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Incremento de los hogares con jefatura femenina en el CNPV 2018 

¿Qué significa?
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Tipología de hogar según sexo del jefe/a
Definiciones: 

1. Nuclear: pareja con o sin hijo(s); o padre o madre 
con hijo(s).
2. Amplio: hogar nuclear más otros parientes o no 
parientes. Esta categoría se puede subdividir a su vez 
en: 

2.1.Extensos: hogar nuclear más otros parientes. 
2.2.Compuestos: hogar nuclear (con o sin otros 

parientes) más otros no parientes. 

3. Otros: 
3.1. Familiar sin núcleo: no existe un núcleo 

conyugal primario o una relación padre/madre-
hijo/hija, pero sí hay otras relaciones de 
parentesco de primer o segundo grado de 
consanguineidad (por ejemplo, hermanos).

4. No familiar: sin parentesco
5. Unipersonal.

Fuente: DNP, Observatorio de Políticas de las Familias (2015) 
Tipologías de Familias en Colombia: Evolución 1993 – 2014, 
Documento de Trabajo No. 2016-1

Fuente: DANE, CNPV – 2018. Porcentaje de acuerdo al sexo del jefe de hogar

El 46,7% de los hogares con jefatura femenina son 
monoparentales. 

Tipología de hogar Hombre Mujer

Nuclear
Biparental 52,4% 19,2%
Monoparental 3,3% 30,6%

Amplio

Biparental extenso 17,6% 6,1%
Biparental compuesto 1,9% 0,6%

Monoparental extenso 1,7% 14,6%

Monoparental compuesto 0,4% 1,5%

Otros
Familiar sin núcleo 4,0% 7,4%

No familiar 0,6% 0,9%
Unipersonal 18,1% 19,2%

Total 100,0% 100,0%
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¿Cómo medir el empoderamiento de las mujeres? 

• No hay mediciones perfectas de empoderamiento, 
sino mediciones “indirectas”, en ciertas dimensiones, 
que abarcan por completo el concepto.

• Empoderamiento consiste en el incremento del poder 
de negociación de las mujeres al interior del hogar y 
fuera de él (Beneria, Floro, et.al., 2015).

• Kabeer (1999), clasifica las posibles mediciones de 
empoderamiento en tres conceptos: 

1. Acceso a recursos.
2. Capacidad de agencia: poder de negociación 

en el hogar y fuera de él. 
3. Logros (que definen el bienestar).

Referencias: Beneria, Floro, et.al. (2015). Gender, Development and Globaliza^on; 
Kabeer (1999). ¨Resources, Agency, Achievements: ReffXlecYons on the Measurement of 

Women's Empowerment”; UNSTATS (2016), Gender StaYsYcs Manual 

• UNSTATS (2016), medir empoderamiento de las 
mujeres y las niñas debe cubrir los siguientes 
espectros:

1. Igualdad de capacidades entre hombres y mujeres: 
educación y salud. 

2. Acceso equitativo a recursos y oportunidades: 
activos, empleo y crédito.

3. Agencia de las mujeres para usar estas capacidades 
y recursos para tomar decisiones estratégicas en 
todas las esferas: vida personal, al interior del 
hogar, a nivel comunitario o social y a nivel de 
participación y política.
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Avances en operaciones estadísticas del 
DANE

¿Qué hemos preguntado para explorar procesos de 
toma de decisiones al interior del hogar?
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FICHA TECNICA ENUT

Objetivo
Generar información sobre el tiempo dedicado por la 
población de 10 años y más a actividades de trabajo 
y personales. 

Periodicidad de recolección
Trienal – recolección continua durante 52 semanas (1 
año de recolección). Aplicaciones 2012-13 y 2016-17.

Cobertura geográfica:

• Total nacional,  cabecera, centros poblados y rural 
disperso.

• Regiones: Bogotá, San Andrés, Caribe, Pacífico, 
Central y Oriental.

Población objeevo:
Todos los miembros del hogar de 10 años
y más.

Muestra:
Aprox. 45.000 hogares completos

Principales indicadores:
Par^cipación y ^empo promedio por
par^cipante
Desagregaciones por sexo, grupos de
edad y dominios
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Jefes de hogar y jefatura compartida por sexo. 
Total nacional (2016 - 2017). Cifras en miles

FUENTE: DANE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2016-17).

Jefatura compartida del Hogar (ENUT, 2016-17)

• Hay 12,2 millones de jefes de hogar, de los cuales el 
58,8% comparte la jefatura del hogar.

• 65,8% de los jefes hombres comparten la jefatura.

• 45,8% de las jefas mujeres comparten la jefatura.

Tiempo promedio en actividades comprendidas o no dentro del SCN. 
Población de 10 años jefes de hogar y jefatura compartida según sexo. 

Total nacional (2016 - 17)

• En hogares con jefe de hogar hombre que comparte la jefatura, éstos jefes
dedican aprox. 1 hora más en actividades NO SCN. 

• En los hogares con jefa de hogar mujer que no comparte la jefatura, éstas jefas 
dedican aprox. media hora más a actividades dentro del SCN. 

Población de 10 años y más jefe de hogar

Comparte la jefatura No comparte la jefatura

# % # %
Total 7.181 58,8 5.037 41,2
Hombre 5.226 65,8 2.721 34,2
Mujer 1.956 45,8 2.316 54,2

9:16 9:12 9:36 9:45 7:44 8:14

5:45 6:06 4:48 3:41 7:35 7:51

Comparte la
jefatura

No comparte la
jefatura

Comparte la
jefatura

No comparte la
jefatura

Comparte la
jefatura

No comparte la
jefatura

Total Hombre Mujer

Tiempo por participante en actividades de trabajo no comprendido en el SCN y sus
actividades conexas.
Tiempo por participante en actividades de trabajo comprendido en el SCN y sus
actividades conexas.

Al jefe de hogar: “¿… comparte la jefatura (toma de 
decisiones, gastos, responsabilidades, administración del 

hogar, etc.) con una o más personas de este hogar?”
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Contribución en términos de ingreso a los gastos del hogar

• 60,8% de quienes aportan ingresos al hogar son hombres.

• En promedio las personas aportan tres cuartas partes o más de 
su ingreso en el hogar. 

Aporte de ingreso para los gastos del hogar. 
Población de 10 años, según sexo. 

Total nacional (2016 - 2017)

FUENTE: DANE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).

Población de 10 años y más
Total Hombre Mujer

% % %
Total ocupados 100,0 60,8 39,2
Sin información 2,6 1,8 3,8
No aportó 3,6 3,1 4,3
Aportó menos de una cuarta parte 4,6 4,3 5,1
Aportó entre una cuarta parte y menos 
de la mitad 11,9 11,5 12,5

Aportó entre la mitad y menos de tres 
cuartas partes 23,8 23,5 24,2

Aportó tres cuartas partes o más 53,5 55,8 50,0

Aporte de ingreso para los gastos del hogar
Población de 10 años, según sexo

Total nacional (2016 - 2017)

FUENTE: DANE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).

60.8

39.2

Hombre Mujer

55.8

Sin información

No aportó

Aportó menos de una cuarta parte

Aportó entre una cuarta parte y menos
de la mitad
Aportó entre la mitad y menos  de tres
cuartas partes
Aportó tres cuartas partes o más

• 55,8% de los hombres que contribuyen aportan esta suma, 
frente a 50% de las mujeres. 
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“Con respecto a las tareas domésticas en su hogar … considera que”
Población de 10 años, por sexo. Total nacional (2016 - 17). Cifras en miles

Percepción sobre participación propia en las tareas domésticas del hogar

• 18,4% de las mujeres creen que hacen más de lo que les corresponde . Este 
porcentaje es de 5,2% en los hombres. 

• 22,6% de los hombres cree que hace menos de lo que les corresponde. Este 
porcentaje es 9,8% en las mujeres. 

• Del 12% de las personas que creen que hacen más de lo que les corresponde el 
78,3% son mujeres. Del 16,1% de las personas que creen que hacen menos de los 
que les corresponde el 68,9% son hombres.

FUENTE: DANE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2016-17).

Población de 10 años y más
Total Hombre Mujer

# % # % # %

Total 39.350 100,0 19.266 49,0 20.084 51,0
Hace más de lo que le 
corresponde 4.703 12,0 1.000 5,2 3.702 18,4

Hace lo que le corresponde 28.322 72,0 13.914 72,2 14.408 71,7

Hace menos de lo que le 
corresponde 6.325 16,1 4.351 22,6 1.974 9,8

12.0

5.2

18.4

72.0

72.2

71.7

16.1

22.6

9.8

0.0 50.0 100.0

Total

Hombre

Mujer

Hace más de lo que le corresponde

Hace lo que le corresponde

Hace menos de lo que le corresponde
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Percepción (I): “Ambos, el hombre y la mujer, deberían contribuir al ingreso del hogar”

86,3% de las mujeres
83,4% de los hombres

De acuerdo, en Colombia

Nota: De acuerdo agrupa las categorías: “Muy de acuerdo” y “de acuerdo”. En desacuerdo agrupa las 
categorías “Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”. 
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87.1%
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Percepción (II):  “El esposo debe tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa”

15% de las mujeres
22% de los hombres

De acuerdo, en Colombia

Nota: De acuerdo agrupa las categorías: “Muy de acuerdo” y “de acuerdo”. En desacuerdo agrupa las 
categorías “Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”. 
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Percepción sobre estereotipo (III):    “La cabeza del hogar debe ser el hombre”

36,6% de las mujeres
47,2% de los hombres

De acuerdo, en Colombia

Nota: De acuerdo agrupa las categorías: “Muy de acuerdo” y “de acuerdo”. En desacuerdo agrupa las 
categorías “Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”. 
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• En el rango de edad de 65 años y más el 56,2%
está de acuerdo.

• En la zona rural el 54,3% está de acuerdo.

De acuerdo

Nota: De acuerdo agrupa las categorías: “Muy de acuerdo” y “de acuerdo”. 
En desacuerdo agrupa las categorías “Muy en desacuerdo” y “En 

desacuerdo”. 

En desacuerdo De acuerdo

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

% % % % % %
Total Nacional 55,2 49,3 60,8 41,8 47,2 36,6
De 10 a 17 años 55,6 50,1 61,9 39,2 44,0 33,7
De 18 a 24 años 62,4 56,8 67,7 35,4 40,5 30,5
De 25 a 44 años 58,4 51,8 64,6 39,6 45,8 33,7
De 45 a 64 años 52,8 46,2 58,7 44,8 51,0 39,3
De 65 años y más 38,7 34,7 42,1 56,2 59,8 53,1
Cabeceras municipales 59,0 53,2 64,3 38,4 43,7 33,4
Centros poblados y 
rural disperso 41,5 36,6 47,1 54,3 58,5 49,5

Percepción (IV): “La cabeza del hogar debe ser el hombre”, según edad y dominio

FUENTE: DANE Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2016-17).

41.5
36.6

47.1
54.3 58.5

49.5

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

En desacuerdo De acuerdo

Cabeceras municipales Centros poblados y rural disperso
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Inclusión de pregunta en la Encuesta de Calidad de Vida - 2019 (ahora en operativo)

Usted Su 
pareja

Usted y su 
pareja

Otro 
miembro 
del hogar

Usted y otro 
miembro 
del hogar

Ninguna 
de las 

anteriores

a. El cuidado de la salud de todos los miembros del hogar? 1 2 3 4 5 6
b. Grandes compras del hogar? 1 2 3 4 5 6
c. Compras para necesidades diarias del hogar? 1 2 3 4 5 6
d. Viajar o visitar a familia, amigos o parientes? 1 2 3 4 5 6
e. En la comida se debe cocinar cada día? 1 2 3 4 5 6

“¿Quién en su hogar tiene la última palabra en las siguientes decisiones?”

Al jefe/a de hogar:

FUENTE: DANE Formulario Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2019).
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3,065

385

1,781

2,762

5,518

1,188

Estudiando Oficios del hogar Otra actividad

Hombre Mujer

• 58,2% de las mujeres inactivas se dedican a oficios del hogar, 
este porcentaje es de 7.4% para los hombres inactivos. 

• 58,6% de los hombres inactivos se dedican a estudiar, frente a 
29% de las mujeres inactivas. 

Brechas en las tasas de desempleo y ocupación. 
Total Nacional. 
Trimestre julio-sept 2019. Cifras en puntos porcentuales.

Las decisiones al interior del hogar se reflejan en los indicadores de mercado laboral

Población inactiva según tipo de actividad y sexo. Total Nacional
Trimestre julio-sept 2019. Cifras en miles.

• La última TD para mujeres fue de 13,7%, para hombres de 8,3%. 

• La brecha de desempleo se ha mantenido alrededor de 5 p.p. durante 
los últimos 10 años, y la brecha de ocupación en 21 p.p.

FUENTE: DANE GEIH
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Pobreza de tiempo y 
desigualdades de género

ENUT 2016 - 2017
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¿Qué mide la pobreza de tiempo? 

Fuente: DANE. Encuesta de Nacional de Uso del Tiempo ENUT 2016-2017 y 2012-2013.
* Proxy del indicador calculado a partir de la ENUT.
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Pobreza de tiempo

La pobreza de tiempo mide el porcentaje de personas que tienen déficit de tiempo semanal para realizar: trabajo
remunerado (si está ocupada); actividades de cuidado personal, ocio y producción doméstica no sustituible; y
actividades de cuidado producción doméstica del hogar.

• Las horas de déficit promedio de las personas pobres de tiempo 
es 18,1 horas semanales.

• Este promedio asciende a 20,4 para las mujeres, generando una 
diferencia de 5 horas semanales. 

Dominio Sexo
Urbano -18,0 Hombres -15,4
Rural -18,2 Mujeres -20,4
Total
Fuente: ENUT 2016-2017.

-18,1

Horas promedio semanales de déficit 
según dominio y sexo
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Pobreza de tiempo de adultos

La pobreza de tiempo de los adultos varía según dominio, rango de edad, sexo y estado de ocupación. La pobreza de
tiempo de los adultos es 26,9%, esta misma es 27,5% para mujeres y 23,6% para hombres.

• En general, los adultos que tienen mayor 
incidencia de la pobreza de tiempo son 
quienes se encuentran ocupados (42,0%) y 
quienes tiene menor incidencia son 
quienes se encuentran desempleados.

• La mayor brecha de género se encuentra 
en la condición de ocupación. La 
incidencia de la pobreza de tiempo de las 
mujeres ocupadas es 20.7 p.p. superior 
que la de los hombres ocupados.

Grupo Categoría Total Hombres Mujeres
18-29 22,1 20,8 23,3
30-45 37,3 33,7 40,6
46-60 30,0 31,5 28,7
+60 10,7 13,5 8,2
No 2,6 0,2 3,6
Si 42,0 33,8 54,5

Urbano 25,0 23,1 26,6
Rural 34,2 37,1 31,1

26,9 26,3 27,5
Fuente: ENUT 2016-2017.

Total

Incidencia de la pobreza de tiempo de personas de 18 años y 
más según rangos de edad, ocupación y dominio. Porcentaje.

Edad

Ocupado

Clase
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Pobreza de tiempo e ingreso LIMTIP

Fuente: DANE. Encuesta de Nacional de Uso del Tiempo ENUT 2016-2017 y 2012-2013.
* Proxy del indicador calculado a partir de la ENUT.
** Este valor según el método generalista es de $4,138 para el periodo de estudio, según información suministrada por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

La pobreza calculada a través de la metodología LIMTIP valoriza** el déficit o superávit de tiempo de una persona
y lo suma a la línea de pobreza. Teniendo en cuenta lo anterior, una persona en situación de pobreza LIMTIP es
aquella que se encuentra en situación de pobreza de tiempo Y sus ingresos son insuficientes para pagar el costo
que genera que alguien más realice esas actividades.
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Pobreza de tiempo, de ingresos y LIMTIP
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• La pobreza LIMTIP fue 34,8% en el periodo 
2016-2017, 0.7 p.p. menor que en el 
periodo 2012-2013.

• La pobreza LIMTIP es mayor que la pobreza 
monetaria estimada a partir de la ENUT y 
mayor que la pobreza de tiempo.
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La pobreza oculta 
Una de las bondades de la medición de la pobreza LIMTIP es que permite visualizar la pobreza oculta. Las
personas consideradas “pobres ocultas” son aquellas que no son consideradas pobres bajo la medida tradicional
de pobreza monetaria, pero, sus ingresos no alcanzan a cubrir los costos de su déficit de tiempo.

Sexo
Hombre 1,8
Mujer 1,9
Dominio
Urbano 1,6
Rural 2,6
Ocupación
Ocupados 2,0
Desocupados 1,7
Total 1,8
Fuente:  ENUT 2016-2017.

Incidencia de la pobreza oculta 
según sexo, dominio y ocupación

• La pobreza oculta fue 1,8% a nivel nacional en el periodo 
2016-2017. 

• Los mayores niveles de pobreza oculta se dan en las zonas 
rurales del país, esto pasa por dos razones: existe en 
promedio mayor déficit de horas en las zonas rurales y 
menores niveles de ingresos que permitan cubrir sus horas 
de déficit.
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Pobreza según composición del hogar

• En todos los casos, sin importar el número de 
adultos en el hogar, la pobreza por ingresos, de 
tiempo e ingresos y oculta aumentan a medida que 
incrementan el número de NNA (niños, niñas y 
adolescentes) en el hogar.

• Los hogares que tienen mayor nivel de incidencia 
de la pobreza de ingresos, pobreza de tiempo e 
ingresos y oculta son los hogares con 1 adulto y 3 o 
más NNA.

• Los hogares con mayor número de adultos reducen 
los niveles de pobreza, pues probablemente hay 
más generadores de ingresos y/o personas que 
asuman las actividades de trabajo doméstico y de 
cuidado.

Incidencia de la pobreza según composición del hogar

Composición del hogar Pobreza 
Ingresos

Pobreza 
tiempo e 
ingresos 
(LIMTIP)

Pobreza 
oculta

1 adulto, 0 NNA 17,7 18,5 0,8
1 adulto, 1 NNA 31,3 34,3 3,0
1 adulto, 2 NNA 53,3 58,0 4,8
1 adulto, 3 o más NNA 77,7 81,4 3,6
2 adultos, 0 NNA 16,0 16,8 0,9
2 adultos, 1 NNA 25,0 27,4 2,3
2 adultos, 2 NNA 37,6 40,0 2,4
2 adultos, 3 o más NNA 65,3 68,0 2,7
3 adultos, 0 NNA 14,1 15,0 0,9
3 adultos, 1 NNA 21,0 22,7 1,7
3 adultos, 2 NNA 35,1 36,2 1,1
3 adultos, 3 o más NNA 56,2 58,5 2,3
4 o más adultos, 0 NNA 13,1 13,7 0,6
4 o más adultos, 1 NNA 22,6 23,9 1,3
4 o más adultos, 2 NNA 34,3 35,8 1,5
4 o más adultos, 3 o más NNA 55,2 57,5 2,3
Fuente:  ENUT 2016-2017.
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Pobreza según regiones

Pobreza tiempo Pobreza Ingresos* Pobreza tiempo e ingresos (LIMTIP) Pobreza oculta

Fuente: DANE. Encuesta de Nacional de Uso del Tiempo ENUT 2016-2017 y 2012-2013.
* Proxy del indicador calculado a partir de la ENUT.

• Bogotá y San Andrés son las 
regiones con mayores niveles de 
pobreza de tiempo: 21.9% y 
25.7%, respectivamente. 

• Las regiones con mayor 
incidencia de la pobreza de 
tiempo e ingresos (LIMTIP) son la 
región Caribe (46.3%) y Pacífica 
(37.5%), resultado relacionado 
con sus niveles de pobreza 
monetaria.

• En Bogotá, es la única región en 
la que la pobreza de tiempo 
(21.9%) es mayor que la pobreza 
por ingresos (18,0%). 
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Hacia nuevas mediciones de empoderamiento de 
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