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Las mediciones de pobreza con perspectiva de género deben incluir el concepto de 
trabajo no remunerado y tomar como insumo las mediciones sobre uso del tiempo 

Por cada 100 hombres 
en hombres pobres en 
América Latina hay 118 

mujeres 
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La pobreza persiste como un fenómeno estructural característico de la realidad latinoamericana.  Uno de los desafíos que aún enfrenta la región como faceta de la pobreza, es la mayor proporción de mujeres que de varones entre 20 y 59 años de edad que se encuentran viviendo en hogares bajo la línea de pobreza. Estas mujeres se encuentran en plena edad productiva y reproductiva con sus consecuentes necesidades y demandas ya sea de generar ingresos como de realizar, al interior de los hogares, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, es decir de sostenibilidad de sus familias. El mundo del trabajo, cumple un rol fundamental en la concepción de igualdad de la CEPAL y se constituye no solo del trabajo remunerado sino también del  trabajo no remunerado (trabajo de cuidado reproductivo: ámbito doméstico). Desde esta mirada, si no se transforman las relaciones de género en el ámbito privado (división sexual del trabajo) éstas seguirán replicándose en otros ámbitos constituyendo un obstáculo para la plena inserción de las mujeres en el mercado laboral y en la toma de decisiones, entre otros. Las relaciones de género conspiran contra la igualdad a lo largo de todo el ciclo vital y las disparidades por motivo de género están internalizadas en múltiples mecanismos de reproducción cultural.  Desde una perspectiva de género las mediciones tradicionales de la pobreza (por ingresos) resultan insuficientes ya que los ingresos no garantizan autonomía cuando son insuficientes además se basan en el ingreso per cápita del hogar.  Eso implica suponer una distribución igualitaria de los ingresos dentro de los hogares, ocultando la falta de autonomía de las mujeres que no desempeñan actividades remuneradas debido a su dedicación al trabajo doméstico y al cuidado de otros (principalmente niños y familiares dependientes).  Por esto es necesario incorporar temas que tradicionalmente han estado invisibilizados, como la igualdad intrafamiliar o en el hogar, la igualdad en la disposición de tiempo y la igualdad en la relación entre trabajo remunerado y no remunerado. 



El trabajo no remunerado (TNR) en el 
análisis de la pobreza 

Las mediciones del Trabajo no Remunerado: 
 

• son parte de los compromisos que han hecho los 
Gobiernos a través de la Agenda Regional de Género  

• son parte del plan trabajo del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Género de la CEA  

• permiten una visión y medición completa del 
concepto de trabajo tal como fue acordado en la XIX 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(OIT, 2013)  

• muestran una dimensión clave de la  pobreza  y sus 
mecanismos de reproducción o barreras para la no 
superación  



Aspectos para conversar 
A) Normativos: 
 
 Incorporar la mirada a las privaciones o falta de ejercicio de los derechos 

por parte de las mujeres 
 Visibilizar la inequitativa carga total de trabajo y la división sexual del trabajo 

como fenómeno de desigualdad estructural en América Latina 
 
B) Técnicos: 
 
  La correlación entre las dimensiones que se seleccionan para dar cuenta de 
la pobreza multidimensional (ingresos, trabajo remunerado, etc.):  
 

 - hay mayor TNR en hogares con mayor proporción de privaciones; 
 - aun no hay pruebas de correlaciones;  
 - visibiliza a las persona que “brindan la no privación” en el caso del cuidado. 
 
C) Del instrumento: 

 
 Mejorarlo para dar cuenta del concepto de trabajo a cabalidad 
 La forma que toma el relevamiento sobre el uso del tiempo )encuesta 

independiente, módulo, set de preguntas periódicas en encuestas de 
propósitos múltiples o de condiciones de vida 

 
 



Países  Fecha del levantamiento  Tipo de relevamiento  
Argentina  2013  Módulo en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)  

2010-2011 (Rosario)  Módulo en la Encuesta Permanente de Hogares  
2005 (Buenos Aires)  Encuesta independiente  

Bolivia (Est. Plur. de)  2011, 2010  Encuesta de Uso de Tiempo en Hogares  

2001  Módulo en Encuesta Continua de Hogares  
Brasil  
   

2009-2010  Encuesta piloto en cinco estados de Brasil  
Desde 1992  Preguntas en la Encuesta Nacional de Hogares (PNAD)  

Colombia  2012  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  
2010, 2009, 2008, 2007  Preguntas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares  

Costa Rica  2011  Encuesta sobre Uso del Tiempo en la Gran Área Metropolitana  
2004  Módulo en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)  

Cuba  2001  Encuesta levantada en cinco provincias  
1997, 1988, 1985  Encuesta Nacional de Presupuesto de Tiempo  

Chile  
   

2015  Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo  
2008-2009  Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago  

Ecuador  2012  Encuesta Específica de Uso del Tiempo (EUT)  
2012, 2010, 2007, 2005  Módulo en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

El Salvador  2010-2011  Módulo en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples  
2005  Lista corta de preguntas en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)  

Guatemala  2014  Módulo en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos  
2014, 2011, 2006, 2000  Módulo en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)  

Honduras  2011, 2009  Módulo en la Encuesta Permanente de Hogares  
México  2014, 2009, 2002, 1998  Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT)  

2010  Módulo en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares  
1996  Módulo en la Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo (ENTAUT)  

Nicaragua  1998  Módulo en la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida (ENHMNV)  
Panamá  2011  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  

2006  Módulo en Encuesta de Propósitos Múltiples  
Paraguay  2016  Encuesta sobre uso del tiempo (EUT)  
Perú  2010  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  

2006  Preguntas integradas a la Encuesta Continua de Hogares  
República Dominicana  2016  

2006-2007  
Módulo de uso del tiempo en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples  
Pregunta en la Encuesta Demográfica y de Salud  

Uruguay  2013, 2007  Módulo en la Encuesta Continua de Hogares  
2003  Encuesta en Zona Metropolitana (Universidad de la República)  

Venezuela (Rep. Bol. de)  2011, 2008  Encuesta de Uso del Tiempo  

Avances en relación a mediciones de uso de 
tiempo en América Latina 



 
 

América Latina (14 países): tiempo destinado al trabajo total -remunerado y no remunerado-de la población 
de 15 años de edad y más, según sexo 

(En horas semanales) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los respectivos países. 

Las mujeres dedican más tiempo al trabajo no 
remunerado y los hombres al trabajo remunerado 



La sobrecarga de trabajo no remunerado opera 
como una barrera para el ejercicio del derecho al 

trabajo remunerado 
América Latina (10 países): población de 20 a 59 años de edad que se encuentra fuera del mercado laboral 

por razones familiares, alrededor del 2013 
(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 



América Latina (7 países): tiempo de trabajo no remunerado de la población de 15 años de edad y más según sexo y quintil de la 
distribución del ingreso de los hogares  

(En horas semanales) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los 
respectivos países. 

La distribución del trabajo no remunerado es clave 
en la reproducción de la pobreza y la desigualdad  
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Los hogares de los primeros deciles de ingresos son los que registran mayor número de miembros dependientes, demandando mayor dedicación de tiempo justamente donde se necesita también mayor provisión de ingresos (CEPAL, 2016a). Las mujeres en hogares pobres no tienen la posibilidad de adquirir en el mercado bienes y servicios que sustituyan su tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. A esto se suma la falta de servicios públicos de calidad para el cuidado tanto de niños, personas adultas mayores, con discapacidad, y enfermos crónicos, situación que es claramente regresiva, y que se prevé en aumento debido a los cambios demográficos que está experimentando la región. Las estrecha relación entre tiempo e ingresos hace que las privaciones de tiempo profundicen o reproduzcan los círculos de la pobreza.La pobreza monetaria y la falta de tiempo conforman un círculo vicioso muy difícil de superar sin políticas especialmente dirigidas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres  



El tiempo destinado al trabajo no remunerado se incrementa en hogares 
que tienen privaciones  

 
América Latina (11 países): tiempo de trabajo no remunerado de la población de 15 años de edad y más 

según sexo y presencia de privaciones en el hogar 
(En horas semanales) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo de los respectivos países. 



 Es necesario garantizar el cuidado requerido por 
todas las personas del hogar y también resguardar 
garantizar la autonomía económica de las mujeres 

México y Uruguay: Tiempo y participación en los cuidados, según presencia de niños o niñas en el hogar y 
sexo 

(Tiempo en horas semanales y participación en porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso del tiempo de los respectivos países. 
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América Latina (8 países): tasa de ocupación de mujeres entre 20 y 59 años de edad y más según sexo 
(En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

La presencia de niños y niñas en el hogar tiene un efecto directo 
sobre la tasa de participación laboral de las mujeres, lo cual 

puede resultar en una barrera para su autonomía económica si 
no se implementan políticas de cuidado y atención a la primera 

infancia adecuadas 
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Desafíos: 
 
• Incorporar las encuestas de uso del tiempo con 

periodicidad y presupuesto en la planificación de las 
oficinas nacionales estadística y en los sistemas 
estadísticos nacionales (SEN) 

• Planificar y adaptar las mediciones sobre el uso del tiempo 
para que sean útiles y complementarias a los cálculos de 
la pobreza en sus diversas dimensiones  

• Apropiarse de la CAUTAL como clasificación potente para 
la medición de todos los tipos de trabajo en la región 

•  Articular los resultados de los cálculos en el diseño y 
seguimiento de las políticas de superación de la pobreza 

 



MUCHAS GRACIAS 
 
 

www.cepal.org/mujer 
 

www.cepal.org/oig 
 

http://www.cepal.org/mujer�
http://www.cepal.org/oig�
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