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Resumen 
El que una persona tenga escasez de tiempo para el ocio y para el autocuidado, es decir, pobreza de tiempo, tiene 
implicaciones tanto directas como indirectas (a través de su salud mental y física) en su bienestar. Para identificar y 
hacer visible esta privación, es importante cuantificar la pobreza de tiempo que experimentan las personas. En este 
artículo se estima una medida de pobreza de tiempo individual para México basada en el método de medición planteada 
por Bardasi & Wodon (2006). Para lograrlo se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), 2014. Se 
estima además una regresión Logit para hombres y otro para mujeres, para indagar el efecto de variables 
sociodemográficas en la probabilidad de que experimenten pobreza de tiempo. 

Palabras clave: Pobreza de tiempo; uso del tiempo; ocio; bienestar. 

Abstract 
Time poverty denoting time scarcity for leisure and self-care has direct and indirect effects (through mental and physical 
health) on individuals’ wellbeing. Thus, in order to identify the problem and make it visible, it is fundamental to quantify 
the time deprivation that people experiment. Based on Bardasi & Wodon (2006), in this article a measure of individual 
time poverty is estimated for Mexico. To this effect, data from the Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) 2014 is 
used. Additionally, to identify the sociodemographic conditions that influence people’s probability to suffer from time 
poverty, a Logit regression is estimated, one for women and one for men.  

Keywords: Time poverty; time-use; leisure; wellbeing. 

 
 
 

  

Recibido: 10 de marzo de 2019 

Como citar: Covarrubias, A. (2019). La pobreza de tiempo de los mexicanos. Acta Universitaria 29, e2325. doi. 
http://doi.org/10.15174.au.2019.2325 

Publicado: 30 de octubre de 2019 Aceptado: 15 de agosto de 2019 



 
 
 

w w w . a c t a u n i v e r s i t a r i a . u g t o . m x  

 
 

2 

ISSN online 2007-9621 
Covarrubias, A. 

La pobreza de tiempo de los mexicanos | 1-25 
 

Introducción 
El tiempo que tenemos para dedicar a distintas actividades es limitado. Cuando se destina mucho tiempo 

a las labores de trabajo, ya sean remuneradas o no (incluido el trabajo dedicado al cuidado), este ya no puede 

destinarse a otras actividades de ocio y de autocuidado como socializar, comer, arreglarse, dormir, practicar 

deporte, etc. El contar con tiempo para estas ocupaciones, al igual que a las de trabajo, provee 

intrínsecamente de bienestar a las personas. Sin embargo, cuando las personas no tienen suficiente tiempo 

para dedicar a estas actividades, es decir, tienen pobreza de tiempo, también pueden llegar a sufrir efectos 

adversos en su bienestar. Por ejemplo, Bird & Fremont (1991) utilizaron una encuesta de tiempo aplicada en 

Estados Unidos y encontraron econométricamente que el tiempo dedicado al ocio, sobre todo el ocio 

activo, estaba relacionado positivamente (y decrecientemente) con la salud percibida de una persona. La 

falta de tiempo para el sueño también puede tener consecuencias importantes para la salud. Con 

experimentos, se ha demostrado que la falta frecuente de 7 h de sueño por la noche conlleva a disfunciones 

cognitivas y trastornos del estado de ánimo. La falta de sueño también está asociada con obesidad, 

enfermedades del corazón y la muerte (Banks & Dinges, 2007). La pobreza de tiempo puede impedir a las 

personas de participar en actividades sociales, al marginar la posición de esa persona en la sociedad. Por 

otra parte, el uso desmedido del tiempo dedicado al trabajo puede producir también estrés y efectos 

negativos en el bienestar de las personas. En una revisión de la literatura, Sparks, Cooper, Fried, & Shirom 

(1997) confirman que hay evidencia suficiente que relaciona las horas de trabajo con la salud psicológica y 

física de las personas. 

La pobreza de tiempo puede ser consecuencia de la carga excesiva que demanda el trabajo 

remunerado o al exceso del trabajo no remunerado que afecta principalmente a las mujeres, debido a la 

desigual distribución de tareas reproductivas entre ellas y los hombres. La asignación del tiempo a estas 

actividades depende de decisiones basadas en restricciones monetarias, pero también a presiones sociales, 

normas sociales, preferencias sociales y otros recursos tales como las redes sociales y la provisión de 

servicios de cuidado infantil. 

México es un país en el que la privación de tiempo afecta a una gran proporción de la población. De 

acuerdo con el Índice de Mejor Vida (Better Life Index) que calcula la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2017) con datos de 38 países1, en México casi el 30% de los empleados tiene 

un horario de trabajo muy largo, una de las cifras más altas de la OCDE, donde el promedio es de 13%. Así 

mismo, el promedio de horas dedicado al ocio y al autocuidado es de 12.75 h a la semana, el más bajo de 

todos los países incorporados en el índice. De igual forma, es muy distinto al promedio de la OCDE, 14.9 h 

a la semana y de países con niveles de desarrollo similar, tales como Brasil (14.5 h) y Sudáfrica (14.73 h). 

Dada la importancia que la privación de tiempo tiene en el bienestar de las personas y a la carencia 

de tiempo que tienen los mexicanos, es importante cuantificar e identificar a las personas que tienen este 

tipo de pobreza para hacer visible esta falta de bienestar y analizar cómo evoluciona en el tiempo. Con este 

punto de partida, e investigando a mayor profundidad las causas de estas privaciones, se pueden crear 

políticas y programas encaminadas a mejorar el bienestar de las personas. Estas pueden estar relacionadas 

con la restructuración de las jornadas laborales, mejorar los medios de transporte para evitar el 

congestionamiento en el tráfico, proveer de servicios de cuidado de los hijos, proporcionar permisos de 

paternidad, promocionar el involucramiento de los hombres en las labores domésticas, etcétera. 

 
 
1 Incluye a los países de la OECD y a Brasil, Sud-África y Rusia.  
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El objetivo de este artículo es calcular la pobreza de tiempo de los mexicanos y analizar los factores 

que inciden en este tipo de pobreza. Esto dará pie a que se visibilice la trascendencia de este tipo de 

privación y se valore contar con datos y mediciones apropiadas para cuantificarla. 

Para lograrlo, es necesario contar con un método adecuado para medir este tipo de pobreza. Se 

propone que la medición de la pobreza de tiempo a nivel individuo planteada por Bardasi & Wodon (2006) 

es el más conveniente. Se utiliza la medición a nivel individual, ya que a pesar de que el tiempo se distribuye 

dentro del hogar, la experiencia de la privación de tiempo, al igual que los efectos en el bienestar, se 

experimentan a nivel individual. 

Con este fin, se emplea la Encuesta de Uso de Tiempo (Enut) 2014. Se estima también una regresión 

Logit para analizar qué tanto influyen factores sociodemográficos en la probabilidad de que un individuo 

sea pobre de tiempo. El artículo inicia con una discusión teórica de la pobreza de tiempo, luego ahonda en 

los métodos y por último se describen los resultados.  

Pobreza de tiempo como recurso 

De acuerdo con el Banco Mundial (2000), la pobreza es una privación pronunciada del bienestar. Una 

adecuada conceptualización de la pobreza debe entonces establecer primero cómo se evalúa el bienestar 

de una persona y luego determinar a qué nivel de bienestar decimos que una persona es o no pobre 

(Ravallion, 1998). 

Convencionalmente, en la corriente neoclásica, el bienestar lo determina la utilidad que obtiene una 

persona. La utilidad se refiere a la satisfacción que los consumidores obtienen de consumir bienes o 

servicios. Desde esta perspectiva, las medidas más comunes para cuantificar la pobreza son el ingreso y el 

consumo. El consumo se considera una medida directa del bienestar, debido a que es a partir del consumo 

de bienes y servicios que obtenemos utilidad directamente. Por otra parte, el ingreso es considerado como 

una medida indirecta del bienestar, ya que es un recurso y por lo tanto se considera una aproximación 

adecuada del nivel material de vida o consumo (Gutiérrez-Sobrao, 2013). Sin embargo, tanto el ingreso 

como el consumo son aproximaciones imperfectas de la utilidad, porque excluyen bienes y servicios 

importantes que contribuyen a la utilidad, tales como los bienes públicos y el ocio (Haughton & Khandker, 

2009) así como la producción de bienes y servicios dentro del hogar. 

Dentro de esta corriente, hay investigaciones que defienden que el tiempo, además del ingreso, es 

un recurso fundamental para la obtención de bienes y servicios, y por lo tanto para obtener bienestar. 

Muchos se basan en la teoría de Becker (1965), quien modela cómo los hogares distribuyen tiempo y bienes 

para obtener utilidad. De su teoría se deriva que la forma en la que distribuimos nuestro tiempo tiene 

consecuencias importantes en nuestro bienestar individual y del hogar, puesto que el tiempo que no 

dedicamos a una actividad, no puede utilizarse en otra (tiene un costo de oportunidad). 

Vickery (1977) fue la precursora en incluir el tiempo en la medición de la pobreza. Cabe aclarar que 

el hogar era la unidad de análisis y, por lo tanto, la medición de la pobreza de tiempo que propone es a este 

nivel. La autora reconoció que mantener una casa requiere no solo dinero, también necesita el tiempo 

necesario para realizar trabajo doméstico y de cuidado de hijos y enfermos. En muchos hogares los 

miembros de la familia trabajan tantas horas, que no tienen el tiempo suficiente para la producción dentro 

del hogar. Su objetivo fue el de incorporar a la medición de la pobreza, aquellos hogares que no tuvieran la 

posibilidad de producir estos bienes. 
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La autora calculó esta medición de pobreza para Estados Unidos de América, estimando una 

cantidad de tiempo mínimo necesario para completar las labores del hogar, dado que el individuo tenía un 

ingreso monetario cercano al umbral de la pobreza de Estados Unidos de América y, por lo tanto, no tenía 

la posibilidad de contratar servicios para completar estas labores (señora de la limpieza, niñera, etc.). La 

autora consideró además diversos umbrales que dependían de la estructura del hogar en términos de la 

cantidad de adultos y niños en el hogar. Debe aclararse que esta medición de la pobreza es bidimensional, 

en donde tanto el ingreso como el uso del tiempo (que depende también de la estructura del hogar), son 

considerados pera determinar el umbral de pobreza de un hogar. 

No fue sino hasta hace veinte años que se retomó la idea de incorporar la pobreza de tiempo a la 

pobreza de ingreso en el hogar. Principalmente, algunos investigadores estaban interesados en incorporar 

la producción doméstica, realizada sustancialmente por mujeres, a la medición de la pobreza (Douthitt, 

2000; Harvey & Mukhopadhyay, 2007; Zacharias, Antonopoulos & Masterson, 2012). Damián (2005; 2014) 

hace una estimación similar de la pobreza de tiempo para el caso mexicano. 

Otros estudios como los de (Bardasi & Wodon, 2006; Kalenkoski, Hamrick, & Andrews, 2011) 

defienden que el tiempo es un recurso importante y que es un factor que influye en el bienestar de las 

personas, independientemente de la pobreza de ingreso. Bardasi & Wodon (2006) indican que personas que 

cuentan con relativamente más riqueza o que trabajan más horas para tener mayores niveles de ingreso, 

también pueden considerarse pobres de tiempo, ya que tienen menos tiempo para el ocio, para descansar 

y para ver a familiares y amigos. Esto no implica que los individuos que son pobres en la dimensión de 

tiempo estén en peores condiciones en comparación con otros cuya pobreza se puede medir en otras 

dimensiones como el ingreso, solamente que la pobreza de tiempo es una de las distintas dimensiones que 

afectan el bienestar de un individuo. Otro aspecto de la medición de estos autores es que toman al individuo 

como unidad de análisis. Arora (2015) replica esta metodología para estudiar la diferencia de pobreza de 

tiempo entre hombres y mujeres en las zonas rurales de Mozambique. 

En este estudio, se utiliza la medición propuesta por Bardasi & Wodon (2006), ya que al igual que 

estos autores, se tiene como objetivo medir la pobreza de tiempo de los individuos, no de los hogares. 

Además, como se ahondara más adelante, utilizan una técnica común para medir la pobreza de ingreso 

aplicada a medir la pobreza de tiempo. Esta técnica es popular debido a su sencillez. 

La pobreza de tiempo en el marco de capacidades 

Otro enfoque conceptual importante del bienestar es el enfoque de capacidades, que fue desarrollado por 

Sen (1985; 1990; 1999). Este marco enfatiza la importancia de evaluar los estados sociales que resulten en la 

riqueza de la vida humana. Ve a la vida humana como un conjunto de “seres y haceres” como estar bien 

nutrido, estar saludable, tener un hogar, saber leer y escribir, tener confianza, escapar de la morbilidad, 

lograr respeto hacia uno mismo, etc. Estos “seres y haceres” son referidos como funcionamientos y reflejan 

el estado de una persona; lo que él o ella ha logrado ser o hacer. A pesar de que los funcionamientos son 

un aspecto muy importante del bienestar, una valoración de estos por sí mismos no sería completamente 

adecuada ya que estos no reflejan la libertad que una persona tiene de funcionar de cierta manera. 

El ejemplo ofrecido por Sen (1999) para ilustrar esta idea es la diferencia entre una persona pobre 

que está malnutrida porque no tiene la oportunidad de tener suficiente comida y el de un asceta que 

también está malnutrido, pero porque elige estarlo. Aunque estar bien nutrido es un aspecto importante de 

la vida humana, es esencial respetar las elecciones de las personas. En este caso, no es importante que el 

asceta este bien nutrido, sino que tenga la oportunidad de estarlo. Al reconocer la importancia que tiene la 

libertad de lograr funcionamientos, este autor introduce la noción de capacidad, que se refiere a la 
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combinación de funcionamientos que una persona tiene el potencial de alcanzar. Refleja la libertad de una 

persona para elegir entre diferentes formas de vivir. La evaluación de la calidad de vida, entonces, se hace 

por medio de evaluar la capacidad de funcionar. 

Algunos funcionamientos pueden ser conseguidos a través de bienes. Sin embargo, hay 

funcionamientos que no dependen de ellos, tales como el respeto por uno mismo. Robeyns (2000) indica 

que la relación entre los bienes o servicios y el funcionamiento que adquiere una persona dependerá de 

sus características personales como el metabolismo, el estado físico, las habilidades de lectura e 

inteligencia, etc. Esta relación también depende de características sociales como la infraestructura, las 

instituciones, los productos básicos públicos, las políticas públicas, las normas sociales, las prácticas 

discriminatorias, los roles de género, las jerarquías sociales, las relaciones de poder, etc. La autora usa el 

ejemplo de una bicicleta: una bicicleta habilita el funcionamiento de tener movilidad, pero esta movilidad 

se restringirá si, por ejemplo, no hay caminos llanos o si una sociedad impone una norma legal o social por 

medio de la cual las mujeres no deban usar una bicicleta. 

Sen no especifica una lista de capacidades centrales para la vida humana, ya que considera que estas 

deben ser determinadas dependiendo del contexto. Nussbaum (2003), por su parte, está en desacuerdo en 

este sentido con el autor y defiende que es necesaria una lista de capacidades universalmente válidas, que 

son centrales para vivir una vida con dignidad. Las capacidades para los cuales el uso del tiempo influye 

directamente son: 

• El poder reír, disfrutar de actividades recreativas. 

• Poder tener un trabajo humano. 

• El poder entablar varias formas de interacción humana. 

Indirectamente, si hay una privación seria de sueño o exceso de trabajo, también podría llegar a 

afectar las capacidades de salud física y mental. 

Aunque Robeyns (2000) defiende que la lista de capacidades sea determinada para un contexto en 

específico, reformula una lista para sociedades industriales basada en la de Nussbaum (2003). Robeyns 

(2000) considera que las actividades a las que una persona se dedica, y el uso de tiempo, deberían estar 

incluidas explícitamente en su lista. De acuerdo con esta autora, una lista de capacidades centrales para 

vivir una vida humana debería incluir: 

• El trabajo doméstico y cuidado: el poder criar hijos y cuidar de otros. 

• El trabajo remunerado y otros proyectos: el poder trabajar en el mercado laboral y retomar 

proyectos, incluido aquellos que son artísticos. 

• Actividades de ocio: poder dedicarse a actividades de ocio. 

• Autonomía de tiempo: el poder ejercitar la autonomía en distribuir el tiempo propio. 

En ambos casos, se evidencia que el tiempo es a la vez, un facilitador para obtener capacidades y 

una capacidad en sí misma. 



 
 
 

w w w . a c t a u n i v e r s i t a r i a . u g t o . m x  

 
 

6 

ISSN online 2007-9621 
Covarrubias, A. 

La pobreza de tiempo de los mexicanos | 1-25 
 

En el marco conceptual de capacidades, la pobreza implica una privación de capacidades básicas. 

Como explica Gutierrez-Sobrao (2013), este marco se diferencia del neoclásico al: 

• Alejarse de enfoques monetarios (de renta o gasto). 

• Asumir una visión multidimensional, que incluye tanto consideraciones económicas 

como no económicas al evaluar la pobreza. 

Un ejemplo de una medición de pobreza basado en el marco de capacidades es el índice global de 

Pobreza Multidimensional (The global Multidimensional Poverty Index, MPI). Este índice incluye 10 

indicadores en tres dimensiones, educación, salud y nivel de vida (acceso a infraestructura en el hogar y la 

comunidad). 

Son todavía pocos y recientes los estudios que miden la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional y que incluyen el tiempo como una dimensión importante. Benvin, Rivera & Tromben 

(2016) llevan a cabo uno de estos estudios. Los autores indican que es importante conceptualizar y medir 

la pobreza del tiempo desde una perspectiva de género y capacidades. Crean una medición de pobreza 

multidimensional a nivel del hogar que aplican para Uruguay, Colombia, Ecuador y México, incluye cinco 

dimensiones: uso del tiempo, condiciones de vida, autonomía económica, educación y exclusión social. 

La dimensión “uso del tiempo” se compone de dos indicadores: 

1. El hogar es carente si al menos uno de sus integrantes presenta una contribución 

individual (en porcentaje) al trabajo no remunerado del hogar (cuidado + trabajo 

doméstico) inferior al 50% de la mediana de la población femenina de 15 años y más, 

según estructura del hogar. 

2. Tiempo para trabajo remunerado: número de horas superior al máximo semanal de 

acuerdo con la legislación nacional. 

Por su parte, Gammage (2009) también utiliza el marco conceptual de capacidades y crea una 

medición multidimensional de pobreza para Guatemala que incluye el tiempo. En este caso, la autora 

defiende que la unidad de análisis sea el individuo en lugar del hogar. Argumenta que no todos los hogares 

comparten sus recursos y activos de forma equitativa y que hay procesos de negociación influidos por las 

normas y expectativas sociales sobre los roles de cada miembro del hogar, sus derechos y su poder de 

ejercer o demandar. La metodología se basa en el análisis factorial y de componentes principales para 

construir un índice de capacidades. Las dimensiones que utiliza en su medición se refieren a la educación 

formal, la habilidad para leer y escribir, la remuneración en el mercado laboral, y una medición de la 

pobreza de tiempo. 

En el presente estudio también se analiza la pobreza de tiempo individual y no la del hogar. El uso 

de tiempo de los individuos está determinado de acuerdo los roles de género y a la estructura, los recursos 

y las negociaciones dentro del hogar. Sin embargo, el que experimenta la falta de bienestar debido a la 

privación de tiempo es el individuo. Al mismo tiempo, en concordancia con los argumentos de Gammage 

(2009), se considera que al enfocarse en el individuo se pueden también vislumbrar las desigualdades en la 

pobreza de tiempo por factores sociodemográficos tales como el sexo, grupos de edad, nivel educativo, 

etnicidad y otras características del individuo. Además, esta investigación se basa conceptualmente en el 

marco teórico de capacidades. Sin embargo, se restringe y profundiza solo en el análisis de la dimensión 

de la pobreza de tiempo. 
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El ejercicio de considerar la privación de tiempo de las personas a pesar de que no tengan 

restricciones en otras capacidades, o a que no tengan pobreza de ingreso2 es útil, ya el tiempo es un 

componente de bienestar, per se de la población. Por tanto, es importante que se visibilice este problema, 

que se indaguen sus causas, y se creen políticas públicas para atenderlo. Esto no quiere decir que se 

proponga el uso de tiempo en la medición oficial de la pobreza, pero debe ser utilizado como un indicador 

alternativo de bienestar. Esto ya lo hace de cierta forma la OCDE (2017) al incluir las horas totales de trabajo 

(remunerado y no remunerado) en su Índice de Mejor Vida (Better Life Index). 

Materiales y Métodos 
Se utiliza la metodología propuesta por Bardasi & Wodon, (2006), quienes aplican los conceptos y técnicas 

tradicionales para el análisis de la pobreza de ingreso o consumo a la pobreza de tiempo. De esta forma, se 

utilizan medidas de la pobreza de la clase Foster, Greer & Thorbecke (1984). La primera de esta clase de 

medidas es el Índice de recuento e indica la proporción de personas pobres de tiempo, es decir, la 

proporción de personas que trabajan un número de horas por encima de cierta línea de pobreza z. Este 

índice se calcula de la siguiente manera: 

𝐻 =
1
𝑛
%1
&

'()

=
𝑞
𝑛

 

Donde n=población total y q= población pobre. 

Por otra parte, la brecha media de ingresos representa la distancia media que separa a la población 

de la línea de la pobreza, con los no pobres, por lo que tiene una distancia de cero. 

𝑃𝐺 =
1
𝑛
%-

𝑡' − 𝑧
𝑧

1
&

'()

 

Donde z=línea de la pobreza y 𝑡'=tiempo medio de los pobres de tiempo.  

La brecha media de ingresos mide el déficit de tiempo de toda la población, incluso indica la 

cantidad de tiempo que debería ser transferido a todos los individuos que son pobres de tiempo mediante 

perfectas “transferencias de tiempo”. Estas pueden ser logradas por ejemplo mediante subsidios para el 

cuidado de los hijos de familias que trabajan. 

Al determinar una línea de la pobreza debe de considerarse si se establece una línea de pobreza 

absoluta o una relativa. Una línea de pobreza relativa ata el umbral a un indicador que puede moverse en el 

tiempo si la sociedad cambia en cuanto a tecnología, normas, edad de retiro, esperanza de vida, etc. Si toda 

la población empieza a trabajar más horas, entonces el umbral aumenta. Por otra parte, la pobreza absoluta 

asume un mínimo de nivel de subsistencia dedicada a actividades, independientemente de características 

individuales o del hogar y permite que estos sean los que determinan la pobreza. Sin embargo, la 

composición de cantidades de tiempo necesarios para esas actividades básicas, pueden ser consideradas 

como subjetivas. Hay algunos estándares que pueden ser establecidos por la ciencia (por ejemplo, un 

 
 
2 El ingreso en el marco de capacidades es considerado como un medio entre varios para adquirir capacidades. 
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mínimo de horas de sueño al día) y otros un poco más normativos como el ocio (Williams, Masuda & Tallis, 

2016). 

Para determinar la línea de la pobreza, se utilizan dos medidas relativas y una absoluta. Al igual que 

Bardasi & Wodon (2006), se utiliza la línea de pobreza de tiempo equivalente a 1.5 veces la mediana de las 

horas de trabajo de los individuos, etiquetada como Pobreza R. y otra línea de la pobreza que equivale a 2 

veces la mediana, que es etiquetada como Pobreza E. Adicionalmente, Vickery (1977) establece como norma 

de tiempo mínimo necesario para el mantenimiento físico y mental sano de una persona, 81 h a la semana 

(7.6 h diarias para dormir, 0.3 para descansar, 1.2 para comer, 1.1 para cuidados personales y 10 h de tiempo 

libre a la semana). Se toma este número de horas para obtener una línea absoluta de pobreza, y se denomina 

Pobreza V. 

Se utilizó la Encuesta de Uso de Tiempo (ENUT) 2014, levantada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) (2014) para hacer una medición de la pobreza de tiempo. Esta encuesta es 

representativa a nivel nacional y recoge información para medir el tiempo que los individuos dedican al 

trabajo (remunerado o no), así como a sus actividades de subsistencia y bienestar. 

De los datos, se utiliza información de la población económicamente activa, es decir, la población 

de 15 años y más. En este estudio se homologa la medición de trabajo con el considerado por la OCDE. De 

esta forma, se considera como tiempo total de trabajo a las actividades en unidades económicas (incluido 

el traslado), las actividades de trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, y el estudio. 

Adicionalmente, para conocer en qué medida influyen factores sociodemográficos en la 

probabilidad de que una persona sea pobre de tiempo, se estima una regresión Logit. Se emplea la notación 

y explicación de Rodríguez (2007). De esta forma definimos la variable 𝑦', tal que: 

𝑦' = 31		si la persona i es pobre de tiempo
0 si no lo es                                             

 

La variable 𝑦' es la realización de una variable aleatoria 𝑌', que toma valores entre cero y uno con 

probabilidades 𝜋' y 1 − 𝜋'. El objetivo es deducir la probabilidad 𝜋'	que depende de un vector de 

características observables 𝑥'. De esta forma modelamos 𝜋' de manera que sea una función lineal de  

𝜋' = 𝑥'9𝛽 

Donde 𝛽 es un vector de coeficientes de la regresión. Debido a que los valores de 𝜋' y 1 − 𝜋', tienen 

un valor entre cero y uno, se hace una transformación lineal de las variables. De esta manera, en un primer 

paso, se convierte la probabilidad 𝜋'	al odds ratio (coeficiente de riesgo) que es definido como el ratio entre 

la probabilidad a su complemento, es decir, el ratio de casos desfavorables a favorables. 

𝑜𝑑𝑑𝑠' =
𝜋'

1 − 𝜋'
 

En un segundo se obtienen los logaritmos: 

ƞ' = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋') = log
𝜋'

1 − 𝜋'
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Así, mientras la probabilidad se acerca a cero, el odds se aproxima a cero y el logit a −∞. En el otro 

extremo, cuando la probabilidad se acerca a uno, el odds se aproxima a +∞ al igual que el logit. Por lo tanto, 

tenemos ahora una variable dependiente cuyo rango de valor se encuentra entre −∞ y +∞. 

Ahora, suponemos que la variable dependiente es aleatoria con distribución binomial 𝑌'~𝐵(𝑛', 𝜋'), 
con un denominador binomial 𝑛' y probabilidad 𝜋'. 

Especificamos que el Logit de la probabilidad 𝜋' es una función lineal de los predictores. 

logit(𝜋') = 𝑥'9𝛽 

Donde 𝑥' es el vector de variables explicativas, y 𝛽 es el vector de coeficientes de la regresión. Esta 

regresión se estima por la técnica de máxima verosimilitud. 

El coeficiente 𝛽J representa entonces, el cambio en el logit de la probabilidad asociado con el cambio 

de una unidad en el predictor 𝑗, cuando se mantienen constantes todos los demás predictores. Al sacar los 

exponentes, encontramos que los odds para la unidad 𝑖 están dados por: 

𝜋'
1 − 𝜋'

= exp{𝑥'9𝛽} 

Por lo tanto, un cambio en el predictor 𝑗 , manteniendo las demás variables constantes, cambiaría 

los odds por expN𝛽JO. 

Resultados 
Todos los resultados se refieren a la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, ENUT, 2014, por lo que son 

representativos a nivel nacional y en esa fecha. En la tabla 1, se muestra el promedio de horas que la 

población mayor de 15 años dedica a distintas actividades a la semana, por tipo de actividad. En promedio 

se dedica un mayor número de horas al sueño, seguido por las de mercado y las domésticas. 

Tabla 1.  Promedio de tiempo dedicado a distintas actividades, total y por sexo. 

 
Hombre Mujer Total 

Tiempo trabajo remunerado unidades económicas 39.13 18.00 27.81 
Trabajo en unidades económicas domésticas de producción primaria  1.87 1.60 1.73 
Búsqueda de trabajo remunerado y creación de negocios  0.23 0.06 0.14 
Traslados para realizar el trabajo remunerado  4.98 2.23 3.51 
Tiempo trabajo en unidades económicas 46.22 21.89 33.19 
Actividades de estudio  3.80 3.41 3.59 
Traslados para realizar actividades de estudio 1.15 1.25 1.20 
Tiempo estudio 4.95 4.66 4.79 
Preparación y servicio de alimentos del hogar 2.34 13.36 8.25 
Limpieza y cuidado de la vivienda propia 2.97 9.36 6.39 
Mantenimiento, instalación, decoración y reparaciones menores de la vivienda 0.63 0.08 0.34 
Limpieza y cuidado de ropa y calzado del hogar 1.04 4.72 3.02 
Compras de bienes para el hogar 1.18 1.89 1.56 
Adquisición, trámite y pago de servicios para el hogar 0.39 0.42 0.41 
Actividades de gestión para el hogar 0.79 0.83 0.81 
Tiempo trabajo doméstico 9.36 30.67 20.77 
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Cuidados a miembros del hogar de 0 a 3 años de edad  0.98 3.63 2.40 
Cuidados a miembros del hogar de 4 a 17 años de edad 4.01 12.05 8.32 
Cuidados a miembros del hogar de 18 a 64 años de edad  0.40 0.30 0.35 
Cuidados a miembros del hogar de 65 años y más de edad  0.88 1.05 0.97 
Cuidados a personas por discapacidad o enfermedad  0.77 1.86 1.36 
Tiempo cuidado 7.03 18.89 13.39 
Apoyo gratuito a otros hogares 0.75 2.10 1.47 
Apoyo gratuito a la comunidad y trabajo voluntario 0.28 0.21 0.25 
Tiempo voluntario 1.04 2.31 1.72 
Tiempo convivencia social y prácticas cívicas y religiosas  7.18 8.73 8.01 
Participación en juegos, aficiones y pasatiempos 0.86 0.44 0.63 
Práctica deporte y ejercicio 1.95 1.06 1.47 
Uso de medios masivos de comunicación 5.28 4.44 4.83 
Tiempo actividades culturales, de recreación y deportiva 8.98 6.62 7.71 
Dormir 52.44 53.79 53.17 
Comer alimentos 8.18 8.61 8.41 
Aseo y arreglos personales 5.24 6.40 5.86 
Tiempo autocuidado 65.86 68.80 67.44 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 

 
En la tabla 2, se muestran los resultados del cálculo del índice de recuento de la pobreza de tiempo 

para México en el 2014. Al utilizar el umbral absoluto, se encuentra que casi el 30% de la población trabaja 

más de 86.6 h a la semana, lo que representa en promedio trabajar 12.37 h, los siete días de la semana. Por 

otra parte, más de una en cuatro personas, tiene pobreza de tiempo si utilizamos la medida de pobreza 

relativa de 1.5 la mediana del tiempo que la población dedica al trabajo. Estas personas cuentan con menos 

de 10 h al día en promedio para dormir, comer, asearse y tener actividades de esparcimiento y deportivas. 

Por último, el porcentaje de personas que tienen una pobreza de tiempo disminuye, pero sigue siendo 

elevado, cuando se considera una medición de pobreza con un umbral todavía más alto, equivalente a dos 

veces la mediana del tiempo de trabajo de la población. Este umbral representa en promedio, tener 6 o 

menos horas al día, los siete días a la semana para todas las actividades de recreación y autocuidado 

(incluido el sueño), por lo que este tipo de privación de tiempo puede tener serias consecuencias en la salud 

física y mental de las personas. 

Tabla 2. Estimaciones de pobreza de tiempo. 

 Pobreza V. Pobreza R. Pobreza E. 
Umbral pobreza/horas semana 86.6 94.5 126 
Horas promedio del umbral al día 12.37 13.5 18 
Índice de recuento 29.71% 22.85% 7.73% 
Índice de brecha de la pobreza 9.93% 6.93% 1.71% 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014  

 
El índice de la brecha de la pobreza V. indica, que la transferencia de tiempo necesario para que 

todos los pobres de tiempo salgan de la pobreza, equivale a 9.93% del umbral de pobreza. Este indicador va 

disminuyendo conforme va aumentando el umbral de pobreza de tiempo. 
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El que una persona tenga pobreza de tiempo dependerá de sus condiciones sociodemográficas y 

económicas. En la tabla 3 se muestra la prevalencia de la pobreza de tiempo dependiendo de las 

características de las personas como su sexo, su edad, su etnicidad, su estado civil, su nivel educativo, si 

vive en una zona rural o urbana, si hay en su hogar menores de 3 años, si hay menores de 12 años, si hay 

un enfermo y el quintil del ingreso del hogar per cápita al que pertenece. 

En la tabla se observa que personas con ciertas características pueden tener un índice de recuento 

o mucho más alto o mucho más bajo del promedio. Por ejemplo, el índice de recuento de las mujeres del 

rango de 30 a 35 años, puede aumentar para ser incluso del 53% en la brecha de pobreza V, de 43.9% en la 

pobreza R., y 20.50% en la Pobreza E. Es decir, una en cada cinco mujeres de este rango de edad tienen 

pobreza extrema de tiempo. Otro caso interesante es el de las personas con posgrado, el 38.2% tiene una 

brecha de pobreza V y si estas son mujeres, el porcentaje aumenta a 43.9%. De igual forma, 19.4% (una en 

cada cinco) mujeres con posgrado, tienen privación de tiempo extrema.  

Tabla 3. Porcentaje de pobres de tiempo, por condición sociodemográfica. 

  Pobreza V. Pobreza R. Pobreza E. 
  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 
Total 29.71% 24.11% 34.57% 22.85% 16.42 28.42 7.73 3.42 11.47 
No rural 30.13% 24.66% 34.83% 22.99% 16.71% 28.38% 7.56% 3.41% 11.13% 
Rural 28.22% 22.20% 33.63% 22.35% 15.39% 28.59% 8.35% 3.45% 12.75% 
No indígena 27.93% 22.45% 32.56% 21.14% 14.79% 26.51% 6.96% 2.88% 10.40% 
Indígena 32.48% 26.60% 37.79% 25.50% 18.86% 31.49% 8.93% 4.22% 13.19% 
15-19 años 14.76% 11.30% 18.26% 10.62% 7.00% 14.27% 2.62% 0.99% 4.26% 
20-24 años 28.89% 21.59% 35.45% 21.75% 13.85% 28.85% 7.92% 3.05% 12.29% 
25-29 años 42.07% 32.68% 50.04% 34.32% 23.33% 43.64% 13.58% 5.40% 20.52% 
30-34 años 45.74% 36.09% 53.91% 35.28% 25.08% 43.91% 13.45% 5.12% 20.50% 
35-39 años 43.64% 35.76% 50.04% 35.47% 25.10% 43.90% 12.89% 5.00% 19.30% 
40-44 años 38.36% 31.87% 44.13% 29.32% 22.13% 35.72% 9.49% 5.17% 13.33% 
45-49 años 32.72% 26.99% 37.40% 25.07% 18.89% 30.12% 7.52% 3.50% 10.81% 
50-54 años 26.77% 23.12% 29.83% 19.18% 14.56% 23.04% 5.16% 2.72% 7.21% 
55-59 años 21.30% 19.06% 23.31% 15.22% 11.69% 18.36% 3.82% 2.26% 5.21% 
60-64 años 17.61% 16.15% 18.80% 13.29% 11.51% 14.75% 3.73% 2.41% 4.80% 
Más 65 10.16% 10.80% 9.64% 7.40% 7.58% 7.25% 2.07% 1.91% 2.19% 
Quintil 1 26.86% 19.95% 31.96% 21.58% 13.81% 27.31% 8.50% 3.20% 12.42% 
Quintil 2 31.69% 24.25% 37.98% 25.46% 18.04% 31.75% 8.92% 3.21% 13.75% 
Quintil 3 31.54% 26.42% 35.93% 23.98% 17.12% 29.86% 8.30% 3.78% 12.18% 
Quintil 4 31.98% 26.63% 36.93% 23.96% 17.85% 29.60% 7.78% 3.67% 11.57% 
Quintil 5  28.77% 24.73% 32.88% 21.07% 16.45% 25.76% 5.62% 3.27% 8.01% 
Ninguno 16.56% 15.73% 17.10% 12.47% 10.41% 13.79% 3.82% 2.22% 4.85% 
Primaria 26.06% 20.33% 30.62% 20.04% 13.60% 25.17% 6.84% 2.75% 10.09% 
Secundaria 32.38% 25.37% 38.28% 25.41% 17.61% 31.99% 8.79% 3.52% 13.22% 
Preparatoria 32.28% 26.91% 37.42% 24.82% 18.84% 30.55% 7.93% 3.72% 11.97% 
Licenciatura 32.25% 25.95% 38.68% 23.96% 17.02% 31.05% 8.18% 3.92% 12.54% 
Posgrado 38.13% 32.82% 43.94% 28.28% 20.33% 37.00% 13.12% 7.38% 19.41% 
Casado  35.24% 29.46% 40.71% 27.61% 20.36% 34.45% 10.02% 4.37% 15.36% 
Separado  39.31% 24.97% 45.20% 31.31% 16.80% 37.27% 10.62% 2.81% 13.83% 
Soltero  18.55% 14.35% 22.93% 12.99% 9.23% 16.90% 3.02% 1.70% 4.41% 
Viudo  14.70% 10.63% 15.70% 11.11% 6.71% 12.19% 3.47% 2.19% 3.79% 
Menores 3 46.17% 36.49% 53.78% 37.78% 26.28% 46.83% 15.65% 6.05% 23.20% 
Menores 12 39.47% 30.56% 46.68% 31.60% 21.40% 39.86% 11.84% 4.54% 17.75% 
Enfermos 34.70% 28.02% 39.89% 27.63% 19.87% 33.68% 11.99% 5.85% 16.76% 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 
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De la tabla se desprende también que hay claros patrones entre la pobreza de tiempo y las 

condiciones sociodemográficas seleccionadas. No obstante, todas estas condiciones están 

interrelacionadas, por lo que el interés es el de investigar cómo influye cada una, cuando se quedan 

constantes las demás. Por este motivo se estimó una regresión logística para indagar cómo intervienen las 

características sociodemográficas descritas anteriormente en la probabilidad de que una persona sea pobre 

de tiempo. Se usan las tres medidas de pobreza de tiempo. 

En un primer modelo se incluyen todas las características sociodemográficas y no se incluye medida 

alguna de ingreso. En un segundo modelo se incorpora el logaritmo natural del ingreso per cápita del hogar. 

El ingreso per cápita del hogar incorpora tanto el ingreso laboral de los miembros del hogar como 

transferencias e ingresos distintos al trabajo como la jubilación o la pensión, el alquiler de inmuebles, los 

intereses bancarios, etc. Los resultados de este modelo deben de tomarse con precaución ya que es muy 

probable que exista endogeneidad debido a sesgo por simultaneidad. Cuando un individuo elige el número 

de horas que va a trabajar, elige al mismo tiempo su ingreso, e incide en el ingreso per cápita del hogar.3 En 

un tercer modelo se incluye el quintil del ingreso per cápita del hogar. Se asume que al introducir el ingreso 

per cápita de esta forma, se reduce el efecto de la endogeneidad. Una persona que decide trabajar menos 

horas a la semana disminuyendo así su ingreso, difícilmente lo hará a tal grado que cambie de quintil, al 

menos que se encuentre muy cerca de la línea de ingreso entre un quintil y otro. Además, como se observó 

en la sección anterior, hay un claro patrón en la proporción de personas pobres de tiempo en cada uno de 

los quintiles4. 

Por otra parte, debido a los roles y normas sociales de género, hay una clara distinción entre 

hombres y mujeres en el efecto que tiene cada uno de los factores sociodemográficos en la probabilidad de 

que sean pobres de tiempo. Por lo tanto, se estimó una regresión para hombres y otra para mujeres. Los 

cuadros de resultados se presentan en el apéndice. 

Antes de describir el efecto de cada una de las variables sociodemográficas, se analizan las pruebas 

del modelo. La prueba chi cuadrada es significativa, por lo que el modelo explica significativamente la 

variable “pobreza de tiempo” Sin embargo, la pseudo R cuadrada, que indica la variabilidad de la variable 

pobreza de tiempo, que es explicada por el modelo, es bajo, aunque es mayor para las mujeres. Esto nos 

indica que hay gran parte de la pobreza que todavía no es explicada por el modelo. Por otra parte, todos los 

coeficientes son significativos ya que tienen un valor P menor al 5%. 

En primer lugar, se analizan las diferencias en el efecto que tiene vivir en una localidad rural o 

urbana en la probabilidad de ser pobre de tiempo. Hay una diferencia estructural entre las actividades que 

se realizan en las zonas urbanas y las rurales. De acuerdo con resultados que obtienen Pacheco & Florez 

(2014), quienes utilizan la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) 2009, en las zonas rurales se dedica 

más tiempo a las actividades primarias y a las actividades de producción para el autoconsumo de los 

hogares como la siembra y el cultivo, la recolección de frutos, la pesca, la caza y la recolección de leña. 

Dadas estas diferencias estructurales, se analiza si es en las zonas urbanas o rurales donde los individuos 

tienen una mayor probabilidad de ser pobres de tiempo. Los resultados de la regresión indican que es en 

las zonas urbanas, pero solo en el caso de la brecha de pobreza extrema5. Además, el odds ratio no es muy 

 
 
3 Esto lleva a que los coeficientes estimados estén sesgados y sean inconsistentes. 
4 También se revisó si se obtenían distintos resultados si se introducía a la regresión, los deciles de ingreso per cápita en el hogar en lugar de los 
quintiles. Se encontró que se obtenían los mismos resultados en ambos casos. 
5 En el caso de las otras dos brechas de pobreza, el efecto de vivir en una zona rural llega a ser negativo (para hombres y para mujeres en el caso 
de pobreza V. y solo para hombres en el caso de pobreza R. 
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alto, varía entre 1.08 y 1.12 en hombres y 1.05 y 1.13 en mujeres, por lo que vivir en zonas rurales aumenta, 

pero en poco la probabilidad de ser pobre de tiempo. 

Además, también hay diferencias de uso de tiempo entre hombres y mujeres de zonas rurales y 

urbanas. Los hombres en las zonas urbanas participan y dedican más tiempo al trabajo no remunerado que 

los hombres en zonas rurales. Así mismo, en zonas rurales, se replican más los estereotipos de la división 

sexual del trabajo, que se expresan en cargas de trabajo doméstico muy elevados para las mujeres (Pacheco 

& Florez, 2014). De acuerdo con los resultados de la regresión, las diferencias llevan a que el efecto de vivir 

en una zona rural en la probabilidad de ser pobre de tiempo sea mayor para las mujeres que para los 

hombres, solo en las brechas pobreza V. y pobreza R. En cambio, en la brecha pobreza E. no existe gran 

diferencia entre sexos. 

Por otra parte, los indígenas tienen un mayor nivel de pobreza de ingreso. De acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval, 2017) en el 2016, el 77.6% de los 

indígenas eran pobres de ingreso y tenían en promedio 2.9 carencias. En cambio, el 45.5% de la población 

no indígena era pobre y contaba en promedio con 2.1 carencias. Por lo tanto, se indaga si los indígenas 

también tienen en mayores privaciones en la dimensión de tiempo. Para este caso, se consideraron 

indígenas a aquellos que se identificaban como indígenas o que hablaran una lengua indígena. 

Resultados de la regresión indican que ser indígena aumenta la probabilidad de que una persona 

sea pobre de tiempo. La probabilidad aumenta más para hombres que para mujeres. Curiosamente, a 

medida que la línea de pobreza es más estricta, va aumentando en los hombres la probabilidad de tener 

pobreza de tiempo si se es indígena, mientras que para las mujeres va disminuyendo. 

La edad es también un factor importante de la pobreza de tiempo. Regresando a la tabla 3, se 

desprende que un mayor porcentaje de personas en edad reproductiva, de los 25 a los 39 años, tiene 

privaciones de tiempo. Aunque en todos los grupos de edad, un mayor porcentaje de mujeres que de 

hombres son pobres de tiempo, es en esta etapa de la vida, en la que la brecha entre sexos es más 

pronunciada, con casi 20 puntos porcentuales de diferencia entre la pobreza de tiempo de las mujeres y la 

de los hombres. Es justo en la etapa reproductiva que las mujeres dedican más tiempo a la denominada 

“doble jornada de trabajo” (Hochschild & Machung, 1989), ya que es cuando más tiempo tienen que dedicar 

al cuidado de los hijos. 

Debido a que la edad tiene un efecto con tendencia parabólica en la pobreza de tiempo (aumenta 

hasta llegar a un máximo para después disminuir), esta variable se incluye de forma cuadrática en la 

regresión. Los resultados de la regresión indican que efecto de la edad en la pobreza de tiempo es mayor 

en las mujeres que en los hombres. Por cada año de vida adicional, el odds ratio de los hombres va 

aumentando entre 1.06 y 1.08 mientras que el de mujeres esta cifra oscila entre 1.11 y 1.14. La edad en el que 

la probabilidad de ser pobre de tiempo es el máximo, (cuando se mantienen las demás variables constantes) 

se encuentra en el rango de 35 a 40 años, como se puede observar a continuación en la tabla 4. 

Tabla 4. Edad en la que la probabilidad de tener pobreza de tiempo llega a su máximo. 

 
Hombres Mujeres  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 Pob V.   38.45 36.90 37.05 39.25 38.26 38.63 
 Pob R  37.90 39.25 36.70 37.00 37.25 36.53 
 Pob e  37.75 38.11 36.88 35.50 35.01 35.87 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 
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Por otra parte, al analizar cómo influye el nivel educativo en la probabilidad de ser pobre de tiempo, 

en los resultados de la regresión, se observa que, a mayor nivel educativo, aumenta la probabilidad de ser 

pobre de tiempo6 tanto en hombres como en mujeres, aunque el efecto es mayor en estas últimas. Este 

resultado es contra intuitivo. El tipo de trabajo que obtienen las personas con mayor nivel educativo podría 

estar detrás de este efecto, pero hace falta un mayor análisis para llegar a esta conclusión. 

Además, el efecto de cada nivel educativo disminuye, para ambos sexos, cuando se incluye el 

ingreso del hogar y los quintiles de ingreso. Esto ocurre debido a que parte del aumento del ingreso en el 

hogar se debe a un mayor nivel educativo de la persona. En el primer modelo, el nivel educativo tiene un 

efecto debido al ingreso y otro autónomo. 

También se obtienen resultados interesantes al analizar el efecto del estado civil en la probabilidad 

de que un individuo sea pobre de tiempo. Tanto para hombres como para mujeres, cualquier estado civil 

en comparación con la soltería incrementa la probabilidad de tener privación de tiempo. Este incremento 

es mayor para las mujeres que para los hombres7. Para los hombres, el estado civil que mayor efecto tiene 

en la probabilidad de tener privación de tiempo es estar casado, mientras que para las mujeres es el estar 

separadas. Es importante mencionar que estos resultados se obtienen incluso al controlar por la presencia 

de niños en el hogar. 

Los resultados de García & Oliveira (2005) ayudan a explicar este resultado. Las autoras encuentran 

que las mujeres jefas de familia en la Ciudad de México y Monterrey con hijos dependientes debido a una 

separación, divorcio, abandono masculino o embarazo en mujeres jóvenes asumen frecuentemente la 

responsabilidad de proveer recursos económicos para la manutención de su familia y al mismo tiempo 

dedican igual o más esfuerzo que las mujeres casadas a realizar las tareas domésticas del hogar. Por el otro 

lado, las autoras indican que cuando los hombres se separan, es común que se desvinculen de sus 

responsabilidades debido a factores económicos, culturales y subjetivos, entre los cuales se destaca la 

fortaleza del vínculo social entre la madre y los hijos, la ausencia de sanciones efectivas contra los padres 

que no aportan a la manutención familiar y las dificultades crecientes que enfrentan los hombres para 

obtener empleos satisfactorios y ser proveedores económicos. 

De la mano con los resultados previos, no sorprende encontrar en la regresión que la presencia de 

hijos o enfermos en el hogar aumenta la posibilidad de ser pobre de tiempo. El mayor efecto lo tiene el tener 

hijos menores de tres años, el segundo, tener hijos menores de 12 y, por último, tener un enfermo en casa. 

Debido a los roles de género dentro del hogar, que responsabilizan a las mujeres de las tareas de cuidado, 

no extraña que el efecto de estas variables sea mayor en las mujeres. 

Se analiza también que tan relacionada está la pobreza de tiempo con el ingreso per cápita del hogar. 

Como puede observarse en la tabla 3, hay personas de todos los quintiles que son pobres de tiempo. Por lo 

tanto, hay personas que incluso son afluentes de ingresos y que de todas formas tienen privaciones de 

tiempo. La falta de tiempo para el autocuidado y el ocio implica una pérdida de bienestar, incluso aunque 

esto lleve a tener suficiente o abundante ingreso, por lo que es importante visibilizar este fenómeno para 

toda la población y no solo para los pobres de ingreso. 

 
 
6 Hay una excepción, tener primaria a comparación de no tener estudios disminuye ligeramente la posibilidad de que los hombres sean pobres de 
tiempo V., en cambio, aumenta la probabilidad de que las mujeres lo sean. 
7 El incremento en la probabilidad es mayor para los hombres es mayor que el de las mujeres cuando se utiliza la línea de pobreza extrema. 
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Se examina entonces cuál es la relación entre el ingreso per cápita del hogar y la probabilidad de ser 

pobre de tiempo. En la regresión del modelo 2, observamos que el ingreso per cápita tiene un efecto positivo 

en la probabilidad de tener privación de tiempo. Este tiene un mayor impacto para hombres que para 

mujeres. Este hallazgo también va de acuerdo con los roles por sexo que responsabilizan a los hombres de 

ser los principales proveedores económicos del hogar. Sobresale que el ingreso tiene un menor efecto entre 

más estricta sea la línea de pobreza de tiempo. 

El patrón del efecto del ingreso en la probabilidad de la pobreza de tiempo es interesante también 

cuando se analiza por quintiles. El efecto de cada quintil en hombres y mujeres, cuando se utiliza la línea 

de pobreza V. y de pobreza R., es similar. La probabilidad aumenta del primer quintil al segundo, se queda 

igual en el segundo y el tercero y vuelve a incrementar para el cuarto y quinto. En la línea de pobreza 

extrema, aumenta del primero al cuarto y vuelve a disminuir en el quinto quintil. En el caso de los hombres, 

disminuye al mismo nivel que tienen los del tercer quintil, pero para mujeres disminuye de tal medida que 

incluso es menor que el que tienen las mujeres en el segundo quintil. Esto indica que las personas a cierto 

nivel de ingreso pueden darse el lujo de sustituir ocio por tiempo. 

Discusión 
En este artículo se presenta una medición individual de la pobreza que es independiente del ingreso. El que 

varias características individuales sean determinantes de la probabilidad de tener una privación de tiempo 

da cuenta de la importancia de no agregar esta medida a nivel hogar. Cada uno de los miembros de un 

hogar experimentará de forma personal e intransferible este tipo de privación, que depende en gran medida 

de sus peculiaridades y de las normas sociales imperantes en una sociedad. 

El sexo de una persona es sin duda el rasgo individual más importante, ya que influye no solo en la 

probabilidad de ser pobre de tiempo, sino en cómo influye cada factor sociodemográfico en este evento. 

Roles sociales de género indican por un lado que las mujeres son las responsables de las labores domésticas 

y del cuidado de los hijos, enfermos y ancianos; y prescriben que los hombres son los principales 

proveedores económicos del hogar. Esto lleva a que existan importantes diferencias estructurales en la 

forma en que cada uno usa el tiempo. A las mujeres les influye más en la probabilidad de ser pobre de 

tiempo aquellas características que tienen que ver con la reproducción, mientras que a los a los hombres 

las relacionadas con las actividades concernientes al ingreso. 

Hay personas de todos los niveles de ingreso, incluso a niveles muy altos, que tienen privación de 

tiempo, esto no implica que no deba de prestarse atención a este fenómeno. El que una persona tenga un 

ingreso holgado, no significa que pueda escoger tener más tiempo para el ocio y el autocuidado. Es posible 

que tengan un horario de trabajo extenuante (y que permanezca el mismo, aunque se cambie de empresa) 

o que en el caso de las mujeres madres solteras se tenga una doble jornada, es decir, lleguen de su empleo 

para dedicarse al trabajo doméstico. 

Es muy difícil medir la autonomía del uso del tiempo, por lo que es complicado conocer si una 

persona es pobre de tiempo debido a que así lo eligió (como por ejemplo un científico que obtiene placer 

de trabajar), en comparación con alguien que no tiene oportunidad de trabajar menos. Dentro del enfoque 

de capacidades, lo que importa es que los individuos tengan la libertad y la oportunidad de asignar el tiempo 

a aquellas actividades que ellas valoren. Sin embargo, se mide un funcionamiento logrado, la manera en 

que las personas usan finalmente el tiempo. 
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En la práctica no es tan sencillo medir las capacidades en lugar de los funcionamientos. Como 

explica Comim (2001). 

Tal vez, la más importante (e intrigante) característica que influye en la operacionalización del enfoque de 

Capacidades (mediante el uso de medidas empíricas) es su naturaleza contrafáctica. La capacidad puede ser 

alta, pero por alguna razón, los individuos pueden escoger no actualizarla; o pueden escoger tener más de un 

cierto tipo de libertad que de otra no. Debido a que la base informativa de la evaluación incorpora elecciones y 

escenarios contra fácticas, no corresponde con la base informativa derivada de la observación empírica o 

hechos. 

Esto presenta un problema, ya que implica que debe tomarse en cuenta la medida de una hipótesis 

que no ha ocurrido nunca, y puede ser que nunca ocurra. En la mayoría de los casos, las encuestas 

estadísticas recolectan información de lo que realmente sucedió en lugar de hechos que pudieron haber 

ocurrido o que sea posible que ocurran. 

Es importante buscar formas de medir de manera más precisa la autonomía entre el uso del tiempo 

de los individuos. Por ahora, esto no es posible con la información recolectada por la Encuesta Nacional 

del Uso del Tiempo. No obstante, una medición de la pobreza de tiempo basada en el tiempo que los 

individuos destinaron nos da, de todas formas, información importante del tiempo resultante que los 

individuos tienen para disfrutar de actividades de ocio y autocuidado, independientemente si se escoge 

voluntariamente estar en esa posición afecta adversamente el bienestar físico y mental.  Además, incluso 

si una persona elige tener poco tiempo para el ocio, puede deberse a normas sociales y patrones culturales 

que influyen en que las personas prefieran bienes materiales (como en el caso Estados Unidos) o destacar 

profesionalmente (como en el caso Japonés), que al bienestar que viene con dedicar el tiempo al ocio y 

autocuidado. 

Cabe mencionar que este artículo da una primera aproximación a la pobreza de tiempo en México. 

No obstante, todavía hay mucho que investigar en cuanto a características laborales, de transporte al trabajo 

y de las labores de domésticas y de cuidado, para entender mejor los motivos que llevan a que en México 

un alto porcentaje de la población experimente este tipo de privación. Sin embargo, el presente artículo 

sienta las bases para empezar a visibilizar este fenómeno, que es importante atender. 

Conclusiones 
Actualmente, se reconoce cada vez más que el bienestar de las personas no solo debe enfocarse en el 

ingreso, sino en lo que logran ser o hacer con su vida. El poder disfrutar de actividades recreativas, de 

socializar con otros, el dormir y el autocuidado son dimensiones importantes del bienestar. Por lo tanto, es 

fundamental que se reconozca a nivel político y académico la importancia de esta dimensión del bienestar. 

El tener indicadores que midan la incidencia de la pobreza de tiempo, ayudan a reconocer qué tan 

permeado está que algunos individuos no puedan disfrutar de estos funcionamientos. 

En segundo lugar, el reconocimiento del problema evidencia la necesidad de crear políticas 

enfocadas a disminuir las privaciones de tiempo. Esto puede lograrse en el ámbito laboral al regular 

horarios de trabajo extenuantes (y generalmente ya improductivos). Pueden mejorarse también las 

condiciones y tempo de traslado de las personas al trabajo. 

En tercer lugar, es claro que son las mujeres quienes sufren de mayores privaciones de tiempo de 

ocio y autocuidado debido a su rol social de género. En este caso, es importante no solo que el estado apoye 

en la realización de estas tareas con infraestructura y servicios adecuados en el hogar, así como con 
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guarderías y servicios de cuidado de enfermos, sino también promover la responsabilidad compartida de 

estas labores con los hombres. 

En cuarto lugar, es necesario contar con estadísticas más frecuentes y precisas de uso de tiempo de 

los mexicanos. Los datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) podrían ser más exactas. 

Actualmente, la información se recopila por medio de una encuesta. Las personas tienen que recordar el 

tiempo que dedicaron a distintas actividades en la semana anterior, lo que lleva a estimaciones 

desacertadas de su uso del tiempo. Un mejor método para recopilar información es el uso de diarios. Otra 

desventaja de levantar la información por medio de encuestas es que no se obtiene información sobre 

actividades que se hacen al mismo tiempo (multitasking). Por ejemplo, alguien puede cocinar y al mismo 

tiempo cuidar a sus hijos (Floro & Miles, 2003). 

Un aspecto básico del cuidado, es que solo una pequeña proporción del tiempo dedicado a esta 

actividad es considerada como una actividad principal (Ironmonger, 2003). Esto ha sido confirmado 

repetitivamente por distintos estudios (Floro & Miles 2003; Folbre & Yoon, 2008). Como tal, esta es una de 

las actividades que sufre de subestimación debido a la falta de recopilación cuidadosa de actividades que 

se traslapan y actividades secundarias. Así mismo, el cuidado además de una actividad es una 

responsabilidad y restringe el tiempo de los adultos, a pesar de que no se provea tiempo per se (Folbre & 

Yoon, 2008). 

La forma en la que se levanta información en la ENUT puede traer errores de medición de la pobreza 

de tiempo. Sin embargo, hasta ahora es el único instrumento en México con el que se pueden obtener 

estimaciones de tiempo con representatividad a nivel nacional. 
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Apéndices 

Tabla A1. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza V. de hombres. 

Hombres 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. Odds 
Ratio z Coef. Odds 

Ratio z Coef. Odds 
Ratio z 

Rural -0.0806 0.92 -79.36 -0.007 0.99 -6.26 0.0138 1.01 13.14 

Edad_reg 0.0769 1.08 490.89 0.0738 1.08 438.93 0.0741 1.08 470.59 

Edad_sq -0.001 1 -591.9 -0.001 1 -529.23 -0.001 1 -570.22 

Indígena 0.215 1.24 267.21 0.239 1.27 282.48 0.2219 1.25 275.17 

Primaria -0.0212 0.98 -10.08 -0.0951 0.91 -41.05 -0.0693 0.93 -32.85 

Secundaria 0.2234 1.25 104.4 0.1245 1.13 52.95 0.1441 1.15 66.95 

Preparatoria 0.4738 1.61 214.14 0.339 1.4 139.32 0.3716 1.45 166.56 

Licenciatura 0.4266 1.53 188.37 0.2697 1.31 106.37 0.3108 1.36 134.86 

Posgrado 0.6728 1.96 186.41 0.3615 1.44 89.43 0.5553 1.74 151.27 

Casado 0.8304 2.29 646.79 0.8473 2.33 629.28 0.8318 2.3 647.22 

Divorciado 0.8021 2.23 377.81 0.8255 2.28 372.14 0.7836 2.19 368.42 

Viudo 0.7086 2.03 180.79 0.7747 2.17 188.73 0.7027 2.02 179.02 

Menor 5 H 0.5205 1.68 578.59 0.5755 1.78 603.38 0.5548 1.74 609.9 

Menor 12 H 0.2395 1.27 291.67 0.3043 1.36 342.59 0.2876 1.33 341.08 

Enfermo H 0.3294 1.39 259.66 0.3372 1.4 251.19 0.3605 1.43 282.26 

ln_ingT_pc -- -- -- 0.167 1.18 311.49 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- 0.13 1.14 99.74 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- 0.2945 1.34 232.02 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.4101 1.51 329.01 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- 0.3845 1.47 296.38 

_cons -3.5075 0.03 -1013.56 -4.6889 0.01 -875.77 -3.6788 0.03 -
1042.69 

  Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 

Pseu  do R2= 0.0753 Pseu  do R2= 0.0768 Pseu  do R2= 0.0785 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 
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Tabla A2. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza V. de mujeres. 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mujeres 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 Coef. Odds 
Ratio 

z Coef. Odds 
Ratio 

z Coef. Odds 
Ratio 

z 

Rural -
0.0412 

0.96 -46.89 -
0.0130 

0.99 -13.21 0.0291 1.03 31.98 

Edad_reg 0.1256 1.13 917.47 0.1301 1.14 872.33 0.1236 1.13 900.03 

Edad_sq -
0.0016 

1.00 -
1007.93 

-
0.0017 

1.00 -951.33 -
0.0016 

1.00 -992.83 

Indígena 0.2257 1.25 318.37 0.2496 1.28 331.31 0.2333 1.26 328.25 

Primaria 0.3692 1.45 215.04 0.3258 1.39 169.50 0.3405 1.41 198.00 

Secundaria 0.5465 1.73 310.17 0.4850 1.62 245.86 0.4920 1.64 277.83 

Preparatoria 0.7404 2.10 397.12 0.6460 1.91 309.60 0.6679 1.95 355.21 

Licenciatura 0.8947 2.45 462.00 0.8005 2.23 364.39 0.8067 2.24 408.63 

Postgrado 0.9962 2.71 287.07 0.9454 2.57 246.71 0.9029 2.47 255.73 

Casado 0.5999 1.82 592.30 0.5724 1.77 533.19 0.5946 1.81 585.91 

Divorciado 0.9193 2.51 650.29 0.9582 2.61 638.62 0.9364 2.55 661.28 

Viudo 0.5586 1.75 275.79 0.5625 1.76 259.37 0.5585 1.75 275.28 

Menor 5 H 0.9204 2.51 1187.09 0.9422 2.57 1135.65 0.9434 2.57 1205.00 

Menor 12 H 0.5641 1.76 799.09 0.5852 1.80 763.02 0.5994 1.82 830.05 

Enfermo H 0.5095 1.66 464.71 0.4781 1.61 406.72 0.5297 1.70 480.54 

ln_ingT_pc -- -- -- 0.0765 1.08 168.42 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- 0.1676 1.18 156.77 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- 0.1557 1.17 146.35 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.3164 1.37 299.03 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- 0.2866 1.33 253.58 

_cons -
4.3596 

0.01 -
1418.52 

-
4.9299 

0.01 -
1071.58 

-
4.4756 

0.01 -
1437.07 

 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 

 Pseu  do R2= 0.1328 Pseu  do R2= 0.13 Pseu  do R2= 0.1346 
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Tabla A3. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza R. de hombres. 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hombres 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z 

Rural -
0.0497 

0.95 -42.91 -
0.0425 

0.96 -33.17 0.0250 1.03 20.87 

Edad_reg 0.0758 1.08 413.34 0.0785 1.08 395.02 0.0734 1.08 399.13 

Edad_sq -
0.0010 

1.00 -480.76 -
0.0010 

1.00 -
456.45 

-
0.0010 

1.00 -465.44 

Indígena 0.2758 1.32 301.53 0.2969 1.35 309.12 0.2815 1.33 307.33 

Primaria 0.0144 1.01 5.81 -
0.0849 

0.92 -31.11 -
0.0227 

0.98 -9.15 

Secundaria 0.3062 1.36 122.27 0.2066 1.23 75.00 0.2441 1.28 96.92 

Preparatoria 0.5642 1.76 218.56 0.4400 1.55 154.89 0.4820 1.62 185.15 

Licenciatura 0.4513 1.57 170.20 0.2919 1.34 98.32 0.3513 1.42 130.21 

Postgrado 0.5635 1.76 134.46 0.3698 1.45 79.78 0.4525 1.57 106.21 

Casado 0.7702 2.16 513.93 0.7887 2.20 502.32 0.7686 2.16 512.79 

Divorciado 0.7615 2.14 309.75 0.7993 2.22 313.14 0.7476 2.11 303.89 

Viudo 0.5883 1.80 124.37 0.6438 1.90 128.24 0.5759 1.78 121.61 

Menor 5 H 0.5638 1.76 559.49 0.5904 1.80 553.17 0.5909 1.81 580.45 

Menor 12 H 0.2542 1.29 271.97 0.2932 1.34 290.49 0.2951 1.34 307.71 

Enfermo H 0.3392 1.40 239.63 0.3426 1.41 229.23 0.3609 1.43 253.71 

ln_ingT_pc -- -- -- 0.1170 1.12 190.08 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- 0.1999 1.22 136.45 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- 0.1706 1.19 116.64 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.3331 1.40 233.32 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- 0.3400 1.40 227.55 

_cons -
4.1259 

0.02 -
1017.84 

-
4.9874 

0.01 -
803.57 

-
4.2730 

0.01 -
1036.64  

Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 

Pseu  do R2= 0.0692 Pseu  do R2= 0.0715 Pseu  do R2= 0.0712 
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Tabla A4. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza R. de mujeres. 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 

 
  

 
Mujeres 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z 

Rural 0.0120 1.01 13.04 0.0079 1.01 7.70 0.06050 1.06 63.82 

Edad_reg 0.1184 1.13 796.93 0.1192 1.13 741.97 0.1169 1.12 785.34 

Edad_sq -
0.0016 

1.00 -883.25 -
0.0016 

1.00 -817.91 -0.0016 1.00 -873.45 

Indígena 0.2187 1.24 294.87 0.2489 1.28 316.84 0.2235 1.25 300.79 

Primaria 0.3470 1.41 187.95 0.3054 1.36 148.15 0.3265 1.39 176.61 

Secundaria 0.5266 1.69 279.02 0.4859 1.63 230.36 0.4878 1.63 257.17 

Preparatoria 0.6986 2.01 350.56 0.6137 1.85 275.57 0.6475 1.91 322.25 

Licenciatura 0.8417 2.32 407.10 0.7627 2.14 325.52 0.7805 2.18 370.23 

Postgrado 1.0155 2.76 280.87 0.9677 2.63 243.53 0.9520 2.59 258.97 

Casado 0.7189 2.05 659.76 0.6973 2.01 604.69 0.7153 2.04 655.54 

Divorciado 0.9843 2.68 662.31 1.0116 2.75 643.70 0.9966 2.71 669.71 

Viudo 0.6426 1.90 292.37 0.6531 1.92 279.22 0.6428 1.90 292.21 

Menor 5 H 0.9345 2.55 1174.29 0.9510 2.59 1120.64 0.9490 2.58 1182.54 

Menor 12 H 0.5887 1.80 796.79 0.5947 1.81 743.62 0.6120 1.84 810.86 

Enfermo H 0.5236 1.69 462.93 0.4827 1.62 399.50 0.5364 1.71 472.38 

ln_ingT_pc -- -- -- 0.0480 1.05 100.34 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- 0.1142 1.12 102.79 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- 0.1111 1.12 100.05 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.2236 1.25 201.37 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- 0.1911 1.21 159.31 

_cons -
4.6171 

0.01 -
1395.43 

-
4.9184 

0.01 -
1008.73 

-4.6940 0.01 -
1403.39  

Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 

Pseu  do R2= 0.1338 Pseu  do R2= 0.1295 Pseu  do R2= 0.1347 
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Tabla A5. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza E. de hombres. 

Hombres 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. Odds 
Ratio z Coef. Odds 

Ratio z Coef. Odds  
Ratio z 

Rural 0.0806 1.08 35.52 0.075 1.08 29.85 0.1177 1.12 50.17 

Edad_reg 0.0604 1.06 162.91 0.0686 1.07 167.29 0.059 1.06 158.68 

Edad_sq -0.0008 1 -190.68 -0.0009 1 -196.03 -0.0008 1 -186.7 

Indígena 0.3669 1.44 201.95 0.3925 1.48 205.14 0.3693 1.45 203.16 

Primaria 0.0512 1.05 10.02 0.0262 1.03 4.54 0.0321 1.03 6.27 

Secundaria 0.3444 1.41 66.78 0.2954 1.34 50.79 0.3099 1.36 59.72 

Preparatoria 0.5892 1.8 111.09 0.5346 1.71 89.47 0.537 1.71 100.32 

Licenciatura 0.7028 2.02 130.1 0.6893 1.99 111.76 0.6408 1.9 116.56 

Postgrado 1.2779 3.59 177.5 1.3183 3.74 164.36 1.2198 3.39 165.82 

Casado 0.8034 2.23 255.81 0.8135 2.26 247.01 0.8068 2.24 257.12 

Divorciado 0.594 1.81 109.87 0.556 1.74 96.44 0.5838 1.79 107.98 

Viudo 1.1175 3.06 135.05 1.3661 3.92 162.63 1.1214 3.07 135.49 

Menor 5 H 0.6226 1.86 316.54 0.6013 1.82 287.86 0.6389 1.89 322.38 

Menor 12 H 0.2209 1.25 118.83 0.2209 1.25 110.17 0.243 1.28 127.91 

Enfermo H 0.7122 2.04 295.02 0.7338 2.08 289.3 0.7277 2.07 300.43 

ln_ingT_pc -- -- -- 0.0356 1.04 29.24 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- -0.1069 0.9 -35.9 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- 0.1256 1.13 44.64 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.1944 1.21 69.66 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- 0.1249 1.13 42.04 

_cons -5.8879 0 -707.53 -6.2469 0 -498.09 -5.9219 0 -702.96  
Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0  

Pseu  do R2= 0.0569 Pseu  do R2= 0.0593 Pseu  do R2= 0.058 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 
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Tabla A6. Resultados regresión logística. Variables que influyen en la pobreza E de mujeres. 

 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z Coef. 
Odds 
Ratio 

z 

Rural 0.1285 1.14 104.42 0.04642 1.05 33.48 0.1204 1.13 94.77 

Edad_reg 0.1065 1.11 455.59 0.10362 1.11 406.78 0.1076 1.11 460.12 

Edad_sq -
0.0015 

1.00 -520.30 -
0.00148 

1.00 -
465.61 

-
0.0015 

1.00 -523.18 

Indígena 0.1924 1.21 189.06 0.21749 1.24 201.29 0.1866 1.21 183.20 

Primaria 0.3660 1.44 130.68 0.34968 1.42 110.35 0.3709 1.45 132.30 

Secundaria 0.5207 1.68 183.79 0.51545 1.67 160.51 0.5323 1.70 186.90 

Preparatoria 0.6634 1.94 223.45 0.59212 1.81 175.83 0.6923 2.00 231.33 

Licenciatura 0.8950 2.45 292.73 0.89086 2.44 253.50 0.9781 2.66 313.64 

Postgrado 1.3939 4.03 295.08 1.5114 4.53 290.53 1.5488 4.71 321.27 

Casado 1.1484 3.15 658.74 1.2088 3.35 640.58 1.1565 3.18 662.57 

Divorciado 1.1811 3.26 529.81 1.2454 3.47 521.17 1.1776 3.25 527.58 

Viudo 0.9447 2.57 267.90 0.9639 2.62 251.82 0.9434 2.57 267.32 

Menor 5 H 1.0661 2.90 1003.24 1.0734 2.93 944.69 1.0528 2.87 985.21 

Menor 12 H 0.6104 1.84 586.76 0.6072 1.84 539.87 0.5880 1.80 556.34 

Enfermo H 0.7622 2.14 535.28 0.6878 1.99 450.08 0.7548 2.13 529.55 

ln_ingT_pc -- -- -- -0.0388 0.96 -57.62 -- -- -- 

quintile2_20 -- -- -- -- -- -- 0.0111 1.01 7.58 

quintile2_30 -- -- -- -- -- -- -
0.0299 

0.97 -19.94 

quintile2_40 -- -- -- -- -- -- 0.0617 1.06 40.50 

quintile2_50 -- -- -- -- -- -- -
0.2454 

0.78 -137.97 

_cons -
6.0222 

0.00 -
1187.76 

-5.6958 0.00 -
794.49 

-
6.0280 

0.00 -
1181.83  

Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 Prob > chi2= 0 

Pseu  do R2= 0.1441 Pseu  do R2= 0.1443 Pseu  do R2= 0.1451 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo, 2014. 

 


