0 89.1 0.8 10.0 0.1
Yuma 4,055 100.0 90.6 0.5 8.2 0.6
Higuamo 3,581 100.0 93.8 0.6 5.6 0.0
Ozama o Metropolitana 23,718 100.0 92.6 0.8 6.4 0.2

Sexo del jefe o jefa del hogar
Hombre 30,567 100.0 91.8 1.1 6.9 0.2
Mujer 31,911 100.0 93.4 0.7 5.8 0.1

Grupos de edades 
16-19 5,535 100.0 59.5 1.1 38.9 0.6
20-24 7,617 100.0 91.3 1.1 7.5 0.2
25-29 7,090 100.0 93.7 1.1 5.0 0.2
30-34 6,380 100.0 95.1 1.0 3.8 0.2
35-39 5,687 100.0 95.9 0.8 3.1 0.2
40-44 5,373 100.0 96.9 0.7 2.4 0.0
45-49 4,480 100.0 97.2 0.4 2.4 0.0
50-54 4,597 100.0 97.8 0.8 1.2 0.1
55-59 4,008 100.0 98.4 0.4 1.1 0.1
60-64 3,523 100.0 98.0 0.8 1.2 0.0
65 y más 8,187 100.0 97.9 0.9 1.1 0.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,584 100.0 94.4 1.2 4.4 0.0
Sin discapacidad 58,845 100.0 92.6 0.8 6.5 0.1
Sin información 49 100.0 41.3 0.0 0.0 58.7

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 8,103 100.0 81.3 2.8 15.5 0.4
Bajo 10,494 100.0 91.2 0.9 7.9 0.0
Medio bajo 15,793 100.0 92.7 0.9 6.2 0.2
Medio y medio alto 19,983 100.0 95.8 0.3 3.7 0.2
Alto 8,105 100.0 97.8 0.2 2.0 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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11. DISCAPACIDAD
La República Dominicana incorpora en la ENHOGAR-2021 nuevamente un módulo sobre discapacidad 
para todos los miembros del hogar de 5 años y más, donde la última vez que había sido medida fue en la 
ENHOGAR-2013. 

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (OMS, 1980), la 
discapacidad es definida como “restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma, o dentro del margen de lo que se considera normal para el ser humano”, y tomando 
como referencia al Washington Group on Disability Statistics, una dificultad es considerada una discapacidad 
cuando coloca a la persona en riesgo de limitar su capacidad para participar en la sociedad.

La ENHOGAR-2021, midió los niveles de dificultad que tienen las personas de 5 años y más, para ver 
(incluso cuando usan lentes), para caminar o subir escalones, para recordar o concentrarse, para su cuidado 
personal (como bañarse o vestirse), para oír, y para comunicarse, conforme a los parámetros metodológicos 
recomendados para las encuestas de hogares por el Grupo de Washington en su módulo corto. Esta medición 
de la discapacidad en la población de los hogares permitirá hacer desagregaciones para conocer con mayor 
profundidad los retos que enfrenta esta población.

Se codifica como población con discapacidad a todas la personas que dijeron tener mucha dificultad 
o a quienes le resulta imposible realizar una actividad determinada, obteniendo la variable dicotómica de 
discapacidad. Por tanto, los niveles de dificultad son una manera de abordar la discapacidad.

Según la ENHOGAR-2021, en la República Dominicana, el 4.9% de la población de 5 años y más tiene 
alguna discapacidad (ver Cuadro 28), ya sea para ver (incluso cuando usan lentes), para caminar o subir 
escalones, para recordar o concentrarse, para su cuidado personal (como bañarse o vestirse), para oír, y para 
comunicarse. 

Con respecto a la zona de residencia, la proporción de personas con alguna discapacidad en la zona rural 
(5.6%) está un poco por encima en comparación con las personas que residen en la zona urbana (4.8%). De 
igual forma, las regiones Valdesia e Higuamo son las que presentan la mayor proporción de las personas con 
alguna discapacidad, con un 5.8% y 5.7%, respectivamente. 

De acuerdo con el sexo, no existen diferencias importantes entre el porcentaje de la población de 
hombres y mujeres de 5 años y más con alguna discapacidad, presentando valores similares: 4.5% y 5.3%, 
respectivamente. 

En relación con los grupos de edades, la población con al menos una discapacidad va incrementando en la 
medida en que la población envejece, en ese sentido, el grupo de edad 65 y más es el que posee el porcentaje 
más alto de personas con alguna discapacidad (22.4%), seguido el de edad de 60 a 64 años (9.1%), de 55 a 59 
(6.5%) y de 50 a 54, (6.5%); en ese mismo orden. Se destaca que el grupo de edades que menor población con 
alguna discapacidad tiene es de 20 a 24 años, con un 1.2%.
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Cuadro 28.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 años y más con alguna discapacidad, por tipo de discapacidad, según 
características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas 

de 5 años y 
más 

Porcentaje de personas de 5 años y más

Para ver, incluso 
cuando usa 

lentes
Para oír Para caminar o 

subir escalones
Para recordar o 
concentrarse 

Para su cuidado 
personal, como 

bañarse o 
vestirse

Para 
comunicarse 

Con al menos 
una dificultad 

Total 77,902 1.8 0.8 2.4 1.3 0.9 0.8 4.9
Zona de residencia

Urbana 64,740 1.8 0.8 2.3 1.2 0.9 0.8 4.8
Rural 13,162 2.0 1.0 2.6 1.5 1.0 1.1 5.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 1.8 0.7 2.3 1.2 0.8 0.8 5.0
Grandes Ciudades 15,395 1.6 0.6 2.4 1.2 1.1 0.8 4.3
Resto Urbano 22,142 1.8 0.9 2.2 1.3 1.0 0.8 4.8
Rural 13,162 2.0 1.0 2.6 1.5 1.0 1.1 5.6

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 1.5 0.6 2.2 1.2 1.1 0.8 4.1
Cibao Sur 5,362 1.7 1.3 2.5 1.6 1.2 0.8 5.1
Cibao Nordeste 4,672 2.2 0.9 2.3 1.2 0.9 1.0 5.5
Cibao Noroeste 3,102 1.7 0.8 2.4 0.9 0.9 0.6 4.9
Valdesia 7,918 2.5 1.1 2.7 1.4 1.0 1.0 5.8
Enriquillo 3,035 1.5 0.9 1.6 1.0 0.8 0.8 4.0
El Valle 2,240 1.4 0.8 2.0 1.1 1.2 1.4 4.3
Yuma 5,163 1.7 0.6 2.3 1.1 1.1 0.7 4.4
Higuamo 4,552 2.2 1.0 2.7 1.5 0.8 0.9 5.7
Ozama o Metropolitana 29,628 1.8 0.8 2.3 1.3 0.8 0.8 5.0

Sexo 
Hombres 38,580 1.6 0.8 2.0 1.2 0.9 0.9 4.5
Mujeres 39,322 2.0 0.8 2.7 1.3 1.0 0.8 5.3

Grupos de edades
5-9 7,322 0.4 0.3 0.2 0.8 0.3 0.5 1.5
10-14 6,807 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 1.3
15-19 6,830 0.4 0.2 0.3 0.8 0.4 0.5 1.8
20-24 7,617 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1 0.5 1.2
25-29 7,090 0.6 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4 1.5
30-34 6,380 0.4 0.3 0.8 0.6 0.3 0.9 2.3
35-39 5,687 0.2 0.2 0.8 0.9 0.3 0.4 1.9
40-44 5,373 1.1 0.3 0.9 0.4 0.2 0.3 2.6
45-49 4,480 1.3 0.7 1.6 0.8 0.4 0.7 4.1
50-54 4,597 2.6 0.7 3.0 1.2 0.7 0.8 6.5
55-59 4,008 2.4 0.5 3.0 1.1 0.6 0.6 6.5
60-64 3,523 3.6 1.2 4.4 1.4 1.2 0.6 9.1
65 y más 8,187 9.2 4.5 13.4 5.7 5.7 3.1 22.4

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 10,139 2.0 0.8 2.5 1.0 0.9 0.8 5.2
Bajo 13,613 1.9 0.9 2.3 1.2 0.8 0.8 5.0
Medio bajo 20,217 1.8 1.0 2.7 1.4 1.1 0.9 5.2
Medio y medio alto 24,511 1.9 0.7 2.3 1.4 1.0 0.9 4.9
Alto 9,422 1.5 0.5 1.8 1.0 0.7 0.6 3.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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En el país, entre la población que tiene al menos una discapacidad, las discapacidades más predominantes son: para caminar 
o subir escalones, con 48.0%; para ver, incluso cuando usa lentes, con un 37.1%; para recordar o concentrarse con un 25.8%; y 
para el cuidado personal, como bañarse o vestirse, con 19.0% (ver Cuadro 29).  

Conforme a la zona de residencia, no existen diferencias importantes entre la zona urbana y rural, el tipo de discapacidad con 
la diferencia más marcada se encuentra en aquellas relacionadas con una discapacidad para comunicarse, donde el 16.6% de 
la población con alguna discapacidad de la zona urbana tienen este tipo de discapacidad, contraste con el 19.0% para la zona 
rural.

Según la macrorregión de residencia, entre las personas de 5 años y más con alguna discapacidad, la de mayor prevalencia es 
la discapacidad motora, es decir para subir escalones, destacándose las mayores proporciones en las regiones Este (50.0%) y 
Cibao o Norte (49.8%). Por sexo, igualmente, se mantiene la predominancia de la discapacidad para caminar o subir escalones 
entre ambos sexos (las mujeres tienen 50.3% y, en menor proporción, los hombres con 45.2%).  

Por grupos de edades, se mantiene la tendencia de la discapacidad para caminar o subir escalones como la más prevaleciente, 
cuyos porcentajes se incrementan en la medida que avanza la edad de las personas, pasando de 21.4% de la población con 
discapacidad de 5-29 años, a 59.5% de aquella con 65 años y más de edad.

Cuadro 29.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 años y más que tiene alguna discapacidad, por tipo de discapacidad, 
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 años y más con 
alguna discapacidad 

Porcentaje de la población de 5 años y más con alguna discapacidad

Para ver, incluso 
cuando usa 

lentes
Para oír Para caminar o 

subir escalones
Para recordar o 
concentrarse 

Para su cuidado 
personal, como 

bañarse o 
vestirse

Para 
comunicarse 

Total 3,817 37.1 16.7 48.0 25.8 19.0 17.0
Zona de residencia

Urbana 3,082 37.4 16.3 48.3 25.7 19.3 16.6
Rural 734 35.8 18.0 46.6 26.4 17.8 19.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 1,357 36.3 15.0 47.0 24.6 15.5 15.8
Grandes Ciudades 669 37.6 14.3 55.3 26.6 25.1 18.1
Resto Urbano 1,056 38.7 19.4 45.5 26.4 20.3 16.6
Rural 734 35.8 18.0 46.6 26.4 17.8 19.0

Macrorregión de residencia
Cibao o Norte 1,180 36.0 17.3 49.8 27.1 22.7 17.4
Sur 676 40.0 19.5 45.9 24.0 18.7 19.9
Este 488 38.8 15.4 50.0 25.7 19.6 16.1
Ozama o Metropolitana 1,472 36.1 15.3 46.8 25.7 15.9 15.8

Sexo 
Hombres 1,741 36.3 17.7 45.2 26.4 19.2 19.4
Mujeres 2,076 37.8 15.8 50.3 25.3 18.8 15.0

Grupos de edades
5-29 523 28.7 18.9 21.4 42.5 17.7 35.0
30-64 1,457 34.9 11.8 42.9 20.6 11.2 14.5
65 y más 1,836 41.2 19.9 59.5 25.2 25.5 14.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 526 38.6 15.5 47.3 20.1 16.8 16.2
Bajo 677 37.4 19.1 45.7 24.2 15.6 16.6
Medio bajo 1,057 33.9 18.2 51.6 26.3 20.3 16.5
Medio y Medio alto 1,202 38.5 15.1 46.6 28.7 20.7 18.3
Alto 355 39.0 14.4 46.9 25.9 18.8 16.6

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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12.CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
El perfil socioeconómico de un país, compuesto por características como la educación, salud, actividad 
económica, entre otros, permite comprender y valorar el grado de desarrollo de una sociedad. 

En la medida en que una población alcanza niveles de instrucción más altos, sus posibilidades de gozar de 
mejores condiciones de vida aumentan. En ese sentido, conocer las características educativas que tiene la 
población es de vital importancia a la hora de promulgar o mejorar políticas públicas o privadas dirigidas a 
promover el desarrollo.

12.1 Lectoescritura 

En términos generales, el 89.6% de la población de 5 años y más de edad sabe leer y escribir (ver Cuadro 30). 
Cuando se analizan los datos por zona de residencia, se observa que el mayor porcentaje de personas que 
no sabe leer y escribir se sitúan en la zona rural con un 16.6%, mientras que, en la zona urbana, este valor es 
menor, con 9.3%. En ese mismo orden, cuando se analiza por estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo 
y las Grandes Ciudades son las que presentan menor porcentaje de personas de 5 años y más que no saben 
leer y escribir (7.9% y 7.8%, respectivamente). 

De acuerdo con la región de residencia, El Valle (21.5%) es la que presenta el mayor porcentaje de personas 
que no sabe leer y escribir, seguido de la Región Enriquillo (15.7%). En cuanto a las regiones del Higuamo 
(9.3%) y Ozama o Metropolitana (8.2%) son las que representan el menor porcentaje de personas de 5 años y 
más que no saben leer y escribir. 

En relación con el sexo, no existen diferencias importantes entre los porcentajes de hombres y mujeres que 
no saben ni leer y escribir, siendo 10.9% para la población masculina de 5 años y más y 9.6% para la población 
femenina en el mismo rango de edad.  

Por grupos de edades, el 48.7% de los niños y niñas del grupo de edades de 5 a 9 años no saben leer ni 
escribir, y la menor proporción para este indicador es de 1.7% correspondiente al grupo de edades de 15 a 19 
años de edad. En cuanto a las personas con alguna condición de discapacidad, se evidencia que el 23.5% de 
esta población no sabe leer y escribir. Conforme al grupo socioeconómico familiar, los datos presentan que 
a medida que aumenta el nivel del grupo socioeconómico familiar, menor es el porcentaje de personas de 
5 años y más que no sabe leer y escribir, variando el indicador de 2.7% en el grupo alto a 21.2% en el grupo 
socioeconómico familiar muy bajo. 
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Cuadro 30.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 años y más, por condición de lectoescritura, 
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 años y más 

 Porcentaje de la población de 5 años y más

Total Sabe leer y escribir2 No sabe leer y 
escribir Sin información 

Total 77,902 100.0 89.6 10.3 0.1
Zona de residencia

Urbana 64,740 100.0 91.0 9.0 0.1
Rural 13,162 100.0 83.1 16.6 0.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 100.0 92.0 7.9 0.0
Grandes Ciudades 15,395 100.0 92.1 7.8 0.1
Resto Urbano 22,142 100.0 88.8 11.1 0.1
Rural 13,162 100.0 83.1 16.6 0.3

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 100.0 90.7 9.3 0.0
Cibao Sur 5,362 100.0 89.9 10.0 0.1
Cibao Nordeste 4,672 100.0 88.8 11.2 0.0
Cibao Noroeste 3,102 100.0 86.5 13.4 0.1
Valdesia 7,918 100.0 86.2 13.8 0.0
Enriquillo 3,035 100.0 84.3 15.7 0.0
El Valle 2,240 100.0 78.3 21.5 0.2
Yuma 5,163 100.0 90.1 9.5 0.5
Higuamo 4,552 100.0 90.6 9.3 0.0
Ozama o Metropolitana 29,628 100.0 91.7 8.2 0.1

Sexo
Hombres 38,580 100.0 89.0 10.9 0.1
Mujeres 39,322 100.0 90.3 9.6 0.1

Grupos de edades 
5-9 7,322 100.0 51.3 48.7 0.1
10-14 6,807 100.0 98.0 1.8 0.2
15-19 6,830 100.0 98.3 1.7 0.1
20-24 7,617 100.0 97.7 2.2 0.1
25-29 7,090 100.0 97.1 2.8 0.0
30-34 6,380 100.0 95.8 4.1 0.1
35-39 5,687 100.0 95.2 4.8 0.0
40-44 5,373 100.0 94.0 5.9 0.1
45-49 4,480 100.0 92.6 7.2 0.2
50-54 4,597 100.0 91.6 8.3 0.1
55-59 4,008 100.0 90.2 9.7 0.1
60-64 3,523 100.0 87.1 12.9 0.0
65 y más 8,187 100.0 82.2 17.7 0.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,817 100.0 76.5 23.5 0.0
Sin discapacidad 74,021 100.0 90.4 9.6 0.0
Sin información 64 100.0 0.0 0.0 100.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 10,139 100.0 78.8 21.2 0.0
Bajo 13,613 100.0 85.9 13.9 0.1
Medio bajo 20,217 100.0 89.5 10.4 0.1
Medio y medio alto 24,511 100.0 93.3 6.6 0.1
Alto 9,422 100.0 97.3 2.7 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 “Sabe leer y escribir” se incluyen las personas que declararon que no sabían leer y escribir pero completaron tres o más años de estudios.
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12.2 Alfabetización 
La tasa de analfabetismo es el indicador que expresa la magnitud relativa de la población analfabeta, es decir, 
aquellas personas que no saben leer ni escribir por encima del umbral de oportunidad, que se considera los 
15 años de edad.

Analizar esta variable es importante, ya que se relaciona con un bajo acceso a la información y con una menor 
calidad de vida, porque el analfabetismo limita el pleno desarrollo de las competencias elementales para 
desarrollar otros conocimientos, el acceso al mercado laboral y las posibilidades de mejorar las condiciones 
de vida general de las personas. 

De acuerdo con la información obtenida de la ENHOGAR-2021, en el país, la población de 15 años y más que 
no sabe leer o escribir representa el 6.8% (ver Cuadro 31). En la zona rural, este porcentaje es de 13.6% y en la 
zona urbana 5.4%. Desde el contexto de estrato geográfico, el porcentaje mínimo lo representa la Ciudad de 
Santo Domingo y Grandes Ciudades, ambas con 4.3%.

En las regiones Enriquillo (11.0%) y El Valle (17.9%) es donde se observa la mayor proporción de personas 
analfabetas, contrario a las regiones Ozama o Metropolitana (4.6%) y Yuma (5.0%). Esos datos ponen de relieve 
las grandes disparidades socioeconómicas existentes en el país, dado a que niveles altos de analfabetismo 
se asocian a mayores niveles de pobreza. 

Con relación al sexo, la condición de analfabetismo es ligeramente diferente entre hombres y mujeres, siendo 
7.2% en el caso de la población masculina y 6.4% en la población femenina.

En el grupo de edades de 15 a 19 años, la tasa de analfabetismo es extensiva apenas al alrededor del 1.7%. 
En lo que se refiere a la población con alguna condición de discapacidad, se puede apreciar que el 22.0% es 
analfabeta, en contraste con el 5.9% de las personas de 15 años y más sin ninguna discapacidad. 

Desde la perspectiva del grupo socioeconómico familiar, mientras más bajo el grupo al que pertenecen las 
personas, mayor el nivel de analfabetismo. En el grupo Más bajo este porcentaje es 17.9% y en el grupo Alto 
0.8%.
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.
Cuadro 31.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 15 años y más, por condición de alfabetismo, 
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más 

Total Sabe leer y escribir2 No sabe leer y 
escribir Sin información 

Total 63,773 100.0 93.1 6.8 0.1
Zona de residencia

Urbana 53,080 100.0 94.5 5.4 0.1
Rural 10,692 100.0 86.1 13.6 0.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 22,290 100.0 95.6 4.3 0.1
Grandes Ciudades 12,856 100.0 95.7 4.3 0.1
Resto Urbano 17,935 100.0 92.4 7.6 0.0
Rural 10,692 100.0 86.1 13.6 0.3

Región de residencia
Cibao Norte 10,336 100.0 93.7 6.3 0.0
Cibao Sur 4,440 100.0 92.7 7.3 0.1
Cibao Nordeste 3,875 100.0 91.5 8.5 0.0
Cibao Noroeste 2,545 100.0 90.1 9.9 0.1
Valdesia 6,401 100.0 89.6 10.4 0.0
Enriquillo 2,367 100.0 89.0 11.0 0.0
El Valle 1,759 100.0 82.0 17.9 0.1
Yuma 4,142 100.0 94.5 5.0 0.5
Higuamo 3,655 100.0 94.2 5.8 0.0
Ozama o Metropolitana 24,253 100.0 95.3 4.6 0.1

Sexo
Hombres 31,248 100.0 92.7 7.2 0.1
Mujeres 32,525 100.0 93.5 6.4 0.1

Grupos de edades 
15-19 6,830 100.0 98.3 1.7 0.1
20-24 7,617 100.0 97.7 2.2 0.1
25-29 7,090 100.0 97.1 2.8 0.0
30-34 6,380 100.0 95.8 4.1 0.1
35-39 5,687 100.0 95.2 4.8 0.0
40-44 5,373 100.0 94.0 5.9 0.1
45-49 4,480 100.0 92.6 7.2 0.2
50-54 4,597 100.0 91.6 8.3 0.1
55-59 4,008 100.0 90.2 9.7 0.1
60-64 3,523 100.0 87.1 12.9 0.0
65 y más 8,187 100.0 82.2 17.7 0.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,617 100.0 78.0 22.0 0.0
Sin discapacidad 60,106 100.0 94.1 5.9 0.0
Sin información 49 100.0 0.0 0.0 100.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 8,272 100.0 82.0 17.9 0.1
Bajo 10,744 100.0 89.8 10.1 0.1
Medio bajo 16,182 100.0 93.5 6.4 0.1
Medio y medio alto 20,381 100.0 96.7 3.2 0.1
Alto 8,194 100.0 99.2 0.8 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 “Sabe leer y escribir” se incluyen las personas que declararon que no sabían leer y escribir pero completaron tres o más años de estudios.
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El Cuadro 32 hace referencia a la tasa de alfabetización en la población de 15 a 24 años de edad. A nivel 
nacional este indicador presenta un valor de 98.0%. La población femenina posee una tasa de alfabetización 
ligeramente más alta que la población masculina (98.5 % y 97.5%, respectivamente), originando así un índice 
de paridad de género para esta población de 1.01, es decir que, por cada 100 hombres que saben leer y 
escribir, existen 101 mujeres en la misma condición.

Cuando se analiza este indicador, considerando las diferentes categorías de análisis, se puede apreciar muy 
pocas variaciones; entre 1.01 y 1.03.

En los grupos socioeconómico familiar, existe una variación a lo interno del grupo Muy bajo, las mujeres 
94.7% y los hombres 92.1%, es decir, el valor es de 1.03; lo que indica que por cada 100 hombres entre 15 y 24 
años que saben leer y escribir, existen 103 mujeres con la misma condición.

Cuadro 32.  REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años, por sexo e índice 
de paridad de género de la alfabetización, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Tasa de alfabetización
Índice de paridad de género  

en la alfabetizaciónTotal Mujeres Hombres

Total 98.0 98.5 97.5 1.01
Zona de residencia

Urbana 98.3 98.8 97.9 1.01
Rural 96.1 97.0 95.3 1.02

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 98.2 98.8 97.6 1.01
Grandes Ciudades 99.0 99.1 98.9 1.00
Resto Urbano 98.1 98.5 97.7 1.01
Rural 96.1 97.0 95.3 1.02

Región de residencia
Cibao Norte 98.7 99.1 98.4 1.01
Cibao Sur 98.8 98.9 98.8 1.00
Cibao Nordeste 98.3 98.1 98.5 1.00
Cibao Noroeste 96.0 97.2 94.8 1.03
Valdesia 98.0 98.2 97.8 1.00
Enriquillo 95.9 97.2 94.5 1.03
El Valle 93.1 94.4 91.8 1.03
Yuma 98.3 98.7 97.8 1.01
Higuamo 98.2 99.1 97.4 1.02
Ozama o Metropolitana 98.2 98.7 97.7 1.01

Grupos de edades
15-19 98.3 98.6 97.9 1.01
20-24 97.7 98.3 97.1 1.01

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 68.8 78.7 58.9 1.34
Sin discapacidad 98.5 98.8 98.3 1.01
Sin información 0.00 0.00 0.00 0.00

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 93.4 94.7 92.1 1.03
Bajo 98.4 98.2 98.5 1.00
Medio bajo 98.2 98.8 97.7 1.01
Medio y medio alto 99.4 99.8 98.9 1.01
Alto 99.7 99.4 100.0 0.99

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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12.3 Asistencia escolar
La asistencia escolar tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante y es una condición clave 
para el aprendizaje y el desarrollo integral. Ésta es una de las variables más importante en la medición del 
grado de cobertura del sistema educativo. 

De acuerdo con la ENHOGAR-2021, en el país, el 59.0% de la población de 5 a 29 años asiste a la escuela, 
colegio o universidad, mientras que el 39.2 % de las personas en ese rango de edad no asiste, pero asistió. El 
1.7% de la población de 5 a 29 años nunca ha asistido a la educación formal. En la zona urbana, la asistencia 
escolar actual es más alta, alcanzando el 59.3%, en comparación con la rural en la cual este porcentaje es de 
57.3% (ver Cuadro 33).

Por región de residencia, Cibao Noroeste y Cibao Norte son las que presentan el menor porcentaje de 
personas de 5 a 29 años que asiste actualmente a la escuela, colegio o la universidad, con un 53.2% y un 
54.8%, respectivamente; mientras que Enriquillo y El Valle representan el mayor porcentaje, con 67.4% y 
65.9%, respectivamente. Las que presentan la menor proporción de personas que no asisten a la escuela, 
pero asistieron, son El Valle con 30.1% y Enriquillo con 30.9% y la que presenta la mayor proporción es Cibao 
Norte, con 43.9%.

En lo que se refiere a la asistencia escolar cuando existe alguna condición de discapacidad, el 45.1 % de las 
personas de 5 a 29 años que tiene alguna discapacidad asiste a una escuela, colegio o universidad.  

Cuando se analiza el comportamiento de la asistencia escolar de la población de 5 a 29 años, de acuerdo 
con el grupo socioeconómico familiar, los datos reflejan que cuanto mayor sea el nivel socioeconómico, más 
tienden las personas a asistir a la escuela, colegio o universidad. El porcentaje de personas que no asiste, pero 
asistió a la escuela, colegio o universidad, es inversamente proporcional al nivel del grupo socioeconómico 
familiar, lo que podría ser evidencia de que la deserción tiene mayor presencia en la medida que se pertenezca 
a un grupo socioeconómico familiar más bajo. 

Por su parte, la prevalencia de la población que nunca ha participado en la enseñanza es menor cuanto mayor 
es el nivel del grupo socioeconómico familiar.
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Cuadro 33.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años, por condición de 
asistencia escolar, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
 de 5 a 29 años 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años de edad

Total Asiste No asiste, pero 
asistió 

Nunca  
asistió

No sabe o sin 
información

Total 35,667 100.0 59.0 39.2 1.7 0.1
Zona de residencia

Urbana 29,607 100.0 59.3 39.1 1.5 0.1
Rural 6,059 100.0 57.3 39.9 2.5 0.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 12,385 100.0 60.6 37.6 1.7 0.1
Grandes Ciudades 6,928 100.0 55.0 43.7 1.2 0.0
Resto Urbano 10,294 100.0 60.7 37.8 1.4 0.1
Rural 6,059 100.0 57.3 39.9 2.5 0.3

Región de residencia
Cibao Norte 5,121 100.0 54.8 43.9 1.3 0.0
Cibao Sur 2,410 100.0 57.5 41.3 1.0 0.1
Cibao Nordeste 2,027 100.0 58.4 40.5 1.2 0.0
Cibao Noroeste 1,364 100.0 53.2 43.4 3.3 0.2
Valdesia 3,773 100.0 59.9 38.5 1.6 0.0
Enriquillo 1,520 100.0 67.4 30.9 1.7 0.0
El Valle 1,091 100.0 65.9 30.1 3.8 0.2
Yuma 2,508 100.0 57.1 40.9 1.8 0.3
Higuamo 2,208 100.0 59.8 38.9 1.3 0.1
Ozama o Metropolitana 13,644 100.0 60.0 38.2 1.7 0.1

Grupos de edades
5-9 7,322 100.0 93.8 2.7 3.5 0.1
10-14 6,807 100.0 95.5 3.6 0.7 0.2
15-19 6,830 100.0 66.4 32.7 0.8 0.1
20-24 7,617 100.0 28.9 69.6 1.4 0.1
25-29 7,090 100.0 13.3 84.9 1.8 0.0

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 523 100.0 45.1 36.7 18.1 0.0
Sin discapacidad 35,108 100.0 59.3 39.3 1.4 0.0
Sin información 36 100.0 0.0 0.0 13.0 87.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 5,235 100.0 47.4 47.8 4.8 0.0
Bajo 6,623 100.0 59.1 38.9 1.9 0.2
Medio bajo 9,822 100.0 58.8 39.9 1.2 0.1
Medio y medio alto 10,685 100.0 62.7 36.4 0.8 0.1
Alto 3,302 100.0 65.7 33.9 0.4 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 “Sabe leer y escribir” se incluyen las personas que declararon que no sabían leer y escribir pero completaron tres o más años de estudios.

En el Cuadro 34 se puede apreciar que el 41.3% de la población de 5 años y más de edad que nunca ha 
asistido a la educación formal, no ha asistido porque tenía que trabajar y el 15.1% no asistió porque tenía que 
realizar quehaceres del hogar. Las personas que nunca han estudiado debido a la falta de dinero en el hogar 
representan el 9.1%, y las que no lo hicieron por alguna discapacidad representan el 7.9%. 

Por zona de residencia, en la rural el 43.9% de las personas de 5 años y más que nunca ha asistido a la 
educación formal, no ha asistido porque tenía que trabajar; en la urbana, este porcentaje es de 40.2%. 
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De acuerdo con la región de residencia, Cibao Nordeste (49.8%), Cibao Sur (47.8%) y Enriquillo (45.2%), son las 
regiones que presentan mayor proporción de personas 5 años y más que nunca han asistido a la educación 
formal porque tenían que trabajar. En el caso de las que nunca asistieron a la educación formal por realizar 
quehaceres del hogar, el Cibao Sur se destaca con un porcentaje de 19.1%, seguido de El Valle y Cibao Norte 
con un 18.6% y 17.6%, respectivamente.

Al analizar la información por sexo, la población masculina presenta el mayor porcentaje de la población 
que nunca ha asistido a la escuela, colegio o universidad porque tenía que trabajar (54.2%), en tanto que la 
población femenina representa 26.3%. Es importante subrayar que el 30.7% de la población femenina nunca 
ha asistido porque tenía que realizar quehaceres en el hogar, en contraste con el porcentaje de la población 
masculina que no ha asistido por este motivo (1.7%).

Por grupo socioeconómico familiar, los porcentajes más altos de personas de 5 años y más que nunca han 
asistido a la educación formal porque tenían que trabajar, se encuentran en los grupos socioeconómicos Muy 
bajo y Medio bajo, siendo un 45.5% y 40.7%, respectivamente; mientras que los que pertenecen al grupo Alto 
tienen un porcentaje de 18.7%.  
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El Cuadro 35 muestra el porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 2020-2021 y no 
lo completó. A nivel nacional, el 2.4% de la población que asistió al año escolar 2020-2021 no lo completó. 

Por tipo de establecimiento o centro educativo, se destaca que el 3.1% de la población de 5 a 29 años que 
asistió a un establecimiento privado no lo completó. Según la zona de residencia, en la zona rural el porcentaje 
que asistía a un centro privado y no lo completó es 6.6%.

De acuerdo con el nivel educativo al que asistía durante el año escolar 2020-2021, el porcentaje de la población 
de 5 a 29 años que asistía a preescolar y no lo completó se sitúa en 6.4%. Asimismo, 5.1% de la que asistía al 
nivel universitario o superior no lo completó.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 a 29 años que asistió 

a la escuela en el año 
escolar 2020-2021 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 
2020-2021 y no lo completó

Total Público Privado Semi-público 

Total 19,168 2.4 2.3 3.1 1.5
Zona de residencia

Urbana 16,011 2.5 2.4 2.9 1.2
Rural 3,157 2.2 1.7 6.6 6.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 6,869 3.1 2.9 3.7 0.8
Grandes Ciudades 3,430 3.0 3.6 1.9 1.1
Resto Urbano 5,712 1.5 1.4 2.3 1.7
Rural 3,157 2.2 1.7 6.6 6.3

Región de residencia
Cibao Norte 2,646 2.5 2.8 1.7 0.0
Cibao Sur 1,273 1.5 1.4 2.6 0.0
Cibao Nordeste 1,080 2.4 2.2 2.6 14.6
Cibao Noroeste 686 2.9 2.2 6.1 4.8
Valdesia 2,025 2.1 1.9 2.9 1.9
Enriquillo 915 0.9 0.9 0.4 0.0
El Valle 643 0.7 0.6 0.9 5.9
Yuma 1,237 2.3 2.6 1.9 0.6
Higuamo 1,180 1.6 1.5 2.1 1.9
Ozama o Metropolitana 7,483 3.2 2.9 4.0 1.4

Sexo 
Hombres 9,417 2.6 2.5 2.9 1.5
Mujeres 9,751 2.3 2.0 3.4 1.6

Grupos de edades
5-9 5,417 1.0 0.5 3.0 1.8
10-14 6,287 1.4 1.6 0.7 1.1
15-19 4,600 2.6 2.9 1.9 1.2
20-24 2,020 5.8 7.0 4.4 0.0
25-29 844 10.2 9.8 10.4 20.6

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 188 4.3 3.8 2.8 11.5
Sin discapacidad 18,980 2.4 2.3 3.2 1.3
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel educativo al que asistió
Preescolar 408 6.4 1.8 14.1 9.7
Primario o básico 11,292 1.5 1.5 1.5 1.6
Secundiario o Medio 4,675 2.8 3.4 0.8 0.7
Universitario o Superior 2,781 5.1 4.8 5.6 0.0
No sabe o sin información 12 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuadro 35.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 2020-2021 
y no lo completó, por tipo de establecimiento o centro educativo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 a 29 años que asistió 

a la escuela en el año 
escolar 2020-2021 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 
2020-2021 y no lo completó

Total Público Privado Semi-público 

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 2,141 2.4 2.2 3.1 14.2
Bajo 3,498 3.1 2.6 10.1 1.7
Medio bajo 5,286 2.8 2.5 4.7 0.6
Medio y medio alto 6,167 2.2 1.9 3.1 1.2
Alto 2,076 1.1 1.8 0.9 0.3

Tipo de modalidad 
Presencial 347 15.3 17.3 13.0 7.0
Semi-presencial 350 4.9 5.7 3.7 0.0
Virtual 18,425 2.1 2.0 2.6 1.5
No sabe o sin información 46 23.1 11.7 46.5 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

En el Cuadro 36 se presentan indicadores relacionados a la población que asistió a la escuela, colegio o 
universidad y las razones por las que no terminó el año escolar anterior, es decir, el año escolar 2020-2021.

En términos generales, el 40.6 % de la población de 5 a 29 años no terminó el año escolar porque no se adaptó 
al cambio de la modalidad de las clases; el 12.4% no tenía computadora, tableta o celular para tomar las 
clases; el 8.1% tenía que trabajar; un 5.3% porque el centro educativo no continuó impartiendo clases debido 
a la Covid-19; un 4.2% respondió que no había dinero en la casa; el 4.1% no tenía acceso a Internet para las 
clases virtuales y el 3.9% porque no tenía un tutor adecuado que le ayudara con las clases (ver Cuadro 36).

Por zona de residencia, en la rural el 50.2% de la población de 5 a 29 años que no terminó el año escolar 2020-
2021, respondió que no lo hizo porque no se adaptó al cambio de la modalidad de las clases, lo que contrasta 
con el 38.9% de las personas en la zona urbana en igual condición.

Por estrato geográfico, las Grandes Ciudades el 43.9% presenta como principal razón de no culminación, la 
no adaptación al cambio de la modalidad de las clases; en la Ciudad de Santo Domingo el porcentaje que no 
finalizó el año escolar por este mismo motivo es 35.3%.

Cuadro 35.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 2020-2021 
y no lo completó, por tipo de establecimiento o centro educativo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...



103ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 g

eo
gr

áfi
ca

s, 
de

m
og

rá
fic

as
 y 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as

Nú
m

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

de
 5

 a
 2

9 
añ

os
 q

ue
 se

 
in

sc
rib

ió
 e

n 
la

 e
sc

ue
la

 
en

 e
l a

ño
 e

sc
ol

ar
 

20
20

-2
02

1 
y n

o 
te

rm
in

ó 
el

 a
ño

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
5 

añ
os

 y 
m

ás
 

To
ta

l
El

 c
en

tro
 e

du
ca

tiv
o 

no
 c

on
tin

uó
 

im
pa

rti
en

do
 c

la
se

s 
de

bi
do

 a
 la

 C
ov

id
-1

9

No
 se

 a
da

pt
ó 

al
 c

am
bi

o 
de

 la
 

m
od

al
id

ad
 d

e 
la

s 
cl

as
es

No
 te

ní
a 

co
m

pu
ta

do
ra

, 
ta

bl
et

a 
o 

ce
lu

la
r 

pa
ra

 to
m

ar
 la

s 
cl

as
es

No
 te

ní
a 

ac
ce

so
 a

 
In

te
rn

et
 p

ar
a 

la
s c

la
se

s 
vi

rtu
al

es

No
 h

ab
ía

 
di

ne
ro

 e
n 

el
 

ho
ga

r 
Te

ní
a 

qu
e 

tra
ba

ja
r

No
 te

ní
a 

un
 tu

to
r 

ad
ec

ua
do

 
qu

e 
le

 
ay

ud
ar

a 
co

n 
la

s c
la

se
s

Ot
ro

Si
n 

in
fo

rm
ac

ió
n

To
ta

l
47

0
10

0.
0

5.
3

40
.6

12
.4

4.
1

4.
2

8.
1

3.
9

21
.3

0.
2

Zo
na

 d
e 

re
si

de
nc

ia
Ur

ba
na

39
9

10
0.

0
5.

2
38

.9
12

.4
4.

0
4.

6
9.

2
3.

9
21

.5
0.

3
Ru

ra
l

71
10

0.
0

5.
8

50
.2

12
.5

4.
2

2.
1

1.
7

3.
8

19
.7

0.
0

Es
tra

to
 g

eo
gr

áfi
co

Ci
ud

ad
 d

e S
an

to
 D

om
in

go
1 

21
0

10
0.

0
4.

7
35

.3
13

.4
1.

9
6.

6
13

.2
5.

1
19

.9
0.

0
Gr

an
de

s C
iu

da
de

s 
10

3
10

0.
0

4.
5

43
.9

12
.5

4.
3

2.
6

4.
4

1.
8

26
.0

0.
0

Re
st

o 
Ur

ba
no

 
86

10
0.

0
7.

2
41

.8
9.

9
9.

1
2.

0
5.

3
3.

3
20

.3
1.

2
Ru

ra
l

71
10

0.
0

5.
8

50
.2

12
.5

4.
2

2.
1

1.
7

3.
8

19
.7

0.
0

1  In
cl

uy
e D

is
tri

to
 N

ac
io

na
l y

 zo
na

 u
rb

an
a 

de
 la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e S
an

to
 D

om
in

go
, e

xc
ep

to
 lo

s m
un

ic
ip

io
s B

oc
a 

Ch
ic

a 
y S

an
 A

nt
on

io
 d

e G
ue

rra
.

Cu
ad

ro
 3

6.
  R

EP
ÚB

LI
CA

 D
OM

IN
IC

AN
A:

 C
om

po
sic

ió
n 

po
rc

en
tu

al
 d

e l
a 

po
bl

ac
ió

n 
de

 5
 a

 2
9 

añ
os

 q
ue

 se
 in

sc
rib

ió
 en

 la
 es

cu
ela

, c
ol

eg
io

 o
 u

ni
ve

rs
id

ad
 en

 el
 a

ño
 es

co
la

r 2
02

0-
20

21
 y 

no
 te

rm
in

ó 
el 

añ
o, 

po
r r

az
on

es
 p

ar
a 

no
 h

ab
er

 te
rm

in
ad

o, 
se

gú
n 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s g
eo

gr
áfi

ca
s, 

EN
HO

GA
R-

20
21



104 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

La encuesta ENHOGAR-2021 levantó información sobre la inscripción de la población de 5 a 29 años para 
el año escolar 2021-2022 en una escuela, colegio o universidad. Conforme a los resultados, el 60.1% de la 
población entre 5 y 29 años está asistiendo o está inscrita en una escuela, colegio o universidad y un 39.7% 
no lo está al año escolar 2021-2022 (ver Cuadro 37).

Con respecto a la zona de residencia, en la zona urbana el 60.3% de la población está inscrita en el año 
escolar 2021-2022, mientras que en la zona rural es el 59.1%. Por estrato geográfico, el Resto Urbano, exhibe 
el mayor porcentaje de personas de 5 a 29 años inscrita en el año escolar 2021-2022, el 61.9%, seguida de la 
Ciudad de Santo Domingo con un 61.4% y Grandes Ciudades con el 56.2%.

Por región de residencia, se observa que las regiones que presentan el menor porcentaje de personas con 
edades de 5 a 29 años que se inscribieron o están inscritas en el año escolar 2021-2022 son: Cibao Norte 
y Cibao Noroeste, con un 56.7 % y 56.6%, respectivamente. Las de mayor porcentaje de población inscrita 
fueron: Enriquillo (68.4%) y El Valle (67.5%). 

En cuanto al sexo, se puede apreciar que el 61.4% de la población femenina de 5 a 29 años de edad se 
inscribió en el año escolar 2021-2022; en el caso de la población masculina el porcentaje es un 58.9%.

Con relación a la población con alguna condición de discapacidad, el 57.2% se inscribió en el año escolar 
2021-2022, en contraste con el 60.2% de la población de 5 a 29 años sin ninguna discapacidad en igual 
condición. 

Cuando se analiza la población de 5 a 29 años, que se inscribió o está inscrita en el año escolar 2021-2022 
de acuerdo grupo socioeconómico familiar, los datos reflejan que en el grupo Muy bajo el porcentaje fue un 
49.4%, mientras que en el grupo socioeconómico familiar Alto fue un 66.6%.
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Cuadro 37.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años, por condición de 
inscripción para el año escolar 2021-2022 o en la universidad, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 a 29 años

Porcentaje de la población de 5 a 29 años 

Total Sí, está 
inscrito

No, no está 
inscrito

No sabe o 
sin información

Total 35,036 100.0 60.1 39.7 0.1
Zona de residencia

Urbana 29,147 100.0 60.3 39.5 0.2
Rural 5,889 100.0 59.1 40.8 0.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 12,162 100.0 61.4 38.4 0.2
Grandes Ciudades 6,840 100.0 56.2 43.7 0.1
Resto Urbano 10,145 100.0 61.9 38.0 0.1
Rural 5,889 100.0 59.1 40.8 0.1

Región de residencia
Cibao Norte 5,053 100.0 56.7 43.2 0.1
Cibao Sur 2,381 100.0 58.9 41.0 0.1
Cibao Nordeste 2,003 100.0 59.7 39.9 0.4
Cibao Noroeste 1,317 100.0 56.6 43.3 0.1
Valdesia 3,714 100.0 60.6 39.4 0.1
Enriquillo 1,494 100.0 68.4 31.5 0.1
El Valle 1,047 100.0 67.5 32.0 0.4
Yuma 2,457 100.0 58.6 41.3 0.0
Higuamo 2,178 100.0 60.3 39.5 0.2
Ozama o Metropolitana 13,390 100.0 60.7 39.1 0.2

Sexo 
Hombres 17,834 100.0 58.9 40.9 0.2
Mujeres 17,201 100.0 61.4 38.5 0.1

Grupos de edades
5-9 7,063 100.0 97.2 2.8 0.0
10-14 6,748 100.0 96.6 3.3 0.0
15-19 6,767 100.0 67.6 32.3 0.1
20-24 7,499 100.0 29.1 70.7 0.2
25-29 6,959 100.0 13.3 86.4 0.3

Condición de discapacidad 
Con alguna discapacidad 428 100.0 57.2 42.7 0.1
Sin discapacidad 34,608 100.0 60.2 39.7 0.1
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,982 100.0 49.4 50.4 0.2
Bajo 6,487 100.0 59.8 39.9 0.3
Medio bajo 9,687 100.0 59.9 40.1 0.1
Medio y medio alto 10,591 100.0 63.6 36.3 0.2
Alto 3,289 100.0 66.6 33.3 0.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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12.4 Nivel de instrucción
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la 
educación es una condición esencial para la realización humana, la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento 
económico, un trabajo digno, la igualdad de género y la ciudadanía mundial responsable. Reconociendo la 
importancia de la educación para reducir las desigualdades, erradicar la pobreza y generar oportunidades 
para que existan sociedades justas, inclusivas y sostenibles, la ENHOGAR-2021 levantó información sobre 
el nivel de instrucción alcanzado de la población de 5 años y más que asiste o asistió a la escuela, colegio o 
universidad.

La distribución de la población de 5 años y más, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado, es la siguiente: 
ninguno o preescolar, 5.1%; primario o básico, 40.5%; secundario o medio, 31.2%; universitario o superior, 
20.9%; y postgrado, maestría o doctorado, 1.4% (ver Cuadro 38).

En términos de nivel de instrucción alcanzado, los porcentajes presentan variaciones según la zona de 
residencia; en la zona urbana el 4.5% de la población de 5 años y más de edad no logró alcanzar ningún nivel 
o preescolar, este valor asciende a 8.0% en la zona rural. 

Por zona de residencia, el porcentaje de personas de 5 años y más que ha alcanzado el nivel superior, es más 
de dos veces mayor en la zona urbana (23.1%) que en la zona rural (10.1%). Un dato importante por resaltar 
es que, en la zona rural el 52.1% ha alcanzado el nivel de primaria o básica; en la zona urbana este porcentaje 
se sitúa en 38.1%. 

En relación con el estrato geográfico, la Ciudad de Santo Domingo es la que presenta el mayor nivel de 
instrucción alcanzado, debido a que el 27.1% de su población de 5 años y más de edad ha alcanzado educación 
universitaria o superior; en el resto urbano este indicador es de 18.5%. 

Por región de residencia se puede apreciar que las que presentan el mayor porcentaje de población que ha 
alcanzado el nivel de instrucción universitario o superior son: Ozama o Metropolitana (25.9%), Cibao Norte 
(19.4%) y Enriquillo (19.4%).

De acuerdo con el sexo, se observa que el 24.6% de la población femenina ha alcanzado un nivel de instrucción 
universitario o superior, mientras que, en el caso de la población masculina, este porcentaje disminuye a 17.1%.

Por grupos quinquenales de edades, el 20.5% de la población de 5 a 9 años tiene ningún nivel de instrucción 
alcanzado o preescolar; el 87.9% de los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años ha llegado al nivel de 
instrucción primario o básico; 69.4% de los jóvenes en el rango de edad de 15 a 19 años ha alcanzado el nivel 
de instrucción secundario o medio; en ese mismo orden, el 35.5% de las personas en las edades de 20 a 24 
años y el 36.5% de las que tienen de 25 a 29 años, han alcanzado el nivel universitario o superior.

Con respecto a la población con alguna condición de discapacidad, se puede apreciar que el 56.5% ha 
alcanzado un nivel de educación primario o básico, un dato importante es que, de esta población, el 10.3% 
cuenta con un nivel universitario o superior. 

Desde el contexto del grupo socioeconómico familiar, los datos indican que a medida que incrementa el 
nivel del grupo socioeconómico familiar de los hogares, menor es la proporción de personas con ningún 
nivel de instrucción alcanzado o preescolar, cuyo indicador varía desde el valor más alto representado por 
las personas de hogares del grupo muy bajo (10.5%), al valor más bajo de las personas de hogares del grupo 
alto en (1.7%).
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Cuadro 38.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 años y más, por nivel de instrucción alcanzado, según 
características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas de 5 

años y más 

Porcentaje de personas de 5 años y más 

Total Ninguno o Pre-
escolar

Primario  
o  

Básico

Secundaria  
o 

 Medio
Universitario o 

Superior
Postgrado, 
Maestría o 
Doctorado

No sabe o sin 
información 

Total 77,902 100.0 5.1 40.5 31.2 20.9 1.4 0.9
Zona de residencia

Urbana 64,740 100.0 4.5 38.1 31.7 23.1 1.6 0.9
Rural 13,162 100.0 8.0 52.1 28.4 10.1 0.3 1.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 100.0 3.8 34.7 31.1 27.1 2.4 1.0
Grandes Ciudades 15,395 100.0 4.8 37.1 33.5 22.7 1.1 0.9
Resto Urbano 22,142 100.0 5.3 43.2 31.4 18.5 0.8 0.8
Rural 13,162 100.0 8.0 52.1 28.4 10.1 0.3 1.1

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 100.0 5.3 40.5 33.1 19.4 1.1 0.6
Cibao Sur 5,362 100.0 6.0 42.4 31.0 18.7 1.4 0.5
Cibao Nordeste 4,672 100.0 6.3 43.0 30.2 18.7 0.6 1.1
Cibao Noroeste 3,102 100.0 7.0 45.5 28.4 17.3 0.6 1.2
Valdesia 7,918 100.0 6.0 46.6 30.1 15.7 0.7 0.9
Enriquillo 3,035 100.0 6.4 46.6 26.5 19.4 0.8 0.4
El Valle 2,240 100.0 8.4 50.8 22.8 16.7 0.7 0.7
Yuma 5,163 100.0 5.9 42.1 33.8 16.6 0.3 1.3
Higuamo 4,552 100.0 4.6 44.5 33.0 16.3 0.6 0.9
Ozama o Metropolitana 29,628 100.0 3.8 35.3 31.6 25.9 2.2 1.1

Sexo 
Hombres 38,580 100.0 5.4 43.2 31.9 17.1 1.2 1.2
Mujeres 39,322 100.0 4.8 37.8 30.5 24.6 1.6 0.7

Grupos de edades
5-9 7,322 100.0 20.5 79.3 0.0 0.0 0.0 0.2
10-14 6,807 100.0 0.7 87.9 11.2 0.0 0.0 0.2
15-19 6,830 100.0 0.9 19.8 69.4 9.4 0.0 0.5
20-24 7,617 100.0 1.5 14.8 47.4 35.5 0.3 0.6
25-29 7,090 100.0 1.9 16.4 43.0 36.5 1.4 0.8
30-34 6,380 100.0 2.4 20.4 39.6 35.8 1.0 0.9
35-39 5,687 100.0 3.0 22.3 36.5 33.3 3.5 1.4
40-44 5,373 100.0 3.1 30.2 32.5 29.1 3.5 1.6
45-49 4,480 100.0 3.5 39.1 30.2 24.0 2.1 1.2
50-54 4,597 100.0 4.5 41.2 31.2 19.8 1.8 1.5
55-59 4,008 100.0 5.7 39.3 28.3 22.9 3.0 0.8
60-64 3,523 100.0 6.6 44.0 23.2 21.5 3.1 1.7
65 y más 8,187 100.0 9.9 63.2 12.7 11.5 1.1 1.6

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,817 100.0 15.1 56.5 16.5 10.3 0.2 1.4
Sin discapacidad 74,021 100.0 4.6 39.7 32.0 21.5 1.4 0.8
Sin información 64 100.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 72.7

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 10,139 100.0 10.5 57.0 26.3 4.9 0.1 1.2
Bajo 13,613 100.0 6.9 51.8 30.9 9.3 0.1 1.1
Medio bajo 20,217 100.0 4.9 43.3 34.9 15.6 0.3 1.0
Medio y medio alto 24,511 100.0 3.4 32.6 33.4 28.3 1.5 0.7
Alto 9,422 100.0 1.7 20.8 23.1 47.0 6.6 0.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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12.5 Años de estudios aprobados
En la ENHOGAR-2021 también se levantó información sobre los años de estudios aprobados por la población 
de 5 años y más. En el país, el 6.4 % de esa población no ha aprobado ningún año de estudio, el 13.5% ha 
logrado entre 1 y 3 años y el 18.5 % aprobó de 4 a 7 años. Asimismo, el 8.0% aprobó 8 años y el 20.5% logró 
completar 13 o más años de estudios.

De acuerdo con la zona de residencia, en la rural, el 52.1 % de la población tiene menos de 8 años de estudios, 
mientras que, en la urbana, este porcentaje es menor, 35.6%. A través de estos datos se infiere que la 
educación formal ha tenido una mayor cobertura en la zona urbana que en la rural, por lo que su población ha 
tenido mayor competencia y oportunidades (ver Cuadro 39).

En lo referente a los estratos geográficos, la población de 5 años y más de edad que ha alcanzado 13 y más 
años de estudios varía de 27.4% en la Ciudad de Santo Domingo a 9.2 % en el estrato rural.

En cuanto a la región de residencia, se puede observar que, las regiones con mayor prevalencia de personas 
con 13 y más años de estudios aprobados son: Ozama o Metropolitana (26.2 %), Cibao Norte (18.8%) y 
Enriquillo (18.6%), y las que tienen menor proporción de personas con 13 y más por las personas de hogares 
del grupo muy bajo años de estudios aprobados son: Valdesia (14.9%), Yuma (15.3%) e Higuamo (15.6%). 

Analizando la información por sexo, se puede percibir que el 24.2% de las mujeres aprobaron 13 años y más 
de educación formal, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es 16.8%.  

En cuanto al grupo socioeconómico familiar, se observa una variación importante en el porcentaje de la 
población que no ha aprobado al menos un año de estudio, pues en el grupo Muy bajo el porcentaje es 12.4%, 
mientras que en el grupo Alto es un 2.1%. 
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Cuadro 39.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 años y más, por años de estudios aprobados, según 
características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas con 5 

años y más

Porcentaje de la población de 5 años y más de edad

Total Ningún año 
aprobado

De 1 a 3  
años 

De 4 a 7  
años 8 años De 9 a 11 

años 12 años 13 años y 
más 

No sabe 
o sin 

información
Total 77,902 100.0 6.4 13.5 18.5 8.0 13.6 17.9 20.5 1.6
Zona de residencia

Urbana 64,740 100.0 5.7 12.4 17.5 7.9 13.5 18.6 22.8 1.6
Rural 13,162 100.0 9.7 18.9 23.5 8.5 13.9 14.7 9.2 1.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 100.0 5.3 11.1 15.7 7.5 12.4 19.0 27.4 1.6
Grandes Ciudades 15,395 100.0 5.6 11.5 17.1 8.2 14.8 19.3 21.9 1.7
Resto Urbano 22,142 100.0 6.4 14.6 19.8 8.2 14.1 17.7 17.7 1.6
Rural 13,162 100.0 9.7 18.9 23.5 8.5 13.9 14.7 9.2 1.6

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 100.0 6.1 12.7 18.7 8.4 14.6 19.4 18.8 1.1
Cibao Sur 5,362 100.0 6.7 13.5 19.6 9.0 14.1 17.7 18.5 0.9
Cibao Nordeste 4,672 100.0 7.4 14.3 20.0 8.2 14.6 15.3 18.0 2.3
Cibao Noroeste 3,102 100.0 8.5 16.2 19.8 8.5 12.6 16.5 16.0 1.8
Valdesia 7,918 100.0 7.5 16.3 21.6 7.6 13.8 16.6 14.9 1.7
Enriquillo 3,035 100.0 7.6 17.9 21.0 7.1 13.2 13.8 18.6 0.8
El Valle 2,240 100.0 10.0 21.3 22.0 6.7 11.6 11.3 15.9 1.2
Yuma 5,163 100.0 7.2 14.1 19.0 8.3 15.1 18.6 15.3 2.4
Higuamo 4,552 100.0 5.6 13.9 20.9 9.1 14.3 18.8 15.6 1.7
Ozama o Metropolitana 29,628 100.0 5.4 11.4 16.0 7.6 12.8 18.9 26.2 1.7

Sexo 
Hombres 38,580 100.0 6.8 14.1 19.7 8.9 14.7 17.2 16.8 1.9
Mujeres 39,322 100.0 6.0 12.9 17.3 7.1 12.5 18.6 24.2 1.3

Grupos de edades
5-9 7,322 100.0 30.8 59.3 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
10-14 6,807 100.0 0.9 6.5 70.9 13.6 7.6 0.0 0.0 0.5
15-19 6,830 100.0 1.0 2.0 11.3 8.7 45.8 25.2 5.0 1.0
20-24 7,617 100.0 1.5 2.4 7.7 5.6 16.8 33.3 31.5 1.2
25-29 7,090 100.0 2.0 3.2 8.0 5.7 14.7 29.9 34.9 1.5
30-34 6,380 100.0 2.6 4.3 10.0 6.2 13.1 28.2 33.6 2.0
35-39 5,687 100.0 3.3 5.0 10.0 7.4 12.2 24.3 35.3 2.5
40-44 5,373 100.0 3.3 8.0 12.7 9.8 12.2 20.6 31.2 2.3
45-49 4,480 100.0 3.9 9.7 18.4 11.1 11.7 18.0 24.9 2.3
50-54 4,597 100.0 4.9 10.2 19.3 11.2 13.4 17.3 21.2 2.4
55-59 4,008 100.0 6.2 10.7 17.7 10.7 12.0 16.1 25.0 1.6
60-64 3,523 100.0 7.4 14.9 19.4 8.8 10.0 13.1 24.0 2.3
65 y más 8,187 100.0 10.9 28.6 23.9 9.5 5.5 7.2 12.0 2.4

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 10,139 100.0 12.4 21.4 24.9 9.4 14.6 11.2 4.3 1.8
Bajo 13,613 100.0 8.3 17.7 24.2 9.5 15.3 15.3 8.0 1.8
Medio bajo 20,217 100.0 6.3 14.3 19.8 8.5 15.3 20.0 14.1 1.6
Medio y medio alto 24,511 100.0 4.6 10.1 14.9 7.1 12.9 21.3 27.5 1.5
Alto 9,422 100.0 2.1 6.1 9.5 5.5 8.2 15.7 51.6 1.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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12.6 Educación virtual
La educación virtual es aquella en la que el proceso de enseñanza - aprendizaje se desarrolla de manera virtual, 
utilizando las TIC y las herramientas que ofrece Internet para brindar ambientes educativos apropiados. Según 
el reporte del ODS 4 en el portal de Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2020, a medida que la pandemia 
de la Covid-19 se extendía por todo el mundo, la mayoría de los países anunciaron el cierre temporal de las 
escuelas, lo que afectó a más del 91.0% de los estudiantes en todo el mundo.

Nunca tantos niños habían estado fuera de la escuela al mismo tiempo, interrumpiendo el aprendizaje, 
especialmente el de las poblaciones más vulnerables y con menor acceso a servicio de Internet en sus 
hogares. 

En la República Dominicana se hicieron los esfuerzos de aplicar la modalidad de educación virtual en todos 
los niveles del sistema educativo. Es por esta razón que en la ENHOGAR-2021 se indagó sobre la población de 
5 a 29 años que asiste a la escuela, colegio o universidad durante los años escolares 2020-2021 y 2021-2022, 
y la modalidad en la que asistió a clases durante este periodo. 

En el Cuadro 40 se puede apreciar que el 12% de la población de 5 a 29 años que asistió a la escuela, colegio 
o universidad en el año escolar 2021-2022, recibió docencia en la modalidad virtual, el 20.9% semipresencial 
y 66.7% presencial. Considerando la zona de residencia, en la urbana el 12.8% de esta población asistió a la 
escuela, colegio o universidad en modalidad virtual, lo que contrasta con el 7.9% de las personas en la zona 
rural en igual condición. 

Analizando los datos por estrato geográfico, se puede apreciar que la población de 5 a 29 años que asistió a la 
escuela, colegio o universidad en el año escolar 2021-2022, a la modalidad virtual varía de 14.7% en la Ciudad 
de Santo Domingo a 7.9% en el estrato rural.

Por región de residencia, Ozama o Metropolitana (14.0%), Cibao Nordeste (12.8%) y Cibao Noroeste (12.0%), 
se caracterizaron por presentar la mayor prevalencia de personas de 5 a 29 años que asistió a clases en 
modalidad virtual. Por otro lado, las regiones de Cibao Sur (9.9%), El Valle (9.3%) e Higuamo (9.2%), representan 
el menor porcentaje de personas de 5 a 29 años que asistió a la escuela, colegio o universidad en el año 
escolar 2021-2022, en modalidad virtual. 

De acuerdo al sexo, se evidencia que las mujeres representan el mayor porcentaje de personas de 5 a 29 años 
que asistieron a la escuela, colegio o universidad en el año escolar 2021-2022, en modalidad virtual, siendo el 
14.6%; en el caso de los hombres el porcentaje es 9.4%.

El 9.6% de las personas de 5 a 29 años con alguna condición de discapacidad que asistieron a la escuela, 
colegio o universidad en el año escolar 2021-2022 lo hicieron en la modalidad virtual. 

De acuerdo al grupo socioeconómico familiar, los porcentajes de personas de 5 a 29 años que asistieron en 
el año escolar 2021-2022 de manera virtual varían desde un 21.1% en el grupo socioeconómico familiar Alto 
a un 6.1% en el grupo Muy bajo. En este mismo orden, se puede observar que para el porcentaje que asistió 
a clase en la modalidad presencial los datos varían, entre 77.1% del grupo socioeconómico familiar Muy bajo 
y el 58.7% del grupo Alto.

De acuerdo al tipo de centro o establecimiento al que asisten las personas de 5 a 29 años en el año escolar 
2021-2022, la proporción inscrita en establecimiento público que asistió en la modalidad virtual es 8.6%, en 
contraste al 23.9% de los que asisten al privado en esta modalidad. 
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 5 a 
29 años que se inscribió en el 

año escolar 2021-2022

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asiste al año escolar 2021-2022 

Total Presencial Semi-
presencial Virtual No está 

asistiendo
No sabe o sin 
información

Total 21,067 100.0 66.7 20.9 12.0 0.4 0.0
Zona de residencia

Urbana 17,588 100.0 64.7 22.0 12.8 0.4 0.0
Rural 3,480 100.0 76.3 15.4 7.9 0.4 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,463 100.0 58.8 26.2 14.7 0.3 0.1
Grandes Ciudades 3,847 100.0 62.1 24.7 12.8 0.3 0.0
Resto Urbano 6,278 100.0 73.5 15.4 10.6 0.5 0.0
Rural 3,480 100.0 76.3 15.4 7.9 0.4 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 2,863 100.0 67.3 20.8 11.7 0.2 0.0
Cibao Sur 1,404 100.0 69.1 20.6 9.9 0.5 0.0
Cibao Nordeste 1,196 100.0 61.3 25.7 12.8 0.2 0.0
Cibao Noroeste 746 100.0 75.4 10.1 12.0 2.4 0.0
Valdesia 2,249 100.0 70.8 18.7 10.1 0.4 0.1
Enriquillo 1,022 100.0 86.0 3.1 10.7 0.1 0.0
El Valle 707 100.0 85.3 5.2 9.3 0.1 0.0
Yuma 1,441 100.0 68.5 20.7 10.3 0.5 0.0
Higuamo 1,313 100.0 74.2 16.3 9.2 0.3 0.1
Ozama o Metropolitana 8,126 100.0 59.2 26.3 14.0 0.3 0.1

Sexo 
Hombres 10,498 100.0 69.1 21.0 9.4 0.5 0.0
Mujeres 10,570 100.0 64.2 20.8 14.6 0.3 0.1

Grupos de edades
5-9 6,868 100.0 77.7 20.4 1.5 0.4 0.0
10-14 6,520 100.0 73.4 24.6 1.8 0.2 0.0
15-19 4,573 100.0 68.3 19.7 11.7 0.4 0.0
20-24 2,183 100.0 26.9 16.5 55.5 0.8 0.2
25-29 923 100.0 23.1 15.6 60.5 0.8 0.0

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 245 100.0 64.3 25.6 9.6 0.5 0.0
Sin discapacidad 20,823 100.0 66.7 20.9 12.0 0.4 0.0
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 2,529 100.0 76.0 16.4 7.1 0.5 0.0
Bajo 4,032 100.0 69.2 21.5 8.6 0.7 0.0
Medio bajo 6,049 100.0 64.6 23.3 11.7 0.3 0.1
Medio y medio alto 7,092 100.0 61.7 19.5 18.5 0.3 0.0
Alto 2,349 100.0 55.3 20.0 24.4 0.4 0.0

Nivel educativo alcanzaco 
Preescolar 1,183 100.0 82.9 16.0 0.5 0.7 0.0
Primario o básico 12,273 100.0 74.7 23.1 1.9 0.3 0.0
Secundiario o Medio 4,495 100.0 76.1 19.8 3.5 0.6 0.0
Universitario o Superior 3,041 100.0 14.8 16.0 68.6 0.4 0.2
Postgrado, Maestria o Doctorado 61 100.0 19.3 2.4 78.3 0.0 0.0
No sabe o sin información 14 100.0 85.9 14.1 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 2,463 100.0 77.1 16.3 6.1 0.5 0.0
Bajo 3,878 100.0 70.6 22.0 6.7 0.6 0.0
Medio bajo 5,801 100.0 66.1 23.7 9.8 0.3 0.1
Medio y medio alto 6,735 100.0 63.7 19.9 16.1 0.3 0.0
Alto 2,190 100.0 58.7 19.8 21.1 0.4 0.0

Cuadro 40.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que se inscribió en la escuela, colegio o 
universidad en el año escolar 2021-2022, por modalidad en la que asiste a las clases, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 5 a 
29 años que se inscribió en el 

año escolar 2021-2022

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asiste al año escolar 2021-2022 

Total Presencial Semi-
presencial Virtual No está 

asistiendo
No sabe o sin 
información

Tipo de centro o establecimiento al 
que asiste

Público 15,552 100.0 67.9 23.0 8.6 0.5 0.0
Privado 4,739 100.0 62.5 13.5 23.9 0.1 0.0
Semi-público 777 100.0 68.0 24.6 6.6 0.8 0.0
No sabe o sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

La encuesta ENHOGAR-2021 indagó acerca de la población de 5 a 29 años que recibió clases en la modalidad semipresencial o 
virtual en el año escolar 2020-2021, y por el tipo dispositivo o aparato digital a través del cual recibieron las clases.

En el Cuadro 41 se observa que el 62.0% recibió clases desde un teléfono celular; 14.8% desde una computadora portátil o 
laptop; 12.0% por radio o televisión; 8.2% desde una tableta y en menor proporción un 1.6% desde una computadora de escritorio.

Según zona de residencia, los datos indican que en la rural el 63.9% de la población recibió clases desde un teléfono celular, 
mientras que el valor de este indicador en la zona urbana fue ligeramente menor con 61.6%. El porcentaje de la población de 5 a 
29 años que recibió clases desde una tablet en la zona rural es 7.7%; en la zona urbana este porcentaje alcanzó el 8.3%; y desde 
una computadora de escritorio apenas un 0.5% en la rural y 1.9% en la zona urbana.

Según el estrato geográfico, las Grandes Ciudades y Ciudad de Santo Domingo son las que exhiben la mayor proporción de 
personas de 5 a 29 años que recibieron clases desde una computadora portátil o laptop en la modalidad semipresencial o 
virtual, siendo 20.8% y 17.7% respectivamente. El 68.5% de las personas en Resto Urbano recibió clases desde un teléfono 
celular.

Según región de residencia, las regiones Cibao Norte (25.0%), Cibao Sur (21.2%) y Ozama o Metropolitana (16.7%) son las que 
exhiben el mayor porcentaje de personas de 5 a 29 años que recibió clases desde una computadora portátil o laptop en el año 
escolar 2020-2021. Las regiones que presentan menor proporción se encuentran Enriquillo (5.8%), Valdesia (6.9 %) y Yuma con 
(7.2%). 

El 18.3% de personas de 5 a 29 años con alguna condición de discapacidad que recibió clases en modalidad semipresencial o 
virtual en el año escolar 2020-2021, lo hizo a través de una computadora portátil o laptop y el 62.2% desde un teléfono celular.

De acuerdo al grupo socioeconómico familiar, la diferencia se considera importante, ya que en el grupo Muy bajo solo el 4.5% 
recibió clases desde una computadora portátil o laptop, mientras que en el grupo Alto el porcentaje alcanza el 43.4%. 

De acuerdo al tipo de establecimiento, se puede apreciar que las personas de 5 a 29 años de edad de establecimientos privados 
(31.3%) que recibieron clases a través de la modalidad virtual en el año escolar 2020-2021, fueron más tendentes a recibirlas 
desde una computadora o laptop que las personas de establecimientos públicos (9.7%). 

Cuadro 40.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que se inscribió en la escuela, colegio o 
universidad en el año escolar 2021-2022, por modalidad en la que asiste a las clases, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 5 a 29 años que 

asistió al año escolar 
2020-2021 

Porcentaje de la población de 5 años y más que asistió en el anterior año escolar

Total Por radio o 
televisión

Desde una 
computadora 
de escritorio

Desde una 
computadora 

portátil o laptop
Desde una 

tableta 
Desde un 

celular Otro
No sabe 

o sin 
información

Total 18,774 100.0 12.0 1.6 14.8 8.2 62.0 1 0.1
Zona de residencia

Urbana 15,703 100.0 11.1 1.9 16.0 8.3 61.6 1 0.1
Rural 3,071 100.0 16.7 0.5 8.5 7.7 63.9 3 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 6,718 100.0 12.6 2.6 17.7 8.9 57.2 1 0.2
Grandes Ciudades 3,367 100.0 7.5 2.1 20.8 9.9 59.2 0 0.0
Resto Urbano 5,618 100.0 11.4 0.8 11.2 6.5 68.5 2 0.1
Rural 3,071 100.0 16.7 0.5 8.5 7.7 63.9 3 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 2,593 100.0 6.0 2.1 25.0 9.4 57.1 0 0.1
Cibao Sur 1,256 100.0 9.4 0.7 21.2 12.1 55.8 1 0.0
Cibao Nordeste 1,057 100.0 14.0 1.1 8.9 7.9 67.6 0 0.0
Cibao Noroeste 666 100.0 8.9 1.7 12.2 6.8 69.9 0 0.1
Valdesia 1,988 100.0 15.9 0.7 6.9 4.7 70.0 2 0.1
Enriquillo 905 100.0 15.6 0.4 5.8 4.0 69.4 5 0.0
El Valle 632 100.0 11.9 0.6 10.1 7.2 63.2 7 0.0
Yuma 1,213 100.0 8.7 1.0 7.2 7.1 74.1 2 0.0
Higuamo 1,169 100.0 16.5 0.2 11.2 8.2 63.2 1 0.1
Ozama o Metropolitana 7,297 100.0 12.9 2.5 16.7 8.9 57.9 1 0.2

Sexo 
Hombres 9,219 100.0 13.3 1.8 14.2 8.0 61.2 1 0.1
Mujeres 9,556 100.0 10.7 1.5 15.4 8.3 62.8 1 0.0

Grupos de edades
5-9 5,293 100.0 21.4 0.8 4.9 12.4 57.9 2 0.1
10-14 6,177 100.0 13.9 1.8 11.2 9.2 62.6 1 0.0
15-19 4,537 100.0 5.5 1.4 19.1 4.4 69.0 0 0.2
20-24 1,963 100.0 0.4 4.3 33.2 4.1 57.6 0 0.0
25-29 804 100.0 0.3 0.9 38.4 3.6 56.1 0 0.6

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 184 100.0 9.2 0.0 18.3 7.1 62.2 3 0.0
Sin discapacidad 18,590 100.0 12.0 1.7 14.8 8.2 62.0 1 0.1
Sin información 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

Nivel educativo al que asistió
Preescolar 381 100.0 18.7 0.6 6.4 9.2 60.5 5 0.0
Primario o básico 11,081 100.0 17.7 1.1 7.8 10.6 60.9 2 0.1
Secundiario o Medio 4,584 100.0 4.8 1.9 16.3 4.6 72.1 0 0.1
Universitario o Superior 2,669 100.0 0.2 3.6 41.3 3.9 50.6 0 0.2
Postgrado, Maestria o 
Doctorado 48 100.0 0.0 0.0 73.7 16.4 9.9 0 0.0

No sabe o sin información 12 100.0 0.0 0.0 39.8 0.0 43.7 17 0.0
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,064 100.0 15.5 0.4 4.5 5.5 68.9 5 0.1
Bajo 3,398 100.0 17.4 0.7 5.4 7.1 68.0 1 0.1
Medio bajo 5,198 100.0 13.6 0.7 9.4 6.7 68.8 1 0.2
Medio y medio alto 6,076 100.0 9.5 3.3 18.6 9.1 59.1 0 0.0
Alto 2,038 100.0 2.9 2.2 43.4 13.4 36.7 1 0.2

Tipo de centro o establecimiento 
al que asiste

Público 13,996 100.0 14.7 1.2 9.7 7.2 65.9 1 0.0
Privado 4,121 100.0 4.2 3.2 31.3 10.8 49.1 1 0.3
Semi-público 658 100.0 3.4 0.9 20.0 12.6 61.5 2 0.0
No sabe o sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro 41.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que tomó clases en la modalidad semi-presencial 
o virtual en el año escolar 2020-2021, por tipo de dispositivo o aparato digital en el que recibiron las clases, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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12.7 Culminación del año escolar por tipo de establecimiento
La encuesta en ENHOGAR-2021 también da cuentas de la población de 5 a 29 años que se inscribió en el año escolar 2020-2021 
y no lo completó, por el tipo de establecimiento.

En ese sentido, los resultados del Cuadro 42 indican que de la población de 5 a 29 años de edad que no completó el año escolar 
2020-2021, el 69.1% correspondía a establecimiento público, 28.7% a establecimientos privados y 2.2% a centros educativos 
semiprivados. Esta estructura de la población de 5 a 29 años que no completó el año 2020-2021 no varía por zona de residencia. 
Por estrato geográfico, en Ciudad Santo Domingo, de las personas que no completaron el año escolar 2020-2021, el 62.9% 
asistían a un establecimiento público y el 36.3% a uno privado. 

Con relación al sexo, la proporción de la población femenina de 5 a 29 años que no completó el año escolar 2020-2021, un 
63.2% proceden de centros públicos y un 34.4% de privados; en el caso de la población masculina la distribución de la población 
que no completó el año escolar 2020-2021, por tipo de establecimiento, es menos equilibrada: el 74.6% corresponde a centros 
públicos y el 23.4% a privados.

Cuadro 42.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que asistió en el año escolar 2020-2021 y no lo 
completó, por tipo de establecimiento o centro educativo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas 
de 5 a 29 años que asistió a la escuela en 

el año escolar 2020-2021 y no terminó 
el año 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asistió al año escolar 2020-2021 y 
no lo completó

Total Público Privado Semi-público 

Total 470 100.0 69.1 28.7 2.2
Zona de residencia

Urbana 399 100.0 69.3 28.9 1.8
Rural 71 100.0 67.8 27.7 4.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 210 100.0 62.9 36.3 0.8
Grandes Ciudades 103 100.0 79.8 18.1 2.1
Resto Urbano 86 100.0 72.4 23.8 3.7
Rural 71 100.0 67.8 27.7 4.4

Sexo 
Hombres 242 100.0 74.6 23.4 2.0
Mujeres 227 100.0 63.2 34.4 2.4

Grupos de edades
5-9 57 100.0 33.0 59.9 7.1
10-14 89 100.0 88.0 9.2 2.8
15-19 121 100.0 86.3 12.1 1.6
20-24 117 100.0 68.0 32.0 0.0
25-29 86 100.0 50.6 47.2 2.2

Nivel educativo al que asistió
Preescolar 26 100.0 16.6 74.0 9.4
Primario o básico 169 100.0 77.8 18.3 3.9
Secundiario o Medio 132 100.0 94.4 4.6 1.0
Universitario o Superior 142 100.0 44.8 55.2 0.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 52 100.0 84.7 7.2 8.1
Bajo 110 100.0 73.8 25.1 1.2
Medio bajo 146 100.0 75.5 23.9 0.6
Medio y medio alto 138 100.0 55.8 41.6 2.6
Alto 24 100.0 50.6 47.8 1.6

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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En el Cuadro 43 se presenta la información sobre la población de 5 a 29 años de edad que asiste a la escuela, 
colegio o universidad en el año escolar 2021-2022, por tipo de centro o establecimiento al que asiste la 
persona. En el país, un 73.8% asiste a un centro público, mientras que el 22.5% asiste a un centro privado y 
el 3.7% a un semipúblico. 

Por zona de residencia, en la rural el 88.5% de la población asiste a un centro público y un 9.8% a un 
establecimiento privado; en la zona urbana el 70.9% asiste a un centro público, y un 25.0% a un establecimiento 
privado. En cuanto al estrato geográfico, Grandes Ciudades y Ciudad de Santo Domingo, presentan la menor 
proporción en asistencia escolar a un establecimiento público, 64.9% y 66.3%, respectivamente. 

Según región de residencia, en Ozama el 67.8% asiste a un centro educativo público y un 28.6% a un 
establecimiento privado; en Yuma el 64.2% asiste a un establecimiento público y el 26.4% a un establecimiento 
privado. En la región Enriquillo el 92.5% asiste a un centro escolar público y el 6.6% a uno privado. 

Por grupos de edades, en los rangos de edad de 5 a 9 y de 10 a 14 es donde se encuentran los mayores 
porcentajes de personas que asistieron en el año escolar 2021-2022 a un centro público, los cuales presentan 
74.6% y 78.8%, respectivamente. De la población de 5 a 29 años que tiene alguna condición de discapacidad, 
el 67.8% asistió a un establecimiento público en el año escolar 2021-2022, en tanto que un 24.7% asistió a un 
establecimiento privado. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 5  
a 29 años que asiste al año 

escolar 2021-2022 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asiste al año escolar 
2021-2022 

Total Público Privado Semi-público

Total 21,067 100.0 73.8 22.5 3.7
Zona de residencia

Urbana 17,588 100.0 70.9 25.0 4.1
Rural 3,480 100.0 88.5 9.8 1.7

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,463 100.0 66.3 30.0 3.7
Grandes Ciudades 3,847 100.0 64.9 29.2 5.9
Resto Urbano 6,278 100.0 80.1 16.5 3.4
Rural 3,480 100.0 88.5 9.8 1.7

Región de residencia
Cibao Norte 2,863 100.0 71.0 26.3 2.7
Cibao Sur 1,404 100.0 79.7 16.4 3.9
Cibao Nordeste 1,196 100.0 83.2 16.2 0.5
Cibao Noroeste 746 100.0 79.8 13.3 6.8
Valdesia 2,249 100.0 79.6 17.0 3.4
Enriquillo 1,022 100.0 92.5 6.6 1.0
El Valle 707 100.0 87.0 11.2 1.8
Yuma 1,441 100.0 64.2 26.4 9.4
Higuamo 1,313 100.0 78.0 17.3 4.6
Ozama o Metropolitana 8,126 100.0 67.8 28.6 3.6

Sexo 
Hombres 10,498 100.0 75.2 21.1 3.7
Mujeres 10,570 100.0 72.4 23.9 3.7

Grupos de edades
5-9 6,868 100.0 74.6 21.2 4.2
10-14 6,520 100.0 78.8 16.9 4.2
15-19 4,573 100.0 78.3 18.6 3.1
20-24 2,183 100.0 55.7 41.6 2.7
25-29 923 100.0 53.1 45.7 1.2

Cuadro 43.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que asiste a la escuela, 
colegio o universidad en el año escolar 2021-2022, por tipo de centro o establecimiento al que asiste, según características 
geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 5  
a 29 años que asiste al año 

escolar 2021-2022 

Porcentaje de la población de 5 a 29 años que asiste al año escolar 
2021-2022 

Total Público Privado Semi-público

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 245 100.0 67.8 24.7 7.6
Sin discapacidad 20,823 100.0 73.9 22.5 3.6
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel educativo alcanzado 
Preescolar 1,183 100.0 71.6 23.5 4.9
Primario o básico 12,273 100.0 78.5 17.6 3.8
Secundiario o Medio 4,495 100.0 80.8 15.1 4.1
Universitario o Superior 3,041 100.0 46.5 51.3 2.2
Postgrado, Maestria o 
Doctorado 61 100.0 12.0 88.0 0.0

No sabe o sin información 14 100.0 78.7 21.3 0.0
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,463 100.0 93.5 5.4 1.1
Bajo 3,878 100.0 90.0 7.5 2.5
Medio bajo 5,801 100.0 82.2 14.9 2.9
Medio y medio alto 6,735 100.0 63.5 31.2 5.2
Alto 2,190 100.0 32.4 61.5 6.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro 43.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 5 a 29 años que asiste a la escuela, 
colegio o universidad en el año escolar 2021-2022, por tipo de centro o establecimiento al que asiste, según características 
geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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13. ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA  
  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

A raíz de la pandemia de la Covid-19, a nivel mundial se incrementó el uso de Internet y el acceso a las 
tecnologías de la información, convirtiéndose en una necesidad esencial para trabajar, fomentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos, así como también para acceder a los servicios 
básicos y mantener el contacto social con amigos y familiares.

La ENHOGAR-2021 incluyó un módulo acerca del acceso a las TIC, cuyas preguntas fueron dirigidas a todos 
los miembros del hogar de 5 años y más de edad, con las cuales se indagó acerca de tenencia individual y 
uso de computadoras de escritorio, portátiles y tabletas. 

De igual modo, se investigó sobre la tenencia de teléfono celular para uso personal y el acceso a Internet, en 
un periodo comprendido en los tres meses anteriores al levantamiento de la encuesta.

13.1 Tenencia de computadora y teléfono celular
El Cuadro 44 presenta la proporción de personas que tiene algún tipo de computadora de escritorio, laptop o 
tabletas, y las que tienen teléfono celular; observándose que el 25.2% de la población de 5 años y más posee 
al menos algún tipo de computadora, y fue el dispositivo TIC de mayor tenencia el teléfono celular con un 
74.4%.

La proporción de personas con 5 años y más con computadora y celular de la zona urbana supera a la de 
la zona rural. Con respecto a la tenencia de computadora, el 26.5% zona urbana y el 19.0% de la zona rural 
tienen el dispositivo; y, de acuerdo a la tenencia de teléfono celular, el 76.2% de la zona urbana y el 65.9% de 
la zona rural lo poseen.  

Por estrato geográfico, se puede apreciar que las diferencias son importantes, puesto que la proporción de 
personas que tiene computadora en la Ciudad de Santo Domingo es de 27.7%, mientras que la de las que 
residen en la zona rural es de apenas un 19.0%. La población de 5 años y más que tiene un teléfono celular en 
la Ciudad de Santo Domingo es 78.1%

Por región de residencia, la región Enriquillo presenta la mayor proporción de personas que tiene computadora 
(32.3%); mientras que la región Cibao Norte cuenta con mayor porcentaje de personas que posee teléfono 
celular (78.3%). En cuanto al sexo de las personas, no se observan diferencias considerables en ninguno de 
estos dos indicadores; el 25.4% de los hombres y el 25.1% de las mujeres tienen computadora, mientras que 
el 74.2% de los hombres y el 74.7% de las mujeres tienen teléfono celular.

En cuanto a los grupos de edades, el de 5 a 9 años representa la mayor proporción de tenencia de computadora 
con un 58.3% y el de 25 a 44 años en tenencia de teléfono celular con 92.2%. 

Finalmente, los resultados indican que a medida que se incrementa tanto el nivel de instrucción de las 
personas, como el grupo socioeconómico familiar, se incrementa la proporción personas de 5 años y más 
que posee computadora y teléfono celular.
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Cuadro 44.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 años y más, por tenencia de computadora 
y teléfono celular, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas  
de 5 años y más

Porcentaje de la población de 5 años y más 

Tiene computadora Tiene teléfono celular

Total 77,902 25.2 74.4
Zona de residencia

Urbana 64,740 26.5 76.2
Rural 13,162 19.0 65.9

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 27.7 78.1
Grandes Ciudades 15,395 25.5 78.3
Resto Urbano 22,142 25.8 72.3
Rural 13,162 19.0 65.9

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 23.2 78.3
Cibao Sur 5,362 27.1 75.0
Cibao Nordeste 4,672 22.6 73.8
Cibao Noroeste 3,102 24.5 71.7
Valdesia 7,918 21.3 69.4
Enriquillo 3,035 32.3 61.4
El Valle 2,240 26.1 59.7
Yuma 5,163 23.3 74.4
Higuamo 4,552 24.8 70.5
Ozama o Metropolitana 29,628 26.9 77.5

Sexo 
Hombres 38,580 25.4 74.2
Mujeres 39,322 25.1 74.7

Grupos de edades
5-9 7,322 58.3 9.8
10-14 6,807 55.8 39.0
15-24 14,447 29.4 86.0
25-44 24,531 19.2 92.2
45-64 16,608 12.9 87.6
65 y más 8,187 6.4 61.5

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,817 6.3 51.6
Sin discapacidad 74,021 26.2 75.7
Sin información 64 0.0 0.0

Nivel educativo alcanzado 
Ninguno y Prescolar 3,989 14.2 30.7
Primario o Básico 31,550 24.8 55.3
Secundaria o Medio 24,293 15.7 90.3
Universitaria o Superior 16,279 40.4 97.3
Postgrado, Maestría o Superior 1,063 81.8 99.3
No sabe o Sin información 727 3.9 68.1

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 10,139 14.3 58.4
Bajo 13,613 18.8 66.9
Medio bajo 20,217 20.3 73.4
Medio y medio alto 24,511 28.0 80.6
Alto 9,422 49.6 88.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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13.2 Uso de computadora, Internet y celular
El Cuadro 45 hace referencia a la proporción de personas 5 años y más que utiliza computadora, Internet 
y teléfono celular en los tres meses previos al levantamiento de la encuesta. En ese sentido, los resultados 
indican que a nivel nacional el 37.5% de la población de 5 años y más manifestó haber utilizado una 
computadora en los tres meses anteriores al ejercicio estadístico. A su vez, el 85.2% declaró haber utilizado 
Internet y un 87.1% reveló haber usado un teléfono celular en el mismo periodo de referencia.

En cuanto a la región de residencia, se observa que las personas residentes en la Región Ozama o Metropolitana 
son las que en mayor proporción declararon haber utilizado computadoras (44.1%); Internet (89.8%) y el uso 
de teléfono celular (90.7%). 

Conforme al sexo de las personas, se muestran diferencias en el uso de computadora, teléfono celular y el 
uso de Internet: la población femenina es más tendente a usar computadoras, un 38.5%, que la población 
masculina, un 36.6%. 

En cuanto al uso de Internet, no se observan diferencias importantes entre la población femenina (85.9%), y 
la masculina (84.6%); ni respecto a la tenencia de teléfono celular, con un 87.4% y un 86.8%, respectivamente. 

Desde la perspectiva de los grupos de edades, el porcentaje de personas de 10 a 14 años presenta la mayor 
proporción en uso de computadoras (69.8%), los que corresponden al grupo de edades de 15 a 24 presenta un 
94.9% en el uso de Internet y los del grupo 25 a 44 presenta el 96.2% en el uso de teléfono celular.

De acuerdo con la condición de discapacidad de las personas, el 10.7% de aquellas personas con algún 
tipo de discapacidad usó computadora, el 49.6% Internet y el 62.3% usó teléfono celular en los tres meses 
anteriores a la encuesta.

Los resultados marcan una tendencia importante de acuerdo con el nivel de instrucción alcanzado por la 
población de los hogares, pues a medida que aumenta el nivel de escolaridad de las personas de 5 años y más 
crece la proporción de usuarios de computadora, Internet y teléfono celular. Una tendencia similar se presenta 
por grupo socioeconómico familiar, puesto que a medida que aumenta el nivel del grupo socioeconómico de 
las personas, se incrementa el porcentaje de personas de 5 años y más que tienen acceso al uso de TIC.
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Cuadro 45.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 5 años y más, por uso de computadora, Internet y teléfono celular en los 
3 meses anteriores a la encuesta, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 5 
años y más

Porcentaje de la población de 5 años y más 

Usa computadora  Usa Internet Usa teléfono celular

Total 77,902 37.5 85.2 87.1
Zona de residencia

Urbana 64,740 39.7 87.3 88.7
Rural 13,162 26.8 75.0 79.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 27,202 45.1 90.3 91.0
Grandes Ciudades 15,395 36.6 87.3 88.2
Resto Urbano 22,142 35.3 83.6 86.0
Rural 13,162 26.8 75.0 79.4

Región de residencia
Cibao Norte 12,230 31.6 85.3 86.7
Cibao Sur 5,362 33.7 84.2 84.2
Cibao Nordeste 4,672 29.4 79.2 83.8
Cibao Noroeste 3,102 30.6 80.4 82.9
Valdesia 7,918 32.7 82.2 84.0
Enriquillo 3,035 41.9 77.2 81.9
El Valle 2,240 38.2 70.7 80.0
Yuma 5,163 35.3 85.2 88.7
Higuamo 4,552 36.6 84.0 84.6
Ozama o Metropolitana 29,628 44.1 89.8 90.7

Sexo
Hombres 38,580 36.6 84.6 86.8
Mujeres 39,322 38.5 85.9 87.4

Grupos de edades
5-9 7,322 68.5 76.7 58.1
10-14 6,807 69.8 87.1 77.0
15-24 14,447 46.5 94.9 95.1
25-44 24,531 35.0 94.3 96.2
45-64 16,608 20.8 84.0 91.7
65 y más 8,187 8.9 49.7 70.7

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,817 10.7 49.6 62.3
Sin discapacidad 74,021 39.0 87.2 88.4
Sin información 64 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Prescolar 3,989 19.6 48.2 54.6
Primario o Básico 31,550 31.3 75.8 77.7
Secundaria o Medio 24,293 31.4 95.0 96.6
Universitaria o Superior 16,279 61.1 98.0 98.7
Postgrado, Maestría o Superior 1,063 89.2 99.2 99.3
No sabe o Sin información 727 8.0 67.2 74.5

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 10,139 22.1 68.9 75.7
Bajo 13,613 28.1 80.8 83.9
Medio bajo 20,217 31.7 86.5 87.2
Medio y medio alto 24,511 43.5 90.0 90.7
Alto 9,422 65.0 94.2 94.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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14. VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARSCoV-2. La mayoría de las personas 
infectadas con el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada, mientras que las 
personas mayores y con comorbilidades tienen más probabilidades de enfermarse gravemente. 

La encuesta ENHOGAR-2021, investigó la proporción de las personas de 12 años y más que fueron vacunadas 
contra el virus de la Covid-19, según la cantidad de dosis suministradas; así como también el porcentaje de la 
población que no recibió vacunas y las razones por las que no se inocularon.

14.1 Condición de vacunación contra la Covid-19
Según los resultados de ENHOGAR-2021, en el momento en que se levantó la encuesta, a nivel nacional el 
86.4% de la población de 12 años y más había sido vacunada contra la Covid-19 con al menos una dosis, 
mientras que un 13.2% manifestó no haberse inoculado (ver Cuadro 46). 

Por zona de residencia, se observa que en la zona urbana, con un 87.5%, la tendencia de la población a 
vacunarse fue mayor que en la rural (80.9%).

Según región de residencia, los mayores porcentajes de personas de 12 años y más vacunadas, se encuentran 
la Enriquillo (92.0%), El Valle (90.7%) e Higuamo (90.5%); en tanto, las que presentan menores porcentajes son 
el Cibao Nordeste (82.8%); Cibao Noroeste (83.0%) y Valdesia (84.9%).

Respecto a la vacunación, según los grupos de edades, el porcentaje de vacunados en el grupo de 55 a 59 
años es 92.5% y en el grupo con edades entre 60 a 64 años es un 90.8%. En la población con edades entre 
12 a 14 años el porcentaje de vacunación es 74.9%, mientras que en el grupo de edad de 15 a 19 años es un 
80.3%, y el 83.2% de la población que se encuentran el de 20 a 24 años se había vacunado. 

En lo que respecta al nivel educativo, el 98.6% de la población que alcanzó el nivel educativo de postgrado, 
maestría o doctorado se vacunó contra la Covid-19. El porcentaje de vacunación en la población que no tiene 
ningún nivel educativo o que solo alcanzó preescolar es de 72.5%. 

Respecto al grupo socioeconómico familiar, en el nivel alto el 94.8% de la población de 12 años y más ha sido 
vacunada; en el caso del grupo Muy bajo, el porcentaje es 74.2%.

El 49.1% de la población de 12 años y más, que no posee cédula, ni acta de nacimiento, acudió a vacunarse.
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 12 
años y más

Porcentaje de la población de 12 años y más

Total Ha sido vacunado No ha sido 
vacunado

No sabe o Sin 
información

Total 67,807 100.0 86.4 13.2 0.4
Zona de residencia

Urbana 56,427 100.0 87.5 12.1 0.4
Rural 11,380 100.0 80.9 18.6 0.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 23,680 100.0 87.7 11.8 0.5
Grandes Ciudades 13,581 100.0 86.9 12.9 0.2
Resto Urbano 19,167 100.0 87.8 11.9 0.3
Rural 11,380 100.0 80.9 18.6 0.5

Región de residencia
Cibao Norte 10,876 100.0 85.6 14.3 0.2
Cibao Sur 4,717 100.0 87.1 12.7 0.2
Cibao Nordeste 4,105 100.0 82.8 16.9 0.4
Cibao Noroeste 2,703 100.0 83.0 16.7 0.3
Valdesia 6,843 100.0 84.9 14.7 0.4
Enriquillo 2,556 100.0 92.0 7.8 0.1
El Valle 1,913 100.0 90.7 8.9 0.4
Yuma 4,419 100.0 85.2 14.2 0.6
Higuamo 3,926 100.0 90.5 9.3 0.2
Ozama o Metropolitana 25,749 100.0 86.8 12.7 0.6

Sexo 
Hombres 33,318 100.0 85.5 14.0 0.6
Mujeres 34,489 100.0 87.4 12.4 0.2

Grupos de edades
12-14 4,035 100.0 74.9 24.8 0.3
15-19 6,830 100.0 80.3 19.2 0.5
20-24 7,617 100.0 83.2 16.3 0.5
25-29 7,090 100.0 84.3 15.0 0.7
30-34 6,380 100.0 86.4 13.1 0.5
35-39 5,687 100.0 88.7 10.8 0.4
40-44 5,373 100.0 89.0 10.6 0.3
45-49 4,480 100.0 88.7 11.1 0.3
50-54 4,597 100.0 90.4 9.2 0.4
55-59 4,008 100.0 92.5 7.2 0.2
60-64 3,523 100.0 90.8 9.1 0.1
65 y más 8,187 100.0 90.5 9.3 0.1

Nivel educativo alcanzado 
Ninguno o Pre escolar 2,516 100.0 72.5 25.3 2.2
Primario o Básico 22,997 100.0 81.5 18.3 0.3
Secundaria o Medio 24,293 100.0 87.2 12.4 0.4
Universitario o Superior 16,279 100.0 93.7 6.1 0.2
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,061 100.0 98.6 1.4 0.0

No sabe 662 100.0 83.4 12.7 3.9
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 8,786 100.0 74.2 25.1 0.6
Bajo 11,551 100.0 83.0 16.4 0.5
Medio bajo 17,301 100.0 85.8 13.8 0.3
Medio y medio alto 21,572 100.0 90.4 9.2 0.4
Alto 8,597 100.0 94.8 5.1 0.1

Cuadro 46.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más, por condición de 
vacunación contra la Covid-19, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 12 
años y más

Porcentaje de la población de 12 años y más

Total Ha sido vacunado No ha sido 
vacunado

No sabe o Sin 
información

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,681 100.0 83.2 16.5 0.2
Sin discapacidad 64,074 100.0 86.7 13.0 0.4
Sin información 52 100.0 31.0 9.7 59.3

Documento de identidad 

Con cédula o acta de 
nacimiento 66,790 100.0 87.0 12.6 0.3

Sin cédula y sin acta de 
nacimiento 970 100.0 49.1 50.1 0.8

Sin información o no sabe 47 100.0 12.3 15.9 71.7
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

14.2 Número de dosis suministradas de vacuna contra la Covid-19  
Al momento de la encuesta, el 13.8% de la población de 12 años y más que se vacunó había recibido una sola 
dosis de la vacuna contra la Covid-19, el 62.8% se había aplicado dos dosis, en tanto, el 23.1% tres o más dosis 
(ver Cuadro 47).

En cuanto a la cantidad de dosis de vacuna, por región de residencia, la que presenta mayor porcentaje de 
población que se aplicó una sola dosis de vacuna es Yuma con 16.5%; en el Cibao Sur el 66.4% se aplicó dos 
dosis; y en Enriquillo el 43.2% recibió tres o más dosis. 

Al analizar la cantidad de dosis suministradas, tomando en consideración el sexo, el 63.8% de la población 
femenina recibió dos dosis de vacuna, mientras que, en el caso de la población masculina, el porcentaje con 
esta misma cantidad de dosis aplicadas es de 61.7%. 

Por otro lado, los datos revelan que las personas vacunadas con edades entre 12 a 14 años1 , fueron quienes 
mayormente recibieron dos dosis de vacunación, siendo el 70.6% de esta población, mientras que el mayor 
porcentaje de personas con tres o más dosis corresponde al grupo de edades de 65 años y más, con un 
44.8%. 

Respecto a la población con alguna condición de discapacidad vacunada, el 61.2% recibió dos dosis de la 
vacuna contra la Covid-19, mientras que el 31.0% completó su esquema de inmunización con tres dosis.

Por nivel de instrucción alcanzado, el 65.5% de la población vacunada que alcanzó un nivel secundario o 
medio manifestó haber recibido dos dosis, mientras que el 45.3% de la población vacunada que alcanzó un 
nivel de postgrado, maestría o doctorado reportó haber recibido tres dosis o más.

Según el grupo socioeconómico familiar, el Medio bajo fue el de mayor porcentaje en recibir las dos dosis, 
puntuando en 64.5%, mientras que en el nivel socioeconómico Alto el 32.6% de su población vacunada de 12 
años y más expresó haber recibido tres o más dosis.

1 De acuerdo con la Resolución 000048, párrafo 3, Ministerio de Salud Pública que entró en vigor a partir del lunes 18 de octubre de 2021, 
los niños y las niñas de 12 a 17 años de edad debían presentar su tarjeta de vacunación con dos dosis para reinsertarse a la educación 
presencial. https://www.msp.gob.do/web/?p=13619

Cuadro 46.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más, por condición de 
vacunación contra la Covid-19, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, 
continuación...
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de persona de 12 años 
y más que ha recibido al menos 
una vacuna contra la Covid-19

Porcentaje de la población de 12 años y más que han sido vacunadas

Total 1 Dosis 2 Dosis 3 o más Dosis No sabe o Sin 
información

Total 58,639 100.0 13.8 62.8 23.1 0.4
Zona de residencia

Urbana 49,408 100.0 13.4 62.5 23.8 0.3
Rural 9,231 100.0 15.5 64.3 19.7 0.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 20,758 100.0 14.5 63.1 21.9 0.5
Grandes Ciudades 11,811 100.0 13.3 64.6 21.8 0.2
Resto Urbano 16,839 100.0 12.2 60.2 27.4 0.3
Rural 9,231 100.0 15.5 64.3 19.7 0.5

Región de residencia
Cibao Norte 9,305 100.0 13.5 63.6 22.7 0.2
Cibao Sur 4,111 100.0 11.0 66.4 22.4 0.1
Cibao Nordeste 3,398 100.0 13.7 65.5 20.6 0.2
Cibao Noroeste 2,244 100.0 12.3 62.3 25.1 0.4
Valdesia 5,809 100.0 14.2 62.9 22.7 0.2
Enriquillo 2,353 100.0 9.1 47.5 43.2 0.2
El Valle 1,737 100.0 11.9 53.2 34.5 0.4
Yuma 3,780 100.0 16.5 65.2 17.7 0.6
Higuamo 3,554 100.0 10.9 64.0 24.8 0.3
Ozama o Metropolitana 22,347 100.0 15.0 63.1 21.4 0.5

Sexo 
Hombres 28,490 100.0 14.5 61.7 23.4 0.5
Mujeres 30,149 100.0 13.1 63.8 22.9 0.2

Grupos de edades
12-14 3,026 100.0 27.8 70.6 1.4 0.1
15-19 5,489 100.0 27.1 67.9 4.7 0.3
20-24 6,336 100.0 19.1 67.0 13.2 0.8
25-29 5,976 100.0 17.8 67.3 14.7 0.2
30-34 5,518 100.0 16.0 66.4 17.1 0.5
35-39 5,049 100.0 12.6 64.8 22.1 0.4
40-44 4,786 100.0 12.1 63.5 24.1 0.3
45-49 3,974 100.0 9.1 62.2 28.3 0.4
50-54 4,160 100.0 8.0 61.1 30.5 0.4
55-59 3,713 100.0 6.1 59.1 34.3 0.4
60-64 3,198 100.0 5.0 53.0 41.7 0.3
65 y más 7,416 100.0 3.9 51.1 44.8 0.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,064 100.0 7.8 61.2 31.0 0.1
Sin discapacidad 55,528 100.0 14.1 62.9 22.7 0.3
Sin información 47 100.0 9.0 20.1 5.3 65.7

Nivel educativo alcanzado 
Ninguno o Pre escolar 1,854 100.0 15.2 59.6 23.3 2.0
Primario o Básico 18,735 100.0 16.5 60.3 23.0 0.2
Secundaria o Medio 21,192 100.0 16.5 65.5 17.8 0.2
Universitario o Superior 15,261 100.0 7.3 63.0 29.4 0.3
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,045 100.0 0.5 54.3 45.3 0.0

No sabe 552 100.0 13.8 63.9 16.2 6.1

Cuadro 47.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más que ha sido vacunada contra la Covid-19, por la 
cantidad de dosis suministradas, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de persona de 12 años 
y más que ha recibido al menos 
una vacuna contra la Covid-19

Porcentaje de la población de 12 años y más que han sido vacunadas

Total 1 Dosis 2 Dosis 3 o más Dosis No sabe o Sin 
información

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 6,522 100.0 22.9 58.9 17.8 0.4
Bajo 9,595 100.0 17.3 62.6 19.7 0.3
Medio bajo 14,852 100.0 15.1 64.5 20.0 0.4
Medio y medio alto 19,520 100.0 11.1 63.6 25.0 0.3
Alto 8,150 100.0 6.1 60.8 32.6 0.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

14.3 Inmunización contra la Covid-19
A nivel general, al momento de la encuesta el 74.3% de la población de 12 años y más indicó estaba inmunizada contra la 
Covid-19. Por zona de residencia, en la zona urbana el porcentaje es un 75.5% y en la zona rural un 68.1% (ver Cuadro 48).

Por región de residencia, las que presentan mayor proporción de personas inmunizadas son: Enriquillo (83.5%), Higuamo (80.3%) 
y El Valle (79.6%). En menor proporción están: Cibao Noroeste (72.6%), Valdesia (72.6%), Cibao Nordeste (71.3%) y Yuma (70.9%).

Por rango de edades, el 86.5% de los que se encuentran en el grupo de 50 a 55 años, se inmunizó, y en el caso de la población 
de 50 y 54 años de edades, el porcentaje es de 82.9%. En cuanto al nivel educativo alcanzado, el 98.1% de los que lograron 
el nivel de postgrado, maestría o doctorado se inmunizó, este porcentaje fue de un 98.4% en la zona urbana y 90.4% en la 
rural. Respecto a la población con alguna condición de discapacidad, el 76.7%, completó el número de dosis mínimas para ser 
considerado inmunizado, el 78.9% de las personas residentes de la zona urbana y el 67.8% residentes de la zona rural.

Por grupo socioeconómico familiar, el 88.6% de las personas de 12 y más años de las que pertenecen al grupo Alto se 
inmunizaron, en la zona urbana este porcentaje también fue de 88.6% y en la rural 87.2%, la menor proporción, se encuentra en 
el grupo Muy bajo con el 56.9% inmunizado, en la zona urbana, este grupo representa 57.5% y en la rural 56%.

Cuadro 47.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más que ha sido vacunada contra la Covid-19, 
por la cantidad de dosis suministradas, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Cuadro 48.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 12 años y más inmunizada contra la Covid-19, por 
zona de residencia, según características, geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 
12 años y más 

Porcentaje de la población de 12 años y más inmunizadas contra la 
Covid-19

Total Urbana Rural 

Total 67,805 74.3 75.5 68.1
Estrato geográfico

Ciudad de Santo Domingo1 23,677 74.6 74.6 0.0
Grandes Ciudades 13,581 75.2 75.2 0.0
Resto Urbano 19,167 76.9 76.9 0.0
Rural 11,380 68.1 0.0 68.1

Región de residencia
Cibao Norte 10,876 73.8 74.7 70.5
Cibao Sur 4,717 77.4 79.7 72.8
Cibao Nordeste 4,105 71.3 73.1 67.7
Cibao Noroeste 2,703 72.6 74.6 66.3
Valdesia 6,843 72.6 75.7 64.6
Enriquillo 2,556 83.5 85.3 72.4
El Valle 1,913 79.6 81.5 75.2
Yuma 4,419 70.9 71.2 69.2
Higuamo 3,926 80.3 82.6 70.8
Ozama o Metropolitana 25,747 73.3 74.1 58.5

Sexo 
Hombres 33,315 72.7 74.2 66.1
Mujeres 34,489 75.8 76.7 70.5

Grupos de edades
12-14 4,035 54.0 55.0 49.6
15-19 6,830 58.3 59.3 54.1
20-24 7,617 66.7 67.7 61.6
25-29 7,090 69.1 70.4 62.3
30-34 6,380 72.3 73.3 66.7
35-39 5,687 77.2 78.4 70.8
40-44 5,373 78.0 79.4 71.1
45-49 4,480 80.3 81.5 74.9
50-54 4,596 82.9 83.8 78.5
55-59 4,007 86.5 87.7 80.1
60-64 3,523 86.0 88.2 74.6
65 y más 8,187 86.9 88.8 79.0

Nivel educativo alcanzado 
Ninguno o Pre escolar 2,469 61.0 63.6 55.4
Primario o Básico 23,006 67.8 68.7 64.8
Secundaria o Medio 24,284 72.7 73.3 69.0
Universitario o Superior 16,277 86.6 86.6 85.9
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,061 98.1 98.4 90.4

No sabe 708 66.8 66.6 68.0
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 3,681 76.7 78.9 67.8
Sin discapacidad 64,072 74.2 75.3 68.3
Sin información 52 22.9 35.7 10.2

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 8,786 56.9 57.5 56.0
Bajo 11,551 68.4 68.0 69.3
Medio bajo 17,301 72.6 72.4 73.5
Medio y medio alto 21,572 80.2 80.3 78.4

Alto 8,595 88.6 88.6 87.2
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 Población de 12 años y más que ha recibido al menos dos dósis de la vacuna contra la COVID-2019
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14.4 Causa de no vacunación contra la Covid-19 
Al momento de la encuesta, las causas por las cuales la población de 12 años y más no se vacunó, se distribuyen 
de la forma siguiente: 34.9% por miedo a los efectos secundarios, 15.5% porque no era recomendable por 
su condición de salud, 9.3% por no confiar en su efectividad, 6.4% porque no cree en las vacunas en general, 
3.9% por motivos religiosos, 3.4% porque el centro de vacunación está lejos, 1.5% no sabía dónde y cómo 
vacunarse, el 1.3%, cree que el virus fue creado para controlar al mundo, y por último, el 1.2% no considera 
que la Covid-19 sea peligroso para tener que vacunarse (ver Cuadro 49).

Por región de residencia, las que presentan mayor porcentaje de población que no se vacunó por miedo a 
efectos secundarios son: Yuma (47.1%), Cibao Sur (46.2%) e Higuamo (44.8%).

Según el sexo, el 36.9% de la población masculina y el 32.7% de la población femenina no se vacunó por 
miedo a los efectos secundarios, mientras que el 22.6% de la población femenina y el 9.1% de la población 
masculina no lo hicieron por considerar la vacuna no recomendable por su condición de salud. Por grupos de 
edades, el 39.2% de la población con edades comprendidas entre los 15 y 19 años manifestó no vacunarse 
por temor a efectos secundarios; en el caso del grupo con 65 años y más, el porcentaje que no se vacunó por 
esta misma razón es el 26.8%

Con relación a personas que tienen alguna discapacidad, un 39.4% no se vacunó por no ser recomendables 
por su condición de salud y el 21.7% por miedo a efectos secundarios.

En cuanto al nivel de instrucción, el 38.6% de la población sin escolaridad o preescolar informó que no se 
vacunó por miedo a los efectos secundarios, mientras que el porcentaje de persona con nivel universitario o 
superior que manifestó esa razón es 28.0%.
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15. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
La ENHOGAR-2021, indagó acerca de la población económicamente activa (PEA). Para la planificación, 
formulación y ejecución de políticas públicas enfocadas a reducir el desempleo en una determinada zona, 
región o país es fundamental conocer en cantidad y composición la fuerza de trabajo. La ENHOGAR, desde el 
año 2005, casi de manera ininterrumpida, ha integrado variables que permiten medir algunos indicadores de 
la fuerza de trabajo en la República Dominicana. 

En este capítulo se presentan algunos indicadores relacionados con la fuerza de trabajo, para personas de 
10 años o más, a saber: la Población Económicamente Activa (PEA), la Tasa de Participación Global en la 
Actividad Económica, la Tasa de Ocupación y Desocupación (esta última en su forma abierta); además, se 
presenta un breve abordaje de las distintas razones por las cuales las personas dicen no haber buscado 
trabajo.

La tasa de actividad refleja el porcentaje de la población en edad de trabajar, que en un determinado 
periodo forma parte del grupo de personas ocupadas o que en cualquier momento durante las cuatro 
semanas anteriores a la encuesta ha buscado trabajo. La PEA es la suma de las personas ocupadas y de las 
desocupadas o desempleadas.

15.1 Participación económica
La tasa global de participación económica es la participación de las personas en el mercado laboral y se 
define como el cociente de la población económicamente activa (PEA) y población de 10 años y más de edad.

De acuerdo con la ENHOGAR-2021, la tasa global de participación económica en el país se coloca en 63.5%. 
Respecto a la población masculina, este porcentaje es considerablemente superior al de la población 
femenina, donde un 73.3% de los hombres se encuentra en esta categoría, frente a un 54.0% de las mujeres 
(ver Cuadro 50). 

Con relación a la zona de residencia, la tasa global de participación económica se coloca en un 64.1% para la 
zona urbana y 60.6% para la zona rural, observándose una diferencia no tan marcada entre ambas zonas. Las 
tres regiones de residencia que poseen el mayor porcentaje población que forma parte de la PEA son: Yuma 
(67.5%), Ozama o Metropolitana (66.5%) e Higuamo (62.0%). 

Con respecto a los grupos de edades, el que tiene la mayor tasa de PEA es el grupo de edades de 25 a 44 
años de edad (86.7%), siendo un 95.5% de la población masculina parte de ésta, y un 78.2% de la población 
femenina; le sigue el grupo de 45 a 64 años de edad con un 74.9%, donde la tasa de participación masculina 
es de 89.1% y la femenina de 61.5%.

Por su parte, existe una diferencia muy marcada entre la tasa de participación económica  de las personas de 
12 años y más con alguna discapacidad (29.8%), y la correspondiente a aquellas personas sin discapacidad 
(65.4%). 

De acuerdo con el nivel de instrucción alcanzado, la tasa de participación económica va incrementando 
mientras va avanzando el nivel educativo, con un 88.6% para la población que ha alcanzado un nivel educativo 
de postgrado, maestría o doctorado, frente al 52.0% de la población que no ha alcanzado ningún nivel 
educativo o preescolar. La participación económica va en aumento desde primario o básico hasta postgrado, 
maestría o doctorado para ambos sexos. En cambio, con respecto al grupo socioeconómico familiar, todas 
las categorías se encuentran entre 62.4% (medio y medio alto) y 66.7% (muy bajo).
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Cuadro 50.  REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa global de participación económica de personas de 10 años 
y más, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de 
personas de 10 

años y más

Tasa global de participación económica2

Total Hombres Mujeres

Total 70,580 63.5 73.3 54.0
Zona de residencia

Urbana 58,693 64.1 72.9 55.8
Rural 11,887 60.6 75.0 44.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 24,605 66.5 73.4 60.0
Grandes Ciudades 14,079 65.0 75.0 55.8
Resto Urbano 20,009 60.4 70.9 50.6
Rural 11,887 60.6 75.0 44.4

Región de residencia
Cibao Norte 11,296 61.9 73.3 50.9
Cibao Sur 4,905 61.9 74.1 49.5
Cibao Nordeste 4,260 58.8 73.3 44.5
Cibao Noroeste 2,806 59.4 71.1 47.6
Valdesia 7,133 61.7 73.2 50.5
Enriquillo 2,694 57.9 68.7 47.0
El Valle 2,004 59.4 72.5 45.4
Yuma 4,615 67.5 75.7 59.9
Higuamo 4,097 62.0 72.1 52.5
Ozama o Metropolitana 26,770 66.5 73.7 59.7

Grupos de edades 
10-14 6,807 4.9 6.5 3.3
15-24 14,447 56.4 64.2 48.3
25-44 24,531 86.7 95.5 78.2
45-64 16,608 74.9 89.1 61.5
65 y más 8,187 31.9 46.3 20.0

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,708 29.8 33.8 26.5
Sin discapacidad 66,813 65.4 75.4 55.7
Sin información 59 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 2,486 52.0 70.6 31.5
Primario o Básico 25,746 49.0 62.3 34.2
Secundario o Medio 24,293 67.9 78.4 57.2
Universitario o Superior 16,279 79.5 85.3 75.6
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,061 88.6 89.8 87.8

No sabe o sin información 715 70.5 81.3 50.4
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 9,115 66.7 80.9 47.0
Bajo 12,147 62.4 73.7 51.4
Medio bajo 18,128 63.3 72.5 54.7
Medio y medio alto 22,355 62.4 70.2 55.6
Alto 8,834 64.8 72.4 57.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 Es la proporción de personas con diez años o más que trabajan o que buscan trabajo.
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15.1.1 Población económicamente activa (PEA)

La población económicamente activa (PEA), también conocida como fuerza de trabajo, o simplemente 
como población activa, comprende ocupados y desocupados tomando en cuenta determinados períodos de 
referencia. Salvo que se indique otra cosa, la información sobre la PEA toma en consideración la desocupación 
ampliada, es decir, las personas desocupadas que buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro 
semanas previas al levantamiento de la encuesta (desocupación abierta) y las que sin estar buscando trabajo 
estaban disponibles de inmediato para trabajar (SISDOM, 2014). Los resultados publicados en este informe 
solo consideran la desocupación abierta para el cálculo de la PEA.

Los datos recopilados en ENHOGAR-2021 exhiben que, según sexo, el 56.8% de la PEA son hombres, mientras 
que el 43.2% son mujeres. Con respecto a las zonas de residencia, el 55.1% el PEA en la zona urbana son 
hombres y el 44.9% son mujeres; y, en la zona rural, esta disparidad por sexo se intensifica, siendo el 65.5% 
hombres y el 34.5% mujeres (ver Cuadro 51).

De acuerdo con la región de residencia, en todas las regiones los hombres siguen ocupando más de un 50% 
de la PEA, y en las regiones donde los hombres tienen más participación son El Valle (63.0%), Cibao Nordeste 
(62.0%) y Cibao Sur (60.4%), mientras que las regiones donde las mujeres tienen una participación más elevada 
son Ozama o Metropolitana (46.0%), Yuma (45.9%) e Higuamo (43.3%). Según el grupo de edades por sexo, 
el rango de 25 a 44 años es donde se ve más equiparado (54.5% para hombres y 45.5% para mujeres), y en 
contraste, en el grupo etario de 10-14 es el que más disparidad tiene (67% para hombres y 33% para mujeres).

Dentro de la población económicamente activa, no existe una diferencia marcada de acuerdo con la condición 
de discapacidad de las personas, sin embargo, en ambas categorías los hombres ocupan una mayor parte; 
sin ninguna discapacidad, el 56.9% son hombres, y con alguna discapacidad, el 51.1% son hombres. Con 
respecto al nivel de instrucción alcanzado, las mujeres tienen una mayor participación en la PEA en los 
grados superiores de instrucción, siendo universitario o superior (56.5%) y postgrado, maestría o doctorado 
(57.7%).

El grupo socioeconómico familiar donde predomina la mayor participación masculina es muy bajo (70.3% 
para hombres y 29.7% para mujeres) y el grupo en el que se ve una participación más nivelada son medio y 
medio alto, con un 52.5% para hombres y 47.5% para mujeres.
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Cuadro 51.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición de la población de 10 años y más económicamente activa, por sexo, según 
características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Población de 10 años y más económicamente activa 

Total Hombres Mujeres
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Total 44,809 100.0 25,433 56.8 19,376 43.2
Zona de residencia

Urbana 37,602 100.0 20,712 55.1 16,890 44.9
Rural 7,207 100.0 4,720 65.5 2,487 34.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 16,360 100.0 8,762 53.6 7,598 46.4
Grandes Ciudades 9,148 100.0 5,055 55.3 4,093 44.7
Resto Urbano 12,094 100.0 6,895 57.0 5,198 43.0
Rural 7,207 100.0 4,720 65.5 2,487 34.5

Región de residencia
Cibao Norte 6,987 100.0 4,048 57.9 2,939 42.1
Cibao Sur 3,037 100.0 1,835 60.4 1,203 39.6
Cibao Nordeste 2,506 100.0 1,553 62.0 953 38.0
Cibao Noroeste 1,666 100.0 1,000 60.0 666 40.0
Valdesia 4,401 100.0 2,581 58.6 1,821 41.4
Enriquillo 1,560 100.0 929 59.6 631 40.4
El Valle 1,190 100.0 750 63.0 440 37.0
Yuma 3,117 100.0 1,687 54.1 1,430 45.9
Higuamo 2,542 100.0 1,442 56.7 1,100 43.3
Ozama o Metropolitana 17,802 100.0 9,608 54.0 8,194 46.0

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,105 100.0 565 51.1 540 48.9
Sin discapacidad 43,704 100.0 24,868 56.9 18,836 43.1

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 1,293 100.0 920 71.1 373 28.9
Primario o Básico 12,627 100.0 8,464 67.0 4,163 33.0
Secundario o Medio 16,496 100.0 9,645 58.5 6,850 41.5
Universitario o Superior 12,949 100.0 5,628 43.5 7,321 56.5
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 940 100.0 398 42.3 542 57.7

No sabe o sin información 504 100.0 378 74.9 126 25.1
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 6,075 100.0 4,273 70.3 1,802 29.7
Bajo 7,582 100.0 4,435 58.5 3,147 41.5
Medio bajo 11,470 100.0 6,318 55.1 5,152 44.9
Medio y medio alto 13,955 100.0 7,330 52.5 6,625 47.5
Alto 5,727 100.0 3,077 53.7 2,651 46.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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15.1.2 Población ocupada

La tasa de ocupación es uno de los indicadores claves para la determinación del nivel de aprovechamiento de 
los recursos humanos en términos de actividad económica. Es definida como la relación entre la población 
que se encuentra trabajando y el total de las personas en edad de trabajar, siendo esto último toda la población 
de 10 años y más de edad.

El porcentaje de la población ocupada a nivel nacional es de 58.8%, siendo el 69.8% de la población masculina 
y el 48.1% de la población femenina (ver Cuadro 52). Con respecto a la región de residencia, todas las regiones 
tienen una tasa de ocupación superior al 50%; donde las tres regiones con mayor tasa de ocupados son: 
Yuma (62.8%), Ozama o Metropolitana (61.0%) y Cibao Sur (58.5%).

Con respecto al grupo de edades, el grupo con más personas ocupadas es el de 25 a 44 años con un 80.7%; 
siendo 91.9% de la población masculina parte en este grupo etario y 69.8% de la población femenina; a éste 
le sigue 45 a 64 años con 71.8%, el 86.3% son hombres y el 58.1% son mujeres.

En relación con la condición de discapacidad, se presenta una gran disparidad en la tasa de ocupación de 
la población de 10 años y más entre tener alguna discapacidad y sin ninguna discapacidad, con 28.5% y 
60.5% respectivamente. La disparidad entre sexos es inferior cuando se tiene alguna discapacidad, es de un 
32.9% de la población masculina y 24.8% de la femenina. Para los que no tienen ninguna discapacidad, esta 
diferencia incrementa con 71.8% para los hombres y 49.5% para las mujeres.

Tomando en cuenta el nivel de instrucción alcanzado, a partir de primario o básico la tasa de ocupación sube 
mientras va aumentando la educación obtenida, indicando que a medida que va alcanzando un nivel más 
alto de instrucción, mayores son las probabilidades de una persona estar ocupada; iniciando por primario o 
básico con 46.5% y postgrado, maestría o doctorado con un 80.5%. Para la población femenina, esta tasa de 
ocupación va en incremento con la educación alcanzada, y con los hombres esta tendencia sucede a partir 
de primario o básico.

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar, en el estrato que más alta es la tasa de ocupación es el 
Muy bajo (62.1%), siguiéndole Alto (61.5%) y luego Medio bajo (58.2%). A medida que va incrementando el 
estrato socioeconómico, la diferencia entre las tasas de ocupación de hombres y mujeres va disminuyendo.
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Cuadro 52.  REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de ocupación de la población de 10 años y más, por sexo, 
según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas  
de 10 años y más

Tasa de ocupación

Total Hombres Mujeres

Total 70,580 58.8 69.8 48.1
Zona de residencia

Urbana 58,693 59.1 69.1 49.7
Rural 11,887 57.2 72.9 39.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 24,603 61.1 69.5 53.2
Grandes ciudades 14,079 60.5 71.7 50.3
Resto urbano 20,009 55.7 67.0 44.9
Rural 11,887 57.2 72.9 39.6

Región de residencia
Cibao Norte 11,296 57.8 69.9 46.2
Cibao Sur 4,905 58.5 71.5 45.2
Cibao Nordeste 4,260 55.9 71.2 40.8
Cibao Noroeste 2,806 55.9 68.0 43.7
Valdesia 7,133 56.6 69.9 43.6
Enriquillo 2,694 53.3 64.6 41.9
El Valle 2,004 54.5 69.0 39.0
Yuma 4,615 62.8 72.7 53.6
Higuamo 4,097 57.3 68.6 46.6
Ozama o Metropolitana 26,770 61.0 69.8 52.7

Grupos de edades 
10-14 6,807 4.5 6.1 2.9
15-24 14,447 47.9 57.7 37.7
25-44 24,531 80.7 91.9 69.8
45-64 16,608 71.8 86.3 58.1
65 y más 8,187 31.0 45.0 19.4

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 3,708 28.5 32.9 24.8
Sin discapacidad 66,813 60.5 71.8 49.5
Sin información 59 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 2,539 48.5 66.9 28.2
Primario o Básico 25,746 46.5 60.4 30.8
Secundario o Medio 24,293 61.7 73.3 49.7
Universitario o Superior 16,279 73.6 81.0 68.5
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,061 80.5 88.2 75.0

No sabe o sin información 662 73.4 85.2 50.9
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 9,115 62.1 78.3 39.7
Bajo 12,147 57.6 70.9 44.4
Medio bajo 18,128 58.2 68.6 48.5
Medio y medio alto 22,355 57.6 66.0 50.1
Alto 8,834 61.5 69.6 53.9

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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15.1.3 Estructura por sexo de la población ocupada

Del total de personas ocupadas, el 58.4% son hombres y el 41.6% son mujeres. En la zona rural esta brecha se 
intensifica, siendo 67.4% hombres y 32.6% mujeres; para la zona urbana, los datos exhiben diferencias menos 
marcadas, donde el 56.6% y 43.4% son hombres y mujeres, respectivamente (ver Cuadro 53).

En cuatro de las diez regiones de residencia donde la población femenina abarca más del 40% de los ocupados 
son: Ozama o Metropolitana (44.3%), Yuma (44.1%), Higuamo (41.6%) y Cibao Norte (40.8%). En cambio, las 
regiones con donde la población femenina tiene menos peso en la ocupada son: El Valle con 34.6% y Cibao 
Nordeste con 36.7%.

De acuerdo con la condición de discapacidad de la población, se encuentran datos similares, donde las 
mujeres ocupan en ambas categorías más de un 40%, el 47.9% con alguna discapacidad y 41.4% sin alguna 
discapacidad. A continuación, tomando en cuenta el nivel de instrucción alcanzado, en los niveles: ninguno 
y preescolar, primario o básico y secundaria o medio, se aprecia una mayor participación masculina (72.4%, 
68.7% y 60.2%, respectivamente), mientras que en universitaria o superior y postgrado, maestría o doctorado 
las mujeres ocupan la mayor parte de la población ocupada, con 55.4% y 54.2% respectivamente.

Con relación al grupo socioeconómico familiar, en la categoría de Muy bajo es donde se encuentra la mayor 
disparidad entre hombres (73.1%) y mujeres (26.9%); y, en donde se encuentra la menor disparidad por sexo 
entre la población ocupada es en los grupos socioeconómicos familiares Medio y medio alto, que es el 53.6% 
de los hombres y el 46.4% de las mujeres.
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Cuadro 53.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 10 años y más 
ocupada, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas  
de 10 años y más 

ocupadas 

Porcentaje de la población de 10 años y más ocupada

Total Hombres Mujeres 

Total 41,494 100.0 58.4 41.6
Zona de residencia

Urbana 34,690 100.0 56.6 43.4
Rural 6,804 100.0 67.4 32.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 15,032 100.0 55.2 44.8
Grandes Ciudades 8,523 100.0 56.8 43.2
Resto Urbano 11,135 100.0 58.5 41.5
Rural 6,804 100.0 67.4 32.6

Región de residencia
Cibao Norte 6,526 100.0 59.2 40.8
Cibao Sur 2,868 100.0 61.7 38.3
Cibao Nordeste 2,382 100.0 63.3 36.7
Cibao Noroeste 1,568 100.0 61.1 38.9
Valdesia 4,036 100.0 61.1 38.9
Enriquillo 1,436 100.0 60.8 39.2
El Valle 1,093 100.0 65.4 34.6
Yuma 2,900 100.0 55.9 44.1
Higuamo 2,349 100.0 58.4 41.6
Ozama o Metropolitana 16,336 100.0 55.7 44.3

Grupos de edades 
10-14 309 100.0 68.7 31.3
15-24 6,913 100.0 61.1 38.9
25-44 19,806 100.0 56.4 43.6
45-64 11,925 100.0 58.4 41.6
65 y más 2,540 100.0 65.8 34.2

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,055 100.0 52.1 47.9
Sin discapacidad 40,439 100.0 58.6 41.4

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 1,233 100.0 72.4 27.6
Primario o Básico 11,960 100.0 68.7 31.3
Secundaria o Medio 14,984 100.0 60.2 39.8
Universitaria o Superior 11,977 100.0 44.6 55.4
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 854 100.0 45.8 54.2

No sabe o sin información 485 100.0 76.1 23.9
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 5,659 100.0 73.1 26.9
Bajo 6,991 100.0 61.1 38.9
Medio bajo 10,545 100.0 56.7 43.3
Medio y medio alto 12,868 100.0 53.6 46.4
Alto 5,430 100.0 54.5 45.5

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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15.1.4 Población ocupada según la categoría ocupacional

Según la categoría ocupacional por sexo, la población femenina de 10 años y más ocupadas representan 
una mayor proporción en las categorías ocupacionales siguientes: trabajadores domésticos con un 93.2%, 
empresas públicas con un 55.9% y empleados del gobierno con un 54.0%. Mientras que la población masculina 
lideran las siguientes categorías ocupacionales: empleadores con un 76.6%, no profesional y trabaja por 
cuenta propia 65.6%, empleados de empresas privadas con un 61.0%, trabajan para familiares sin cobrar con 
un 57.1% y profesional que trabaja por cuenta propia con un 54.1% (ver Cuadro 54).

Cuadro 54.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, 
por sexo, según categoría ocupacional, ENHOGAR-2021

Categoría ocupacional Número de personas de 10 
años y más ocupadas 

Porcentaje de la población de 10 años y más ocupada

Total Hombres Mujeres

Total 41,494 100.0 58.4 41.6
Categoría ocupacional

Empleados del Gobierno 2,252 100.0 46.0 54.0
Empleados empresas 
públicas 3,129 100.0 44.1 55.9

Empleados empresas 
privadas 18,270 100.0 61.0 39.0

Empleadores 1,968 100.0 76.6 23.4
Trabajan para familiares sin 
cobrar 694 100.0 57.1 42.9

Profesional que trabaja por 
cuenta propia 836 100.0 54.1 45.9

No profesional y trabaja por 
cuenta propia 12,373 100.0 65.6 34.4

Trabajadores domésticos 1,858 100.0 6.8 93.2
Otros 108 100.0 66.7 33.3
Sin información 7 100.0 6.4 93.6

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  
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15.1.5 Población ocupada según grupos ocupacionales

En el Cuadro 55 se presenta la composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, por 
sexo, según grupo de ocupación, en correspondencia a los grupos del Clasificador Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO 2008). 

De acuerdo con la ENHOGAR-2021, la mayor proporción de personas ocupadas pertenecen al grupo 
ocupacional correspondiente a trabajadores de los servicios, vendedores de comercios y mercados, 
representando un 29.4%, y dentro de este grupo las mujeres presentan 55.1% y los hombres 44.9%.

La población que mayormente pertenece al grupo ocupacional de agricultores y trabajadores, calificados 
agropecuarios, foresta y pesca son los hombres con un 93.7%, en menor proporción se encuentran las 
mujeres con un 6.3%; las ocupaciones ocupaciones militares, está representado por un 89.0% de hombres; 
en las mujeres las mujeres representan el 11.0%. 

Resaltando los grupos ocupacionales donde hay mayores porcentajes de población femenina con respecto 
a la población masculina, se encuentra un 62.6% de mujeres en la ocupación de profesores científicos e 
intelectuales frente a un 37.4% de hombres, y personal de apoyo administrativo, con un 70.3% mujeres y un 
29.7% de hombres. 

Cuadro 55.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, por sexo, 
según grupo de ocupación, ENHOGAR-2021

Grupos ocupacionales Número de personas de 
10 años y más ocupadas 

Porcentaje de la población de 10 años y más ocupada

Total Hombres Mujeres 

Total 41,491 100.0 58.4 41.6

Ocupaciones militares 289 100.0 89.0 11.0
Directores y gerentes 791 100.0 63.2 36.8
Profesionales científicos e intelectuales 3,770 100.0 37.4 62.6
Técnicos y profesionales del nivel medio 2,546 100.0 51.7 48.3
Personal de aopoyo administrativo 3,775 100.0 29.7 70.3

Trabajadores en servicios; vendedores de 
comercios y mercados 12,211 100.0 44.9 55.1

Agricultores y trabajadores calificados en 
agropecuaria, foresta y pesca 2,089 100.0 93.7 6.3

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas y otros oficios 6,311 100.0 89.5 10.5

Operadores de instalaciones y máquinas; y 
ensambladores 3,074 100.0 88.5 11.5

Ocupaciones elementales 6,542 100.0 57.3 42.7
No sabe o sin información 93 100.0 79.6 20.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  
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15.1.6 Población ocupada según actividades 

En el Cuadro 56 se exhibe la composición porcentual de la población de 10 años de edad ocupada según 
las distintas ramas de actividad económica. Estas ramas de actividad económica a la que pertenece cada  
empresa en la que trabaja la persona entrevistada en la ENHOGAR-2021 fueron clasificadas a través del 
Clasificador Industrial Uniforme de Actividad (CIIU), Revisión 4.

Entre las ramas de actividad económica con mayor participación de la población ocupada se destacan: el 
comercio al por mayor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (22.6%), con una composición por 
sexo de 59.8% hombres y 40.2% mujeres, e industrias manufactureras (9.2%), donde los hombres representan 
el 68.8% y las mujeres un 31.2%.

En cuanto a las ramas de actividad económica donde las mujeres constituyen la mayor proporción de 
la población ocupada, se encuentran: actividades en los hogares como empleadores, actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios (92.4%). Se considera importante 
destacar el porcentaje de mujeres en las actividades de atención a la salud humana y asistencia social 
(75.3%), en contraste con los hombres que constituyen un 24.7%; en la enseñanza la población femenina 
representa el 74.3% de población ocupada en esta rama, en tanto que los hombres 25.7%.

Se aprecian también, las ramas de actividades que destacan por la participación de la mano de obra masculina 
en mayor proporción, entre éstas figuran: construcción (96.8%) versus, las mujeres que representan un exiguo 
3.2%. Asimismo, en el transporte y almacenamiento, los hombres constituyen un 94.3%, en este caso las 
mujeres representan 5.7%. 

Se resaltan también aquellas ramas de actividad económica que presentan una distribución relativamente 
equitativa de la población ocupada, como es en el caso de actividades profesionales, científicas y técnicas 
(51.0% mujeres y 49.0% hombres).
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Cuadro 56.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 10 años y más ocupada, por sexo, 
según rama de actividad, ENHOGAR-2021

Rama de actividad 
Número de personas 

de 10 años y más 
ocupadas 

Porcentaje de la población de 10 años y más ocupada

Total Hombres Mujeres 

Total 41,491 100.0 58.4 41.6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                                                                            3,056 100.0 91.4 8.6

Explotación de minas y canteras                                                                                         116 100.0 77.8 22.2

Industrias manufactureras                                                                                               3,797 100.0 68.8 31.2

Suministros de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado                                                             273 100.0 89.3 10.7

Suministro de agua; evacuación de 
aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación                      

142 100.0 75.3 24.7

Construcción                                                                                                            3,350 100.0 96.8 3.2

Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas                            

9,387 100.0 59.8 40.2

Transporte y almacenamiento                                                                                             2,053 100.0 94.3 5.7
Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas                                                                     3,174 100.0 42.9 57.1

Información y comunicaciones                                                                                            438 100.0 79.7 20.3

Actividades financieras y de seguros                                                                                    1,098 100.0 57.5 42.5

Actividades inmobiliarias                                                                                               242 100.0 57.3 42.7

Actividades profesionales, científicas y técnicas                                                                       1,167 100.0 49.0 51.0

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo                                                                     882 100.0 66.0 34.0

Administración pública y defensa; planes de 
Seguridad Social de afiliación obligatoria                                  2,217 100.0 58.1 41.9

Enseñanza                                                                                                               2,249 100.0 25.7 74.3
Actividades de atención a la salud humana y de 
asistencia social                                                       1,870 100.0 24.7 75.3

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 1,394 100.0 28.1 71.9

Otras actividades de servicios                                                                                          2,206 100.0 44.0 56.0

Actividades en los hogares como empleadores; 
actividades no diferenciadas en los hogares 
como productores de bienes y servicios

2,240 100.0 7.6 92.4

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales                                                              6 100.0 59.1 40.9

No sabe o sin información 135 100.0 74.9 25.1
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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15.1.7 Tiempo dedicado al trabajo o jornada laboral

El Cuadro 57 muestra el promedio de horas semanales trabajadas por la población de 10 años y más que 
estuvo alguna vez ocupada. El tiempo de trabajo o jornada de trabajo, se refiere al período establecido que 
tienen las personas para permanecer o realizar sus actividades o funciones, según la disposición normativa 
de las instituciones o empresas donde laboran.

Los resultados obtenidos demuestran que, en términos generales, el tiempo promedio trabajado es de 42.8 
horas a la semana, lo que representa entre 6 a 8 horas diarias. Además, existe una variación importante 
respecto al sexo de la persona, para el hombre el tiempo promedio es de 44.8 horas, mientras, para la mujer 
el promedio de horas trabajadas es 40.6 horas.

Según zona de residencia, prácticamente no existen diferencias, ya que el promedio de horas trabajadas 
es similar entre la urbana y la rural, 43.0 y 41.7 horas semanales, respectivamente. Respecto a las demás 
variables de contexto los porcentajes varían muy poco.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas  
de 10 años y más alguna 

vez ocupadas 

Promedio de horas trabajadas a la semana

Total Hombres Mujeres

Total 54,295 42.8 44.8 40.6
Zona de residencia

Urbana 45,536 43.0 45.1 40.8
Rural 8,759 41.7 43.3 39.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 19,483 43.5 46.0 41.1
Grandes Ciudades 11,144 42.6 44.6 40.5
Resto urbano 14,908 42.5 44.3 40.6
Rural 8,759 41.7 43.3 39.3

Región de residencia
Cibao Norte 8,797 41.8 43.3 40.0
Cibao Sur 3,697 42.0 43.1 40.6
Cibao Nordeste 3,077 39.8 41.7 37.2
Cibao Noroeste 2,126 42.9 44.9 40.4
Valdesia 5,335 43.1 45.0 40.9
Enriquillo 1,872 42.4 44.0 40.3
El Valle 1,449 42.3 42.9 41.4
Yuma 3,667 43.2 45.9 40.5
Higuamo 3,114 43.0 45.1 40.7
Ozama o Metropolitana 21,161 43.6 46.1 41.1

Grupos de edades 
10-14 367 20.7 24.0 12.7
15-24 8,576 41.4 41.9 40.7
25-44 23,001 44.2 46.6 41.6
45-64 15,495 42.2 44.5 39.7
65 y más 6,855 42.3 44.4 39.9

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 2,839 42.4 45.0 39.9
Sin discapacidad 51,455 42.8 44.7 40.6
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuadro 57.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas trabajadas a la semana por la población 10 años y más alguna 
vez ocupada, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas  
de 10 años y más alguna 

vez ocupadas 

Promedio de horas trabajadas a la semana

Total Hombres Mujeres

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,888 41.8 44.2 38.2
Primario o Básico 17,276 42.3 44.6 39.1
Secundaria o Medio 18,923 43.0 45.0 40.6
Universitaria o Superior 14,613 42.8 44.7 41.5
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 1,035 45.7 44.6 46.5

No sabe o sin información 560 46.4 46.9 45.2
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 7,123 42.1 44.0 38.7
Bajo 9,143 42.3 44.1 40.1
Medio bajo 13,825 42.7 44.9 40.4
Medio y medio alto 17,207 43.0 45.2 40.9
Alto 6,998 43.6 45.3 41.9

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

15.2 Desempleo
Cuando se tratan temas macroeconómicos de interés, sobre todo a la hora de tomar decisiones para 
políticas públicas o privadas, el indicador de desempleo no pasa desapercibido. Por esto, se abordó en la 
ENHOGAR-2021 desde el desempleo abierto y se aplicó a la población en edad de 10 años y más, que no 
estuvo ocupada y que busco trabajo dentro de las cuatro semanas anteriores a la entrevista

Es importante considerar que el cálculo de esta variable puede experimentar cambios metodológicos, a razón 
de que depende del país que esté evaluando. En este sentido, se destaca que para este informe se acogieron 
las recomendaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la medición de 
la Tasa de Desempleo.

15.2.1 Estructura de la desocupación abierta

Independientemente de la región a la que pertenezca la población, existe una amplia desigualdad en la 
composición de los desocupados por sexo. Sin embargo, se destaca la región Yuma por representar el 
más alto nivel de desigualdad, puesto que, el 69.6% de la población desocupada son mujeres y el 30.4% son 
hombres (ver Cuadro 58). 

En referencia a los grupos de edades, se resalta la composición por sexo de la población desocupada para 
los grupos de 25 a 44 años donde el 70.4% son mujeres y el 29.6% hombres. Llama la atención como en el 
grupo de edades de 65 años y más el 61.6% de los desocupados son hombres y el 38.4% son mujeres, lo que 
representa una inversión de la brecha de género en la desocupación.  

En lo que respecta al indicador sobre condición de discapacidad, de la población de 10 años y más desocupada, 
por sexo, se presenta un porcentaje importante, las mujeres con alguna discapacidad, constituyen el 69.6% y 
los hombres con igual condición, 30.4%.

Cuadro 57.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas trabajadas a la semana por la población 10 años y más alguna 
vez ocupada, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Según los niveles de instrucción, existe una mayor disparidad en la composición por sexo de la población 
desocupada, la población femenina desocupada que alcanzó el nivel de postgrado, maestría o doctorado 
representan 91.6% y la masculina con igual condición 8.4%, lo que evidencia porcentajes de desocupados 
superiores para las mujeres en comparación a los hombres. 

En cuanto al grupo socioeconómico familiar, ocurre un fenómeno similar a la tendencia que presentan el 
indicador de acuerdo a las variables de contexto presentada anteriormente en la que las mujeres representan 
la mayor proporción de la población desocupada. Se destaca con mayores diferencias el grupo Muy bajo, 
donde el 66.7% son mujeres y el 33.3% hombres, y el grupo Bajo, donde el 71.9% población desocupada es 
femenina y el 28.1% es masculina. 

Cuadro 58.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 10 años y más desocupada, 
por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas con 10 
años y más desocupadas 

Porcentaje de la población con 10 años y más desocupada

Total Hombres Mujeres 
Total 3,315 100.0 36.0 64.0
Zona de residencia

Urbana 2,912 100.0 36.5 63.5
Rural 403 100.0 32.8 67.2

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 1,329 100.0 35.0 65.0
Grandes Ciudades 625 100.0 34.9 65.1
Resto Urbano 959 100.0 39.5 60.5
Rural 403 100.0 32.8 67.2

Región de residencia
Cibao Norte 461 100.0 40.7 59.3
Cibao Sur 169 100.0 38.4 61.6
Cibao Nordeste 124 100.0 36.4 63.6
Cibao Noroeste 98 100.0 43.4 56.6
Valdesia 365 100.0 31.7 68.3
Enriquillo 124 100.0 45.0 55.0
El Valle 97 100.0 36.3 63.7
Yuma 218 100.0 30.4 69.6
Higuamo 193 100.0 36.2 63.8
Ozama o Metropolitana 1,466 100.0 34.9 65.1

Grupos de edades 
10-14 24 100.0 44.8 55.2
15-24 1,229 100.0 38.7 61.3
25-44 1,473 100.0 29.6 70.4
45-64 515 100.0 44.1 55.9
65 y más 74 100.0 61.6 38.4

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 50 100.0 30.4 69.6
Sin discapacidad 3265 100.0 36.1 63.9
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 60 100.0 45.7 54.3
Primario o Básico 666 100.0 37.6 62.4
Secundario o Medio 1,511 100.0 41.0 59.0
Universitario o Superior 973 100.0 29.0 71.0
Postgrado, Maestría o Doctorado 86 100.0 8.4 91.6
No sabe o sin información 18 100.0 44.5 55.5

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 416 100.0 33.3 66.7
Bajo 591 100.0 28.1 71.9
Medio bajo 924 100.0 36.6 63.4
Medio y medio alto 1087 100.0 39.8 60.2
Alto 297 100.0 39.7 60.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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15.3 Población que no trabajó la semana anterior a la encuesta y 
población económicamente inactiva
Este acápite del Informe hace referencia a aquellas personas que no buscaron trabajo durante la semana 
anterior al levantamiento de la encuesta. Así como las razones principales por las cuales la persona no 
trabajó en ese periodo de referencia.

Como se observa en el Cuadro 59 las principales razones por la que las personas no trabajaron en la semana 
anterior a la encuesta son: porque estaban estudiando (35.6%) y porque se dedicaban quehaceres del hogar 
(25.0%), otra razón en menor proporción, fue debido a que la persona fue desvinculada de sus labores, (5.7%). 
Por zona de residencia este indicador presenta valores similares al comportamiento a nivel nacional.

Según zona de residencia, se mantiene la tendencia de que las personas no trabajaron la semana anterior 
a la encuesta, porque se dedicaban a realizar quehaceres del hogar, sin embargo, se subrayan los mayores 
porcentajes en Cibao Nordeste (35.2%); y Cibao Sur (31.8%). Asimismo, se destacan aquellos que por 
dedicarse a estudiar no trabajaron en este periodo de referencia siendo Enriquillo (42.6%); El Valle (40.0%) y 
Yuma (39.2%) las que representan mayor proporción. 

Respecto al sexo, el 37.8%, de la población femenina que no trabajó la semana anterior a la encuesta, dijo 
no haberlo hecho por dedicarse a los quehaceres del hogar, contrario al porcentaje de población masculina 
(2.2%), que expresó dicha razón. El 46.9% de la población masculina que no trabajó, dijo no haberlo hecho 
porque estaba estudiando, en el caso de la población femenina, esta proporción es de 29.2%.

En referencia a los grupos de edades, el 85.2% de la población que se encuentra en el grupo de edades de 
10 a 14 años no trabajó en el periodo de referencia porque se dedicó a estudiar, seguido del grupo de 15 a 24 
años (59.6%). La proporción de las personas que no trabajó porque se dedicó a los quehaceres del hogar, es 
más alta en los grupos de edades de 25 a 44 y 45 a 64 años, pues presentan porcentajes que se sitúan 48.5% 
y 52.7%, respectivamente. 

Del total de la población con discapacidad que no trabajó durante la semana anterior a la encuesta, un 15.1% 
dijo no haberlo hecho porque se dedicó a los quehaceres del hogar y 4.4% porque se encontraba estudiando. 



149ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 g

eo
gr

áfi
ca

s, 
de

m
og

rá
fic

as
 y 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as

Nú
m

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

de
 1

0 
añ

os
 y 

m
ás

 
qu

e 
no

 tr
ab

aj
ó 

en
 la

 
se

m
an

a 
an

te
rio

r a
 la

 
en

cu
es

ta

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
10

 a
ño

s y
 m

ás
 q

ue
 n

o 
tra

ba
jó

To
ta

l
Re

nu
nc

ió
 d

e 
su

s l
ab

or
es

Fu
e 

de
sv

in
cu

la
do

 
de

 su
s l

ab
or

es

Se
 d

ed
ic

a 
qu

eh
ac

er
es

 
de

l h
og

ar
Es

tá
 

es
tu

di
an

do
Es

tá
 

in
ca

pa
ci

ta
do

 
te

m
po

ra
lm

en
te

Es
ta

 
pe

ns
io

na
do

 o
 

ju
bi

la
do

Po
r r

az
on

es
 

de
 e

da
d

Po
r a

lg
un

a 
ra

zó
n 

re
la

ci
on

ad
a 

a 
la

 C
ov

id
-1

9

Ot
ra

 
ra

zó
n

Si
n 

in
fo

rm
ac

ió
n

To
ta

l
29

,0
86

10
0.

0
1.

7
5.

7
25

.0
35

.6
3.

4
5.

0
13

.0
1.

3
9.

0
0.

3
Zo

na
 d

e 
re

si
de

nc
ia

Ur
ba

na
24

,00
3

10
0.

0
1.

7
6.

2
23

.2
36

.0
3.

3
5.

6
13

.3
1.

4
9.

1
0.

2
Ru

ra
l

5,0
84

10
0.

0
1.

6
3.

6
33

.5
33

.6
4.

0
1.

8
11

.8
1.

0
8.

3
0.

7
Es

tra
to

 g
eo

gr
áfi

co
Ci

ud
ad

 d
e S

an
to

 D
om

in
go

1 
9,5

73
10

0.
0

1.
7

7.
8

19
.3

36
.3

2.
7

7.
3

15
.0

1.
5

8.
2

0.
3

Gr
an

de
s C

iu
da

de
s 

5,5
56

10
0.

0
1.

7
5.

4
25

.2
34

.8
4.

0
5.

2
12

.5
1.

5
9.

6
0.

2
Re

st
o 

Ur
ba

no
 

8,8
74

10
0.

0
1.

8
4.

9
26

.3
36

.4
3.

5
4.

1
11

.8
1.

1
9.

9
0.

1
Ru

ra
l

5,0
84

10
0.

0
1.

6
3.

6
33

.5
33

.6
4.

0
1.

8
11

.8
1.

0
8.

3
0.

7
Re

gi
ón

 d
e 

re
si

de
nc

ia
Ci

ba
o 

No
rte

4,7
70

10
0.

0
1.

3
4.

9
26

.1
31

.1
3.

7
4.

6
15

.0
1.

3
11

.8
0.

1
Ci

ba
o 

Su
r

2,0
36

10
0.

0
2.

3
4.

2
31

.8
36

.4
3.

1
4.

0
10

.2
0.

8
7.

0
0.

2
Ci

ba
o 

No
rd

es
te

1,8
78

10
0.

0
1.

0
3.

7
35

.2
34

.0
4.

2
2.

5
11

.9
0.

9
6.

6
0.

0
Ci

ba
o 

No
ro

es
te

1,2
37

10
0.

0
1.

9
3.

8
28

.5
30

.1
3.

8
3.

6
13

.4
0.

8
14

.0
0.

1
Va

ld
es

ia
3,0

97
10

0.
0

2.
3

4.
7

27
.6

36
.3

4.
4

3.
9

11
.7

1.
2

7.
8

0.
1

En
riq

ui
llo

1,2
59

10
0.

0
1.

2
4.

1
26

.3
42

.6
2.

3
3.

8
10

.1
0.

7
8.

9
0.

0
El

 V
al

le
91

1
10

0.
0

1.
1

4.
6

26
.0

40
.0

4.
2

3.
0

9.
3

0.
6

10
.8

0.
4

Yu
m

a
1,7

15
10

0.
0

2.
0

6.
4

23
.8

39
.2

4.
3

2.
9

10
.1

2.
4

8.
4

0.
5

Hi
gu

am
o

1,7
49

10
0.

0
2.

2
5.

2
27

.0
37

.6
3.

3
4.

5
11

.6
0.

9
7.

6
0.

1
Oz

am
a 

o 
M

et
ro

po
lit

an
a

10
,43

4
10

0.
0

1.
7

7.
5

19
.8

35
.9

2.
8

7.
0

14
.5

1.
6

8.
5

0.
6

Se
xo

 Ho
m

br
es

 
10

,47
0

10
0.

0
2.

1
7.

3
2.

2
46

.9
5.

1
8.

6
14

.2
1.

3
11

.8
0.

5
M

uj
er

es
18

,61
6

10
0.

0
1.

5
4.

8
37

.8
29

.2
2.

5
2.

9
12

.3
1.

3
7.

4
0.

2
Gr

up
os

 d
e 

ed
ad

es
 

10
-14

6,4
98

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

6
85

.2
0.

2
0.

0
12

.4
0.

2
1.

1
0.

4
15

-2
4 

7,5
34

10
0.

0
1.

8
3.

8
14

.9
59

.6
1.

2
0.

0
4.

5
1.

6
12

.1
0.

3
25

-4
4 

4,7
25

10
0.

0
4.

3
16

.7
48

.5
6.

4
3.

8
0.

1
0.

4
2.

8
16

.6
0.

4
45

-6
4 

4,6
82

10
0.

0
2.

4
9.

8
52

.7
0.

3
7.

6
7.

0
7.

8
1.

7
10

.4
0.

3
65

 y 
m

ás
 

5,6
47

10
0.

0
0.

7
2.

2
24

.1
0.

0
6.

2
19

.6
39

.9
0.

7
6.

4
0.

2
Co

nd
ic

ió
n 

de
 d

is
ca

pa
ci

da
d 

Co
n 

di
sc

ap
ac

id
ad

 
2,6

53
10

0.
0

0.
3

1.
6

15
.1

4.
4

19
.8

9.
6

30
.8

1.
2

17
.2

0.
0

Si
n 

di
sc

ap
ac

id
ad

 
26

,37
4

10
0.

0
1.

9
6.

1
26

.1
38

.8
1.

8
4.

5
11

.2
1.

3
8.

2
0.

2
Si

n 
in

fo
rm

ac
ió

n
59

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
26

.3
0.

0
73

.7

Cu
ad

ro
 5

9.
  R

EP
ÚB

LI
CA

 D
OM

IN
IC

AN
A:

 C
om

po
sic

ió
n 

po
rc

en
tu

al
 d

e l
a 

po
bl

ac
ió

n 
10

 a
ño

s y
 m

ás
 q

ue
 n

o 
tra

ba
jó

 en
 se

m
an

a 
an

te
rio

r a
 la

 en
cu

es
ta

, p
or

 ti
po

 d
e r

az
ón

, s
eg

ún
 ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

ge
og

rá
fic

as
, d

em
og

rá
fic

as
 y 

so
cio

ec
on

óm
ica

s, 
EN

HO
GA

R-
20

21



150 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 g

eo
gr

áfi
ca

s, 
de

m
og

rá
fic

as
 y 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
as

Nú
m

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

de
 1

0 
añ

os
 y 

m
ás

 
qu

e 
no

 tr
ab

aj
ó 

en
 la

 
se

m
an

a 
an

te
rio

r a
 la

 
en

cu
es

ta

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
10

 a
ño

s y
 m

ás
 q

ue
 n

o 
tra

ba
jó

To
ta

l
Re

nu
nc

ió
 d

e 
su

s l
ab

or
es

Fu
e 

de
sv

in
cu

la
do

 
de

 su
s l

ab
or

es

Se
 d

ed
ic

a 
qu

eh
ac

er
es

 
de

l h
og

ar
Es

tá
 

es
tu

di
an

do
Es

tá
 

in
ca

pa
ci

ta
do

 
te

m
po

ra
lm

en
te

Es
ta

 
pe

ns
io

na
do

 o
 

ju
bi

la
do

Po
r r

az
on

es
 

de
 e

da
d

Po
r a

lg
un

a 
ra

zó
n 

re
la

ci
on

ad
a 

a 
la

 C
ov

id
-1

9

Ot
ra

 
ra

zó
n

Si
n 

in
fo

rm
ac

ió
n

Ni
ve

l e
du

ca
tiv

o 
al

ca
nz

ad
o

Ni
ng

un
o 

y P
re

es
co

la
r 

1,2
53

10
0.

0
0.

6
2.

2
32

.0
0.

5
12

.4
1.

4
30

.4
2.

6
17

.6
0.

3
Pr

im
ar

io
 o

 B
ás

ic
o 

13
,79

4
10

0.
0

0.
9

2.
7

23
.1

39
.5

3.
7

3.
9

18
.9

0.
7

6.
4

0.
2

Se
cu

nd
ar

ia
 o

 M
ed

io
 

9,3
01

10
0.

0
2.

3
7.

4
28

.3
37

.9
2.

2
2.

9
6.

5
1.

7
10

.7
0.

1
Un

ive
rs

ita
ria

 o
 S

up
er

io
r 

4,3
02

10
0.

0
3.

4
11

.4
23

.5
31

.1
2.

4
12

.1
2.

6
2.

1
11

.4
0.

1
Po

st
gr

ad
o, 

M
ae

st
ría

 o
 

Do
ct

or
ad

o
20

7
10

0.
0

0.
0

41
.0

10
.3

8.
9

0.
0

26
.9

9.
6

0.
0

3.
3

0.
0

No
 sa

be
 o

 si
n 

in
fo

rm
ac

ió
n

22
9

10
0.

0
1.

2
3.

2
12

.1
2.

1
6.

3
16

.6
24

.6
0.

7
10

.1
23

.3
Gr

up
o 

so
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

fa
m

ili
ar

M
uy

 b
aj

o 
3,4

56
10

0.
0

1.
6

4.
0

31
.8

32
.0

4.
2

0.
9

12
.1

1.
3

11
.9

0.
3

Ba
jo

 
5,1

57
10

0.
0

1.
6

4.
4

29
.0

36
.2

4.
1

1.
8

12
.1

0.
9

9.
5

0.
3

M
ed

io
 b

aj
o 

7,5
83

10
0.

0
1.

8
5.

4
24

.9
36

.8
3.

5
3.

0
13

.5
1.

5
9.

4
0.

3
M

ed
io

 y 
m

ed
io

 a
lto

 
9,4

87
10

0.
0

1.
7

6.
1

22
.5

36
.2

3.
0

6.
0

14
.2

1.
5

8.
5

0.
3

Al
to

3,4
04

10
0.

0
1.

6
9.

1
19

.6
33

.7
2.

4
15

.2
11

.1
0.

9
6.

0
0.

3
1  In

cl
uy

e D
is

tri
to

 N
ac

io
na

l y
 zo

na
 u

rb
an

a 
de

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e S

an
to

 D
om

in
go

, e
xc

ep
to

 lo
s m

un
ic

ip
io

s B
oc

a 
Ch

ic
a 

y S
an

 A
nt

on
io

 d
e G

ue
rra

.

Cu
ad

ro
 5

9.
  R

EP
ÚB

LI
CA

 D
OM

IN
IC

AN
A:

 C
om

po
sic

ió
n 

po
rc

en
tu

al
 d

e l
a 

po
bl

ac
ió

n 
10

 a
ño

s y
 m

ás
 q

ue
 n

o 
tra

ba
jó

 en
 se

m
an

a 
an

te
rio

r a
 la

 en
cu

es
ta

, p
or

 ti
po

 d
e r

az
ón

, s
eg

ún
 ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

ge
og

rá
fic

as
, d

em
og

rá
fic

as
 y 

so
cio

ec
on

óm
ica

s, 
EN

HO
GA

R-
20

21
, c

on
tin

ua
ció

n.
..



151ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

15.3.1 Personas que no buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a la encuesta

En este apartado del informe se presentan los datos sobre aquellas personas de 10 años y más que no 
buscaron trabajo durante las últimas cuatro semanas del levantamiento de la ENHOGAR-2021, especificando 
las razones por las cuales no lo hicieron. 

Como se observa en el Cuadro 60, un 38.9% de la población económicamente inactiva no buscó trabajo en 
las cuatro semanas anteriores a la encuesta, porque se encontraba estudiando, el 24.7% informó dedicarse a 
quehaceres del hogar y el 14.1% de esa población no trabajaba por razones de edad.

Por regiones de residencia, el porcentaje de personas de 10 años y más que no buscó trabajo en las cuatro 
semanas anteriores a la encuesta, por estar estudiando, alcanza su menor valor en el Cibao Noroeste con 
30.5%, y el mayor en Enriquillo con 45.0%. De igual manera, el rango porcentual fluctúa entre 19.2% en la región 
Ozama o Metropolitana y 35.7% en el Cibao Nordeste para las personas que se dedican a los quehaceres del 
hogar.

En cuanto al sexo, el porcentaje de personas no buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a la 
encuesta, por razones de estudio evidencia una brecha importante entre la población masculina y femenina, 
con 51.9% y 31.5%, respectivamente. Además, se resalta un porcentaje mayor de población femenina que no 
buscó trabajo en el período de referencia por dedicarse a los quehaceres del hogar de 37.4% al contrario de la 
población masculina que representó el 2.2%. 

Por rango de edades, se aprecia que los grupos de 10 a 14 y 15 a 24 años de edades presentan mayor tenencia 
a no buscar trabajo debido a los estudios (85.0% y 66.7%, respectivamente). Mientras, para los grupos de 
edades de 25 a 44 y 45 a 64 años las razones están más inclinadas a los quehaceres del hogar (55.7% y 56.6%, 
respectivamente) y para los de 65 y más, es por razones de edad, el 39.6%. 

Cuando se analiza este indicador por el nivel de instrucción alcanzado, el 29.3% que alcanzó el nivel primario 
o básico no busco trabajo por realizar quehaceres del hogar, sin embargo, se observa que los demás altos 
porcentajes recaen en la razón de estudio para los niveles, secundario 43.7%, universitario 35.6% y postgrado, 
maestría o doctorado 14.6%.

De acuerdo con los grupos socioeconómicos, el 35.1% perteneciente al grupo Muy bajo no buscó trabajo en 
las cuatro semanas anteriores porque estaba estudiando, asimismo, el 39.3% del grupo Medio y medio alto. El 
21.4% del grupo Alto no buscó trabajo en este periodo porque se dedica a los quehaceres del hogar, y el 25.0% 
del medio bajo, por esta misma razón.
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16. TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS 
  NO REMUNERADO PARA EL PROPIO  
  HOGAR  

El Clasificador de América Latina sobre el Uso del Tiempo (CAUTAL), define el trabajo no remunerado como 
aquel que abarca el conjunto de actividades productivas en los hogares vinculadas a la prestación de servicios 
para los propios miembros del hogar, para otros hogares, o para la comunidad, sin recibir una retribución 
monetaria o en especie. El trabajo no remunerado se clasifica como “trabajo doméstico” para el propio hogar 
y otros hogares; también, el trabajo de cuidado y el trabajo comunitario. 

Las actividades referidas incluyen preparación de alimentos, lavado de platos, limpieza y mantenimiento de la 
vivienda, lavandería, planchado, jardinería, cuidado de mascotas, compras, instalación, servicio y reparación 
de bienes personales y del hogar, cuidado de niños, niñas y adolescentes, cuidado de personas enfermas, 
ancianas o con discapacidad, miembros de la familia, entre otros.  

En este apartado se presentan los principales resultados relevados por la ENHOGAR-2021, de los indicadores 
de uso del tiempo vinculados al trabajo no remunerado para el propio hogar. En particular, se presenta el 
cálculo de indicadores de participación y tiempo de: (1) Trabajo remunerado, (2) Trabajo no remunerado para 
el propio hogar, (3) Tiempo total de trabajo y (4) el indicador 5.4.1, de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 
sobre la proporción de tiempo diario dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el 
propio hogar desglosado por sexo, zona de residencia, grupos de edades y otras características de contexto. 

Por la importancia que tiene para conocer cómo las personas asignan sus tiempos, especialmente a las 
tareas de domésticas y de cuidados, los resultados del módulo también se presentan considerando el tipo de 
hogar. Para ello se asume la siguiente tipología de hogar:

Tipo de hogar Por estructura de hogar se entiende la composición de los miembros del hogar, tomando como referencia o modelo 
ideal al hogar nuclear (ambos padres e hijos).

Hogar Unipersonal Integrado por una sola persona.

Hogar Monoparental Integrado por uno de los padres y uno o más hijos.

Hogar Nuclear
Hogar Biparental con hijo Integrado por el padre y la madre y uno o más hijos.

Hogar Biparental sin hijos Integrada por la pareja, unida o casada legalmente sin hijos.

Hogar Extenso Constituido por un hogar biparental o monoparental que incluye uno o más parientes del jefe del hogar.

Hogar Compuesto Pueden presentar un núcleo conyugal completo o incompleto, pueden tener o no otros parientes de la persona jefa de 
hogar, y tienen otros miembros no parientes del jefe.

Hogar sin núcleo Integrado por individuos no emparentados entre ellos. Este tipo de hogar se conforma por dos personas o más.

16.1 Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar 
El trabajo doméstico no remunerado incluye una amplia gama de actividades desempeñadas por los 
miembros del hogar para su propio consumo o beneficio o el de su hogar, sin que exista retribución monetaria 
alguna. Son las actividades relacionadas con el concepto de reproducción social, es decir, de mantenimiento 
y reproducción de la fuerza de trabajo. Se excluyen todas las actividades realizadas en los hogares cuyo 
resultado esté orientado a su venta en el mercado y por las cuales se obtiene una remuneración, como puede 
ser el caso de la elaboración de comida para vender, el lavado y planchado de ropa ajena y la confección y 
reparación de ropa realizadas como actividad económica para el mercado y remunerada, entre otras (CEPAL/
INEGI, 2020).

El Cuadro 61 indica que el 91.4% de la población de 15 años y más de edad se dedica al trabajo doméstico 
no remunerado para el propio hogar, la proporción de población masculina que se dedica a estas labores es 
86.7% y en el caso de la población femenina 95.7%.   

Según la zona de residencia, se aprecia que en la zona urbana el porcentaje de la población masculina que 
se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar es ligeramente mayor que el porcentaje 
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nacional (91.8%) y en el caso de la población femenina permanece igual (95.7%); en la zona rural, la proporción 
de la población que se dedica a estas labores es 89.1% y es ligeramente menor, tanto para la población 
masculina (83.7%) como para la población femenina (95.3%).  

Por región de residencia, se puede observar que la región que ostenta el mayor porcentaje de población 
que se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar es Ozama o Metropolitana (93.7%), 
con una proporción de 89.7% en los hombres y 97.2% en el caso de la población femenina, seguida de Yuma 
(91.4%), donde el porcentaje de la población masculina y femenina que se dedica a estas actividades es 86.9% 
y 95.4%, respectivamente. La región con menor porcentaje de población que se dedica al trabajo doméstico 
para el propio hogar es Cibao Nordeste con un 85.7%, en esta región la proporción de la población masculina 
que realiza estas labores es 78.4%% y un 92.7% la población femenina.  

Con relación a los grupos etarios, el de 25 a 34 años es el que presenta el mayor porcentaje de población 
que se dedica a trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar (93.8%), la proporción de hombres es 
88.7% y la población femenina 98.1%; para el grupo de edades de 35 a 44 años el porcentaje que realiza estas 
labores es 93.6%; en el caso de la población masculina 89.9% y en la población femenina 97.5%. El grupo 
de 65 años y más es el que presenta menor porcentaje de población dedicada al trabajo doméstico para el 
propio hogar, siendo un 82.0%, con una proporción de 76.3% en el caso de la población masculina y 86.7% en 
la población femenina.   

Respecto al nivel educativo alcanzado, el 97.2% de la población que alcanzó un nivel de postgrado, maestría o 
doctorado, se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, con una proporción de 96.6% 
en la población masculina y 97.9% en la población femenina; en el caso de la población que solo alcanzó un 
nivel de instrucción primario, el porcentaje es 88.6%, con una proporción de 84.0% en la población masculina 
y 93.7% en la población femenina.   

Los resultados también muestran que, de la población con alguna condición de discapacidad, el 72.5% 
se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, con una proporción de 63.0% en la 
población masculina y 80.0% en la población femenina; en la población sin discapacidad, el porcentaje que 
se dedica a estas labores es 92.4%, con una proporción de 87.9% en la población masculina y 96.6% en la 
población femenina.  

Por tipo de hogar, en los hogares monoparentales el 93.0% realiza trabajo doméstico no remunerado para el 
propio hogar, con una proporción de 85.4% en la población masculina y 96.3% en la población femenina; en 
los hogares biparental el porcentaje que se dedica a estas tareas es 91.8% con una proporción de 86.1% en la 
población masculina y 97.4% en la población femenina; en los hogares compuestos el porcentaje que realiza 
estas actividades es 88.2% con una proporción de 80.4% en la población masculina y 95.4% en la población 
femenina.
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo 
doméstico no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Total 27,629 91.4 86.7 95.7
Zona de residencia

Urbana 22,998 91.8 87.4 95.7
Rural 4,632 89.1 83.7 95.3

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 93.8 89.7 97.3
Grandes Ciudades 5,466 91.5 87.9 94.5
Resto Urbano 7,838 89.6 84.2 94.6
Rural 4,632 89.1 83.7 95.3

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 91.8 88.3 94.9
Cibao Sur 1,880 90.4 84.7 95.9
Cibao Nordeste 1,652 85.7 78.4 92.7
Cibao Noroeste 1,098 89.3 83.6 95.0
Valdesia 2,816 90.5 86.0 94.9
Enriquillo 1,097 86.3 81.0 91.8
El Valle 796 86.7 80.6 93.7
Yuma 1,839 91.4 86.9 95.4
Higuamo 1,617 90.5 85.1 95.4
Ozama o Metropolitana 10,543 93.7 89.7 97.2

Grupos de edades
15-24 5,181 91.6 85.9 96.9
25-34 6,247 93.8 88.7 98.1
35-44 4,965 93.6 89.9 97.5
45-54 3,912 93.1 89.0 97.2
55-64 3,419 91.9 87.9 95.6
65 y más 3,906 82.0 76.3 86.7

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 82.2 76.4 89.2
Primario o Básico 9,128 88.6 84.0 93.7
Secundaria o Medio 9,926 93.0 88.7 97.3
Universitaria o Superior 6,906 94.3 90.0 96.8
Postgrado, Maestría o Doctorado 380 97.2 96.6 97.9
No sabe o sin información 228.0 74.8 77.6 67.5

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,483 72.5 63.0 80.0
Sin discapacidad 26,146 92.4 87.9 96.6
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de hogar
Unipersonal 5,842 92.4 91.8 93.6
Monoparental 6,513 92.9 85.4 96.3
Pareja sin hijos 3,094 90.4 84.0 96.4
Biparental 6,533 91.8 86.1 97.4
Compuesto 3,499 88.2 80.4 95.4
Extendido 123 92.5 80.2 99.0
Sin núcleo 2,025 88.8 86.6 90.7

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,133 92.0 89.3 94.9
3 a 4 personas 10,730 91.7 85.7 96.4
5 a 6 personas 4,064 89.6 82.4 95.8
7 personas y más 701 85.3 73.9 94.8

Cuadro 61.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
en el propio hogar no remunerado, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo 
doméstico no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 4,433 89.7 86.2 95.1
Bajo 4,884 90.1 84.5 95.4
Medio bajo 7,088 92.4 87.6 96.5
Medio y medio alto 8,370 92.1 87.4 95.8
Alto 2,853 91.3 87.5 94.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.2 Composición de la población que se dedica al trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar  
De las personas de 15 años y más que se dedican al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, 
el 54.4% son mujeres y el 45.6% son hombres. Estos porcentajes varían por zona de residencia; en la zona 
urbana el 55.2% son mujeres y el 44.8% son hombres, en el caso de la zona rural, el 50.1% de las personas que 
se dedican a esta labor son hombres y el 49.9% son mujeres (ver Cuadro 62).    

Por grupo etario, se aprecia que de la población con edades entre 15 y 24 años de edad que se dedica al 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar el 54.6% son mujeres y el 45.4% son hombres. En 
el grupo con edades entre 35 y 44 años el 50.8% de las personas que se dedican al trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar son mujeres y el 49.2% son hombres. De las personas con 65 años y más 
de edad que se dedican al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar el 57.7% son mujeres y el 
42.3% son hombres.   

ENHOGAR-2021 revela que de la población de 15 años y más de edad con alguna condición de discapacidad 
que se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, el 61.9% son mujeres y el 38.1% son 
hombres. En el caso de la población sin discapacidad que se dedica al trabajo doméstico no remunerado para 
el propio hogar, el 54.0% son mujeres y el 46.0% son hombres.  

Según los resultados de la ENHOGAR-2021, cuando el hogar es unipersonal el 64.7% de las personas que 
se dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar son hombres y el 35.3% son mujeres. 
Cuando el hogar es monoparental el 70.8% de las personas que se dedican a la tarea referida son mujeres y el 
29.2% hombres. Cuando el hogar es biparental, el 53.7% de las personas que se dedican al trabajo doméstico 
no remunerado para el propio hogar son mujeres y el 46.3% son hombres. En el caso de los hogares donde 
la pareja no tiene hijos, el 54.6% de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres y el 45.4% 
son hombres. Respecto a los hogares extendidos, se observa que de las personas que se dedican al trabajo 
doméstico no remunerado para el propio hogar, el 70.0% son mujeres y el 30.0% son hombres.

Cuadro 61.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
en el propio hogar no remunerado, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021, continuación...
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más 
que se dedica al trabajo doméstico no 

remunerado para el propio hogar

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica 
al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Total 25,241 100.0 45.6 54.4
Zona de residencia

Urbana 21,114 100.0 44.8 55.2
Rural 4,127 100.0 50.1 49.9

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,089 100.0 44.9 55.1
Grandes Ciudades 4,999 100.0 44.1 55.9
Resto Urbano 7,025 100.0 45.0 55.0
Rural 4,127 100.0 50.1 49.9

Región de residencia
Cibao Norte 3,939 100.0 45.6 54.4
Cibao Sur 1,699 100.0 46.3 53.7
Cibao Nordeste 1,416 100.0 44.4 55.6
Cibao Noroeste 980 100.0 46.6 53.4
Valdesia 2,547 100.0 47.6 52.4
Enriquillo 947 100.0 47.4 52.6
El Valle 690 100.0 49.8 50.2
Yuma 1,680 100.0 45.3 54.7
Higuamo 1,464 100.0 44.1 55.9
Ozama o Metropolitana 9,878 100.0 44.9 55.1

Grupos de edades
15-24 4,745 100.0 45.4 54.6
25-34 5,862 100.0 43.3 56.7
35-44 4,649 100.0 49.2 50.8
45-54 3,642 100.0 47.7 52.3
55-64 3,141 100.0 46.1 53.9
65 y más 3,202 100.0 42.3 57.7

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 873 100.0 50.6 49.4
Primario o Básico 8,087 100.0 50.2 49.8
Secundaria o Medio 9,230 100.0 47.7 52.3
Universitaria o Superior 6,511 100.0 35.4 64.6
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 369 100.0 49.6 50.4

No sabe o sin información 170 100.0 74.8 25.2
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 1,076 100.0 38.1 61.9
Sin discapacidad 24,165 100.0 46.0 54.0
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de hogar
Unipersonal 5,400 100.0 64.7 35.3
Monoparental 6,049 100.0 29.2 70.8
Pareja sin hijos 2,796 100.0 45.4 54.6
Biparental 5,997 100.0 46.3 53.7
Compuesto 3,087 100.0 43.8 56.2
Extendido 114 100.0 30.0 70.0
Sin núcleo 1,798 100.0 45.9 54.1

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 11,157 100.0 51.7 48.3
3 a 4 personas 9,844 100.0 40.4 59.6
5 a 6 personas 3,642 100.0 42.2 57.8
7 personas y más 598 100.0 39.4 60.6

Cuadro 62.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composión porcentual de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Cuadro 62.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composión porcentual de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más 
que se dedica al trabajo doméstico no 

remunerado para el propio hogar

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica 
al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 3,975 100.0 58.8 41.2
Bajo 4,402 100.0 45.4 54.6
Medio bajo 6,551 100.0 43.5 56.5
Medio y medio alto 7,709 100.0 41.8 58.2
Alto 2,605 100.0 42.6 57.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.3 Tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado para el 
propio hogar
De la población de 15 años y más que se dedicó al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, el 
50.5% dedicó menos de 10 horas a la semana a estas labores, el 25.1% dedicó de 10 a 19 horas, el 13.4% de 20 
a 29 horas, el 7.8% de 30 a 44 horas y el 3.1% 45 y más horas a la semana (ver Cuadro 63).  

Al analizar la cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar por 
sexo, se observa que el 73.0% de los hombres y el 31.6% de las mujeres dedicaron menos de 10 horas a la 
semana a estas tareas; el 32.0% de las mujeres y el 16.9% de los hombres dedicaron de 10 a 19 horas; el 
20.4% de las mujeres y el 5.1% de los hombres dedicaron de 20 a 29 horas a la semana al trabajo doméstico 
no remunerado para el propio hogar.    

Respecto a la zona de residencia, no se observa una diferencia importante con relación a la cantidad de horas 
dedicadas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar. Tanto en la zona urbana como en la rural 
el 50.0% de las personas dedicaron menos de 10 horas a la semana a estas labores y alrededor del 25.0% 
dedicó de 10 a 19 horas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.   

Por región de residencia, se observa que en el Cibao Noroeste el 24.1% de las personas que realizaron trabajo 
doméstico no remunerado para el propio hogar dedicaron de 10 a 19 horas a la semana y el 13.7% dedicó 
de 20 a 29 horas a estas labores. En la región El Valle, el 23.7% de las personas dedicaron de 10 a 19 horas 
a la semana al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar y el 11.8% dedicó de 20 a 29 horas a 
la semana. Respecto a la región Ozama, el 14.2% de las personas que se dedicaron al trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar lo hicieron de 20 a 29 horas a la semana y el 2.7% le dedicó 45 horas y más.  

Con relación al grupo etario, los resultados de la encuesta indican que de la población de 45 a 54 años de 
edad que se dedicó al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, el 15.8% le dedicó de 20 a 
29 horas a la semana. De la población con edades entre 55 y 64 años que realizó trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar, el 13.9% le dedicó de 20 a 29 horas a la semana; lo mismo ocurrió respecto 
al grupo con edades de 35 a 44 años.   

De la población de 15 años y más que se dedicó al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar con 
alguna condición de discapacidad, el 9.9% dedicó entre 20 y 29 horas a este tipo de trabajo. De la población 
sin discapacidad el porcentaje que dedicó esta misma cantidad de tiempo es 13.6%.  
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De acuerdo al tipo de hogar, en el cuadro se puede apreciar que en los hogares monoparentales el 16.0% de las personas que 
se dedicaron al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar lo hicieron de 20 a 29 horas a la semana; en los hogares 
compuesto, el porcentaje que dedicó la misma cantidad de horas es un 15.0%. En el caso de los hogares biparentales, el 14.4% 
de las personas que realizaron trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar le dedicaron de 20 a 29 horas a la semana.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 

trabajo doméstico no 
remunerado para el propio 

hogar

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico no remunerado 
para el propio hogar 

Total Menos de 10 
horas 

10 a 19 
horas

20 a 29 
horas 

30 a 44 
horas

45+ 
horas 

Total 25,241 100.0 50.5 25.1 13.4 7.8 3.1.0
Zona de residencia

Urbana 21,114 100.0 50.6 25.1 13.4 7.8 3.0
Rural 4,127 100.0 50.1 24.9 13.5 8.1 3.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,089 100.0 50.4 24.9 14.2 8.0 2.5
Grandes Ciudades 4,999 100.0 52.0 26.3 12.6 6.6 2.4
Resto Urbano 7,025 100.0 49.9 24.5 13.1 8.3 4.2
Rural 4,127 100.0 50.1 24.9 13.5 8.1 3.4

Región de residencia
Cibao Norte 3,939 100.0 51.0 28.0 11.7 6.3 3.1
Cibao Sur 1,699 100.0 51.7 24.1 13.7 6.9 3.6
Cibao Nordeste 1,416 100.0 57.1 22.2 11.2 5.8 3.6
Cibao Noroeste 980 100.0 40.2 25.2 16.5 11.2 6.9
Valdesia 2,547 100.0 52.8 23.7 11.8 8.8 2.9
Enriquillo 947 100.0 53.8 22.6 13.4 7.8 2.4
El Valle 690 100.0 43.8 18.4 14.1 14.8 9.0
Yuma 1,680 100.0 49.8 26.3 15.3 7.1 1.5
Higuamo 1,464 100.0 49.7 27.5 13.3 7.8 1.8
Ozama o Metropolitana 9,878 100.0 50.0 25.1 14.2 7.9 2.7

Sexo
Hombres 11,518 100.0 73.0 16.9 5.1 3.2 1.7
Mujeres 13,722 100.0 31.6 32.0 20.4 11.7 4.2

Grupos de edades
15-24 4,745 100.0 59.2 24.3 9.3 5.2 1.9
25-34 5,862 100.0 48.3 25.8 14.4 8.8 2.8
35-44 4,649 100.0 48.9 25.2 14.5 7.9 3.6
45-54 3,642 100.0 46.8 25.1 15.8 8.9 3.4
55-64 3,141 100.0 46.5 26.0 13.9 9.3 4.3
65 y más 3,202 100.0 52.4 24.2 13.2 7.2 3.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,076 100.0 52.1 27.3 9.9 8.4 2.3
Sin discapacidad 24,165 100.0 50.4 25.0 13.6 7.8 3.1
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 873 100.0 53.1 24.5 12.0 7.5 2.9
Primario o Básico 8,087 100.0 52.4 24.5 12.2 8.1 2.9
Secundaria o Medio 9,230 100.0 53.3 23.1 13.3 7.5 2.8
Universitaria o Superior 6,511 100.0 43.1 29.6 15.2 8.2 3.9
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 369 100.0 54.7 18.6 18.0 6.5 2.2

No sabe o sin información 170 100.0 71.2 11.2 10.8 4.1 2.7

Cuadro 63.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
no remunerado para el propio hogar, por número de horas que le dedican a la semana, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Cuadro 63.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
no remunerado para el propio hogar, por número de horas que le dedican a la semana, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 

trabajo doméstico no 
remunerado para el propio 

hogar

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico no remunerado 
para el propio hogar 

Total Menos de 10 
horas 

10 a 19 
horas

20 a 29 
horas 

30 a 44 
horas

45+ 
horas 

Tipo de hogar
Unipersonal 5,400 100.0 58.3 26.4 9.5 4.2 1.7
Monoparental 6,049 100.0 44.5 27.8 16.0 8.4 3.2
Pareja sin hijos 2,796 100.0 49.8 27.1 13.7 6.6 2.9
Biparental 5,997 100.0 49.5 22.0 14.4 10.1 4.0
Compuesto 3,087 100.0 51.0 21.4 14.7 9.3 3.6
Extendido 114 100.0 44.9 26.2 12.5 6.8 9.5
Sin núcleo 1,798 100.0 51.5 25.6 11.2 8.9 2.8

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 11,157 100.0 52.6 27.3 12.0 5.9 2.1
3 a 4 personas 9,844 100.0 47.3 24.2 15.2 9.4 3.9
5 a 6 personas 3,642 100.0 52.3 21.1 13.1 9.4 4.1
7 personas y más 598 100.0 53.5 22.7 12.8 8.4 2.7

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 3,975 100.0 58.1 23.2 11.3 5.3 2.1
Bajo 4,402 100.0 50.4 23.8 13.8 9.2 2.8
Medio bajo 6,551 100.0 47.9 26.1 14.4 8.3 3.3
Medio y medio alto 7,709 100.0 48.0 27.7 13.6 7.5 3.2
Alto 2,605 100.0 53.4 19.8 13.3 9.3 4.2

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.4 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico no remunerado 
para el propio hogar  
En el Cuadro 64, los resultados muestran que, a nivel general, el promedio de horas semanales que la población de 15 años 
y más le dedicó al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar fue 13.7. Las mujeres dedicaron más horas a estas 
actividades, un promedio de 17.8 horas, mientras los hombres dedicaron un promedio de 8.8 horas.   

Por zona de residencia, este comportamiento es similar, no se presentan diferencias importantes en el promedio de horas 
semanales que las personas dedicaron al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar. No obstante, en la zona rural 
las mujeres dedicaron mayor tiempo al trabajo doméstico no remunerado, con un promedio de 18.8 horas semanales.  

Por región de residencia, en El Valle, es donde las personas dedicaron mayor cantidad de tiempo al trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar, 18.5 horas promedio, las mujeres 23.9 y los hombres 13.1 horas; seguido de la región Cibao 
Noroeste con un promedio de 17.5 horas semanales, las mujeres dedicaron 22.8 y los hombres 11.4 horas. En la región Ozama 
o Metropolitana el tiempo dedicado a estas labores fue 13.8 horas promedio, las mujeres dedican 17.6 y los hombres 9.1 horas 
promedio. 

Por grupos de edades, las personas que se encuentran en el grupo edades de 45 a 54 años dedicaron un promedio de 14.8 horas 
semanales al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar. Al desagregar por sexo, las mujeres dedicaron unas 19.4 
horas semanales en promedio y los hombres unas 9.9 horas.  

Al analizar por condición de discapacidad, se aprecia que las personas con alguna discapacidad dedicaron 12.7 horas promedio 
semanales al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres con alguna condición de discapacidad dedicaron unas 15.9, 
mientras los hombres dedicaron unas 7.5 horas en promedio semanales. Las personas sin discapacidad dedicaron 13.7 horas 
promedio, las mujeres 17.9 horas y los hombres 8.8 horas.  
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Según el nivel de instrucción, la población que alcanzó un nivel universitario o superior, dedicó un promedio 
de 15.2 horas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, las mujeres que alcanzaron este nivel 
de instrucción dedicaron un promedio de 17.6 horas semanales promedio y los hombres 10.8 horas promedio.  

De acuerdo con el tipo de hogar, las personas de hogares monoparentales dedicaron, un promedio de 
14.7 horas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, las mujeres 17.2 y los hombres 8.7, 
respectivamente. Con respecto al tamaño del hogar, las personas de hogares de 3 a 4 personas dedicaron 
un promedio de 14.7 horas al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, las mujeres 19.1 y los 
hombres 8.3 horas promedio.  

En el grupo socioeconómico familiar Medio bajo dedicaron 14.3 horas promedio, al trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar, las mujeres 18.1 y los hombres 9.3 horas promedio.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más  
que realizan trabajo doméstico no  
remunerado para el propio hogar

Promedio de horas semanales

Total Hombres Mujeres 

Total 25,241 13.7 8.7 17.8
Zona de residencia

Urbana 21,114 13.6 8.7 17.6
Rural 4,127 13.7 8.7 18.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,089 13.6 8.9 17.4
Grandes Ciudades 4,999 12.8 7.9 16.7
Resto Urbano 7,025 14.3 9.1 18.6
Rural 4,127 13.7 8.7 18.8

Región de residencia
Cibao Norte 3,939 13.1 8.1 17.3
Cibao Sur 1,699 13.4 7.6 18.4
Cibao Nordeste 1,416 12.2 8.7 15.1
Cibao Noroeste 980 17.5 11.4 22.8
Valdesia 2,547 13.3 8.6 17.7
Enriquillo 947 12.7 7.3 17.5
El Valle 690 18.5 13.1 23.9
Yuma 1,680 13.0 8.1 17.0
Higuamo 1,464 13.1 7.8 17.3
Ozama o Metropolitana 9,878 13.8 9.1 17.6

Grupos de edades
15-24 4,745 11.1 7.2 14.3
25-34 5,862 14.1 8.7 18.2
35-44 4,649 14.3 8.7 19.7
45-54 3,642 14.8 9.9 19.4
55-64 3,141 15.0 9.5 19.7
65 y más 3,202 13.1 9.0 16.1

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,076 12.7 7.5 15.9
Sin discapacidad 24,165 13.7 8.8 17.9
Sin información 0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 873 12.7 9.0 16.6
Primario o Básico 8,087 13.2 8.2 18.2
Secundaria o Medio 9,230 13.2 8.2 17.8
Universitaria o Superior 6,511 15.2 10.8 17.6
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 369 13.2 9.8 16.5

No sabe o sin información 170 9.3 6.6 17.1

Cuadro 64.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que  la población de 15 años y más que se dedica 
al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Cuadro 64.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que  la población de 15 años y más que se dedica 
al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más  
que realizan trabajo doméstico no  
remunerado para el propio hogar

Promedio de horas semanales

Total Hombres Mujeres 

Tipo de hogar
Unipersonal 5,400 11.2 9.8 13.8
Monoparental 6,049 14.7 8.6 17.2
Pareja sin hijos 2,796 13.4 7.8 18.0
Biparental 5,997 14.8 8.8 20.0
Compuesto 3,087 14.0 7.3 19.2
Extendido 114 15.7 6.7 19.5
Sin núcleo 1,798 13.6 8.5 17.9

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 11,157 12.5 9.4 16.0
3 a 4 personas 9,844 14.7 8.3 19.1
5 a 6 personas 3,642 14.2 8.0 18.8
7 personas y más 598 13.2 7.1 17.2

Grupo socioeconómico familiar 
Muy bajo 3,975 11.5 8.2 16.3
Bajo 4,402 13.8 8.1 18.5
Medio bajo 6,551 14.3 9.3 18.0
Medio y medio alto 7,709 13.9 8.8 17.6
Alto 2,605 14.4 9.4 18.2

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.5 Trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar  
El trabajo de cuidados no remunerado regenera y promueve el bienestar físico y emocional de las personas e 
incluye tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como la ayuda para realizar actividades de la 
vida diaria (alimentarse, vestirse, asearse, entre otras), el mantenimiento de las relaciones sociales y el apoyo 
psicológico a los miembros de la familia (CEPAL, 2020).

Los resultados de ENHOGAR-2021 indican que el 35.0% de la población de 15 años y más de edad se dedicó 
al trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar; la proporción de mujeres que se dedicó a estas 
labores es 44.8% y en el caso de los hombres es 24.3% (ver cuadro 65).  

Al observar los datos por zona de residencia, se puede apreciar que en la zona urbana el 44.4% de las mujeres 
y el 24.7% de los hombres realizaron trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, mientras que, 
en la zona rural, los porcentajes de mujeres y hombres que se dedicaron a esta labor son 47.5% y 22.6%, 
respectivamente.  

Cuando se observan los datos por región de residencia, se percibe que Enriquillo es la región con el porcentaje 
más alto de personas de 15 años y más que se dedicaron al trabajo de cuidados, siendo el 40.7% de esta 
población, donde el 54.3% de las mujeres y el 27.5% de los hombres participaron de estas labores. Respecto a 
la región Ozama, se puede apreciar que el 37.0% de la población de 15 años y más realizó trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar, siendo el 46.0% de las mujeres y el 27.3% de los hombres. En cuanto a 
la región Valdesia, el porcentaje de la población que se dedicó al trabajo de cuidados no remunerado para 
el propio hogar es el 36.6%, participaron de estas labores el 48.1% de las mujeres y el 25.1% de los hombres.   

Con relación a los grupos etarios, los datos muestran que, de la población con edades entre 25 y 34 años 
de edad, el 53.8% realizó trabajo de cuidados para el propio hogar, siendo el 70.0% de las mujeres y el 34.5% 
de los hombres en este rango de edad; respecto a la población con edades entre 35 y 44 años, el 49.5% se 
dedicó a las labores mencionadas, el 60.8% de las mujeres y el 38.6% de los hombres en este rango de edad. 
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Respecto a la población con edades entre 15 y 24 años, el 36.1% realizaron trabajo de cuidados, siendo el 
50.5% de las mujeres y el 20.8% de los hombres con estas edades.   

Respecto a la población con alguna condición de discapacidad, el 16.0% se dedica al trabajo de cuidados no 
remunerado para el propio hogar, con una proporción de 8.4% en hombres y 21.9% en mujeres. En el caso de 
la población sin discapacidad, el 36.0% de la población realizó trabajo de cuidados, con una proporción de 
25.1% en hombres y 46.3% en mujeres.   

Los datos varían según el tipo de hogar, cuando el hogar es biparental, el 59.5% de las personas de 15 años y 
más realizó trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar siendo el 65.3% de las mujeres y el 53.5% 
de los hombres. Cuando el hogar es compuesto, el 56.6% de la población realiza trabajo no remunerado para 
el propio hogar, siendo el 64.1% de las mujeres y el 48.4% de los hombres.  

En el hogar monoparental, el 48.2% de las personas realizó trabajo de cuidados, el 58.7% de las mujeres y el 
25.5% de los hombres. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más 

Porcentaje de personas de 15 años y más que se dedica al trabajo de 
cuidado en el propio hogar no remunerado

Total Hombres Mujeres 

Total 27,629 35.0 24.3 44.8
Zona de residencia

Urbana 22,998 35.1 24.7 44.4
Rural 4,632 34.2 22.6 47.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 36.8 27.1 45.3
Grandes Ciudades 5,466 32.6 22.3 41.4
Resto Urbano 7,838 34.8 23.4 45.3
Rural 4,632 34.2 22.6 47.5

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 31.3 20.8 40.7
Cibao Sur 1,880 31.8 20.7 42.6
Cibao Nordeste 1,652 29.1 18.3 39.4
Cibao Noroeste 1,098 29.9 19.6 40.1
Valdesia 2,816 36.6 25.1 48.1
Enriquillo 1,097 40.7 27.5 54.3
El Valle 796 35.0 23.9 47.8
Yuma 1,839 35.7 24.2 46.2
Higuamo 1,617 35.5 24.7 45.0
Ozama o Metropolitana 10,543 37.2 27.3 46.0

Grupos de edades 
15-24 5,181 36.1 20.8 50.5
25-34 6,247 53.8 34.5 70.0
35-44 4,965 49.5 38.6 60.8
45-54 3,912 24.0 20.2 27.8
55-64 3,419 17.9 12.6 22.9
65 y más 3,906 10.8 7.5 13.4

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 17.4 9.7 26.6
Primario o Básico 9,128 26.0 19.0 34.0
Secundaria o Medio 9,926 40.8 29.1 52.6
Universitaria o Superior 6,906 41.3 28.5 48.8
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 29.1 13.5 44.7

No sabe o sin información 228 36.7 34.1 43.4

Cuadro 65.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más 

Porcentaje de personas de 15 años y más que se dedica al trabajo de 
cuidado en el propio hogar no remunerado

Total Hombres Mujeres 

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,483 16.0 8.4 21.9
Sin discapacidad 26,146 36.0 25.1 46.3
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de hogar
Unipersonal 5842 0.0 0.0 0.0
Monoparental 6,513 48.2 25.5 58.7
Pareja sin hijos 3,094 3.9 2.3 5.5
Biparental 6,533 59.5 53.5 65.3
Compuesto 3,499 56.6 48.4 64.1
Extendido 123 50.3 23.9 64.3
Sin núcleo 2,025 23.3 12.1 33.3

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,133 8.2 2.3 14.9
3 a 4 personas 10,730 51.6 41.0 59.7
5 a 6 personas 4,064 64.8 52.8 75.0
7 personas y más 701 69.9 58.7 79.2

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 4,433 29.1 16.4 49.0
Bajo 4,884 36.1 26.0 45.6
Medio bajo 7,088 38.8 26.3 49.4
Medio y medio alto 8,370 36.3 27.5 43.2
Alto 2,853 28.7 23.4 32.9

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.6 Composición de la población que se dedica al trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar
El Cuadro 66 presenta la composición porcentual por sexo de la población de 15 años y más que se dedicó al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar. Los resultados de ENHOGAR-2021 indican que de 
esta población el 66.6% son mujeres y el 33.4% son hombres. Estos porcentajes varían por zona de residencia; 
en la zona urbana el 67.0% son mujeres y el 33.0% son hombres, en el caso de la zona rural, el 64.8% de las 
personas que se dedicaron a esta labor son mujeres y el 35.2% son hombres. 

Por región de residencia, se puede apreciar que en todas las regiones del país la población que se dedicó al 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar está compuesta en más del 60% por mujeres. En el 
Cibao Nordeste el 69.5% de las personas que se dedicaron al trabajo de cuidados no remunerados para el 
propio hogar son mujeres y el 30.5% son hombres.  

Según los grupos etarios, de la población de 15 a 24 años de edad que se dedicó al trabajo de cuidados no 
remunerado, el 72.1% son mujeres y el 27.9% son hombres. En el grupo de 25 a 34 años de edad el 70.6% de 
las personas que realizaron estas labores son mujeres y el 29.4% son hombres. Respecto a la población de 45 
a 54 años, el 58.0% son mujeres y el 42.0% son hombres. De acuerdo a la población de 15 años y más de edad 
con alguna condición de discapacidad que se dedicó al trabajo de cuidados no remunerado para el propio 
hogar, el 76.9% son mujeres y el 23.1% son hombres.   

De acuerdo con el tipo de hogar, en el monoparental, el 83.2% de la población que se dedicó al trabajo de 
cuidados no remunerado para el propio hogar son mujeres y el 16.8% son hombres. En el hogar biparental, 

Cuadro 65.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021, continuación...



167ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

de la población que realizó labores de cuidado no remunerado para el propio hogar el 55.6% son mujeres y 
44.4% son hombres.

En el caso de los hogares con parejas sin hijos, se observa que de la población que se dedicó al trabajo de 
cuidados no remunerado para el propio hogar el 71.4% son mujeres y el 28.6% son hombres. En los hogares 
extendidos, la distribución de la población que realizó trabajo de cuidado no remunerado para el propio hogar 
es un 83.6% mujeres y un 16.4% hombres.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más 
que se dedica al trabajo de cuidados no 

remunerado para el propio hogar

Porcentaje de personas de 15 años y más que se dedica al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Total 9,660 100.0 33.4 66.6
Zona de residencia

Urbana 8,075 100.0 33.0 67.0
Rural 1,585 100.0 35.2 64.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3,563 100.0 34.6 65.4
Grandes Ciudades 1,784 100.0 31.3 68.7
Resto Urbano 2,727 100.0 32.2 67.8
Rural 1,585 100.0 35.2 64.8

Región de residencia
Cibao Norte 1,341 100.0 31.6 68.4
Cibao Sur 598 100.0 32.2 67.8
Cibao Nordeste 481 100.0 30.5 69.5
Cibao Noroeste 328 100.0 32.6 67.4
Valdesia 1,031 100.0 34.3 65.7
Enriquillo 447 100.0 34.1 65.9
El Valle 279 100.0 36.6 63.4
Yuma 657 100.0 32.3 67.7
Higuamo 574 100.0 32.7 67.3
Ozama o Metropolitana 3,923 100.0 34.4 65.6

Grupos de edades
15-24 1,872 100.0 27.9 72.1
25-34 3,361 100.0 29.4 70.6
35-44 2,456 100.0 40.0 60.0
45-54 938 100.0 42.0 58.0
55-64 613 100.0 33.8 66.2
65 y más 420 100.0 31.8 68.2

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 184 100.0 30.4 69.6
Primario o Básico 2,375 100.0 38.6 61.4
Secundaria o Medio 4,055 100.0 35.6 64.4
Universitaria o Superior 2,851 100.0 25.6 74.4
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 111 100.0 23.2 76.8

No sabe o sin información 84 100.0 67.1 32.9
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 237 100.0 23.1 76.9
Sin discapacidad 9,422 100.0 33.7 66.3
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuadro 66.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más 
que se dedica al trabajo de cuidados no 

remunerado para el propio hogar

Porcentaje de personas de 15 años y más que se dedica al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Tipo de hogar
Unipersonal 0 0.0 0.0 0.0
Monoparental 3,138 100.0 16.8 83.2
Pareja sin hijos 122 100.0 28.6 71.4
Biparental 3,885 100.0 44.4 55.6
Compuesto 1,980 100.0 41.1 58.9
Extendido 62 100.0 16.4 83.6
Sin núcleo 473 100.0 24.4 75.6

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 996 100.0 15.2 84.8
3 a 4 personas 5,539 100.0 34.4 65.6
5 a 6 personas 2,634 100.0 37.4 62.6
7 personas y más 490 100.0 38.2 61.8

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 1,289 100.0 34.5 65.5
Bajo 1,763 100.0 34.8 65.2
Medio bajo 2,753 100.0 31.1 68.9
Medio y medio alto 3,036 100.0 33.4 66.6
Alto 819 100.0 36.3 63.7

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra. 

16.7 Tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado para el 
propio hogar 
En el país, el tiempo que la población de 15 años y más dedicó al trabajo de cuidado no remunerado para el 
propio hogar está estructurado de la siguiente manera: el 56.5% dedicó menos de 10 horas a la semana, el 
19.3% dedicó de 10 a 19 horas a la semana, el 10.5% dedicó de 20 a 29 horas a la semana, el 7.4%, le dedicó 
de 30 a 40 horas y 6.3% 45 horas y más a la semana (ver Cuadro 67). 

En la zona rural el 58.0% de la población dedicó menos de 10 horas a la semana a esta actividad, mientras 
que en la urbana el porcentaje que dedicó esta misma cantidad de tiempo es 56.3%. 

Por región de residencia, con respecto  a la estructura de la población de 15 años y más que hace trabajo 
de cuidado no remunerado para el propio hogar de acuerdo a las horas dedicadas, se destaca lo siguiente: 
el porcentaje que le dedica de 30 a 44 horas semanales en Cibao Sur se sitúa en 8.5%, en Cibao Noroeste 
10.0%, y en Valdesia y Ozama o Metropolitana 8.6%, ambas; De 20 a 29 horas semanales en Cibao Noroeste 
les dedican 11.8% de las personas, 11.7% en Ozama o Metropolitana y en Valdesia. 

Al desagregar por sexo se aprecia que el 70.3% de los hombres dedicó menos de 10 horas a la semana, 
mientras un 49.6% de las mujeres dedica este mismo número de horas al trabajo de cuidado no remunerado 
para el propio hogar.   

Según grupos de edades, el 8.4% de las personas de 35 a 44 años  dedicaron de 30 a 44 horas semanales 
al trabajo de cuidado no remunerado para el propio hogar, siendo el porcentaje de población más alto que 
dedica este rango de horas al trabajo de cuidados no remunerado.

Respecto a la población con alguna condición de discapacidad, el 10.4% dedicó de 30 a 44 horas semanales; 
de la población sin discapacidad el porcentaje que dedicó esta misma cantidad de horas al trabajo de 
cuidados no remunerado para el propio hogar es 7.4%.   

Cuadro 66.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Por nivel de instrucción alcanzado, las personas que alcanzaron un nivel universitario o superior y postgrado, maestría o 
doctorado, 9.1% y 10.1% dedicaron de 30 a 44 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, en 
ese mismo orden.  

De acuerdo al tipo de hogar, en los hogares monoparentales y biparentales, el 6.9% y el 8.9% de las personas, respectivamente, 
dedicaron de 30 a 44 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado para el propio hogar. Por el tamaño de hogar, 7.9% 
de los hogares de 3 a 4 miembros, dedicó de 30 a 44 horas semanales. 

El 8.8% de las personas al trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar que pertenecen a hogares dentro del grupo 
socioeconómico familiar Medio y medio alto dedicó de 30 a 44 horas semanales al trabajo de cuidado no remunerado para el 
propio hogar.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 15 años y más que 

realizan trabajo de 
cuidados no remunerado 

para el propio hogar 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidados no remunerado 
para el propio hogar

Total Menos de 10 
horas 10 a 19 horas 20 a 29 horas 30 a 44 horas 45+ horas 

Total 9,660 100.0 56.5 19.3 10.5 7.4 6.3
Zona de residencia

Urbana 8,075 100.0 56.3 19.0 10.7 7.8 6.2
Rural 1,585 100.0 58.0 20.9 9.2 5.4 6.5

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3,563 100.0 53.7 18.5 11.8 9.0 7.1
Grandes Ciudades 1,784 100.0 61.8 18.0 9.4 6.3 4.4
Resto Urbano 2,727 100.0 56.1 20.1 10.2 7.4 6.3
Rural 1,585 100.0 58.0 20.9 9.2 5.4 6.5

Región de residencia
Cibao Norte 1,341 100.0 61.6 18.1 8.8 5.7 5.7
Cibao Sur 598 100.0 55.3 17.2 9.9 8.5 9.1
Cibao Nordeste 481 100.0 71.3 13.0 7.3 5.4 3.0
Cibao Noroeste 328 100.0 49.1 19.9 11.8 10.0 9.2
Valdesia 1,031 100.0 52.2 20.2 11.7 8.6 7.3
Enriquillo 447 100.0 58.9 23.5 6.6 5.4 5.6
El Valle 279 100.0 53.1 22.0 10.5 7.3 7.1
Yuma 657 100.0 63.2 19.3 8.7 5.5 3.4
Higuamo 574 100.0 57.5 23.9 11.6 4.3 2.7
Ozama o Metropolitana 3,923 100.0 53.7 19.1 11.7 8.6 6.9

Sexo
Hombres 3,227 100.0 70.3 15.3 5.4 6.0 3.0
Mujeres 6,432 100.0 49.6 21.3 13.0 8.2 7.9

Grupos de edades 
15-24 1,872 100.0 58.1 17.6 9.4 7.0 7.9
25-34 3,361 100.0 51.2 20.5 12.8 8.0 7.5
35-44 2,456 100.0 57.4 19.4 9.6 8.4 5.2
45-54 938 100.0 61.1 18.9 10.6 6.9 2.5
55-64 613 100.0 61.8 18.8 8.5 4.5 6.3
65 y más 420 100.0 69.5 17.5 4.6 5.0 3.4

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 237 100.0 55.9 18.2 8.0 10.4 7.4
Sin discapacidad 9,422 100.0 56.6 19.3 10.5 7.4 6.2
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cuadro 67.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar, por número de horas que le dedican a la semana, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas 
de 15 años y más que 

realizan trabajo de 
cuidados no remunerado 

para el propio hogar 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidados no remunerado 
para el propio hogar

Total Menos de 10 
horas 10 a 19 horas 20 a 29 horas 30 a 44 horas 45+ horas 

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 184 100.0 57.8 26.5 8.4 4.9 2.4
Primario o Básico 2,375 100.0 63.2 19.1 7.7 5.3 4.8
Secundaria o Medio 4,055 100.0 56.1 18.6 11.3 7.7 6.4
Universitaria o Superior 2,851 100.0 52.0 19.7 11.7 9.1 7.4
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 111 100.0 39.0 23.3 12.2 10.1 15.4

No sabe o sin información 84 100.0 66.6 21.1 9.3 3.0 0.0
Tipo de hogar

Unipersonal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Monoparental 3,138 100.0 54.5 20.0 11.9 6.9 6.7
Pareja sin hijos 122 100.0 64.9 9.2 15.1 7.3 3.5
Biparental 3,885 100.0 55.2 19.4 10.0 8.6 6.7
Compuesto 1,980 100.0 60.3 19.0 9.3 6.2 5.3
Extendido 62 100.0 60.9 23.9 5.3 8.9 0.9
Sin núcleo 473 100.0 62.1 16.1 9.2 6.9 5.6

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 996 100.0 56.9 18.7 11.9 6.9 5.6
3 a 4 personas 5,539 100.0 55.7 19.3 10.4 7.9 6.6
5 a 6 personas 2,634 100.0 57.7 19.0 10.0 6.9 6.4
7 personas y más 490 100.0 58.4 21.3 10.9 5.9 3.5

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 1,289 100.0 57.9 19.6 9.8 6.5 6.1
Bajo 1,763 100.0 55.6 22.6 10.0 6.9 4.9
Medio bajo 2,753 100.0 56.5 19.6 11.1 6.7 6.3
Medio y medio alto 3,036 100.0 57.5 16.5 10.4 8.8 6.8
Alto 819 100.0 53.2 21.1 10.7 7.6 7.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.8 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo de cuidados no remunerado 
para el propio hogar 
Según se observa en el Cuadro 68, el promedio de horas semanales que la población de 15 años y más que se dedicó trabajo 
de cuidado no remunerado para el propio hogar empleó en esta tarea es 14.1 horas promedio. Se mantiene la tendencia en que 
las mujeres dedican más horas al trabajo de cuidados no remunerados, con un promedio de 16.4 horas, que los hombres, con 
un promedio de 9.62 horas semanales.  

El comportamiento de este indicador por zona de residencia no es tan diferenciado, el tiempo dedicado en horas promedio es 
de 14.3 en la zona urbana, donde las mujeres dedican 16.4 horas promedio y los hombres 9.9 horas promedio. En la zona rural, 
el tiempo dedicado es 13.4 horas promedio, siendo las mujeres las que dedican más tiempo, con 16.1 horas y los hombres 8.4 
horas promedio.    

Según región de residencia, es en Cibao Noroeste donde las personas dedicaron mayor tiempo al trabajo de cuidado para el 
propio hogar no remunerado, 17.5 horas promedio, las mujeres 20.7 y los hombres 10.9 horas promedio; seguido de la región 
Ozama o Metropolitana con 15.2 horas promedio, las mujeres dedicaron 17.8 y los hombres 10.7 horas promedio semanales. 

Cuadro 67.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al trabajo de cuidado 
para el propio hogar no remunerado, por número de horas que le dedican a la semana, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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En lo que respecta a los grupos de edades, las personas que se encuentran en el grupo edad de 25 a 44 
años dedicaron mayor tiempo al trabajo de cuidado para el propio hogar no remunerado con un promedio 
de 15.9 horas semanales, las mujeres dedicaron 18.2 y los hombres 10.2 horas promedio. Las personas con 
condición de discapacidad que realizan este tipo de labores dedicaron 14.7 horas promedio, las mujeres 
16.44 y los hombres 8.77 horas promedio; en el caso de las personas sin discapacidad, el tiempo dedicado al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar es 14.1 horas promedio, las mujeres dedicaron 16.4 
y los hombres 9.6 horas promedio.  

Desde la perspectiva del nivel de instrucción alcanzado, la población que logró un nivel universitario o superior 
dedicó un promedio de 15.6 horas al trabajo de cuidado para el propio hogar no remunerado. Las mujeres que 
alcanzaron este nivel, dedicaron un promedio 17.1 al trabajo de cuidado para el propio hogar no remunerado, 
mientras los hombres 11.4 horas promedio.  

Por el tipo de hogar, las personas de hogares monoparentales dedicaron, un promedio de 14.6 horas 
semanales al trabajo de cuidado no remunerado para sus propios hogares, las mujeres en estos hogares 15.6 
y los hombres 9.7 horas en promedio a la semana, respectivamente. Según el tamaño del hogar, las personas 
de hogares de 3 a 4 personas dedicaron un promedio de 14.5 horas al trabajo de cuidado para el propio hogar 
no remunerado, las mujeres  de este grupo 16.8 y los hombres 10.1 horas promedio.  

En el grupo socioeconómico familiar Medio y medio alto, dedicaron 14.7 horas promedio al trabajo de cuidado 
no remunerado para el propio hogar, las mujeres de este grupo dedicaron 16.8 y los hombres 10.4 horas 
promedio. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más que realizan trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar 

Total

Promedio de horas semanales dedicadas al 
trabajo de cuidados no remunerado para el 

propio hogar 

Hombres Mujeres 

Total 9,660 14.1 9.6 16.4
Zona de residencia

Urbana 8,075 14.2 9.9 16.4
Rural 1,585 13.4 8.4 16.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3,563 15.4 11.1 17.6
Grandes Ciudades 1,784 12.0 7.4 14.2
Resto Urbano 2,727 14.2 9.7 16.4
Rural 1,585 13.4 8.4 16.1

Región de residencia
Cibao Norte 1,341 12.8 8.6 14.7
Cibao Sur 598 16.3 8.5 20.1
Cibao Nordeste 481 9.5 8.7 9.8
Cibao Noroeste 328 17.5 10.9 20.7
Valdesia 1,031 15.0 10.4 17.4
Enriquillo 447 13.1 8.5 15.4
El Valle 279 14.6 10.2 17.2
Yuma 657 11.1 6.7 13.3
Higuamo 574 11.7 7.9 13.6
Ozama o Metropolitana 3,923 15.2 10.7 17.5

Grupos de edades 
15-24 1,872 14.7 7.3 17.6
25-34 3,361 15.9 10.2 18.2
35-44 2,456 13.6 10.4 15.7
45-54 938 11.3 9.4 12.7
55-64 613 12.3 11.2 12.8
65 y más 420 9.5 6.9 10.7

Cuadro 68.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más que realizan trabajo de cuidados 
no remunerado para el propio hogar 

Total

Promedio de horas semanales dedicadas al 
trabajo de cuidados no remunerado para el 

propio hogar 

Hombres Mujeres 
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 237 14.7 8.8 16.4
Sin discapacidad 9,422 14.1 9.6 16.4
Sin información 0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 184 10.8 7.7 12.2
Primario o Básico 2,375 11.4 8.3 13.4
Secundaria o Medio 4,055 14.7 9.6 17.6
Universitaria o Superior 2,851 15.6 11.4 17.1
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 111 19.7 13.9 21.5

No sabe o sin información 84 8.9 8.8 8.9
Tipo de hogar

Unipersonal 0
Monoparental 3,138 14.6 9.7 15.6
Pareja sin hijos 122 11.7 7.7 13.3
Biparental 3,885 14.9 10.0 18.9
Compuesto 1,980 12.4 9.1 14.7
Extendido 62 10.5 7.3 11.1
Sin núcleo 473 12.2 7.8 13.7

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 996 13.5 8.5 14.4
3 a 4 personas 5,539 14.5 10.1 16.8
5 a 6 personas 2,634 13.9 9.3 16.7
7 personas y más 490 11.7 6.9 14.7

Grupo socioeconómico familiar 

Muy bajo 1,289 13.4 8.3 16.1
Bajo 1,763 13.6 9.3 15.9
Medio bajo 2,753 13.9 9.3 16.0
Medio y medio alto 3,036 14.7 10.4 16.8
Alto 819 14.8 10.5 17.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.9 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo de cuidado no 
remunerado para el propio hogar de niños y niñas de 0 a 12 años 
El Cuadro 69 presenta el promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al trabajo 
de cuidado no remunerado para el propio hogar, por tipo de población a la que cuida. A nivel nacional, la 
población que cuida niños y niñas de 0 a 12 años le dedicó en promedio 14.3 horas semanales, al desagregar 
por sexo, en el cuido de esta población las dedican 16.4 horas semanales en promedio y los hombres 9.9 
horas.

Respecto a la zona de residencia no se observa una diferencia marcada respecto al tiempo dedicado al 
cuidado de la población infantil, lo mismo ocurre en cuanto a los estratos geográficos. Al analizar los datos 
por región de residencia, se observa que las que presentan el promedio más alto de horas dedicadas al 
cuidado de niños y niñas de 0 a 12 años son Cibao Noroeste (17.6 horas) y Cibao Sur (17.1 horas) seguidas de 
Valdesia, donde el promedio es 15.4 horas semanales. 

Al desagregar por sexo, se aprecia que las mujeres dedicaron en promedio 16.4 horas semanales al cuidado 
de la población mencionada, mientras que los hombres dedicaron en 9.9 horas. En cuanto a los grupos 

Cuadro 68.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al 
trabajo de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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etarios, se puede observar que la segunda población que dedicó más tiempo al cuidado de niños y niñas de 
0 a 12 años es aquella con edad entre 15 a 24 años, que dedicó en promedio 14.6 horas semanales, siendo 
superada únicamente por el grupo etario de 25 a 34 años (15.8 horas). 

Por tipo de hogar, los resultados indican que cuando es monoparental el tiempo promedio dedicado al 
cuidado de niños y niñas es 15.0 horas semanales; en los hogares biparentales el promedio es 14.8 horas 
(ver Cuadro 69). 

ENHOGAR-2021 también recopiló información sobre el tiempo promedio dedicado semanalmente al cuidado 
de personas con discapacidad (8.7 horas) y a personas de 75 años y más de edad (5.0 horas). No obstante, 
el número de casos registrados en la muestra y el peso de esos grupos en la estructura de la población 
dominicana no permite presentar estimaciones de calidad en los distintos niveles de desagregación.

Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más que 
realizan trabajo de cuidados no remunerado 

para el propio hogar 

Promedio de horas semanales dedicadas al 
cuidados de la población de 0 a 12 años del 

propio hogar

Total 9,660 14.3
Zona de residencia

Urbana 8,075 14.4
Rural 1,585 13.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 3,563 15.4
Grandes Ciudades 1,784 12.2
Resto Urbano 2,727 14.5
Rural 1,585 13.6

Región de residencia
Cibao Norte 1,341 12.9
Cibao Sur 598 17.1
Cibao Nordeste 481 10.0
Cibao Noroeste 328 17.6
Valdesia 1,031 15.4
Enriquillo 447 13.3
El Valle 279 14.8
Yuma 657 11.3
Higuamo 574 11.7
Ozama o Metropolitana 3,923 15.2

Sexo
Hombres 3,227 9.9
Mujeres 6,433 16.4

Grupos de edades 
15-24 1,872 14.6
25-34 3,361 15.8
35-44 2,456 13.8
45-54 938 11.3
55-64 613 12.6
65 y más 420 9.6

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 237 15.7
Sin discapacidad 9,422 14.3
Sin información 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Preescolar 184 11.2
Primario o Básico 2,375 11.6
Secundaria o Medio 4,055 14.5
Universitaria o Superior 2,851 16.2
Postgrado, Maestría o Doctorado 111 20.1

No sabe o sin información 84 8.7

Cuadro 69.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al trabajo 
de cuidados no remunerado para el propio hogar a personas de 0 a 12 años, según características geográficas, demográficas 
y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más que 
realizan trabajo de cuidados no remunerado 

para el propio hogar 

Promedio de horas semanales dedicadas al 
cuidados de la población de 0 a 12 años del 

propio hogar

Tipo de hogar
Unipersonal 0 0
Monoparental 3,138 15.0
Pareja sin hijos 122 9.2
Biparental 3,885 14.8
Compuesto 1,980 12.5
Extendido 62 10.3
Sin núcleo 473 13.4

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 996 14.5
3 a 4 personas 5,539 14.8
5 a 6 personas 2,634 13.6
7 personas y más 490 11.6

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 1,289 13.7
Bajo 1,763 13.7
Medio bajo 2,753 14.1
Medio y medio alto 3,036 14.8
Alto 819 15.1

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.10 Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio 
hogar 
El Cuadro 70 presenta el porcentaje de la población de 15 años y más que se dedicó al trabajo doméstico y de 
cuidados para el propio hogar no remunerado, el cual se sitúa para toda esa población en el 92.6%; en el caso 
de las mujeres el porcentaje asciende a 96.3% y en el caso de los hombres el porcentaje es 88.7%.  

Por zona de residencia se aprecia que en la urbana el 93.0% de esta población se dedicó al trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerados, con una prevalencia de 96.4% en mujeres y 89.3% en hombres; en cuanto a la 
zona rural, el porcentaje que se dedicó a estas labores es un 90.6%, siendo el 95.9% de las mujeres y el 86.0% 
de los hombres.  

Según región de residencia, se observa que Ozama o Metropolitana presenta el mayor porcentaje de población 
de 15 años y más que se dedicó al trabajo doméstico y de cuidados para el propio hogar no remunerados 
(94.9%) con una prevalencia de 98.0% en las mujeres y 91.5% en los hombres, seguida del Cibao Norte, donde 
el porcentaje general es 92.8%.  

Los resultados también indican que el grupo etario con mayor porcentaje de población que se dedicó al 
trabajo doméstico o de cuidados no remunerado para el propio hogar no remunerado es el de 35 a 44 años 
de edad (95.7%), siendo el 98.7% de las mujeres y el 92.8% de los hombres que se encuentran en ese rango. 

Por nivel de instrucción, de la población que alcanzó un nivel secundario o medio, el 94.4% se dedicó al 
trabajo doméstico o de cuidados para el propio hogar no remunerado, siendo el 97.7% de las mujeres y el 
91.1% de los hombres.  

Al analizar la información por condición de discapacidad, se observa que de la población que tiene alguna 
discapacidad, el 65.1% se dedicó al trabajo doméstico o de cuidados para el propio hogar no remunerado, 

Cuadro 69.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al trabajo 
de cuidados no remunerado para el propio hogar a personas de 0 a 12 años, según características geográficas, demográficas 
y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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siendo el 80.7% de las mujeres y el 73.9% de los hombres; en el caso de la población sin discapacidad, el 
porcentaje que se dedicó a estas labores es 93.7%, el 97.2% de las mujeres y el 89.9% de los hombres.  

Respecto al tipo de hogar, se aprecia que en el biparental el 94.5% de las personas de 15 años y más realizaron 
trabajo doméstico o de cuidados para el propio hogar no remunerado, con una prevalencia de 98.8% en el 
caso de las mujeres y 90%, en el caso de los hombres. Por tamaño de hogar, en aquellos con 3-4 personas 
90.0% el 93.5% se dedicó a estas labores, siendo el 97.1% de las mujeres y el 88.8% de los hombres. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo doméstico o de cuidado no remunerado para el propio 

hogar

Total Hombres Mujeres 
Total 27,629 92.6 88.7 96.3
Zona de residencia

Urbana 22,998 93.0 89.3 96.4
Rural 4,632 90.6 86.0 95.9

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 95.0 91.6 98.1
Grandes Ciudades 5,466 92.4 89.5 94.9
Resto Urbano 7,838 91.0 86.3 95.3
Rural 4,632 90.6 86.0 95.9

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 92.8 89.9 95.4
Cibao Sur 1,880 91.4 86.4 96.4
Cibao Nordeste 1,652 86.7 79.6 93.3
Cibao Noroeste 1,098 90.4 85.4 95.3
Valdesia 2,816 91.7 88.1 95.4
Enriquillo 1,097 88.7 84.5 93.0
El Valle 796 88.1 82.7 94.4
Yuma 1,839 92.7 88.9 96.1
Higuamo 1,617 92.4 88.5 95.8
Ozama o Metropolitana 10,543 94.9 91.5 98.0

Grupos de edades 
15-24 5,181 93.0 88.0 97.7
25-34 6,247 95.1 90.9 98.8
35-44 4,965 95.7 92.8 98.7
45-54 3,912 94.0 90.4 97.5
55-64 3,419 92.8 89.4 95.9
65 y más 3,906 82.7 77.4 87.1

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 84.0 79.2 89.8
Primario o Básico 9,128 89.7 85.8 94.2
Secundaria o Medio 9,926 94.4 91.1 97.7
Universitaria o Superior 6,906 95.3 91.6 97.6
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 98.1 96.6 99.6

No sabe o sin información 228 79.6 80.0 78.6
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 1,483 73.9 65.1 80.7
Sin discapacidad 26,146 93.7 89.9 97.2
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de hogar
Unipersonal 5,842 92.4 91.8 93.6

Cuadro 70.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
o de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al 
trabajo doméstico o de cuidado no remunerado para el propio 

hogar

Total Hombres Mujeres 

Monoparental 6,513 93.7 87.1 96.8
Pareja sin hijos 3,094 90.5 84.2 96.5
Biparental 6,533 94.5 90.0 98.8
Compuesto 3,499 91.1 85.6 96.2
Extendido 123 94.4 85.8 99.0
Sin núcleo 2,025 89.4 87.4 91.2

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,364 43.5 45.6 40.8
3 a 4 personas 11,065 42.9 45.5 40.8
5 a 6 personas 4,219 43.9 46.4 41.5
7 personas y más 719 42.8 42.6 43.0

Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 4,433 90.9 88.0 95.5
Bajo 4,884 91.8 87.1 96.2
Medio bajo 7,088 93.4 89.3 96.8
Medio y medio alto 8,370 93.3 89.4 96.3
Alto 2,853 92.9 89.1 95.9

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.11 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico o 
de cuidados
El Cuadro 71 presenta el promedio de horas semanales que la población de 15 años y más que se dedicó al 
trabajo doméstico o de cuidados no remunerado para el propio hogar, destinó a estas labores. El promedio 
general es 18.8 horas semanales, al desagregar por sexo el promedio asciende a 25.3 horas en el caso de 
las mujeres y en el caso de los hombres disminuye a 11.2. Esta diferencia respecto al tiempo que dedicaron 
mujeres y hombres al trabajo doméstico o de cuidados para el propio hogar no remunerado no presenta 
variaciones importantes según la zona de residencia y estrato geográfico. 

Con respecto a la región de residencia, se observa que el promedio más alto de horas semanales dedicadas 
al trabajo doméstico o de cuidados no remunerado corresponde a El Valle (24.0), donde las mujeres dedican 
32.4 y los hombres 15.7 horas a la semana. En la región Ozama el promedio de horas semanales dedicadas a 
estas labores es 19.6, las mujeres dedican 25.7 y los hombres 12.1 horas. 

Al analizar la información por condición de discapacidad, se observa que la población que tiene alguna 
discapacidad y realizó trabajo doméstico o de cuidados no remunerado dedicó en promedio 15.6 horas, en 
el caso de las mujeres el promedio es 20.2 y en el de los hombres con igual condición 8.4. En cuanto a la 
población sin discapacidad, el tiempo dedicado es 18.9 horas semanales promedio, un 25.5 en el caso de las 
mujeres y 11.3 en el caso de los hombres.  

Respecto al nivel de instrucción alcanzado, la población de 15 años y más que alcanzó un nivel universitario 
o superior dedica en promedio 21.8 horas semanales al trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, 
siendo 26.0 horas promedio en el caso de las mujeres y 14.1 en el de los hombres. 

Cuadro 70.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo doméstico 
o de cuidados no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 
trabajo doméstico o de 
cuidado para el propio 
 hogar no remunerado 

Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico o 
de cuidado para el propio hogar no remunerado

Total Hombres Mujeres 
Total 25,591 18.8 11.2 25.3
Zona de residencia

Urbana 21,393 18.8 11.3 25.0
Rural 4,197 18.6 10.7 26.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,212 19.4 12.0 25.4
Grandes Ciudades 5,052 16.9 9.6 22.8
Resto Urbano 7,130 19.6 11.5 26.2
Rural 4,197 18.6 10.7 26.6

Región de residencia
Cibao Norte 3,981 17.3 9.9 23.5
Cibao Sur 1,719 18.9 9.5 27.2
Cibao Nordeste 1,432 15.3 10.6 19.1
Cibao Noroeste 992 23.0 13.7 31.4
Valdesia 2,583 19.1 11.3 26.4
Enriquillo 973 18.3 9.8 26.3
El Valle 702 24.0 15.7 32.4
Yuma 1,705 17.1 9.7 23.3
Higuamo 1,494 17.3 9.7 23.6
Ozama o Metropolitana 10,009 19.6 12.1 25.7

Grupos de edades
15-24 4,819 16.6 8.8 23.3
25-34 5,943 22.9 12.4 31.0
35-44 4,752 21.0 12.8 29.1
45-54 3,675 17.6 11.8 22.9
55-64 3,171 17.2 10.9 22.7
65 y más 3,231 14.2 9.6 17.7

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,095 15.6 8.4 20.2
Sin discapacidad 24,495 18.9 11.3 25.5
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 892 14.7 9.6 20.1
Primario o Básico 8,192 16.3 9.9 22.9
Secundaria o Medio 9,368 19.4 11.0 27.1
Universitaria o Superior 6,585 21.8 14.1 26.0
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 373 18.9 11.7 25.9

No sabe o sin información 182 12.8 10.2 19.7
Tipo de hogar

Unipersonal 5,400 11.2 9.8 13.8
Monoparental 6,105 22.0 11.3 26.5
Pareja sin hijos 2,799 13.9 8.0 18.7
Biparental 6,173 23.8 14.3 32.2
Compuesto 3,187 21.3 12.0 28.9
Extendido 116 20.9 8.3 26.7
Sin núcleo 1,811 16.7 9.5 22.8

Cuadro 71.  REPÚBLICA DOMINICANA:  Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más 
al trabajo doméstico o de cuidado no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 
trabajo doméstico o de 
cuidado para el propio 
 hogar no remunerado 

Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo doméstico o 
de cuidado para el propio hogar no remunerado

Total Hombres Mujeres 
Tamaño del hogar 

1 a 2 personas 11,162 13.7 9.6 18.2
3 a 4 personas 10,034 22.5 12.6 29.3
5 a 6 personas 3,761 23.5 13.3 31.3
7 personas y más 634 21.6 11.2 29.1

Grupo socioeconómico familiar 
Muy bajo 4,031 15.6 9.6 24.5
Bajo 4,482 18.8 10.6 25.8
Medio bajo 6,619 19.9 11.9 26.2
Medio y medio alto 7,807 19.5 11.9 25.1
Alto 2,651 18.7 11.9 23.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.12 Proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico de cuidados 
no remunerado  
El Cuadro 72 presenta el porcentaje de tiempo diario que la población de 15 años y más dedicó al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado para el propio hogar. Se puede apreciar que el porcentaje de tiempo 
dedicado en general es 10.4%, sin embargo, al desglosar por sexo se observa que las mujeres dedicaron el 
14.5% de su tiempo diario a las labores mencionadas, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje 
es 5.9%. Esta brecha es constante para cada una de las características de contexto que se presentan en el 
cuadro. 

Por zona de residencia, en la zona urbana las mujeres dedicaron diariamente el 14.4 % de su tiempo y los 
hombres el 6.0% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado para el propio hogar, 
mientras que en la zona rural las mujeres dedicaron el 15.2% y los hombres el 5.5 % de su tiempo. Según la 
región de residencia, en el Cibao Noroeste el porcentaje de tiempo diario dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado para el propio hogar fue 12.4%, en el caso de las mujeres el porcentaje de tiempo 
dedicado asciende a 17.8% y en el caso de los hombres disminuye a 6.9%. 

Según los grupos de edades, aquellas personas cuya edad oscila entre 25 y 34 años fueron las que dedicaron 
mayor proporción de tiempo a las labores mencionadas, siendo 12.9%; en este grupo etario las mujeres 
dedicaron el 18.2% de su tiempo y los hombres el 6.7%.

Al analizar la información atendiendo a los tipos de hogares, se aprecia que las personas de 15 años y más 
años en los hogares biparentales dedicaron el 13.4% de su tiempo diario al trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado para el propio hogar. Al desagregar por sexo, dentro de los propios hogares biparentales, las 
mujeres dedicaron el 18.9% de su tiempo diario promedio al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
para el propio hogar y en el caso de los hombres disminuye a 7.7%.

Cuadro 71.  REPÚBLICA DOMINICANA:  Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más 
al trabajo doméstico o de cuidado no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más 

Porcentaje del tiempo que la población de 15 años y más que se 
dedica al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar2

Total Hombres Mujeres 
Total 27,629 10.4 5.9 14.5
Zona de residencia

Urbana 22,998 10.4 6.0 14.4
Rural 4,632 10.0 5.5 15.2

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 10.9 6.6 14.8
Grandes Ciudades 5,466 9.3 5.1 12.9
Resto Urbano 7,838 10.6 5.9 14.9
Rural 4,632 10.0 5.5 15.2

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 9.5 5.3 13.3
Cibao Sur 1,880 10.3 4.9 15.6
Cibao Nordeste 1,652 7.9 5.0 10.6
Cibao Noroeste 1,098 12.4 6.9 17.8
Valdesia 2,816 10.4 5.9 15.0
Enriquillo 1,097 9.7 4.9 14.5
El Valle 796 12.6 7.7 18.2
Yuma 1,839 9.4 5.1 13.3
Higuamo 1,617 9.5 5.1 13.5
Ozama o Metropolitana 10,543 11.1 6.6 15.0

Grupos de edades
15-24 5,181 9.2 4.6 13.6
25-34 6,247 12.9 6.7 18.2
35-44 4,965 12.0 7.0 17.1
45-54 3,912 9.8 6.4 13.3
55-64 3,419 9.5 5.8 12.9
65 y más 3,906 7.0 4.4 9.2

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 7.4 4.5 10.7
Primario o Básico 9,128 8.7 5.1 12.9
Secundaria o Medio 9,926 10.9 6.0 15.8
Universitaria o Superior 6,906 12.3 7.7 15.1
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 11.1 6.7 15.4

No sabe o sin información 228.0 6.1 4.8 9.2
Tipo de hogar

Unipersonal 5,842 6.2 5.3 7.7
Monoparental 6,513 12.3 5.9 15.3
Pareja sin hijos 3,094 7.5 4.0 10.8
Biparental 6,533 13.4 7.7 18.9
Compuesto 3,499 11.5 6.1 16.6
Extendido 123 11.8 4.3 15.8
Sin núcleo 2,025 8.9 4.9 12.4

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,433 8.5 5.0 13.9
Bajo 4,884 10.3 5.5 14.8
Medio bajo 7,088 11.1 6.3 15.1
Medio y medio alto 8,370 10.8 6.3 14.4
Alto 2,853 10.4 6.3 13.6

1 Incluye el Distrito Nacional y la zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
2 Indicador ODS 5.4.1: se refiere a la proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidados no remunerados expresado en porcentaje. 

Cuadro 72.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje del tiempo diario que la población de 15 años y más dedica al 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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16.13 Población que se dedica al trabajo no remunerado para el propio 
hogar 
En el Cuadro 73 los resultados de ENHOGAR-2021 señalan que, en sentido general, el 93.1% de la población 
de 15 años y más de edad se dedicó al trabajo no remunerado para el propio hogar. Al distinguir por sexo, en 
las mujeres el porcentaje es 96.4% y en los hombres es 89.6%. 

Por región de residencia, se aprecia que la región Ozama o Metropolitana presenta el mayor porcentaje 
(95.4%) de personas que se dedicaron al trabajo no remunerado para el propio hogar, siendo el 98.1% de las 
mujeres y el 92.4% de los hombres. En la región Cibao Nordeste, donde se registra el porcentaje más bajo 
(87.5%), la proporción de mujeres que se dedicó al trabajo para el propio hogar no remunerado es 93.4% y, en 
el caso de los hombres, el porcentaje es de 81.4%.   

Respecto a los grupos etarios, se observa que, de la población con edades entre 35 y 44 años, el 95.9% se 
dedicó al trabajo no remunerado para el propio hogar. El 98.7% de las mujeres y el 93.2% de los hombres en 
ese rango de edad se dedica al tipo de trabajo mencionado. En la población con edades de 65 años y más el 
porcentaje disminuye a 83.4% en sentido general y a 87.1% en el caso de las mujeres y 78.9% en el caso de 
los hombres.   

En cuanto a la condición de discapacidad, los resultados indican que el 75.0% de la población con alguna 
discapacidad se dedicó al trabajo no remunerado para el propio hogar; dentro de esta población el 80.8% de 
las mujeres y el 66.8% de los hombres se dedicaron a este tipo de trabajo. En la población sin discapacidad 
el porcentaje de la población que realizó estas labores es 94.2%, siendo el 97.3% de las mujeres 90.8% de los 
hombres.

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo no 
remunerado para el propio hogar 

Total Hombres Mujeres 
Total 27,629 93.1 89.6 96.4
Zona de residencia

Urbana 22,998 93.4 90.0 96.4
Rural 4,632 91.7 88.0 96.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 95.5 92.6 98.1
Grandes Ciudades 5,466 92.6 89.8 95.0
Resto Urbano 7,838 91.4 87.0 95.4
Rural 4,632 91.7 88.0 96.0

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 93.1 90.4 95.5
Cibao Sur 1,880 91.8 87.0 96.4
Cibao Nordeste 1,652 87.5 81.4 93.4
Cibao Noroeste 1,098 90.8 86.2 95.4
Valdesia 2,816 92.5 89.5 95.4
Enriquillo 1,097 89.1 85.2 93.2
El Valle 796 89.4 85.1 94.4
Yuma 1,839 93.0 89.6 96.1
Higuamo 1,617 92.9 89.5 95.9
Ozama o Metropolitana 10,543 95.4 92.4 98.1

Cuadro 73.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo en el propio 
hogar no remunerado, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo no 
remunerado para el propio hogar 

Total Hombres Mujeres 
Grupos de edades

15-24 5,181 93.7 89.2 97.8
25-34 6,247 95.6 91.9 98.8
35-44 4,965 95.9 93.2 98.7
45-54 3,912 94.3 90.9 97.6
55-64 3,419 93.6 90.8 96.1
65 y más 3,906 83.4 78.9 87.1

Condición de discapacidad 

Con discapacidad 1,483 75 66.8 80.8
Sin discapacidad 26,146 94.2 90.8 97.3
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 85.6 81.4 90.7
Primario o Básico 9,128 90.5 87.2 94.3
Secundaria o Medio 9,926 94.8 91.9 97.7
Universitaria o Superior 6,906 95.4 91.8 97.6
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 98.1 96.6 99.6

No sabe o sin información 228 80 80.9 78.6
Tipo de hogar

Unipersonal 5,842 93.2 92.9 93.7
Monoparental 6,533 94.8 90.7 98.8
Pareja sin hijos 3,094 91.2 85.5 96.6
Biparental 6,513 94.1 88.1 96.9
Compuesto 3,499 91.5 86.5 96.2
Extendido 123 94.8 86.8 99.0
Sin núcleo 2,025 89.7 87.9 91.3

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,133 92.7 90.6 95.1
3 a 4 personas 10,730 93.9 89.6 97.2
5 a 6 personas 4,064 92.9 87.4 97.5
7 personas y más 701 90.6 83.8 96.3

Grupo socioeconómico familiar 
Muy bajo 4,433 92.1 89.9 95.6
Bajo 4,884 92.5 88.5 96.2
Medio bajo 7,088 94.0 90.5 97.0
Medio y medio alto 8,370 93.3 89.5 96.3
Alto 2,853 93.0 89.2 96.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

Cuadro 73. REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo en el propio 
hogar no remunerado, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, 
continuación...
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16.14 Composición de la población que se dedica al trabajo no remunerado 
para el propio hogar
En cuanto a la composición porcentual de la población de 15 años y más de edad que se dedicó al trabajo 
no remunerado para el propio hogar, los resultados de ENHOGAR-2021 indican que el 53.7% son mujeres y el 
46.3% son hombres. Esta composición varía por zona de residencia, en la zona urbana de las personas que 
se dedicaron al trabajo no remunerados para el propio hogar las mujeres constituyen un 54.7% y los hombres 
un 45.3%; en el caso de la zona rural el porcentaje que son hombres es un 51.2% y mujeres un 48.8% (ver 
Cuadro 74).    

Respecto a la zona de residencia, no se observa una diferencia importante con relación al panorama general, 
exceptuando la región El Valle, donde de las personas que se dedicaron a este tipo de trabajo el 51.0% son 
hombres y 49.0% mujeres.   

Al analizar esta población, según el nivel de instrucción alcanzado, se observa que de las personas que no 
alcanzaron ningún nivel o apenas preescolar y se dedicaron al trabajo no remunerado para el propio hogar, el 
51.8% son hombres y el 48.2% son mujeres. En cuanto a las personas que se dedicaron a estas labores y solo 
alcanzaron el nivel primario o básico, el 51.0% son hombres y el 49.0% son mujeres. Respecto a la población 
que alcanzó un nivel secundario o medio, el 51.6% son mujeres y 48.4% son hombres. En la población que 
alcanzó el nivel académico universitario o superior se observa una diferencia importante, donde el 64.4% de 
las personas que se dedicaron al trabajo no remunerado para el propio hogar son mujeres y el 35.6% son 
hombres.  

Según ENHOGAR-2021, de la población con alguna discapacidad que se dedicó al no remunerado para el 
propio hogar, el 60.7% son mujeres y el 39.3% son hombres. En la población sin discapacidad, la distribución 
es 53.4% mujeres y 46.6% hombres.  

Respecto a la participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar, según el tipo de hogar, en 
los hogares unipersonales el 65.0% de la población que se dedicó a estas labores son hombres y el 35.0% 
son mujeres. En los hogares monoparentales el 70.3% son mujeres y el 29.7% son hombres. En los hogares 
extendidos, el 68.3% de la población que se dedicó al trabajo no remunerado para el propio hogar son mujeres 
y el 31.7% son hombres. En los demás tipos de hogares no se observa diferencia importante, respecto a la 
distribución.   
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 

trabajo no remunerado para 
el propio hogar 

Porcentaje de la población de 15 años y más que realiza para el propio 
hogar trabajo no remunerado 

Total Hombres Mujeres 
Total 25,729 100.0 46.3 53.7
Zona de residencia

Urbana 21,480 100.0 45.3 54.7
Rural 4,249 100.0 51.2 48.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,258 100.0 45.5 54.5
Grandes Ciudades 5,061 100.0 44.5 55.5
Resto Urbano 7,161 100.0 45.6 54.4
Rural 4,249 100.0 51.2 48.8

Región de residencia
Cibao Norte 3,994 100.0 46.1 53.9
Cibao Sur 1,725 100.0 46.8 53.2
Cibao Nordeste 1,446 100.0 45.1 54.9
Cibao Noroeste 997 100.0 47.3 52.7
Valdesia 2,603 100.0 48.4 51.6
Enriquillo 978 100.0 48.3 51.7
El Valle 712 100.0 51.0 49.0
Yuma 1,711 100.0 45.9 54.1
Higuamo 1,502 100.0 45.2 54.8
Ozama o Metropolitana 10,060 100.0 45.5 54.5

Grupos de edades
15-24 4,852 100.0 46.1 53.9
25-34 5,972 100.0 44.0 56.0
35-44 4,761 100.0 49.7 50.2
45-54 3,688 100.0 48.2 51.8
55-64 3,199 100.0 46.8 53.2
65 y más 3,257 100.0 43.0 57.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 908 100.0 51.8 48.2
Primario o Básico 8264 100.0 51.0 49.0
Secundaria o Medio 9411 100.0 48.4 51.6
Universitaria o Superior 6590 100.0 35.6 64.4
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 373 100.0 49.1 50.9

No sabe o sin información 183 100.0 72.7 27.3
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 1,107 100.0 39.3 60.7
Sin discapacidad 24,622 100.0 46.6 53.4
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de hogar
Unipersonal 5,445 100.0 65.0 35.0
Monoparental 6,131 100.0 29.7 70.3
Pareja sin hijos 2,821 100.0 45.8 54.2
Biparental 6,196 100.0 47.2 52.8
Compuesto 3,203 100.0 45.4 54.6
Extendido 116 100.0 31.7 68.3
Sin núcleo 1,817 100.0 46.1 53.9

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 11,244 100.0 52.0 48.0
3 a 4 personas 10,075 100.0 41.3 58.7
5 a 6 personas 3,775 100.0 43.2 56.8
7 personas y más 635 100.0 42.1 57.9

Cuadro 74.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al 
trabajo no remunerado en el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021



184 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 
años y más que realizan 

trabajo no remunerado para 
el propio hogar 

Porcentaje de la población de 15 años y más que realiza para el propio 
hogar trabajo no remunerado 

Total Hombres Mujeres 
Grupo socioeconómico familiar 

Muy bajo 4,085 100.0 59.7 40.3
Bajo 4,517 100.0 46.3 53.7
Medio bajo 6,665 100.0 44.1 55.9
Medio y medio alto 7,810 100.0 42.3 57.7
Alto 2,653 100.0 42.7 57.3

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.15 Tiempo dedicado al trabajo no remunerado para el propio hogar 
Los resultados de ENHOGAR-2021 indican que de la población de 15 años y más de edad que se dedica al 
trabajo remunerado, el 46.6% dedicó de 40 a 49 horas a la semana a estas labores, el 25.9% dedicó 50 horas 
y más, el 10.8% de 30 a 39 horas, el 8.3% de 20 a 29 horas y el 8.1% dedicó menos de 20 horas a la semana. 
En el caso de la población de 15 años y más de edad que se dedicó al trabajo no remunerado para el propio 
hogar, el 67.0% dedicó menos de 20 horas a la semana a estas labores, el 12.8% de 20 a 29 horas, el 7.9% de 
30 a 39 horas y el 8.1% dedicó 50 horas y más, otro 4.7% dedicó de 40 a 49 horas a la semana al trabajo no 
remunerados para el propio hogar (ver Cuadro 75).  

Al analizar la cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado por sexo, se observa que el 47.6% de las 
mujeres y el 46.0% de los hombres dedicaron de 40 a 49 horas a la semana al trabajo remunerado; solo el 
11.1% de las mujeres y el 5.7% de los hombres dedicaron menos de 20 horas al trabajo remunerado. 

Por región de residencia, se observa que el Cibao Nordeste presenta el porcentaje más alto de la población de 
15 años y más que dedicó de 40 a 49 horas al trabajo remunerado, siendo un 52.3%. Al analizar la cantidad de 
horas dedicadas al trabajo no remunerados para el propio hogar en esta región, se aprecia que el 10.9% de la 
población dedicó de 20 a 29 horas a estas labores. En la región Cibao Sur el 51.3% de las personas de 15 años 
y más que se dedicaron al trabajo remunerado lo hacen de 40 a 49 horas a la semana; en el caso del tiempo 
destinado al trabajo no remunerado para el propio hogar, el 12.0% de la población le dedicó de 20 a 29 horas 
a la semana. En el caso del trabajo no remunerado para el propio hogar, el 18.0% de las mujeres y el 6.8% de 
los hombres dedicó de 20 a 29 horas a la semana a estas labores por su parte, el 84.8% de los hombres y el 
51.7% de las mujeres dedicó menos de 20 horas.  

Respecto a la región El Valle, los datos indican que el 38.2% de la población de 15 años y más que se dedicó 
al trabajo remunerado lo hace de 20 a 29 horas a la semana; en el caso del tiempo dedicado, en esta región, 
al trabajo no remunerado, para el propio hogar, el 13.4% lo hizo durante 50 horas y más a la semana, siendo 
esta la región con el porcentaje más alto de tiempo dedicado a este tipo de labores.   

Los resultados indican que el grupo etario que dedicó más tiempo al trabajo remunerado corresponde a las 
personas con edades entre 25 y 34 años, donde el 51.4% lo hizo de 40 a 49 horas a la semana. A este mismo 
grupo etario corresponde la población que dedicó más tiempo al trabajo no remunerado para el propio hogar, 
donde el 11.7% dedica 50 horas y más a la semana.   

Cuadro 74.  REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la problación de 15 años y más que se dedica al 
trabajo no remunerado en el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021, continuación...
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Según ENHOGAR- 2021, de la población de 15 años y más de edad que tiene alguna discapacidad y se dedicó al 
trabajo remunerado, el 33.4% lo hace de 40 a 49 horas a la semana. En el caso del trabajo no remunerado para 
el propio hogar, el 8.2% de las personas con alguna discapacidad que se dedicaron a estas labores lo hicieron 
de 20 a 29 horas a la semana. Mientras, de la población que no tiene ninguna condición de discapacidad y se 
dedicó al trabajo remunerado, el 47% lo hace de 40 a 49 horas a la semana; respecto a trabajo no remunerado 
para el propio hogar, el 13.0% le dedicó de 20 a 29 horas a la semana a estas labores.  

Al analizar el tiempo dedicado al trabajo remunerado por grupo socioeconómico familiar, se aprecia que 
en el grupo bajo el 41.4% dedicó de 40 a 49 horas a la semana a estas labores; en el caso del trabajo no 
remunerado para el propio hogar, en este grupo socioeconómico el 13.2% le dedicó de 20 a 29 horas a la 
semana. Respecto al tiempo dedicado al trabajo remunerado en el grupo socioeconómico familiar medio y 
medio alto, el 50.9% de las personas le dedicó de 40 a 49 horas a la semana; cuando se trata del trabajo no 
remunerado para el propio hogar, el 13.3%, de este grupo, le dedicó de 20 a 29 horas a la semana a estas 
labores.   
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16.16 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado 
para el propio hogar 
De acuerdo con la ENHOGAR-2021, la población de 15 años y más dedicó un promedio de 42.8 horas semanales 
al trabajo remunerado, en este tipo de trabajo los hombres emplean más horas (44.9) que las mujeres (39.8). 
Respecto al trabajo no remunerado para el propio hogar, esta población dedicó un promedio de 19.5 horas, 
dedicando los hombres 11.9 y las mujeres 26.0 horas promedio a la semana (ver Cuadro 76).  

Según zona de residencia, en la urbana el promedio de tiempo dedicado al trabajo remunerado es 43.0 horas, 
donde los hombres dedicaron un promedio de 45.4 horas y las mujeres en esta zona dedicaron 40.0 horas; en 
la zona rural se dedicó un promedio 41.8 de horas semanales, los hombres 43.2 y las mujeres 38.9. En cuanto 
al trabajo no remunerado para el propio hogar, en la zona urbana el promedio de tiempo dedicado a estas 
labores es 19.5 horas, donde los hombres dedicaron un promedio de 11.9 horas semanales y las mujeres 25.7; 
en la zona rural se dedicó un promedio de 19.7 horas semanales, los hombres 12.0 y las mujeres 27.7 horas 
a la semana.  

Por estrato geográfico, en la Ciudad de Santo Domingo, es donde mayor tiempo se dedicó al trabajo 
remunerado, siendo 43.9 el promedio de horas semanales dedicado a esta actividad; en este estrato los 
hombres dedicaron 46.8 y las mujeres 40.5. En cuanto al tiempo dedicado al trabajo no remunerado para el 
propio hogar, el promedio es 20.0 horas semanales, en el caso de los hombres 12.6 y en el caso de las mujeres 
26.1.  

Desde la perspectiva de región de residencia, en la que dedicaron más tiempo al trabajo remunerado es 
Ozama o Metropolitana con un promedio de 43.7 horas semanales, en esta región, los hombres dedican 46.5 
horas semanales y las mujeres 40.3 horas. Con relación al tiempo dedicado al trabajo no remunerado para el 
propio hogar, el promedio es 20.2 horas, en el caso de los hombres 12.7 y en el caso de las mujeres 26.5 horas 
promedio semanales.  

Desde el contexto del nivel de instrucción, los que alcanzaron el postgrado, maestría o doctorado, dedican 
un promedio de 47.2 horas semanales al trabajo remunerado; las mujeres dedican menos tiempo (44.4) que 
los hombres (49.4). En lo que refiere al trabajo no remunerado para el propio hogar, los que lograron el nivel 
postgrado, maestría o doctorado dedican un promedio de 19.1 horas semanales al trabajo no remunerado 
para el propio hogar, dedicando los hombres un promedio de 11.8 horas y las mujeres 26.1 horas.  

Las personas de 15 años y más de un tipo de hogar biparental dedicaron un promedio de 43.7 horas promedio 
semanales al trabajo remunerado, donde los hombres dedicaron un promedio 45.8 horas semanales y las 
mujeres 40.8. Respecto al trabajo no remunerado para el propio hogar, cuando el hogar es biparental el tiempo 
promedio dedicado a estas labores es 24.4 horas semanales, donde los hombres dedicaron un promedio 15.0 
horas semanales y las mujeres 32.9. 

De acuerdo con el grupo socioeconómico familiar, aquellas personas que pertenecen al grupo Alto, dedicaron 
un promedio de 43.8 horas semanales al trabajo remunerado, siendo 45.6 horas promedio en el caso de los 
hombres y 42.0 en el caso de las mujeres. En cuanto al trabajo no remunerado para el propio hogar, los que 
pertenecen al grupo Alto dedicaron un promedio de 19.0 horas semanales, los hombres dedicaron 12.2 y las 
mujeres 24.1. 
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16.17 Población dedicada al trabajo remunerado o al trabajo no 
remunerado para el propio hogar
El Cuadro 77 indica que el 96.8% de la población de 15 años y más de edad se dedicó al trabajo remunerado 
o al trabajo no remunerado para el propio hogar, siendo el 97.4% de las mujeres y el 96.1% de los hombres. 
La variación de estos datos por zona de residencia es ínfima y lo mismo se aprecia al desagregar por región 
de residencia. 

Por grupo etario, se puede observar que la población menos tendente a realizar trabajo remunerado o trabajo 
no remunerado para el propio hogar es aquella con 65 años y más de edad, con una prevalencia de 86.8%; en 
el caso de las mujeres 87.8% y de los hombres 85.6%. 

Al analizar los datos tomando en consideración la condición de discapacidad, se percibe que el 78.0% de 
la población con alguna discapacidad se dedicó al trabajo remunerado o al trabajo no remunerado para 
el propio hogar, siendo el 82.0% de las mujeres y el 72.8% de los hombres. En el caso de la población sin 
discapacidad, las cifras son similares al panorama nacional. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de  
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo 
remunerado o no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Total 27,629 96.8 96.1 97.4
Zona de residencia

Urbana 22,998 96.9 96.2 97.5
Rural 4,632 96.4 96.0 96.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 97.9 96.7 98.9
Grandes Ciudades 5,466 96.3 96.6 96.1
Resto Urbano 7,838 96.0 95.2 96.7
Rural 4,632 96.4 96.0 96.8

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 95.8 95.9 95.8
Cibao Sur 1,880 96.4 95.5 97.3
Cibao Nordeste 1,652 95.1 94.3 95.8
Cibao Noroeste 1,098 95.7 95.1 96.3
Valdesia 2,816 96.4 96.3 96.5
Enriquillo 1,097 94.9 94.3 95.6
El Valle 796 94.9 93.7 96.1
Yuma 1,839 97.9 98.1 97.8
Higuamo 1,617 96.7 96.3 97.1
Ozama o Metropolitana 10,543 97.9 96.8 98.8

Grupos de edades
15-24 5,181 97.0 95.1 98.8
25-34 6,247 99.1 98.6 99.4
35-44 4,965 99.5 99.2 99.8
45-54 3,912 98.5 98.0 99.0
55-64 3,419 97.8 97.8 97.8
65 y más 3,906 86.8 85.6 87.8

Cuadro 77.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo remunerado o 
al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de  
15 años y más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo 
remunerado o no remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Condición de discapacidad 

Con discapacidad 1,483 78.0 72.8 82.0
Sin discapacidad 26,146 97.8 97.3 98.3
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 92.6 93.0 92.0
Primario o Básico 9,128 94.9 94.3 95.5
Secundaria o Medio 9,926 98.1 97.7 98.5
Universitaria o Superior 6,906 98.2 97.2 98.7
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 99.5 99.0 100.0

Sin información 228 89.8 93.0 81.4
Tipo de hogar

Unipersonal 5,842 96.5 96.9 95.7
Monoparental 6,513 97.1 95.5 97.8
Pareja sin hijos 3,094 96.8 95.6 98.0
Biparental 6,533 98.2 97.1 99.3
Compuesto 3,499 95.8 94.2 97.4
Extendido 123 98.5 96.4 99.6
Sin núcleo 2,025 93.6 95.5 91.9

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,133 96.3 96.2 96.4
3 a 4 personas 10,730 97.4 96.8 97.9
5 a 6 personas 4,064 96.7 94.7 98.3
7 personas y más 701 95.5 93.5 97.1

Grupo socioeconómico familiar 
Muy bajo 4,433 96.7 96.2 97.5
Bajo 4,884 97.2 96.8 97.7
Medio bajo 7,088 97.0 96.2 97.7
Medio y medio alto 8,370 96.6 95.9 97.1
Alto 2,853 96.3 95.4 97.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

16.18 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado o 
al trabajo no remunerado para el propio hogar
En el Cuadro 78, presenta el promedio de horas semanales que dedicó la población al trabajo remunerado y 
al trabajo para el propio hogar no remunerado, en él se muestra que el tiempo que las personas dedicaron en 
conjunto a estas labores es de 56.6 horas promedio. Las mujeres dedican un promedio de horas de 59.5 y los 
hombres 53.4 horas semanales.

Por zona de residencia, el promedio de horas dedicadas al trabajo remunerado o al trabajo no remunerado 
para el propio hogar en la zona urbana es de 57.0 horas semanales, las mujeres dedican 60.0 horas y los 
hombres 53.7 horas, respectivamente. En la zona rural, se dedicó menos tiempo, 54.4 horas promedio 
semanales, donde las mujeres dedican 57.1 horas, al trabajo remunerado y el trabajo no remunerado para el 
propio, mientras, los hombres dedicaron 52.1 horas. 

Cuadro 77.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica al trabajo remunerado o 
al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 
ENHOGAR-2021, continuación...
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Los datos proporcionados por la encuesta indican que, por región de residencia, en el Cibao Noroeste es 
donde la población dedicó más tiempo al trabajo remunerado y al trabajo para el propio hogar no remunerado 
con 60.4 horas semanales, las mujeres de esta región dedicaron 64.2 y los hombres 56.2 horas semanales. 

En lo referente a los grupos de edades, las personas que se encuentran en el grupo de edades de 35 a 44 
años dedicaron mayor tiempo al trabajo remunerado y el trabajo no remunerado para el propio hogar (64.0 
horas promedio semanales); las mujeres de este grupo dedicaron 68.6 y los hombres 59.7 horas promedio.  

Las personas con condición de discapacidad que realizan trabajo remunerado o no remunerado para el propio 
hogar dedicaron 50.4 horas promedio, las mujeres 51.5 y los hombres 49.2 horas promedio semanales. En 
el caso de las personas sin discapacidad, dedicaron en promedio 56.9 horas promedio semanales a ambos 
tipos de trabajo, las mujeres 60.0 horas y los hombres 53.6 horas.  

Desde el contexto del nivel de instrucción alcanzado, los que alcanzaron el nivel postgrado, maestría o 
doctorado, dedicaron 66.4 horas promedio semanales al trabajo remunerado y al trabajo para el propio hogar 
no remunerado; las mujeres que alcanzaron este nivel dedicaron un promedio de horas de 71.9 y los hombres 
60.9 horas semanales 

Por el tipo de hogar, los que son del tipo biparental (61.4 horas), dedicaron más horas al trabajo remunerado 
y al trabajo no remunerado para el propio hogar que las personas de otros tipos de hogares; las mujeres de 
este tipo de hogar, dedicaron 66.1 y los hombres, 56.82 horas promedio semanales. Por el tamaño del hogar, 
los que están compuestos de 5 a 6 personas dedicaron 59.0 promedio de horas semanales, las mujeres 64.3 
y los hombres 53.3 horas semanales. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más  
que hace trabajo remunerado o no 

remunerado para el hogar

Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo 
remunerado o al trabajo no remunerado para el  

propio hogar 

Total Hombres Mujeres 
Total 26,740 56.6 53.4 59.5
Zona de residencia

Urbana 22,276 57.0 53.7 60.0
Rural 4,464 54.4 52.1 57.1

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,487 58.8 55.0 62.2
Grandes Ciudades 5,266 54.9 52.3 57.1
Resto Urbano 7,523 56.4 53.2 59.3
Rural 4,464 54.4 52.1 57.1

Región de residencia
Cibao Norte 4,113 53.9 51.5 56.1
Cibao Sur 1,813 55.3 50.0 60.4
Cibao Nordeste 1,571 48.5 49.6 47.4
Cibao Noroeste 1,050 60.4 56.2 64.5
Valdesia 2,714 56.8 54.0 59.6
Enriquillo 1,041 52.9 49.8 56.1
El Valle 755 61.1 57.4 65.4
Yuma 1,801 56.8 53.5 59.7
Higuamo 1,564 55.4 52.5 58.0
Ozama o Metropolitana 10,318 58.9 55.1 62.2

Cuadro 78.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al 
trabajo remunerado o al trabajo no remunerado para el propio hogar (carga total de trabajo) por sexo, según características 
geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y más  
que hace trabajo remunerado o no 

remunerado para el hogar

Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo 
remunerado o al trabajo no remunerado para el  

propio hogar 

Total Hombres Mujeres 
Grupos de edades

15-24 5,024 44.7 40.5 48.5
25-34 6,189 63.9 57.5 69.4
35-44 4,940 64.0 59.7 68.6
45-54 3,854 58.6 56.8 60.3
55-64 3,343 55.0 53.0 56.8
65 y más 3,391 50.2 52.0 48.6

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,157 50.4 49.2 51.5
Sin discapacidad 25,583 56.9 53.6 60.0
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 983 50.1 52.0 47.7
Primario o Básico 8,658 54.3 53.2 55.4
Secundaria o Medio 9,737 56.3 52.3 60.4
Universitaria o Superior 6,779 60.5 55.5 63.4
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 378 66.4 60.9 71.9

No sabe o sin información 205 56.3 56.2 56.4
Tipo de hogar

Unipersonal 5,637 53.7 55.2 50.9
Monoparental 6,321 57.0 47.8 61.2
Pareja sin hijos 2,995 52.8 52.7 52.8
Biparental 6,418 61.4 56.5 66.0
Compuesto 3,353 57.3 52.3 61.9
Extendido 121 56.9 53.2 58.8
Sin núcleo 1,895 53.2 50.9 55.3

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 11,688 53.7 53.9 53.5
3 a 4 personas 10,453 59.1 53.4 63.3
5 a 6 personas 3,930 59.0 52.7 64.3
7 personas y más 669 54.6 47.7 60.2

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,288 54.1 53.3 55.3
Bajo 4,749 56.0 52.6 59.2
Medio bajo 6,874 58.1 54.2 61.4
Medio y medio alto 8,082 56.6 53.0 59.4
Alto 2,747 57.9 54.4 60.7

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

Cuadro 78.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas semanales que dedica la población de 15 años y más al 
trabajo remunerado o al trabajo no remunerado para el propio hogar (carga total de trabajo) por sexo, según características 
geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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16.19 Carga total de trabajo
El Cuadro 79 indica que el 63.5% de la población de 15 años y más de edad se dedicó tanto al trabajo 
remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar. Al desagregar por sexo, la prevalencia en 
los hombres es 73.7% y en las mujeres 54.1%. El porcentaje de hombres que se dedicó al trabajo remunerado 
y al no remunerado es mayor porque su participación en el mercado laboral es superior al de las mujeres. 

Por zona de residencia, se aprecia que en la urbana el 63.9% de la población se dedicó al trabajo remunerado 
y al trabajo no remunerado para el propio hogar, siendo el 73.1% de los hombres y el 55.7% de las mujeres. En 
la zona rural el porcentaje que se dedicó a estas labores es 61.5%, en el caso de los hombres el porcentaje 
asciende a 76.1% y el de mujeres disminuye a 44.9%.

En cuanto a la región de residencia, la que presenta el mayor porcentaje de personas que se dedicó tanto al 
trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar es Yuma (69.3%), siendo el 77.6% de 
los hombres y el 61.6% de las mujeres. En la región Ozama o Metropolitana el porcentaje de población que se 
dedicó a estas labores es 65.5%, siendo 73.9% en el caso de los hombres y 58.1% en el caso de las mujeres. 

Al analizar por grupo etario, se observa que en el de 35 a 44 años de edad, el 81.8% de la personas se dedicó 
al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado para el propio hogar, siendo el 89.2% de los hombres y el 
74.0% de las mujeres con edades en ese rango. 

Por nivel de instrucción alcanzado, se aprecia que de la población que alcanzó un nivel universitario o superior, 
el 71.7% se dedicó al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado para el propio hogar, en el caso de los 
hombres el porcentaje es 75.5% y en el de las mujeres 69.5%. 

Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica tanto 
al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el 

propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Total 27,629 63.5 73.7 54.1
Zona de residencia

Urbana 22,998 63.9 73.1 55.7
Rural 4,632 61.5 76.1 44.9

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 9,694 66.1 73.7 59.3
Grandes Ciudades 5,466 65.5 76.9 56.0
Resto Urbano 7,838 60.0 69.8 51.0
Rural 4,632 61.5 76.1 44.9

Región de residencia
Cibao Norte 4,291 62.8 75.6 51.4
Cibao Sur 1,880 62.5 73.0 52.2
Cibao Nordeste 1,652 56.5 68.9 44.8
Cibao Noroeste 1,098 59.8 70.1 49.5
Valdesia 2,816 63.0 74.8 51.2
Enriquillo 1,097 58.4 68.9 47.6
El Valle 796 59.2 71.2 45.4
Yuma 1,839 69.3 77.6 61.6
Higuamo 1,617 62.5 73.5 52.8
Ozama o Metropolitana 10,543 65.5 73.9 58.1

Cuadro 79.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica tanto al trabajo 
remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más 

Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica tanto 
al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el 

propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Grupos de edades

15-24 5,181 49.1 57.1 41.6
25-34 6,247 76.1 86.0 67.9
35-44 4,965 81.8 89.2 74.0
45-54 3,912 74.5 84.4 64.6
55-64 3,419 60.6 74.2 48.0
65 y más 3,906 30.5 42.6 20.5

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 1,483 30.8 35.5 27.2
Sin discapacidad 26,146 65.3 75.6 55.7
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 1,061 52.6 67.9 34.2
Primario o Básico 9,128 57.5 72.9 40.1
Secundaria o Medio 9,926 63.4 73.3 53.5
Universitaria o Superior 6,906 71.7 75.5 69.5
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 380 87.7 95.4 80.1

No sabe o sin información 228 69.8 73.1 61.4
Tipo de hogar

Unipersonal 5,842 69.9 80.3 50.4
Monoparental 6,513 60.8 63.6 59.5
Pareja sin hijos 3,094 58.9 69.1 49.1
Biparental 6,533 68.3 78.1 58.7
Compuesto 3,499 58.2 68.7 48.4
Extendido 123 54.9 81.1 41.0
Sin núcleo 2,025 54.9 69.2 42.3

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 12,133 64.9 75.8 52.6
3 a 4 personas 10,730 63.4 73.1 55.9
5 a 6 personas 4,064 61.4 69.2 54.9
7 personas y más 701 52.6 64.1 43.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,433 67.1 80.5 46.0
Bajo 4,884 61.0 74.0 48.8
Medio bajo 7,088 65.4 74.7 57.5
Medio y medio alto 8,370 61.4 69.7 54.8
Alto 2,853 63.6 67.2 60.8

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

Cuadro 79.  REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de la población de 15 años y más que se dedica tanto al trabajo 
remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, demográficas y 
socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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16.20 Promedio de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado y 
al trabajo no remunerado
El Cuadro 80 presenta la información de promedio de horas a la semana que la población de 15 años y más 
dedicó tanto al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar. El promedio general 
es 61.1 horas semanales, en el caso de las mujeres el tiempo promedio es 66.3 horas y en el caso de los 
hombres 56.9 horas.  

Por zona de residencia, en la zona urbana el promedio es 61.5 horas semanales, donde las mujeres dedicaron 
66.2 horas y los hombres 57.4; en la zona rural el promedio es 59.1, siendo 66.8 el promedio de horas para las 
mujeres y 55.2 para los hombres.

Respecto a la región de residencia, aquella que presenta el promedio más alto de tiempo dedicado tanto al 
trabajo remunerado como al no remunerado es el Cibao Noroeste (64.2 horas) con un promedio de 71.3 horas 
para las mujeres y 59.2 para los hombres. En la región Ozama o Metropolitana el promedio es 63.4 horas, en 
el caso de las mujeres 67.8 y en el de los hombres 59.6 horas.

Con relación a los grupos etarios, el tiempo promedio que dedicó la población con edades entre 15 y 24 años 
al trabajo remunerado y no remunerado es 58.2 horas, siendo 66.2 para las mujeres y 52.1 para los hombres; 
el grupo de edades que más tiempo dedicó a estas labores es el de 25 a 34 años con un promedio de 65.3 
horas, 71.9 horas en el caso de las mujeres y 59.1 horas en el caso de los hombres de este grupo. 

En cuanto al tiempo dedicado al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado por la población con alguna 
condición de discapacidad, el promedio es 57.5 horas, siendo 64.2 para las mujeres y 50.8 para los hombres; 
en la población sin ninguna condición de discapacidad el promedio es 61.2 horas, con un promedio de 66.4 
horas para las mujeres y 57.1 en el caso de los hombres. 

Respecto al nivel de instrucción alcanzado, se aprecia que la población con un nivel de postgrado, maestría 
o doctorado es la que más horas promedio dedicó al trabajo remunerado por las personas y al trabajo no 
remunerado, siendo 67.3 horas, con un promedio de 74.2 para las mujeres y 61.5 para los hombres. En cuanto 
a la población que solo alcanzó un nivel primario o básico, el tiempo promedio dedicado es 57.4 horas, con un 
62.1 en el caso de las mujeres y 55.1 en el caso de los hombres. 

Atendiendo al tipo de hogar, cuando se trata de un hogar monoparental el tiempo promedio dedicado al 
trabajo remunerado y al trabajo no remunerado es 63.7 horas a la semana, con un promedio de 67.6 horas 
para las mujeres y 56.0 horas para los hombres que pertenecen a este tipo de hogar. En cuanto al tamaño del 
hogar, cuando está integrado por 5 a 6 personas, el promedio de horas semanales dedicadas a ambas labores 
es 66.7, con un promedio de 74.4 para las mujeres y 59.4 para los hombres.
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más que se dedica tanto al trabajo 

remunerado como al trabajo no 
remunerado para el propio hogar

 Promedio de horas a la semana que las personas de 15 años 
y más dedica tanto al trabajo remunerado como al trabajo no 

remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 

Total 17,542 61.1 56.9 66.3
Zona de residencia

Urbana 14,692 61.5 57.4 66.2
Rural 2,849 59.1 55.2 66.8

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 6,405 63.3 59.4 67.6
Grandes Ciudades 3,583 58.7 54.7 63.4
Resto Urbano 4,705 61.0 56.7 66.5
Rural 2,849 59.1 55.2 66.8

Región de residencia
Cibao Norte 2,697 58.9 54.1 65.4
Cibao Sur 1,174 59.3 53.1 67.8
Cibao Nordeste 934 55.2 53.0 58.4
Cibao Noroeste 656 64.2 59.2 71.3
Valdesia 1,775 60.5 56.6 66.2
Enriquillo 641 59.7 54.1 67.9
El Valle 472 63.6 59.6 70.9
Yuma 1,274 58.8 56.7 61.1
Higuamo 1,010 59.7 56.1 64.2
Ozama o Metropolitana 6,910 63.4 59.6 67.8

Grupos de edades
15-24 2,545 58.2 52.1 66.2
25-34 4,757 65.3 59.1 71.9
35-44 4,060 64.4 60.7 69.1
45-54 2,913 59.3 58.2 60.8
55-64 2,073 56.4 53.5 60.5
65 y más 1,193 51.4 50.8 52.5

Condición de discapacidad 
Con discapacidad 457 57.5 50.8 64.2
Sin discapacidad 17,084 61.2 57.1 66.4
Sin información 0.0 0.0 0.0 0.0

Nivel de instrucción alcanzado

Ninguno y Preescolar 558 55.6 55.8 55.3
Primario o Básico 5,248 57.4 55.1 62.1
Secundaria o Medio 6,290 62.4 57.8 68.7
Universitaria o Superior 4,953 63.5 58.4 66.8
Postgrado, Maestría o 
Doctorado 333 67.3 61.5 74.2

No sabe o sin información 159 59.1 57.9 63.0
Tipo de hogar

Unipersonal 4,082 55.3 55.6 54.4
Monoparental 3,961 63.7 56.0 67.6
Pareja sin hijos 1,822 55.6 53.7 58.2
Biparental 4,461 66.6 60.9 73.9
Compuesto 2,035 62.5 57.8 68.8
Extendido 67 62.4 56.3 68.8
Sin núcleo 1,113 57.0 53.5 61.9

Tamaño del hogar 
1 a 2 personas 7,877 56.5 55.1 58.8
3 a 4 personas 6,799 64.3 58.8 69.8
5 a 6 personas 2,497 66.7 59.4 74.4
7 personas y más 369 61.9 54.3 71.4

Cuadro 80.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas a la semana que la población de 15 años y más dedica tanto 
al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021
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Características geográficas, 
demográficas y 
socioeconómicas

Número de personas de 15 años y 
más que se dedica tanto al trabajo 

remunerado como al trabajo no 
remunerado para el propio hogar

 Promedio de horas a la semana que las personas de 15 años 
y más dedica tanto al trabajo remunerado como al trabajo no 

remunerado para el propio hogar

Total Hombres Mujeres 
Grupo socioeconómico familiar

Muy bajo 2,974 57.2 55.0 63.1
Bajo 2,980 59.7 55.9 65.2
Medio bajo 4,635 62.5 58.1 67.4
Medio y medio alto 5,136 62.4 58.1 66.7
Alto 1,816 62.4 57.5 66.7

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.  

Cuadro 80.  REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas a la semana que la población de 15 años y más dedica tanto 
al trabajo remunerado como al trabajo no remunerado para el propio hogar, por sexo, según características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2021, continuación...
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17. AUTOPERCEPCIÓN RACIAL 
La autopercepción es la forma en que las personas interpretan y definen sus características propias. 
Esta percepción puede estar influenciada por contexto social, cultural e histórico de la sociedad a la que 
pertenecen. Las categorías raciales son una construcción social que puede variar de sociedad en sociedad 
y a través del tiempo. Cuando las personas se describen a sí mismas tomando en consideración su color de 
piel, facciones, cabello, otros rasgos físicos y algunas características culturales, expresan su autopercepción 
racial. 

La definición de afrodescendencia que acoge la Declaración y el Programa de Acción de Durban (DPAD) 
que tuvo lugar en la Conferencia Mundial contra el Racismo de 2001 establece que: “Afrodescendiente es 
aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana 
por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos 
fundamentales”.

Para fomentar el reconocimiento de las características y las condiciones de vida de las personas 
afrodescendientes es imprescindible la generación de estadísticas sobre esta población, pues contribuye a la 
toma de decisiones en materia de políticas públicas que impulsen la garantía de derechos, la disminución de 
la discriminación, ampliar la inclusión y el reconocimiento identitario.  

Según el concepto teórico de afrodescendencia, el 81.9% de la población de la República Dominicana es 
afrodescendiente, sin embargo, las personas suelen autodefinirse con diversas categorías socio-raciales. La 
ENHOGAR-2021 exploró las siguientes: negro o afrodescendiente, blanco, moreno o mulato, mestizo o indio, 
asiático o amarillo. De acuerdo con los resultados, el 47.9% de las personas se autoperciben como mestizas o 
indias, 27.5% como morenas o mulatas, el 11.6% como blancas, el 6.6% de como negras o afrodescendientes 
y el 5.8% se autopercibe como asiáticas o amarillas (ver Cuadro 81). 

Por zona de residencia, se puede apreciar que en la zona urbana el 48.3% de la población se autopercibe 
como mestiza o india, el 27.1% como morena o mulata, el 11.8% como blanca, el 6.3% como negra o 
afrodescendiente, mientras que el 5.9% se autopercibe como asiática o amarilla. En lo que respecta a la zona 
rural, se observa que el 46.0% de la población se autopercibe como mestiza o india, el 29.5% como morena 
o mulata, el 10.7% como blanca, el 8.1% como negra o afrodescendiente y el 5.3% como asiática o amarilla. 

Cuando se analizan por región de residencia, los datos indican que las regiones donde reside el mayor 
porcentaje de personas que se autoperciben como mestizas o indias son: el Cibao Nordeste (64.2%); el Cibao 
Sur (55.2%) y el Cibao Noroeste (49.7%). Las regiones donde reside el mayor porcentaje de la población que 
se autopercibe como morena o mulata son: Valdesia (36.6%), El Valle (35.2%) e Higuamo (32.8%). La región 
donde reside el mayor porcentaje de personas que se autoperciben como blancas es el Cibao Sur (18.6%), 
seguida de Cibao Norte (18.3%) y Cibao Noroeste (16.0%). En cuanto a la población que se autopercibe como 
negra o afrodescendiente, los porcentajes más altos corresponden a la región Cibao Noroeste (13.3%), Yuma 
(9.9%) y la región Ozama o Metropolitana (6.8%).

Al distinguir por sexo, se puede observar que el 49.6% de los hombres se autopercibe como mestizos o indios, 
el 26.6% como morenos o mulatos, el 11% como blancos, el 8.1% como negros o afrodescendientes y el 4.2% 
como asiáticos o amarrillos. En el caso de las mujeres, el 46.3% de las mujeres se autopercibe como mestizas 
o indias, el 28.3% como morenas o mulatas, el 12.2% como blancas, el 7.4% como asiáticas o amarillas y el 
5.3% como negras o afrodescendientes. 
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En cuanto al nivel educativo alcanzado, se observa que en la población que no alcanzó ninguno o solo 
preescolar, el 38.4% se autopercibe como mestiza o india, el 30.5% como morena o mulata, el 17.3% como 
negra o afrodescendiente, el 9.7% como blanca y el 4% como asiática o amarilla. Respecto a la población que 
alcanzó el nivel educativo primario o básico, el 47.8% se autopercibe como mestiza o india, el 27.9% como 
morena o mulata, el 10.7% como blanca, el 8.3% como negra o afrodescendiente y el 4.9% como asiática o 
amarilla. 

En la población que alcanzó un nivel secundario o medio, el 48.1% se autopercibe como mestiza o india, el 
27.8% como morena o mulata, el 11.5% como blanca, el 6.3% como asiática o amarilla y el 5.7% como negra o 
afrodescendiente. En la población que alcanzó un nivel universitario o superior, el 50.5% se autopercibe como 
india o mulata, el 24.8% como morena o mulata, el 13.8% como blanca, el 6.8% como asiática o amarilla y 
el 4.3% como afrodescendiente. Con relación a la población que alcanzó un nivel de postgrado, maestría o 
doctorado, el 44.2% se autopercibe como morena o mulata, el 34.7% como mestiza o india, el 15.0% como 
blanca, el 4.2% como asiática o amarilla y el 2.2% como negra o afrodescendiente. 

Por grupo socioeconómico familiar, en el Muy bajo el 38.1% de la población se autopercibe como mestiza o 
india, el 34.8% como morena o mulata, el 14.0% como negra o afrodescendiente, el 7.7% como blanca y el 5.1% 
como asiática o amarilla. En el grupo socioeconómico Bajo el 47.3% de las personas se autopercibe como 
mestiza o india, el 32.1% se autopercibe como morena o mulata, el 8.4% como blanca, el 6.7% como negras 
o afrodescendientes y el 5.2% como asiáticas amarillas. En el grupo socioeconómico Medio bajo el 48.1% de 
la población se autopercibe como mestiza o india, el 27.4% como morena o mulata, el 11.0% como blanca, el 
6.7% como negra o afrodescendiente y el 6.3% como asiática o amarilla. 

En los grupos socioeconómicos Medio y medio alto, el 51.6% de las personas se autopercibe como mestizas 
o indias, el 24.0% como morenas o mulatas, el 13.5% como blancas, el 6.0% como asiáticas o amarillas y el 
4.2% como negras o afrodescendientes. 

En el grupo socioeconómico Alto, el 53.2% de la población se autopercibe como mestiza o india, el 19.3% 
como blanca, el 18.7% como morena o mulata, el 6.2% como asiática o amarilla y el 2.0% como negra o 
afrodescendiente.
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18. ANEXOS
Anexo I. Informe del diseño de la muestra de la ENHOGAR-2021

1.  Introducción

El planeamiento de todo diseño muestral de una encuesta de hogares conlleva las fases de construcción 
del marco muestral, elaboración del procedimiento para la selección de las unidades de observación de la 
muestra, la definición de los estimadores, entre otros.

Los objetivos principales de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2021), 
consisten en generar un conjunto de estimaciones actualizadas a nivel de provincia para los indicadores 
estimados de diversos temas, así como para las diez Regiones de Desarrollo contenidas en el Decreto 710-
2004, las cuatro grandes regiones geográficas de la República Dominicana y por zona de residencia, tales 
como:

1. Características sociodemográficas de las personas residentes en los hogares de las viviendas 
seleccionadas.

2. Trabajo no remunerado para el propio hogar. 

3. La medición de los aspectos relacionados con las viviendas y los hogares.

4. Indicadores relacionados con el Covid-19 (vacuna en la población de 12 años y más de edad, abandono 
de la escuela, cambio de actividad económica, etc.). 

5. Seguridad alimentaria en el hogar en los 12 meses anteriores a la encuesta.

6. Algunos indicadores de progreso hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

7. Características de las personas de 5 años y más con alguna discapacidad.

8. Características educativas en la población de 3 años y más de edad.

9. Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la población de 5 años y más de 
edad.

10. Características económicas en la población de 10 años y más de edad.

11. Autopercepción racial.
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2. Construcción del marco de muestreo

La cartografía censal es uno de los principales productos que se obtienen de un operativo censal. Esta 
cartografía presenta los ámbitos censales a través del cual se organizó el IX Censo Nacional de Población 
y Vivienda realizado en diciembre del año 2010. También incluye la distribución espacial de las viviendas 
particulares ocupadas en la geografía de la República Dominicana. 

El marco censal de referencia para esta Encuesta está basado en el conteo de viviendas en los segmentos 
censales contenidos en la segmentación para realizar el IX Censo del 2010, los cuales se escogieron como 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM).  Es bueno señalar, que en el proceso de segmentación de este marco 
de áreas o conglomerados geográficos se realizó tomando como unidad geográfica para la segmentación 
censal los Distritos Municipales (D.M.) dentro del municipio y provincia, con sus respectivos polígonos, área 
de supervisión y segmentos censales.

Las Unidades Finales de Muestreo (UFM), son las viviendas particulares ocupadas y dentro de ésta, los 
hogares que se encuentran en la misma. Los hogares y las viviendas no se pueden escoger directamente, 
por lo tanto, se hace necesario un muestreo en dos o más etapas de selección: una de conglomerados 
geográficos como Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y otra de viviendas particulares ocupadas donde 
se entrevistarán todos los hogares que residan en las mismas.

La base de datos que se utilizó para levantar en campo el IX Censo contiene las unidades geográficas del país 
con los códigos que permiten identificar las siguientes demarcaciones geográficas: el código y nombre de 
la provincia, el código y nombre del municipio, código y nombre del distrito municipal, código y nombre de la 
sección, código y nombre de la zona de residencia, el código del polígono, código del área de supervisión y el 
código del segmento censal que se utilizó como UPM, el cual contiene a este nivel la variable sobre el número 
de viviendas particulares ocupadas.

Los segmentos censales están contenidos en los barrios y parajes de la división territorial de la República 
Dominicana con los cambios o elevaciones realizados por el Congreso Nacional hasta el 30 de noviembre 
del año 2010, la cual se utilizó para levantar el IX Censo, existiendo una correspondencia entre las áreas 
de dicha división territorial y los segmentos censales. En el Cuadro AI.1, se puede observar el total de 
segmentos censales y viviendas por provincia clasificados por zona de residencia (urbana y rural) como 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM) contenidas en el marco censal de referencia para escoger la muestra 
de conglomerados geográficos de esta encuesta.
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Cuadro AI.1.  REPÚBLICA DOMINICANA: Total de conglomerados geográficos o Unidades Primarias de Muestreo (UPM) en el marco de referencia 
censal o Pre-censo del año 2010, por zona de residencia, según provincia o dominio de estimación, ENHOGAR-2021

Dominio de Estimación  
o Provincia

UPM Pre-censo 2010 Viviendas Pre-censo 2010

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Total País 37,711 26,647 11,064 2,613,764 1,930,284 683,480

  Distrito Nacional 3,896 3,896 0 271,489 271,489 0
  Azua 738 536 202 53,377 41,060 12,317
  Baoruco 357 239 118 25,439 17,723 7,716
  Barahona 640 515 125 46,477 39,217 7,260
  Dajabón 314 158 156 20,299 11,594 8,705
  Duarte 1,244 731 513 84,089 54,563 29,526
  Elías Piña 261 108 153 16,258 7,840 8,418
  El Seibo 401 174 227 26,088 13,338 12,750
  Espaillat 959 406 553 61,426 28,517 32,909
  Independencia 201 148 53 14,470 11,196 3,274
  La Altagracia 1,255 860 395 87,625 63,196 24,429
  La Romana 1,038 974 64 73,556 70,291 3,265
  La Vega 1,656 725 931 111,919 53,224 58,695
  María Trinidad Sánchez 617 325 292 41,874 24,150 17,724
  Monte Cristi 494 254 240 35,138 19,616 15,522
  Pedernales 91 62 29 6,197 4,562 1,635
  Peravia 662 412 250 48,995 31,889 17,106
  Puerto Plata 1,533 920 613 101,455 64,220 37,235
  Hnas. Mirabal 454 111 343 29,005 8,682 20,323
  Samaná 482 197 285 33,458 13,477 19,981
  San Cristóbal 2,162 1,107 1,055 145,248 80,448 64,800
  San Juan 930 470 460 61,534 35,878 25,656
  San Pedro Macorís 1,239 1,031 208 87,484 75,253 12,231
  Sánchez Ramírez 591 307 284 39,939 23,174 16,765
  Santiago 3,939 2,895 1,044 273,075 207,878 65,197
  Santiago Rodríguez 281 124 157 18,801 8,934 9,867
  Valverde 649 516 133 48,318 39,272 9,046
  Monseñor Nouel 695 425 270 49,082 30,887 18,195
  Monte Plata 788 343 445 54,340 25,374 28,966
  Hato Mayor 384 263 121 26,917 20,069 6,848
  San José de Ocoa 272 142 130 18,576 10,344 8,232
 Santo Domingo 8,488 7,273 1,215 601,816 522,929 78,887
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Esta base de conglomerados geográficos fue evaluada, verificada en los croquis y construida para seleccionar 
las UPM como conglomerados geográficos de los marcos de muestreo para levantar las encuestas a hogares 
en la República Dominicana. El mismo incluye todo el territorio nacional, conteniendo el número de viviendas 
particulares ocupadas de 30 a 200 hogares por UPM aproximadamente. Es bueno destacar, que este marco 
fue construido para levantar la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples (ENHOGAR–MICS 2014), por dos 
equipos de trabajo de los Departamentos de Encuestas y Cartografía de la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) y dirigido por un consultor externo. En el mismo se unieron dos o más segmentos para completar un 
mínimo de 30 viviendas por UPM. También, se dividieron varios segmentos en dos o más UPM, para tener un 
máximo de 200 viviendas particulares ocupadas en cada UPM. 

Las UPM como tienen números de viviendas particulares ocupadas diferentes, fueron elegidas con probabilidad 
proporcional al número de viviendas particulares ocupadas en las mismas (PPT) y selección sistemática con 
arranque aleatorio en los estratos geográficos formados dentro de los dominios de estimación. Luego se 
realizó en campo, en las UPM elegidas previamente, un levantamiento cartográfico completo y exhaustivo, 
generándose un croquis y un listado de viviendas particulares ocupadas con la finalidad de seleccionar las 
viviendas en la segunda etapa de muestreo (USM). Estas viviendas fueron elegidas con igual probabilidad, 
arranque aleatorio y selección sistemática dentro de cada listado de viviendas enumerados en el croquis de 
1 a n.

Los segmentos censales o UPM del país se organizaron, tomando en consideración los requerimientos de 
información, en función de las diez Regiones de Desarrollo contenidas en el Decreto 710-2004, el Distrito 
Nacional y las 31 provincias de la República Dominicana. Luego en cada provincia, como dominio de estimación 
o inferencia estadística, las UPM se distribuyeron por zona de residencia respetando la proporcionalidad 
observada en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, formándose en total 63 
estratos geográficos independientes, ya que el Distrito Nacional no tiene zona rural.  

Las provincias que forman las 10 Regiones de Desarrollo son las siguientes:

1. Cibao Norte: Santiago, Espaillat y Puerto Plata. 

2. Cibao Sur: La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

3. Cibao Nordeste: Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná y María Trinidad Sánchez.

4. Cibao Noroeste: Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Dajabón.

5. Valdesia: San Cristóbal, Peravia, Azua y San José de Ocoa.

6. El Valle: San Juan y Elías Piña.

7. Enriquillo: Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales.

8. Yuma: La Romana, La Altagracia y el Seibo.

9. Higuamo: San Pedro de Macorís, Monte Plata y Hato Mayor.

10. Ozama o Gran Santo Domingo: Distrito Nacional y Santo Domingo.
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Con los dominios de estimación y los estratos formados dentro de las provincias se pueden construir los 
dominios de estimación o inferencia estadística que permiten realizar comparaciones de los resultados e 
indicadores de la ENHOGAR-2021, con las ENHOGAR de años anteriores, basadas en la concentración de la 
población, los cuales son::

 a)  Ciudad Santo Domingo: contiene el Distrito Nacional y la zona urbana de los municipios y distritos 
municipales de la provincia Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de 
Guerra.

b) Ciudades con más de 100,000 habitantes: formado por la zona urbana de los municipios Santiago 
de los Caballeros, San Felipe de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Concepción de La Vega, San 
Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana y Salvaleón de Higüey.

c) Resto Urbano: integrado por las zonas urbanas de los municipios y distritos municipales de las 
provincias del interior del país con menos de 100,000 personas.

d) Zona Rural: formado por las zonas rurales de los municipios y distritos municipales de todo el país.

3.  Diseño de la muestra

La muestra se diseñó con la finalidad de obtener estimaciones de diversos indicadores en cada una de las 
provincias del país como dominios de estudio o inferencia estadística con niveles de confianza y errores 
de muestreo aceptables para las variables de viviendas particulares ocupadas, hogares y características 
sociodemográficas de las personas que se presenten con frecuencia durante el levantamiento de la 
ENHOGAR-2021, que permitan realizar análisis en diferentes áreas y en diversos dominios de interés. Con los 
resultados de esta Encuesta se puede construir también los dominios de estimación agrupados, tales como 
zona urbana y rural del país, las cuatro grandes regiones geográficas (Gran Santo Domingo, Región Norte 
o Cibao, Región Sur y Región Este); las diez Regiones de Desarrollo (Decreto 710-2004), tabulaciones de la 
República Dominicana. Además, con la muestra se pueden estimar algunos indicadores por separado para 
subpoblaciones objeto de estudio o de interés que tengan errores de muestreo idóneos.

A continuación, se describen algunos aspectos básicos del diseño de la muestra de la ENHOGAR-2021:

1. Poblaciones objetos de estudio: los hogares residentes en las viviendas particulares ocupadas de 
la República Dominicana y las personas residentes habituales en los hogares para las características 
sociodemográficas de la población. Además, se incluye una sub-muestra aleatoria de una persona de 
15 años y más de edad en los hogares efectivos con entrevistas completas con la finalidad de estimar 
la proporción del tiempo al trabajo no remunerados de las personas de 15 años y más de edad.

2. Cobertura: todo el territorio de la República Dominicana, incluyendo las islas aledañas.

3.	Dominios	de	estimación	o	de	inferencia	estadística	y	estratificación: el Distrito Nacional y las 31 
provincias del país, y agrupando éstas el diseño de la muestra permite construir como sub-producto 
adicional otros dominios, tales como: las diez Regiones de Desarrollo, las cuatro grandes regiones 
geográficas de la República Dominicana (Gran Santo Domingo, Norte o Cibao, Sur y Este), zona urbana 
y rural del país, dominios de estimación creados por la ONE en función al grado de aglomeración de 
la población (Ciudad de Santo Domingo, Grandes Ciudades con 100 mil habitantes censados o más, 
Resto Urbano, ciudades con menos de 100,000 personas y zona rural). 
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     Los estratos se formaron dentro de las 31 provincias del país al distribuir la muestra estimada para los 
dominios o provincias proporcional a la zona de residencia urbana-rural de la población reportada por 
el IX Censo del año 2010, formándose 63 estratos geográficos: 32 urbanos incluido el Distrito Nacional 
y 31 rurales. 

4. Tasa de respuesta (TR) durante el levantamiento: se estimó tomando como base la experiencia de 
encuestas similares realizadas en años anteriores y la pandemia del Covid-19 en un 85%, esto implica, 
una tasa de no respuesta (TNR) durante el levantamiento de la Encuesta del 15%.

5. Tamaño de la muestra: el tamaño total de viviendas a visitar se determinó tomando en consideración 
las poblaciones objeto de estudio, el presupuesto y las estimaciones de indicadores sociodemográficos 
requeridos en los objetivos de la ENHOGAR-2021. El tamaño de muestra de viviendas seleccionadas es 
de 32,040 en 1,335 UPM o conglomerados geográficos con la finalidad de tener una muestra efectiva 
aproximadamente de 27,234 viviendas para la ENHOGAR-2021 con un mínimo de 624 viviendas 
elegidas en 26 UPM por provincia, como se puede observar en el Cuadro AI.2 que se presenta más 
abajo.

6.	Afijación	o	distribución	de	la	muestra: con la finalidad de continuar el seguimiento anual de algunos 
indicadores que se estiman en las ENHOGAR, y para evitar que la muestra estimada recaiga o se 
concentre en las seis provincias de mayor concentración poblacional “Santo Domingo, Distrito 
Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y San Pedro de Macorís”, las cuales tienen más del 58.8% de 
la población total de la República Dominicana censada en el año 2010, mientras las seis provincias más 
pequeñas tienen menos del 3.5% de la población total del país “Pedernales, Independencia, Elías Piña, 
San José de Ocoa, Dajabón y Santiago Rodríguez”; así como para tener un mínimo de 624 viviendas 
seleccionadas por dominio de estimación o provincia; se decidió utilizar la afijación proporcional a la 
raíz cúbica de la población censada en el año 2010 en el Distrito Nacional y las 31 provincias. 

   Luego, la muestra estimada se distribuyó de manera proporcional a la raíz cúbica de la población 
censada en el año 2010, según la zona de residencia. Pero, aún con este tipo de asignación Pedernales 
no alcanzó el tamaño mínimo de viviendas requeridas por provincia, por lo cual se le sumaron 4 UPM 
más con 96 viviendas adicionales para un total de 624 viviendas escogidas en 26 UPM. Es bueno 
destacar, que este tipo de asignación garantiza que las provincias más grandes tengan mayor tamaño 
de muestra, pero que las más pequeñas quedan mejor representadas en la Encuesta. 

    El Cuadro AI.2, contiene la asignación o distribución de la muestra estimada de UPM y viviendas para 
el Distrito Nacional y las 31 provincias del país clasificadas según la zona de residencia urbana o rural:
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Cuadro AI.2.  REPÚBLICA DOMINICANA: Asignación proporcional a la raíz cúbica de la población censada en el 2010, muestra de UPM y 
viviendas en los dominios distribuidas en proporción a la zona de residencia, según región de desarrollo y provincia, ENHOGAR-2021

Región y  Provincia
Población censada 2010 Raíz cúbica 

población
Prop. Raíz 

Cúbica
población

nh con 
n=1,332 

UPM

24 Viv. UPM ajustadas por 
zona

Viviendas ajus. por zona: 
mínimo 624 Viv. Dom.

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Total País 9,445,281 7,023,949 2,421,332 1,884.98 1 1,332 1,335 899 436 32,040 21,576 10,464
Gran Santo Domingo 3,339,410 3,049,691 289,719 164 153 11 3,936 3,672 264

Distrito Nacional 965,040 965,040 0 98.82 0.052 69.83 70 70 0 1,680 1,680 0
Santo Domingo 2,374,370 2,084,651 289,719 133.41 0.071 94.27 94 83 11 2,256 1,992 264

Cibao Norte 1,516,957 1,021,224 495,733 161 101 60 3,864 2,424 1,440
Santiago 963,422 728,484 234,938 98.77 0.052 69.79 70 53 17 1,680 1,272 408
Espaillat 231,938 105,187 126,751 61.44 0.033 43.42 43 20 23 1,032 480 552
Puerto Plata 321,597 187,553 134,044 68.51 0.036 48.41 48 28 20 1,152 672 480

Cibao Sur 710,821 382,613 328,208 129 72 57 3,096 1,728 1,368
La Vega 394,205 185,101 209,104 73.32 0.039 51.81 52 24 28 1,248 576 672
Monseñor Nouel 165,224 112,305 52,919 54.87 0.029 38.78 39 27 12 936 648 288
Sánchez Ramírez 151,392 85,207 66,185 53.3 0.028 37.66 38 21 17 912 504 408

Cibao Nordeste 624,186 336,736 287,450 149 73 76 3,576 1,752 1,824
Duarte 289,574 191,878 97,696 66.16 0.035 46.75 47 31 16 1,128 744 384
Hermanas Mirabal 92,193 26,649 65,544 45.18 0.024 31.92 32 9 23 768 216 552
María Trinidad Sánchez 140,925 74,019 66,906 52.04 0.028 36.77 37 19 18 888 456 432
Samaná 101,494 44,190 57,304 46.65 0.025 32.96 33 14 19 792 336 456

Cibao Noroeste 394,068 252,772 141,296 128 79 49 3,072 1,896 1,176
Valverde 163,030 128,600 34,430 54.63 0.029 38.6 39 31 8 936 744 192
Santiago Rodríguez 57,476 27,559 29,917 38.59 0.02 27.27 27 13 14 648 312 336
Monte Cristi 109,607 58,388 51,219 47.86 0.025 33.82 34 18 16 816 432 384
Dajabón 63,955 38,225 25,730 39.99 0.021 28.26 28 17 11 672 408 264

Valdesia 1,028,129 624,242 403,887 169 108 61 4,056 2,592 1,464
Azua 214,311 165,703 48,608 59.84 0.032 42.29 42 32 10 1,008 768 240
San Cristóbal 569,930 295,539 274,391 82.91 0.044 58.59 59 31 28 1,416 744 672
Peravia 184,344 125,534 58,810 56.91 0.03 40.22 40 27 13 960 648 312
San José de Ocoa 59,544 37,466 22,078 39.05 0.021 27.59 28 18 10 672 432 240

Enriquillo 368,594 288,268 80,326 125 95 30 3,000 2,280 720
Baoruco 97,313 69,360 27,953 46 0.024 32.5 33 24 9 792 576 216
Barahona 187,105 156,513 30,592 57.2 0.03 40.42 40 33 7 960 792 168
Independencia 52,589 42,050 10,539 37.47 0.02 26.47 26 21 5 624 504 120
Pedernales 31,587 20,345 11,242 31.61 0.017 22.34 26 17 9 624 408 216

El Valle 295,362 170,121 125,241 71 40 31 1,704 960 744
San Juan 232,333 139,692 92,641 61.48 0.033 43.44 43 26 17 1,032 624 408
Elías Piña 63,029 30,429 32,600 39.8 0.021 28.12 28 14 14 672 336 336

Yuma 606,323 499,217 107,106 121 95 26 2,904 2,280 624
El Seibo 87,680 45,103 42,577 44.43 0.024 31.39 31 16 15 744 384 360
La Altagracia 273,210 222,802 50,408 64.89 0.034 45.85 46 38 8 1,104 912 192
La Romana 245,433 231,312 14,121 62.61 0.033 44.24 44 41 3 1,056 984 72

Higuamo 561,431 399,065 162,366 118 83 35 2,832 1,992 840
San Pedro Macorís 290,458 244,215 46,243 66.23 0.035 46.8 47 40 7 1,128 960 168
Monte Plata 185,956 91,838 94,118 57.08 0.03 40.33 40 20 20 960 480 480
Hato Mayor 85,017 63,012 22,005 43.97 0.023 31.07 31 23 8 744 552 192
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7. Errores de muestreo: se estimaron con la base datos posterior al levantamiento de la Encuesta para 
las poblaciones objeto de estudio, pero se espera que con el tamaño de muestra efectiva de viviendas 
particulares obtenidas durante el levantamiento de la ENHOGAR-2021, las mismas garanticen un 
análisis adecuado de la información en los dominios de estimación o de inferencia estadística para 
cada subpoblación objeto de estudio. Es importante señalar, que los errores de muestreo se deben 
principalmente a la variación entre las UPM. Sin embargo, aumentar el número de UPM aumenta los 
costos y reduce el error muestral en proporción inversamente proporcional a su aumento. Con estos 
criterios y aspectos relacionados con la logística del trabajo de campo y el presupuesto disponible, 
la muestra se diseñó con la intención de obtener un número mínimo de UPM y viviendas por dominio 
de estimación que garanticen errores de muestreo idóneo en las estimaciones que se realicen en las 
poblaciones objetos de estudio.

8. Selección de la muestra: se aplicó un muestreo en tres etapas o trietápico: 

a. En la primera etapa, se seleccionaron las UPM, las cuales fueron elegidas con probabilidad 
proporcional al tamaño (PPT) o número de viviendas particulares ocupadas y selección sistemática 
con arranque aleatorio de las mismas dentro del estrato correspondiente.

b. En la segunda etapa, se escogieron con igual probabilidad las viviendas particulares ocupadas como 
unidades secundarias de muestreo (USM). Se eligieron 24 viviendas por UPM con igual probabilidad 
y selección sistemática con arranque aleatorio, se entrevistaron hasta cinco hogares residentes 
en las mismas, después de ese número se consideraron colectivos. Es bueno señalar, que para 
seleccionar las 24 viviendas por UPM se elaboraron tablas con números aleatorios para los totales 
de viviendas particulares ocupadas desde 25 hasta 300 respectivamente.

c. Se agregó una tercera etapa de selección para escoger con el método de Kish a una persona por 
hogar efectivo de 15 años y más de edad con la finalidad de para aplicarle el módulo elaborado con 
el propósito de estimar el tiempo dedicado a los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados 
en el hogar.

Es importante destacar, que con la finalidad de garantizar una muestra aleatoria o probabilística al 100%, y 
para evitar o disminuir los errores ajenos al muestreo durante el levantamiento de la Encuesta que puedan 
sesgar las informaciones obtenidas en los hogares de las viviendas seleccionadas, no se consideró en ningún 
caso la posibilidad de reemplazo en las etapas de selección de la muestra de UPM o conglomerados, 
viviendas particulares ocupadas y personas de 15 años y más de edad en los hogares de la Encuesta.

En resumen, se escogieron un total 1,335 segmentos censales como conglomerados geográficos o UPM, 
de los cuales 899 se encuentran en la zona urbana y 436 en la rural. Tomando en consideración, que se 
escogieron aleatoriamente 24 viviendas por UPM, en cada una de las 1,335 seleccionadas con PPT en todo 
el país, en total se visitaron 32,040 viviendas particulares, de estas 21,576 están en la zona urbana y 11,464 
en la rural, como se puede observar en el Cuadro AII.2 contenido en el numeral 6 de la sección diseño de la 
muestra, el cual contiene también la población censada en el Censo 2010 por zona de residencia.
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4. Distribución de la muestra de conglomerados y viviendas en los Centros de Operaciones de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE)

La ONE utiliza en su logística de levantamiento y supervisión en las encuestas de hogares seis Centros de Operaciones ubicados 
en igual número de ciudades estratégicas del país. El cuadro AI.3, contiene la distribución de la muestra de UPMs y viviendas en 
los Centros de Operaciones para levantar la ENHOGAR-2021:

Cuadro AI.3.  REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de las UPM y viviendas seleccionadas por provincia y zona de residencia, según Centro de 
Operaciones de la ONE para el levantamiento de la encuesta, ENHOGAR-2021

Centro de operaciones y provincia
UPM ajustadas por zona Viviendas Ajustadas por zona

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Total País 1,335 899 436 32,040 21,576 10,464
Distrito Nacional 331 249 82 7,944 5,976 1,968

Distrito Nacional 70 70 0 1,680 1,680 0
Santo Domingo 94 83 11 2,256 1,992 264
San Cristóbal 59 31 28 1,416 744 672
Peravia 40 27 13 960 648 312
San José de Ocoa 28 18 10 672 432 240
Monte Plata 40 20 20 960 480 480

Santiago 252 152 100 6,048 3,648 2,400
Santiago 70 53 17 1,680 1,272 408
Espaillat 43 20 23 1,032 480 552
Puerto Plata 48 28 20 1,152 672 480
La Vega 52 24 28 1,248 576 672
Monseñor Nouel 39 27 12 936 648 288

Duarte 187 94 93 4,488 2,256 2,232
Duarte 47 31 16 1,128 744 384
Hermanas Mirabal 32 9 23 768 216 552
María Trinidad Sánchez 37 19 18 888 456 432
Samaná 33 14 19 792 336 456
Sánchez Ramírez 38 21 17 912 504 408

Valverde 128 79 49 3,072 1,896 1,176
Valverde 39 31 8 936 744 192
Santiago Rodríguez 27 13 14 648 312 336
Monte Cristi 34 18 16 816 432 384
Dajabón 28 17 11 672 408 264

Azua 238 167 71 5,712 4,008 1,704
Azua 42 32 10 1,008 768 240
Baoruco 33 24 9 792 576 216
Barahona 40 33 7 960 792 168
Independencia 26 21 5 624 504 120
Pedernales 26 17 9 624 408 216
San Juan 43 26 17 1,032 624 408
Elías Piña 28 14 14 672 336 336

La Romana 199 158 41 4,776 3,792 984
La Romana 44 41 3 1,056 984 72
San Pedro de Macorís 47 40 7 1,128 960 168
La Altagracia 46 38 8 1,104 912 192
Hato Mayor 31 23 8 744 552 192
El Seibo 31 16 15 744 384 360
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5. Rendimiento de las muestras efectivas de UPM, viviendas, hogares, personas y tasa 
de respuesta (TR) obtenidas durante el levantamiento

Para el levantamiento de la Encuesta, se eligieron en total 32,040 viviendas particulares en 1,335 
conglomerados geográficos o segmentos censales como UPM, de las cuales 21,576 corresponden a la 
zona urbana seleccionadas en 899 UPM, y en la zona rural se escogieron 10,464 viviendas en 436 UPM, 
respectivamente. 

Sin embargo, durante la realización de la Encuesta en el campo se pierden algunas unidades de observación 
por diversas razones, tales como: no permitir el acceso a la UPM o conglomerado, negación de los hogares 
a dar las entrevistas, miembros ausentes temporalmente, viviendas desocupadas o convertida en negocios, 
etc.

En resumen, la muestra efectiva y las tasas de respuesta (TR) durante el levantamiento de la Encuesta para la 
República Dominicana completa fueron: 1,333 UPM efectivas de las 1,335 elegidas para una tasa de respuesta 
(TR) de 99.85% en los conglomerados geográficos; de las 32,040 viviendas seleccionadas aleatoriamente 
con igual probabilidad se obtuvo una muestra efectiva de 28,097 cuestionarios completos para una tasa 
de respuesta de 87.7% superando la TR prevista en el diseño de muestra de 85%, lo cual se refleja en una 
mejor precisión estadística de los estimadores. El total de hogares encontrados en las viviendas particulares 
ocupadas de las UPM efectivas durante el levantamiento de la ENHOGAR-2021, fueron 29,487 de los cuales 
se obtuvieron 28,132 cuestionarios completos para una tasa de respuesta de 95.4%.

Con relación a las personas de ambos sexos residentes en los hogares entrevistados en las viviendas 
particulares ocupadas, la muestra efectiva fue de 84,779 personas con una tasa de respuesta del 100%. Sin 
embargo, en la sub-muestra de personas de 15 años y más de edad de 28,132 elegidas al azar dentro de los 
hogares con entrevistas completas se obtuvo una muestra efectiva de 27,623 personas para una tasa de 
respuesta en esta tercera etapa de selección de 98.2%, como se puede observar en el Cuadro AI.4.

También, el cuadro contiene las tasas de respuestas (TR) para las muestras seleccionadas o encontradas 
durante el levantamiento de la Encuesta y las muestras efectivas o con cuestionarios completos de las UPMs, 
viviendas, hogares, total de personas de ambos sexos y de 15 años y más de edad para los dominios de 
estimación geográfico de la ENHOGAR-2021.
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Cuadro AI.4.  REPÚBLICA DOMINICANA: Rendimiento y tasa de respuesta (TR) de las muestras seleccionadas o encontradas durante el 
levantamiento de las UPM, viviendas, hogares, personas de ambos sexo y personas de 15 años y más, según región de Desarrollo y provincia, 
ENHOGAR-2021

Region de 
desarrollo y 
provincia

UPM o conglomerados Viviendas Hogares Personas ambos sexo Población de  
15 años y más

Selección Efectivas TR Selección Efectivas TR Selección Efectivas TR Total Efectivas TR Selección Efectivas TR

Total País 1,335 1,333 99.85 32,040 28,095 87.7 29,487 28,132 95.4 84,779 84,778 100.0 28,132 27,623 98.2
Gran Santo Domingo 164 164 100.0 3,936 3,154 80.1 3,648 3,158 86.6 9,517 9,516 100.0 3,158 1,166 36.9

Distrito Nacional 70 70 100.0 1,680 1,209 72.0 1,544 1,209 78.3 3,474 3,473 100.0 1,209 1,166 96.4
Santo Domingo 94 94 100.0 2,256 1,945 86.2 2,104 1,949 92.6 6,043 6,043 100.0 1,949 1,883 96.6

Cibao Norte 161 160 99.4 3,864 3,323 86.0 3,502 3,333 95.2 9,746 9,746 100.0 3,333 3,253 97.6
Santiago 70 70 100.0 1,680 1,414 84.2 1,518 1,422 93.7 4,064 4,064 100.0 1,422 1,390 97.7
Espaillat 43 43 100.0 1,032 938 90.9 973 940 96.6 2,835 2,835 100.0 940 913 97.1
Puerto Plata 48 47 97.9 1,152 971 84.3 1,011 971 96.0 2,847 2,847 100.0 971 950 97.8

Cibao Sur 129 129 100.0 3,096 2,797 90.3 2,897 2,810 97.0 8,390 8,390 100.0 2,810 2,758 98.1
La Vega 52 52 100.0 1,248 1,088 87.2 1,155 1,099 95.2 3,319 3,319 100.0 1,099 1,072 97.5
Monseñor Nouel 39 39 100.0 936 851 90.9 874 853 97.6 2,511 2,511 100.0 853 837 98.1
Sánchez Ramírez 38 38 100.0 912 858 94.1 868 858 98.8 2,560 2,560 100.0 858 849 99.0

Cibao Nordeste 150 150 100.0 3,600 3,316 92.1 3,392 3,319 97.8 9,445 9,445 100.0 3,319 3,296 99.3
Duarte 47 47 100.0 1,128 1,038 92.0 1,077 1,038 96.4 3,049 3,049 100.0 1,038 1,029 99.1
Hermanas Mirabal 32 32 100.0 768 712 92.7 726 714 98.3 1,986 1,986 100.0 714 707 99.0
María Trinidad 
Sánchez 38 38 100.0 912 840 92.1 852 841 98.7 2,327 2,327 100.0 841 837 99.5

Samaná 33 33 100.0 792 726 91.7 737 726 98.5 2,083 2,083 100.0 726 723 99.6
Cibao Noroeste 127 127 100.0 3,048 2,702 88.6 2,779 2,702 97.2 7,519 7,519 100.0 2,702 2,649 98.0

Valverde 38 38 100.0 912 812 89.0 828 812 98.1 2,291 2,291 100.0 812 798 98.3
Santiago 
Rodríguez 27 27 100.0 648 585 90.3 597 585 98.0 1,631 1,631 100.0 585 569 97.3

Monte Cristi 34 34 100.0 816 717 87.9 740 717 96.9 1,911 1,911 100.0 717 707 98.6
Dajabón 28 28 100.0 672 588 87.5 614 588 95.8 1,686 1,686 100.0 588 575 97.8

Valdesia 172 172 100.0 4,128 3,655 88.5 3,776 3,658 96.9 11,321 11,321 100.0 3,658 3,605 98.6
Azua 45 45 100.0 1,080 975 90.3 1,015 978 96.4 3,211 3,211 100.0 978 965 98.7
San Cristóbal 59 59 100.0 1,416 1,268 89.5 1,299 1,268 97.6 3,949 3,949 100.0 1,268 1,250 98.6
Peravia 40 40 100.0 960 822 85.6 858 822 95.8 2,459 2,459 100.0 822 808 98.3
San José de Ocoa 28 28 100.0 672 590 87.8 604 590 97.7 1,702 1,702 100.0 590 582 98.6

Enriquillo 127 127 100.0 3,048 2,688 88.2 2,759 2,688 97.4 9,116 9,116 100.0 2,688 2,663 99.1
Baoruco 33 33 100.0 792 712 89.9 732 712 97.3 2,440 2,440 100.0 712 703 98.7
Barahona 41 41 100.0 984 886 90.0 917 886 96.6 3,071 3,071 100.0 886 878 99.1
Independencia 26 26 100.0 624 539 86.4 546 539 98.7 1,841 1,841 100.0 539 535 99.3
Pedernales 27 27 100.0 648 551 85.0 564 551 97.7 1,764 1,764 100.0 551 547 99.3

El Valle 74 74 100.0 1,776 1,595 89.8 1,650 1,595 96.7 5,423 5,423 100.0 1,595 1,564 98.1
San Juan 45 45 100.0 1,080 989 91.6 1,022 989 96.8 3,232 3,232 100.0 989 974 98.5
Elías Piña 29 29 100.0 696 606 87.1 628 606 96.5 2,191 2,191 100.0 606 590 97.4

Yuma 121 120 99.2 2,904 2,504 86.2 2,666 2,505 94.0 7,276 7,276 100.0 2,505 2,462 98.3
El Seibo 31 31 100.0 744 684 91.9 697 684 98.1 1,974 1,974 100.0 684 676 98.8
La Altagracia 46 45 97.8 1,104 899 81.4 978 899 91.9 2,441 2,441 100.0 899 880 97.9
La Romana 44 44 100.0 1,056 921 87.2 991 922 93.0 2,861 2,861 100.0 922 906 98.3

Higuamo 110 110 100.0 2,640 2,361 89.4 2,418 2,364 97.8 7,026 7,026 100.0 2,364 2,324 98.3
San Pedro de 
Macorís 47 47 100.0 1,128 1,014 89.9 1,056 1,017 96.3 3,144 3,144 100.0 1,017 1,003 98.6

Monte Plata 40 40 100.0 960 871 90.7 880 871 99.0 2,556 2,556 100.0 871 852 97.8
Hato Mayor 23 23 100.0 552 476 86.2 482 476 98.8 1,326 1,326 100.0 476 469 98.5
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6.  Factores de ponderación muestral normalizados y de expansión o elevación de las 
muestras a la población

La ENHOGAR-2021, fue diseñada para generar estimaciones puntuales y por intervalos de indicadores 
diversos, tales como porcentajes o proporciones, tasas, razones, totales, medias aritméticas, distribuciones 
de frecuencias simples y tabulaciones cruzadas mediante el procesamiento convencional en la base de 
datos, entre otros. Estas estimaciones siempre se ponderan mediante el uso de los factores de ponderación 
muestral normalizados y/o factores de expansión o elevación de la muestra efectiva a las poblaciones objetos 
de estudio.  

Para generar las estimaciones señaladas anteriormente, se construyó una planilla de expansión poblacional 
con los factores de ponderación muestral normalizados para cada uno de los 63 estratos geográficos 
formados. Los factores de ponderación muestral normalizados y de expansión o elevación de los resultados 
de las muestras efectivas en valores absolutos a las poblaciones objeto de estudio, se estimaron en forma 
separada por estrato geográfico para cada UPM. 

Los resultados de la ENHOGAR-2021, se ponderaron a nivel de la muestra o se expandieron de las muestras 
efectivas a las poblaciones objeto de estudio con 1,333 factores de ponderación muestral normalizados 
diferentes o de expansión a la población por UPMs o conglomerados dentro de cada estrato geográfico.

Los factores de ponderación muestral normalizados y de expansión o elevación de la muestra efectiva a 
las poblaciones objetivas, se obtuvieron a partir del factor de expansión básico (FEbásico) del diseño 
de la muestra utilizando el marco de referencia o conteo de viviendas para realizar el IX Censo Nacional 
de Población y Vivienda realizado en diciembre del año 2010. El básico se obtiene como el inverso de la 
probabilidad de seleccionar de cada UPM dentro de un estrato determinado. Luego, a este factor se le 
aplican varios ajustes: total de viviendas censadas en el año 2010 en cada estrato, el total de UPMs efectivas 
con entrevistas completas en el estrato, viviendas particulares ocupadas de la actualización cartográfica 
exhaustiva en campo de la UPM seleccionada previamente y la falta de respuesta por UPM en las poblaciones 
objeto de estudio.

Después de aplicar los factores ajustados de expansión a las muestras efectivas de las bases de datos en 
cada estrato, los mismos se ajustaron de nuevo con las estimaciones de población a la fecha media del 
levantamiento de la ENHOGAR-2021. Cabe señalar, que las estimaciones de población en cada estrato se 
basaron en las proyecciones oficiales de población por zona de residencia realizada por la ONE en los años 
2015 y 2016, luego estas estimaciones se distribuyeron proporcionalmente en los estratos formados acorde 
a la estructura urbano-rural reportada por el IX Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 
2010.

Los factores de ponderación muestral normalizados por UPM, se estimaron con las estimaciones de población 
obtenidas a mitad del levantamiento de la Encuesta. Es decir, cada UPM tiene un factor de ponderación 
muestral normalizado y un factor de expansión o elevación de la muestra efectiva a la población objetivo. 
Es bueno aclarar, que los factores de ponderación muestral normalizados para cada UPM se estimaron con 
la finalidad de ajustar la muestra efectiva o encontrada durante el proceso de recolección en campo de las 
informaciones contenidas en los cuestionarios a una muestra autoponderada normalizada con el propósito 
de realizar estimaciones y comparaciones en términos relativos o porcentajes sin expandir o elevar los 
resultados en valores absolutos de la muestra efectiva a la población objetivo. Estos factores de ponderación 
muestral normalizados y de expansión o elevación de las muestras efectivas a las poblaciones objetos 
de estudio se incorporaron a las bases de datos de la ENHOGAR-2021 como variables calculadas con el 
propósito de generar resultados cuantitativos para el análisis estadístico de los mismos.
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Anexo II. Errores de muestreo
Cuadro II.1.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  

Porcentaje de hogares que usan combustible sólidos para cocinar, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 5.8 0.3 5.3 6.3 0.0 3.8 1.9 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 2.4 0.2 2.0 2.7 0.1 2.9 1.7 23,691 18,733
Rural 22.9 1.2 20.5 25.3 0.1 4.0 2.0 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 0.5 0.2 0.1 0.9 0.4 7.8 2.8 9,897 2,852
Grandes Ciudades 0.8 0.2 0.4 1.3 0.2 3.0 1.7 5,841 4,218
Resto Urbano 5.8 0.4 5.0 6.7 0.1 2.6 1.6 7,953 11,663
Rural 22.9 1.2 20.5 25.3 0.1 4.0 2.0 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 4.7 0.8 3.1 6.2 0.2 6.1 2.5 4,609 3,333
Cibao Sur 5.7 0.8 4.0 7.3 0.1 2.6 1.6 1,962 2,810
Cibao Nordeste 8.0 1.0 6.0 10.0 0.1 2.5 1.6 1,779 3,297
Cibao Noroeste 11.9 1.2 9.6 14.1 0.1 1.5 1.2 1,202 2,724
Valdesia 12.2 1.6 9.1 15.2 0.1 6.3 2.5 2,812 3,596
Enriquillo 19.9 1.9 16.1 23.7 0.1 2.3 1.5 981 2,648
El Valle 28.1 2.8 22.6 33.6 0.1 3.0 1.7 760 1,518
Yuma 3.5 0.5 2.4 4.5 0.2 1.6 1.3 1,935 2,505
Higuamo 8.3 0.9 6.5 10.0 0.1 1.8 1.3 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 0.7 0.2 0.3 1.1 0.3 6.0 2.5 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro II.2.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de hogares con saneamiento mejorado, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 97.6 0.1 97.3 97.8 0.0 2.3 1.5 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 98.5 0.1 98.3 98.8 0.0 2.4 1.6 23,691 18,733
Rural 92.6 0.6 91.5 93.7 0.0 2.2 1.5 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 99.2 0.2 98.8 99.6 0.0 5.7 2.4 9,897 2,852
Grandes Ciudades 99.2 0.2 98.9 99.5 0.0 1.8 1.3 5,841 4,218
Resto Urbano 97.2 0.2 96.8 97.7 0.0 1.5 1.2 7,953 11,663
Rural 92.6 0.6 91.5 93.7 0.0 2.2 1.5 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 99.0 0.2 98.6 99.5 0.0 2.2 1.5 4,609 3,333
Cibao Sur 97.9 0.4 97.1 98.6 0.0 1.2 1.1 1,962 2,810
Cibao Nordeste 97.3 0.4 96.5 98.0 0.0 1.1 1.0 1,779 3,297
Cibao Noroeste 97.0 0.4 96.2 97.9 0.0 0.8 0.9 1,202 2,724
Valdesia 95.9 0.4 95.0 96.8 0.0 1.4 1.2 2,812 3,596
Enriquillo 88.6 2.0 84.7 92.6 0.0 3.9 2.0 981 2,648
El Valle 92.3 1.4 89.5 95.0 0.0 2.1 1.5 760 1,518
Yuma 97.2 0.4 96.4 98.0 0.0 1.2 1.1 1,935 2,505
Higuamo 95.4 0.5 94.4 96.4 0.0 1.0 1.0 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 99.0 0.2 98.6 99.4 0.0 4.9 2.2 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro II.3.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de hogares que tienen computadora, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 43.1 0.8 41.6 44.6 0.0 6.6 2.6 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 45.1 0.9 43.4 46.9 0.0 7.4 2.7 23,691 18,733
Rural 32.8 0.9 31.1 34.5 0.0 1.6 1.3 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 49.8 1.8 46.2 53.5 0.0 13.4 3.7 9,897 2,852
Grandes Ciudades 42.1 1.2 39.8 44.4 0.0 3.2 1.8 5,841 4,218
Resto Urbano 41.5 0.8 39.9 43.1 0.0 2.1 1.5 7,953 11,663
Rural 32.8 0.9 31.1 34.5 0.0 1.6 1.3 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 38.6 1.3 36.0 41.2 0.0 3.4 1.8 4,609 3,333
Cibao Sur 41.1 1.6 37.9 44.3 0.0 2.1 1.4 1,962 2,810
Cibao Nordeste 34.0 1.5 31.1 36.9 0.0 1.7 1.3 1,779 3,297
Cibao Noroeste 36.7 1.2 34.4 39.1 0.0 0.7 0.9 1,202 2,724
Valdesia 38.6 1.2 36.3 40.9 0.0 1.6 1.3 2,812 3,596
Enriquillo 50.2 1.6 47.1 53.3 0.0 1.0 1.0 981 2,648
El Valle 42.5 2.1 38.4 46.6 0.0 1.3 1.2 760 1,518
Yuma 39.8 2.0 35.8 43.7 0.1 3.3 1.8 1,935 2,505
Higuamo 42.5 1.4 39.6 45.3 0.0 1.4 1.2 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 48.9 1.7 45.4 52.3 0.0 12.9 3.6 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro II.4.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de  hogares que tienen teléfono fijo o residencial, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

 Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 20.6 1.0 18.6 22.6 0.0 18.2 4.3 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 23.7 1.2 21.3 26.0 0.1 19.1 4.4 23,691 18,733
Rural 5.2 0.6 4.0 6.5 0.1 3.6 1.9 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 29.3 2.5 24.3 34.2 0.1 30.0 5.5 9,897 2,852
Grandes Ciudades 24.6 2.1 20.5 28.6 0.1 13.4 3.7 5,841 4,218
Resto Urbano 16.0 0.8 14.4 17.7 0.1 4.1 2.0 7,953 11,663
Rural 5.2 0.6 4.0 6.5 0.1 3.6 1.9 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 22.1 2.4 17.3 26.8 0.1 15.6 3.9 4,609 3,333
Cibao Sur 15.4 2.3 10.8 19.9 0.2 8.0 2.8 1,962 2,810
Cibao Nordeste 9.9 1.2 7.5 12.3 0.1 3.0 1.7 1,779 3,297
Cibao Noroeste 16.0 1.7 12.5 19.4 0.1 2.7 1.6 1,202 2,724
Valdesia 15.3 1.6 12.1 18.5 0.1 5.8 2.4 2,812 3,596
Enriquillo 10.5 1.4 7.7 13.3 0.1 2.1 1.4 981 2,648
El Valle 13.6 2.7 8.3 18.9 0.2 4.7 2.2 760 1,518
Yuma 17.4 2.0 13.5 21.3 0.1 5.2 2.3 1,935 2,505
Higuamo 13.5 1.7 10.2 16.9 0.1 4.1 2.0 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 27.7 2.4 23.0 32.3 0.1 29.4 5.4 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro II.5.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de hogares que tienen por lo menos un teléfono celular, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado 

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 92.3 0.3 91.7 92.9 0.0 3.6 1.9 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 93.4 0.3 92.7 94.1 0.0 4.6 2.1 23,691 18,733
Rural 86.9 0.5 85.9 88.0 0.0 1.2 1.1 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 93.9 0.7 92.5 95.3 0.0 8.7 3.0 9,897 2,852
Grandes Ciudades 94.1 0.6 92.9 95.2 0.0 3.4 1.8 5,841 4,218
Resto Urbano 92.2 0.4 91.5 92.9 0.0 1.4 1.2 7,953 11,663
Rural 86.9 0.5 85.9 88.0 0.0 1.2 1.1 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 93.6 0.7 92.2 94.9 0.0 3.5 1.9 4,609 3,333
Cibao Sur 92.7 0.7 91.4 94.0 0.0 1.3 1.1 1,962 2,810
Cibao Nordeste 91.6 0.7 90.3 92.9 0.0 1.0 1.0 1,779 3,297
Cibao Noroeste 90.0 0.8 88.5 91.5 0.0 0.8 0.9 1,202 2,724
Valdesia 89.8 0.7 88.3 91.2 0.0 1.6 1.3 2,812 3,596
Enriquillo 87.5 0.9 85.7 89.2 0.0 0.7 0.8 981 2,648
El Valle 86.0 1.5 83.0 89.0 0.0 1.5 1.2 760 1,518
Yuma 93.0 0.7 91.6 94.3 0.0 1.3 1.2 1,935 2,505
Higuamo 90.2 0.9 88.5 91.8 0.0 1.4 1.2 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 93.8 0.7 92.5 95.2 0.0 8.3 2.9 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro II.6.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de hogares que tienen servicios de Internet, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 46.1 1.0 44.2 48.0 0.0 10.5 3.2 28,437 28,132
Zona de residencia

Urbano 49.2 1.1 47.0 51.4 0.0 11.6 3.4 23,691 18,733
Rural 30.6 1.4 27.9 33.3 0.0 4.1 2.0 4,746 9,399

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 53.5 2.3 48.9 58.1 0.0 21.5 4.6 9,897 2,852
Grandes Ciudades 53.0 1.7 49.7 56.4 0.0 6.6 2.6 5,841 4,218
Resto Urbano 41.1 1.0 39.2 43.0 0.0 3.0 1.7 7,953 11,663
Rural 30.6 1.4 27.9 33.3 0.0 4.1 2.0 4,746 9,399

Región de residencia
Cibao Norte 58.1 1.8 54.6 61.6 0.0 5.9 2.4 4,609 3,333
Cibao Sur 48.0 2.5 43.1 52.9 0.1 4.9 2.2 1,962 2,810
Cibao Nordeste 46.1 1.7 42.7 49.4 0.0 2.1 1.4 1,779 3,297
Cibao Noroeste 47.5 1.6 44.5 50.6 0.0 1.2 1.1 1,202 2,724
Valdesia 30.1 1.7 26.8 33.3 0.1 3.7 1.9 2,812 3,596
Enriquillo 21.6 1.9 17.8 25.4 0.1 2.2 1.5 981 2,648
El Valle 21.3 3.1 15.3 27.3 0.1 4.2 2.0 760 1,518
Yuma 37.3 2.6 32.3 42.4 0.1 5.4 2.3 1,935 2,505
Higuamo 33.8 1.8 30.2 37.4 0.1 2.5 1.6 1,674 2,543
Ozama o Metropolitana 52.2 2.2 47.8 56.5 0.0 20.8 4.6 10,721 3,158

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.



221ENHOGAR-2021 INFORME GENERAL

Cuadro II.7.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de población de 15 a 24 años que sabe leer y escribir, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 98.0 0.2 97.6 98.3 0.0 2.5 1.6 14,447 14,796
Zona de residencia

Urbano 98.3 0.2 98.0 98.7 0.0 3.0 1.7 11,941 9,976
Rural 96.1 0.5 95.2 97.0 0.0 1.4 1.2 2,506 4,820

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 98.2 0.4 97.3 99.0 0.0 5.2 2.3 4,918 1,503
Grandes Ciudades 99.0 0.2 98.5 99.5 0.0 1.8 1.3 2,854 2,123
Resto Urbano 98.1 0.2 97.7 98.5 0.0 0.9 1.0 4,170 6,350
Rural 96.1 0.5 95.2 97.0 0.0 1.4 1.2 2,506 4,820

Región de residencia
Cibao Norte 98.8 0.3 98.2 99.4 0.0 1.7 1.3 2,176 1,624
Cibao Sur 98.8 0.3 98.2 99.5 0.0 0.9 1.0 992 1,433
Cibao Nordeste 98.3 0.4 97.6 99.0 0.0 0.6 0.8 806 1,572
Cibao Noroeste 95.9 0.7 94.6 97.3 0.0 0.6 0.8 524 1,223
Valdesia 98.0 0.4 97.2 98.8 0.0 1.3 1.2 1,600 2,062
Enriquillo 95.8 0.8 94.3 97.3 0.0 0.9 1.0 607 1,716
El Valle 93.0 1.4 90.3 95.8 0.0 1.4 1.2 437 904
Yuma 98.3 0.5 97.4 99.2 0.0 1.3 1.2 973 1,209
Higuamo 98.2 0.4 97.4 98.9 0.0 0.8 0.9 907 1,368
Ozama o Metropolitana 98.2 0.4 97.4 99.0 0.0 5.2 2.3 5,425 1,685

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro II.8.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de niños de 6 a 13 años por asistencia a la escuela primaria, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 92.0 0.4 91.2 92.7 0.0 2.6 1.6 11,453 12,004
Zona de residencia

Urbano 92.2 0.5 91.3 93.1 0.0 2.9 1.7 9,458 8,002
Rural 90.6 0.7 89.2 92.0 0.0 1.3 1.1 1,995 4,002

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 93.6 0.8 92.0 95.2 0.0 4.9 2.2 4,074 1,201
Grandes Ciudades 90.9 0.9 89.1 92.7 0.0 2.1 1.5 1,989 1,561
Resto Urbano 91.4 0.5 90.4 92.5 0.0 1.3 1.1 3,395 5,240
Rural 90.6 0.7 89.2 92.0 0.0 1.3 1.1 1,995 4,002

Región de residencia
Cibao Norte 90.6 1.3 88.1 93.1 0.0 3.0 1.7 1,492 1,187
Cibao Sur 88.4 0.9 86.6 90.2 0.0 0.6 0.8 749 1,122
Cibao Nordeste 90.5 0.9 88.7 92.3 0.0 0.6 0.8 624 1,128
Cibao Noroeste 86.5 1.5 83.6 89.5 0.0 0.9 0.9 441 1,011
Valdesia 94.1 0.7 92.7 95.4 0.0 1.0 1.0 1,229 1,576
Enriquillo 91.0 1.1 88.8 93.1 0.0 0.8 0.9 550 1,569
El Valle 91.0 1.6 87.9 94.1 0.0 1.3 1.1 391 889
Yuma 89.7 1.1 87.6 91.8 0.0 1.0 1.0 818 1,109
Higuamo 93.0 0.9 91.3 94.7 0.0 0.9 0.9 701 1,066
Ozama o Metropolitana 93.6 0.8 92.1 95.1 0.0 4.8 2.2 4,458 1,347

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro II.9.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Porcentaje de personas con 5 años y más de edad que tiene alguna discapacidad, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño

Raíz cuadrada 
del 

 efecto de 
diseño

Recuento 
ponderado

Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 4.9 0.2 4.5 5.3 0.0 5.9 2.4 77,902 77,521
Zona de residencia

Urbano 4.8 0.2 4.3 5.2 0.0 6.9 2.6 64,740 51,793
Rural 5.6 0.3 5.0 6.1 0.0 1.9 1.4 13,162 25,728

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 5.0 0.5 4.1 5.9 0.1 12.7 3.6 27,202 7,805
Grandes Ciudades 4.3 0.3 3.8 4.9 0.1 2.9 1.7 15,395 11,196
Resto Urbano 4.8 0.2 4.4 5.1 0.0 1.8 1.3 22,142 32,792
Rural 5.6 0.3 5.0 6.1 0.0 1.9 1.4 13,162 25,728

Región de residencia
Cibao Norte 4.1 0.3 3.4 4.8 0.1 3.6 1.9 12,230 9,002
Cibao Sur 5.1 0.4 4.4 5.8 0.1 1.4 1.2 5,362 7,735
Cibao Nordeste 5.5 0.3 4.8 6.1 0.1 1.0 1.0 4,672 8,629
Cibao Noroeste 4.9 0.3 4.3 5.5 0.1 0.6 0.8 3,102 6,945
Valdesia 5.8 0.4 5.1 6.6 0.1 2.2 1.5 7,918 10,092
Enriquillo 4.0 0.3 3.4 4.5 0.1 0.6 0.8 3,035 8,298
El Valle 4.3 0.5 3.3 5.3 0.1 1.3 1.2 2,240 4,650
Yuma 4.4 0.3 3.7 5.1 0.1 1.4 1.2 5,163 6,635
Higuamo 5.7 0.4 4.9 6.5 0.1 1.6 1.2 4,552 6,836
Ozama o Metropolitana 5.0 0.4 4.1 5.8 0.1 12.0 3.5 29,628 8,699

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Cuadro II.10.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
Tasa global de participación, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño
Raíz cuadrada 
del efecto de 

diseño"
Recuento 

ponderado
Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 63.5 0.4 62.8 64.2 0.0 3.7 1.9 70,580 69,887
Zona de residencia

Urbano 64.1 0.4 63.3 64.9 0.0 4.2 2.0 58,693 46,726
Rural 60.6 0.6 59.4 61.8 0.0 1.8 1.3 11,887 23,161

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 66.5 0.8 64.9 68.1 0.0 7.5 2.7 24,605 7,043
Grandes Ciudades 65.0 0.7 63.6 66.3 0.0 2.9 1.7 14,079 10,174
Resto Urbano 60.4 0.5 59.5 61.4 0.0 1.8 1.3 20,009 29,509
Rural 60.6 0.6 59.4 61.8 0.0 1.8 1.3 11,887 23,161

Región de residencia
Cibao Norte 61.9 0.8 60.3 63.4 0.0 3.0 1.7 11,296 8,260
Cibao Sur 61.9 1.2 59.7 64.2 0.0 2.8 1.7 4,905 7,025
Cibao Nordeste 58.8 0.8 57.3 60.4 0.0 1.1 1.1 4,260 7,890
Cibao Noroeste 59.4 1.0 57.5 61.2 0.0 1.0 1.0 2,806 6,280
Valdesia 61.7 0.8 60.2 63.2 0.0 1.7 1.3 7,133 9,093
Enriquillo 57.9 1.0 56.0 59.8 0.0 1.1 1.0 2,694 7,332
El Valle 59.4 1.3 56.9 61.9 0.0 1.4 1.2 2,004 4,105
Yuma 67.5 0.8 65.9 69.2 0.0 1.4 1.2 4,615 5,911
Higuamo 62.0 0.8 60.5 63.6 0.0 1.1 1.0 4,097 6,150
Ozama o Metropolitana 66.5 0.8 65.0 68.0 0.0 7.1 2.7 26,770 7,841

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Cuadro II.11.  Errores muestrales de indicadores seleccionados  
 Tasa de ocupación, ENHOGAR-2021

Nivel Geográfico Estimación 
(%)

Error 
típico

Intervalo de confianza 
al 95% Coeficiente de 

variación (%)
Efecto del 

diseño
Raíz cuadrada 
del efecto de 

diseño"
Recuento 

ponderado
Recuento no 
ponderadoLímite 

inferior
Límite 

superior
Total 58.8 0.3 58.1 59.5 0.0 3.3 1.8 70,580 69,887
Zona de residencia

Urbano 59.1 0.4 58.3 59.9 0.0 3.7 1.9 58,693 46,726
Rural 57.2 0.6 56.1 58.4 0.0 1.6 1.3 11,887 23,161

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 61.1 0.8 59.6 62.6 0.0 6.1 2.5 24,605 7,043
Grandes Ciudades 60.5 0.7 59.2 61.9 0.0 2.8 1.7 14,079 10,174
Resto Urbano 55.7 0.5 54.8 56.5 0.0 1.6 1.3 20,009 29,509
Rural 57.2 0.6 56.1 58.4 0.0 1.6 1.3 11,887 23,161

Región de residencia
Cibao Norte 57.8 0.8 56.2 59.3 0.0 2.9 1.7 11,296 8,260
Cibao Sur 58.5 1.1 56.4 60.6 0.0 2.2 1.5 4,905 7,025
Cibao Nordeste 55.9 0.8 54.4 57.4 0.0 1.0 1.0 4,260 7,890
Cibao Noroeste 55.9 0.9 54.1 57.6 0.0 0.9 0.9 2,806 6,280
Valdesia 56.6 0.8 55.1 58.1 0.0 1.7 1.3 7,133 9,093
Enriquillo 53.3 0.9 51.5 55.1 0.0 0.9 1.0 2,694 7,332
El Valle 54.5 1.3 51.9 57.2 0.0 1.4 1.2 2,004 4,105
Yuma 62.8 0.9 61.0 64.7 0.0 1.7 1.3 4,615 5,911
Higuamo 57.3 0.8 55.7 58.9 0.0 1.1 1.0 4,097 6,150
Ozama o Metropolitana 61.0 0.7 59.6 62.4 0.0 5.8 2.4 26,770 7,841

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Anexo III. Personal que trabajó para la ENHOGAR-2021 
Directora de la Encuesta
Mildred Gabriela Martinez   Directora de Estadísticas Demográfica, Sociales y Ambientales

Personal del Departamento de Encuestas  
Willy Ney Otañez Reyes  Encargado del Departamento de Encuestas
Farah Michelle Paredes Viera Encargada de la División de Diseño y Análisis
Josefina Espinal Mateo  Encargada de la División de Operaciones Encuestales
Fausto Zapico Landim  Encargado interino de la División de Explotación, Congruencia y Calidad
 
Mary Rodriguez   Coordinadora de Encuestas

Ángela Carrasco Sosa  Analista de Diseño Conceptual
Birmania Sánchez Rosario  Analista de Explotación y Congruencia 
Darwin Eriam Encarnación  Analista de Metodología
Diomy Alexandra Pereyra Mora Analista de Diseño Conceptual
Mercedes Reyes Victoriano  Analista de Diseño Conceptual
Gabriela Figuereo Rudecindo Analista de Diseño y Análisis
Ysabel Martínez Morel  Analista de Diseño y Análisis
Nidia Katyusca Santana Heredia Analista de Diseño y Análisis
Simone Alexandra Morillo Pérez Analista de Diseño y Análisis
Charina Lizbeth Morla Batista Técnica de Operaciones Metodológicas y Conceptuales
Ramón Guillermo Mendoza Santos Técnico de Datos Estadísticos

Clara Inés Guerrero Pérez  Analista de Control y Evaluación de Procesos 
Julio Jiménez Pérez  Encargado de Logística 
Eliecin Esteban Herrera Soto| Coordinador de Campo
Francisco Javier Fermín Villar Coordinador de Campo
Marlen De Armas Hilton  Coordinadora de Campo
Eduardo Miguel Cáceres Roque Coordinador de Campo
Rafaela Crisanta Jiménez Rosario Soporte Administrativo
Yasely Gonzales Morel  Auxiliar Administrativo 
María Cristina Santiago  Auxiliar de Insumos y Documentación
José Aníbal Jiménez Guillén  Auxiliar de Encuestas

Supervisores Nacionales y Control de Calidad 
Ángela Carrasco Sosa  Supervisora nacional
Birmania Sánchez Rosario  Supervisora nacional
Darwin Eriam Encarnación  Supervisor nacional
Eliecin Esteban Herrera Soto  Supervisor nacional
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Francisco Javier Fermín Villar  Supervisor nacional
Eduardo Miguel Cáceres Roque  Supervisor nacional
Arturo Jiménez Jiménez   Supervisor de control de calidad 
Amparo García Martínez   Supervisora de control de calidad
Francisco Miguel Jiménez Cáceres  Supervisor de control de calidad 
María Colombia Segura de la Rosa  Supervisora de control de calidad 
María Isabel Santos Rosario   Supervisora de control de calidad
  
Supervisores de Campo
Ana Mercedes Robles Francisco  Jeobelly Beatriz García Rosario
Ana Mercedes Morla   Juana María Altagracia Castro
Aurora Altagracia Adames Rosario  Katerine Josefina Reyes Andújar
Bárbara Mojica    Lesly Yaritza Lora
Carmen Dinorah Cabreja Gutiérrez  Lourdes Gisela Pérez de Villar
Carolina Rivera Martínez   Lucía José de Rodríguez
Catalina Mercedes Feliz   María Altagracia Cuas Thompson De Feli
Caisis Rosher Ferreras Feliz   Marta Aquino Contreras
Diongelina Gricel Lora Lantigua  Niurka Altagracia Aquino González
Elizabeth María Francisco Bretón  Sandra Marisol Marte Santana
Glennis Villegas Herrera   Sulia Mercedes Rivas Martínez
Gorkky Antonio Fernández Valdez  Tania Gil Valdez
Griselda Nolasco Almonte   Yasmelin Andrea Batista Espinal
Jenny Clarissa Berroa   Yesenia Altagracia Mueses basilio

Entrevistadores
Aleanny Rosmeris Ramírez Díaz   Elizabeth Encarnación Alcántara
Altagracia Clara Paula Medina  Erorka Vargas Severino
Ana Esthefany Castillo Valenzuela  Evelin del Carmen Villavizar Moronta
Anabel Antonia Reyes Ureña   Francelys Carolina Godoy Gil
Andreina Ysabel Caba Rodríguez  Génesis Dilania Díaz Hiciano
Andri Nairobi Santana Franco  Génesis Sahira Montero
Andry Baneli Lebrón Mercedes  Gladys Del Carmen Rojas Suriel
Anel Pamela Ramírez   Jean Carlos Núñez Arias
Anet Meraris Gonzáles Peña   Jeovanny Elizabeth Castillo Velázquez
Aryenny Breilina Rodríguez Basilio  Johanna Guillen
Carlos Antonio Jiménez García  Johanna Altagracia Batista Francisco
Carmen Daniela López   Johanny Candelario
Carolin Michel Rodríguez Báez  Johanny Del Carmen Reyes Martínez
Catherine Torres Carcaño   José Alberto Feliz
Charlenis Joselin De Los Santos  Josué Enmanuel Gómez Felipe
Charmy Esperanza Colon Alcántara  Juana Fortuna Evangelista
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Cindy Quezada García   Katherine Almonte De Oleo
Cindy Krisel Báez Peña   Katherine Andreina Infante
Claudia Manuela Calderón Tavares  Keila María Mercedes García
Crystal Albania Collado Morel  Kiara Sthefany Castillo Aybar
Cynthia Andreina Pineda Díaz  Leony María Sánchez Vilorio
Dancy Wendy Cornelio Pineda  Lidianni Hernández Valerio
Darwina De Jesús Peña Santos  Lilian Sagrario Acosta González
Dianelva Javier Ceballos   Luisa Ramona López Gerardino
Dianka María Rojas Valdez   Luz Amabel Pérez Melo
Dorqui Margarita Guzmán Ramírez  Luz María Almonte Moya
Eliana De Los Santos Lizardo  Ruperta Rosario De Los Santos
Magaly Torres Hinojosa   Sindy Luz De León Lantigua
Maira Yoselin Medina Acosta  Teira Nicaurys Morillo
María Luz Martínez Hurtado de Lantigua Viana Aurenia Mejía Ramírez
Marie Solange Damis   Wanda Milagros Morel
Mariel Ernestina Miliano Adames  Wandel Braulin De Morla Villegas
Mayerline Cepeda Román   Wendy Yanel Adames Rosario
Michael Junior Fasenda   Yafreisy Elizabeth Marte Martínez
Miguel Ángel Reyes Matos   Yanelsa Bautista Paulino
Milagros Carolina Gutiérrez Méndez  Yérica Nicaurys Díaz Ramírez
Mirian Altagracia Cordero Encarnación Yinette Mercedes Colon
Mónica Leonardo Peguero   Yohanna Francisco
Nazarena Cristina Morel   Yolanda Brisse José De Deronet
Nikauris Monegro Contreras   Ysabel Luisa Aquino Moreno
Norkely María Jimeno   Ysmerdy Mariela Santos Rodríguez
Rosi Estela Concepción Brito
Rosmery Díaz Mejía
Ruby Celeste Concepción

Soporte Técnico de Informática
Ángel José De La Cruz Del Carmen  Juan Francisco Rosario Burgos
Adán Enmanuel Pérez Quezada  Leiny Manuel Nova Ferrera
Daygoro Ariel Díaz Soriano   Luis Eduardo Mateo Liriano
Elías Junior Taveras Severino

Supervisores de Actualizadores
Francisco Miguel Jiménez Cáceres   Ramiro Eligio Pérez Castillo
Francisco Javier Fermín Villar  Julio Jiménez Pérez
Eliecin Esteban Herrera Soto
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Actualizadores de Muestra
Andrixson Gabriel Maldonado Arroyo  Johanny Candelario
Arturo Jiménez Jiménez   José Agustín Marte Vargas
Cristofel Vega Rodríguez   José Ignacio Alcántara Alcántara
Daniel De Jesús Gómez Cordero  José Luis Velázquez Paredes
David Danerys Barett Castillo  José Manolo Figuereo Valenzuela
Elsa María Mejía Jones   José Martín Tejada Ramos
Emmanuel Antonio García Santos  Juan Ramón Rivera Jiménez
Fernando Ezequiel Ogando Veras  Kenny Paracelcio Cabrera Mendoza
Francisco Pérez Feliz   Lucia Helena Moronta
Griseliny Adalgisa Mena Delgado  Luís Jarubi Espinosa Paulino
Jairon Mella Matos    Luís Ramón Toribio Guerrero
Jarol Antonio Campaña Arias  Samuel Octavio Urbáez Feliz
Joel Jiménez Batista   Winston Rafael Jiménez Brito
Johnny Antonio Ramón   Yanelsa Bautista Paulino

Analista de Actualización
Gilberto Amaury Ramírez Aybar

Analista Crítico-codificador
Ezequiel Miguel Herrera Rodríguez  Katia Margarita Castillo Lara
Ivelisse Altagracia Rodríguez Duran  Rosaida De La Cruz Pinales
Joselito de los Santos Moya   Rosalía Gómez Campusano

Analistas de Calidad de la Actualización Cartográfica
Luís Emilio Guillén Cabrera   María Eunice Garces De capellán
María Hernández Abad   Miguelyn Paola Rojas Sánchez
Maritza Neomy Campuso Brito  Soraya Indhira Almonte Portes

Digitadores de Recorrido de Actualización
Ingrid Steffany Colon De Morillo  Melisa Beatriz Pérez Almánza
kirsis Raquel Pérez Suarez   Noelia Mercedes Sierra Vásquez
Leidiana Miguelina Florencio Tavares  

Operadores de mesa de llamadas
Crismery Valenzky Rodríguez Marte  
Dissaya Marien Ramírez Tiburcio  
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Identificadores  de las viviendas seleccionadas en el Croquis
Fernando Ezequiel Ogando Veras  José Martín Tejada Ramos
Jarol Antonio Campaña Arias  Juan Ramón Rivera Jiménez
Johnny Antonio Ramón   Lucia Helena Moronta
Johanny Candelario   Luís Ramón Toribio Guerrero
José Manolo Figuereo Valenzuela

Personal que trabajó por periodo de tiempo Corto
Francia Diroche De León   
Gabriela Peralta Gerónimo   
Hanny María Sanchez Vilorio   
Johanny Mercedes Sánchez Pichardo  
Pedro Alejandro Castillo Lajara 
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Anexo IV. Cuestionario de hogar de la ENHOGAR-2021

IDENTIFICACIÓN MUESTRAL 

 Unidad Primaria de Muestreo (UPM).…………………………………………………….......…......

 No. de orden de la vivienda en la muestra………………………………………….......................……........

 No. de orden de la vivienda ocupada en el registro ………….......…………………...…...............…..

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

 Provincia 

Municipio  

Sección

 Barrio o paraje 

Polígono………………………………………………………………………………………………………..........…....

 Área……………………………………………………………………………………………………………............….

Calle

Referencia

VISITAS PARA ENTREVISTA 
 

 1 2 3

Distrito municipal

 Segmento………………………………………………………………………………………………………...............

Encierre en un círculo y anote el código de la zona de residencia:         1. Urbana                2. Rural

Nombre y código del (la) supervisor(a): 

 Nombre y código del (la) entrevistador(a):

Fecha de revisión         /       / 2021 

 

                                   

  
  

      

CÓDIGOS PARA EL RESULTADO FINAL DE LA ENTREVISTA 

 
   
 

     6. Otro
                                                                                                              (Anótelo)

2. Incompleta 3. Morador ausente 4. Rechazo1. Completa

 No. del hogar .............................................…………………………………………..............................

  

de

REPÚBLICA DOMINICANA
 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Oficina Nacional de Estadística

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples

 Los datos solicitados son estrictamente confidenciales de 
acuerdo al Art. 12 de la ley  No.5096 de Marzo de 1959.

 No. del
Cuestionario

INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA, EL HOGAR Y SUS MIEMBROS

No.

 

 

 

 
 

 
 

Anote la fecha de la visita 
(día y mes)................................

Nombre del (la) entrevistador(a)

Hora de inicio para el hogar 

Hora de término para el hogar 

Resultado de la visita...............

Próxima visita: Fecha...............

Hora..........................................

Nombre y número de línea 
de la persona entrevistada

Día Mes Año

Resultado final

Número total de visitas..................................

Resultado final de la entrevista del hogar.......

Total de miembros del hogar...................

  

 

FECHA DEL RESULTADO FINAL 

  

  

  

  

2 0 2

(ENHOGAR-2021)(ENHOGAR-2021)

1

 
   
 Resultado final de la entrevista al elegido......

5. Vivienda vacía 
    o desocupada
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      SECCIÓN 0. IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR

    

001 ENTREVISTADOR(A) TAN PRONTO USTED ESTÉ FRENTE A LA PERSONA A SER 
ENTREVISTADA LÉALE LO SIGUIENTE: Como parte de esta entrevista voy a hacerle unas 
preguntas acerca de su hogar, por esta razón primero quiero explicarle lo que es un hogar.
“Un hogar es un grupo de personas, sean familiares o no, que viven juntas bajo un mismo techo y 
comparten gastos en alimentación y otros servicios como pago de electricidad, agua, teléfono, entre 
otros, pero también un hogar puede estar formado por una persona que viva sola”.

¿Después de esta explicación, tiene usted claro lo que es un hogar?

                                                                       Número de hogares en la vivienda............

ENTREVISTADOR(A) HAGA LO SIGUIENTE:

       A) PARA EL PRIMER HOGAR LLENE EL CUESTIONARIO COMPLETO.

            CUESTIONARIO ADICIONAL, Y COMPLETE LAS INFORMACIONES DE LA CARÁTULA Y 

1. SI HAY UN HOGAR, LLENE EL CUESTIONARIO COMPLETO.

            LUEGO CONTINÚE A PARTIR DE LA PREGUNA 105.

Entonces, tomando en cuenta esta definición de hogar que acabo de darle,

2. SI HAY MÁS DE UN HOGAR:

       B) PARA EL SEGUNDO, TERCERO, CUARTO O QUINTO HOGAR, UTILICE UN  

¿Cuántos hogares hay en esta vivienda?       

      SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  A
 PREG.

PASE

101

Tipo de vivienda.

ENTREVISTADOR(A), ANOTE POR 
OBSERVACIÓN:

                                        (Anótelo)

  Pieza en cuarteria o parte atrás.................................

  Vivienda compartida con negocio..............................

  Vivienda en hilera.......................................................

  Otro______________________________________

  Vivienda en construcción...........................................

  Vivienda duplex..........................................................

  Vivienda independiente..............................................

  Apartamento...............................................................

  Barracón.....................................................................

  Local no destinado para habitación...........................

07

06

03

01

05

02

04

08

09

96

102 ¿Cuál es el material de construcción 
predominante en las paredes de esta 
vivienda?

                                       (Anótelo)

  Block o concreto.........................................................

  Zinc............................................................................

  Cartón, playwood o materiales de desechos.............

  Otro______________________________________

  Madera.......................................................................

  Tabla de palma...........................................................

  Tejamanil....................................................................

  Yagua.........................................................................

01

02

03

06

07

04

96

05

103 ¿Cuál es el material de construcción 
predominante en el techo de esta 
vivienda?

  Zinc............................................................................

  Asbesto cemento.......................................................

  Yagua.........................................................................

  Cana...........................................................................

  Teja.............................................................................

  Concreto.....................................................................

  Otro______________________________________
                                    (Anótelo)

01

05

02

03

04

96

06

2

ENTREVISTADOR(A): SI EL INFORMANTE DICE QUE 
“NO ESTÁ CLARO” O USTED PERCIBE QUE TIENE 
ALGUNA DUDA SOBRE EL CONCEPTO “HOGAR” POR 
FAVOR LÉASELO NUEVAMENTE.

ENTREVISTADOR(A): SI EL 
INFORMANTE DICE QUE “ESTÁ 
CLARO” Y USTED ESTÁ SEGURO(A) DE 
QUE ES ASÍ, DÍGALE LO SIGUIENTE:
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      SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

 PREG.
A

104 ¿Cuál es el material de construcción 
predominante en el piso de esta 
vivienda?

 

Granito.......................................................................
 

Mosaico......................................................................

Mármol.......................................................................

Cerámica....................................................................

Cemento.....................................................................

Madera.......................................................................

Tierra..........................................................................

Otro______________________________________
                                         (Anótelo)

01

02

03

04

05

06

07

96

105 Sin incluir baños, cocina, pasillos y 
garaje, ¿Cuántas habitaciones o 
cuartos tiene esta vivienda o la parte 
de esta vivienda que ocupa este hogar?

  

  Número de habitaciones..................................

106
tiene esta vivienda o la parte que ocupa 
este hogar?

¿Cuántos aposentos o dormitorios 

  Número de dormitorios....................................

107 ¿Cuál es el principal combustible que 
se utiliza en este hogar para cocinar?

  Gas propano..............................................................

  Carbón.......................................................................

  Leña...........................................................................

  Electricidad.................................................................

  No cocinan.................................................................

  Otro______________________________________
                                     (Anótelo)

3

1

2

4

6

5

108 ¿De dónde proviene el agua utilizada 
en este hogar para lavar, fregar, 
bañarse, cocinar y para otras labores 
de limpieza e higiene en el hogar?

 

  

 

 

  

109 ¿Cuántos días a la semana se recibe el 
servicio de agua en este hogar?   Número de días...............................................

110 De las 24 horas del día ¿Cuántas horas 
recibe este hogar el servicio de agua?   Número de horas.............................................

111 ¿Qué tipo de servicio sanitario se usa 
en este hogar?

  Inodoro.......................................................................

  No hay servicio sanitario............................................

  Letrina con cajón........................................................

  Letrina sin cajón.........................................................

1

3

4

2
     113

     114

112 ¿El inodoro está conectado a un pozo 
séptico o al alcantarillado público?

  Pozo séptico...............................................................

  Alcantarillado Público.................................................

  Otro _____________________________________

  No sabe......................................................................

2

6

8

1

113 ¿Este servicio sanitario lo usan 
solamente las personas de este hogar 
o es compartido con personas de otros 
hogares?

Compartido con personas de otros hogares..............

Lo usan solo las personas de este hogar...................
  

  

1

2

3

De un manantial, río, arroyo o canal.......................... 

De un pozo cabado.................................................... 

De lluvia..................................................................... 

De camión tanque...................................................... 

Del acueducto, dentro de la vivienda........................ 

Del acueducto, en el patio de la vivienda.................. 

De una llave de otra vivienda.................................... 

Del acueducto, de una llave pública............................ 

De un pozo tubular.................................................... 

Otra fuente ________________________________
                                               (Anótela)

01

02
03

04

05

06

07

08

09

96

111

Ningún día........................................................  0 111
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4

      SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGAR

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

A
 PREG.

114 ¿Cuál es el principal tipo de 
alumbrado que se utiliza en este 
hogar?   Lámpara de gas propano.........................................

  Lámpara de gas kerosene........................................

  Otro_____________________________________
                                    (Anótelo)

  Energía eléctrica de planta propia............................

  Energía eléctrica del tendido público........................

6

4

1

3

2

  116

115 De las 24 horas del día ¿Cuántas 
horas recibe este hogar el servicio de 
energía eléctrica?

  Número de horas..........................................

116 ¿Cómo se elimina la basura en este 
hogar?   La recoge una empresa privada...............................

  La tiran en una cañada, río, arroyo o en la zanja......

  La recoge un triciclo o carretillero.............................

                                    (Anótelo)

  

  Otro_____________________________________

  La recoge el ayuntamiento........................................

  La tiran en un patio, solar o en la calle.....................

  La queman................................................................ 04

96

03

06

05

01

02

117 ¿Cuáles de los siguientes artículos y 
servicios tienen en este hogar?

  

J. Teléfono celular................................................

C. Equipo de música............................................

B. Nevera............................................................. 

A. Radio...............................................................

F. Aire acondicionado...........................................

G. Internet............................................................

D. Estufa..............................................................

E. Lavadora de ropa............................................

H. Televisor plasma o de pantalla plana..............

I. Televisor tradicional o antiguo...........................

K. Teléfono fijo o residencial................................

L. Computadora de escritorio...............................

O. Inversor...........................................................

M. Computadora portátil o laptop.........................

P. Horno microondas............................................

Q. Bomba de agua...............................................

R. Carro para uso privado....................................

S. Carro o guagua de trabajo...............................

N. Tableta como iPad o Galaxy Tab.....................

T. Yipeta...............................................................

U. Camioneta para uso privado...........................

V. Camioneta o camión de trabajo.......................1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

No

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ENTREVISTADOR(A):
LÉALE CADA ALTERNATIVA 
PAUSADAMENTE Y ENCIERRE 
EN UN CÍRCULO EL CÓDIGO “1” 
ó “2” SEGÚN LA RESPUESTA 
DEL INFORMANTE.

118 ¿Hay alguna persona que resida en  
otro hogar, que brinde ayuda con las
tareas domésticas o de cuidado de 
algún miembro de este hogar, con 
paga o sin paga?

Sí...........................................................................

No.........................................................................

1

2
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5

      SECCIÓN II. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  A
 PREG.

PASE

201 Durante los últimos 12 meses ¿Ha 
habido algún momento en que usted u 
otra persona en su hogar se haya 
preocupado por no tener suficientes 
alimentos para comer por falta de 
dinero u otros recursos?

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

  Sí...............................................................................

8

1

2

202 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar no haya podido 
comer alimentos saludables y 
nutritivos por falta de dinero u otros 
recursos?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

1

2

8

203 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar haya comido 
poca variedad de alimentos por falta 
de dinero u otros recursos?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

1

2

8

204 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar haya tenido que 
dejar de desayunar, almorzar o cenar 
porque no había suficiente dinero u 
otros recursos para obtener 
alimentos?

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

  Sí...............................................................................1

8

2

205 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar haya comido 
menos de lo que debía comer por 
falta de dinero u otros recursos?

  No sabe.....................................................................  

  No..............................................................................

  Sí...............................................................................

8

1

2

206 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que su hogar se haya 
quedado sin alimentos por falta de 
dinero u otros recursos?

  No..............................................................................

  Sí...............................................................................

  No sabe.....................................................................  

1

2

8

207 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar haya sentido 
hambre pero no comió porque no 
había suficiente dinero u otros 
recursos para obtener alimentos?

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

  Sí...............................................................................1

8

2

208 Durante los últimos 12 meses ¿Hubo 
alguna vez en que usted u otra 
persona en su hogar haya dejado de 
comer todo un día por falta de dinero 
u otros recursos?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................

  No sabe.....................................................................  

2

8

1

ENTREVISTADOR(A), LÉALE A LA PERSONA ENTREVISTADA EL SIGUIENTE ENUNCIADO: 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre la alimentación en este hogar.
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      SECCIÓN VIII. SELECCIÓN INFORMANTE DE TRABAJO NO REMUNERADO Y DEPENDENCIA

801 ENTREVISTADOR(A):

¿CUÁNTAS PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, HAY EN EL HOGAR?_______. AHORA, TAL COMO LE 
INDICA LA FLECHA, PASE AL ENCABEZADO DEL CUADRO SIGUIENTE Y ENCIERRE ESTE NÚMERO EN 
UN CÍRCULO. EN CASO DE QUE HUBIESEN MÁS DE 9 MIEMBROS CON 15 AÑOS O MÁS, ENTONCES 
CONSULTE CON EL (LA) SUPERVISOR(A).

REGRESE A LA PREGUNTA 303A, DE LA SOLAPA  Y LUEGO RESPONDA LO SIGUIENTE:

802

AHORA, TAL COMO LE INDICA LA 
FLECHA, PASE AL LADO 
IZQUIERDO DEL CUADRO Y 
ENCIERRE ESTE NÚMERO EN UN 
CÍRCULO.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍGITO DEL 
NÚMERO DE SERIE DEL 
CUESTIONARIO?______.

ENTREVISTADOR(A):

ENTREVISTADOR(A):

LUEGO, DESDE ESTE NÚMERO 
TRACE UNA LÍNEA HACIA LA 
DERECHA HASTA EL FINAL DEL 
CUADRO.

ENCIERRE EN UN CÍRCULO EL 
NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA 
CASILLA DONDE SE CORTAN LAS 
DOS LÍNEAS QUE USTED TRAZÓ. 

ESTE NÚMERO LE INDICA, 
DENTRO DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR CON 15 AÑOS Y MÁS, 
CUÁL ES LA PERSONA A LA QUE 
SE LE APLICARÁ EL RESTO DE LA 
ENTREVISTA.

803

B) NOMBRE DE LA PERSONA SELECCIONADA_______________________________________

VERIFIQUE EL NOMBRE DE LA PERSONA SELECCIONADA EN LA PREGUNTA 301, Y ANÓTELO 
EN LA LÍNEA SIGUIENTE.

ENTREVISTADOR(A):
ANOTE EL NÚMERO RESULTANTE EN LAS CASILLAS SIGUIENTES, PUES CORRESPONDE AL 
NÚMERO DE LÍNEA DE LA PERSONA A QUIÉN SE LE APLICARÁ LA SIGUIENTE SECCIÓN.

A) NÚMERO DE LÍNEA DE LA PERSONA SELECCIONADA................................................

804 ¿CUÁL ES LA EDAD DE LA PERSONA SELECCIONADA EN LA PREGUNTA 303?
(ANÓTELA EN LAS CASILLAS DE LA DERECHA)................................................................

805

RECHAZO.................................................................................................................

LA PERSONA SELECCIONADA ESTÁ MUY ENFERMA.........................................

ENTREVISTADOR(A):

CASO NORMAL........................................................................................................

LA PERSONA SELECCIONADA HABLA OTRO IDIOMA PERO LA ENTREVISTA

LA PERSONA SELECCIONADA PADECE UNA ENFERMEDAD MENTAL.............

LA PERSONA SELECCIONADA ES MUY ANCIANA...............................................

PUEDE SER HECHA CON AYUDA DE UN INTÉRPRETE......................................

¿SE TRATA DE UN CASO NORMAL, O POR EL CONTRARIO, SE TRATA DE UN CASO ESPECIAL 
POR ENFERMEDAD MENTAL, MUDEZ, SORDERA U OTRAS DISCAPACIDADES QUE LIMITEN LA 
ENTREVISTA O DE UNA PERSONA QUE HABLA OTRO IDIOMA?

DE OTRA PERSONA (MUDO(A) O SORDO (A))....................................................

LA PERSONA SELECCIONADA HABLA OTRO IDIOMA Y NO HAY INTÉRPRETE

LA PERSONA SELECCIONADA DEBE SER ENTREVISTADA CON AYUDA
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No. de personas de 15 años o más existentes en el hogar

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5 6
 

7
 

8
 

9
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 4 4 4 4 4 4

1 1 2 1 5 5 5 5 5

1 2 3 2 1 6 6 6 6

1 1 1 3 2 1 7 7 7

1 2 2 4 3 3 1 8 8

1 1 3 2 4 4 4 2 9

1 2 2 4 5 6 7 7 5

 1     Pase a preg. 901A

 
2     

  

Pase a preg. 901A

 

 4

    

  FIN DE LA ENTREVISTA

 

3     Pase a preg. 901A

 

5

6

7

8

25

ENTREVISTADOR(A) LEÁLE AL INFORMANTE LO SIGUIENTE: Ahora debo elegir una 
persona de su hogar para continuar con la entrevista.
Por favor espéreme un minuto.
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      SECCIÓN IX. TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

A
 PREG.

Ahora le voy a preguntar sobre el tiempo que dedica usted a realizar actividades en este hogar 
por las que no recibe un pago.

ENTREVISTADOR(A), LÉALE A LA PERSONA ENTREVISTADA EL SIGUIENTE ENUNCIADO: 

901 Durante la semana pasada ¿Usted 
cocinó, calentó la comida o fregó en 
su hogar?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................2

1

903

902 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a cocinar, 
calentar la comida o fregar en su 
hogar?

  Número de horas............................             :

903 Durante la semana pasada, ¿Usted 
limpió el interior y el exterior de su 
vivienda, botó o recicló la basura?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................  

1

2 905

904 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a limpiar el 
interior y el exterior de su vivienda, 
botar o reciclar la basura?   Número de horas............................             :

905 Durante la semana pasada ¿Usted 
cuidó del jardín o de una mascota de 
la familia?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................2

1

907

906 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a cuidar del 
jardín o de una mascota de la familia?

  Número de horas............................             :

907 Durante la semana pasada ¿Usted 
lavó, tendió, planchó, dobló la ropa, 
llevó o recogió ropa de la lavandería o 
limpió zapatos del hogar?

  Sí...............................................................................

  No.............................................................................. 2

1

909

908 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a lavar, tender, 
planchar, doblar la ropa, llevar o 
recoger ropa de la lavandería o 
limpiar zapatos?

  Número de horas............................             :

Horas Minutos

Horas Minutos

Horas Minutos

Horas Minutos

Hora de inicio................. :

909 Durante la semana pasada ¿Usted 
buscó o almacenó agua para el uso 
del hogar?

Sí................................................................................

No............................................................................... 

1

2 911

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS EN CASO DE QUE 
CORRESPONDA.

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE ESPERA EN CASO DE QUE 
CORRESPONDA.

Durante la semana pasada 
¿Cuánto tiempo le dedicó usted 
a buscar o almacenar el agua para el 
uso del hogar?

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

910
Horas Minutos

:Número de horas............................

901A
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      SECCIÓN IX. TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
 PREG.

PASE
A

913 Durante la semana pasada ¿Usted 
mismo hizo alguna reparación de tipo  
eléctrico, sanitario, lavó o hizo alguna 
reparación para un vehículo de este 
hogar? 

  No.............................................................................. 

  Sí...............................................................................

2

1

915

914 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a hacer estas 
reparaciones para el hogar? 

  Número de horas............................             :

915 Durante la semana pasada ¿Usted 
organizó el ingreso y los gastos, como 
pago de cuentas, tramites 
administrativos o legales para el 
hogar o algunos de sus miembros?

  No.............................................................................. 

  Sí...............................................................................1

2 917

916 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a estas
actividades?

  Número de horas............................             :

917 Durante la semana pasada ¿Usted 
compró alimentos, bebidas, artículos 
de limpieza, ropa o calzado para 
miembros de este hogar?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................  

1

2 919F

918 Durante la semana pasada ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a estas 
compras para el hogar?

  Número de horas............................             :

27

Horas Minutos

Horas Minutos

Horas Minutos

Durante la semana pasada 
¿Usted recogió leña para el uso del 
hogar?

Horas Minutos

:Número de horas............................

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.

911 Sí................................................................................

No............................................................................... 

1

2 913

912 Durante la semana pasada 
¿Cuánto tiempo le dedicó usted a 
recoger leña para el uso del 
hogar?

ENTREVISTADOR(A):
POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS Y ESPERA EN CASO 
DE QUE CORRESPONDA.
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      SECCIÓN IX. TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO

PREG.
NO.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

A
 PREG.

CUIDADO NO REMUNERADOS A NIÑOS Y NIÑAS SANOS ENTRE 0 Y 12 AÑOS EN EL HOGAR

919F

922 Durante la semana pasada, ¿Usted 
dio de comer, bañó, vistió, acostó o 
jugó con los niños que viven en este 
hogar?

  No..............................................................................

  Sí...............................................................................

2

1

924

923 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a darle de 
comer, bañar, vestir, acostar o jugar 
con los niños que viven en este 
hogar?

  Número de horas............................             :

924 Durante la semana pasada, ¿Usted 
ayudó a los niños o niñas del hogar 
con la tarea escolar o participó en 
reuniones de la escuela, guardería u 
otras actividades educativas?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................  2

1

926

925 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a ayudar a los 
niños o niñas del hogar con la tarea 
escolar o participar en reuniones de la 
escuela, guardería u otras actividades 
educativas?

  Número de horas............................             :

926 Durante la semana pasada, ¿Usted le 
dió atención o cuidados de salud a los 
niños del hogar dandóle 
medicamentos o curándolo?

  No..............................................................................

  Sí...............................................................................

2

1

  

927 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a dar atención 
médica y cuidados de salud a los 
niños? Número de horas.............................             :

Horas Minutos

Horas Minutos

Horas Minutos

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, EL FILTRO 406A ¿HAY NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS SIN 
DISCAPACIDAD, ES DECIR, MARCADO CON CÓDIGO (1)?

NINGÚN NIÑO.........................................................................................................................
UNO O MÁS............................................................................................................................

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, LA PREGUNTA 303C ¿HAY NIÑOS DE 0 A 4
AÑOS?

NINGÚN NIÑO...............................................................................................................
UNO O MÁS...................................................................................................................

920F

0

1

0

1
928F

POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS QUE 
CORRESPONDA  AL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
Y NO INCLUYA EL TIEMPO QUE CUIDÓ A 
NIÑOS O NIÑAS MIENTRAS REALIZABA 
OTRAS ACTIVIDADES YA DECLARADAS.

ENTREVISTADOR(A):

ENTREVISTADOR(A), LÉALE A LA PERSONA ENTREVISTADA EL SIGUIENTE ENUNCIADO:

Ahora le voy a preguntar sobre el tiempo que dedica usted a las actividades de cuidados 
a los niños de 0 a 12 años sin discapacidad que realiza por las que no recibe pago. 

922

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, LA PREGUNTA 303B ¿HAY NIÑOS DE 5 a 12
AÑOS?

NINGÚN NIÑO...............................................................................................................
UNO O MÁS...................................................................................................................

0

1

928F

921F

928F
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      SECCIÓN IX. TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO

PREG.
NO.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

A
 PREG.

CUIDADO NO REMUNERADOS A PERSONAS DE 75 AÑOS O MÁS DE EDAD EN 
EL HOGAR

928F

929F

930 Durante la semana pasada, ¿Usted 
dio de comer, bañó, vistió o acostó a 
una persona de 75 años o más en su 
hogar?

  Sí...............................................................................

  No.............................................................................. 

1

2

931 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a dar de 
comer, bañar, vestir o acostar a una 
persona de 75 años o más en su 
hogar?

  Número de horas............................             :

932 Durante la semana pasada, ¿Usted 
ayudó o realizó trámites para servicios 
de atención médica a una persona de 
75 años o más en su hogar?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................2

1

934

933 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a ayudar o 
realizar trámites para servicios de 
atención médica a una persona de 75 
años o más en su hogar?

  Número de horas............................             :

934 Durante la semana pasada, ¿Usted 
ayudó a una persona de 75 años o 
más de su hogar con formularios, 
administración o pago de cuentas?

  Sí...............................................................................

  No..............................................................................  

1

2 936F

935 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a ayudar a una 
persona de 75 años o más de su 
hogar con formularios, administración 
o pago de cuentas?

  Número de horas............................             :

Horas Minutos

Horas MinutosHoras Minutos

Horas Minutos

ENTREVISTADOR(A):

POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS 
Y ESPERA EN CASO DE QUE CORRESPONDA Y NO 
INCLUYA EL TIEMPO QUE CUIDÓ A PERSONAS CON 
75 AÑOS O MÁS MIENTRAS REALIZABA OTRAS 
ACTIVIDADES YA DECLARADAS.

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, LA PREGUNTA 303D ¿HAY PERSONAS DE 75 
AÑOS O MÁS EN ESTE HOGAR SIN INCLUIR A LA PERSONA ELEGIDA?

NINGUNA PERSONA DE 75 AÑOS O MÁS..................................................................
UNO O MÁS...................................................................................................................

0

1

936F

932

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, EL FILTRO 406A SIN INCLUIR A LA PERSONA
ELEGIDA ¿HAY ALGUNA PERSONA DE 75 AÑOS O MÁS SIN DISCAPACIDAD, 
ES DECIR, MARCADO CON CÓDIGO (1)?

NINGUNA PERSONA DE 75 AÑOS O MÁS..................................................................
UNO O MÁS...................................................................................................................

0

1

936F

ENTREVISTADOR(A), LÉALE A LA PERSONA ENTREVISTADA EL SIGUIENTE ENUNCIADO:

Ahora le voy a preguntar sobre el tiempo que dedica usted a las actividades de cuidados 
de los miembros del hogar, de 75 años o más sin dispacacidad, que realiza por las que no recibe 
pago. 

ENTREVISTADOR(A):

POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS 
Y ESPERA EN CASO DE QUE CORRESPONDA Y NO 
INCLUYA EL TIEMPO QUE CUIDÓ A PERSONAS CON 
75 AÑOS O MÁS MIENTRAS REALIZABA OTRAS 
ACTIVIDADES YA DECLARADAS.
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      SECCIÓN IX. TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO

PREG.
NO.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
PASE

 PREG.
A

CUIDADO NO REMUNERADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 
DEPENDENCIA EN EL HOGAR

937 Durante la semana pasada, ¿Usted 
dio de comer, bañó, vistió o acostó a 
una persona con discapacidad o 
dependencia en su hogar?

  Sí...............................................................................

  No.............................................................................. 

1

2 939

938 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a dar de 
comer, bañar, vestir o acostar a una 
persona con discapacidad o 
dependencia en su hogar?

  Número de horas............................             :

939 Durante la semana pasada, ¿Usted 
brindó atención médica o realizó 
tramites para servicios de atención 
médica a una persona con 
discapacidad o dependencia en su 
hogar?

  Sí...............................................................................

  No.............................................................................. 2

1

941

940 Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a brindar 
atención médica o realizar tramites 
para servicios de atención médica a 
una persona con discapacidad o 
dependencia en su hogar?   Número de horas............................             :

30

ENTREVISTADOR(A):

POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS 
Y ESPERA EN CASO DE QUE CORRESPONDA Y NO 
INCLUYA EL TIEMPO QUE CUIDÓ A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA PERMANENTE 
MIENTRAS REALIZABA OTRAS ACTIVIDADES YA 
DECLARADAS.

Horas Minutos

Horas MinutosHoras Minutos

ENTREVISTADOR(A): VERIFIQUE, EL FILTRO 406A, SIN INCLUIR AL ELEGIDO(A), 
¿HAY PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES DECIR, ESTE MARCADO EL CÓDIGO
(2)?

PERSONA SIN NINGUNA DISCAPACIDAD.................................................................
UNO O MÁS CON ALGUNA DISCAPACIDAD..............................................................

0
1

1001

Durante la semana pasada, ¿Usted 
ayudó alguna persona con 
discapacidad o dependencia de su 
hogar con formularios, trámites 
administrativos o pago de cuentas? 

POR FAVOR INCLUIR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS Y 
ESPERA EN CASO  DE QUE CORRESPONDA Y NO 
INCLUYA EL TIEMPO QUE CUIDÓ A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD O DEPENDENCIA MIENTRAS 
REALIZABA OTRAS ACTIVIDADES YA DECLARADAS.

ENTREVISTADOR(A):

941

Durante la semana pasada, ¿Cuánto 
tiempo le dedicó usted a realizar esos
trámites? 

942

Número de horas............................

Horas MinutosHoras Minutos

:

Sí...............................................................................

No..............................................................................

1

2 1001

ENTREVISTADOR(A), LÉALE A LA PERSONA ENTREVISTADA EL SIGUIENTE ENUNCIADO:

Ahora le voy a preguntar sobre el tiempo que dedica usted a realizar actividades de 
cuidados de miembros del hogar, de cualquier edad que tienen algún tipo de 
discapacidad o dependencia, por las que no recibe un pago. 

936F
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31

      SECCIÓN X. AUTO PERCEPCIÓN DEL INFORMANTE

NO.
PREG.

PREGUNTAS Y FILTROS      CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
 PREG.

A
PASE

1001

¿Se considera usted una persona...

Ahora voy hacerle una pregunta sobre 
cómo usted se ve así mismo(a). Las 
personas suelen definirse a sí mismas 
de acuerdo con sus facciones, color 
de la piel y otras características 
físicas, partiendo de estos términos

 

negro afrodescendiente?...........................................

moreno o mulato?.......................................................

mestizo o indio?.........................................................

asiático o amarillo?.....................................................

blanco?.......................................................................

otro?_____________________________________

no sabe o no responde?............................................

01

02

03

04

05

06

98

Hora final........................ :
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Observaciones del (la) entrevistador(a):

Observaciones del (la) Supervisor(a) de Campo:

Observaciones del (la) Supervisor(a) Nacional
          y de Calidad de la Información:
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