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Nombre de publicación Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2016).

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:

I. La medición de las características relacionadas con las viviendas, los 
hogares y sociodemográficas de las personas.

II. Medición de la condición de seguridad alimentaria de la población.
III. Medición de la población afiliada a un seguro de salud, la satisfacción y 

percepción que tienen los miembros de los hogares acerca del Seguro 
Familiar de Salud (SFS).

IV. Medición de un conjunto de indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

V. Diagnóstico del acceso y uso de los hogares y las personas a las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

VI. Identificación de las actividades en las cuales la población de 10 años y 
más de edad asigna su tiempo.

Descripción general del 
producto

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

2016

Tipo de levantamiento Encuesta por muestreo.

Periodicidad del 
levantamiento de la 
información 

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

Cobertura geográfica La ENHOGAR-2016 abarca todo el territorio de la República Dominicana. Los dominios 
de estimación son: total país, Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, las 10 
Regiones de Planificación, zona de residencia. Las cuatros grandes regiones geográficas 
del país; (Gran Santo Domingo u Ozama, Norte o Cibao, Sur y Este) y los dominios 
que se basan en la concentración de la población: Ciudad de Santo Domingo; Grandes 
Ciudades; Resto Urbano; Zona Rural

Fuentes de información La población objetivo de estudio estuvo constituida por los hogares residentes en las 
viviendas particulares no colectivas de la República Dominicana. En esta ocasión, la 
ENHOGAR, realizó una identificación de las personas que están afiliadas a un seguro de 
salud, con la finalidad de conocer la cobertura la población asegurada. Para el estudio 
de la TIC; el uso del tiempo  y el conocimiento de la ONE, la población objetivo son las 
personas de 12 años y más residentes habituales de los hogares dominicanos.

Tamaño de la fuente de 
información

Es una muestra probabilística, con una cobertura efectiva  de 23.246 hogares, en 25.056 
viviendas seleccionadas, las cuales se distribuyen en 1.044 UPM o segmentos censales.

Período del levantamiento en 
campo 

25 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2016.

Fecha de la publicación Agosto, 2017.

Ficha Técnica
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Desde el inicio, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, levantada por la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) de la República Dominicana ha contribuido a proporcionar información que sirve al gobierno 
dominicano, al sector privado y a la sociedad civil a generar indicadores, que permiten conocer la evolución de la 
pobreza, el bienestar, las condiciones de vida de los hogares y algunos temas emergentes. Además ha contribuido 
en la medición del alcance de los programas sociales en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

La  ENHOGAR, además, ha suministrado indicadores específicos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), y Seguridad Ciudadana,  sirviendo así de base para el monitoreo de las políticas relacionadas 
con estos importantes temas para el país.

La versión correspondiente al año 2016 proporciona información actualizada de temas que se han venido midiendo 
desde la ENHOGAR 2005; tales como las características de las viviendas, de los hogares y las personas; así como 
el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En el 2016 se incluyeron tres nuevos módulos: 
a) seguridad alimentaria en los hogares; b) afiliación a seguro de salud, satisfacción y percepción que tienen los 
miembros de los hogares acerca del Seguro Familiar de Salud (SFS); y, c) el uso del tiempo de la población de 10 
años y más de edad. Otro módulo incluido por primera vez en esta versión es sobre el conocimiento de la población 
acerca de la Oficina Nacional de Estadística.

Por todo esto, desde la Oficina Nacional de Estadística, expresamos nuestro agradecimiento a las personas e 
instituciones que contribuyeron en la realización de esta encuesta, especialmente a la Superintendencia de Salud 
y Riesgo Laborales (SISALRIL) por su valiosa asistencia técnica y económica.

Alexandra Izquierdo 
Directora Nacional

Presentación
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Los diferentes elementos tomados en cuenta para la 
implementación y desarrollo de la encuesta se abordan 
en los aspectos metodológicos. En consecuencia, en 
este capítulo se tratan algunos elementos relativos a la 
organización de la encuesta, diseño y selección de la 
muestra, los instrumentos utilizados para la recolección 
de los datos, la capacitación del personal de campo, el 
trabajo de campo y el procesamiento de los datos.

1.1 Objetivos

Los objetivos generales de la ENHOGAR-2016, 
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. La medición de las características básicas de las 
viviendas, los hogares y las personas.

II. Medición de la condición de seguridad 
alimentaria en los hogares.

III. Medición de la población afiliada a un seguro de 
salud, y la satisfacción y percepción que tienen 
los miembros de los hogares acerca del Seguro 
Familiar de Salud (SFS).

IV. Medición de un conjunto de indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

V. Diagnóstico del acceso y uso de los hogares y 
las personas a la Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC).

VI. Medición del empleo del tiempo en la población 
de 10 años y más.

1.2 Población objetivo

La población objeto de estudio está representada por 
los hogares y por la población residente en la República 
Dominicana. Se entrevistaron hasta cinco hogares 
en las viviendas seleccionadas; las de seis hogares 
o más se consideraron como viviendas colectivas. 
En lo concerniente al módulo sobre el acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicación, así 
como el de conocimiento sobre la Oficina Nacional de 
Estadística, y el uso del tiempo la población objetivo es 
la de 10 años y más.

1.3 Diseño de la muestra

El marco censal de referencia está basado en el conteo 
de viviendas en los segmentos censales contenidos en 
la segmentación del IX Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010. Para el tamaño de la muestra se estimó 
una tasa de respuesta (TR) de un 93.3%, y de no 
respuesta del 2.7%. El error máximo permitido fue menor 
al 10%, ya que algunas de las características medidas 
se presentan con alta frecuencia en la población objeto 
de estudio.

Para la selección se aplicó un muestreo en dos etapas, 
excepto para el estudio de las TIC y uso del tiempo, 
para los que se escogió aleatoriamente una persona de 
10 años y más, a través del método de la tabla de Kish , 
con el objetivo de aplicarle el cuestionario. 

Las UPMs fueron elegidas con probabilidad 
proporcional al tamaño (PPT) definido en función del 
número de viviendas particulares ocupadas, y selección 
sistemática con arranque aleatorio y sin reemplazo en 
ninguna de las etapas de selección. La muestra teórica 
fue de 25.056 viviendas contenidas en 1.044 UPM, o 
segmentos censales.

1.3.1 Niveles de inferencias

Los resultados de la encuesta permiten ser generalizados 
para las siguientes demarcaciones geográficas: Nacional, 
Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, las cuatros 
macro-regiones, las 10 regiones de planificación, la 
zona urbana y rural y los cuatro dominios de estimación 
en función de la concentración de la población: Ciudad 
de Santo Domingo, Grandes Ciudades, Resto Urbano y 
Zona Rural. Esto permite hacer la comparativa con las 
encuestas de años anteriores.

1.4 Trabajo de campo

La recolección de la información se realizó mediante 
entrevistas directas a los informantes adecuados, con 
un cuestionario previamente elaborado. Un entrevistador 
fue el responsable de aplicar el cuestionario a un 
informante adecuado en cada uno de los hogares de las 
viviendas seleccionadas. 

1. Aspectos metodológicos
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El trabajo de campo se planificó para una duración 48 
días, y se realizó desde el 25 de octubre hasta el 18 de 
diciembre del 2016. Sin embargo, para el levantamiento 
de la información le fueron adicionados tres días más, 
debido a razones climáticas que afectaron el rendimiento 
esperado. Esto permitió además revisitar hogares que 
en una primera visita no pudieron ser entrevistados 
debido a que sus moradores se encontraban ausentes. 
La carga de trabajo de un entrevistador era de seis 
viviendas por día. La estructura de la operación de 
campo se constituyó de la siguiente manera:

• Director del proyecto.
• Encargado del Departamento de Encuesta.
• Encargada de Operación de Campo.
• Seis supervisores nacionales.
• Cuatro supervisores de control de calidad.
• 22 supervisores de campo.
• 22 actualizadores de muestra.
• 88 entrevistadores.

En el terreno, cada equipo estaba constituido por un 
supervisor de campo, cuatros entrevistadores y un 
actualizador de muestra. Todos los equipos estuvieron 
coordinados por la encargada de la operación de 
campo, quien a su vez recibía instrucciones del director 
del proyecto y del encargado del Departamento de 
Encuestas.

Por otra parte, durante el trabajo de campo se desarrolló 
una rigurosa supervisión, a fin de alcanzar un alto nivel 
de calidad en todos los procesos. Tomando en cuenta la 
estructura funcional operativa de la ENHOGAR-2015, 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 incluyó la supervisión 
ejercida por la Encargada de Operaciones de campo, el 
Encargado del Departamento de Encuestas y el Director 
de Censos y Encuestas.

1.5 Procesamiento de datos

La fase de procesamiento de datos comprendió las 
siguientes tareas: crítica-codificación de las informaciones 
levantadas, la digitación de los cuestionarios y 
consistencia de la base de datos. 

El inicio de la crítica-codificación se efectuó a partir de 
la segunda semana de haber comenzado el trabajo de 
campo; mientras que el de la entrada de los datos en 
la tercera semana. Para el procesamiento se empleó el 
software libre Census and Survey Processing System 
(CSPro), con consistencia simultánea a la digitación. Al 
mismo tiempo, con la finalidad de asegurar la integridad 
y la confiabilidad de los datos introducidos, se realizó 
una doble digitación de la totalidad de los cuestionarios. 
El análisis de la información y la generación de los 
tabulados se realizaron con el paquete estadístico SPSS. 

1.6 Cobertura de la muestra

Para el levantamiento se eligieron 25.056 viviendas en 
1.044 segmentos censales o unidades primarias de 
muestreo (UPM), de las cuales a 23.246 se le aplicó el 
cuestionario, equivalente a una tasa de respuesta del 
92.8%.

Los hogares con entrevistas completas fueron 23.261, 
y el total de personas encuestadas fue de 76.165. Se 
resalta que en cada uno de los hogares efectivos se 
escogió aleatoriamente con el método de Kish una 
persona de 10 años y más para responder los módulos 
de la TIC y el uso del tiempo, obteniéndose así una 
muestra efectiva de 22.670, para una tasa de respuesta 
del 97.5%.
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Las características de las viviendas donde viven las 
personas, el acceso a servicios básicos y la disponibilidad 
de bienes duraderos son aspectos relevantes para 
evaluar las condiciones socioeconómicas en los hogares. 
Considerando la importancia que tiene conocer estas 
características, de la misma manera que en los estudios 
previos, en la ENHOGAR-2016 se aplicó un cuestionario 
a cada una de las viviendas seleccionadas, cuyos 
resultados principales se presentan a continuación.

2.1 Características de la vivienda

En el Cuadro 2.1 se presenta una composición porcentual 
de las viviendas por tipo, según algunas características 
geográficas. Conforme a los resultados de esta 
investigación, en la República Dominicana el 76.0% de 
las viviendas son independientes; un 9.7% son piezas 
en cuarterías o parte atrás, y un 8.8% apartamentos. 
Cuando se analizan los datos por zona de residencia, las 
cifras señalan que el 84.2% de las viviendas en la zona 
rural son independientes, en contraste al 73.1% de la 
zona urbana. La diferencia más importante se observa en 
la modalidad de vivienda tipo apartamento entre la zona 
urbana y la zona rural, cuyas proporciones son de 11.4% 
y 1.3%, respectivamente.

2. Características de la vivienda y el hogar
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2.2 Características de los hogares

2.2.1 Distribución de los hogares

Los resultados que se presentan de la ENHOGAR-2016 sugieren que casi tres cuartas partes de los hogares en el 
país, como es de esperarse, están concentrados en la zona urbana, o sea, el 74.3% (ver Cuadro 2.2). Este valor se 
mantiene prácticamente invariable respecto a los resultados del mismo estudio en el año 2015. 

Cuadro 2.2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de los hogares, según algunas características geográficas 

y demográficas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas y demográficas

Número de 
hogares Relativo

Total 23,277 100.0
Zona de residencia
Urbana 17,301 74.3
Rural 5,976 25.7
Estrato Geográfico

Ciudad de Santo Domingo 7,200 30.9
Grandes Ciudades 4,264 18.3
Resto Urbano 5,837 25.1
Rural 5,976 25.7

Región de residencia
Cibao Norte 3,799 16.3
Cibao Sur 1,743 7.5
Cibao Nordeste 1,605 6.9
Cibao Noroeste 1,063 4.6
Valdesia 2,367 10.2
Enriquillo 800 3.4
El Valle 671 2.9
Del Yuma 1,686 7.2
Higuamo 1,395 6.0
Metropolitana 8,149 35.0

Sexo
Hombre 15,518 66.7
Mujer 7,760 33.3

Número de miembros del hogar
1 3,973 17.1
2-3 9,625 41.4
4-5 7,376 31.7
6-7 1,895 8.1
8-9 323 1.4
10 y Más 85 0.4

Tamaño promedio del hogar 3.3
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios 

de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
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Por otra parte, la frecuencia más alta (41.4%) de personas por hogar es de 2 a 3 miembros, seguida por los que 
tienen de 4 a 5 integrantes (31.7%). En otro orden, el país tiene un promedio de 3.3 personas por hogar. En cuanto 
a la jefatura de los hogares, y su distribución por sexo, se revela una estructura eminentemente masculina, pues el 
66.7% de los hogares tienen una figura masculina como jefe.

En el Cuadro 2.3, se presenta información acerca de la distribución de los jefes de hogares en función del sexo, 
según algunas características sociodemográfica como la edad, estado conyugal, condición de lectoescritura, nivel 
de instrucción y grupo socioeconómico familiar. 

Cuadro 2.3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución porcentual de los jefes o jefas de hogares, por sexo, según algunas características 

demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características demográficas y socioeconómica Número de jefes de 
hogares

Porcentaje de jefes o jefas de hogares 
Hombres Mujeres

Número de hogares 23,277 15,518 7,760
Total 100.0 100.0 100.0
Grupos quinquenales de edades

12-19 0.8 0.8 1.0
20-24 5.4 5.8 4.8
25-29 9.6 10.4 8.0
30-34 10.8 11.8 8.7
35-39 11.3 11.8 10.2
40-44 10.9 11.0 10.7
45-49 10.2 10.3 10.0
50-54 10.1 9.8 10.5
55 y más 31.0 28.4 36.2

Estado conyugal del jefe o jefa de hogar
Casado o casada 17.4 22.9 6.3
Unido o unida 39.2 52.0 13.6
Viudo o viuda 8.7 2.6 20.8
Divorciado o divorciada 1.7 0.7 3.8
Separado(a) de matrimonio legal o religioso 2.1 1.0 4.2
Separado(a) o separada de unión libre 25.0 14.7 45.8
Soltero o soltera 5.7 5.9 5.2

Condición de lecto-escritura del jefe o jefa del hogar
Sabe leer y escribir 88.7 88.8 88.5
No sabe leer y escribir 10.8 10.6 11.0
No sabe 0.6 0.6 0.4
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Algunas características demográficas y socioeconómica Número de jefes de 
hogares

Porcentaje de jefes o jefas de hogares 
Hombres Mujeres

Nivel de instrucción del jefe o jefa del hogar
Ninguno y Prescolar 5.6 5.6 5.4
Primario o Básico 45.8 46.2 45.0
Secundario o Medio 29.8 30.6 28.1
Universitario o Superior 18.0 16.6 20.7
No sabe o sin información 0.9 1.0 0.7

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 22.5 25.0 17.5
Bajo 19.8 20.0 19.6
Medio bajo 22.9 21.8 25.1
Medio y Medio alto 26.4 24.2 30.7
Alto 8.4 9.1 7.1

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

En términos generales, el 31% de los jefes o jefas de hogar tienen 55 o más años de edad. Por sexo, el 36.2% 
de las mujeres jefa de hogar tienen 55 años o más; mientras que en los hombres el valor de este indicador es 
menor (28.4%). 

Según el estado conyugal, el 56.6% de los jefes de hogares están casados, ya sea a través de una unión consensual 
o legal; el 25.0% se encuentran separados de una unión libre, y un 5.7% solteros. Los resultados de la encuesta 
ponen de relieve que el 54.6% de los jefes de hogares hombres están unidos consensualmente o legalmente; la 
prevalencia de jefes de hogares mujeres en esa condición es considerablemente menor, un 19.9%. Ahora bien, 
merece especial destaque la alta prevalencia de jefa de hogares que son viudas (20.8%) y separadas de una unión 
libre (45.8%). El porcentaje de jefes hombres en cada uno de esos estados conyugales es del 2.6% y 14.7%, 
respectivamente.

El 88.8% de los jefes o jefas de hogares saben leer y escribir. No hay diferencia de importancia en cuanto al sexo, 
pues tanto los jefes como las jefas presentan valores similares. Respecto al nivel de instrucción, el 45.8% de los 
jefes o jefas de hogares tienen nivel de educación Básico o Primaria; 29.8% posee nivel superior, y solo el 18% 
ostenta un nivel superior o universitario. 

Por sexo no se vislumbran diferencias marcadas en la distribución de los jefes de hogares según el nivel educativo 
alcanzado, con excepción del universitario o superior, pues la prevalencia de jefas de hogares (20.7%) con este 
nivel es mayor que la de jefes masculinos (16.6%).

2.2.2 Fuentes de abastecimiento de agua

Los diferentes medios que utilizan las personas para abastecerse de agua para beber tiene una importante 
repercusión en su salud. Existen enfermedades cuyo vector de transmisión es el agua contaminada, producto, 
por ejemplo, de inadecuadas fuentes de abastecimiento y el posterior consumo humano. En la ENHOGAR-2016, 
al igual que en las versiones anteriores de la encuesta, se incluyó una pregunta que permite indagar sobre las 
principales fuentes de agua para tomar en los hogares; estos resultados se exhiben en el Cuadro 2.4.

Cuadro 2.3, continuación...
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El Cuadro de referencia muestra la composición 
porcentual de los hogares de acuerdo al acceso al 
agua que utilizan para beber. En ese sentido se puede 
observar que el 83.8% de los hogares utilizan el agua de 
botellón procesada; mientras que un 5.7% la obtienen 
del acueducto, tanto si está fuera o dentro de la vivienda.

En cuanto a la zona de residencia y los estratos 
geográficos, se percibe una propensión, en los hogares 
clasificados en esas demarcaciones geográficas, a 
utilizar con mayor frecuencia el agua procesada, en 
botellones, pero en proporciones diferentes. En la zona 
urbana, la frecuencia de hogares es mayor que en la zona 
rural (89.3% y 67.8%, respectivamente). Sin embargo, 
en la zona rural hay mayor prevalencia de hogares que 
se abastecen de agua para beber a partir de las otras 
fuentes que se incluyen en el cuadro.

El uso de agua embotellada para beber en mayor 
frecuencia, se generaliza en todas las regiones de 
residencia, siendo la que registra la menor frecuencia 
de hogares la Cibao Noroeste, con 70.7%. Esta, a su 
vez, es la que presenta la mayor proporción de hogares 
que utiliza agua del acueducto en el patio de la vivienda, 
con un 17.4%. Las otras regiones donde también es 
alta la preponderancia de hogares que se abastecen 
de agua para beber del acueducto, en el patio de la 
vivienda son: Enriquillo y El Valle, con 14.1% y 11.8%, 
respectivamente. Resulta adecuado destacar que en 
el caso de la región Cibao Nordeste, un 12.1% (valor 
máximo) de los hogares utilizan agua de lluvia como 
fuente de abastecimiento de agua para beber.

Desde la perspectiva del grupo socioeconómico familiar, 
se observa el comportamiento esperado: la frecuencia 
relativa de hogares que utilizan agua procesada 
embotellada para tomar aumenta al pasar de un grupo 
socioeconómico bajo, a otro más alto. Por ejemplo, el 
porcentaje de hogares en el grupo bajo que usan este 
tipo de fuente de agua es 66.5%, en tanto que en el 
grupo alto llega a ser de un 94.6%.

2.2.3 Facilidad sanitaria usada en los hogares

La eliminación de los excrementos a través de facilidades 
sanitarias mejoradas se vincula a mejores condiciones 
de vida y de bienestar en la población en general. La 
información recogida en la ENHOGAR-2016 contribuye 
a conocer las formas de eliminación de excretas en los 
hogares del país.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, 
presentados en el Cuadro 2.5, el 76.0% de la población 
usa inodoro privado, mientras que un 10.6% hace sus 
necesidades en letrinas no compartidas. Un 5.7% de la 
población usan letrinas compartidas, ya sea con o sin 
cajón, mientras que el 2.5% no tiene servicio sanitario.
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Si agrupamos el uso de letrina en una sola categoría 
(indistintamente que sea de uso compartido o no), el 
valor de este indicador alcanza la cifra de 36.2% en la 
zona rural, en tanto que en la zona urbana es de apenas 
el 9.5%.

Cuando observamos los indicadores de tipo de facilidad 
sanitaria utilizados por la población, por regiones de 
residencia, tres de las diez regiones llaman la atención 
debido a que parte de su población pertenecen a 
hogares que no disponen de servicios sanitarios; éstas 
son: Enriquillo (el 11.8%), Higuamo (el 6.7%) y El Valle 
(el 6.7%). Considerando el sexo del jefe del hogar, existe 
una mayor proporción de personas que utilizan inodoro 
privado (78.4%) cuando el jefe del hogar es mujer que 
cuando se trata de un hombre (74%).

De la población que vive en hogares cuyos jefes de 
hogar no tienen instrucción y pre-escolar, el 48.2% utiliza 
inodoro privado; 20.0% letrina con cajón, y un 8.2% no 
tiene ningún tipo de servicio. Estos datos contrastan 
con el 93.6% que usa inodoro privado y 0.5% sin este 
servicio donde los jefes de hogares tienen estudios 
universitarios.

En términos del grupo socioeconómico familiar, ocurre 
lo que frecuentemente se esperaría, que a mayor nivel 
socioeconómico superior la frecuencia de personas que 
utilizan un servicio sanitario adecuado. El porcentaje 
de personas del grupo bajo y alto que utilizan inodoros 
privados es de un 26.6% y 99.1%, respectivamente.
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A raíz de los datos recolectados por esta encuesta, se 
puede apreciar que de cada 100 hogares 61 conocen, 
o han oído hablar sobre Seguridad Social (61.3%), y 80 
conocen o han oído hablar sobre Seguro Familiar de 
Salud, 80.0% (ver Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares que conocen o han 

oído hablar de la Seguridad Social y porcentaje de hogares que conocen 
o han oído del Seguro Familiar de Salud, según algunas características 

geográficas, demográficas y socioeconómias, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas 
y socioeconómicas

Número 
de 

hogares

Porcentaje de hogares 
que conocen o han 

oido hablar de:

Seguridad 
Social

Seguro 
Familiar de 

Salud
Total 23,276 61.3 80.0

Zona de residencia

Urbana 17,300 64.8 81.2

Rural 5,976 51.3 76.7

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,199 70.4 82.7
Grandes ciudades 4,264 60.9 80.0
Resto Urbano 5,837 60.8 80.1
Rural 5,976 51.3 76.7

Región de residencia
Cibao Norte 3,799 52.7 77.7
Cibao Sur 1,743 55.0 83.5
Cibao Nordeste 1,605 55.6 84.4
Cibao Noroeste 1,063 43.9 62.3
Valdesia 2,367 59.9 81.6
Enriquillo 800 77.4 84.0
El Valle 671 58.0 84.9

Yuma 1,686 60.5 72.3

Higuamo 1,395 59.8 75.8

Ozama o Metropolitana 8,148 69.6 82.9
Sexo del informante

Hombres 8,129 61.3 75.8
Mujeres 15,147 61.4 82.3

Grupos de edades del 
informante

Algunas características 
geográficas, demográficas 
y socioeconómicas

Número 
de 

hogares

Porcentaje de hogares 
que conocen o han 

oido hablar de:

Seguridad 
Social

Seguro 
Familiar de 

Salud
12-14 9 27.4 42.7
15-19 861 41.4 70.2
20-24 2,420 50.9 75.3
25-29 2,855 56.6 76.7
30-34 2,689 62.3 81.8
35-39 2,484 67.5 83.4
40-44 2,322 67.8 83.9
45-49 2,051 66.1 84.2
50-54 1,887 67.1 82.8
55-59 1,479 67.2 83.0
60-64 1,362 67.3 81.9
65 y más 2,849 56.4 75.4
Sin información 7 40.3 100.0

Nivel de instrucción 
alcanzado por el 
informante

Ninguno y Prescolar 1,036 32.9 53.6
Primario o Básico 9,450 50.9 75.0
Secundario o Medio 7,373 63.0 82.3
Universitario o Superior 5,335 83.2 90.9
No sabe o sin información 81 58.0 80.2

Grupo socioeconómico 
familiar

Muy bajo 5,229 43.5 66.3

Bajo 4,618 55.5 80.1

Medio bajo 5,326 63.0 82.8
Medio y medio alto 6,139 72.3 85.9
Alto 1,963 83.9 90.6

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

Cuando se observan los datos por zona de residencia, 
se puede apreciar que en la zona urbana la frecuencia 
de personas que conocen la Seguridad Social y el SFS 
son mayores en contraste a la rural. En cuanto a la 
Seguridad Social, el 64.8% de los hogares de la zona 
urbana conocen o han oído hablar sobre ésta; mientras 
que los que conocen o han escuchado hablar sobre el 
Seguro Familiar de Salud asciende a un 81.2%. 

3. Conocimiento sobre Seguridad Social y el  
Seguro Familiar de Salud 
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Por estrato geográfico, la prevalencia mayor de hogares 
que conocen sobre la Seguridad Social y el Seguro 
Familiar de Salud la presenta la Ciudad de Santo 
Domingo (70.4% y 82.7%, respectivamente), mientras 
que la menor el estrato rural.

A nivel regional, las regiones Enriquillo y Ozama, o 
Metropolitana, representan los porcentajes mayores 
de hogares que conocen sobre Seguridad Social 
(77.4% y 69.6%, respectivamente); mientras que el 
Cibao Noroeste presenta el menor (43.9%). En cuanto 
al conocimiento sobre el Seguro Familiar de Salud, 
los mayores porcentajes de hogares los representan 
El Valle, Cibao Nordeste, Enriquillo, Cibao Sur y 
Ozama o Metropolitana, con 84.9%, 84.0% y 82.9%, 
respectivamente. 

Por otro lado, al describir los datos por el sexo del 
informante, en el conocimiento sobre Seguro Familiar 
de Salud, los hogares con mujeres como informantes 
(82.3%) presentaron mayor proporción que los hogares 
donde los hombres facilitaron la información (75.8%). 

Desde el contexto de los grupos de edades del informante 
del hogar, los datos se comportan como se esperaría, 
pues, los porcentajes de hogares que conocen tanto 
sobre la Seguridad Social como del Seguro Familiar de 
Salud son más bajos en aquéllos donde hay informantes 
jóvenes, y más altos donde las personas entrevistadas 
son adultas. 

Por otro lado, los datos presentan una correlación 
positiva entre la prevalencia de hogares que conocen 
sobre Seguridad Social y Seguro Familiar de Salud, y el 
nivel educativo alcanzado por el representante del hogar 
que dio la información. 

La proporción de hogares que conocen o han escuchado 
hablar sobre Seguridad Social varía entre un 32.9% 
correspondiente a los hogares cuyos informantes no 
tienen ningún nivel educativo y Pre-escolar, y 83.2% de 
aquéllos que tienen estudios universitarios. Esa misma 
tendencia se aprecia con el Seguro Familiar de Salud, 
donde el menor porcentaje de hogares que conocen 
este componente se observa entre aquellos cuyos 
informantes no tienen escolaridad (53.6%), y el mayor 
se presenta en aquellos con informantes con nivel 
universitario (90.9%). 

Finalmente, en la medida que aumenta el grupo 
socioeconómico familiar, mucho mayor es la frecuencia 
de hogares que conocen o han escuchado hablar 
sobre Seguridad Social y el Seguro Familiar de Salud; 
por ejemplo, en el primer elemento el menor valor se 
presenta en los hogares de clasificación de muy bajo 
(43.5%), y el mayor en los del grupo alto (83.9%). 
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Por la importancia que tiene conocer la dinámica de la 
población, en la ENHOGAR-2016, al igual que en las 
demás versiones de este ejercicio estadístico que datan 
desde el año 2005, se incluyeron preguntas relacionadas 
con las principales características socio-demográficas 
de la población en la República Dominicana. Los 
resultados de los datos recabados se presentan a 
continuación.

4.1 Características demográficas

Entre las principales características demográficas que 
se investigaron en este estudio se encuentran el número 
de personas que residen en los hogares, el sexo de los 
miembros del hogar, la edad, relación de parentesco, 
el estado conyugal de las personas de 12 años y más, 
los niveles educativos, la asistencia escolar, la identidad 
personal, entre otros aspectos relevantes. 

Distribución de la población por sexo y edad 

El Cuadro 4.1 presenta la información sobre la 
distribución de la población por sexo y edad en la 
República Dominicana. A raíz de las observaciones de 
los datos, se identifica que la proporción de hombres 
a nivel nacional es ligeramente superior a la de las 
mujeres (50.4% y 49.6%, respectivamente).

4. Características sociodemográficas de la población
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Cuadro 4.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Distribución de la población por sexo, según algunas características geográficas  

y grupos de edades, ENHOGAR-2016

Algunas características geográficas 
y grupos de edades

Población total Hombres Mujeres
Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Total 76,165 100.0 38,384 100.0 37,781 100.0

Zona de residencia
Urbana 56,640 74.4 28,150 73.3 28,490 75.4

Rural 19,525 25.6 10,234 26.7 9,291 24.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 23,724 31.1 11,606 30.2 12,118 32.1

Grandes ciudades 13,473 17.7 6,764 17.6 6,709 17.8

Resto Urbano 19,443 25.5 9,781 25.5 9,662 25.6

Rural 19,525 25.6 10,234 26.7 9,291 24.6

Grupos de edades
0-4 6,976 9.2 3,591 9.4 3,384 9.0

5-9 7,113 9.3 3,721 9.7 3,392 9.0

10-14 7,060 9.3 3,657 9.5 3,402 9.0

15-19 7,452 9.8 3,684 9.6 3,768 10.0

20-24 7,206 9.5 3,583 9.3 3,623 9.6

25-29 6,567 8.6 3,316 8.6 3,251 8.6
30-34 5,649 7.4 2,874 7.5 2,774 7.3

35-39 5,187 6.8 2,591 6.8 2,595 6.9

40-44 4,570 6.0 2,288 6.0 2,283 6.0

45-49 3,957 5.2 2,005 5.2 1,952 5.2

50-54 3,766 4.9 1,880 4.9 1,886 5.0

55-59 2,727 3.6 1,370 3.6 1,356 3.6

60-64 2,471 3.2 1,193 3.1 1,277 3.4

65 y más 5,451 7.2 2,624 6.8 2,827 7.5

No sabe o sin información 14 0.0 5 0.0 9 0.0
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y  

San Antonio de Guerra. 
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Al detallar la información por los atributos geográficos, 
los datos presentan pocas variaciones en relación a 
estudios anteriores; cerca de una tercera parte de la 
población a nivel nacional reside en la zona urbana 
(74.4%). Por otro lado, el porcentaje de hombres que 
vive en la zona rural es ligeramente superior al de 
mujeres (26.7% y 24.6%, respectivamente).

En el Cuadro, también se presenta una distribución 
de la población por grupos etarios; se percibe 
que el porcentaje de personas menor de 15 años 
es de 27.8%, prácticamente similar al arrojado 
por la ENHOGAR-2015 (28.2%). Este dato sigue 
revelando que la participación porcentual de la 
población de este grupo se ha mantenido constante 
en los últimos años.

En lo referente a la población en edad de trabajar, 
de 15 a 64 años, ésta constituye el 64.1% de la 
población total del país. Este valor no representa 
cambio en relación a la ENHOGAR-2013 (64.1%) y la 
ENHOGAR-2015 (64.8%). 

Respecto a la población de 65 años y más, ésta 
representa el 7.2% del total nacional; comparando 
este valor con el de la ENHOGAR-2015 (7.0%), se 
infiere que el peso relativo de la población en edades 
avanzadas, en los últimos, se ha mantenido estable. 
Por otro lado, considerando el sexo, la estructura 
etaria de los hombres y la perteneciente a las mujeres 
son similares.

4.2 Condición de alfabetismo

Cuando se observa la información derivada del 
estudio, se puede apreciar que el 7.7% de la población 
en el país de 15 años y más no sabe leer y escribir 
(ver Cuadro 4.2). Se observan diferencias importantes 
entre la población que no sabe leer y escribir en la 
zona urbana (6.0%) en relación a la zona rural (12.8%). 
Por estrato geográfico, se mantiene la tendencia de 
que la Ciudad de Santo Domingo ostenta la menor 
proporción de personas analfabetas (3.8%). 
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Cuadro 4.2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 15 años y más, por condición de analfatebismo, 

según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Personas de 15 
años y más 

Porcentaje de personas de 15 años y más 

Total Sabe leer y 
escribir2

No sabe leer y 
escribir

No sabe o sin 
información

Total 55,002 100.0 91.9 7.7 0.4
Zona de residencia

Urbana 40,936 100.0 93.8 6.0 0.3
Rural 14,067 100.0 86.5 12.8 0.7

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 17,107 100.0 95.9 3.8 0.2
Grandes Ciudades 9,815 100.0 94.1 5.7 0.3
Resto Urbano 14,013 100.0 90.9 8.8 0.3
Rural 14,067 100.0 86.5 12.8 0.7

Región de residencia
Cibao Norte 8,970 100.0 90.6 9.2 0.1
Cibao Sur 4,215 100.0 90.4 9.4 0.2
Cibao Nordeste 3,759 100.0 91.4 7.2 1.4
Cibao Noroeste 2,375 100.0 84.6 14.6 0.8
Valdesia 5,917 100.0 89.4 10.3 0.4
Enriquillo 1,927 100.0 85.1 14.8 0.0
El Valle 1,657 100.0 85.3 14.4 0.3
Yuma 3,525 100.0 91.8 7.5 0.7
Higuamo 3,244 100.0 92.2 7.2 0.6
Ozama o Metropolitana 19,413 100.0 95.8 4.0 0.3

Sexo
Hombres 27,410 100.0 91.3 8.3 0.4
Mujeres 27,593 100.0 92.5 7.2 0.3

Grupos de edades
15-19 7,452 100.0 98.1 1.9 0.0
20-24 7,206 100.0 96.9 2.9 0.2
25-29 6,567 100.0 95.7 4.2 0.1
30-34 5,649 100.0 95.7 4.0 0.2
35-39 5,187 100.0 92.5 7.3 0.2
40-44 4,570 100.0 92.8 6.7 0.4
45-49 3,957 100.0 91.8 7.8 0.4
50-54 3,766 100.0 87.2 12.4 0.4
55-59 2,727 100.0 86.0 13.4 0.6
60-64 2,471 100.0 81.7 17.6 0.7
65 y más 5,451 100.0 78.0 20.5 1.5
No sabe o sin información 0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Cuadro 4.2, continuación...

Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Personas de 15 
años y más 

Porcentaje de personas de 15 años y más 

Total Sabe leer y 
escribir2

No sabe leer y 
escribir

No sabe o sin 
información

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 10,320 100.0 81.0 18.2 0.8
Bajo 11,057 100.0 90.1 9.4 0.6
Medio bajo 12,761 100.0 94.1 5.7 0.2
Medio y medio alto 15,240 100.0 96.4 3.4 0.2
Alto 5,624 100.0 98.4 1.5 0.1

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

Según la región de residencia, se observan diferencias importantes donde la tasa de analfabetismo varía entre un 
4.0% en Ozama o Metropolitana a un 14.8% en Enriquillo. 

De acuerdo al sexo, los datos revelan que la prevalencia del analfabetismo es mayor entre los hombres que en las 
mujeres (8.3% y 7.2%, respectivamente). Por grupos de edades, se observa cómo a medida que aumenta la edad 
se incrementa la proporción de personas que no saben leer y escribir, variando el indicador del 1.9% en el grupo 
más joven (15 a 19 años) a un 20.5% en el grupo de 65 años y más. Esta tendencia del analfabetismo (mayor entre 
las personas con mayor edad) confirma el progreso educativo en la población dominicana.

Al analizar la información conforme al grupo socioeconómico familiar, los datos presentan una correlación negativa; 
es decir, a medida que aumenta la riqueza en el hogar, menor es la posibilidad de que la persona sea analfabeta, 
variando el indicador de 1.5% en el grupo alto a 18.2% en el muy bajo. 
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Un evento importante en la vida de toda persona es el de poseer una Acta de nacimiento y una cédula de identidad 
y electoral. No poseer estos documentos trae privaciones de servicios de salud, asistencia sanitaria, educación, 
acceso al mercado laboral, entre otras.

5.1 Tenencia del acta de nacimiento

A través de los datos obtenidos en la ENHOGAR-2016 se puede apreciar que el 94.9% de la población de la 
República Dominicana tiene Acta de nacimiento, un ligero aumento en relación a la ENHOGAR-2015, cuyo valor fue 
de 93.3% (ver Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población, por condición de tenencia de acta de nacimiento, según 

algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas 

Porcentaje de personas

Total Tiene Acta de 
nacimiento

No tiene, pero 
fue declarado

No ha sido 
declarado

No sabe o sin 
información

Total 76,165 100.0 94.9 2.1 2.9 0.2

Zona de residencia

Urbana 56,640 100.0 95.7 1.7 2.4 0.2

Rural 19,525 100.0 92.5 3.2 4.3 0.1

Estrato geográfico

Ciudad de Santo Domingo1 23,724 100.0 96.6 1.0 2.2 0.2

Grandes Ciudades 13,473 100.0 95.7 2.3 1.9 0.1

Resto Urbano 19,443 100.0 94.6 2.2 3.0 0.2

Rural 19,525 100.0 92.5 3.2 4.3 0.1

Región de residencia

Cibao Norte 12,232 100.0 95.3 2.4 2.1 0.2

Cibao Sur 5,732 100.0 96.9 1.9 1.0 0.2

Cibao Nordeste 5,033 100.0 97.6 1.1 1.2 0.1

Cibao Noroeste 3,178 100.0 89.0 5.0 5.8 0.2

Valdesia 8,291 100.0 94.5 1.9 3.6 0.1

Enriquillo 2,972 100.0 88.5 4.5 6.9 0.1

El Valle 2,382 100.0 92.0 5.3 2.5 0.1

Yuma 4,889 100.0 89.8 4.8 5.1 0.2

Higuamo 4,527 100.0 93.8 1.6 4.5 0.1

Ozama o Metropolitana 26,928 100.0 96.6 1.0 2.3 0.1

Sexo

Hombres 38,384 100.0 94.6 2.3 2.9 0.1

Mujeres 37,781 100.0 95.1 1.9 2.8 0.2

5. Atributos relacionados con la identidad personal
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Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas 

Porcentaje de personas

Total Tiene Acta de 
nacimiento

No tiene, pero 
fue declarado

No ha sido 
declarado

No sabe o sin 
información

Grupos de edades

0-4 6,976 100.0 86.9 1.7 10.6 0.7

5-9 7,113 100.0 91.8 1.1 6.8 0.3

10-14 7,060 100.0 94.1 1.3 4.4 0.2

15-19 7,452 100.0 96.1 1.1 2.6 0.1

20-24 7,206 100.0 96.2 1.8 2.0 0.0

25-29 6,567 100.0 96.9 1.7 1.3 0.0

30-34 5,649 100.0 97.5 1.4 0.9 0.1

35-39 5,187 100.0 97.2 1.8 1.0 0.0

40-44 4,570 100.0 97.2 2.3 0.5 0.0

45-49 3,957 100.0 97.2 2.1 0.6 0.0

50-54 3,766 100.0 96.8 2.5 0.7 0.0

55-59 2,727 100.0 96.8 2.6 0.5 0.0

60-64 2,471 100.0 94.9 4.5 0.5 0.0

65 y más 5,451 100.0 93.0 6.3 0.6 0.1

No sabe o sin información 14 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 14,525 100.0 86.0 5.7 8.2 0.1

Bajo 15,824 100.0 94.5 2.4 3.1 0.1

Medio bajo 17,912 100.0 96.6 1.3 1.9 0.2

Medio y medio alto 20,883 100.0 98.4 0.6 0.8 0.2

Alto 7,021 100.0 99.2 0.5 0.2 0.1
1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.

Respecto a las demás categorías geográficas esta proporción varía significativamente. De los residentes en la zona 
urbana, el 95.7% tienen Acta de nacimiento; mientras aquéllos que viven en la zona rural solo tienen el 92.5%. Por 
estrato geográfico, los mayores porcentajes de población con Acta de nacimiento se encuentran en la Ciudad de 
Santo Domingo y las Grandes Ciudades, con valores de 96.6% y 95.7%, respectivamente. 

Por otro lado, los datos indican que las regiones Cibao Nordeste, Cibao Sur y Ozama o Metropolitana, son 
las que presentan mayores proporciones de personas con Actas de nacimiento, con 97.6%, 96.9% y 96.6%, 
respectivamente. Mientras que los menores porcentajes corresponden a las regiones Enriquillo (88.5%), Cibao 
Noroeste (89.0%) y Yuma (89.8%). 

Al analizar la información por sexo, no se aprecian diferencias importantes entre los porcentajes de hombres y 
mujeres que tienen Acta de nacimiento. Por grupos de edades, las diferencias son altas; apenas un 86.9% de la 
población en edades de 0-4 años posee Acta de nacimiento, y un 91.8% en el grupo entre 5 a 9 años.

Finalmente, se aprecia que el porcentaje de personas que tienen Acta de nacimiento aumenta en la medida que 
se incrementa la riqueza en el hogar, pasando el indicador de 86.0% entre aquellas personas que pertenecen 

Cuadro 5.1
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a los hogares más pobres, a un 99.2% entre los que 
pertenecen a los hogares más ricos. 

5.2 Tenencia de cédula de identidad y 
electoral

De acuerdo a los datos de la encuesta, el 90.5% de la 
población de 16 años y más tiene Cédula de identidad 
y electoral (ver Cuadro 5.2). Por zona de residencia, la 
proporción de personas que tienen dicho documento es 
más alta en la urbana con relación a la rural, con valores 
de 91.6% y 87.1%, respectivamente.
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Cuadro 5.2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 16 años y más, por condición de tenencia de Cédula 

de identidad y electoral, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de 
personas de 16 

años y más

Porcentaje de personas de 16 años y más 

Total Tiene La sacó, pero 
no la tiene No tiene No sabe o sin 

información
Total 53,430 100.0 90.5 0.8 8.1 0.6
Zona de residencia

Urbana 39,756 100.0 91.6 0.7 7.1 0.6
Rural 13,674 100.0 87.1 1.2 11.2 0.4
Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 16,641 100.0 91.8 0.8 6.7 0.8
Grandes ciudades 9,531 100.0 92.7 0.7 6.3 0.3
Resto Urbano 13,584 100.0 90.8 0.6 8.0 0.6
Rural 13,674 100.0 87.1 1.2 11.2 0.4

Región de residencia

Cibao Norte 8,736 100.0 91.4 1.1 7.1 0.3
Cibao Sur 4,104 100.0 92.9 0.8 5.5 0.7
Cibao Nordeste 3,666 100.0 93.2 0.5 5.7 0.6
Cibao Noroeste 2,311 100.0 80.4 1.4 17.9 0.3
Valdesia 5,692 100.0 90.6 1.0 7.9 0.5
Enriquillo 1,874 100.0 86.4 0.5 12.5 0.6
El Valle 1,607 100.0 90.6 0.7 7.9 0.8
Yuma 3,414 100.0 86.8 0.8 11.9 0.5
Higuamo 3,136 100.0 88.6 0.7 10.6 0.2
Ozama o Metropolitana 18,890 100.0 91.6 0.7 7.0 0.7

Sexo
Hombres 26,603 100.0 89.7 0.9 8.9 0.5
Mujeres 26,827 100.0 91.3 0.8 7.4 0.6

Grupos de edades
16-19 5,879 100.0 53.1 1.3 44.5 1.0
20-24 7,206 100.0 92.1 0.7 6.7 0.5
25-29 6,567 100.0 93.9 0.5 5.1 0.6
30-34 5,649 100.0 94.5 0.4 4.4 0.6
35-39 5,187 100.0 93.9 1.3 4.3 0.5
40-44 4,570 100.0 97.1 0.6 2.1 0.2
45-49 3,957 100.0 97.3 0.5 1.9 0.3
50-54 3,766 100.0 96.2 1.0 2.2 0.6
55-59 2,727 100.0 97.4 0.5 1.7 0.3
60-64 2,471 100.0 96.5 1.1 1.5 0.8
65 y más 5,451 100.0 96.4 1.3 1.8 0.5
No sabe o sin información 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grupo socioeconómico familiar
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Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Número de 
personas de 16 

años y más

Porcentaje de personas de 16 años y más 

Total Tiene La sacó, pero 
no la tiene No tiene No sabe o sin 

información
Muy bajo 10,026 100.0 80.6 2.2 16.9 0.3
Bajo 10,708 100.0 89.8 0.7 9.0 0.5
Medio bajo 12,384 100.0 92.1 0.7 6.7 0.5
Medio y medio alto 14,817 100.0 94.3 0.4 4.8 0.5
Alto 5,495 100.0 95.7 0.2 2.8 1.2

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

En cuanto a los estratos geográficos, la Ciudad de Santo Domingo (91.8%) y las Grandes Ciudades (92.7%), son 
las que exhiben mayores niveles de personas con 16 años y más que poseen Cédula de identidad. 

Respecto a la región de residencia, Cibao Nordeste, Cibao Sur y Ozama o Metropolitana, éstas son las que presentan 
la mayor proporción de personas de al menos 16 años con Cédula de identidad y electoral: 93.2%, 92.9% y 91.6%, 
respectivamente; mientras que las menores proporciones se observan en el Cibao Noroeste (80.4%), Enriquillo 
(86.4%), Yuma (86.8%) e Higuamo (88.6%).

En relación a la información por sexo, las mujeres presentan un porcentaje ligeramente mayor a los hombres en 
tenencia de Cédula de identidad y electoral (91.3% y 89.7%, respectivamente). Por grupos quinquenales de edades, 
los datos muestran que el 53.1% de las personas entre 16-19 años tienen este documento, observándose un ligero 
aumento en este grupo en relación a la ENHOGAR-2015 (51.1%). El valor del indicador aumenta drásticamente en 
el grupo etario 20 a 24 años (un 92.1%), y se mantiene ligeramente constante en alrededor del 96.0% hasta los 65 
años y más.

Finalmente, se puede apreciar una relación directamente proporcional entre el porcentaje de personas que tienen 
Cédula de identidad y electoral y el grupo socioeconómico familiar al que pertenece, variando el indicador del 
80.6% correspondiente al grupo muy bajo económicamente y un 95.7% grupo más alto. 

Cuadro 5.2, continuación...
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La realización de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, en el año 2005, representó un paso 
de avance para la producción estadística nacional. Desde entonces, y de manera ininterrumpida, la ENHOGAR ha 
integrado variables que permiten la caracterización de algunos de los principales indicadores macroeconómicos 
del mercado laboral en la República Dominicana. 

Por otro lado, en este apartado, se pueden encontrar cuadros con información para los siguientes indicadores del 
mercado laboral derivados de la ENHOGAR-2016: a) tasa global de participación en la actividad económica; b) 
población económicamente activa; c) nivel de ocupación y tasa de desocupación abierta. Estos indicadores son 
analizados con variables que permiten la descripción y el comportamiento a niveles geográficos, demográficos 
socioeconómicos, entre otros. Algo a observar es que este Módulo se aplica a la población de 10 años y más de edad. 

6.1 Participación en la actividad económica

Se entiende por Tasa de Participación Global (TGP), o de participación en la actividad económica, al índice 
resultante de la relación entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET). 
Este indicador está asociado a la oferta laboral, e indica el nivel de actividad económica de las personas que están 
trabajando o buscando trabajo.

Los datos expuestos en el Cuadro 6.1 indican que la tasa global de participación económica en el país es de un 
59.8%, oscilando este indicador de acuerdo al sexo de 71.5% en los hombres a 48% en las mujeres.

Cuadro 6.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa global de participación económica de las personas de 10 años y más, 

por sexo, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Tasa global de participación económica2

Total Hombres Mujeres
Total 59.8 71.5 48.0
Zona de residencia

Urbana 60.3 70.8 50.2
Rural 58.2 73.2 41.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 62.7 71.6 54.5
Grandes ciudades 61.4 72.0 51.0
Resto Urbano 56.7 69.2 44.1
Rural 58.2 73.2 41.4

Región de residencia
Cibao Norte 61.3 74.0 48.0
Cibao Sur 58.8 72.7 43.8
Cibao Nordeste 55.9 71.3 39.8
Cibao Noroeste 60.8 74.8 44.6
Valdesia 55.7 67.8 43.6
Enriquillo 49.6 62.4 36.2
El Valle 53.1 66.0 39.8
Yuma 63.0 74.7 50.9
Higuamo 57.9 70.9 44.8
Ozama o Metropolitana 62.6 71.8 53.9

6. Características económicas de las personas de 10 años y más
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Algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas

Tasa global de participación económica2

Total Hombres Mujeres
Grupos de edades

10-14 4.7 7.4 1.9
15-24 50.6 62.4 39.0
25-44 83.0 94.2 71.5
45-64 72.8 88.8 56.9
65 y más 31.4 48.0 16.1
No sabe o sin información 

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Pre-escolar 54.4 70.4 34.4
Primario o Básico 50.5 64.3 34.4
Secundario o Medio 61.9 74.8 48.7
Universitario o Superior 76.9 85.0 71.7

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 61.5 76.8 41.0
Bajo 58.5 71.7 44.7
Medio bajo 59.4 70.5 48.9
Medio y medio alto 59.8 69.0 51.9
Alto 60.2 68.5 52.4

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra.
 2 Proporción de personas se 10 años y más que trabajan o buscan trabajo.

En cuanto a la zona de residencia, se puede apreciar la baja participación en el área rural de las mujeres, con un 
41.4%. De igual forma, las tres regiones que presentan porcentajes por debajo del 40% en cuanto a la TGP de las 
mujeres, son: la región Enriquillo (36.2%), Cibao Nordeste (39.8%) y El Valle (36.2%).

El indicador por grupos de edades refleja su mayor valor en el tramo de edad comprendido entre los 25 a 44 años, 
con un 83%. La tasa global de participación se hace más pequeña en los dos grupos de edades que representan 
los límites superior e inferior de la variable del análisis. Por otro lado, el nivel de la participación económica de los 
adolescentes de 10 a 14 años es más acentuado en hombres (7.4%) que en mujeres (1.9%).

En cuanto al nivel de instrucción, se presenta el mayor porcentaje (76.9%) en las personas que tienen estudios 
universitarios; y el menor en aquéllas que solo poseen educación Primaria (50.5%). Se destaca que la brecha entre 
géneros, en la participación económica, disminuye según aumenta el nivel educativo. Por último, según el grupo 
socioeconómico familiar no se observan divergencias acentuadas. Aunque, por sexo, se percibe que la tasa de 
participación económica de los hombres disminuye conforme se eleva el grupo socioeconómico familiar al que se 
pertenece. No obstante, en las mujeres ocurre lo contrario; su tasa de participación económica es mayor mientras 
superior sea el grupo socioeconómico familiar.

6.2 Nivel de la ocupación laboral

La tasa de ocupación está determinada por la relación entre las personas ocupadas y el total de la población en 
edad de trabajar. Los resultados de este estudio indican que la tasa de ocupación general es del 56.1%, siendo este 
indicador mayor en los hombres (68.8%) que en las mujeres, 43.3% (ver Cuadro 6.2).

Cuadro 6.1, continuación...
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Cuadro 6.2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de ocupación de la 

población de 10 años y más, por sexo, 
según algunas características geográficas, demográficas y 

socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Tasa de ocupación de las 
personas de 10 años y más
Total Hombres Mujeres

Total 56.1 68.8 43.3
Zona de residencia

Urbana 56.4 68.0 45.1
Rural 55.2 71.2 37.4
Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 58.2 68.5 48.6
Grandes ciudades 57.3 68.8 46.1
Resto Urbano 53.5 66.9 40.1
Rural 55.2 71.2 37.4

Región de residencia
Cibao Norte 57.4 70.6 43.7
Cibao Sur 55.3 70.4 39.0
Cibao Nordeste 53.9 70.3 36.6
Cibao Noroeste 59.2 73.4 42.7
Valdesia 51.4 65.0 37.8
Enriquillo 47.9 61.3 33.9
El Valle 50.8 65.0 36.3
Yuma 60.4 73.0 47.3
Higuamo 54.0 67.5 40.5
Ozama o Metropolitana 58.0 68.6 48.1

Grupos de edades
10-14 4.6 7.2 1.9
15-24 44.1 57.4 31.0
25-44 78.4 91.6 65.0
45-64 70.4 86.5 54.3
65 y más 30.8 47.0 15.8

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Pre-escolar 52.7 69.2 32.1
Primario o Básico 48.1 62.6 31.1
Secundario o Medio 57.1 71.2 42.7
Universitario o Superior 71.8 81.4 65.6

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 57.7 74.3 35.5
Bajo 54.5 68.8 39.6
Medio bajo 55.1 67.9 43.0
Medio y medio alto 56.3 66.1 47.8
Alto 57.7 66.3 49.8

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

Según la zona de residencia, no se aprecian diferencias 
alarmantes. Sin embargo, cuando se discrimina por 
sexo, sí aparecen algunas que deben tomarse en 
consideración. Por ejemplo, la brecha entre hombres y 
mujeres es de un 23.4% en la zona urbana y asciende 
al 33.8% en la rural. La región de residencia con la tasa 
de ocupación más baja es Enriquillo, con un 47.9%, 
y es justamente esta región la que ostenta el menor 
porcentaje de mujeres ocupadas: un 33.9%.

Por otro lado, las personas que representan el mayor nivel 
de empleo son las que están comprendidas entre los 25 
y los 44 años de edad, con un 78.4%, seguidas por las 
que tienen entre 45 y 64 años de edad, con un 70.4%. Se 
aprecia también que en los grupos de edades extremos 
(12-14, y 65 años y más), existen mayores diferencias 
entre la tasa de ocupación de hombres y de mujeres. 

En cuanto al nivel de instrucción alcanzado, los datos 
sugieren mayor posibilidad de que las mujeres se 
encuentren ocupadas si tienen un mayor nivel de estudio. 
Por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres varía 
del 31.1% de aquellas con estudios primarios al 65.6% 
de las que tienen el nivel superior.

La tasa de ocupación se mantiene alrededor del 
promedio nacional, independientemente del grupo 
socioeconómico familiar; mientras que, en cuanto al 
género, la brecha más baja es de un 16.5% a favor de 
los hombres, y se localiza en el grupo alto.

6.3 Desocupación abierta

La tasa de desocupación abierta se refiere al cociente 
resultante entre las personas con 10 años y más de edad 
que se encuentran desocupadas, y que buscaron empleo 
en el periodo de referencia estipulado para este indicador 
(últimas cuatro semanas anteriores a la encuesta), y la 
población económicamente activa abierta.

Los resultados indican que la tasa de desocupación 
abierta en el país se establece en un 6.2%. Este indicador 
refleja una importante brecha en cuanto al sexo, pues 
los hombres presentan una tasa de desempleo abierto 
de alrededor del 3.7%, mientras que en las mujeres la 
cifra se establece en un 9.9%, lo que indica que la tasa 
de las féminas es casi tres veces mayor que la de los 
hombres (ver Cuadro 6.3).
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Cuadro 6.3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de desocupación abierta, 

por sexo, según algunas características geográficas, 
demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Tasa de desocupación abierta

Total Hombres Mujeres

Total 6.2 3.7 9.9
Zona de residencia

Urbana 6.6 4.0 10.0
Rural 5.1 2.8 9.6

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7.3 4.3 10.8
Grandes ciudades 6.7 4.5 9.7
Resto Urbano 5.6 3.3 9.1
Rural 5.1 2.8 9.6

Región de residencia
Cibao Norte 6.3 4.6 9.0
Cibao Sur 5.9 3.2 10.9
Cibao Nordeste 3.7 1.3 8.1
Cibao Noroeste 2.7 1.9 4.2
Valdesia 7.7 4.1 13.3
Enriquillo 3.4 1.8 6.4
El Valle 4.2 1.5 8.9
Yuma 4.1 2.2 7.1
Higuamo 6.7 4.9 9.7
Ozama o Metropolitana 7.3 4.4 10.8

Grupos de edades
10-14 2.5 2.3 3.3
15-24 12.9 8.0 20.7
25-44 5.4 2.7 9.0
45-64 3.3 2.5 4.5
65 y más 1.9 2.1 1.6

Nivel de instrucción 
alcanzado

Ninguno y Pre-escolar 3.1 1.7 6.6
Primario o Básico 4.8 2.8 9.4
Secundaria o Medio 7.7 4.8 12.2
Universitaria o Superior 6.6 4.2 8.5

Grupo socioeconómico 
familiar

Muy bajo 6.1 3.2 13.4
Bajo 6.8 4.0 11.4
Medio bajo 7.2 3.7 12.0
Medio y medio alto 5.8 4.1 7.8
Alto 4.1 3.2 5.0

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

Cuando observamos el indicador, de acuerdo a la zona 
de residencia, sus valores no varían considerablemente 
respecto a los nacionales descritos en el párrafo anterior. 
Pero, lo que si merece destacarse es que, en la zona 
rural la tasa de desocupación abierta en las mujeres 
es casi cuatro veces mayor que la de los hombres. No 
obstante, en la zona urbana, la diferencia de género es 
relativamente menor.

En cuanto a las regiones de residencia, la tasa de 
desocupación abierta oscila entre 2.7% en el Cibao 
Noroeste y 7.7% en Valdesia. Desde la perspectiva del 
sexo, en los hombres la tasa alcanza su valor máximo 
en la región Higuamo (4.1%), mientras que para las 
mujeres en Valdesia (13.3%). Considerando el diferencial 
de género, las mayores divergencias en el nivel de 
desempleo abierto para cada sexo se vislumbran en El 
Valle y en Valdesia, pues en esas regiones la tasa para las 
mujeres es casi seis veces mayor que la de los hombres.

Por otro lado, el nivel de desempleo abierto juvenil, que 
contempla a las personas con edades comprendidas 
entre los 15 a 24 años de edad, es del 12.9%. Las 
mujeres jóvenes presentan un nivel de desempleo del 
20.7%, mientras que en los hombres es del 8.0%, lo que 
significa que en este grupo la tasa en los hombres es 2.6 
veces mayor que la de las mujeres.

Por el nivel de instrucción, el segmento que se ve más 
afectado es el constituido por las personas con nivel 
académico Medio o Secundario: un 7.7%. en el caso 
de las mujeres el valor en este nivel es aun más alto 
(12.2%); en tanto que para los hombres es de apenas 
un 4.8%.

Respecto al grupo socioeconómico familiar, el 
conglomerado medio bajo representa la tasa de 
desempleo abierta más alta: 7.2%; pero en el que se 
observa la mayor divergencia por sexo es en el grupo 
muy bajo, porque en éste la tasa de desocupación 
abierta de las mujeres (13.4%) es alrededor de cuatro 
veces mayor que la tasa de los hombres (3.2%).
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7.1 Tenencia de seguro de salud o seguro 
médico

Según la ENHOGAR-2016, el 65.6% de la población 
dominicana está afiliada a algún seguro de salud, 
mostrando un aumento significativo en afiliación 
respecto a la ENHOGAR-2012 (51.2%).

7. Afiliación a un seguro de salud
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Se observa que la frecuencia de mujeres afiliada a un 
seguro de salud es mayor que la de los hombres: 68.8% 
y 62.4%, respectivamente (ver Cuadro 7.1). Por zona 
de residencia, la proporción de personas afiliadas a un 
seguro de salud en la zona urbana (67.2%) es superior 
que la zona rural (60.8%). 

Respecto al estrato geográfico, se puede apreciar que la 
Ciudad de Santo Domingo y las Grandes Ciudades son 
los estratos que presentan las más altas proporciones 
de personas afiliadas a algún seguro de salud, con 
valores de 70.5% y 65.9%, respectivamente. 

Considerando la región de residencia, la mayor 
proporción de personas afiliadas a un seguro de salud 
son representadas por Ozama o Metropolitana, Cibao 
Sur y Cibao Nordeste, con un 69.9%, 68.6% y 68.5%, 
respectivamente. Las regiones con menos prevalencias 
de personas con un plan de salud son Cibao Noroeste y 
Yuma, con 52.5% y 57.8%, respectivamente. 

Los datos presentan una relación directamente 
proporcional entre la proporción de personas con 
seguro médico y la edad: a medida que aumenta la edad 
mayor es la frecuencia relativa de personas afiliadas. 
Por ejemplo, el 46.5% de las personas menores de 
15 años se encuentran afiliadas a un seguro de salud. 
Este indicador es mayor en cada uno de los grupos de 
edades siguientes, llegando a situarse en 81.8% entre 
la población de 65 años y más. Se debe destacar que 
solo en el grupo de menores de 15 años la frecuencia de 
hombres afiliados (47.9%) es mayor que la de mujeres 
en igual condición (45.1%).

Por otra parte, la proporción de personas afiliadas a un 
seguro de salud también se incrementa conforme mayor 
sea el grupo socioeconómico familiar de pertenencia. 
Por ejemplo, el porcentaje varía entre el 47.1% de las 
personas que pertenecen a los hogares más pobres, y 
el 83.3% de aquéllos clasificados entre los más ricos. 

7.2 Solicitud de servicios de emergencias

En cada hogar visitado durante la ENHOGAR-2016 
se le preguntó al informante principal si los miembros 
del hogar habían solicitado y recibido servicios de 
emergencia durante los últimos seis meses anteriores 
a la entrevista cuyos resultados son presentados en el 
Cuadro 8.2). Se puede observar que el 19.9% de las 
personas solicitaron servicios de emergencia durante 
los últimos seis meses anteriores a la entrevista, de los 
cuales el 95.3% los recibieron siempre.
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Con relación a la zona de residencia, no se presentan 
diferencias importantes respecto a los porcentajes de 
personas que solicitaron esos servicios y los recibieron 
siempre, presentándose en la zona urbana valores de 
alrededor de 20.0% en el primer indicador, y 94.8% 
en el segundo. Para la zona rural, los valores para los 
indicadores antes citados son del 19.0% y 96.7%, 
respectivamente. 

En términos del estrato geográfico, las poblaciones en 
las Grandes Ciudades y en el Resto Urbano, fueron las 
que más solicitaron servicios de emergencia: el 21.6% 
y 21.3%, respectivamente. Sin embargo, los estratos 
con las mayores frecuencias de personas que recibieron 
siempre los servicios de emergencias, dentro de las que 
las solicitaron, son el Resto Urbano y estrato Rural, con 
porcentajes de 96.0% y 96.7%, respectivamente. 

Por región de residencia, los mayores porcentajes de 
personas que solicitaron servicios de emergencia, 
durante los últimos seis meses anteriores a la entrevista, 
corresponden a las regiones Cibao Noroeste, Cibao Sur 
y Enriquillo, con valores del 27.8%, 22.6% y 21.2%, 
respectivamente. Mientras que, la región que presenta 
la menor frecuencia de personas que solicitaron dichos 
servicios es la región Higuamo, con un 17.2%. En cuanto 
a las regiones que presentan los porcentajes más altos 
de personas que recibieron siempre los servicios que 
solicitaron, se encuentran Valdesia (97.0%) y Enriquillo 
(98.2%). 

De acuerdo al sexo, se observa que las frecuencias 
de mujeres que solicitaron servicios de emergencias 
es superior a la de los hombres (22.3% y 17.5%, 
respectivamente). En cuanto al recibimiento de dicha 
solicitud, no se aprecian diferencias importantes en el 
indicador correspondiente por sexo, pues se observa 
que tanto la proporción de los hombres como la de 
mujeres ronda el 95.0%. 

Por grupos de edades, el de menores de 15 años es el 
que representa la mayor prevalencia de personas que 
solicitaron servicios de emergencia (23.0%), y el grupo 
de 15-29 años la menor proporción (un 17.8%). En cada 
uno de estos grupos etarios, el porcentaje que recibió 
los servicios que siempre solicitó, rondó el 95.0%.

Finalmente, en cuanto al grupo socioeconómico familiar, 
las frecuencias relativas más altas de personas que 
solicitaron servicios de emergencias se presentaron 
en los grupos muy bajo (21.0%) y bajo (21.1%). Por 
otro lado, los porcentajes más altos de personas que 
recibieron siempre dichos servicios se observan en 
los grupos medio y medio alto, y alto, con valores que 
rondan el 96.0%. 
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Cada vez es más importante contar con informaciones 
estadísticas que ayuden a las instituciones nacionales 
e internacionales en la formulación, ejecución y 
evaluación de políticas, para disminuir la brecha digital. 
Esta necesidad de datos sobre el acceso y el uso de 
las TIC compromete a los mismos países para ejecutar 
programas de encuestas focalizadas en los siguientes 
sectores: hogares; instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la salud y la educación; ministerios e 
instituciones del Gobierno. 

Considerando la importancia de contar con datos 
estadísticos actualizados, desde el año 2005, la ONE 
mide a través de la ENHOGAR el acceso y uso de las 
TIC en los hogares dominicanos, siendo el año 2016 el 
último que se hizo. 

En este capítulo se presentan algunos resultados 
básicos de la aplicación del módulo a una persona de 
10 años y más, seleccionada aleatoriamente, mediante 
el método de Kish; no sin antes destacar que, para fin 
de mantener la comparación con informes de encuestas 
anteriores, se consideró la población de 12 años y más

8.1 Tenencia de bienes y servicios de TIC en 
el hogar

Del mismo modo que en los estudios anteriores, en 
la ENHOGAR-2016, se indagó sobre la tenencia de 
medios y servicios de acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) en los hogares. 

Los resultados indican que el teléfono celular es 
el dispositivo TIC más común en los hogares de la 
República Dominicana, pues un 89.0% lo poseen. 
Después es el televisor (83.4%), y la radio, (51.2%), los 
más frecuentes (Cuadro 8.1). Las TIC menos frecuentes 
son: la computadora; Internet, y el teléfono fijo, 27.0%, 
25.2%, y 20.9%, respectivamente. 

8 Acceso a la tecnología de la información  y comunicación
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Cuadro 8.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Porcentaje de hogares, por tenencia de medios y/o servicios de acceso a las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, 

ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Número 
de 

hogares

Porcentaje de hogares que poseen: Porcentaje 
de hogares 
que poseen 

por lo menos 
un medio y/o 

servicio

Porcentaje 
de hogares 
con ningún 
medio y/o 
servicio

Radio 
y/o 

equipo 
de 

música

Televisor

Computador 
de 

escritorio, 
portátil y/o 

tableta

Internet Teléfono 
fijo

Teléfono 
celular

Total 23,277 51.2 83.4 27.0 25.2 20.9 89.0 96.5 3.5
Zona de residencia

Urbana 17,301 53.5 86.1 31.6 29.8 25.1 90.6 97.5 2.5
Rural 5,976 44.6 75.6 13.5 11.6 8.7 84.4 93.6 6.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 7,200 57.0 89.5 38.0 36.0 33.2 92.2 98.2 1.8
Grandes ciudades 4,264 53.0 85.3 31.1 30.4 22.2 90.8 97.8 2.2
Resto Urbano 5,837 49.5 82.4 24.1 21.8 17.1 88.4 96.6 3.4
Rural 5,976 44.6 75.6 13.5 11.6 8.7 84.4 93.6 6.4

Región de residencia
Cibao Norte 3,799 53.1 81.8 26.7 26.9 19.7 87.0 96.2 3.8
Cibao Sur 1,743 54.0 85.7 23.0 22.7 16.9 89.3 97.4 2.6
Cibao Nordeste 1,605 48.3 83.3 18.8 18.9 14.6 89.9 97.7 2.3
Cibao Noroeste 1,063 44.0 64.4 16.1 17.3 13.3 83.8 91.4 8.6
Valdesia 2,367 46.9 84.2 21.5 18.3 15.2 87.1 95.9 4.1
Enriquillo 800 40.0 73.1 18.7 10.3 7.5 82.2 91.9 8.1
El Valle 671 43.4 76.6 18.1 13.4 9.1 86.5 93.4 6.6
Yuma 1,686 46.0 76.0 20.5 18.7 10.8 89.8 95.7 4.3
Higuamo 1,395 48.0 81.2 19.4 17.6 14.5 86.7 95.0 5.0
Ozama o Metropolitana 8,149 55.9 89.4 36.7 34.2 31.6 92.0 98.2 1.8

Nivel de instrucción del jefe o 
jefa del hogar

Ninguno y Pre-escolar 1,294 35.8 62.6 5.4 6.0 8.6 71.8 86.9 13.1
Primario o Básico 10,658 49.5 80.9 14.4 14.2 15.7 85.0 95.2 4.8
Secundario o Medio 6,927 50.4 86.4 29.3 27.1 18.9 93.7 98.5 1.5
Universitario o Superior 4,187 61.8 90.9 62.0 56.0 40.7 97.1 99.7 .3
Sin información 211 50.3 89.1 21.3 21.8 27.8 83.8 97.0 3.0

Grupo socioeconómico 
familiar

Muy bajo 5,229 28.4 51.1 4.3 3.0 0.0 74.5 86.6 13.4
Bajo 4,619 47.1 90.9 13.6 10.2 .5 89.7 98.7 1.3
Medio bajo 5,326 51.7 86.7 24.3 19.9 9.2 93.2 99.1 0.9
Medio y medio alto 6,139 63.1 97.6 41.9 41.2 38.8 94.1 100.0 0.0
Alto 1,964 83.6 98.5 79.2 83.9 100.0 98.4 100.0 0.0

1 Incluye Distrito Nacional y zona urbana de la provincia de Santo Domingo, excepto los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra. 
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Por zona de residencia y estrato geográfico se observa 
que las proporciones de hogares con cada uno de los 
dispositivos TIC se acrecientan a medida que sube el 
nivel de urbanización o aglomeración de la población. 
En término de región de residencia, las cifras muestran 
que la Región Ozama o Metropolitana es la que presenta 
los mayores porcentajes de hogares con cada uno de 
los medios y/o servicios TIC presentados en el Cuadro.

Asimismo, los resultados presentan una tendencia 
importante de acuerdo al nivel de instrucción alcanzado 
por los jefes de hogares; pues, a medida que aumenta 
la escolaridad de estos, se acrecienta las proporciones 
de hogares que poseen cada uno de los dispositivos 
TIC. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con Internet 
varía entre un 6.0% en aquellos hogares con un jefe 
sin escolaridad a un 56% de los que tienen un jefe con 
estudios universitarios. 

Lo mismo ocurre por el grupo socioeconómico familiar, 
donde a medida que este se incrementa es más alta la 
proporción de hogares con dispositivos TIC.

8.2 Uso de computadora e Internet

Este indicador hace referencia a la proporción de 
personas de 12 años y más que declararon haber 
utilizado alguna computadora (ya sea de escritorio, 
portátil o tableta) en algún momento durante los 12 
meses anteriores a la entrevista. Conforme a los 
resultados de la investigación, el 47.4% de la población 
dominicana de 12 años y más usa computadora.
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Cuadro 8.2 
República Dominicana: Composición porcentual de la población de 12 años y más de edad, por condición de uso de 

computadora, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas de 12 

años y más 

Porcentaje de personas de 12 años y más 

Total Usa 
computadora

No usa 
computadora

Sin 
información

Total 21,908 100.0 47.4 52.2 0.3
Zona de residencia

Urbana 16,279 100.0 53.7 46.0 0.3
Rural 5,629 100.0 29.3 70.2 0.4

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 6,812 100.0 60.2 39.5 0.3
Grandes ciudades 3,808 100.0 55.2 44.6 0.3
Resto Urbano 5,659 100.0 44.8 54.9 0.3
Rural 5,629 100.0 29.3 70.2 0.4

Región de residencia
Cibao Norte 3,544 100.0 47.4 52.2 0.4
Cibao Sur 1,651 100.0 38.5 60.8 0.7
Cibao Nordeste 1,450 100.0 35.5 64.2 0.4
Cibao Noroeste 926 100.0 32.0 67.6 0.4
Valdesia 2,364 100.0 42.2 57.7 0.1
Enriquillo 850 100.0 33.8 65.9 0.3
El Valle 686 100.0 33.3 66.1 0.6
Yuma 1,402 100.0 44.5 55.0 0.5
Higuamo 1,294 100.0 44.0 55.8 0.2
Ozama o Metropolitana 7,739 100.0 58.9 40.8 0.3

Sexo
Hombres 10,736 100.0 45.7 53.9 0.4
Mujeres 11,172 100.0 49.1 50.7 0.3

Grupos de edades
12-14 1,144 100.0 79.9 20.1 0.0
15-19 2,114 100.0 78.6 21.2 0.2
20-24 2,487 100.0 71.3 28.4 0.3
25-29 2,647 100.0 63.4 36.3 0.3
30-34 2,182 100.0 60.1 39.6 0.3
35-39 1,874 100.0 48.8 50.8 0.4
40-44 1,668 100.0 39.9 59.6 0.5
45-49 1,504 100.0 31.5 68.3 0.2
50-54 1,468 100.0 24.3 75.2 0.5
55-59 1,138 100.0 18.8 80.7 0.5
60-64 1,150 100.0 17.9 81.1 1.0
65 y más 2,532 100.0 8.7 91.0 0.3
Sin información 0.0 0.0 .0 .0 0.0
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Algunas características 
geográficas, demográficas y 
socioeconómicas

Número de 
personas de 12 

años y más 

Porcentaje de personas de 12 años y más 

Total Usa 
computadora

No usa 
computadora

Sin 
información

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Pre-escolar 852 100.0 1.3 97.9 0.8
Primario o Básico 8,609 100.0 21.0 78.6 0.4
Secundario o Medio 7,329 100.0 58.7 41.0 0.3
Universitario o Superior 4,992 100.0 84.7 15.0 0.3
No sabe o sin in formación 127 100.0 27.2 72.0 0.9

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,595 100.0 23.6 76.0 0.4
Bajo 4,170 100.0 36.9 62.7 0.4
Medio bajo 4,585 100.0 49.1 50.4 0.5
Medio y medio alto 6,132 100.0 59.7 40.0 0.3
Alto 2,427 100.0 76.3 23.6 0.1

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

Cuando se analizan los datos por características geográficas se observan brechas digitales muy importantes. En 
este sentido se puede apreciar que en la Ciudad de Santo Domingo el 60.2% de la población utiliza este tipo de 
dispositivo, frente al 29.3% de la que reside en el área rural. Por región de residencia, el indicador oscila entre el 
32.0% en la Región Cibao Noroeste y el 58.9% en la Región Ozama o Metropolitana.

Cuando se alude al sexo de las personas las cifras señalan que la proporción de mujeres (49.1%) que utilizan 
computadoras es mayor que la de los hombres (45.7%). Según grupos de edades, los resultados señalan que la 
proporción de personas que utilizan computadoras baja del 79.9% correspondiente al grupo de 12 a 14 años al 
8.7% del grupo de 65 años y más.

La brecha digital es aún más marcada conforme aumenta el nivel educativo de , pues apenas un 1.3% de personas 
sin nivel de instrucción declararon que utilizan computadora, frente al 84.7% de aquéllas con estudios universitarios. 

Una tendencia parecida se observa en los grupos socioeconómicos, donde el 23.6% de personas que pertenecen 
al grupo muy bajo usaron computadora, frente al 76.3% que corresponde al grupo socioeconómico más alto. Por 
otra parte, el 63.9% de las personas de 12 años y más utilizan Internet. Este mismo dato fue de un 54.2% en la 
ENHOGAR-2015 (ver Cuadro 8.3).

Cuadro 8.2, continuación...
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Cuadro 8.3 
REPÚBLICA DOMINICANA: Composición porcentual de la población de 12 años y más, por uso de Internet en los doce meses 

anteriores a la encuesta, según algunas características geográficas, demográficas y socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas, y 
socioeconómicas

Número de 
personas de 12 

años y más 

Porcentaje de personas de 12 años y más

Total Usa Internet No usa Internet Sin información

Total 21,908 100.0 63.9 36.1 0.0
Zona de residencia

Urbana 16,279 100.0 69.7 30.3 0.0
Rural 5,629 100.0 47.1 52.9 0.0

Estrato geográfico
Ciudad de Santo Domingo1 6,812 100.0 74.9 25.0 0.0
Grandes ciudades 3,808 100.0 73.4 26.6 0.0
Resto Urbano 5,659 100.0 60.8 39.2 0.0
Rural 5,629 100.0 47.1 52.9 0.0

Región de residencia
Cibao Norte 3,544 100.0 64.5 35.5 0.0
Cibao Sur 1,651 100.0 59.0 40.9 0.1
Cibao Nordeste 1,450 100.0 54.7 45.3 0.0
Cibao Noroeste 926 100.0 49.4 50.5 0.1
Valdesia 2,364 100.0 59.2 40.8 0.0
Enriquillo 850 100.0 43.8 56.2 0.0
El Valle 686 100.0 42.0 57.9 0.1
Yuma 1,402 100.0 65.4 34.6 0.0
Higuamo 1,294 100.0 59.7 40.3 0.0
Ozama o Metropolitana 7,739 100.0 74.1 25.9 0.0

Sexo
Hombres 10,736 100.0 61.8 38.1 0.0
Mujeres 11,172 100.0 65.8 34.2 0.0

Grupos de edades
12-14 1,144 100.0 84.1 15.9 0.0
15-19 2,114 100.0 91.1 8.9 0.0
20-24 2,487 100.0 88.5 11.5 0.0
25-29 2,647 100.0 85.0 14.9 0.1
30-34 2,182 100.0 81.8 18.2 0.0
35-39 1,874 100.0 73.0 27.0 0.0
40-44 1,668 100.0 65.4 34.6 0.1
45-49 1,504 100.0 55.4 44.6 0.0
50-54 1,468 100.0 42.3 57.7 0.0
55-59 1,138 100.0 33.8 66.1 0.0
60-64 1,150 100.0 24.0 75.9 0.1
65 y más 2,532 100.0 11.6 88.4 0.0
No sabe o sin información 0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Algunas características 
geográficas, demográficas, y 
socioeconómicas

Número de 
personas de 12 

años y más 

Porcentaje de personas de 12 años y más

Total Usa Internet No usa Internet Sin información

Nivel de instrucción alcanzado
Ninguno y Pre-escolar 852 100.0 6.3 93.7 0.0
Primario o Básico 8,609 100.0 36.8 63.2 0.0
Secundario o Medio 7,329 100.0 82.0 18.0 0.0
Universitario o Superior 4,992 100.0 94.2 5.8 0.0
Sin información 127 100.0 46.9 53.1 0.0

Grupo socioeconómico familiar
Muy bajo 4,595 100.0 39.1 60.9 0.0
Bajo 4,170 100.0 56.5 43.5 0.0
Medio bajo 4,585 100.0 67.9 32.0 0.1
Medio y medio alto 6,132 100.0 76.1 23.9 0.0
Alto 2,427 100.0 85.0 15.0 0.0

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

Considerando las variables geográficas, se percibe la tendencia a más uso de Internet a medida que se incrementa 
el grado de urbanización o aglomeración de las personas. El mayor porcentaje de personas que usan la red 
corresponde al estrato Ciudad de Santo Domingo (74.9%), mientras que el menor al rural (47.1%).

Con relación a la región de residencia, los resultados muestran que alrededor de 74 de cada 100 personas (74.1%, 
valor máximo), residentes en la región Ozama o Metropolitana, manifestaron utilizar el servicio de Internet. En 
cambio, en la región El Valle es apenas 42 de cada centenar de personas (42.0%, valor mínimo).

Al igual que en el uso de computadoras, la frecuencia relativa de mujeres (65.8%) que utilizan la Web es mayor 
que la de los hombres (61.8%). Mientras que, por grupos de edades, el grupo etario de 15 a 19 años es el que 
representa el porcentaje mayor de personas que usan Internet, con un 91.1%; mientras que el menor lo exhibe el 
grupo de edades de 65 años y más (11.6%).

Por último, los resultados indican que el uso de Internet se incrementa a medida que se eleva el nivel de escolaridad 
de las personas. Una tendencia parecida se presenta según el grupo socioeconómico familiar.

Cuadro 8.3, continuación...
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El uso del tiempo es un tema importante debido a que 
la asignación de éste en cada una de las actividades 
cotidianas incide en el desarrollo de la sociedad, y en la 
calidad de vida de las personas. Debido a la importancia 
que tiene para el país conocer cómo la población 
invierte su tiempo, en la ENHOGAR-2016 se incluyó un 
módulo con preguntas para tales fines, cuyos resultados 
básicos se presentan en los siguientes apartados.

9.1 El trabajo remunerado

A nivel general, las personas dedican al trabajo 
remunerado en promedio 40.1 horas a la semana. 
Según sexo, se observa que los hombres (44.1 horas) le 
asignan 8.5 horas más a la semana a este tipo de trabajo 
que las mujeres (34.6 horas) (Cuadro 9.1).

Cuadro 9.1 
REPÚBLICA DOMINICANA: Promedio de horas a la semana que la 
población de 10 años y más dedica al trabajo remunerado, por 
sexo, según algunas características geográficas, demográficas y 

socioeconómicas, ENHOGAR-2016

Algunas características 
geográficas, demográficas 
y socioeconómicas

Promedio de horas a la semana 
que la población de 10 años y más 

dedica al trabajo remunerado2

Total Hombres Mujeres
Total 40.1 44.1 34.6
Zona de residencia

Urbana 40.5 44.3 35.7
Rural 38.9 43.6 30.5

Estrato geográfico
Ciudad Santo Domingo1 41.2 45.8 35.7
Grandes ciudades 41.2 43.7 38.1
Resto urbano 39.1 42.7 34.0
Rural 38.9 43.6 30.5

Región de residencia
Cibao Norte 38.4 42.2 33.6
Cibao Sur 37.1 40.8 31.2
Cibao Nordeste 41.7 44.1 36.9
Cibao Noroeste 39.6 44.5 32.3
Valdesia 39.6 43.6 33.4
Enriquillo 38.0 42.0 31.1
El valle 36.1 39.8 30.6
Yuma 44.1 46.1 41.1
Higuamo 40.3 44.7 34.0
Ozama o Metropolitana 41.1 45.8 35.4

Algunas características 
geográficas, demográficas 
y socioeconómicas

Promedio de horas a la semana 
que la población de 10 años y más 

dedica al trabajo remunerado2

Total Hombres Mujeres
Grupos de edades

10-14 11.9 13.7 8.1
15-19 27.2 29.9 23.3
20-24 42.4 45.2 38.4
25-29 43.2 47.0 38.3
30-34 44.6 49.1 38.4
35-39 43.0 46.6 38.7
40-44 44.3 49.4 37.8
45-49 43.3 47.5 37.3
50-54 42.1 47.2 35.5
55-59 39.9 45.2 32.0
60-65 36.7 42.4 28.5
65 y más 30.6 36.7 20.9

Grupo socioeconómico 
familiar

Muy bajo 39.7 43.7 29.7
Bajo 39.1 43.1 32.8
Medio bajo 40.1 44.1 35.3
Medio 41.0 45.7 36.3
Medio alto-Alto 40.0 42.9 36.9

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

2 No incluye el tiempo empleado en el traslado de ida y vuelta al trabajo.

Por zona de residencia, la población que reside en la 
urbana (con 40.5 horas) dedica 1.6 horas más al trabajo 
remunerado que la rural (41.6 horas); mientras que la 
diferencia según sexo en el promedio de horas asignadas 
al trabajo remunerado, en favor de los hombres es 
mayor en la rural que en la urbana. En todos los estratos 
geográficos se mantiene el mismo comportamiento, 
donde los hombres dedican más tiempo al trabajo 
remunerado que las mujeres; destacándose la Ciudad 
de Santo Domingo, después del estrato Rural, como en 
el que se percibe mayor divergencia. 

Por región de residencia, el promedio de horas 
dedicadas a la semana al trabajo remunerado varía 
entre 36.1 (valor mínimo) correspondiente a El Valle y 
44.1 (valor máximo) de Yuma, siendo esta última en la 
que se dedica más tiempo. 

Desde la perspectiva de los grupos de edades, las 
personas que más tiempo a la semana le dedican al 
trabajo remunerado tienen entre 20 y 60 años; mientras 
que las que menos asignan tiempo a esta actividad son 
personas entre 10 y 19 años. Merece especial atención el 

9. Uso del tiempo
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grupo de 60 años y más puesto que en este los hombres 
(36.7 horas) dedican alrededor de 15.7 horas semanales 
más que las mujeres (20.9 horas) al trabajo remunerado. 
Considerando el grupo socioeconómico familiar, no se 
observan grandes diferencias de consideración.

9.2 Actividades personales

En el Cuadro 9.2 se presenta las tasas de participación 
de la población de 10 años y más de edad en actividades 
clasificadas como personales, y el promedio de horas 
semanales que le asignan a éstas. 

El 24.1% de la población dominicana de 10 años y más, 
realiza deporte y/o práctica ejercicios físicos; siendo 5.5 
el promedio de horas a la semana dedicadas por esta 
población a tal actividad. Los hombres (27.5%) tienden 
más a realizarlos que las mujeres (20.8%). La población 
masculina también le asigna más tiempo a la semana 
que las mujeres (6.3 y 4.4 horas, respectivamente).
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Cuadro 9.2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Tasa de participación de la población de 10 años y más en actividades personales; y promedio de 

horas a la semana dedicadas a éstas, por sexo, según zona de residencia y tipo de actividad, ENHOGAR-2016 

Zona de residencia y actividades 
personales 

Total Hombres Mujeres

Tasa de 
participación

Promedio 
de horas 

semanales
Tasa de 

participación
Promedio 
de horas 

semanales
Tasa de 

participación 
Promedio 
de horas 

semanales
Total

Deportes y ejercicios físicos 24.1 5.5 27.5 6.3 20.8 4.4
Actividades de diversión 22.8 12.7 28.7 12.1 17.1 13.3
Ver televisión 80.2 5.6 79.0 5.8 81.2 5.3
Uso Internet 31.9 8.5 33.0 8.8 30.9 8.1
Reuniones con amigos 60.6 7.8 66.9 8.2 54.5 7.3
Actividades religiosas 35.4 3.7 27.0 3.7 43.5 3.8
Lectura 48.4 5.8 44.5 5.4 52.1 6.1
Estudios1 25.6 21.1 23.1 22.4 27.9 20.0
Dormir 7.9 7.8 7.9

Urbano
Deportes y ejercicios físicos 26.4 5.6 30.6 6.5 22.6 4.5
Actividades de diversión 24.4 12.9 30.6 12.3 18.7 13.3
Ver televisión 81.7 5.6 81.4 5.8 82.1 5.4
Uso Internet 36.2 8.6 38.1 9.0 34.4 8.3
Reuniones con amigos 61.9 7.9 68.5 8.3 55.8 7.4
Actividades religiosas 35.8 3.8 27.3 3.8 43.6 3.9
Lectura 53.1 6.0 50.2 5.7 55.7 6.3
Estudios1 27.3 20.5 25.2 21.8 29.2 19.5
Dormir 7.8 7.8 7.8

Rural
Deportes y ejercicios físicos 17.3 4.8 19.1 5.7 15.2 3.6
Actividades de diversión 18.2 12.2 23.5 11.3 12.3 13.0
Ver televisión 75.6 5.4 72.9 5.7 78.6 4.7
Uso Internet 19.6 7.6 19.3 7.8 19.9 7.3
Reuniones con amigos 56.8 7.6 62.6 7.9 50.4 7.1
Actividades religiosas 34.1 3.4 26.1 3.4 43.0 3.4
Lectura 34.7 5.0 29.5 4.3 40.4 5.5
Estudios1 20.6 23.1 17.6 24.5 24.0 21.9
Dormir 8.1 8.1 8.2

1 Solo incluye asistencia a escuela, colegio o universidad y a cursos técnicos vocacionales. 

Considerando la zona de residencia, es obvio que la frecuencia relativa de personas que realizan algún deporte, 
ejercicio físico, entre otros es superior en la urbana, (26.4%) que en la rural (17.3%). La diferencia por sexo en cuanto 
a la frecuencia relativa de personas que realizan actividades para ejercitarse, en favor de los hombres, es menor en la 
rural que en la urbana. No obstante en cuanto a la diferencia entre el promedio de horas que les asignan los hombres 
que realizan deportes y el de las mujeres con la misma condición, en favor de los primeros, sucede lo contrario.
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El uso de Internet para ver películas, leer libros, leer 
periódicos, jugar u otras actividades está masificado en el 
31.9% de la población de 10 años y más. Esta población 
dedica a dichas actividades 8.5 horas en promedio a 
la semana. Por sexo, no se observan divergencias 
marcadas, pues las prevalencias de hombres y de 
mujeres que utilizan el internet para las actividades 
antes citadas, y el promedio de horas a la semana que 
les asignan a estas, son similares. En función de la zona 
de residencia, la proporción de usuarios de la Web es 
mayor en la urbana (36.2%) que en la rural (19.6%). Del 
mismo modo, en la zona urbana los usuarios de Internet 
dedican 1.06 horas más que en la rural. Como sucede 
con la población total, según zona de residencia, no hay 
divergencia considerando el sexo.

En otro orden, el 22.8% de la población dominicana 
participa en actividades de diversión, dedicando a 
la semana esta población alrededor de 12.7 horas. El 
comportamiento de estos indicadores es diferencial 
por sexo, es así que mientras que entre los hombres 
el 28.7% realizan este tipo de actividad, cuando se 
considera a las mujeres este porcentaje alcanza apenas 
el 17.1%. En cuanto al promedio de horas dedicados 
a actividades de diversión, desde la perspectiva del 
género, las féminas le dedican 1.18 horas más a la 
semana que los hombres.

En la zona urbana es invertido alrededor de 12.9 horas a 
la semana en actividades de diversión por el 24.4% de su 
población de 10 años y más. En el área rural se presenta 
un valor similar, aunque la proporción de personas que 
participan en actividades de diversión es menor 17.3%. 
Por otro lado, 80 de cada 100 personas de 10 años y 
más ven televisión (80.2%), asimismo esta proporción 
de personas, emplea 5.6 horas a la semana a la referida 
actividad. La participación femenina (81.2%) es mayor 
que la masculina (79.0). Sin embargo, no se percibe 
diferencia significativa en el promedio hora a la semana 
que les dedican tanto los hombres como las mujeres. 

El porcentaje de personas que en la zona urbana ve 
televisión alcanza el 81.7%, mientras que en la rural se 
sitúa en 75.6%; no existe una diferencia marcada en 
el promedio de horas semanales dedicadas por cada 
zona. Las diferencias por sexo a favor de las mujeres, 
tanto en la participación como en el tiempo asignado, es 
mayor en el área rural que en la urbana.

En reuniones con amigos, familiares y compañeros de 
clases participan el 60.6% de la población de 10 años 
y más, siendo 7.8 el promedio de horas semanales 
dedicados a esta. Los datos sugieren que los hombres 
son más propensos a participar (66.9%) y a dedicar más 
tiempo (8.2) a reuniones con amigos, compañeros de 
clases, etc. que las mujeres. 

En función de la zona de residencia, en la urbana 
(61.9%), la prevalencia de personas que participan en 
esta actividades es mayor que en la rural (56.8%); pero 
en cuanto al tiempo asignado no hay diferencia que 
mereciera la atención. Por otro lado, tanto en la urbana, 
como en la zona rural, los hombres tienden a participar 
y dedicarle más tiempo a este tipo de actividad que las 
mujeres, con diferencias para ambos indicadores a favor 
de los hombres, bastantes parecidas entre ambas zonas.

El Cuadro 9.2 señala que, el 35.8% de las personas de 
10 años y más participa en actividades religiosas, siendo 
el tiempo promedio dedicado a la semana de 3.7 horas. 
Por sexo, si bien es cierto que las mujeres (43.5%) son 
más inclinadas a hacer presencia en actividades sacras 
que los hombres (27.0%), en el promedio de horas a 
la semana dedicadas a estas no existe divergencia de 
consideración. Del mismo modo, no existen diferencias 
que llamen la atención por zona de residencia.

Por otro lado, 48 de cada 100 dominicanos de 10 
años y más lee (48.4%); y esta población empleó en 
lectura unas 5.8 horas a la semana, en promedio. Se 
presentan grandes diferencias según el sexo. En la 
población femenina, el porcentaje que lee algún texto, 
ya sea académico, de revista o periódico, se sitúa en 
el 52.1%, en contraste con el 44.5% de los hombres. 
También, las féminas (6.1 horas) emplean en lectura 0.7 
horas más que los hombres (5.4 horas). 

Por zona de residencia, es obvio que la lectura está más 
masificada en la urbana (53.1%) que en la rural (34.7%). 
Igualmente, las personas en la zona urbana (6.0 horas) 
le dedican 1 hora más a la semana a la lectura, que 
las residentes en la zona rural (5.0 horas). Por sexo, en 
la urbana la diferencia de género tanto en la tasa de 
participación como en el promedio de horas a la semana 
dedicada a la lectura es menor que en la rural.
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En actividades de estudios, como: asistencia a la escuela, 
colegio, universidad, cursos técnico o vocacional, 
participan alrededor del 25.6% de la población objeto de 
estudio. Esta misma proporción de personas invierten 
21.1 horas a la semana en esa actividad. Las mujeres 
son más propensas de asistir (27.9%) que los hombres 
(23.1%) pero estos últimos tienden emplear mayor 
tiempo (22.4 y 20.0 horas, respectivamente). 

Controlando por zona de residencia, la rural (27.3%) 
ostenta una mayor tasa de participación en actividades 
de estudio que la urbana (25.6%). Sin embargo, en esta 
última se le asigna más tiempo a la semana (21.1 y 20.5 
horas, respectivamente).

Finalmente, el promedio de horas diarias que la población 
de 10 años y más duerme es 7.9. No se observan 
diferencias de consideración para este indicador por 
sexo. Según la zona de residencia, la población urbana 
duerme menos que la rural, pues el promedio de horas 
diarias que la población de cada zona duerme es 7.8 y 
8.1, respectivamente.




