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V. 1. Caracterización de la muestra cruda y expandida 

 

Se presenta a continuación un análisis de la composición de la muestra cruda y expandida. Se 

comparan también estas distribuciones con las proyecciones censales INE para enero de 2010, 

período elegido como patrón para la post-estratificación de la muestra ENS 2009-2010. 

 

En la Tabla V.1.1. se aprecia la distribución por edad y sexo de la muestra ENS 2009-2010 

cruda. Al comparar con la Tabla V.1.2. (muestra expandida), se puede apreciar que la muestra 

lograda cruda tenía estratos de edad homogéneos y una sobrerrepresentación intencional de 

adultos mayores. Al comparar la muestra expandida con la Tabla V.1.3, se puede apreciar que la 

muestra expandida es en todo similar a la proyección INE.  

 

Tabla V.1.1 Muestra cruda ENS 2009-2010 según edad y sexo. 
 

 Grupos de edad (años) Hombre % Mujer % Total % 

15 a 24  364 45 448 55 812 15 
25 a 44  704 40 1055 60 1759 32 
45 a 64  723 40 1069 60 1792 33 
65 a 74  242 41 344 59 586 11 

75 y más  167 36 300 64 467 9 
TOTAL 2.200 41 3.216 59 5.416 100 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

Tabla V.1.2 Muestra ENS 2009-2010 expandida según edad y sexo 
 

 Grupos de edad (años) Hombre % Mujer % Total % 

15 a 24  1.418.835 49 1.452.605 51 2.871.440 22 
25 a 44  2.520.911 51 2.394.893 49 4.915.804 37 
45 a 64  1.808.418 48 1.995.811 52 3.804.229 29 
65 a 74  426.819 45 512.878 55 939.697 7 

75 y más  244.786 38 401.076 62 645.862 5 
TOTAL 6.419.769 49 6.757.263 51 13.177.032 100 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.1.3 Proyección de población CENSAL INE a enero del 2010 

 Grupos de edad (años) Hombre % Mujer % Total % 

15 a 24  1.429.930 50 1.437.306 50 2.867.236 21,8 
25 a 44  2.496.847 50 2.463.404 50 4.960.251 37,6 
45 a 64  1.82.2012 48 1.943.245 52 3.765.257 28,6 
65 a 74  431.056 46 516.094 54 947.150 7,2 

75 y más  239.924 38 397.214 62 637.138 4,8 
Total 6.419.769 49 6.757.263 51 13.177.032 100 

 
 
 

En la Tabla V.1.4. se aprecia la distribución de la muestra expandida según nivel educacional 

(NEDU) y en la tabla V.1.5. se presenta la distribución de la muestra según sexo y zona urbano-

rural. Se puede apreciar que la muestra expandida presenta un porcentaje adecuado de mujeres y 

también una proporción de población rural consistente con la realidad demográfica chilena. 

 
Tabla V.1.4 distribución de la muestra expandida según nivel educacional. ENS2009-2010 

 NEDU Hombre % Mujer % Total % 

Bajo 1.083.127 43 1.415.220 57 2.498.347 19 
Medio 3.742.015 50 3.729.768 50 7.471.783 57 
Alto 1.587.085 50 1.593.425 50 3.180.510 24 

TOTAL 6.412.227 49 6.738.413 51 13.150.640 100 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

Tabla V.1.5 Distribución de la muestra expandida según zona urbano rural. ENS2009-2010 
 

 ZONA Hombre % Mujer % Total% % 

Urbana 5.545.016 48 5.913.289 52 1.1458.305 87 
Rural 873.052 51 843.975 49 1.717.027 13 

TOTAL 6.418.068 49 6.757.264 51 1.3175.332 100 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.1.6. se aprecia la distribución regional de la muestra ENS 2009-2010 cruda. La 

muestra cruda presenta una sobrerrepresentación de regiones distintas a la RM. En la tabla V. 1.7 

se aprecia la distribución regional de la muestra expandida donde el peso de la XIII Región 

Metropolitana ha vuelto a ser el real. 

 
Tabla V.1.6 Distribución de la muestra cruda según región y zona, ENS 2009-2010. 

REGIÓN URBANA % RURAL % TOTAL % 

I 315 96,3 12 3,7 327 6,0 

II 305 100,0 0 0,0 305 5,6 
III 294 92,5 24 7,5 318 5,9 
IV 247 80,5 60 19,5 307 5,7 
V 320 92,2 27 7,8 347 6,4 
VI 218 69,4 96 30,6 314 5,8 
VII 236 66,3 120 33,7 356 6,6 
VIII 247 82,3 53 17,7 300 5,5 
IX 221 66,8 110 33,2 331 6,1 
X 221 69,1 99 30,9 320 5,9 
XI 276 82,9 57 17,1 333 6,2 
XII 301 96,2 12 3,8 313 5,8 
XIII 903 97,1 27 2,9 930 17,2 
XIV 205 68,1 96 31,9 301 5,6 
XV 301 96,5 11 3,5 312 5,8 

TOTAL  4.610 85,1 804 14,9 5.414 100,0 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.1.7. Distribución de la muestra expandida según región y zona, ENS 2009-2010 

REGIÓN URBANA % RURAL % TOTAL   

I 169.683 95,7 7.701 4,3 177.384 1,3 
II 389.604 100,0 0 0,0 389.604 3,0 
III 221.319 92,4 18.139 7,6 239.458 1,8 
IV 465.483 79,2 122.284 20,8 587.767 4,5 
V 1.250.593 91,7 113.161 8,3 1.363.754 10,4 
VI 470.931 71,2 190.472 28,8 661.403 5,0 
VII 540.177 66,7 269.296 33,3 809.473 6,1 
VIII 1.304.504 83,0 267.184 17,0 1.571.688 11,9 
IX 522.768 65,9 271.035 34,1 793.803 6,0 
X 384.549 68,5 176.596 31,5 561.145 4,3 
XI 76.715 87,1 11.318 12,9 88.033 0,7 
XII 147.470 89,7 16.977 10,3 164.447 1,2 
XIII 5.167.518 96,8 172.493 3,2 5.340.011 40,5 
XIV 199.032 74,6 67.852 25,4 266.884 2,0 
XV 147.958 92,2 12.519 7,8 160.477 1,2 

Total  11.458.304 87,0 1.717.027 13,0 13.175.331 100,0 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

En la Tabla V.1.8. se puede apreciar que la distribución censal es coincidente con la 

distribución de la muestra expandida por región y zona. 
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Tabla V.1.8 Distribución de la población chilena según proyecciones censales INE  

a enero de 2010 
REGIÓN URBANA  RURAL  TOTAL   

I 218.042 92,9 16.586 7,1 234.628 1,8 
II 419.745 97,1 12.594 2,9 432.339 3,3 
III 190.289 90,3 20.441 9,7 210.730 1,6 
IV 438.379 80,0 109.269 20,0 547.648 4,2 
V 1.263.202 91,7 114.929 8,3 1.378.131 10,4 
VI 480.020 70,7 199.140 29,3 679.160 5,1 
VII 518.480 66,7 258.859 33,3 777.339 5,9 
VIII 1.311.839 83,2 264.580 16,8 1.576.419 12,0 
IX 501.459 67,9 237.476 32,1 738.935 5,6 
X 441.015 69,4 194.659 30,6 635.674 4,8 
XI 64.846 82,9 13.411 17,1 78.257 0,6 
XII 114.692 92,0 9.993 8,0 124.685 0,9 
XIII 5.167.518 96,8 172.493 3,2 5.340.011 40,5 
XIV 201.188 68,5 92.545 31,5 293.733 2,2 
XV 127.591 89,9 14.347 10,1 141.938 1,1 

TOTAL  11.458.305 86,9 1.731.322 13,1 13.189.627 100,0 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2. Resultados por problema de salud: consideraciones generales 

 

Los  resultados para todos los problemas de salud incluidos en la ENS 2009-2010 fueron 

agrupados en 36 puntos. A continuación se resumen algunas consideraciones metodológicas 

generales comunes y necesarias para la interpretación adecuada de los mismos: 

a) En las tablas se reportan los promedios y prevalencias expandidas (los valores 

representan a la población adulta de 15 y más años, Chile 2009-2010, con una estimación 

poblacional de 13.177.033 de personas a enero del 2010). Sin embargo, en los márgenes 

de las tablas aparecen los tamaños (n)  muestrales de los estratos. Dada la existencia de 

submuestras aleatorias al interior de la ENS, la expansión a  nivel nacional ha sido 

debidamente cautelada, utilizando distintos factores de expansión para un mismo 

participante. 

b) Los n muestrales varían de tabla en tabla según el denominador utilizado para las 

estimaciones. Se habla de prevalencias en “población general” cuando el denominador 

del análisis son todos los participantes de la ENS que disponen de esa medición. Otra 

fuente de variación de estos n es la no respuesta (valores perdidos) los que son 

cambiantes dependiendo del ítem. 

c) Se muestran intervalos de confianza de 95% para medias y prevalencias. 

d) Al reportar los promedios para el país en variables continuas, se reportan las medias con 

y sin valores atípicos. En la mayor parte de los casos estos valores atípicos fueron 

definidos estadística y arbitrariamente como:  

i. Límite superior = Q3 + 3 * [Q3 - Q1] 

ii. Límite inferior = Q1 - 3 * [Q3 - Q1] 

En algunos casos seleccionados, se truncaron valores extremos o se eliminaron del 

análisis algunos valores extremos según otro criterio técnico mencionado en el capítulo. 

e) Las prevalencias fueron calculadas sin excluir valores atípicos. 

f) Las diferencias estadísticas entre medias son evidentes al comparar los intervalos de 95% 

de confianza para estas medias.  
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g) En el caso de prevalencias por nivel educacional, zona y región, se muestran los Odds 

Ratio e I. C. de 95% ajustados por edad y sexo. En cada tabla se indica el estrato de 

referencia correspondiente. 

h) En el análisis regional, se muestra un gráfico que relaciona los datos (sean medias o 

prevalencias) regionales con las del nivel país. Se exhibe adicionalmente una tabla con 

las prevalencias regionales comparadas con la prevalencia de la XIII Región 

Metropolitana. En este último análisis se muestran Odds Ratios con I. C. de 95% 

ajustados por edad y sexo.  

i) A pesar del diseño muestral representativo del nivel nacional y regional, no todas las 

estimaciones alcanzan poder estadístico suficiente para el análisis regional. Se presentan 

análisis de indicadores que pueden tener distinto nivel de precisión, dado que sus 

prevalencias estimadas y sus tamaños muestrales son variables. Para un adecuado análisis 

del error relativo y absoluto de las estimaciones en las distintas submuestras al interior de 

ENS 2009- 2010 se sugiere consultar la sección II.1.5. Errores maestrales, del Capítulo 

III: Metodología.  

j) Cada capítulo menciona en su introducción algunas generalidades sobre definiciones y 

puntos de corte; sin embargo, una descripción más detallada de estos criterios se 

encuentra en el Capítulo III: Metodología. 
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V. 2.1. Presión arterial 
 

A continuación se describen los resultados de presión arterial en la ENS 2009-2010. Estos 

corresponden al promedio de las 3 mediciones realizadas con aparato automatizado en una misma 

y única visita matinal en ayunas (hora promedio de las mediciones 9:18 AM). Es decir, los 

resultados corresponden a un tamizaje poblacional y no al diagnóstico confirmatorio de 

hipertensión. Se incluyen en el análisis a todos los participantes sin límite superior de edad.  

 
IMPORTANTE: Se debe tener la precaución de no intentar una comparación directa con las cifras (medias y 

prevalencias) de ENS 2003, ya que esto requiere de varios ajustes previos para realizar una comparación válida. 

Las cifras 2003  se construyeron con el promedio de 2 mediciones, la población era mayor a 17 años, hubo un sesgo 

de medición de 2 mmHg hacia el alza en la cifra de presión diastólica y además, el fraseo de la pregunta de 

autorreporte de tratamiento farmacológico es diferente, todos estos elementos producen un sesgo hacia el alza de 

las cifras y hacen que las cifras 2003 se vean mayores a 2009).  

 

 Al igual que en todos los capítulos de este informe, las tablas presentan los n muestrales en 

sus márgenes; sin embargo, los promedios y prevalencias reportadas corresponden a datos 

expandidos en virtud del diseño muestral y ajustados para representar la composición 

demográfica de la población chilena de 15 y más años, Chile 2009-2010. 

 

En cuanto al criterio para definir prevalencias de presión arterial elevada, se utilizó el punto de 

corte ≥140/90 mmHg (JNC)1, sumando a la prevalencia aquellas personas normotensas que 

autorreportan tratamiento farmacológico a través del cuestionario formulario 1 (F1). Para una 

descripción más detallada sobre la metodología utilizada para las mediciones ver Capítulo III: 

Metodología.  

a) Promedio y distribución de frecuencias de la presión arterial (PA) en la población chilena 

 

En la Tabla V.2.1.1. se aprecian los valores promedio de presión arterial sistólica (PAS) y 

diastólica (PAD). Se puede observar que las cifras promedio en la población son inferiores a 
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130/80, pero superiores a 120/70, es decir, las cifras promedio se encuentran en rango no 

“óptimo”, pero “normales”1. 

 

Tabla V.2.1.1.  Presión arterial sistólica y diastólica (mmHg). Chile 2009-2010. 
PRESIÓN ARTERIAL n PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO E. E.1 C.V. (%)2 

Sistólica 4.938 125,7 77,0 230,7 0,46 0,36 
Diastólica 4.938 76,1 44,3 130,0 0,26 0,34 
1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

  

El Gráfico V.2.1.1. muestra los histogramas con la distribución de la población para todos los 

rangos de PAS y PAD, respectivamente.  

 

Gráfico V.2.1.1. Distribución PAS  y PAD (mmHg). Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La forma de estos histogramas asemeja una variable normal con leve asimetría hacia el 

extremo de los valores anormales.   

                                                 
1 JNC: Joint National Commettee VI establece las siguientes categorías: normal <140/90, óptimo <120/80, 
hipertensión etapa III >=180 o >=110 de sistólica y diastólica respectivamente. JNCVII modifica etapa III bajando el 
punto de corte a >=160 o >=100 mmHg. 
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 Las tablas V.2.1.2. y V.2.1.3. muestran la distribución porcentual de la población para 

algunos rangos seleccionados. Se observa que el 67,03% y el 66,29% de la población se 

encuentran bajo cifras de 130 y 80 para PAS y PAD, respectivamente.  

 

Tabla V.2.1.2. Distribución presión arterial sistólica. Chile 2009-2010. 

RANGOS (MMHG) FRECUENCIA RELATIVA (%) I.C. (95%) 

<120 44,27 (41,87 - 46,70) 
[120 - 129) 22,76 (20,67 - 25,00) 
[130 - 139) 13,71 (12,01 - 15,59) 
[140 - 149) 7,05 (6,03 - 8,24) 
[150 - 159) 5,33 (4,34 - 6,53) 
[160 - 179) 4,60 (3,75 - 5,62) 

>=180 2,29 (1,78 - 2,94) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Un 2,29%  y un 0,84% de la población presenta cifras de muy alto riesgo ≥180 y ≥110 para 

PAS y PAD, respectivamente (cifras equivalentes a hipertensión etapa III, JNC VI). Si se utilizan 

criterios JNC VII, un 6,89% y 2,48% de la población presenta cifras de alto riesgo ≥160 y ≥100 

para PAS y PAD, respectivamente (etapa III). 

 

Tabla V.2.1.3. Distribución de presión arterial diastólica. Chile 2009-2010. 
RANGOS (MMHG) FRECUENCIA RELATIVA (%) I.C. (95%) 

<80 66,29 (63,92 - 68,58) 
80 - 84 13,43 (11,71 - 15,36) 
85 - 89 9,57 (8,29 - 11,03) 
90 - 94 5,70 (4,66 - 6,95) 
95 - 99 2,53 (1,98 - 3,22) 

100 - 104 1,10 (0,64 - 1,89) 
105 - 109 0,54 (0,34 - 0,85) 

>=110 0,84 (0,49 - 1,43) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Promedios de presión arterial según edad y sexo 

 

En las Tablas V.2.1.4. y V.2.1.5. se aprecian las presiones arteriales promedio según grupos de 

edad y sexo para PAS y PAD, respectivamente.  

 

En el caso de la PAS, se observa una gradiente significativa con la edad. El promedio de las 

cifras de PAS en las personas ≥ 65 años es mayor a 140, es decir, en rango de hipertensión. Las 

cifras son significativamente inferiores en las mujeres, excepto en el grupo ≥ 65 años. 

 

Tabla V.2.1.4. Presión arterial sistólica por grupos de edad y sexo (mmHg).  
Chile 2009-2010. 

                 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 319 
119,44 

408 
108,24 

727 
113,81 

(118,1 - 120,7) (106,9 - 109,6) (112,8 - 114,9) 

25 - 44 643 
124,40 

989 
114,45 

1.632 
119,43 

(123,0 - 125,8) (112,8 - 116,1) (118,3 - 120,6) 

45 - 64 657 
137,68 

982 
130,1047 

1.639 
133,75 

(135,0 - 140,4) (127,9 - 132,4) (132,0 - 135,5) 

≥ 65 362 
150,55 

578 
146,90 

940 
148,44 

(145,7 - 155,4) (144,2 - 149,6) (145,9 – 151,0) 

TOTAL 1.981 
129,74 

2.957 
121,91 

4.938 
125,71 

(128,5 - 131) (120,7 - 123,1) (124,8 - 126,6) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

En el caso de la PAD,  también se observa una gradiente significativa con la edad. El 

promedio de las cifras de PAD en las personas ≥ 65 años es <90 mmHg, es decir, aún en rango 

normal. Las cifras son significativamente inferiores para mujeres; sin embargo, este hallazgo 

desaparece en el grupo ≥ 65 años en que las cifras de mujeres no se diferencian estadísticamente 

de las de los hombres.  



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 14 

 

 

Tabla V.2.1.5. Presión arterial diastólica por grupos de edad y sexo (mmHg).  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 319 
70,61 

408 
67,61 

727 
69,10 

(69,4 - 71,8) (66,6 - 68,6) (68,3 - 69,9) 

25 – 44 643 
78,57 

989 
73,54 

1.632 
76,05 

(77,5 - 79,7) (72,3 - 74,8) (75,2 - 76,9) 

45 – 64 657 
84,15 

982 
78,0796 

1.639 
81,00 

(82,7 - 85,6) (77,1 - 79,1) (80,1 - 81,9) 

≥ 65 362 
79,24 

578 
76,42 

940 
77,61 

(77,2 - 81,2) (75,2 - 77,6) (76,5 - 78,7) 

TOTAL 1.981 
78,44 

2.957 
73,96 

4.938 
76,14 

(77,7 - 79,2) (73,3 - 74,6) (75,6 - 76,6) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

c) Promedios de presión arterial según nivel educacional (NEDU) 

 

En las tablas V.2.1.6. y V.2.1.7. se aprecian los promedios de PAS y PAD según nivel 

educacional (NEDU). En el caso de la PAS, se observa que los promedios disminuyen a medida 

que los años de estudio aumentan, pero la gradiente pierde significancia estadística en los grupos 

medio y alto (lo mismo ocurre en hombres y mujeres). Al comparar, por sexo, se observa que en 

hombres el promedio de PAS es mayor que en las mujeres, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles educacionales medio y alto. 
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Tabla V.2.1.6. Presión arterial sistólica (mmHg) por nivel educacional.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 471 
140,31 

807 
135,08 

1.278 
137,35 

(136,6 – 144,0) (132,1 – 138,0) (135,0 - 139,7) 

Medio 1.096 
128,02 

1.550 
119,02 

2.646 
123,53 

(126,5 - 129,6) (117,6 - 120,5) (122,5 - 124,6) 

Alto 376 
126,34 

535 
116,62 

911 
121,37 

(123,9 - 128,8) (114,0 - 119,2) (119,5 - 123,2) 

TOTAL 1.943 
129,67 

2.892 
121,74 

4.835 
125,59 

(128,4 - 130,9) (120,5 – 123,0) (124,7 - 126,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

En el caso de la PAD, la gradiente por nivel educacional se pierde y solo hay diferencia 

significativa entre los niveles bajo y medio. En hombres, la gradiente no es significativa y en 

mujeres solamente se aprecia diferencia significativa entre los niveles bajo y medio. Al comparar 

por sexo, se observa que los promedios de PAD en hombres son estadísticamente superiores a los 

de las mujeres en todos los niveles educacionales. 

 

Tabla V.2.1.7. Presión arterial diastólica por nivel educacional (NEDU) y sexo (mmHg).  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 471 
80,39 

807 
76,46 

1.278 
78,17 

(78,7 - 82,1) (75,3 - 77,7) (77,1 - 79,2) 

Medio 1.096 
77,87 

1.550 
72,95 

2.646 
75,42 

(76,9 - 78,8) (72,2 - 73,7) (74,8 – 76,0) 

Alto 376 
78,62 

535 
73,97 

911 
76,24 

(76,9 - 80,3) (72,2 - 75,7) (75,0 - 77,5) 

TOTAL 1.943 
78,48 

2.892 
73,92 

4.835 
76,14 

(77,7 - 79,2) (73,3 - 74,6) (75,6 - 76,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Promedios de presión arterial según regiones del país 

 

En las tablas V.2.1.8. y V.2.1.9. y en los gráficos V.2.1.2. y V.2.1.3. se aprecian los promedios 

y sus respectivos intervalos de confianza de PAS y PAD para cada región del país. En los 

gráficos, se destaca con una línea roja punteada el promedio nacional para cada caso y con una 

línea gris punteada su intervalo de confianza.  

 

Tabla V.2.1.8. Presión arterial sistólica según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I. C.   

XV 290 119,6 (116,8 - 122,3) 

I 291 123,7 (121,3 – 126,0) 

II 282 121,5 (119,0 – 124,0) 

III 297 126,3 (123,8 - 128,9) 

IV 282 121,4 (119,1 - 123,8) 

V 315 125,7 (123,1 - 128,3) 

RM 827 125,0 (123,4 - 126,7) 

VI 301 129,8 (126,0 - 133,7) 

VII 330 124,8 (122,4 - 127,2) 

VIII 266 128,4 (125,3 - 131,4) 

IX 291 129,4 (126,3 - 132,4) 

XIV 281 125,5 (122,2 - 128,7) 

X 291 127,0 (124,1 - 129,8) 

XI 296 124,3 (121,4 - 127,2) 

XII 298 122,5 (119,5 - 125,5) 

CHILE 4.938 125,7 (124,8 - 126,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se puede observar que la XV Región de Arica y Parinacota (119,6 mmHg), II Región de 

Antofagasta (121,5 mmHg) y IV Región de Coquimbo (121,4 mmHg) presentan un nivel de 

presión arterial sistólica significativamente menor al promedio nacional (125,7 mmHg). 

 
Gráfico V.2.1.2. Presión arterial sistólica (mmHg), según regiones del país. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Para el caso de PAD, solo la XV Región de Arica y Parinacota presenta niveles 

significativamente menores a los nacionales (72,5 mmHg versus 76,1 mmHg). 

 

Tabla V.2.1.9. Presión arterial diastólica según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 290 72,5 (70,8 - 74,3) 

I 291 75,5 (73,7 - 77,3) 

II 282 74,9 (73,4 - 76,3) 

III 297 76,5 (74,9 - 78,2) 

IV 282 74,8 (73,3 - 76,4) 

V 315 77,1 (75,7 - 78,6) 

RM 827 75,9 (75,0 - 76,8) 

VI 301 78,7 (75,9 - 81,6) 

VII 330 74,8 (73,3 - 76,2) 

VIII 266 76,6 (75,0 - 78,2) 

IX 291 77,2 (75,6 - 78,7) 

XIV 281 74,6 (72,6 - 76,7) 

X 291 76,6 (75,1 - 78,2) 

XI 296 75,1 (73,3 - 76,9) 

XII 298 74,8 (72,9 - 76,7) 

CHILE 4938 76,1 (75,6 - 76,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.1.3. Presión arterial diastólica (mmHg), según regiones del país. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

Región

P
re

si
ón

 A
rte

ria
l D

ia
st

ól
ic

a

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

65

70

75

80

85

90

290 291 282 297 282 315 827 301 330 266 291 281 291 296 298

CHILE
IC 95%

 
 
 

e) Prevalencias de presión arterial elevada según edad y sexo 

 

En las Tablas V.2.1.10., V.2.1.11. y V.2.1.12. se aprecian las prevalencias de hipertensión 

(HT), hipertensión sistólica aislada (HS) e hipertensión diastólica aislada (HD). A diferencia de la 

HT, las definiciones de hipertensión sistólica y diastólica aislada, no incluyen la población 

normotensa bajo tratamiento en el numerador de la tasa de prevalencia. Las definiciones de estos 

indicadores se encuentran detalladas en el Capítulo III: Metodología. 

 

En la Tabla V.2.1.10. se puede observar que la prevalencia de tamizaje positivo de presión 

arterial elevada arterial (HT) en la población general mayor de 15 años, alcanza a un 26,9%. En 

cada grupo de edad, las prevalencias de HT son mayores en hombres, pero las diferencias no 

resultan significativas. Por grupo de edad, se observa una gradiente creciente significativa en las 

prevalencias de HT que parte en un 2,6% en el grupo más joven hasta un 74,6% en el de mayor 

edad. Por sexo esta gradiente se mantiene. 
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Tabla V.2.1.10. Prevalencia de presión arterial elevada según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 317 
4,0 

405 
1,2 

722 
2,6 

(1,9-8,2) (0,5-3,0) (1,4-4,7) 

25 - 44 633 
16,0 

976 
10,0 

1609 
13,0 

(11,8-21,4) (6,73-14,6) (10,3-16,4) 

45 - 64 650 
48,1 

975 
39,8 

1625 
43,8 

(41,4-55,0) (34,7-45,0) (39,6-48,0) 

≥ 65 363 
74,8 

577 
74,4 

940 
74,6 

(65,0-82,6) (67,8-80,1) (69,1-79,4) 

TOTAL 1.963 
28,7 

2933 
25,3 

4896 
26,9 

(25,5-32,1) (22,8-28) (24,9-29,1) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
Nota : Diferencias muestrales con tablas V.2.1.11 y V.2.1.12 se originan por valores perdidos en la elaboración de las variables.  
 
 
 

En la Tabla V.2.1.11. se observa que la presión arterial sistólica aislada elevada (HS) presenta 

una prevalencia poblacional de 11,5%. Por grupo de edad, se observa una gradiente creciente 

pero significativa a partir de los grupos de edad mayores a 44 años y en cada uno de ellos no 

existe diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.1.11. Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial sistólica  
según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 319 
2,2 

408 
0,2 

727 
1,2 

(0,7-6,2) (0-1,4) (0,4-3,2) 

25 - 44 643 
3,0 

989 
1,0 

1632 
2,0 

(1,5-5,9) (0,3-3,4) (1,1-3,6) 

45 - 64 657 
16,0 

982 
15,3 

1639 
15,7 

(11,4-22,1) (11,9-19,6) (12,7-19,2) 

≥ 65 362 
48,0 

578 
53,1 

940 
51,0 

(38,3-57,9) (46,1-60) (45,1-56,8) 

TOTAL 1.981 
11,1 

2957 
11,8 

4938 
11,5 

(9,1-13,6) (10,1-13,8) (10,1-13) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.1.12. se observa que la elevación aislada de la presión arterial diastólica (HD) 

es la menos prevalente (2,9%). Los hombres presentan una prevalencia de HD igual a 4,4%, 

mientras que las mujeres solo un 1,5%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Al 

analizar por grupos de edad, vemos que la diferencia significativa entre hombres y mujeres 

desaparece y solo se mantiene en el grupo de 25 a 44 años. Por grupo de edad, se aprecia que los 

menores de 25 años presentan una prevalencia de HD significativa menor a los dos grupos de 

edad que les siguen, mientras que los mayores de 64 años presentan una prevalencia de HD 

significativamente menor solo con los adultos que se encuentran entre los 45 y 64 años. 

 

Tabla V.2.1.12. Prevalencia de elevación aislada de la presión diastólica según edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 319 
1,7 

408 
0,2 

727 
1,0 

(0,7-4,6) (0,0-0,8028) (0,4-2,337) 

25 - 44 643 
6,3 

989 
1,7 

1.632 
4,0 

(3,5-11,0) (0,8025-3,4) (2,431-6,4) 

45 - 64 657 
5,1 

982 
3,0 

1.639 
4,0 

(2,6-9,8) (1,6-5,7) (2,481-6,5) 

≥ 65 362 
1,1 

578 
0,2 

940 
0,5 

(0,2-6,4) (0,0-0,7) (0,1-2,475) 

TOTAL 1.981 
4,4 

2.957 
1,5 

4.938 
2,9 

(2,9-6,6) (1,0-2,5) (2,1-4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

f) Prevalencia de presión arterial elevada según nivel educacional  
 

En las tablas V.2.1.13. V.2.1.14. y V.2.1.15. se aprecian las prevalencias de HT, HS y HD 

según nivel educacional (años de estudio). 

 

En el caso de la HT, se observa que la prevalencia disminuye significativamente a mayor 

educación. Al ajustar por edad y sexo, solo la diferencia entre el nivel educacional alto (16,7%) 

versus bajo (51,1%) se mantiene. 
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Tabla V.2.1.13. Prevalencia de presión arterial elevada según nivel educacional (NEDU).  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 473 
53,6 

812 
49,2 

1.285 
51,1 1,920 

(45,4-61,6) (43,6-54,7) (46,3-55,8) (1,246-2,959) 

Medio 1.097 
25,3 

1.551 
20,3 

2.648 
22,8 1,376 

(21,4-29,6) (17,2-23,7) (20,3-25,5) (0,936-2,023) 

Alto 376 
18,6 

535 
14,9 

911 
16,7 1,000 

(13,3-25,4) (10,0-21,7) (13,0-21,3)  

TOTAL 1.946 
28,4 

2.898 
24,9 

4.844 
26,6   

(25,2-31,9) (22,4-27,6) (24,6-28,8)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Para HS, se observan diferencias significativas entre los niveles educacionales bajo versus los 

niveles medio y alto. Al analizar por sexo, el comportamiento se mantiene. Los OR confirman 

que los niveles educacionales medio y alto no presentan diferencias significativas en sus 

prevalencias al ajustar por edad y sexo, mientras que la diferencia observada entre el nivel 

educacional bajo y alto (27.6% versus 5,3%) se mantiene al ajustar por edad y sexo (Tabla 

V.2.1.14.). 

 

Tabla V.2.1.14. . Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial sistólica  
según nivel educacional  (NEDU). Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 
28,2 

807 
27,1 

1.278 
27,6 2,113 

(21,6-35,8) (22,6-32,2) (23,7-31,9) (1,166-3,831) 

Medio 1.096 
8,7 

1.550 
8,6 

2.646 
8,6 1,641 

(6,2-11,9) (6,6-11,0) (7,0-10,6) (0,934-2,882) 

Alto 376 
5,1 

535 
5,4 

911 
5,3 1,000 

(2,6-9,8) (2,6-10,9) (3,2-8,5)  

TOTAL 1.943 
11,1 

2.892 
11,6 

4.835 
11,4   

(9,0-13,5) (9,9-13,6) (10-12,9)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En el caso de la HD, se observan prevalencias bajas que tienen diferencias significativas entre 

hombres (4,4%) y mujeres (1,6%), lo que se pierde al analizar por nivel educacional (NEDU). 

Entre los niveles educacionales no se aprecian diferencias significativas (Tabla V.2.1.15.). 

 

Tabla V.2.1.15. . Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial diastólica  
según nivel  educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 
5,8 

807 
1,1 

1.278 
3,2 2,400 

(1,9-16,6) (0,6-2,2) (1,3-7,7) (0,62-9,299) 

Medio 1.096 
4,9 

1.550 
1,8 

2.646 
3,4 2,036 

(3,1-7,9) (1,0-3,3) (2,3-4,9) (0,92-4,502) 

Alto 376 
2,2 

535 
1,3 

911 
1,7 1,000 

(1,0-4,5) (0,4-4,4) (0,9-3,3)  

TOTAL 1.943 
4,4 

2.892 
1,6 

4.835 
2,9   

(2,9-6,6) (1,0-2,5) (2,1-4,1)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

g) Prevalencia de presión arterial elevada según regiones del país 

 

En la Tabla V.2.1.16. (población de referencia es la XIII Región Metropolitana) y en el 

Gráfico V.2.1.4. (línea roja muestra la prevalencia nacional y la gris su I.C. al 95%), se aprecia la 

variación de las prevalencias de presión arterial elevada según regiones. Se observa que la XV 

Región de Arica y Parinacota presenta la prevalencia cruda más baja (17,9%), seguida por la XII 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (21,0%), mientras que la VI Región del 

Libertador General Bernardo O'Higgins (34,0%) muestra la más alta. Comparando con la 

prevalencia nacional, se observa que la XV Región de Arica y Parinacota presenta una 

prevalencia significativamente menor. Al ajustar por edad, sexo y nivel educacional, la XV 

Región de Arica y Parinacota presenta prevalencias significativamente menores (ver OR) con 

respecto a la XIII Región Metropolitana. 
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Tabla V.2.1.16. Prevalencia de presión arterial elevada según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 
XV 290 17,9 0,519 

  (13,5 - 23,4) (0,323 - 0,834) 
I 285 22,5 0,545 

  (16,1 - 30,6) (0,295 - 1,009) 
II 282 21,1 0,902 

  (16,5 - 26,7) (0,582 - 1,400) 
III 294 26,4 0,705 

  (21,0 - 32,7) (0,445 - 1,117) 
IV 283 20,8 0,829 

  (16,0 - 26,6) (0,518 - 1,326) 
V 313 27,4 1,011 

  (21,9 - 33,8) (0,678 - 1,507) 
RM 822 26,7 1,000 

  (22,9 - 30,8)  
VI 302 34,0 1,274 

  (25,5 - 43,7) (0,592 - 2,743) 
VII 331 24,9 0,880 

  (20,0 - 30,4) (0,561 - 1,379) 
VIII 263 29,2 1,256 

  (22,8 - 36,6) (0,798 - 1,977) 
IX 293 33,9 1,263 

  (26,6 - 41,9) (0,752 - 2,122) 
XIV 283 26,0 0,841 

  (20,5 - 32,4) (0,532 - 1,330) 
X 290 24,3 0,732 

  (18,7 – 31,0) (0,440 - 1,219) 
XI 267 23,0 0,695 

  (16,9 - 30,6) (0,406 - 1,189) 
XII 298 21,0 0,803 

    (15,8 - 27,3) (0,514 - 1,255) 
CHILE 4.896 26,9  

    (24,9 - 29,1)   
* ODDS RATIO ajustado por edad, sexo y NEDU. Referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.1.4.  Prevalencia de presión arterial elevada según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.1.17. y en el Gráfico V.2.1.5. (línea roja muestra la prevalencia nacional y la 

gris su I.C. al 95%), se presenta la variación de la elevación de la presión arterial  sistólica aislada 

según regiones. Se aprecia que la XV Región de Arica y Parinacota, la I Región de Tarapacá y la 

IV Región de Coquimbo presentan una prevalencia significativamente menor a la nacional. Al 

ajustar por edad, sexo y NEDU la diferencia se mantiene (ver OR). 
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Tabla V.2.1.17. Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial sistólica según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 
XV 290 6,5 0,467 

  (4,4 - 9,4) (0,264 - 0,827) 
I 291 6,0 0,337 

  (3,9 - 9,2) (0,174 - 0,654) 
II 282 8,4 0,886 

  (5,7 - 12,2) (0,494 - 1,589) 
III 297 10,3 0,599 

  (7,2 - 14,5) (0,339 - 1,057) 
IV 282 5,7 0,482 

  (3,5 - 9,2) (0,241 - 0,965) 
V 315 11,5 0,925 

  (7,9 - 16,3) (0,548 - 1,559) 
RM 827 11,5 1,000 

  (9 - 14,5)  
VI 301 10,3 0,674 

  (7,2 - 14,6) (0,378 - 1,199) 
VII 330 13,2 1,226 

  (9,9 - 17,4) (0,698 - 2,156) 
VIII 266 12,5 1,289 

  (8,5 - 18) (0,724 - 2,293) 
IX 291 16,6 1,495 

  (10,9 - 24,6) (0,707 - 3,164) 
XIV 281 12,7 0,988 

  (9,4 - 16,8) (0,592 - 1,648) 
X 291 12,0 0,844 

  (7,7 - 18,2) (0,399 - 1,785) 
XI 296 9,9 0,805 

  (6,3 - 15,3) (0,385 - 1,68) 
XII 298 11,0 1,195 

    (7,6 - 15,7) (0,673 - 2,124) 

CHILE 4938 11,5  
    (10,1 - 13)   

* ODDS RATIO ajustado por edad, sexo y NEDU. Referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.1.5.  Prevalencia de la elevación aislada de la presión arterial sistólica según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.1.18. y en el Gráfico V.2.1.6. se aprecia la variación de la elevación aislada de 

la presión arterial diastólica según regiones.  
 

Tabla V.2.1.18. Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial diastólica según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 
XV 290 1,2 0,301 

  (0,4 - 3,6) (0,082 - 1,109) 
I 291 4,4 1,063 

  (1,0 - 16,8) (0,195 - 5,801) 
II 282 2,8 0,801 

  (1,0 - 7,2) (0,249 - 2,576) 
III 297 2,7 0,596 

  (1,1 - 6,6) (0,186 - 1,913) 
IV 282 2,0 0,537 

  (0,8 - 5,2) (0,167 - 1,727) 
V 315 4,3 1,266 

  (2,3 – 8,0) (0,522 - 3,071) 
RM 827 3,6 1,000 

  (2,0 - 6,3)  
VI 301 1,8 0,412 

  (0,7 - 4,6) (0,12 - 1,407) 
VII 330 1,7 0,403 

  (0,7 - 3,9) (0,125 - 1,304) 
VIII 266 2,1 0,509 

  (0,9 - 4,9) (0,163 - 1,591) 
IX 291 3,2 0,727 

  (1,4 - 7,1) (0,25 - 2,119) 
XIV 281 0,3 0,069 

  (0,0 - 1,8) (0,009 - 0,55) 
X 291 1,3 0,302 

  (0,5 - 3,9) (0,075 - 1,215) 
XI 296 1,4 0,356 

  (0,6 - 3,1) (0,121 - 1,051) 
XII 298 1,7 0,383 

    (0,7 – 4,0) (0,124 - 1,189) 
CHILE 4.938 2,9  

    (2,1 – 4,0)   
* ODDS RATIO ajustado por edad, sexo y NEDU. Referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Solo la XIV Región de Los Ríos presenta una prevalencia significativamente menor a la 

prevalencia país y también con respecto a la Región Metropolitana, esta diferencia se mantiene al 

ajustar por edad, sexo y NEDU (ver OR). 
 

 
 

Gráfico V.2.1.6.  Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial diastólica según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Prevalencia de presión arterial elevada según ruralidad 

 

En la Tabla V.2.1.19.  se observa una mayor prevalencia bruta de presión arterial elevada en 

la zona rural, la cual no resulta ser estadísticamente significativa.  

Tabla V.2.1.19. Prevalencia de presión arterial elevada según zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.172 
26,2 1,000 

(24,0-28,6)  

Rural 724 
31,7 1,116 

(26,7-37,2) (0,805-1,549) 

TOTAL 4.896 
26,9   

(24,9-29,1)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En las tablas V.2.1.20. y V.2.1.21. no se observa una diferencia significativa en las 

prevalencias de elevación aislada de la presión arterial sistólica y diastólica en zonas urbana y 

rural.  

 
Tabla V.2.1.20. Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial sistólica según zona.  

Chile 2009-2010. 
ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.209 
10,9 1,000 

(9,5-12,6)  

Rural 729 
15,1 1,169 

(11,8-19,1) (0,755-1,81) 

TOTAL 4.938 
11,5   

(10,1-13)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

Tabla V.2.1.21. Prevalencia de elevación aislada de la presión arterial diastólica según zona.  
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.209 
2,9 1,000 

(2,0-4,1)  

Rural 729 
3,4 1,192 

(1,6-7,1) (0,501-2,835) 

TOTAL 4.938 
2,9   

(2,1-4,0)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

i) Antecedente familiar de presión arterial elevada 

 

El  41,9%  [39,5 – 44,2] de los adultos chilenos refiere tener un familiar directo (padre, madre, 

hermanos o hijos) con “hipertensión arterial o presión alta”. 
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j) Antecedente de presión arterial elevada durante el embarazo 

 

El 19,3% (17,0-21,9) de las mujeres con al menos un embarazo reportó que un médico o 

matrona le habían diagnosticado presión alta durante el embarazo. En la población hipertensa esta 

prevalencia aumenta a 22,6% (18,2 – 27,8), siendo este aumento no significativo. 

 

k) Conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial elevada  

 

A continuación, se analiza sólo el grupo de personas con presión arterial elevada (HT), 

describiendo su situación de conocimiento del diagnóstico, tratamiento (% de hipertensos bajo 

tratamiento farmacológico) y estado de control (% de normotensos dentro del total de la 

población con presión arterial elevada, ver más detalle sobre estas definiciones en Capítulo III: 

Metodología). Se debe recordar que se le llama persona con presión arterial elevada  en este 

estudio a la persona con cifras de presión arterial elevada o aquella con cifras normales y que 

refieren tratamiento farmacológico para la hipertensión.   

 

IMPORTANTE: No comparar estas cifras directamente con ENS 2003. Para comparación 

válida se requiere hacer ajustes previos. 

 

En el Gráfico V.2.1.7. y en la Tabla V.2.1.22. se observan las prevalencias antes mencionadas 

para todo el país, hombres y mujeres. Se puede observar que un 65,05% de las personas con 

presión arterial elevada reporta haber sido advertido alguna vez por un médico de su condición. 

Las mujeres reportan una prevalencia de conocimiento significativamente mayor que los hombres 

(75,6% versus 55,15%, respectivamente).   

 

El 37,26% de las personas con presión arterial elevada declara estar en tratamiento con drogas 

antihipertensivas. La prevalencia de mujeres en tratamiento farmacológico es significativamente 

mayor que la de los hombres (49,48% versus 25,78%).  
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Gráfico V.2.1.7. Conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial elevada (%).  
Chile 2009-2010.Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.1.22. muestra que respecto de toda la población de personas con presión arterial 

elevada o autorreporte de tratamiento farmacológico (HT), sólo el 16,49% se encuentra 

normotenso (“hipertensión controlada”). Las mujeres presentan una proporción de control 

(normotensión) significativamente superior a los hombres (24.78% versus 8,71%). La proporción 

aproximada de personas con controladas dentro de quienes declaran estar bajo tratamiento 

farmacológico, es de un 45,3% (38,5% - 52,2%). 

 

Tabla V.2.1.22. Prevalencias de conocimiento, tratamiento y control de presión arterial elevada (mmHg) por 
sexo. Chile 2009-2010. 

ESTADO 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Conocimiento 686 
55,15 

890 
75,60 

1.576 
65,05 

(48,4 - 61,7) (70,7 - 79,9) (60,6 - 69,3) 

Tratamiento 686 
25,78 

890 
49,48 

1.576 
37,26 

(20,7 - 31,6) (43,7 - 55,3) (33,2 - 41,5) 

Control 686 
8,71 

890 
24,78 

1.576 
16,49 

(5,5 - 13,4) (20,0 - 30,3) (13,5 – 20,0) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.1.23. se aprecian las prevalencias de conocimiento, tratamiento y control en la 

población con HT según edad. Se observa que la prevalencia de conocimiento aumenta según la 

edad, siendo significativa la diferencia entre los mayores de 64 años versus los primeros dos 

grupos de edad. Con respecto al tratamiento, las prevalencias aumentan pero no 

significativamente con la edad, y finalmente en el control no se aprecian diferencias significativas 

entre los grupos de edad. 

 

Tabla V.2.1.23. Prevalencia de conocimientos, tratamiento y control de presión arterial elevada (mmHg) por 
edad. Chile 2009-2010. 

EDAD 
CONOCIMIENTO TRATAMIENTO CONTROL 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 20 
37,47 

20 
16,19 

20 
16,19 

(15,1-67,0) (4,6-43,7) (4,6-43,7) 

25 - 44 172 
53,17 

172 
22,08 

172 
12,88 

(40,6-65,4) (13,7-33,5) (6,7-23,4) 

45 - 64 680 
65,18 

680 
37,65 

680 
19,58 

(58,5-71,3) (31,8-43,8) (15,1-25,0) 

≥ 65 704 
73,20 

704 
46,41 

704 
14,11 

(67,1-78,5) (39,8-53,2) (9,7-20,1) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.1.24. se describe con más detalle la situación de tratamiento de las personas 

con HT  según sexo. Se observa que dentro de quienes declaran recibir algún tratamiento, la 

mayor proporción recibe drogas exclusivamente, mientras que una muy baja proporción recibe 

tratamiento no farmacológico exclusivo.  

 

Se observa que la mujer se encuentra bajo tratamiento farmacológico exclusivo en una 

proporción significativamente mayor que el hombre (37,38% versus 19,02%,  respectivamente). 

También se aprecia que la mujer se encuentra bajo ambos tratamientos conjuntamente 

(farmacológico y no farmacológico) en mayor proporción que el hombre, siendo esta diferencia 

no significativa. Finalmente, hombres y mujeres no difieren significativamente en la proporción 

bajo tratamiento no farmacológico exclusivo. 
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Tabla V.2.1.24. Tipos de tratamiento de la presión arterial elevada según sexo. 
Chile 2009-2010. 

SEXO n 

TRATAMIENTO 
Ningún 

tratamiento  Solo farmacológico No farmacológico Ambos 
tratamientos  

Hombres  670 
19,02 3,51 7,03 70,43 

(14,6-24,5) (1,9-6,4) (4,5-10,8) (64,4-75,9) 

Mujeres 855 
37,38 1,38 13,12 48,12 

(31,8-43,3) (0,7-2,6) (10,1-16,9) (42,3-54) 

TOTAL 1.525 
27,86 2,49 9,96 59,69 

(24,1-31,9) (1,5-4) (7,9-12,5) (55,3-63,9) 
% e I.C. 95%. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la Tabla V.2.1.25. se describe con más detalle la situación de tratamiento de las personas 

con presión arterial elevada según grupos de edad. El tratamiento farmacológico exclusivo 

aumenta con la edad, siendo significativo el aumento entre el grupo 25 – 44 años y los mayores 

de 65 años. El tratamiento no farmacológico exclusivo no aumenta en forma estadísticamente 

significativa, al igual que el tratamiento con ambos tipos.  

 

Tabla V.2.1.25. Tipos de tratamiento de la presión arterial elevada según edad. 
Chile 2009-2010. 

EDAD n 

TRATAMIENTO 
Ningún 

tratamiento  Solo farmacológico No farmacológico Ambos 
tratamientos  

15 – 24 19 
16,33 - - 83,67 

(4,6-44,0)   (56-95,4) 

25 – 44 170 
16,3 4,07 6,11 73,52 

(8,9-28,0) (1,4-11,3) (3,1-11,7) (61,7-82,7) 

45 – 64 659 
26,45 2,01 11,66 59,87 

(21,4-32,2) (1,0-4,0) (8,3-16,2) (53,6-65,8) 

≥ 65 677 
37,05 2,44 10,32 50,19 

(30,5-44,1) (1,1-5,2) (7,5-14,1) (43,4-57) 

TOTAL 1.525 
27,86 2,49 9,96 59,69 

(24,1-31,9) (1,5-4,0) (7,9-12,5) (55,3-63,9) 
% e I.C. 95%. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al ser consultados por la fecha de la última vez en que se midieron la presión arterial, las 

personas con presión arterial elevada refirieron que el tiempo medio transcurrido desde el último 

control de presión arterial fue de 8,4 meses (7,4 – 9,3). En tanto, la edad media al primer 

diagnóstico de presión alta fue a los 44,99 años (43,66 – 46,32). En hombres la edad media fue 

46,42 años (44,12 – 48,71) y en mujeres de 44,07 años (42,46 – 45,68). 
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V.2.2. Dislipidemias 
 

A continuación se describen los resultados del análisis de los lípidos séricos en la ENS 2009-

2010. Se entregan estadísticas descriptivas, y prevalencias expandidas y corregidas para 

representar a la población chilena mayor de 15 años 2009-2010.  Cabe notar que los n que 

aparecen en las tablas corresponden a la muestra estudiada y varían por las diferencias en el 

criterio de ayuno exigido al análisis de las distintas fracciones del perfil lipídico. En el caso de 

colesterol total y HDL, se analizaron todas las muestras, independiente del ayuno, en cambio, 

para el caso de LDL y triglicéridos (TGD) se analizaron solo aquellas muestras con ayuno 

mínimo de 9 horas (los n difieren por esta razón). Por otra parte, los tamaños muestrales (n) no 

corresponden al total de la población ENS, ya que por razones de costo, el perfil lipídico se 

realizó solamente a una submuestra aleatoria del 55% de los participantes. Los puntos de corte 

para LDL obedecen a criterios ATPIII Update, es decir, el punto de corte es variable según el 

riesgo cardiovascular individual del participante (ver Capítulo III: Metodología).  

 

 a) Descripción estadística simple de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL   

 

En la Tabla V.2.2.1. se describen los promedios, mediana, mínimo, máximo para los niveles 

séricos de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL en la población chilena. 

Tabla V.2.2.1.  Descripción colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL.  
Chile 2009-2010. 

 n Promedio Mediana Mínimo Máximo E. E.1 C.V. 
(%)2 

COLES 2.794 189,0 185,0 79,0 477,0 1,36 0,01 
HDL 2.792 47,2 45,0 17,0 176,0 0,43 0,01 
TGD 2.678 142,8 114,0 17,0 1809,0 3,64 0,03 

LDL 2.671 113,5 109,0 2,0 385,0 1,17 0,01 

COLES 3 2.676 188,8 - - - 1,39 0,01 
HDL 3 2.672 47,2 - - - 0,44 0,01 
TGD 3 2.630 131,2 - - - 2,64 0,02 
LDL 3 2.667 113,4 - - - 1,17 0,01 
1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
3 Estadísticas sin valores atípicos: COLES (79-398), HDL (17-103), TGD (17-442), LDL (2-274). 
Fuente: ENS 2009-2010.  
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En todos los casos se aprecian distribuciones asimétricas hacia la izquierda, siendo más 

marcado este comportamiento en los triglicéridos (ver Gráfico V.2.2.1.). 
 

Gráfico V.2.2.1. Distribución de frecuencias del nivel de colesterol total, HDL, triglicéridos y LDL. 
Chile 2009-2010. 
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b) Promedios de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL por grupos de edad y sexo  

 

En la Tabla V.2.2.2. se observa que el promedio de colesterol total aumenta significativamente 

con la edad hasta los 64 años y luego decrece significativamente en los mayores de 65 años. En 

mujeres, solo el grupo de edad 15 – 24 años presenta niveles significativamente inferiores a los 

demás grupos, mientras que por sexo, no se aprecian diferencias significativas en los cuatro 

grupos de edad. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 38 

 

 
 

 
 

Tabla V.2.2.2. Colesterol total (mg/dl) por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 183 
158,52 

229 
161,61 

412 
160,08 

(151,5 - 165,5) (156,3 - 166,9) (155,7 - 164,5) 

25 – 44 381 
191,58 

543 
186,47 

924 
189,03 

(185,2 – 198,0) (181,4 - 191,6) (184,9 - 193,1) 

45 – 64 371 
208,91 

538 
210,1145 

909 
209,51 

(200,7 - 217,1) (204,4 - 215,8) (204,5 - 214,5) 

≥ 65 216 
187,55 

333 
198,95 

549 
194,13 

(179,5 - 195,6) (190,9 - 207) (188,3 - 199,9) 

TOTAL 1.151 
188,78 

1.643 
189,31 

2.794 
189,05 

(184,5 - 193,1) (186,1 - 192,5) (186,4 - 191,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010 
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En la Tabla V.2.2.3. las mujeres presentan niveles de HDL significativamente mayores que los 

hombres, esto ocurre en todos los grupos de edad descritos. Por edad, no se aprecian diferencias 

significativas. 

 

Tabla V.2.2.3. Colesterol HDL (mg/dl) por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 183 
44,59 

228 
50,74 

411 
47,69 

(42,5 - 46,7) (48,6 - 52,8) (46,1 - 49,3) 

25 – 44 381 
43,20 

543 
50,01 

924 
46,60 

(40,6 - 45,8) (48 - 52) (45 - 48,2) 

45 – 64 370 
43,39 

538 
49,6763 

908 
46,54 

(41,6 - 45,2) (47,9 - 51,4) (45,2 - 47,9) 

≥ 65 216 
46,14 

333 
52,67 

549 
49,91 

(42,7 - 49,5) (50,2 - 55,2) (47,8 - 52) 

TOTAL 1.150 
43,87 

1.642 
50,45 

2.792 
47,23 

(42,6 - 45,1) (49,4 - 51,5) (46,4 - 48,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 

En la Tabla V.2.2.4. se observa una diferencia significativa a nivel global entre hombres y 

mujeres en los valores medios de triglicéridos, mientras que en el grupo 25-44 años las mujeres 

presentan niveles significativamente menores a los hombres (116,18 vs 147,29). Por edad, se 

aprecia una gradiente creciente hasta los 65 años, luego los niveles decrecen significativamente 

con respecto al grupo 45–64 años, comportamiento que se mantienen en los hombres.  



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 40 

 

 

Tabla V.2.2.4. Triglicéridos (mg/dl) por grupos de edad y sexo1. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 174 
103,45 

217 
89,10 

391 
96,11 

(90 - 116,9) (80,8 - 97,4) (88,2 - 104) 

25 - 44 344 
147,29 

521 
116,18 

865 
131,31 

(132,6 - 162) (105,4 - 126,9) (122,1 - 140,5) 

45 - 64 342 
160,15 

511 
155,5036 

853 
157,79 

(148,7 - 171,6) (139,6 - 171,4) (148 - 167,6) 

≥ 65 208 
119,79 

313 
144,27 

521 
133,84 

(108,5 - 131,1) (128,1 - 160,5) (123,2 - 144,5) 

TOTAL 1.068 
138,26 

1.562 
124,63 

2.630 
131,19 

(130,7 - 145,8) (117,6 - 131,7) (126 - 136,4) 
1Promedios sin valores atípicos. Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.2.5. hombres y mujeres no difieren significativamente a ningún grupo de edad 

en niveles medios de LDL. Entre estos, se observa una gradiente significativa creciente en los 

primeros tres grupos que decae significativamente en los mayores  de 65 años. 

 

Tabla V.2.2.5. Colesterol LDL (mg/dl) por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 177 
89,51 

217 
93,31 

394 
91,42 

(85,2 - 93,8) (89,2 - 97,4) (88,4 - 94,4) 

25 - 44 357 
114,15 

524 
113,41 

881 
113,78 

(108,6 - 119,7) (109,2 - 117,7) (110,3 - 117,3) 

45 - 64 354 
129,46 

515 
127,7206 

869 
128,59 

(121,1 - 137,8) (123,1 - 132,3) (123,8 - 133,4) 

≥ 65 209 
116,28 

318 
118,94 

527 
117,81 

(109,3 - 123,3) (112,2 - 125,7) (112,9 - 122,7) 

TOTAL 1.097 
113,26 

1.574 
113,72 

2.671 
113,50 

(109,4 - 117,1) (111,1 - 116,3) (111,2 - 115,8) 
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Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 

c) Promedios de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL (I.C. 95%) según nivel educacional 

 

En la Tabla V.2.2.6. no se observan diferencias significativas en el análisis de ambos sexos 

entre los niveles educacionales para el colesterol total. Sin embargo, la mujer de nivel 

educacional bajo presenta niveles significativamente mayores que la de niveles medios y altos. 

Hombres y mujeres difieren significativamente en el nivel de colesterol total solo en el estrato 

educacional bajo (200,77 en mujeres versus 185,22 en hombres). 

 
Tabla V.2.2.6. Colesterol total (mg/dl) por grupos de nivel educacional (NEDU) y sexo. 

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 267 
185,22 

436 
200,77 

703 
193,93 

(177,2 - 193,3) (194,6 - 207) (188,7 - 199,1) 

Medio 635 
190,95 

868 
185,94 

1.503 
188,46 

(184,9 - 196,9) (181,5 - 190,4) (184,7 - 192,2) 

Alto 224 
186,79 

302 
187,49 

526 
187,15 

(178,7 - 194,9) (180,9 - 194,1) (181,9 - 192,4) 

TOTAL 1.126 
188,92 

1.606 
189,20 

2.732 
189,06 

(184,6 - 193,2) (185,9 - 192,5) (186,4 - 191,8) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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 En la Tabla  V.2.2.7.  el colesterol HDL no presenta diferencias significativas entre niveles 

educacionales, lo cual se mantiene al analizar por sexo, mientras que en los niveles educacionales 

medio y alto las mujeres presentan colesterol HDL significativamente mayor que los hombres. 

 

Tabla V.2.2.7. Colesterol HDL (mg/dl)  por grupos de nivel educacional (NEDU) y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 266 
45,11 

436 
48,26 

702 
46,88 

(42,5 - 47,7) (46,7 - 49,8) (45,5 - 48,3) 

Medio 635 
42,79 

868 
50,43 

1.503 
46,57 

(41,5 - 44,1) (48,9 - 51,9) (45,5 - 47,7) 

Alto 224 
45,19 

301 
51,91 

525 
48,63 

(41,8 - 48,6) (49,7 - 54,1) (46,7 - 50,6) 

TOTAL 1.125 
43,80 

1.605 
50,42 

2.730 
47,18 

(42,5 - 45,1) (49,4 - 51,5) (46,3 - 48) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

En la Tabla V.2.2.8. se observa que los niveles de triglicéridos en mujeres son 

significativamente inferiores a los de los hombres en los niveles educacionales medio y alto. 

Entre niveles educacionales solo existen diferencias significativas entre el nivel más bajo versus 

medio y alto en mujeres. La mujer de nivel educacional bajo presenta los promedios más altos de 

triglicéridos.  
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Tabla V.2.2.8. Triglicéridos (mg/dl) por grupos de nivel educacional (NEDU) y sexo1. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 256 
120,91 

417 
148,21 

673 
136,56 

(109,8 - 132) (135,7 - 160,7) (127,4 - 145,7) 

Medio 590 
147,10 

825 
120,56 

1.415 
133,79 

(137,3 - 156,9) (110,4 - 130,7) (126,6 - 141) 

Alto 200 
131,06 

288 
113,72 

488 
121,97 

(114,3 - 147,9) (100,8 - 126,7) (111,5 - 132,4) 

TOTAL 1.046 
138,68 

1.530 
124,10 

2.576 
131,09 

(131 - 146,3) (117 - 131,2) (125,9 - 136,3) 
1Promedios sin valores atípicos. Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.2.9. se observa que solo las mujeres presentan un promedio de LDL 

significativamente mayor en el nivel educacional bajo con respecto a los niveles medio y alto. 

 

Tabla V.2.2.9. Colesterol LDL por grupos de nivel educacional (NEDU) y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 259 
109,00 

420 
122,26 

679 
116,49 

(102,9 - 115,1) (117,3 - 127,2) (112,4 - 120,6) 

Medio 606 
116,44 

834 
111,50 

1.440 
114,00 

(110,9 - 122) (107,9 - 115,1) (110,6 - 117,4) 

Alto 210 
109,32 

288 
111,88 

498 
110,63 

(102,9 - 115,8) (106,7 - 117,1) (106,5 - 114,8) 

TOTAL 1.075 
113,35 

1.542 
113,70 

2.617 
113,53 

(109,5 - 117,2) (111,1 - 116,3) (111,2 - 115,8) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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 d) Promedios de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL (I.C. 95%) por zona 

 

En las cuatro siguientes tablas (V.2.2.10., V.2.2.11., V.2.2.12. y V.2.2.13.), no se observan 

diferencias significativas entre zonas en los promedios de colesterol total, HDL, triglicéridos y 

LDL.  

 

Tabla V.2.2.10. Colesterol total (mg/dl) según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 991 
188,97 

1.431 
188,99    

2.422 
188,98 

(184,3 - 193,7) (185,5 - 192,5) (186,1 - 191,9) 

Rural 160 
187,31 

212 
192,65 

372 
189,65 

(178,1 - 196,5) (185,0 - 200,3) (183,4 - 195,9) 

TOTAL 1.151 
188,78 

1.643 
189,31 

2.794 
189,05 

(184,5 - 193,1) (186,1 - 192,5) (186,4 - 191,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 
 
 

Tabla V.2.2.11. Colesterol HDL (mg/dl) según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 991 
43,88 

1.431 
50,63 

2.422 
47,38 

(42,5 - 45,3) (49,5 - 51,8) (46,5 - 48,3) 

Rural 159 
43,84 

211 
48,56 

370 
45,91 

(41,0 - 46,7) (46,0 - 51,2) (43,9 – 48,0) 

TOTAL 1.150 
43,87 

1.642 
50,45 

2.792 
47,23 

(42,6 - 45,1) (49,4 - 51,5) (46,4 - 48,1) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Tabla V.2.2.12. Colesterol TGD (mg/dl) según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 917 
140,10 

1351 
124,61 

2.268 
131,95 

(131,7 - 148,5) (117,0 - 132,3) (126,3 - 137,6) 

Rural 151 
124,14 

211 
124,90 

362 
124,49 

(112,3 – 136,0) (114,1 - 135,7) (116,4 - 132,6) 

TOTAL 1.068 
138,26 

1.562 
124,63 

2.630 
131,19 

(130,7 - 145,8) (117,6 - 131,7) (126 - 136,4) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

 

 

Tabla V.2.2.13. Colesterol LDL (mg/dl) según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 945 
113,00 

1.364 
113,30 

2.309 
113,15 

(108,8 - 117,2) (110,5 - 116,1) (110,7 - 115,6) 

Rural 152 
115,34 

210 
118,01 

362 
116,55 

(107,5 - 123,2) (112,3 - 123,7) (111,5 - 121,6) 

TOTAL 1.097 
113,26 

1.574 
113,72 

2.671 
113,50 

(109,4 - 117,1) (111,1 - 116,3) (111,2 - 115,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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e) Promedios de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL por región 

 

La Tabla V.2.2.14. y el GráficoV.2.2.2. muestran que la VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins presenta el promedio de colesterol más bajo del país y la XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, el más alto (180,0 vs 200,5). Ambos casos no se 

diferencian significativamente del promedio país (189,0) y tampoco del promedio de la XIII 

Región Metropolitana (187,3). 

 

Tabla V.2.2.14. Colesterol total (mg/dl), según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. 

XV 163 193,9 (186,7 - 201,2) 

I 185 198,6 (190,3 - 206,9) 

II 156 188,0 (178,9 - 197,2) 

III 171 195,0 (187,1 - 202,9) 

IV 138 184,6 (176,0 - 193,1) 

V 133 191,6 (182,5 - 200,7) 

RM 457 187,3 (182,2 - 192,3) 

VI 140 180,0 (172,3 - 187,7) 

VII 228 184,6 (177,5 - 191,8) 

VIII 165 191,8 (183,0 - 200,5) 

IX 165 190,5 (183,3 - 197,7) 

XIV 168 188,1 (181,1 - 195,1) 

X 195 197,9 (190,3 - 205,4) 

XI 155 198,9 (187,9 - 209,9) 

XII 175 200,5 (191,0 – 210,0) 

CHILE 2.794 189,0 (186,4 - 191,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.2.2. Colesterol total (mg/dl) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Región

P
ro

m
ed

io
 C

ol
es

te
ro

l T
ot

al
 (m

g

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

163 185 156 171 138 133 457 140 228 165 165 168 195 155 175

CHILE
IC 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 48 

 

En la Tabla V.2.2.15 y el Gráfico V.2.2.3. se observa que la XV Región de Arica y Parinacota, 

III Región de Atacama y VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins presentan un 

promedio de colesterol LDL significativamente más bajo que la XII Región Metropolitana (44,5, 

43,9 y 44,3 vs 48,6, respectivamente), siendo además significativamente menores al promedio 

país (47,2) la III Región de Atacama y la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. 

 

Tabla V.2.2.15. HDL (mg/dl) según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 163 44,5 (42,3 - 46,6) 

I 185 45,3 (43,1 - 47,6) 

II 156 44,7 (42,1 - 47,3) 

III 171 43,9 (41,5 - 46,2) 

IV 138 47,5 (44,9 – 50,0) 

V 133 47,5 (42,8 - 52,2) 

RM 457 48,6 (47,0 - 50,1) 

VI 140 44,3 (42,7 – 46,0) 

VII 228 46,1 (44,4 - 47,8) 

VIII 165 45,7 (43,6 - 47,8) 

IX 165 46,6 (44,5 - 48,7) 

XIV 168 47,8 (45,6 – 50,0) 

X 195 48,1 (46,2 – 50,0) 

XI 155 49,9 (46,0 - 53,8) 

XII 173 47,7 (45,2 - 50,2) 

CHILE 2.792 47,2 (46,4 - 48,1) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.2.3. HDL (mg/dl) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.2.16. y en el Gráfico V.2.2.4. se observa que la VI Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins presenta el promedio de triglicéridos más bajo (116,2), mientras que 

la I Región de Tarapacá, muestra el más alto (153,2). Comparando con el promedio país (131,2), 

solo la I Región de Tarapacá presenta un promedio significativamente mayor. Tomando como 

referencia el promedio de la XIII Región Metropolitana (128,5), ninguna región se diferencia 

significativamente con ella en los promedios de triglicéridos. 

 

Tabla V.2.2.16. Triglicéridos (mg/dl) según región1. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 150 150,4 (132,2 - 168,7) 

I 176 153,2 (137,1 - 169,3) 

II 136 146,1 (129,5 - 162,8) 

III 165 147,3 (134,5 - 160,1) 

IV 129 130,9 (114,1 - 147,7) 

V 123 132,5 (114,3 - 150,7) 

RM 428 128,5 (118,8 - 138,1) 

VI 130 116,2 (98,2 - 134,2) 

VII 216 128,6 (116,6 - 140,5) 

VIII 159 132,2 (115,1 - 149,4) 

IX 156 141,5 (124,6 - 158,4) 

XIV 164 131,6 (115,8 - 147,4) 

X 191 128,9 (116,6 - 141,3) 

XI 139 132,1 (110,9 - 153,2) 

XII 168 121,2 (108,0 - 134,3) 

CHILE 2.630 131,2 (126,0 - 136,4) 
1Promedios sin valores atípicos. Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.2.4. Triglicéridos (mg/dl) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.2.17. y el Gráfico V.2.2.5. se observa que la II Región de Antofagasta y la IV 

Región de Coquimbo presentan los promedios de LDL más bajos (108,9 y 108,8), mientras que la  

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta el promedio más alto (125,9). 

Comparando con el promedio país (113,5), solo la XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena presenta un promedio significativamente mayor. Con respecto a la XIII Región 

Metropolitana (111,3), la X Región de Los Lagos y XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena presentan promedios (122,3 y 125,9) significativamente mayores. 

 

Tabla V.2.2.17.  Colesterol LDL (mg/dl) según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 155 115,5 (108,8 - 122,2) 

I 177 122,4 (115,1 - 129,7) 

II 145 108,9 (101,5 - 116,3) 

III 167 119,1 (112 - 126,2) 

IV 130 108,8 (101,3 - 116,3) 

V 128 111,8 (103,9 - 119,7) 

RM 433 111,3 (106,8 - 115,7) 

VI 131 110,4 (104,6 - 116,1) 

VII 216 113,6 (107,3 - 120) 

VIII 163 116,9 (110 - 123,7) 

IX 158 113,9 (107,9 - 119,9) 

XIV 165 113,9 (108,1 - 119,7) 

X 192 122,3 (115,8 - 128,9) 

XI 142 119,5 (109,3 - 129,8) 

XII 169 125,9 (118,1 - 133,6) 
 

CHILE 
 

 
2.671 

 
113,5 (111,2 - 115,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010.  
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Gráfico V.2.2.5.  Colesterol LDL (mg/dl) por región. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009 – 2010.  
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f) Prevalencia de dislipidemias por grupo de edad y sexo 

 

En la Tabla V.2.2.18. se aprecian las prevalencias de colesterol total elevado para distintos puntos de corte (≥200 y >240 mg/dl). Se 

puede observar que aproximadamente un 38% de la población presenta valores ≥200 mg/dl. Por sexo, no se observan diferencias en los 

distintos grupos de edad para los tres puntos de corte presentados. 

 

Tabla V.2.2.18. Prevalencia de colesterol total (mg/dl)  para distintos puntos de corte, según edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES                               MUJERES                                   AMBOS SEXOS 

EDAD n <200 200 - 240 >240 n <200 200 - 240 >240 n <200 200 - 240 >240 

15 - 24 183 
87,04 11,21 1,76 

229 
86,66 12,69 0,65 

412 
86,85 11,95 1,20 

(78,6 - 92,5) (6,2 - 19,4) (0,4 - 7,5) (78,6 - 92) (7,4 - 20,8) (0,1 - 3,3) (81,3 - 90,9) (8,1 - 17,4) (0,4 - 3,8) 

25 - 44 381 
59,15 31,55 9,3 

543 
66,36 23,40 10,24 

924 
62,76 27,48 9,77 

(50,4 - 67,4) (23,9 - 40,4) (5,9 - 14,3) (58,9 - 73,1) (17,8 - 30,1) (6,4 - 16,1) (57,0 - 68,2) (22,6 - 33) (7,0 - 13,4) 

45 -64 371 
42,18 38,64 19,19 

538 
40,06 35,58 24,36 

909 
41,12 37,10 21,78 

(32,6 - 52,4) (29,3 - 48,9) (12,4 - 28,6) (33,6 - 46,8) (29,2 - 42,5) (18,5 - 31,4) (35,3 - 47,2) (31,3 - 
43,3) (17,0 - 27,4) 

≥ 65 216 
63,91 28,81 7,28 

333 
54,42 29,10 16,48 

549 
58,43 28,98 12,59 

(52,4 - 74) (19,7 - 40,1) (4,1 - 12,7) (45,2 - 63,3) (21,7 - 37,7) (11,5 - 23,1) (51,2 - 65,3) (23 - 35,7) (9,2 - 16,9) 

TOTAL 1.151 
61,00 28,80 10,20 

1.643 
61,92 25,20 12,88 

2.794 
61,47 26,96 11,57 

(55,8 - 65,9) (24,3 - 33,8) (7,6 - 13,6) (57,9 - 65,8) (21,9 - 28,9) (10,4 - 15,9) (58,2 - 64,6) (24,1 - 30) (9,7 - 13,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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La Tabla V.2.2.19.  muestra que la prevalencia de HDL disminuido, es decir, “de riesgo” (<40 mg/dl) alcanza a un 28,25% de la 

población. Por otro lado, un 14,7% de la población presenta valores en rango “protector” (>60mg/dl). En hombres, el 37,63% presenta 

niveles de riesgo, mientras que solo el 8,33% niveles protectores, siendo la diferencia estadísticamente significativa. En mujeres la 

prevalencia de niveles de riesgo y protector son significativamente distintas a las de los hombres, presentando las mujeres  mayores 

prevalencias de HDL en rango protector. Entre grupos de edad, no se observan diferencias significativas para los tres grupos HDL. 

 

Tabla V.2.2.19. Prevalencia de HDL (mg/dl)  para distintos puntos de corte, según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

                HOMBRES                               MUJERES                                     AMBOS SEXOS 

EDAD    n <40 40 - 60 ≥ 60   n <40 40 - 60 ≥ 60     n <40 40 - 60 ≥ 60 

15 - 24 183 
27,47 64,44 8,09 

228 
14,08 66,29 19,63 

411 
20,72 65,37 13,90 

(19,1 - 37,7) (54 - 73,7) (4,1 - 15,3) (8,9 - 21,6) (57,1 - 74,4) (13,1 - 28,3) (15,6 – 27,0) (58,5 - 71,7) (9,8 - 19,4) 

25 - 44 381 
41,52 51,21 7,27 

543 
22,42 56,81 20,76 

924 
31,97 54,01 14,02 

(33,2 - 50,3) (42,4 - 59,9) (2,8 - 17,6) (17 - 29) (49,2 - 64,1) (15,3 - 27,6) (26,9 - 37,6) (48,1 - 59,8) (10,1 - 19,2) 

45 -64 370 
40,82 51,59 7,59 

538 
20,77 60,66 18,57 

908 
30,76 56,14 13,10 

(31 - 51,4) (41,5 - 61,6) (4,2 - 13,3) (15,4 - 27,4) (53,5 - 67,4) (13,7 - 24,7) (24,9 - 37,3) (49,9 - 62,2) (9,9 - 17,2) 

≥ 65 216 
35,69 49,7 14,62 

333 
15,73 57,39 26,88 

549 
24,17 54,14 21,69 

(25,1 - 47,9) (37,7 - 61,7) (8,5 - 23,9) (10,6 - 22,7) (48,2 - 66,1) (19,7 - 35,5) (18,5 - 30,9) (46,7 - 61,4) (16,5 - 27,9) 

TOTAL 1.150 
37,63 54,04 8,33 

1.642 
19,27 59,94 20,80 

2.792 
28,25 57,05 14,70 

(32,7 - 42,9) (48,8 - 59,2) (5,6 - 12,2) (16,3 - 22,7) (55,8 - 63,9) (17,6 - 24,4) (25,3 - 31,4) (53,7 - 60,3) (12,5 - 17,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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La Tabla V.2.2.20. muestra la prevalencia de triglicéridos para distintos puntos de corte. Se aprecia una prevalencia global de 

17,04% de personas con triglicéridos >200 mg/dl y aproximadamente un 31% con valores >150 mg/dl. No se aprecian diferencias 

significativas por sexo para los tres puntos de corte. Se observan diferencias significativas por sexo para las prevalencias de <150 

mg/dl y >200 mg/dl, en los adultos entre 25 y 44 años. En los mayores de 65, años la diferencia por sexo es significativa solo en los 

valores >200 mg/dl. 

 

Tabla V.2.2.20. Prevalencia de TGD (mg/dl)  para distintos puntos de corte, según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

                   HOMBRES                              MUJERES                                     AMBOS SEXOS 

EDAD    n        <150      150 - 200       >200      n   <150     150 - 200        >200     n <150    150 - 200          >200 

15 - 24 177 
84,43 6,66 8,91 

218 
90,10 5,07 4,83 

395 
87,29 5,86 6,85 

(74,2 - 91,1) (2,5 - 16,8) (4,5 - 16,9) (83,6 - 94,2) (2,6 - 9,6) (2,0 - 11,1) (81,5 - 91,5) (3,1 - 10,7) (4 - 11,5) 

25 - 44 361 
57,12 14,12 28,76 

524 
77,34 11,63 11,03 

885 
67,22 12,87 19,91 

(48,2 - 65,6) (9,5 - 20,6) (21,2 - 37,7) (70,9 - 82,7) (8,2 - 16,2) (7,1 - 16,7) (61,5 - 72,4) (9,9 - 16,7) (15,4 - 25,3) 

45 - 64 356 
56,91 22,08 21,01 

515 
57,82 19,15 23,03 

871 
57,37 20,61 22,02 

(46,8 - 66,5) (14,6 - 31,9) (15,5 - 27,9) (50,4 - 64,9) (14,2 - 25,3) (16,9 - 30,5) (51,1 - 63,4) (15,9 - 26,2) (17,7 - 27) 

≥ 65 209 
71,16 21,97 6,87 

318 
63,29 16,66 20,05 

527 
66,63 18,91 14,47 

(59,4 - 80,6) (13,3 - 34,1) (4,2 - 10,9) (54,2 - 71,6) (11,1 - 24,2) (14,1 - 27,8) (59,5 - 73,1) (13,7 - 25,4) (10,7 - 19,3) 

TOTAL 1.103 
64,42 15,52 20,06 

1.575 
72,95 12,92 14,13 

2.678 
68,77 14,20 17,04 

(59,3 - 69,3) (12,1 - 19,6) (16,3 - 24,5) (69,2 - 76,4) (10,7 - 15,6) (11,4 - 17,3) (65,6 - 71,8) (12,1 - 16,6) (14,7 - 19,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009
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En la Tabla V.2.2.21. se observa que aproximadamente un 30% de la población presenta valores de LDL ≥130 mg/dl, un 

39,41% valores “óptimos” bajo 100 mg/dl y un 10,31%  presenta valores “muy altos” (≥160 mg/dl). Por sexo, no se aprecian 

diferencias significativas en las distintas prevalencias de LDL. Por grupo de edad, los niveles bajos de LDL muestran una 

gradiente decreciente para los primeros tres grupos y un aumento no significativo en los mayores de 65 años.  

 

Tabla V.2.2.21. Prevalencia de LDL (mg/dl)  para distintos puntos de corte, según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 
          HOMBRES                             MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n        <100 100 - 130   130 - 160 >= 160 n      <100 100 - 130   130 - 160 >= 160   n  <100 100 - 130   130 - 160 >= 160 

15 - 24 177 
71,12 24 4,49 0,39 

(0,1 - 1,4) 
217 63,76 29,66 6,44 

 
(3,5 - 11,5) 

0,13  
394 67,41 26,85 5,47 0,26 

(61,2 - 79,4) (16,3 - 33,9) (2,3 - 8,5)  (54,3 - 72,3) (21,7 - 39,2) (0,0 - 0,9)  (60,6 - 73,6) (21 - 33,6) (3,5 - 8,5) (0,1 - 0,8) 

25 - 44 357 
40,99 26,77 23,51 8,73 

(5,4 - 13,8) 
524 32,78 38,92 20,21 

 
(14,6 - 27,2) 

8,09 881 36,88 32,86 21,85 8,41 

(32,4 - 50,2) (20 - 34,8) (16,4 - 32,5)  (26 - 40,4) (31,6 - 46,8) (4,7 - 13,5)  (31,3 - 42,9) (27,7 - 38,5) (17,2 - 27,4) (5,9 - 11,9) 

45 - 64 354 
24,31 26,94 25,63 23,12 

(13,8 - 36) 
515 23,20 29,83 28,99 

 
(22,7 - 36,3) 

17,97 869 23,76 28,39 27,31 20,55 

(16 - 35,1) (19,6 - 35,8) (18,9 - 33,8)  (17,9 - 29,5) (23,6 - 36,9) (13,3 - 23,8)  (18,6 - 29,8) (23,4 - 34) (22,5 - 32,7) (15 - 27,5) 

≥ 65 209 
33,42 36,55 21,95 8,08 

(4,5 - 14) 
318 33,14 28,63 24,38 

 
(17,5 - 32,8) 

13,84 527 33,26 31,99 23,35 11,40 

(22,3 - 46,8) (25,3 - 49,6) (14,1 - 32,5)  (23,8 - 44) (21,3 - 37,3) (9,0 - 20,7)  (25,9 - 41,6) (25,4 - 39,4) (18 - 29,8) (8 - 15,9) 

TOTAL 1.097 
42,12 27,25 19,82 10,82 

 
(7,5 – 15,3) 

1.574 
36,81 33,16 20,21 

 
(17 - 23,8) 

9,82  
2.671 39,41 30,27 20,02 10,31 

(36,9 - 47,6) (23,1 - 31,9) (16,0 - 24,2) (32,8 - 41,1) (29,2 - 37,4) (7,7 - 12,4)  (36,1 - 42,8) (27,3 - 33,4) (17,5 - 22,8) (8,3 - 12,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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g) Prevalencia de dislipidemias por grupo de edad y sexo utilizando puntos de corte 

ATPIIIUpdate 

 

En las siguientes tablas se aprecian las prevalencias de dislipidemias según los criterios ATP 

IIIUpdate. Para HDL los puntos de corte varían según sexo (<40 en hombres y <50 en mujeres), 

para el colesterol total se mantiene el criterio >200 mg/dl y para los triglicéridos el criterio de 

riesgo es >150 mg/dl. En el caso de colesterol LDL los puntos de corte dependerán según riesgo 

cardiovascular global (ver definiciones ATP IIIUpdate). 

 

La Tabla V.2.2.22. muestra la prevalencia de colesterol total >200 mg/dl, la que alcanza a un 

38,5%, sin diferencias significativas entre los sexos. Con la edad las prevalencias aumentan 

significativamente hasta los 64 años y disminuyen no significativamente en los mayores de 65 

años. 

 

Tabla V.2.2.22. Prevalencia de colesterol total elevado según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 183 
13 

229 
13,3 

412 
13,2 

(7,5-21,4) (8-21,4) (9,1-18,7) 

25 - 44 381 
40,9 

543 
33,6 

924 
37,2 

(32,6-49,6) (26,9-41,1) (31,8-43) 

45 - 64 371 
57,8 

538 
59,9 

909 
58,9 

(47,6-67,4) (53,2-66,4) (52,8-64,7) 

≥ 65 216 
36,1 

333 
45,6 

549 
41,6 

(26-47,6) (36,7-54,8) (34,7-48,8) 

TOTAL 1.151 
39 

1.643 
38,1 

2.794 
38,5 

(34,1-44,2) (34,2-42,1) (35,4-41,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.2.23. no se aprecian diferencias por grupo de edad, mientras que por sexo 

vemos que las mujeres presentan una prevalencia significativamente mayor a los hombres (52,8 

versus 37,6). Por grupo de edad, la diferencia por sexo se observa solo en el grupo 15 – 24 años 

(50,6 mujeres vs 27,5 en hombres). 

 

Tabla V.2.2.23. Prevalencia de dislipidemia HDL, según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 183 
27,5 

228 
50,6 

411 
39,1 

(19,1-37,7) (41,6-59,5) (32,7-45,9) 

25 - 44 381 
41,5 

543 
56,2 

924 
48,9 

(33,2-50,3) (48,5-63,6) (43,1-54,7) 

45 - 64 370 
40,8 

538 
55,4 

908 
48,1 

(31-51,4) (48,5-62,2) (42,0-54,3) 

≥ 65 216 
35,7 

333 
42,3 

549 
39,5 

(25,1-47,9) (33,6-51,4) (32,6-46,8) 

TOTAL 1.150 
37,6 

1.642 
52,8 

2.792 
45,4 

(32,7-42,9) (48,7-57) (42,1-48,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.2.24. no se aprecia una diferencia significativa en las prevalencias de 

triglicéridos mayores o iguales a 150 por sexo (35,6 en hombres versus 27,1 en mujeres). Por 

edad, se observa que solo los adultos entre 15 y 24 años presentan una prevalencia 

significativamente menor a los otros tres grupos de edad. Además, se aprecia una diferencia por 

sexo solo en el grupo 25 – 44 años (42,9 en hombres versus 22,7 en mujeres). 

 

Tabla V.2.2.24. Prevalencia de dislipidemia TGD según edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 – 24 177 
15,6 

218 
9,9 

395 
12,7 

(8,9-25,8) (5,8-16,4) (8,5-18,5) 

25 – 44 361 
42,9 

524 
22,7 

885 
32,8 

(34,4-51,8) (17,3-29,1) (27,6-38,5) 

45 – 64 356 
43,1 

515 
42,2 

871 
42,6 

(33,5-53,2) (35,1-49,6) (36,6-48,9) 

≥ 65 209 
28,8 

318 
36,7 

527 
33,4 

(19,4-40,6) (28,4-45,8) (26,9-40,5) 

TOTAL 1.103 
35,6 

1.575 
27,1 

2.678 
31,2 

(30,7-40,7) (23,6-30,8) (28,2-34,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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La Tabla V.2.2.25. muestra que existe una gradiente significativamente creciente hasta los 64 

años en la prevalencia LDL según riesgo cardiovascular. Por sexo se observa una diferencia 

significativa (27,2% en hombres versus 18,3% en mujeres), pero al analizar por grupo de edad la 

significancia se pierde.  

 

Tabla V.2.2.25. Prevalencia de dislipidemia LDL según  edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 – 24 177 
1,7 

217 
0,4 

394 
1,1 

(0,6-4,8) (0,1-1,7) (0,4-2,5) 

25 – 44 357 
18,3 

521 
11 

878 
14,7 

(12,7-25,7) (7,1-16,7) (11,1-19,2) 

45 – 64 354 
50,5 

494 
35,9 

848 
43,3 

(40,1-60,8) (29-43,5) (36,9-50) 

≥ 65 209 
52,9 

289 
34,5 

498 
42,7 

(40,2-65,2) (26,5-43,5) (35,4-50,3) 

TOTAL 1.097 
27,2 

1.521 
18,3 

2.618 
22,7 

(22,8-32,2) (15,3-21,6) (20-25,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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h) Prevalencia de dislipidemias según nivel educacional  

 

Las tablas V.2.2.26., V.2.2.27., V.2.2.28. y V.2.2.29. muestran las prevalencias de 

dislipidemias según nivel educacional. En la Tabla V.2.2.26. no se aprecia diferencia significativa 

en las prevalencia de colesterol elevado. 
Tabla V.2.2.26. Prevalencia de colesterol total elevado (>200mg/dl) según nivel educacional (NEDU).  

Chile 2009-2010. 
                 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU        n    PREVALENCIA          n      PREVALENCIA        n            PREVALECENCIA       OR* 

Bajo 267 
36,4 

436 
49,2 

703 
43,6 1,016 

(28-45,8) (41,6-56,9) (37,6-49,8) (0,655-1,574) 

Medio 635 
43,3 

868 
35,2 

1503 
39,3 1,189 

(36,5-50,4) (30,2-40,5) (35,0-43,8) (0,809-1,748) 

Alto 224 
32,5 

302 
35,1 

526 
33,8 1,000 

(23,7-42,6) (26,8-44,5) (27,6-40,7)  

TOTAL 1.126 
39,3 

1.606 
37,9 

2.732 
38,6     

(34,3-44,5) (33,9-42) (35,4-41,8)  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente:  ENS 2009-2010. 
 

En la Tabla V.2.2.27. se observa una diferencia significativa en las prevalencias de HDL 

disminuido entre el nivel educacional alto (37,2%) versus los niveles medio (48,8%) y bajo 

(48,5%). Esta diferencia se mantiene al ajustar por edad y sexo. 

 

Tabla V.2.2.27. Prevalencia de HDL disminuido por nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

                HOMBRES      MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU        n    PREVALENCIA              n      PREVALENCIA        n            PREVALECENCIA       OR* 

Bajo 266 
34,4 

436 
59,6 

702 
48,5 1,714 

(25,5-44,5) (52,2-66,5) (42,3-54,7) (1,131-2,597) 

Medio 635 
43,1 

868 
54,6 

1503 
48,8 1,674 

(36,2-50,3) (49,1-60) (44,4-53,3) (1,19-2,355) 

Alto 224 
28,7 

301 
45,2 

525 
37,2 1,000 

(20,6-38,4) (36,1-54,7) (30,7-44,1)  

TOTAL 1.125 
37,8 

1.605 
53 

2.730 
45,6     

(32,8-43,1) (48,8-57,2) (42,3-49)  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente:  ENS 2009-2010. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 63 

 

Las prevalencias de triglicéridos elevados por nivel educacional se presentan en la Tabla 

V.2.2.28. Se observa una tendencia con mayores prevalencias en el nivel bajo; sin embargo, esta 

gradiente es significativa solo en la mujer. En el análisis de ambos sexos, se observa una 

tendencia con mayores prevalencias en el nivel alto; sin embargo, ésta pierde significación 

estadística presenta al ajustar por edad y sexo. 

 

Tabla IV.2.2.28. Prevalencia de triglicéridos elevados por nivel educacional (NEDU).  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES     MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU        n    PREVALENCIA            n        PREVALENCIA           n              PREVALECENCIA       OR* 

Bajo 261 
25,9 

420 
41,9 

681 
34,9 1,302 

(19-34,2) (34,2-50) (29,3-41,0) (0,809-2,095) 

Medio 607 
41 

834 
24,7 

1441 
33,0 1,451 

(34,2-48,2) (20,3-29,6) (28,8-37,5) (0,977-2,155) 

Alto 213 
30,1 

289 
19,8 

502 
24,8 1,000 

(21,4-40,4) (13,8-27,4) (19,5-31,0) 1,302 

TOTAL 1.081 
35,7 

1.543 
26,7 

2.624 
31,1    

(30,8-40,9) (23,3-30,4) (28,1-34,3)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

La Tabla V.2.2.29. muestra una gradiente decreciente significativa por nivel educacional en 

las prevalencias de LDL elevado; sin embargo, al ajustar por edad, la gradiente se atenúa. 

 

Tabla V.2.2.29. Prevalencia de colesterol LDL elevado por nivel educacional (NEDU).  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU        n    PREVALENCIA            n        PREVALENCIA           n              PREVALECENCIA       OR* 

Bajo 259 
36,6 

396 
34,2 

655 
35,3 1,642 

(28,2-45,8) (27-42,3) (29,7-41,3) (0,959-2,81) 

Medio 606 
28,8 

815 
16,6 

1421 
22,8 1,622 

(22,3-36,2) (12,9-21,1) (18,9-27,3) (0,974-2,7) 

Alto 210 
18,4 

283 
10,2 

493 
14,2 1,000 

(12-27,2) (5,8-17,5) (10,1-19,6) 1,642 

TOTAL 1.075 
27,2 

1.494 
18,2 

2.569 
22,6     

(22,7-32,2) (15,3-21,6) (19,9-25,6)  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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i) Prevalencia de dislipidemias por zona 

 

En las tablas V.2.2.30. a V.2.2.33. se observa que las prevalencias de alteraciones del 

colesterol total, HDL y LDL son aparentemente más bajas en la zona urbana que la rural, pero la 

diferencia no resulta significativa. Con respecto a los triglicéridos, en las zonas rurales presentan 

prevalencias más bajas que las zonas urbanas, pero la diferencia no resulta significativa. 

 

Tabla V.2.2.30. Prevalencia de colesterol total > 200 mg/dl por zona.  
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2.422 37,7 1,000 
(34,3-41,2)  

Rural 372 
45,9 1,365 

(38,9-53,1) (0,966-1,927) 

TOTAL 2.794 
38,5   

(35,4-41,8)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

Tabla V.2.2.31. Prevalencia de colesterol HDL disminuido por zona.  
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2.422 45,1 1,000 
(41,6-48,7)  

Rural 370 
48,0 1,185 

(40,8-55,3) (0,841-1,669) 

TOTAL 2.792 
45,4   

(42,1-48,7)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Tabla V.2.2.32. Prevalencia de triglicéridos elevados (>=150mg/dl) por zona.  
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2.313 31,7 1,000 
(28,4-35,1)  

Rural 365 
27,3 0,731 

(21,5-34,0) (0,507-1,054) 

TOTAL 2.678 
31,2   

(28,2-34,4)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 

  

 

Tabla V.2.2.33. Prevalencia de colesterol LDL elevado (ATPIII Update) por zona.  
Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2.265 22,3 1,000 
(19,4-25,5)  

Rural 353 
26,3 1,071 

(20,7-32,7) (0,731-1,568) 

TOTAL 2.618 
22,7   

(20-25,7)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

j) Prevalencia de dislipidemias (I.C. 95%) según regiones 

 

Las tablas V.2.2.34. a V.2.2.37. y los gráficos V.2.2.6. a V.2.2.9. muestran las prevalencias de 

dislipidemias por región. Para el colesterol >200 mg/dl la VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins y la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presentan la 

mínima y máxima prevalencia, respectivamente (28,8% versus 55,2%), siendo la XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena la única que presenta una prevalencia elevada y 

estadísticamente significativa con respecto a la prevalencia país (38,5%). En relación a la XIII 

Región Metropolitana, solo la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta una 

prevalencia significativamente mayor, que se mantiene al ajustar por edad y sexo (OR igual a 
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2,796 [1,463-5,342]). Ajustando por edad y sexo, la X Región de Los Lagos presenta una 

prevalencia mayor que la XIII Región Metropolitana con OR igual a 1,855 [1,130-3,046] 

 

 

Tabla V.2.2.34. Prevalencia de colesterol total elevado (>200mg/dl) por región. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 
XV 163 40,2 1,147 

  (31,1 - 50,1) (0,671 - 1,96) 
I 185 51,0 1,528 

  (39,8 - 62,1) (0,867 - 2,691) 
II 156 33,4 0,980 

  (25,9 - 42) (0,613 - 1,566) 
III 171 42,8 1,069 

  (33,7 - 52,5) (0,652 - 1,754) 
IV 138 35,9 1,052 

  (26,4 - 46,7) (0,627 - 1,766) 
V 133 39,9 1,111 

  (29,3 - 51,5) (0,637 - 1,938) 
RM 457 36,5 1,000 

  (30,7 - 42,7)  
VI 140 28,8 0,549 

  (20,1 - 39,3) (0,314 - 0,962) 
VII 228 33,6 0,914 

  (26,6 - 41,4) (0,591 - 1,416) 
VIII 165 41,7 1,302 

  (31,8 - 52,4) (0,769 - 2,205) 
IX 165 43,0 1,352 

  (32,7 - 54) (0,779 - 2,345) 
XIV 168 33,1 0,832 

  (25,1 - 42,2) (0,51 - 1,358) 
X 195 50,5 1,855 

  (40,6 - 60,3) (1,13 - 3,046) 
XI 155 45,6 1,347 

  (32,4 - 59,5) (0,723 - 2,51) 
XII 175 55,2 2,796 

    (43,3 - 66,5) (1,463 - 5,342) 
CHILE 2.794 38,5  

    (35,4 - 41,8)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de referencia RM. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.2.6.  Prevalencia de colesterol total elevado (>=200 mg/dl) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de HDL disminuido (Tabla V.2.2.35.) para el país es 45,4%, siendo la menor la 

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con un 37,6%, y la mayor la  III Región de 

Atacama, con un 57,5%. Ninguna región presenta una prevalencia significativamente distinta a la 

prevalencia país. Con respecto a la XIII Región Metropolitana, al ajustar por edad y sexo, la XV 

Región de Arica y Parinacota, II Región de Antofagasta y III Región de Atacama presentan 

prevalencias significativamente mayores (ver OR ajustados). 

Tabla V.2.2.35. Prevalencia de colesterol HDL disminuido por región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia OR* 
XV 163 54,7 1,742 

  (44,8 - 64,2) (1,081 - 2,808) 
I 185 48,1 1,291 

  (37,1 - 59,2) (0,78 - 2,136) 
II 156 55,0 1,834 

  (45,7 - 64) (1,164 - 2,891) 
III 171 57,5 1,968 

  (47,7 - 66,7) (1,223 - 3,169) 
IV 138 46,6 1,269 

  (36,3 - 57,2) (0,763 - 2,108) 
V 133 47,7 1,316 

  (35,7 - 59,9) (0,748 - 2,316) 
RM 457 41,5 1,000 

  (35,6 - 47,6)  
VI 140 43,2 1,172 

  (32 - 55,2) (0,686 - 2,001) 
VII 228 46,8 1,275 

  (38,8 - 55) (0,827 - 1,966) 
VIII 165 52,9 1,629 

  (42,4 - 63,1) (0,984 - 2,696) 
IX 165 42,5 1,103 

  (32 - 53,8) (0,655 - 1,857) 
XIV 168 46,0 1,227 

  (36,2 - 56,1) (0,774 - 1,945) 
X 195 43,8 1,089 

  (34,1 - 53,9) (0,681 - 1,74) 
XI 155 43,2 0,946 

  (31 - 56,3) (0,499 - 1,792) 
XII 173 37,6 0,930 

    (26,8 - 49,7) (0,525 - 1,645) 
CHILE 2.792 45,4  
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    (42,1 - 48,7)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de referencia RM. 
Fuente: ENS 2009-2010. 

Gráfico V.2.2.7.  Prevalencia de HDL disminuido (ATP III Update) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.2.36. se observa que la XV Región de Arica y Parinacota presenta una 

prevalencia de triglicéridos elevados de 46,5% y es la única estadísticamente significativa y 

superior a la prevalencia  país (31,2%). Con respecto a la Región Metropolitana, al ajustar por 

edad y sexo, se observa que la  XV Región de Arica y Parinacota  y la II Región de Antofagasta, 

tienen una prevalencia significativamente mayor (ver OR ajustado). 

Tabla V.2.2.36. Prevalencia de triglicéridos elevados por región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA (%) OR* 
XV 155 46,5 2,026 

  (36,5 - 56,7) (1,233 - 3,329) 
I 177 41,8 1,415 

  (31,4 - 53) (0,782 - 2,563) 
II 145 40,9 1,804 

  (32,1 - 50,3) (1,115 - 2,917) 
III 169 38,2 1,213 

  (29,6 - 47,5) (0,732 - 2,01) 
IV 130 25,3 0,798 

  (17,4 - 35,3) (0,457 - 1,395) 
V 128 33,5 1,099 

  (23,8 - 44,8) (0,612 - 1,973) 
RM 433 30,6 1,000 

  (25,2 - 36,7)  
VI 131 21,4 0,535 

  (14 - 31,2) (0,295 - 0,969) 
VII 218 27,4 0,864 

  (21 - 35) (0,544 - 1,372) 
VIII 164 29,0 0,933 

  (20,3 - 39,7) (0,531 - 1,639) 
IX 158 39,1 1,466 

  (28,6 - 50,6) (0,835 - 2,575) 
XIV 165 28,0 0,929 

  (20,4 - 37,1) (0,564 - 1,53) 
X 192 33,7 1,171 

  (24,8 - 43,8) (0,692 - 1,982) 
XI 142 31,0 0,974 

  (19,9 - 44,8) (0,494 - 1,92) 
XII 171 28,8 0,953 

    (20,2 - 39,4) (0,555 - 1,638) 
CHILE 2.678 31,2  

    (28,2 - 34,4) 
 

  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de referencia RM. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 71 

 

Gráfico V.2.2.8.  Prevalencia de triglicéridos elevados (>=150 mg/dl) por región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Finalmente, en la Tabla V.2.2.36. y en el Gráfico V.2.2.9. se aprecia que la prevalencia país de 

LDL elevado es 22,7% y ninguna región presenta una prevalencia significativamente distinta. 

Con respecto a la XIII Región Metropolitana, al ajustar por edad y sexo, no se observan regiones 

que presenten prevalencias estadísticamente distintas.  
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Tabla V.2.2.37. Prevalencia de colesterol LDL elevado por región. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 

XV 154 21,7 0,957 
  (15,1 - 30,3) (0,492 - 1,861) 

I 172 24,9 0,977 
  (17,5 - 34) (0,47 - 2,033) 

II 144 21,4 1,289 
  (15,3 - 29,1) (0,722 - 2,301) 

III 164 34,0 1,518 
  (25,3 - 43,9) (0,832 - 2,768) 

IV 128 20,3 1,112 
  (13,3 - 29,8) (0,581 - 2,128) 

V 125 24,6 1,259 
  (16,6 - 34,9) (0,67 - 2,365) 

RM 425 20,9 1,000 
  (15,8 - 27,2)  

VI 127 21,9 0,739 

  (14,4 - 32) (0,385 - 1,419) 
VII 210 22,5 1,187 

  (16,5 - 29,9) (0,673 - 2,094) 

VIII 162 21,9 1,068 

  (14,8 - 31,1) (0,578 - 1,973) 

IX 155 28,7 1,573 

  (20,8 - 38,3) (0,848 - 2,915) 
XIV 163 21,6 1,064 

  (15,4 - 29,4) (0,614 - 1,844) 
X 188 27,5 1,466 

  (19,9 - 36,8) (0,76 - 2,829) 
XI 137 24,2 1,214 

  (14,5 - 37,5) (0,486 - 3,032) 
XII 164 24,2 1,471 

    (16,3 - 34,3) (0,735 - 2,945) 

CHILE 2.618 22,7  

    (20 - 25,7)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). * ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de Referencia RM. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.2.9.  Prevalencia de colesterol LDL elevados (mg/dl) por región.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Región

P
re

va
le

nc
ia

 L
D

L 
E

le
va

do
 (%

)

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

154 172 144 164 128 125 425 127 210 162 155 163 188 137 164

CHILE
IC 95%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

74 

   

k) Autorreporte de colesterol elevado 

 

 En la Tabla V.2.2.38. se aprecia que un 18,8% de la población declara haber sido 

diagnosticada por médico, enfermera u otro profesional de la salud con “colesterol alto”. 

Las mujeres presentan una prevalencia de autorreporte significativamente más elevada que 

los hombres. Al analizar por grupo de edad, esta diferencia sólo se presenta en el grupo de 

45 - 64 años. La prevalencia de autorreporte aumenta con la edad significativamente hasta 

los 65 años. 

 

 Tabla V.2.2.38. Prevalencia de autorreporte1 de dislipidemia por edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 364 
3,4 

439 
4,7 

803 
4 

(1,4-7,8) (2,5-8,5) (2,4-6,6) 

25 - 44 687 
14,4 

1.050 
14,7 

1.737 
14,5 

(10,5-19,3) (11,5-18,6) (11,9-17,6) 

45 - 64 715 
20,7 

1033 
39,2 

1.748 
30,2 

(16,3-25,8) (34,3-44,3) (26,7-34) 

≥ 65 391 
24,1 

617 
37,7 

1008 
32 

(16,8-33,4) (31,4-44,5) (27-37,4) 

TOTAL 2.157 
14,7 

3.139 
22,7 

52.96 
18,8 

(12,4-17,3) (20,3-25,2) (17,1-20,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
1 ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le ha dicho a Ud. que ha tenido o que padece del 
colesterol alto? 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

 En la Tabla V.2.2.39. se muestra una asociación estadísticamente significativa entre 

el autorreporte de diagnóstico médico y la presencia de colesterol total >200 mg/dl; sin 

embargo, solo el 29,9% [25,3%-35,0%] de la población con colesterol elevado declara 

haber sido diagnosticado por un médico previamente. 

Tabla V.2.2.39. Asociación entre autorreporte y colesterol total elevado (>200mg/dl). 
Chile 2009-2010. 

 COLESTEROL TOTAL 
AUTORREPORTE 
DIAGNÓSTICO 

Elevado Normal 

Positivo 356  222 
Negativo 817  1.336  
X2= 151,648 (p < 0,000) 
Fuente: ENS 2009-2010. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

75 

   

V.2.3. Estado nutricional 

 

Para describir el estado nutricional se presentan separadamente la distribución del peso, 

talla, circunferencia de cintura central, circunferencia de cintura a la altura de cadera2,  

circunferencia de cuello y el indicador “índice de masa corporal”: IMC  (peso en k/talla en 

m2). En base al IMC, se clasifica luego a los participantes en bajo peso, sobrepeso, obeso y 

obeso mórbido.  

 

La categoría de obeso considera a todos los sujetos con un IMC mayor o igual a 30, 

incluyendo a quienes se encuentran en la categoría de obeso mórbido. Adicionalmente, se 

creó la clasificación denominada “exceso de peso”, que considera a todos los sujetos con 

sobrepeso u obesos. Se utiliza el concepto obesidad abdominal para aquellas personas que 

sobrepasan el límite máximo de circunferencia de cintura central. Se fijaron tres diferentes 

criterios: 102 cm los hombres y 88 cm las mujeres (obesidad abdominal 1, usada en la ENS 

2003), 94 cm en los hombres y 80 cm en las mujeres (obesidad abdominal 2, índice más 

exigente que el anterior propuesto por IDF, valores para Sudeste Asiático) y por último 87 

cm en hombres y 82 cm en mujeres (obesidad abdominal 3, criterio determinado en base a 

ENS 2003)3. Se muestran las prevalencias por sexo, grupo etario, nivel educacional 

(NEDU), ruralidad y región para obesidad abdominal 3.  

 

Se excluyeron del análisis los datos inválidos. Además, se consideró que un dato era 

atípico si su valor era superior al cuartil 3 (Q3) de su distribución más tres veces la 

diferencia entre Q3 y Q1, o si era inferior al cuartil 1 (Q1) menos tres veces dicha 

diferencia. La tabla de promedios nacionales de medidas antropométricas considera dos 

promedios, incluyendo y excluyendo datos atípicos. Para las tablas de promedio de peso, 

talla, IMC, circunferencia de cintura central, circunferencia de cintura a la altura de la 

                                                 
2 La circunferencia de cintura sobre la cadera se usó para explorar un indicador más estandarizable en su 
medición entre observadores. La literatura sugiere que este indicador predice en igual forma el riesgo 
cardiovascular que la circunferencia de cintura central (se intentará calcular los puntos de corte chilenos para 
daño metabólico utilizando esta medición más sencilla). 
3 Valenzuela A, Margozzini P et al. Comunicación personal, estudio realizado en población ENS 2003 que 
muestra los puntos de corte de cintura más sensibles y específicos para detectar al menos dos alteraciones 
metabólicas distintas de la cintura (glicemia >=100 mg/dl, triglicéridos >150 mg/dl, HDL <40 mg/dl, presión 
arterial >130/85).  
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cadera y circunferencia de cuello, no se excluyeron los datos atípicos por estar todos dentro 

del rango de resultados válidos. 

 

En las tablas se muestran prevalencias expandidas, representativas de los chilenos 

adultos; sin embargo, los márgenes de tablas contienen los tamaños muestrales.   
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a) Promedios nacionales de peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello 

 

Se presentan los promedios nacionales de seis medidas antropométricas. El IMC promedio de la población chilena 2009-2010 está 

por sobre el máximo normal (IMC = 25), quedando el promedio nacional en el rango de sobrepeso (Tabla V.2.3.1.). 

 
2.3.1.  Descripción de mediciones antropométricas.  

Chile 2009 -2010. 
CARACTERÍSTICA n PROMEDIO PROMEDIO* MÍNIMO MEDIANA MÁXIMO E. E.1  C.V. (%)2  

Peso (k) 4941 72,3 72,2 35,0 71,0 144,3 0,36 0,005 

Talla (cm) 4920 162,7 162,7 100,0 163,0 203,0 0,28 0,002 

IMC 4.908 27,4 27,2 14,0 26,6 75,2 0,18 0,006 

CC 1 (cm) 4.940 90,3 90,3 33,0 90,0 151,8 0,32 0,004 

CC 2 (cm) 4.852 95,5 95,4 34,8 95,0 180,0 0,29 0,003 

Circunferencia de 
cuello (cm) 

4.906 36,9 36,9 21,0 37,0 54,0 0,10 0,003 

1 E.E. = Error estándar de la media. 
2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
CC 1: Circunferencia de cintura central.  
CC2: circunferencia de cintura a la altura de cadera. 
No se excluyeron datos atípicos en este capítulo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

 La distribución de peso, talla, IMC, circunferencia de cintura 1 y 2, y circunferencia de cuello en la población chilena tienen forma 
de una distribución normal. Las curvas del peso, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello presentan una asimetría 
hacia los valores bajos mientras que la talla es asimétrica hacia los valores altos (gráficos V.2.3.1. y V.2.3.2.). 
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Gráfico V.2.3.1. Distribución de peso en la población general.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.2. Distribución de talla en la población general. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.3. Distribución de IMC en la población general. Chile 2009-2010.   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.4. Distribución de circunferencia de cintura 1 en la población general.  

 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.5. Distribución de circunferencia de cintura 2 en la población general.  

Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.6. Distribución de circunferencia de cuello en la población general.  
Chile 2009-2010. 
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b) Peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello, según sexo y 

edad 

  

En la Tabla V.2.3.2. se observa que los hombres, en promedio, pesan 10 kilos más que 

las mujeres. El peso promedio aumenta entre los 15 y los 64 años, para luego decrecer en 

los mayores de 64 años. 

 

Tabla V.2.3.2. Peso (k) según grupos de edad y sexo. Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 316 71,7 408 61,8 724 66,7 

(69,6 - 73,8) (60,1-63,6) (65,3 - 68,2) 

25 - 44 645 79,7 990 68,8 1.635 74,2 

(77,9 - 81,4) (67,1- 70,4) (72,9 - 75,5) 

45 - 64 662 79,7 979 70,6 1.641 75,0 

(78,1 - 81,3) (69,1 72,0) (73,8 - 76,1) 

65 y más 368 74,4 573 66,3 941 69,7 

(71,7 - 77,1) (64,6  67,9) (68,1 - 71,2) 

TOTAL 1.991 77,3 2.950 67,5 4.941 72,3 

(76,3 - 78,3) (66,6 - 68,4) (71,5– 73,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Los hombres tienen en promedio 13,5 cm más de talla que las mujeres. A diferencia del 

peso, que aumenta con la edad, la talla alcanza los niveles máximos en el grupo menor de 

24 años y luego disminuye progresivamente. La población menor de 25 años es 7,9 cm más 

alta que la mayor de 64 años (6,8 cm en los hombres y 7,2 en cm las mujeres). En el total, 

resulta mayor la diferencia de talla por edad, puesto que la población de adultos mayores 

tiene una mayor proporción de mujeres (60,9% mujeres) que la población de menores de 24 

años (56,1% mujeres) (Tabla V.2.3.3). 

 
Tabla V.2.3.3.  Talla (cm) por grupos de edad y sexo. 

Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 317 171,0 405 159,1 722 165,0 

(170,1-171,9) (158,2 - 159,9) (164,2 - 165,9) 

25 - 44 640 171,2 987 157,2 1.627 164,2 

(170,2 - 172,2) (155,9 - 158,5) (163,1 - 165,3) 

45 - 64 660 168,3 979 154,3 1.639 161,1 

(167,4 - 169,2) (153,5 - 155,1) (160,2 - 161,9) 

65 y más 364 164,2 568 151,9 932 157,1 

(162,8 - 165,6) (150,7 - 153,1) (156,0 - 158,2) 

TOTAL 1.981 169,6 2.939 156,1 4.920 162,7 

(169,0 - 170,2) (155,5 - 156,7) (162,1 - 163,2) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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El índice de masa corporal (IMC) aumenta con la edad, llegando al máximo entre los 45 

y 64 años, para luego decrecer levemente. Las mujeres tienen un índice de masa corporal 

significativamente mayor que el de los hombres, estando la mayor diferencia en el grupo de 

45 a 64 años (Tabla V.2.3.4.). 

 

Tabla V.2.3.4. Índice de masa corporal (IMC) por grupos de edad y sexo. 

Chile 2009 -2010 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 314 24,4 404 24,4 718 24,4 

(23,8 - 25,1) (23,7 - 

25,1) 

(24,0 - 24,9) 

25 - 44 639 27,2 985 28,1 1.624 27,6 

(26,6 - 27,8) (26,7 - 

29,4) 

(26,9 - 28,4) 

45 - 64 660 28,2 975 29,7 1.635 29,0 

(27,6 - 28,8) (29,0 - 

30,3) 

(28,5 - 29,4) 

65 y más 364 27,5 567 28,8 931 28,2 

(26,7 - 28,4) (28,0 - 

29,5) 

(27,7 - 28,8) 

TOTAL 1.97

7 

26,9 2.93

1 

27,9 4.908 27,4 

(26,6 - 27,2) (27,3 - 

28,4) 

(27,0 - 27,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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La Tabla V.2.3.7. muestra que las mujeres tienen en promedio 34,7 centímetros de 

circunferencia de cuello, mientras que los hombres tienen 39,1 centímetros. Esta diferencia 

significativa se mantiene para todos los grupos etarios y varía entre los 4,6 y 3,9 

centímetros en los grupos de 25 a 44 años y más de 65 años, respectivamente. En ambos 

sexos aumenta con la edad, llegando a su máximo en el grupo de 45 a 64 años, para luego 

decrecer levemente. 
 

Tabla V.2.3.7. Promedios de circunferencia de cuello (cm) por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 317 37,2 404 33,0 721 35,1 

(36,8 - 37,6) (32,6 - 33,3) (34,7 - 35,4) 

25 - 44 638 39,3 982 34,7 1.620 37,0 

(38,9 - 39,7) (34,2 - 35,2) (36,7 - 37,4) 

45 - 64 652 40,1 972 35,7 1.624 37,9 

(39,7 - 40,5) (35,4 - 36,1) (37,5 - 38,2) 

65 y más 368 39,4 573 35,5 941 37,2 

(38,8 - 40,1) (35,1 - 35,8) (36,8 - 37,6) 

TOTAL 1.975 39,1 2.931 34,7 4.906 36,9 

(38,9 - 39,3) (34,5 – 35,0) (36,7 – 370,) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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c) Peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello, según sexo y 

nivel educacional (NEDU) 

 

El peso promedio aumenta por nivel educacional (NEDU), principalmente a expensas de 

los hombres, que aumentan 6,7 kilogramos en promedio entre el nivel bajo y el alto, en 

tanto,  las mujeres no varían significativamente su peso entre los estratos (Tabla V.2.3.8.). 

 

Tabla V.2.3.8. Promedios de peso (k) por NEDU y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 476 74,2 799 69,2 1.275 71,3 

(72,5 - 75,9) (67,4 - 70,9) (70,1 - 72,6) 

Medio 1.100 76,8 1.550 67,3 2.650 72,1 

(75,4 - 78,2) (66,1 - 68,4) (71,1 – 73,0) 

Alto 376 80,9 535 66,4 911 73,5 

(79,0 - 82,8) (64,1 - 68,7) (71,8 - 75,2) 

TOTAL 1.952 77,3 2.884 67,5 4.836 72,3 

(76,3 - 78,3) (66,6 - 68,4) (71,5 – 73,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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La talla media también aumenta significativamente entre los niveles educacionales, 

llegando a ser 8 cm mayor en el nivel alto con referencia al bajo. Este incremento de talla 

beneficia a ambos sexos, mostrando una gradiente significativa para hombres y diferencias 

significativas entre la talla de mujeres de NEDU bajo y NEDU medio o alto (Tabla 

V.2.3.9.). 

 
Tabla V.2.3.9. Talla (cm) por NEDU y sexo. 

ENS Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 471 164,9 795 151,8 1.266 157,4 

(163,7 – 166,0) (151,0 - 152,5) (156,5 - 158,3) 

Medio 1.096 169,7 1.543 156,6 2.639 163,2 

(169,0 - 170,4) (156,0 - 157,2) (162,6 - 163,9) 

Alto 376 172,7 536 158,6 912 165,4 

(171,5 - 173,8) (156,7 - 160,5) (164,0 - 166,9) 

TOTAL 1.943 169,6 2.874 156,1 4.817 162,7 

(169,0 - 170,2) (155,5 - 156,7) (162,1 - 163,2) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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El índice de masa corporal (IMC) en todos los niveles educacionales está sobre lo 

normal, indicando sobrepeso. Entre las mujeres se observa una disminución del IMC al 

subir el NEDU, de 30,0 en el nivel bajo a 26,8 en el nivel alto. El IMC de hombres es 

inferior al de mujeres y en el nivel bajo esta diferencia es significativa (Tabla V.2.3.10.). 

 

Tabla V.2.3.10.  Índice de masa corporal (IMC) por nivel educacional (NEDU) y sexo.  
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 471 27,5 789 30,0 1.260 28,9 

(26,6 - 28,3) (29,3 - 30,8) (28,4 - 29,5) 

Medio 1.093 26,7 1.542 27,5 2.635 27,1 

(26,2 - 27,1) (27,0 - 27,9) (26,7 - 27,4) 

Alto 375 27,1 535 26,8 910 27,0 

(26,5 - 27,7) (24,8 - 28,9) (25,9 - 28,1) 

TOTAL 1.939 26,9 2.866 27,9 4.805 27,4 

(26,6 - 27,2) (27,3 - 28,4) (27,0 - 27,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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La Tabla V.2.3.11. muestra que la circunferencia de cintura central (CC 1) disminuye 

entre los niveles educacionales, pero solo a expensas de las mujeres, que decrecen en 9,4 

cm entre el NEDU bajo y el alto, ya que los hombres no sufren variaciones significativas 

(Tabla V.2.3.11.).  

 

Tabla V.2.3.11.  Circunferencia de cintura central, CC 1* (cm), por NEDU y sexo. Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 477 94,5 804 94,5 1.281 94,5 

(92,8 - 96,1) (92,9 – 96,0) (93,3 - 95,6) 

Medio 1.098 91,9 1548 87,1 2.646 89,5 

(90,6 - 93,2) (86,1 - 88,1) (88,7 - 90,4) 

Alto 375 92,7 535 85,1 910 88,8 

(91,2 - 94,3) (82,6 - 87,6) (87,3 - 90,3) 

TOTAL 1.950 92,5 2.887 88,2 4.837 90,3 

(91,6 - 93,4) (87,3 - 89,1) (89,6 - 90,9) 

*CC1: Circunferencia de cintura central. 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Respecto de la circunferencia de cintura a la altura de la cadera (CC 2), solo en mujeres 

se repite la tendencia de la disminución de ésta a medida que aumenta el nivel educacional, 

encontrándose diferencias significativas solo en el nivel educacional bajo (Tabla V.2.3.12.).   
 

Tabla V.2.3.12. Circunferencia de cintura a la altura de la cadera, CC 2* (cm), por NEDU y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 468 95,8 795 100,9 1.263 98,7 

(94,3 - 97,4) (99,4-102,4) (97,6 - 99,8) 

Medio 1.083 94,4 1.521 94,9 2.604 94,7 

(93,3 - 95,5) (93,9 - 95,9) (93,9 - 95,4) 

Alto 362 96,5 525 93,7 887 95,1 

(95,0 - 98,1) (91,6 - 95,8) (93,8 - 96,4) 

TOTAL 1.913 95,1 2.841 95,9 4.754 95,5 

(94,3 - 95,9) (95,1 - 96,7) (94,9 - 96,1) 

CC2: Circunferencia de cintura a la altura de la cadera. 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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En el análisis de ambos sexos no se ven diferencias significativas entre la circunferencia 

de cuello, según estrato educacional. Al segmentar por sexo, se encuentra que las mujeres 

del nivel educacional alto tienen 1, 3 centímetros menos de circunferencia de cuello que las 

del nivel más bajo; sin embargo, esta diferencia no alcanza significancia estadística (Tabla 

V.2.3.13).  
 

Tabla V.2.3.13. Circunferencia de cuello (cm) por NEDU y sexo. Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 475 38,9 808 35,7 1.283 37,1 

(38,4 - 39,3) (35,3 - 36,1) (36,7 - 37,4) 

Medio 1.093 39,1 1.530 34,5 2.623 36,8 

(38,7 - 39,4) (34,3 - 34,7) (36,6 – 37,0) 

Alto 371 39,3 531 34,4 902 36,8 

(38,9 - 39,8) (33,7 - 35,2) (36,3 - 37,3) 

TOTAL 1.939 39,1 2.869 34,7 4.808 36,9 

(38,9 - 39,3) (34,5 – 35,0) (36,7 – 37,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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d) Peso, talla, IMC, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello, según sexo y 

zona 
 

En promedio, los hombres de localidades rurales pesan 3,8 k menos que los de 

localidades urbanas, lo que resulta significativo; mientras que en las mujeres se produce el 

efecto contrario: las de localidades urbanas pesan 1,1 k menos que las de zonas rurales, sin 

significancia estadística (Tabla V.2.3.14.). 

 

Tabla V.2.3.14. Peso (k) por ruralidad y sexo. Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.712 77,8 2.503 67,3 4.215 72,4 

(76,7 - 78,9) (66,3 - 68,3) (71,6 - 73,2) 

Rural 279 74,0 447 68,4 726 71,2 

(72,1 –76,0) (66,8 –70,0) (69,9 - 72,4) 

TOTAL 1.991 77,3 2.950 67,5 4.941 72,3 

(76,3 - 78,3) (66,6 - 68,4) (71,5 –73,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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La Tabla V.2.3.15. muestra que existen 2,2 centímetros de diferencia entre la altura de 

personas de zonas urbanas y la de las rurales, siendo estas últimas más bajas. Estas 

diferencias son significativas tanto para hombres como para mujeres. 

 

Tabla V.2.3.15. Talla (cm) por ruralidad y sexo. Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

URBANO 1.703 169,9 2.491 156,4 4.194 162,9 

(169,3 - 170,5) (155,7-157,0) (162,3 - 163,6) 

RURAL 278 167,6 448 154,0 726 160,7 

(166,5 - 168,6) (153,3-154,7) (159,7 - 161,7) 

TOTAL 1.981 169,6 2.939 156,1 4.920 162,7 

(169,0 - 170,2) (155,5-156,7) (162,1 - 163,2) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 

 

 

 

Respecto del índice de masa corporal (IMC) se ve una tendencia contraria: mientras los 

hombres de zonas rurales tienen menor IMC que los de zonas urbanas, las mujeres de zonas 

urbanas tienen menor IMC que las de zonas rurales (Tabla V.2.3.16.). En todas las 

categorías se observa que el IMC promedio está en el rango del sobrepeso. 

 

Tabla V.2.3.16. Índice de masa corporal (IMC) por ruralidad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.699 27,0 2.487 27,7 4.186 27,4 

(26,6 - 27,3) (27,1 - 28,4) (27,0 - 27,7) 

Rural 278 26,4 444 28,8 722 27,6 

(25,6 - 27,1) (28,1 - 29,4) (27,1 - 28,1) 

TOTAL 1.977 26,9 2.931 27,9 4.908 27,4 

(26,6 - 27,2) (27,3 - 28,4) (27,0 - 27,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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La Tabla V.2.3.17. muestra que este patrón se repite para circunferencia de cintura 

central (CC1), donde la diferencia de las mujeres de zona urbana y zona rural, es 

estadísticamente significativa. Las mujeres de zonas urbanas presentan circunferencia de 

cintura central 3,2 centímetros menor que las de zonas rurales, diferencia que es 

significativa. Lo mismo ocurre con la CC2 en la Tabla V.2.3.18. 

 

Tabla V.2.3.17. Circunferencia de cintura central, CC1* (cm), por ruralidad y sexo. Chile 2009-
2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.709 92,7 2.504 87,8 4.213 90,2 

(91,7-93,7) (86,8 - 88,8) (89,5 - 90,9) 

Rural 278 91,0 449 91,0 727 91,0 

(89,1 - 92,9) (89,3 - 92,7) (89,8 - 92,3) 

TOTAL 1.987 92,5 2.953 88,2 4.940 90,3 

(91,6 - 93,4) (87,3 - 89,1) (89,6 - 90,9) 

* CC1: Circunferencia de cintura central.  

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 

 

 
 

Tabla V.2.3.18.  Circunferencia de cintura a la altura de la cadera, CC2* (cm) por ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n Promedio n Promedio n Promedio 

Urbano 1.675 95,4 2.465 95,8 4.140 95,6 

(94,6 - 96,3) (94,9 - 96,7) (95,0 - 96,2) 

Rural 274 92,8 438 96,6 712 94,7 

(90,7 – 95,0) (94,9 - 98,3) (93,3 - 96,1) 

TOTAL 1.949 95,1 2.903 95,9 4.852 95,5 

(94,3 - 95,9) (95,1 - 96,7) (94,9 - 96,1) 

* CC2: Circunferencia de cintura a la altura de la cadera. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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En la Tabla V.2.3.19 se observa que la circunferencia de cuello de los hombres de zonas 

rurales es en promedio 0,9 centímetros menor que la de los hombres de zonas urbanas, 

diferencia que también es significativa.   

 

Tabla V.2.3.19. Promedios (I. C.) de circunferencia de cuello (cm) por ruralidad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

RURALIDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.699 39,2 2.483 34,7 4.182 36,9 

(38,9 - 39,4) (34,4 – 35,0) (36,7 - 37,1) 

Rural 276 38,3 448 35,1 724 36,7 

(37,9 - 38,8) (34,7 - 35,5) (36,4 - 37,1) 

TOTAL 1.975 39,1 2.931 34,7 4.906 36,9 

(38,9 - 39,3) (34,5 – 35,0) (36,7 – 37,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 

 

e) Peso, talla, IMC y circunferencia de cintura según región 

 

Las siguientes tablas y gráficos presentan indicadores de estado nutricional según 

regiones del país. De modo general, destaca la XIII Región Metropolitana como muy 

cercana respecto del promedio e intervalo de confianza nacional.   

 

El peso promedio según región varía entre los 70,5 kilos en la XIV Región de Los Ríos 

y los 75,6, en la III Región de Atacama, esta última significativamente mayor al peso 

promedio nacional de 72,3 kilos (Tabla V.2.3.20. y Gráfico V.2.3.7.). 
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Tabla V.2.3.20. Peso (k) según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I. C.   

XV 289 71,3 (69,2 - 73,5) 

I 289 72,0 (69,5 - 74,4) 

II 288 72,1 (70,0 - 74,2) 

III 299 75,6 (73,5 - 77,7) 

IV 281 71,1 (69,0 - 73,2) 

V 313 71,2 (69,3 - 73,1) 

RM 822 72,1 (70,8 - 73,4) 

VI 306 74,5 (70,9 - 78,1) 

VII 325 72,1 (70,3 - 73,9) 

VIII 270 72,9 (70,5 - 75,4) 

IX 292 73,0 (70,8 - 75,2) 

XIV 282 70,5 (68,5 - 72,5) 

X 291 70,9 (68,5 - 73,3) 

XI 295 73,6 (71,1 – 76,0) 

XII 299 74,7 (71,3 - 78,1) 

CHILE 4.941 72,3 (71,5 – 73,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.3.7. Peso según región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La XIV Región de Los Ríos y la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 

tienen las menores tallas promedio, 159,8 centímetros ambas, diferencia 

estadísticamente significativa respecto del promedio nacional, de 162,7 cm (Tabla V.2.3.21. 

y Gráfico V.2.3.8.). 

 

Tabla V.2.3.21.  Talla (cm) según regiones. Chile 2009 - 2010. 
REGIÓN n PROMEDIO I. C.   

XV 290 162,7 (161,4 – 164,0) 

I 286 162,7 (160,9 - 164,4) 

II 289 162,9 (161,6 - 164,2) 

III 300 163,8 (162,0 - 165,6) 

IV 283 161,9 (160,6 - 163,3) 

V 312 162,9 (161,5 - 164,3) 

RM 818 163,3 (162,4 - 164,1) 

VI 304 160,2 (155,5 - 164,9) 

VII 320 161,7 (160,4 - 163,1) 

VIII 269 163,7 (161,6 - 165,8) 

IX 291 161,4 (159,9 - 162,9) 

XIV 280 159,8 (158,5 - 161,2) 

X 290 160,5 (158,9 - 162,2) 

XI 290 159,8 (158,2 - 161,4) 

XII 298 163,9 (162,1 - 165,6) 

CHILE 4.920 162,7 (162,1 - 163,2) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.3.8.  Talla según región. Chile 2009-2010. 
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Entre la región de menor y mayor IMC (V Región de Valparaíso -26,8- y VI Región del 

Libertador General Bernardo O´Higgins -30,2-, respectivamente), existen 3,4 puntos de 

diferencia. Solo la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, con un IMC 

promedio de 29,0, presenta diferencias respecto del promedio nacional, de 27,4. Los 

promedios de todas las regiones caen en la categoría del sobrepeso, a excepción del 

promedio de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins, que cae en la categoría 

de obesidad (Tabla V.2.3.22. y Gráfico V.2.3.9).  

 

Tabla V.2.3.22. IMC según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I. C.   

XV 289 26,9 (26,2 - 27,6) 

I 284 27,1 (26,3 - 27,8) 

II 288 27,2 (26,5 - 27,9) 

III 299 28,1 (27,5 - 28,7) 

IV 281 27,1 (26,4 - 27,8) 

V 312 26,8 (26,2 - 27,4) 

RM 817 27,1 (26,6 - 27,5) 

VI 304 30,2 (25,5 - 34,9) 

VII 319 27,6 (26,9 - 28,3) 

VIII 268 27,3 (26,4 - 28,1) 

IX 291 28,0 (27,2 - 28,9) 

XIV 278 27,7 (26,9 - 28,5) 

X 290 27,5 (26,6 - 28,5) 

XI 290 29,0 (28,2 - 29,8) 

XII 298 27,7 (26,7 - 28,7) 

CHILE 4.908 27,4 (27,0 - 27,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.3.9. Índice de masa corporal, IMC, según región. Chile 2009-2010. Fuente:  
ENS Chile 2009-2010. 
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La circunferencia de cintura central (CC1) mínima se reporta en la V Región de 

Valparaíso y es de 88,5 centímetros, mientras que las mayores están en la III Región de 

Atacama (92,7 cm), XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo (94,1 cm) y IX 

Región de La Araucanía (95,5 cm). Estas tres regiones tienen circunferencias de cintura 

central significativamente mayores al promedio nacional de 90,3 cm (Tabla V.2.3.23. y 

Gráfico V.2.3.10.). 
 

Tabla V.2.3.23. Circunferencia de cintura central, CC1* (cm), según regiones. Chile 2009 - 2010. 
REGIÓN n PROMEDIO I. C.  

XV 291 89,0 (87,0 - 90,9) 

I 289 91,2 (89,1 - 93,3) 

II 288 89,0 (87,2 - 90,7) 

III 300 92,7 (91,0 - 94,4) 

IV 280 90,0 (88,1 – 92,0) 

V 312 88,5 (86,7 - 90,3) 

RM 822 89,5 (88,3 - 90,6) 

VI 304 93,5 (89,5 - 97,4) 

VII 328 90,6 (89,0 - 92,3) 

VIII 271 90,3 (88,5 - 92,2) 

IX 292 95,5 (93,9 - 97,2) 

XIV 280 90,5 (88,5 - 92,6) 

X 290 89,8 (87,4 - 92,3) 

XI 294 94,1 (92,3 – 96,0) 

XII 299 90,8 (88,3 - 93,3) 

CHILE 4.940 90,3 (89,6 - 90,9) 

* CC1: Circunferencia de cintura central. ENS Chile 2009-2010. 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.3.10. Circunferencia de cintura central, CC1, según región.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El promedio nacional de circunferencia de cintura a la altura de la cadera (CC2) es de 

95,5 centímetros. El mínimo se da en la II Región de Antofagasta, con 93,6 cm promedio. 

El máximo, significativamente mayor al promedio nacional, se da en la XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena con 100,5 cm (Tabla V.2.3.24. y Gráfico V.2.3.11.). 

 

Tabla V.2.3.24. Circunferencia de cintura a la altura de la cadera, CC2* (cm), según región.  
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I. C.  
XV 285 94,2 (92,6 - 95,8) 

I 285 96,0 (94,1 – 98,0) 

II 285 93,6 (91,8 - 95,4) 

III 296 96,2 (94,6 - 97,9) 

IV 276 95,9 (94,1 - 97,7) 

V 280 93,7 (92,1 - 95,3) 

RM 813 95,8 (94,8 - 96,8) 

VI 297 97,6 (93,8 - 101,3) 

VII 330 94,5 (93,0 - 95,9) 

VIII 266 95,1 (93,2 – 97,0) 

IX 292 95,9 (94,3 - 97,5) 

XIV 272 96,0 (93,2 - 98,7) 

X 286 95,4 (93,2 - 97,7) 

XI 292 96,2 (94,4 – 98,0) 

XII 297 100,5 (98,7 - 102,3) 

CHILE 4852 95,5 (94,9 - 96,1) 

* CC2: circunferencia de cintura a la altura de la cadera.  
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.3.11. Circunferencia de cintura a la altura de la cadera, CC2, según región.  

Chile 2009-2010.  Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En  las siguientes secciones se presenta el porcentaje de la población que está afectada 

por algún problema nutricional: enflaquecimiento, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida y 

obesidad abdominal. 

 

f) Prevalencias de obesidad abdominal según sexo 

 

Se calculó la prevalencia de obesidad abdominal bajo tres criterios diferentes. En todos 

los casos se consideró que una persona padecía de obesidad abdominal si la circunferencia 

de cintura central superaba los puntos de cortes propuestos a continuación:  

- Criterio 1: 102 cm para hombres y 88 cm para mujeres.  

- Criterio 2: 94 cm para hombres y 80 para mujeres.  

- Criterio 3: 87 cm para hombres y 82 para mujeres.  

El primer criterio, usado en la ENS 2003, es el menos estricto, por lo que las 

prevalencias de obesidad abdominal para hombres y mujeres son las más bajas. El segundo 

criterio, es más estricto tanto para hombres como para mujeres. El tercer criterio, es aún 

más exigente para hombres, pero menos que el anterior para mujeres. Bajo este criterio es 

cuando las prevalencias de obesidad abdominal entre ambos sexos son más semejantes 

(Tabla V.2.3.26.). Con el criterio 3 se calcularon las prevalencias de obesidad abdominal 

por sexo, edad, NEDU, zona y región. 
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Tabla V.2.3.26. Prevalencia de obesidad abdominal según sexo para tres criterios diferentes. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

OBESIDAD 

ABDOMINAL 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Criterio 1 1.987 18,7 2.953 46,7 4.940 33,1 

(16,1 - 21,6) (43,7 - 49,8) (30,9 - 35,3) 

Criterio 2 1.987 45,1 2.953 71,5 4.940 58,7 

(41,4 - 48,9) (68,6 - 74,3) (56,2 - 61,1) 

Criterio 3 1.987 63,6 2.953 60,5 4.940 62,0 

(59,8 - 67,2) (57,5 - 63,5) (59,6 - 64,4) 

ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
 

g) Prevalencias de bajo peso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, exceso de peso y 

obesidad abdominal según sexo y edad 

 

La prevalencia poblacional de bajo peso (IMC menor a 18,5) a nivel nacional es del 

1,77%. Esta prevalencia alcanza su máximo en el grupo etario de 15 a 24 años, para luego 

descender y volver a subir en el último rango de edad. Este patrón se repite en las mujeres, 

(Tabla V.2.3.27.). 

Tabla V.2.3.27. Prevalencia de bajo peso según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 4,30 404 7,95 718 6,12 

(2,00 - 9,10) (4,82 - 12,83) (4,00 - 9,25) 

25 - 44 639 0,08 985 0,32 1.624 0,20 

(0,01 - 0,54) (0,11 - 0,88) (0,08 - 0,49) 

45 - 64 660 0,38 975 0,84 1.635 0,62 

(0,09 - 1,58) (0,33 - 2,09) (0,29 - 1,33) 

65 y más 364 0,18 567 2,63 931 1,59 

(0,05 - 0,68) (1,15 - 5,93) (0,72 - 3,49) 

TOTAL 1.977 1,12 2.931 2,38 4.908 1,77 

(0,56 - 2,23) (1,61 - 3,52) (1,25 - 2,50) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A nivel nacional, la prevalencia de exceso de peso (IMC mayor o igual a 25) es del 

64,5%, 39,32% sobrepeso (IMC mayor a 25 y menor a 30) y 25,13% obeso (IMC mayor o 

igual a 30). La prevalencia de obesos mórbidos (IMC mayor a 40) es del 2,3% (tablas 

V.2.3.28., V.2.3.29., V.2.3.30.  y V.2.3.31., respectivamente). 

 

Tabla V.2.3.28.  Prevalencia de exceso de peso según edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 37,8 404 37,7 718 37,8 

(30,4 - 45,8) (31,5 - 44,4) (32,8 - 42,9) 

25 - 44 639 70,8 985 64,0 1.624 67,4 

(64,1 - 76,7) (58,6 - 69,1) (63,1 - 71,4) 

45 - 64 660 75,2 975 78,9 1.635 77,1 

(68,4 – 81,0) (74,4 - 82,8) (73,2 - 80,6) 

65 y más 364 70,0 567 76,2 931 73,6 

(61,0 - 77,7) (68,7 - 82,4) (68,0 - 78,5) 

TOTAL 1.977 64,6 2.931 64,3 4.908 64,5 

(60,8 - 68,2) (61,3 - 67,3) (62,0 - 66,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La prevalencia de sobrepeso es significativamente mayor en hombres que mujeres, con 

45,3% y 33,6%, respectivamente. Esta diferencia se mantiene en los rangos etarios de 25 a 

44 años y de 45 a 64 años.  

 

La obesidad presenta una tendencia ascendente con el grupo etario, bajando levemente 

en el último rango de edad. Al contrario de lo encontrado en el sobrepeso, la prevalencia de 

obesidad en mujeres es mayor que en hombres, alcanzando el 30,7% y 19,2%,  

respectivamente. Esta diferencia es estadísticamente significativa.  

 

  Un 2,33% de los chilenos padece de obesidad mórbida, lo que tiende a incrementarse 

con la edad: con un 0,66% entre los 15 y 24 años y un 4,29% en los mayores de 64 años. 

Esta tendencia se mantiene para el sexo masculino. Existe una diferencia significativa entre 
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la prevalencia de hombres y mujeres. De manera general, un 3,34% de las mujeres y un 

1,26% de los hombres tienen un IMC superior a 40.  

 

La obesidad abdominal presenta una prevalencia que tiende a incrementarse con la edad, 

alcanzando su punto más alto en el grupo de 45 a 64 años. Tanto para hombres como para 

mujeres, la prevalencia es 2,7 veces mayor en este grupo etario respecto del grupo entre 15 

y 24 años (29,9%) (Tabla V.2.3.32.). 

 

 
Tabla V.2.3.29. Prevalencia de sobrepeso según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 28,53 404 25,2 718 26,9 

(21,9 - 36,2) (20,0 - 31,3) (22,6 - 31,7) 

25 - 44 639 52,4 985 35,6 1.624 44,0 

(45,7 – 59,0) (30,5 - 41,2) (39,6 - 48,4) 

45 - 64 660 49,0 975 34,1 1.635 41,3 

(42,2 - 55,8) (29,6 – 39,0) (37,2 - 45,6) 

65 y más 364 45,3 567 40,7 931 42,6 

(36,1 – 55,0) (34,0 - 47,7) (37,1 - 48,4) 

TOTAL 1.977 45,3 2.931 33,6 4.908 39,3 

(41,5 - 49,2) (30,9 - 36,5) (36,9 - 41,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.3.30. Prevalencia de obesidad, incluida la obesidad mórbida, según edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 9,2 404 12,5 718 10,9 

(5,5 - 15,2) (8,7 - 17,5) (8,0 - 14,5) 

25 - 44 639 18,4 985 28,3 1.624 23,4 

(14,5 - 23,2) (23,7 - 33,5) (20,2 - 27) 

45 - 64 660 26,2 975 44,8 1.635 35,8 

(21,1 - 32,1) (39,5 - 50,2) (31,9 - 40) 

65 y más 364 24,6 567 35,5 931 30,9 

(17,4 - 33,6) (29,1 - 42,6) (25,9 - 36,4) 

TOTAL 1.977 19,2 2.931 30,7 4.908 25,1 

(16,7 - 22,1) (27,9 - 33,6) (23,2 - 27,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 

Tabla V.2.3.31. Prevalencia de obesidad mórbida según edad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 0,39 404 0,94 718 0,66 

(0,12 - 1,21) (0,19 - 4,45) (0,20 - 2,12) 

25 - 44 639 1,06 985 3,91 1.624 2,49 

(0,26 - 4,14) (1,86 - 8,05) (1,29 - 4,76) 

45 - 64 660 1,42 975 3,71 1.635 2,60 

(0,68 - 2,94) (2,12 - 6,42) (1,64 - 4,09) 

65 y más 364 3,50 567 4,86 931 4,29 

(1,32 - 8,97) (2,67 - 8,69) (2,56 - 7,10) 

TOTAL 1.977 1,26 2.931 3,34 4.908 2,33 

(0,70 - 2,24) (2,25 - 4,94) (1,67 - 3,24) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.3.32.  Prevalencia de obesidad abdominal según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 317 30,5 409 29,4 726 29,9 

(23,7 - 38,2) (23,7 - 35,8) (25,4 - 34,9) 

25 - 44 645 67,5 991 57,2 1.636 62,4 

(60,9 - 73,5) (51,6 - 62,6) (58,1 - 66,5) 

45 - 64 659 80,8 982 80,4 1.641 80,6 

(74,8 - 85,6) (76,3 – 84,0) (77,1 - 83,7) 

65 y más 366 73,1 571 77,1 937 75,4 

(63,5 - 80,9) (70,9 - 82,4) (70,1 - 80,1) 

TOTAL 1.987 63,6 2.953 60,5 4.940 62,0 

(59,8 - 67,2) (57,5 - 63,5) (59,6 - 64,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

h) Prevalencias de bajo peso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, exceso de peso y 

obesidad abdominal, según sexo y nivel educacional (NEDU). 

 

El nivel educacional medio es el que presenta mayor prevalencia de bajo peso (2,4%). 

Al ajustar por edad y sexo, esta prevalencia es significativamente mayor respecto del nivel 

educacional alto (Tabla V.2.3.33.). 

 

   Tabla V.2.3.33. Prevalencia de bajo peso según NEDU y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 0,30 789 1,09 1.260 0,75 1,45 

(0,09 - 0,93) (0,59 - 2,03) (0,43 - 1,30) (0,45-4,72) 

Medio 1.093 1,49 1.542 3,31 2.635 2,40 3,08 

(0,67 - 3,27) (2,06 - 5,29) (1,59 - 3,60) (1,11-8,58) 

Alto 375 0,09 535 1,44 910 0,79 1,00 

(0,02 - 0,42) (0,54 - 3,79) (0,31 - 1,98)  

TOTAL 1.939 0,95 2.866 2,41 4.805 1,70   

(0,46 - 1,99) (1,62 - 3,55) (1,20 - 2,41)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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No se ven patrones en el sobrepeso según nivel educacional en las prevalencias crudas ni 

al ajustar por sexo y edad (Tabla V.2.3.34.). 

 

Tabla V.2.3.34.  Prevalencia de sobrepeso según nivel educacional (NEDU) y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 48,5 789 35,1 1260 40,9 0,83 

(40,5 - 56,6) (30,0 - 40,6) (36,3 - 45,7) (0,60-1,15) 

Medio 1093 41,1 1542 33,3 2635 37,2 0,80 

(36,4 - 46,1) (29,7 - 37,1) (34,2 - 40,4) (0,61-1,04) 

Alto 375 54,1 535 32,0 910 42,7 1 

(45,5 - 62,4) (25,6 - 39,1) (37,1 - 48,5)  

TOTAL 1.939 45,5 2.866 33,3 4805 39,3   

(41,7 - 49,4) (30,5 - 36,2) (36,9 - 41,7)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de obesidad presenta un tendencia según nivel educacional, 

encontrándose un 35,5% de obesos en el nivel educacional (NEDU) bajo y un 18,5% en el 

alto. Esta tendencia se mantiene para hombres y mujeres, siendo significativa en las 

mujeres. Al ajustar por edad y sexo, se observa que tanto el NEDU bajo como el NEDU 

medio tienen significativamente más obesos que el NEDU alto (Tabla V.2.3.35.). 

Tabla V.2.3.35. Prevalencia de obesidad, incluida la obesidad mórbida, según NEDU y sexo. Chile 
2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 20,8 789 46,7 1260 35,5 1,78 

(15,4 - 27,5) (41,0 - 52,4) (31,1 - 40,1) (1,23-2,57) 

Medio 1.093 19,3 1.542 30,1 2.635 24,7 1,41 

(16,2 – 23,0) (26,5 – 34,0) (22,2 - 27,4) (1,01-1,97) 

Alto 375 18,0 535 19,0 910 18,5 1,00 

(12,6 - 25,1) (13,6 - 25,9) (23,2 - 27,2)  

TOTAL 1.939 19,3 2.866 30,7 4.805 25,2   

(16,7 - 22,1) (27,9 - 33,7) (23,2 - 27,2)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Las prevalencias de obesidad mórbida en los NEDU bajo, medio y alto son del 5,29%, 

1,47% y 2,14%, respectivamente. No se encuentran diferencias significativas al ajustar por 

edad y sexo (Tabla V.2.3.36.). 

Tabla V.2.3.36. Prevalencia de obesidad mórbida según NEDU y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 2,66 789 7,30 1.260 5,29 2,64 

(1,10 - 6,29) (4,64-11,32) (3,52 - 7,87) (0,96-7,30) 

Medio 1.093 1,14 1.542 1,81 2.635 1,47 0,83 

(0,46 - 2,81) (1,1 - 2,97) (0,92 - 2,34) (0,28-2,49) 

Alto 375 0,52 535 3,67 910 2,14 1 

(0,16 - 1,66) (1,15-11,10) (0,76 - 5,90)  

TOTAL 1.939 1,23 2.866 3,37 4.805 2,33   

(0,68 - 2,23) (2,27 - 4,99) (1,67 - 3,25)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).Fuente: ENS Chile 2009-201 
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El exceso de peso tiene prevalencias del 61,2%, 61,9% y 76,4% en los NEDU alto, 

medio y bajo, respectivamente. Esta tendencia se replica y es significativa en las mujeres, 

pero se pierde en los hombres (Tabla V.2.3.37.). 

 

Tabla V.2.3.37. Prevalencia de exceso de peso según NEDU y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 471 69,4 789 81,8 1.260 76,4 1,40 

(61,6 - 76,2) (77,1 - 85,6) (72,1 - 80,2) (0,97-2,01) 

Medio 1.093 60,5 1.542 63,4 2.635 61,9 1,02 

(55,3 - 65,4) (59,4 - 67,3) (58,7 - 65,1) (0,77-1,34) 

Alto 375 72,1 535 51,0 910 61,2 1 

(64,4 - 78,7) (43,7 - 58,2) (62,0 - 66,8)  

TOTAL 1.939 64,8 2.866 64,1 4.805 64,4   

(60,9 - 68,4) (61,0 – 67,0) (62,0 - 66,8)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Al igual que el exceso de peso, la obesidad abdominal presenta un patrón descendente 

con el nivel educacional, que se replica en las mujeres (sin alcanzar significación 

estadística), pero se pierde en los hombres (Tabla V.2.3.38.). 

 
 

Tabla V.2.3.38. Prevalencia de obesidad abdominal según NEDU y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES         AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 477 69,0 804 80,8 1.281 75,7 1,29 
(60,8 - 76,2) (75,8 - 84,9) (71,2 - 79,8) (0,89-1,89) 

Medio 1.098 61,6 1.548 56,7 2.646 59,2 1,01 
(56,6 - 66,3) (52,6 - 60,7) (56,0 - 62,3) (0,76-1,35) 

Alto 375 64,9 535 51,1 910 57,8 1,00 
(56,2 - 72,7) (43,8 - 58,3) (59,5 - 64,3)  

TOTAL 1.950 63,6 2.887 60,2 4.837 61,9   
(59,8 - 67,3) (57,2 - 63,2) (59,5 - 64,3)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Prevalencias de bajo peso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, exceso de peso y 

obesidad abdominal, según sexo y zona 

 

Las zonas rurales presentan menor prevalencia de bajo peso, tanto a nivel general como 

al segmentar por género. Al ajustar por edad y sexo, esta conclusión se mantiene (Tabla 

V.2.3.39). 

 

Tabla V.2.3.39. Prevalencia de bajo peso según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES        AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.699 1,28 2.487 2,64 4.186 1,98 1,00 

(0,64 - 2,55) (1,77 - 3,94) (1,39 - 2,82)  

Rural 278 0,09 444 0,54 722 0,32 0,16 

(0,01 - 0,64) (0,20 - 1,45) (0,13 - 0,77) (0,06-0,42) 

TOTAL 1.977 1,12 2.931 2,38 4.908 1,77   

(0,56 - 2,23) (1,61 - 3,52) (1,25 - 2,50)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La prevalencia de sobrepeso, obesidad, exceso de peso y obesidad abdominal es superior 

en hombres de zonas urbanas y en mujeres de zonas rurales. Al ajustar por edad y sexo, no 

se encuentran significaciones estadísticas (Tablas V.2.3.40., V.2.3.41., V.2.3.42. y 

V.2.3.43.). 

Tabla V.2.3.40. Prevalencia de sobrepeso según ruralidad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES       AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.699 46,5 2.487 32,6 4.186 39,3 1,00 

(42,3 - 50,7) (29,6 - 35,8) (36,7 – 42,0)  

Rural 278 37,7 444 40,9 722 39,3 0,97 

(30,0 – 46,0) (34,4 - 47,8) (34,2 - 44,7) (0,75-1,26) 

TOTAL 1.977 45,3 2.931 33,6 4.908 39,3   

(41,5 - 49,2) (30,9 - 36,5) (36,9 - 41,7)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.3.41. Prevalencia % (I.C.) de obesidad, incluida la obesidad mórbida, según ruralidad y 
sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia OR* 

Urbana 1.699 19,3 2.487 29,5 4.186 24,6 1,00 

(16,5 - 22,4) (26,5 - 32,7) (22,4 - 26,8)  

Rural 278 18,9 444 39,1 722 29,1 1,24 

(13,1 - 26,6) (32,6 – 46,0) (24,4 - 34,2) (0,96-1,61) 

TOTAL 1.977 19,2 2.931 30,7 4.908 25,1   

(16,7 - 22,1) (27,9 - 33,6) (23,2 - 27,2)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Tabla V.2.3.42. Prevalencia de exceso de peso según ruralidad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.699 65,8 2.487 62,1 4.186 63,9 1,00 

(61,6 - 69,7) (58,8 - 65,3) (61,2 - 66,4)  

Rural 278 56,6 444 80,1 722 68,4 1,17 

(47,5 - 65,3) (74,1 - 84,9) (62,5 - 73,7) (0,87-1,57) 

TOTAL 1.977 64,6 2.931 64,3 4.908 64,5   

(60,8 - 68,2) (61,3 - 67,3) (62,0 - 66,8)   

*ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Tabla V.2.3.43. Prevalencia de obesidad abdominal según ruralidad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.709 64,2 2.504 59,3 4.213 61,7 1,00 
(60,1 - 68,2) (55,9 - 62,6) (59,1 - 64,3)  

Rural 278 59,4 449 69,1 727 64,3 1,06 
(50,2 - 68,1) (62,1 - 75,4) (58,5 - 69,8) (0,79-

1,41) 
TOTAL 1.987 63,6 2.953 60,5 4.940 62,0  

(59,8 - 67,2) (57,5 - 63,5) (59,6 - 64,4)  
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La obesidad mórbida es mayor en zonas urbanas que rurales (2,43% y 1,62%, 

respectivamente), hecho que se mantiene al segmentar por sexo (Tabla V.2.3.44.). 

 

Tabla V.2.3.44. Prevalencia % (I. C.) de obesidad mórbida según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.699 1,38 2.487 3,42 4.186 2,43 1,00 

(0,75 - 2,52) (2,21 - 5,26) (1,70 - 3,47)  

Rural 278 0,41 444 2,82 722 1,62 0,71 

(0,06 - 2,85) (1,60 - 4,91) (0,93 - 2,80) (0,37-1,39) 

TOTAL 1.977 1,26 2.931 3,34 4.908 2,33   

(0,70 - 2,24) (2,25 - 4,94) (1,67 - 3,24)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

j) Prevalencias de bajo peso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, exceso de peso y 

obesidad abdominal, según sexo y región 

 

La prevalencia de bajo peso en los adultos de Chile es del 1,77%, alcanzando su punto 

más alto en la I Región de Tarapacá, con el 5,32%, prevalencia significativamente superior 

a la prevalencia nacional. Al ajustar por edad y sexo, esta prevalencia es estadísticamente 

superior a la XIII Región Metropolitana, considerada como de referencia (Tabla V.2.3.45. y 

Gráfico V.2.3.12.). 
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Tabla V.2.3.45. Prevalencia (I. C.) de bajo peso según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 289 3,79 1,65 
(1,86 - 7,56) (0,62-4,36) 

I 284 5,32 3,66 
(2,64 - 10,41) (1,38-9,67) 

II 288 2,38 0,94 
(1,02 - 5,46) (0,32-2,77) 

III 299 1,36 0,79 
(0,51 - 3,59) (0,25-2,53) 

IV 281 1,61 0,54 
(0,39 - 6,49) (0,11-2,57) 

V 312 ,35 0,15 
(0,05 - 2,46) (0,02-1,20) 

RM 817 1,95 1,00 
(0,60 - 6,17)  

VI 304 1,95 0,85 
(0,60 - 6,17) (0,22-3,26) 

VII 319 1,15 0,44 
(0,48 - 2,70) (0,15-1,29) 

VIII 268 1,62 0,77 
(0,51 - 5,03) (0,21-2,91) 

IX 291 0,41 0,18 

(0,06 - 2,87) (0,02-1,37) 
XIV 278 1,38 0,46 

(0,43 - 4,34) (0,12-1,75) 
X 290 1,87 0,67 

(0,39 - 8,48) (0,12-3,85) 
XI 290 0,00  0,55 

(0,33 - 4,35) (0,12-2,54) 
XII 298 0,68 0,25 

(0,15 - 3,08) (0,04-1,42) 

CHILE 4908 1,77  
(1,25 - 2,50)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.12. Prevalencia de bajo peso según región. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La XIV Región de Los Ríos es la que tiene una menor prevalencia de sobrepeso 

(27,4%), mientras que la I Región de Tarapacá es la que presenta prevalencia mayor 

(51,5%). Ambas son estadísticamente diferentes (inferior y superior) que la prevalencia 

nacional (Tabla V.2.3.46. y Gráfico V.2.3.13.).
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Tabla V.2.3.46. Prevalencia (I. C.) de sobrepeso según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 289 39,0 0,98 

(31,8 - 46,6) (0,68-1,42) 
I 284 51,5 1,61 

(43,1 - 59,7) (1,10-2,35) 
II 288 37,3 0,95 

(30,7 - 44,3) (0,67-1,35) 
III 299 45,9 1,24 

(38,8 - 53,2) (0,88-1,75) 
IV 281 39,6 1,09 

(32,4 - 47,3) (0,75-1,58) 
V 312 47,7 1,43 

(40,0 - 55,4) (1,01-2,02) 
RM 817 38,9 1 

(34,6 - 43,4)  
VI 304 44,5 1,23 

(36,1 - 53,3) (0,83-1,84) 
VII 319 38,7 1,01 

(32,4 - 45,3) (0,72-1,42) 
VIII 268 35,2 0,81 

(27,3 - 43,9) (0,53-1,23) 
IX 291 35,9 0,85 

(28,8 - 43,8) (0,58-1,25) 
XIV 278 27,4 0,63 

(21,5 - 34,1) (0,44-0,91) 
X 290 34,9 0,87 

(28,1 - 42,3) (0,60-1,28) 

XI 290 42,3 1,18 
(33,1 - 52,2) (0,75-1,86) 

XII 298 36,6 0,87 
(28,0 - 46,1) (0,54-1,40) 

CHILE 4.908 39,32  
(36,9 - 41,7)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.13.  Prevalencia de sobrepeso según región. ENS Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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18,2% es la prevalencia de obesidad en la V Región de Valparaíso y 35,0% la de la XIV 

Región de Los Ríos. Solo esta última presenta diferencias significativas respecto de la 

prevalencia nacional en adultos mayores de 15 años. La IX Región de La Araucanía, XIV 

Región de Los Ríos y XI Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo tienen 

mayor obesidad que la Región Metropolitana, al ajustar por edad y sexo (Tabla V.2.3.47. y 

Gráfico V.2.3.14). 
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Tabla V.2.3.47. Prevalencia (I. C.) de obesidad según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 289 24,70 1,13 

(19,0 - 31,5) (0,75-1,72) 
I 284 19,20 0,67 

(13,8 - 25,9) (0,42-1,07) 
II 288 24,70 1,13 

(19,6 - 30,6) (0,78-1,64) 
III 299 30,00 1,38 

(23,9 - 36,9) (0,94-2,03) 
IV 281 25,20 1,19 

(19,5 – 32,0) (0,80-1,79) 
V 312 18,20 0,69 

(14,0 - 23,3) (0,48-1,00) 
RM 817 23,60 1,00 

(20,1 - 27,5)  
VI 304 25,30 1,12 

(17,2 - 35,6) (0,65-1,93) 
VII 319 27,90 1,34 

(22,6 - 33,9) (0,94-1,92) 
VIII 268 25,80 1,20 

(19,8 – 33,0) (0,80-1,80) 
IX 291 35,00 1,75 

(27,4 - 43,4) (1,16-2,65) 
XIV 278 35,00 1,76 

(28,1 - 42,6) (1,20-2,58) 
X 290 30,30 1,44 

(23,6 – 38,0) (0,96-2,15) 
XI 290 35,30 1,63 

(26,5 - 45,3) (1,06-2,52) 
XII 298 28,20 1,48 

(21,5 - 36,1) (0,96-2,29) 
CHILE 4.908 25,10  

(23,2 - 27,2)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo.  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.14. Prevalencia % (I. C.) de obesidad según región. ENS Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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No existen diferencias en las prevalencias de obesidad mórbida en las diferentes 

regiones respecto del promedio nacional. Sin embargo, al ajustar por edad y sexo se 

observa que la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo tiene 

significativamente más obesidad mórbida que la XIII Región Metropolitana (Tabla 

V.2.3.48 y Gráfico V.2.3.15.).  
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Tabla V.2.3.48.  Prevalencia (I.C.) de obesidad mórbida según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 289 1,0 0,56 

(0,39 - 2,75) (0,18-1,79) 
I 284 2,0 0,84 

(0,54 – 7,00) (0,20-3,62) 
II 288 2,2 1,25 

(1,08 - 4,48) (0,49-3,19) 
III 299 1,2 0,65 

(0,47 - 3,01) (0,21-2,01) 
IV 281 2,0 1,15 

(0,97 - 4,12) (0,45-2,96) 
V 312 1,7 0,80 

(0,77 - 3,80) (0,29-2,18) 
RM 817 1,9 1,00 

(1,11 - 3,38)  
VI 304 7,3 4,30 

(1,89 - 24,44) (0,89-20,81) 
VII 319 2,2 1,28 

(0,95 - 4,94) (0,45-3,63) 
VIII 268 2,2 1,25 

(0,78 - 5,92) (0,37-4,23) 
IX 291 2,7 1,67 

(1,07 - 6,48) (0,55-5,07) 
XIV 278 2,1 1,38 

(0,92 - 4,75) (0,49-3,93) 
X 290 2,6 1,41 

(1,39 - 4,82) (0,58-3,41) 
XI 290 5,0 2,96 

(2,85 - 8,65) (1,27-6,89) 
XII 298 3,3 2,21 

(1,61 - 6,44) (0,81-5,99) 

CHILE 4.908 2,3  
(1,67 - 3,24)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.15. Prevalencia de obesidad mórbida según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La III Región de Atacama y la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 

presentan las mayores prevalencias de exceso de peso (75,9% y 77,7%, respectivamente), 

encontrándose diferencias significativas en relación al promedio nacional. Al ajustar por 

sexo y edad, estas dos regiones tienen exceso de peso significativamente superior a la XIII 

Región Metropolitana (Tabla V.2.3.49. y Gráfico V.2.3.16.). 
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Tabla V.2.3.49. Prevalencia de exceso de peso según regiones.  

Chile 2009-2010. 
REGIÓN n Prevalencia OR* 

XV 289 63,7 1,08 

(56,1 - 70,6) (0,72-1,60) 
I 284 70,6 1,25 

(63,1 - 77,1) (0,85-1,84) 
II 288 61,9 1,04 

(54,7 - 68,7) (0,73-1,49) 
III 299 75,9 1,79 

(69,1 - 81,7) (1,21-2,64) 
IV 281 64,8 1,26 

(57,2 - 71,7) (0,84-1,89) 
V 312 65,8 1,14 

(58,1 - 72,8) (0,79-1,66) 
RM 817 62,4 1,00 

(58,0 - 66,7)  
VI 304 69,8 1,39 

(61,7 - 76,8) (0,90-2,15) 
VII 319 66,6 1,30 

(59,7 - 72,8) (0,91-1,88) 
VIII 268 61,0 0,93 

(52,0 - 69,3) (0,60-1,45) 
IX 291 70,9 1,42 

(62,9 - 77,8) (0,96-2,11) 
XIV 278 62,3 1,05 

(54,2 - 69,8) (0,73-1,50) 
X 290 65,2 1,18 

(57,0 - 72,6) (0,77-1,82) 
XI 290 77,7 2,06 

(70,5 - 83,5) (1,29-3,28) 
XII 298 64,8 1,18 

(54,0 - 74,3) (0,68-2,06) 
CHILE 4.908 64,5  

(62,0 - 66,8)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.16. Prevalencia de exceso de peso según región. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de obesidad abdominal según región varía entre 53,5% en  la XV Región 

de Arica y Parinacota y 81,7% en la IX Región de La Araucanía. Esta última, además de la 

XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, tienen prevalencias de obesidad 

abdominal significativamente superiores a la prevalencia de adultos a nivel nacional. Al 

ajustar por edad y sexo, estas dos regiones mantienen significativamente más obesidad 

abdominal que la RM, considerada de referencia (Tabla V.2.3.50. y Gráfico V.2.3.17.). 
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Tabla V.2.3.50.  Prevalencia (I. C.) de obesidad abdominal según regiones.  

Chile 2009-2010. 
REGION n PREVALENCIA OR* 

XV 291 53,50 0,76 
(45,9 – 61,0) (0,51-1,14) 

I 289 68,50 1,28 
(61,1 - 75,1) (0,88-1,87) 

II 288 56,80 0,97 
(49,6 - 63,7) (0,68-1,37) 

III 300 70,10 1,44 
(63,0 - 76,3) (1,00-2,08) 

IV 280 61,20 1,28 
(53,4 - 68,4) (0,86-1,91) 

V 312 56,10 0,82 
(48,0 - 63,8) (0,55-1,21) 

RM 822 59,50 1,00 
(55,1 - 63,8)  

VI 304 69,70 1,62 
(61,8 - 76,6) (1,00-2,62) 

VII 328 63,50 1,32 
(56,7 - 69,9) (0,91-1,90) 

VIII 271 63,40 1,22 
(55,0 - 71,1) (0,81-1,85) 

IX 292 81,70 3,30 
(74,7 - 87,1) (2,02-5,39) 

XIV 280 59,60 1,06 
(51,6 - 67,1) (0,74-1,52) 

X 290 59,70 1,05 
(51,6 - 67,3) (0,68-1,63) 

XI 294 74,40 2,09 
(66,0 - 81,3) (1,20-3,63) 

XII 299 57,20 0,97 
(46,7 - 67,1) (0,61-1,54) 

CHILE 4.940 62,00  
(59,6 - 64,4)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.3.17. Prevalencia de obesidad abdominal según región. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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k) Distribución de percepción de estado nutricional según reporte visual 

 

La Tabla V.2.3.51. muestra el reporte visual del estado nutricional. Este consistió en la 

autoevaluación, mediante la identificación del estado nutricional personal, de una de cuatro 

figuras (de una persona bajopeso, normopeso, sobrepeso u obesa). Los resultados de la 

auto-evaluación indican que un 6,9% de la población chilena se considera bajopeso, un 

37,6% normopeso, un 43,4% sobrepeso y un 12,1% obeso. La prevalencia de autorreporte 

de obesidad es significativamente diferente entre hombres y mujeres: 9,6% y 14,5% 

respectivamente.  

 
Tabla V.2.3.51. Distribución % (I.C.) de estado nutricional por autorreporte visual  

según sexo. Chile 2009 - 2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Autorreporte 
(visual) de estado 

nutricional  
n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

Bajo peso 160 
8,0 

177 
5,9 

337 
6,9 

(6,2 - 10,3) (4,7 - 7,3) (5,8 - 8,2) 

Normal 878 
42,0 

1.034 
33,4 

1.912 
37,6 

(38,4 - 45,6) (30,7 - 36,2) (35,3 - 39,9) 

Sobrepeso 895 
40,5 

1.460 
46,2 

2.355 
43,4 

(36,9 - 44,1) (43,3 - 49,2) (41,1 - 45,7) 

Obeso 224 
9,6 

468 
14,5 

692 
12,1 

(7,9 - 11,6) (12,4 - 16,9) (10,7 - 13,6) 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al preguntar por la percepción del estado nutricional, mediante una tarjeta con las 

palabras “Bajo peso”, “Normal”, “Sobrepeso” y “Obeso”, un 7,3% declaró ser bajo peso, 

un 42,6 normal, un 46,3% sobrepeso y un 3,8% obeso, encontrándose diferencias 

significativas entre hombres y mujeres para la prevalencia de normales (47,3% y 38,2% 

para hombres y mujeres respectivamente), sobrepeso (42,0% y 50,3% para hombres y 

mujeres respectivamente) y obesos (1,9% y 5,6% para hombres y mujeres respectivamente) 

(Tabla V.2.3.52.). 

 
Tabla V.2.3.52. Distribución de estado nutricional por autorreporte verbal  

según sexo. Chile 2009 - 2010. 
AUTORREPORTE 

(VERBAL) DE 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo peso 159 
8,8 

190 
5,9 

349 
7,3 

(6,8 - 11,4) (4,6 - 7,5) (6,1 - 8,8) 

Normal 1.064 
47,3 

1.199 
38,2 

2.263 
42,6 

(43,7 - 50,9) (35,4 – 41,0) (40,4 - 44,9) 

Sobrepeso 872 
42,0 

1.585 
50,3 

2.457 
46,3 

(38,5 - 45,6) (47,4 - 53,2) (43,9 - 48,6) 

Obeso 53 
1,9 

151 
5,6 

204 
3,8 

(1,2 – 3,0) (4,2 - 7,4) (3,0 - 4,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A continuación se detallan las prevalencias de percepción de obesidad reportada en las 

tarjetas con las cuatro palabras según sexo, grupo etario, NEDU, zona y región.  

 

k) Prevalencias de percepción de obesidad por autorreporte verbal según grupo etario y 

sexo. 

 

La percepción de obesidad a nivel nacional es del 3,8%, variando entre un 1,3% en el 

grupo de 15 a 24 años y un 5,2% en el grupo de 25 a 44 años. En el grupo de 45 a 64 años 

se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres: los primeros reportan una 

prevalencia del 1,3% y las segundas, del 7,7%. (Tabla V.2.3.53.). 

 
Tabla V.2.3. 53. Prevalencia de percepción de obesidad, incluida la obesidad mórbida, según edad y 

sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 363 
0,7 

436 
1,8 

799 
1,3 

(0,2 - 2,1) (0,8 - 4,1) (0,7 - 2,5) 

25 - 44 687 
3,1 

1.048 
7,4 

1.735 
5,2 

(1,6 - 5,9) (4,7 - 11,4) (3,6 - 7,5) 

45 - 64 711 
1,3 

1.031 
7,7 

1.742 
4,6 

(0,7 - 2,4) (5,1 - 11,5) (3,2 - 6,7) 

65 y más 387 
1,4 

610 
2,2 

997 
1,9 

(0,5 - 3,8) (1,0 - 4,8) (1,0 - 3,5) 

Total 2.148 
1,9 

3.125 
5,6 

5.273 
3,8 

(1,2 – 3,0) (4,2 - 7,4) (3,0 - 4,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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l) Prevalencias de percepción de obesidad por autorreporte verbal según nivel 

educacional (NEDU) y sexo. 

 

No se distinguen patrones en la prevalencia de percepción de obesidad por sexo y nivel 

educacional. (Tabla V.2.3.54.) 

 

Tabla V.2.3.54. Prevalencia % (I.C.) de percepción de obesidad, incluida la obesidad mórbida, según 
NEDU y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 524 
1,5 

880 
4,2 

1.404 
3,0 0,72 

(0,7 - 3,2) (2,6 - 6,8) (2,0 - 4,6) (0,35-1,5) 

Medio 1.210 
1,8 

1.668 
6,0 

2.878 
3,9 0,98 

(0,9 - 3,5) (4,3 - 8,3) (2,9 - 5,2) (0,5-1,9) 

Alto 412 
2,3 

572 
6,0 

984 
4,1 1,00 

(1,0 - 4,9) (2,8 - 12,3) (3,0 - 4,8)  

TOTAL 2.146 
1,9 

3.120 
5,6 

5.266 
3,8   

(1,2 – 3,0) (4,2 - 7,4) (3,0 - 4,8)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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m) Prevalencias de percepción de obesidad por autorreporte verbal según zona de 

residencia y sexo. 

 

No se distinguen patrones en la prevalencia de percepción de obesidad por sexo y zona 

de residencia (Tabla V.2.3.55.). 

 

Tabla V.2.3.55. Prevalencia de percepción de obesidad, incluida la obesidad mórbida,  
según ruralidad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.839 
2,0 

2.650 
5,8 

4.489 
4,0 1,00 

(1,2 - 3,3) (4,3 - 7,8) (3,1 - 5,1)  

Rural 307 
1,1 

475 
4,3 

782 
2,7 0,71 

(0,4 - 2,9) (2,4 - 7,6) (1,6 - 4,4) (0,40-1,26) 

TOTAL 2.146 
1,9 

3.125 
5,6 

5.271 
3,8   

(1,2 – 3,0) (4,2 - 7,4) (3,0 - 4,8)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

n) Prevalencias de percepción de obesidad por autorreporte verbal según región  

 

La V Región de Valparaíso es la con menor percepción de obesidad (1,7%), mientras 

que la VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins es la con mayor prevalencia (10,0%). 

Ninguna de las dos es estadísticamente diferente a la prevalencia nacional (3,8%). Al 

ajustar por sexo y edad, la VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins es 

significativamente superior a la Región Metropolitana de Santiago (región de referencia). 

(Tabla V.2.3.56. y Gráfico V.2.3.18.) 
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Tabla V.2.3.56. Prevalencia (I.C.) de precepción de obesidad según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 306 3,7 1,01 
(1,9 - 7,1) (0,44-2,31) 

I 311 2,1 0,49 
(0,9 - 4,9) (0,18-1,33) 

II 303 4,5 1,16 
(2,5 - 7,8) (0,55-2,46) 

III 305 4,4 1,24 
(2,3 - 8,3) (0,54-2,84) 

IV 302 2,3 0,61 
(1,2 - 4,4) (0,27-1,38) 

V 343 1,7 0,43 
(0,8 - 3,8) (0,17-1,09) 

RM 911 3,8 1,00 
(2,5 - 5,8)  

VI 312 10,0 3,25 
(3,8 - 23,8) (1,09-9,64) 

VII 353 4,5 1,18 
(2,5 - 7,7) (0,57-2,44) 

VIII 289 2,6 0,67 
(1,3 - 5,4) (0,28-1,64) 

IX 326 4,9 1,37 
(2,8 - 8,4) (0,65-2,89) 

XIV 300 5,40 1,41 
(2,7 - 10,5) (0,59-3,34) 

X 318 2,8 0,74 
(1,1 – 7,0) (0,26-2,13) 

XI 279 3,3 0,77 
(1,8 - 6,1) (0,35-1,69) 

XII 313 
3,7 1,09 

(1,9 – 7,0) (0,47-2,54) 

CHILE 5.271 
3,8  

(3,0 - 4,8)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 
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GráficoV. 2.3.18. Prevalencia (I.C.) de precepción de obesidad según regiones. Chile 2009 – 2010. 
Fuente: ENS Chile 2009 -2010. 
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A continuación se realizarán análisis considerando la subpoblación con exceso de peso 

actual, es decir, con IMC>25 al momento de la visita de la enfermera.  

 

ñ) Autorreporte de diagnóstico médico de exceso de peso.  

 

Un 47,3% de la población chilena con exceso de peso según el índice de masa corporal 

reporta haber sido diagnosticada con exceso de peso alguna vez en su vida por un médico. 

Un 34,9% de los chilenos con sobrepeso actual han sido diagnosticados como sobrepeso 

por un médico alguna vez en su vida y un 66,4% de los obesos actuales reportan haber sido 

diagnosticado como tales por un médico. Para las tres sub-poblaciones, se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, siendo las mujeres 

siempre más diagnosticadas que los hombres (Tabla V.2.3.57.). 
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Tabla V.2.3.57. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico según sexo para tres poblaciones 
diferentes. Chile 2009 - 2010. 

 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Población n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Sobrepeso 885 
24,1 

1023 
49,1 

1908 
34,9 

(19,7 - 29,1) (44,0 - 54,2) (31,3 - 38,7) 

Obeso 452 
56,9 

939 
72,1 

1391 
66,4 

(49,4 – 64,0) (67,1 - 76,7) (62,1 - 70,4) 

Exceso de 
peso 1337 

33,9 
1962 

60,2 
3299 

47,3 
(29,8 - 38,2) (56,5 - 63,7) (44,3 - 50,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 

 

 

La edad promedio de primer diagnóstico de exceso de peso para sujetos con exceso de 

peso actual es de 52,5 años. En sujetos con sobrepeso actual la edad promedio es de 49,9 y 

en sujetos con obesidad la edad de primer diagnóstico es de 66,4 años. No se encuentran 

diferencias significativas por sexo (Tabla V.2.3.58.). 

 

Tabla V.2.3.58. Promedio de edad (años) (I.C.) de autorreporte de diagnóstico médico según sexo para 
tres poblaciones diferentes. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
POBLACIÓN n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Sobrepeso 219 
36,7 

435 
58,4 

654 
49,9 

(32,0 - 41,4) (36,3 - 80,5) (36,2 - 63,7) 

Obeso 243 
51,0 

629 
56,4 

872 
54,6 

(34,3 - 67,6) (38,9 - 73,9) (41,6 - 67,7) 

Exceso de peso 462 
43,9 

1064 
57,2 

1526 
52,5 

(35,1 - 52,6) (43,5 – 71,0) (43,1 – 62,0) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 
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La prevalencia de vida de tratamiento por exceso de peso en población diagnosticada 

como tal es del 23,0%. De los sujetos con sobrepeso actual, un 14,1% reporta haber tratado 

su sobrepeso alguna vez en la vida, mientras que un 36,9% de los obesos actuales dicen 

haber tratado su obesidad al menos una vez en su vida. Para las tres sub-poblaciones se 

cumple que la prevalencia de tratamiento de vida de las mujeres es significativamente 

superior a la prevalencia de hombres. (Tabla V.2.3.59.)  

 
Tabla V.2.3.59. Prevalencia de vida de tratamiento por exceso de peso según sexo para tres poblaciones 

diferentes. 

Chile 2009 - 2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Población n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

Sobrepeso 885 
9,3 

1029 
20,5 

1914 
14,1 

(6,7 - 12,7) (16,9 - 24,6) (11,9 - 16,7) 

Obeso 453 
27,9 

942 
42,4 

1395 
36,9 

(21,8 - 34,9) (36,9 - 48) (32,7 - 41,4) 

Exceso de peso 1338 
14,8 

1971 
31,0 

3309 
23,0 

(12,1 - 18,1) (27,6 - 34,6) (20,7 - 25,5) 
 Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 
 
 
 

La siguiente tabla muestra la distribución del/de los tratamientos seguidos por las 

personas con obesidad actual. Un 73,7% dice no seguir ningún tratamiento, un 14,1% 

reporta seguir una dieta por cuenta propia, un 6,5% dice estar en tratamiento con un 

profesional de la salud. (Tabla V.2.3.60.). De estos, un 57,7% está en tratamiento con una 

nutricionista, un 22,2% con un médico, un 6,2% con una nutricionista y un médico, un 

4,2% con un médico, una nutricionista y un kinesiólogo y un 2,5% con una enfermera.  
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Tabla V.2.3. 60. Distribución de tratamiento seguido en últimas dos semanas contra la obesidad según 
sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
TRATAMIENTO n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Dieta por cuenta propia 454 
12,4 

945 
15,1 

1.399 
14,1 

(7,4 – 20,0) (11,1 - 20,4) (10,8 - 18,2) 

Ejercitación periódica 454 
6,6 

945 
3,4 

1.399 
4,6 

(3,6 - 11,9) (2,0 - 5,9) (3,1 - 6,9) 
Consumo de 
medicamentos por 
cuenta propia, no 
indicados por un 
médico 

454 

0,4 

945 

0,9 

1.399 

0,7 

(0,1 - 2,9) (0,2 - 3,3) (0,2 - 2,2) 

Consumo de 
medicamentos 
indicados por un 
médico 

454 
3,4 

945 
2,6 

1.399 
2,9 

(1,3 - 8,4) (1,5 - 4,6) (1,8 - 4,9) 

Consumo de productos 
naturales 454 

2,9 
945 

5,1 
1.399 

4,3 
(1,5 - 5,7) (3,2 - 7,9) (2,9 - 6,2) 

En tratamiento con un 
profesional de la salud 454 

3,2 
945 

8,4 
1.399 

6,5 
(1,5 - 6,5) (6,0 - 11,7) (4,7 - 8,7) 

Otros 454 
0,5 

945 
0,9 

1.399 
0,8 

(0,2 - 1,4) (0,4 – 2,0) (0,4 - 1,5) 

Ninguno 454 
79,5 

945 
70,2 

1.399 
73,7 

(72,1 - 85,3) (64,7 - 75,2) (69,4 - 77,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 
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V.2.4. Diabetes 

 

En este punto, los análisis incluyeron solo a participantes con muestra de sangre y con 

un ayuno de al menos 8 horas (4.802 casos). Para el análisis de glicemias como dato 

continuo, se excluyeron valores extremos sobre los 300 mg/dl. Para el cálculo de 

prevalencias, se incluyeron todos los valores. En las tablas se reportan promedios y 

prevalencias expandidas (Chile 2009-2010); sin embargo, los n al margen de las tablas 

corresponden a la muestra. 

 

Descripción estadística de glicemia, hemoglobina glicosilada y hemoglucotest  

 

En la Tabla V.2.4.1. se encuentran los promedios poblacionales de glicemia 

(GLUBASAL), hemoglobina glicosilada (HBGLICOA1C) y hemoglucotest (HGT).  

 

Se observa que el promedio nacional de glicemia, en ambos casos (GLUBASAL y 

HGT), se encuentra dentro del rango normal (<100 mg/dl). 

  

Tabla V.2.4.1. Niveles de glicemia, hemoglobina glicosilada y hemoglucotest.  
Chile 2009-2010. 

 n PROMEDIO1 MEDIANA MÍN. MAX. E.E.2 C.V. (%)3 

GLUBASAL 4.742 93,37 / 89,13 98,00 52,00 298,00 0,63 0,67 

HBGLICOA1C 1.863 6,36 / 5,98 5,90 4,00 16,00 0,06 0,96 

HGT 4.807 99,01 / 94,07 107,00 24,00 497,00 0,73 0,74 
1 Promedio con/sin valores atípicos, 2 E.E. = Error estándar de la media, 3 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la 
media estimada. 
Los valores para GLUBASAL, HBGLICOAIC y HGT atípicos [52 - 131], [4,0-9,1] y [38 - 150], respectivamente, fueron  
considerados valores atípicos. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El Gráfico V.2.4.1. muestra la distribución nacional de los niveles de glicemia en la 

población. El histograma presenta una asimetría hacia la derecha con mediana 98 mg/dl. 

 
Gráfico V.2.4.1.  Distribución de frecuencias de glicemia (mg/dl), Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A continuación se presenta una descripción estadística simple por sexo, edad, nivel 

educacional (NEDU), zona y región para los niveles de glicemia. 

 

a) Promedios de glicemia según grupos de edad y sexo 

 

En la Tabla V.2.4.2. se puede apreciar que los promedios de glicemia no son 

significativamente distintos en hombres y mujeres (94,27 versus 92,5 mg/dl, 

respectivamente). En ambos sexos se observa un aumento significativo de la glicemia a 

medida que aumenta la edad hasta los 64 años. 

 

Tabla V.2.4.2. Glicemia (mg/dl) según grupos de edad y sexo (mmHg). 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Promedio n Promedio n Promedio 

15 - 24 304 85,94 388 82,66 692 84,31 
(84,8 - 87,1) (81,8 - 83,5) (83,6 – 85,0) 

25 - 44 625 89,93 956 86,97 1.581 88,46 
(88,5 - 91,4) (85,4 - 88,5) (87,4 - 89,5) 

45 - 64 631 100,26 937 101,96 1.568 101,15 
(97,6 - 103) (97,4 - 106,5) (98,4 - 103,9) 

≥ 65 346 112,37 555 102,82 901 106,92 
(100,1 - 124,7) (98 - 107,6) (100,8 – 113,0) 

TOTAL 1.906 94,27 2.836 92,50 4.742 93,37 
(92,5 - 96,1) (90,8 - 94,2) (92,1 - 94,6) 

Se muestran promedios  (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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b) Promedios de glicemia según nivel educacional  
 

En la Tabla V.2.4.3. se observa que el nivel educacional (NEDU) bajo (menos de 8 años 

de estudio) tiene una glicemia significativamente más alta que los niveles medio y alto, 

mientras que estos últimos no presentan diferencias significativas entre sí. Al analizar entre 

sexos, en cada uno de los niveles no se aprecian diferencias significativas. 

 

Tabla V.2.4.3. Glicemia (mg/dl) por grupos de nivel educacional (NEDU) y sexo (mmHg).  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES             MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 441 
101,40 

773 
102,65 

1.214 
102,11 

(94,7 - 108,1) (98 - 107,3) (98,2 - 106) 

Medio 1064 
92,53 

1.489 
90,84 

2.553 
91,69 

(91,0 – 94,0) (88,9 - 92,8) (90,5 - 92,9) 

Alto 361 
93,81 

504 
87,69 

865 
90,75 

(89,2 - 98,4) (84,5 - 90,8) (88,0 - 93,5) 

TOTAL 1.866 
94,29 

2.766 
92,52 

4.632 
93,38 

(92,5 - 96,1) (90,8 - 94,2) (92,1 - 94,6) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

c) Promedios de glicemia según zona urbano-rural 
 

En la Tabla V.2.4.4. se observa una tendencia no significativa con niveles de glicemia 

mayores en zonas rurales.  

 

Tabla V.2.4.4. Glicemia (mg/dl) según zona urbano-rural y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES       MUJERES    AMBOS SEXOS 
ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.631 93,22 2.414 92,46 4.045 92,83 
(91,6 - 94,8) (90,6 - 94,3) (91,6 - 94,1) 

Rural 275 101,01 422 92,84 697 97,00 
(92,8 - 109,2) (89,9 - 95,8) (92,5 - 101,5) 

TOTAL 1.906 94,27 2.836 92,50 4.742 93,37 
(92,5 - 96,1) (90,8 - 94,2) (92,1 - 94,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Promedios de glicemia por región 
 

En la Tabla V.2.4.5. y en el Gráfico V.2.4.2. se presentan los promedios de glicemia y 

sus respectivos intervalos de confianza (95%) según región. Al comparar con el promedio 

nacional y también con la Región Metropolitana no se observan diferencias significativas. 

 

Tabla V.2.4.5. Glicemia según regiones. Chile 2009-2010 
REGIONES n PROMEDIO I. C.   

XV 271 94,8 (91,1 - 98,5) 

I 292 97,1 (92,6 - 101,6) 

II 282 92,8 (90,1 - 95,5) 

III 292 96,6 (92,7 - 100,4) 

IV 268 90,6 (88,5 - 92,7) 

V 308 95,3 (89,7 - 100,9) 

RM 796 92,3 (90,1 - 94,5) 

VI 285 96,1 (92,5 - 99,6) 

VII 267 94,1 (90,7 - 97,4) 

VIII 257 93,2 (90,1 - 96,2) 

IX 279 95,8 (91,2 - 100,4) 

XIV 277 94,3 (90,5 - 98,2) 

X 282 92,4 (90,2 - 94,6) 

XI 297 91,1 (88,8 - 93,5) 

XII 289 92,1 (89,8 - 94,4) 

CHILE 4.742 93,4 (92,1 - 94,6) 

Se muestran promedios  (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.4.2. Glicemia (mg/dl) por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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e) Prevalencia de diabetes por grupo de edad y sexo 
 

La Tabla V.2.4.6. muestra una prevalencia nacional de diabetes en el adulto de 9,4% 

(8,1-10,9), utilizando la definición epidemiológica “glicemia de ayuno >=126 mg/dl ó 

autorreporte de diagnóstico médico de diabetes” (se excluye aquellos casos en que el 

diagnóstico médico ocurrió en el embarazo). Se observa una prevalencia de diabetes algo 

superior en mujeres; sin embargo, esta diferencia no alcanza significación estadística. La 

tabla muestra en ambos sexos un aumento significativo en la prevalencia de diabetes al 

aumentar la edad, el que se mantiene en hombres y mujeres. Según estratos de edad, no se 

observan diferencias significativas en la prevalencia de diabetes entre hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.4.6. Diabetes según edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 301 0,2 383 0,6 684 0,4 
(0,0-0,8) (0,2-2,2) (0,1-1,1) 

25 - 44 611 2,9 945 4,7 1.556 3,8 
(1,4-5,7) (2,7-7,9) (2,4-5,7) 

45 - 64 625 14,4 916 19,3 1.541 16,9 
(10,7-19,1) (15,1-24,4) (14,0-20,3) 

≥ 65 337 29,9 538 22,8 875 25,8 
(20,4-41,6) (17,9-28,6) (20,6-31,9) 

TOTAL 1.874 8,4 2.782 10,4 4.656 9,4 
(6,6-10,6) (8,7-12,5) (8,1-10,9) 

Prevalencias % (intervalo de 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
Nota: excluye 48 casos cuyo autoreporte de diagnóstico médico ocurrió en el embarazo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

145 

   

f) Prevalencia de diabetes según nivel educacional  

 

En la Tabla V.2.4.7. se observa una gradiente educacional con prevalencias 

significativamente mayores en el nivel educacional bajo con respecto a los niveles medio y 

alto. En el análisis de ambos sexos, al ajustar por edad y sexo, las diferencias entre el nivel 

bajo versus el alto pierden significancia estadística. La mayor prevalencia se observa en 

mujeres de estrato educacional bajo. 
 

Tabla V.2.4.7. Diabetes por nivel educacional (NEDU) y sexo.  
Chile 2009-2010. 

    HOMBRES        MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 443 18,7 776 21,8 1219 20,5 1,571 
(12,8-26,6) (17,3-27,1) (16,7-24,8) (0,900-2,741) 

Medio 1.065 6,2 1.490 8,1 2.555 7,1 0,975 
(4,4-8,5) (6,1-10,8) (5,7-8,9) (0,577-1,649) 

Alto 361 6,6 506 5,9 867 6,2 1,000 
(3,5-12,1) (3,3-10,3) (4-9,5)  

TOTAL 1.869 8,3 2.772 10,4 4.641 9,4   
(6,6-10,5) (8,7-12,4) (8,1-10,8)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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g) Prevalencia de diabetes según zona urbano-rural 

 

En la Tabla V.2.4.8. se aprecia que la prevalencia de diabetes no difiere 

significativamente entre la zona urbana y la rural, al ajustar por edad y sexo. 

 

Tabla V.2.4.8. Diabetes según zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 3.974 9,2 1,000 
(7,9-10,8)  

Rural 682 10,7 1,007 
(7,3-15,4) (0,65-1,562) 

TOTAL 4.656 9,4   
(8,1-10,9)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

h) Prevalencia de diabetes según regiones 

 

En la Tabla V.2.4.9. y Gráfico V.2.4.3. se observa que las prevalencias de las regiones 

no se diferencian significativamente de la nacional. Al ajustar por edad y sexo, la  Región 

de Los Lagos presenta prevalencias de diabetes significativamente inferiores que la  Región 

Metropolitana. 
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Tabla V.2.4.9.  Diabetes según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 

XV 271 9,2 0,999 
  (5,2 - 15,6) (0,472 - 2,113) 

I 278 8,6 0,776 
  (5,4 - 13,3) (0,401 - 1,5) 

II 283 9,3 1,191 
  (6,3 - 13,4) (0,695 - 2,041) 

III 282 10,6 0,984 
  (6,7 - 16,3) (0,521 - 1,859) 

IV 270 8,0 0,936 
  (5 - 12,4) (0,517 - 1,695) 

V 306 9,7 0,976 
  (6,2 - 15) (0,541 - 1,762) 

RM 782 9,2 1,000 
  (7,0 - 12,1)  

VI 284 12,6 1,154 
  (7,9 - 19,5) (0,614 - 2,171) 

VII 267 9,7 0,975 
  (6,5 - 14,1) (0,545 - 1,743) 

VIII 251 9,2 1,034 
  (5,9 - 14) (0,569 - 1,879) 

IX 279 12,7 1,174 
  (7,7 - 20,2) (0,572 - 2,408) 

XIV 277 9,4 0,807 
  (6,1 - 14,1) (0,451 - 1,444) 

X 284 6,1 0,485 
  (4 - 9,4) (0,269 - 0,873) 

XI 251 6,5 0,526 
  (3,4 - 12,2) (0,206 - 1,339) 

XII 291 5,1 0,577 
    (3,1 - 8,2) (0,313 - 1,066) 

    
CHILE 4656 9,4  

    (8,1 - 10,9)   
*ODDS RATIO ajustado por edad, sexo y NEDU. Región de referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo de 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.4.3. Prevalencia de diabetes según región. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Antecedente familiar de diabetes 

 

El  30,1% (28,0% – 32,3%) de los adultos chilenos refiere tener un familiar directo 

(padre, madre, hermanos o hijos) con “diabetes o azúcar alta en la sangre”. 

 

j) Conocimiento, tratamiento y control de la diabetes en la población diabética 

chilena 

 

En la Tabla V.2.4.10. y en el Gráfico V.2.4.4. se resumen las prevalencias de 

conocimiento (% de diabéticos que conocía su condición), tratamiento (% de diabéticos que 

refiere estar bajo algún tipo de tratamiento) y control (% de diabéticos con hemoglobina 

glicosilada menor a 7 %) de la diabetes.  Cabe recordar que en este estudio se le llama 

diabética a la persona con “sospecha de diabetes” (ver definiciones más detalladas para 

cada concepto en Capítulo III: Metodología). 
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Tabla V.2.4.10. Conocimiento, tratamiento y control de la diabetes por sexo. 
Chile 2009-2010. 

ESTADO HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Conocimiento 203 71,32 301 84,07 504 78,49 
(59,4 - 80,9) (77,4 - 89,1) (72 - 83,8) 

Tratamiento 203 50,73 305 53,08 508 52,05 

(38,7 - 62,7) (43,5 - 62,4) (44,5 - 59,5) 
Control 181 29,33 266 38,52 447 34,32 

(20,2 - 40,4) (29,7 - 48,2) (27,7 - 41,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

El Gráfico V.2.4.4. muestra que el 78,49% de la población diabética declara conocer su 

diagnóstico, mientras que solo el 52,05% se encuentra recibiendo algún tipo de tratamiento 

(farmacológico o no farmacológico). El 34,32% de la población diabética tenía en el 

momento del estudio una hemoglobina glicosilada menor a 7%, es decir, con un parámetro 

de control aceptable, en el momento del estudio. Por otra parte, solo el 44,0% (39,0% - 

49,2%) de la población que declara estar bajo tratamiento farmacológico (medicamentos o 

insulina) presenta una hemoglobina glicosilada menor a 7%. 

 
Gráfico V.2.4.4. Conocimiento, tratamiento y control de la diabetes en la población adulta. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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k) Tipos de tratamiento en población diabética 

 

El 4,30% (3,50 – 5,29) de los adultos de 15 o más años en Chile refirió estar  tomando 

medicamentos para la diabetes; el 0,64% (0,41 – 0,99) reportó estar recibiendo insulina y el 

3,51% (2,74 – 4,48), estar realizando un cambio en el estilo de vida (dieta, ejercicio, bajar 

de peso) para controlar la diabetes. Estos porcentajes NO son excluyentes entre sí y notar 

que estas prevalencias tienen como denominador la población general, no los diabéticos. 

 

La edad media de inicio de uso de insulina entre los adultos que controlan su 

diabetes/glicemia/azúcar, es 53,24 años (46,52 – 59,95); solo uno de los 46 casos 

registrados inició insulina antes de los 18 años. 

 

l) Pie diabético  

 

El 6,7% (4,2 – 10,5) de los diabéticos ha tenido que consultar a un profesional de la 

salud en el último año por pie diabético. En la Tabla V.2.4.12. se muestran los porcentajes 

de diabéticos que han sido examinados de los pies. Por ejemplo, al 31,8% de ellos le han 

examinado los pies en los últimos seis meses. 

 

Tabla V.2.4.12. Última vez que le examinaron los pies a población diabética. 
Chile 2009-2010. 

 n % I.C. (95%) 

Hace menos de 6 meses 164 31,8 (25,27 - 39,20) 
Entre más de 6 meses y menos de 1 año 34 6,5 (3,90 - 10,73) 
Entre 1 año y 2 años 41 7,0 (4,33 - 11,05) 
Hace más de 2 años 47 6,4 (4,20 - 9,58) 
Nunca 228 48,3 (40,88 - 55,77) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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m) Examen visual del diabético 

 

El 34,8% (28,1% – 42,0%) de los diabéticos refiere haber sido examinado por un 

oftalmólogo u oculista en el último año. 

 

El 7,6% (4,7 – 12,1) de los diabéticos refiere que un médico le ha dicho que tiene 

alteración de la retina o retinopatía diabética.  
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V.2.5.  Exposición a tabaco  

 

A continuación se describen los resultados de la exposición a tabaco en la ENS 2009-

2010. Un total de 5.296 personas contestó las preguntas sobre tabaquismo. En la primera 

parte se describe la situación chilena de tabaquismo, considerando fumadores actuales 

(diarios u ocasionales), ex fumadores y no fumadores. Luego se detalla, según sexo, grupo 

etario, nivel educacional (NEDU), ruralidad y región, la prevalencia de fumadores actuales 

por 100 habitantes y la edad de inicio como fumador. Posteriormente, se entrega el 

promedio de cigarrillos fumados al día por los fumadores diarios. Termina este capítulo con 

información sobre ex fumadores, exposición pasiva a tabaco y motivo de cesación.  

 

a) Prevalencias “de vida” de tabaquismo según grupo etario y sexo 

 

Para calcular la  prevalencia de vida de tabaquismo se usó la definición “haber fumado 

al menos 100 cigarrillos en la vida. Un 53,4% (I.C. 95%: 51,1-55,7) de la población chilena 

es o ha sido fumador alguna vez en su vida, siendo la prevalencia de vida en las mujeres 

significativamente menor a la de los hombres. Esta diferencia se mantiene para los rangos 

de edad de 45 a 64 años y de 65 y más años (Tabla V.2.5.1.). 

Tabla V.2.5.1. Prevalencia  de vida de fumador según grupo de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 364 
43,0 

432 
43,2 

796 
43,1 

(35,6-50,8) (36,9-49,8) (38,2-48,2) 

25 - 44 681 
64,9 

1.043 
54,9 

1.724 
59,9 

(58,9-70,4) (49,6-60,2) (55,9-63,8) 

45 - 64 710 
68,9 

1.025 
46,2 

1.735 
57,2 

(63,3-74) (41,3-51,2) (53,3-61) 

65 y más 384 
55,0 

608 
32,2 

992 
41,9 

(45,9-63,8) (26,1-39) (36,4-47,5) 

TOTAL 2.139 
60,1 

3.108 
46,9 

5.247 
53,4 

(56,6-63,5) (44-49,9) (51,1-55,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Hábito tabáquico según sexo  

 

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual (suma de fumadores 

diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje de hombres que se declara fumador actual 

es significativamente mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%,  

respectivamente). El 29,8% de la población general adulta se declara fumador diario (al 

menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de la población general se declara fumador 

ocasional (menos de un cigarrillo diario). Es decir, el 73% de los fumadores actuales 

chilenos es fumador diario. Hombres y mujeres no difieren significativamente en su 

prevalencia de fumadores ocasionales con un 10,5% (I.C. 95%: 8,2-13,2) para hombres 

versus 11,1% (I.C. 95%: 9,2-13,3) para mujeres. Sin embargo, la prevalencia de fumadores 

diarios es significativamente mayor en hombres que en mujeres con una prevalencia de  

33,7% (I.C. 95%: 30,2-37,4) para hombres versus 26,0% (I.C. 95%: 23,5-28,7) para 

mujeres.   

 

El 21,6% de la población general adulta se declara ex fumador (sin considerar el tiempo 

de cesación) y un 37,9% nunca ha sido fumador (Tabla V.2.5.2.). 

 

Tabla V.2.5.2. Situación de fumadores y ex fumadores según sexo. Chile 2009-2010. 
            HOMBRES             MUJERES          AMBOS SEXOS 

STATUS n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Fumador actual 2.097 
44,2 

3.070 
37,1 

5.167 
40,6 

(40,5-47,9) (34,2-40) (38,2-42,9) 

Ex fumador (<6 meses) 2.097 
3,4 

3.070 
3,7 

5.167 
3,5 

(2,3-4,9) (2,7-5) (2,8-4,5) 

Ex fumador (>6 meses) 2.097 
20,7 

3.070 
15,6 

5.167 
18,1 

(17,9-23,8) (13,5-17,9) (16,3-20) 

Nunca fumador 2.097 
31,7 

3.070 
43,7 

5.167 
37,9 

(28,6-35,1) (40,8-46,6) (35,7-40,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Prevalencias de fumadores actuales según sexo y grupo etario  

 

A continuación se presenta la prevalencia de fumadores actuales (diario u ocasional)  por 

sexo y grupo etario. A pesar de que la prevalencia general de mujeres fumadoras actuales es 

significativamente inferior a la prevalencia de hombres, esto no se ve reflejado 

específicamente en ningún grupo etario. Tanto en hombres como en mujeres, el grupo 

etario con mayor prevalencia de fumadores actuales es el de 25 a 44 años, en el cual el 

49,4% de las personas fuman diaria u ocasionalmente (Tabla V.2.5.3.). 

 

Tabla V.2.5.3. Prevalencia  de fumador actual según grupo de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

             HOMBRE               MUJER         AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 363 
48,3 

438 
42,6 

801 
45,5 

(40,7-55,9) (36,4-49,2) (40,5-50,5) 

25 - 44 679 
54,4 

1.037 
44,3 

1.716 
49,4 

(48,1-60,5) (39,0-49,7) (45,2-53,5) 

45 - 64 690 
37,8 

1.009 
33,7 

1.699 
35,7 

(31,8-44,3) (29,2-38,4) (31,9-39,6) 

65 y más 365 
11,7 

586 
14,3 

951 
13,2 

(7,5-18,0) (10,2-19,8) (10,1-17,2) 

TOTAL 2.097 
44,2 

3.070 
37,1 

5.167 
40,6 

(40,5-47,9) (34,2-40,0) (38,2-42,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

d) Prevalencias de fumador actual según sexo y nivel educacional (NEDU) 

 

La prevalencia de fumadores actuales en personas con menos de 8 años de educación 

(NEDU bajo) es significativamente menor que la prevalencia en personas con nivel 

educacional medio y ésta es significativamente menor a la de personas con nivel 

educacional más alto (más de 12 años de educación) (Tabla V.2.5.4). 
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Tabla V.2.5.4. Prevalencia de fumador actual según nivel educacional (NEDU) y sexo. 
Chile 2009-2010. 

              HOMBRE               MUJER        AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 498 
30,1 

853 
22,2 

1.351 
25,6 

(22,6-38,8) (17,9-27,1) (21,3-30,3) 

Medio 1.188 
45,4 

1.646 
37,1 

2.834 
41,3 

(40,8-50,2) (33,4-40,9) (38,3-44,3) 

Alto 409 
50,5 

566 
50,1 

975 
50,3 

(42,5-58,6) (43,2-57,1) (45,0-55,7) 

TOTAL 2.095 
44,2 

3.065 
37,1 

5.160 
40,6 

(40,5-47,9) (34,2-40,0) (38,2-42,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

e) Prevalencias de fumador actual según sexo y ruralidad 

  

La prevalencia de fumadores actuales obtenida en participantes de zonas urbanas es 

mayor que la prevalencia de fumadores actuales de zonas rurales (42,5% y 27,6% 

respectivamente). Esta diferencia significativa se mantiene al ajustar por edad y sexo (Tabla 

V.2.5.5).  

 

Tabla V.2.5.5. Prevalencia de fumador actual según ruralidad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

           HOMBRE             MUJER      AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.799 
46,1 

2.605 
39,1 

4.404 
42,5 1,00 

(42,1-50,2) (35,9-42,3) (39,9-45,1)  

Rural 296 
31,9 

465 
23,3 

761 
27,6 0,54 

(24,5-40,5) (18,1-29,3) (22,9-32,9) (0,41-0,71) 

TOTAL 2.095 
44,2 

3.070 
37,1 

5.165 
40,6  

(40,5-47,9) (34,2-40,0) (38,2-42,9)  

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
. 
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f) Prevalencias de fumador actual según región 

 

La I Región de Tarapacá, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, VII 

Región del Maule, IX Región de La Araucanía y XIV Región de Los Ríos presentan una 

prevalencia de fumadores actuales significativamente menor que la XIII Región 

Metropolitana, hecho que se mantiene al ajustar por edad y sexo. La XIV Región de Los 

Ríos presenta la menor prevalencia de fumadores actuales (26,5%), siendo 

significativamente menor a la prevalencia  país. La mayor prevalencia se da en la XIII 

Región Metropolitana de Santiago, donde un 46,6% de las personas se declara fumador 

diario u ocasional (Tabla V.2.5.6 y Gráfico V.2.5.1). 
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Tabla V.2.5.6. Prevalencia de fumador actual según regiones.  
Chile 2009-2010 

REGIÓN n PREVALENCIA OR * 
XV 304 42,4 0,82 

(35,4-49,8) (0,57-1,17) 

I 308 30,7 0,50 

(24,0-38,3) (0,33-0,74) 

II 300 42,8 0,80 

(36,0-49,9) (0,57-1,13) 

III 293 41,7 0,82 

(34,5-49,2) (0,57-1,18) 

IV 293 43,9 0,84 

(36,7-51,4) (0,59-1,20) 

V 341 38,2 0,71 

(31,3-45,5) (0,50-1,01) 

RM 895 46,6 1,00 

(42,3-50,9)  

VI 305 32,1 0,54 

(23,4-42,3) (0,34-0,87) 

VII 348 34,4 0,56 

(28,5-40,8) (0,40-0,79) 

VIII 276 33,6 0,52 

(25,7-42,5) (0,34-0,79) 

IX 324 32,4 0,53 

(25,7-39,8) (0,36-0,78) 

XIV 299 26,5 0,43 

(20,9-33,0) (0,30-0,61) 

X 307 40,1 0,79 

(32,7-47,9) (0,54-1,18) 

XI 270 48,5 1,02 

(38,8-58,4) (0,64-1,62) 

XII 304 41,5 0,73 

(32,3-51,3) (0,46-1,15) 

CHILE 5167 40,5  

(38,2-42,9)  

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.5.1. Prevalencia de fumador actual según región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

g)  Edad de inicio de fumadores según sexo y grupo etario  
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Tabla V.2.5.7. Edad (años) de inicio de fumadores por grupos de edad y sexo. Chile 2009 -2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 175 
15,6 

179 
15,8 

354 
15,7 

(15,1 - 16,1) (15,3 - 16,3) (15,4 - 16,1) 

25 - 44 345 
17,1 

423 
18,4 

768 
17,7 

(16,4 - 17,8) (17,3 - 19,6) (17 - 18,4) 

45 - 64 247 
17,4 

328 
22,1 

575 
19,7 

(16,7 - 18,1) (20,2 - 23,9) (18,6 - 20,7) 

65 y más 48 
17,9 

67 
26,9 

115 
23,5 

(15,3 - 20,5) (21,6 - 32,3) (19,8 - 27,2) 

TOTAL 815 
16,8 

997 
19,1 

1.812 
17,9 

(16,4 - 17,2) (18,3 - 19,9) (17,5 - 18,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

h)  Edad de inicio promedio como fumador según sexo y nivel educacional (NEDU) 

 

No se observa una tendencia clara en la edad de inicio como fumador respecto al nivel 

educacional. En mujeres, se insinúa una gradiente con edades de inicio mayores a menor 

nivel educacional; sin embargo, no alcanza significación estadística  (Tabla V.2.5.8). 

Tabla V.2.5.8. Edad (años) de inicio como fumador por NEDU y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 111 
16,7 

164 
22,3 

275 
19,5 

(15,4 – 18,0) (19,3 - 25,3) (17,6 - 21,3) 

Medio 521 
16,8 

577 
18,7 

1.098 
17,7 

(16,2 - 17,4) (17,7 - 19,8) (17,1 - 18,2) 

Alto 182 
17,0 

255 
18,6 

437 
17,8 

(16,4 - 17,5) (17,4 - 19,8) (17,1 - 18,4) 

TOTAL 814 
16,8 

996 
19,1 

1.810 
17,9 

(16,4 - 17,2) (18,3 - 19,9) (17,5 - 18,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Edad de inicio promedio de fumadores según sexo y zona de residencia   

  

No se observan diferencias estadísticamente significativas en las edades de inicio de 

fumadores de zonas urbanas y rurales (Tabla V.2.5.9). 

 

Tabla V.2.5.9. Edad (años) de inicio como fumador por ruralidad y sexo. 
Chile 2009 – 2010. 

               HOMBRES                  MUJERES           AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 734 
16,9 

902 
19,2 

1.636 
18,0 

(16,5 - 17,3) (18,3 – 20,0) (17,5 - 18,4) 

Rural 80 
16,2 

95 
18,7 

175 
17,2 

(15,4 – 17,0) (16,7 - 20,6) (16,2 - 18,2) 

TOTAL 814 
16,8 

997 
19,1 

1.811 
17,9 

(16,4 - 17,2) (18,3 - 19,9) (17,5 - 18,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

j) Edad promedio de inicio de fumadores según región 

 

La edad de inicio como fumador según región varía entre los 16,8 y 19,1 años de edad,  

correspondientes a la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y a la VI Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins, respectivamente. Sin embargo, no existen 

diferencias significativas entre las distintas edades de inicio según regiones del país, siendo 

el promedio general de 17,9 años (Tabla V.2.5.10. y Gráfico V.2.5.2.). 
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Tabla V.2.5.10. Edad de inicio como fumador según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 106 18,3 (16,8 - 19,8) 

I 97 19,0 (17,6 - 20,3) 

II 115 17,4 (16,5 - 18,2) 

III 112 17,4 (16,3 - 18,6) 

IV 115 17,3 (16,2 - 18,4) 

V 109 17,8 (16,1 - 19,5) 

RM 390 18,1 (17,3 - 18,9) 

VI 77 19,1 (17,1 - 21,1) 

VII 115 17,3 (16,4 - 18,3) 

VIII 82 17,7 (16,1 - 19,2) 

IX 92 17,6 (16,8 - 18,5) 

XIV 77 17,1 (16,3 - 17,9) 

X 100 18,3 (16,7 – 20,0) 

XI 112 17,4 (15,8 - 18,9) 

XII 113 16,8 (15,6 - 17,9) 

CHILE 1.812 17,9 (17,5 - 18,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.5.2.  Promedio de edad de inicio de fumadores según región. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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k) Número promedio de cigarrillos fumados diarios según sexo y grupo etario 

 

Para el cálculo del número promedio de cigarrillos fumados diarios se consideraron las 

respuestas entregadas por el subgrupo de fumadores diarios, es decir, todos aquellos que 

fuman al menos un cigarrillo al día.  

 

Los fumadores diarios adultos chilenos fuman un promedio de 10,4 cigarrillos al día. El 

grupo etario de 15 a 24 años, presenta un significativo menor promedio de cigarrillos 

fumados por día (7,5 cigarrillos). Las mujeres de este tramo de edad presentan el menor 

promedio de cigarrillos diarios consumidos (6 cigarrillos) (Tabla V.2.5.11). 

 

Tabla V.2.5.11. Cigarrillos diarios fumados por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 124 
8,8 

114 
6,0 

238 
7,5 

(6,5 - 11,2) (4,3 - 7,8) (6,0 – 9,0) 

25 - 44 252 
13,3 

292 
9,7 

544 
11,8 

(9,7 - 16,8) (8,0 - 11,3) (9,5 - 14,1) 

45 - 64 193 
11,6 

258 
10,0 

451 
10,8 

(9,7 - 13,5) (7,8 - 12,2) (9,4 - 12,3) 

65 y más 34 
7,7 

50 
10,2 

84 
9,3 

(5,3 - 10,2) (6,6 - 13,8) (6,8 - 11,8) 

TOTAL 603 
11,7 

714 
8,9 

1.317 
10,4 

(9,8 - 13,6) (7,8 - 9,9) (9,3 - 11,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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l)  Número promedio de cigarrillos fumados al día, según sexo y nivel educacional (NEDU)  

 

En la sección anterior, se encontró una gradiente inversa entre la prevalencia de 

fumadores actuales y el nivel educacional. Sin embargo, al analizar el promedio de 

cigarrillos fumados al día por los fumadores diarios, se puede observar que mientras menor 

es el NEDU, mayor es el promedio de cigarrillos diarios fumados (Tabla V.2.5.12.). 

 

Tabla V.2.5.12. Cigarrillos diarios fumados según  NEDU y sexo.  
Fumadores diarios. Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 82 
17,9 

125 
11,5 

207 
14,7 

(8,2 - 27,5) (9,0 – 14,0) (9,6 - 19,7) 

Medio 392 
11,1 

417 
9,0 

809 
10,2 

(8,8 - 13,5) (7,6 - 10,4) (8,7 - 11,8) 

Alto 128 
10,4 

171 
7,5 

299 
9,0 

(8,5 - 12,4) (5,5 - 9,5) (7,6 - 10,4) 

TOTAL 602 
11,7 

713 
8,9 

1.315 
10,4 

(9,8 - 13,6) (7,8 - 9,9) (9,3 - 11,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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m)  Número promedio de cigarrillos fumados al día según sexo y zona de residencia 

 

Se observa una tendencia a consumir un mayor número de cigarrillos al día entre 

fumadores diarios de zonas rurales; sin embargo, estas diferencias no alcanzan significación 

estadística (Tabla V.2.5.13). 

 

Tabla V.2.5.13. Cigarrillos diarios fumados según zona y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 544 
11,1 

643 
8,7 

1.187 
10,0 

(9,4 - 12,9) (7,6 - 9,8) (8,9 - 11,1) 

Rural 59 
17,3 

71 
11,1 

130 
14,8 

(6,2 - 28,3) (7,3 - 14,8) (7,8 - 21,7) 

TOTAL 603 
11,7 

714 
8,9 

1.317 
10,4 

(9,8 - 13,6) (7,8 - 9,9) (9,3 - 11,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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n) Número promedio de cigarrillos fumados al día según región 

 

El número promedio de cigarrillos fumados varía entre 6 en la XIV Región de Los Ríos 

y 16,6 en la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, siendo el promedio 

nacional de 10,4 cigarrillos. La II Región de Antofagasta, IX Región de La Araucanía y 

XIV Región de Los Ríos tienen un promedio significativamente menor al promedio 

nacional y la  XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, significativamente 

mayor  (Tabla V.2.5.14. y Gráfico V.2.5.3.). 

 

Tabla V.2.5.14. Cigarrillos diarios fumados según regiones.  
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I.C.   

XV 62 10,2 (7,4 - 12,9) 

I 67 15,1 (8,9 - 21,3) 

II 83 7,7 (6,2 - 9,1) 

III 81 7,8 (6 - 9,6) 

IV 82 9,8 (6,7 - 12,9) 

V 79 9,9 (7,8 - 11,9) 

RM 301 10,3 (8,5 - 12,1) 

VI 70 11,0 (7,7 - 14,2) 

VII 73 16,5 (11,2 - 21,8) 

VIII 59 13,6 (5,7 - 21,4) 

IX 64 6,9 (5,3 - 8,6) 

XIV 56 6,0 (4,6 - 7,4) 

X 78 8,1 (6,2 - 10) 

XI 75 16,6 (11,7 - 21,4) 

XII 87 10,3 (6,8 - 13,8) 

CHILE 1.317 10,4 (9,3 - 11,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.5.3. Promedio de cigarrillos fumados al día según región. 
Chile 2009 - 2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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ñ) Grado de dependencia al tabaco  

 

En la Tabla V.2.5. se detalla el grado de dependencia al cigarrillo de los fumadores 

diarios, medido mediante el tiempo transcurrido entre que despiertan y se fuman el primer 

cigarrillo. Para los diferentes grados de dependencia, las prevalencias entre hombres y 

mujeres son muy similares.  

 

Tabla V.2.5.15. Tiempo transcurrido antes del primer cigarrillo en población fumadora según sexo. 
Chile 2009-2010 

¿Cuánto tiempo transcurre 
entre que despierta y se fuma 
su primer cigarrillo? 

HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 
n % n % n % 

Menos de 5 minutos 616 13,7 734 11,0 1.350 12,5 
(8,9-20,3) (7,3-16,3) (9,2-16,7) 

6 a 30 minutos 616 11,1 734 10,8 1.350 11,0 
(7,6-15,8) (7,8-14,8) (8,5-14,0) 

31 a 60 minutos 616 10,8 734 8,5 1.350 9,8 
(7,6-15,2) (6,0-11,9) (7,6-12,5) 

Más de 60 minutos 616 64,5 734 69,7 1.350 66,8 
(57,6-70,8) (63,9-74,8) (62,2-71,0) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

o) Grado de dependencia al tabaco según sexo y grupo etario  

 

Se consideró como personas dependientes al tabaco aquellos fumadores diarios que 

dejan transcurrir una hora o menos antes de fumar su primer cigarrillo del día.  

 

Un 33,2% de los fumadores diarios presenta una dependencia al tabaquismo según esta 

definición. Se observa una tendencia con aumento de prevalencia al aumentar la edad. La 

mayor prevalencia se observa en hombres de 45 a 64 años y en mujeres de 65 y más (Tabla 

V.2.5.16.). 
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Tabla V.2.5.16. Prevalencia de alto grado de dependencia al tabaco según grupo de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

          HOMBRE            MUJER           AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 126 
18,7 

118 
21,7 

244 
20,1 

(9,6-33,2) (13,2-33,5) (13,4-29,0) 

25 - 44 260 
39,1 

300 
37,5 

560 
38,5 

(29,3-49,9) (28,4-47,6) (31,4-46,0) 

45 - 64 194 
43,7 

265 
24,4 

459 
34,7 

(32,6-55,5) (17,8-32,3) (27,8-42,3) 

65 y más 36 
27,8 

51 
47,1 

87 
40,0 

(10,9-54,8) (28,2-66,8) (25,4-56,5) 

TOTAL 616 
35,6 

734 
30,3 

1.350 
33,2 

(29,2-42,4) (25,2-36,1) (29,0-37,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

p) Dependencia al tabaco según sexo y nivel educacional (NEDU) 

 

Destaca la mayor prevalencia de dependencia al tabaco en hombres del NEDU bajo. 

Tanto el NEDU bajo como el medio tienen mayores prevalencias que el NEDU alto, efecto 

que se mantiene al ajustar por edad y sexo (Tabla V.2.5.17.),   

Tabla V.2.5.17. Prevalencia de dependencia al tabaco según nivel educacional (NEDU) y sexo.  
Chile 2009-2010. 

          HOMBRE           MUJER      AMBOS SEXOS   

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 84 
62,0 

130 
34,7 

214 
48,3 2,69 

(43,1-77,9) (23,8-47,5) (35,9-60,9) (1,33-5,43) 

Medio 399 
36,5 

428 
31,9 

827 
34,6 1,68 

(29,0-44,7) (25,6-38,9) (29,4-40,1) (1,01-2,81) 

Alto 132 
22,9 

175 
25,8 

307 
24,2 1,00 

(13,2-36,6) (15,6-39,5) (16,8-33,6)   

TOTAL 615 
35,6 

733 
30,4 

1.348 
33,2  

(29,2-42,4) (25,2-36,1) (29,0-37,8)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.   
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q) Dependencia al tabaco según sexo y zona de residencia 

  

A pesar de que la población rural presenta mayor prevalencia de dependencia al 

tabaquismo, estas diferencias no son significativas (Tabla V.2.5.18.). 

 

Tabla V.2.5.18. Prevalencia de alto grado de dependencia al tabaco según zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

  HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 
ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 556 34,6 662 29,9 1.218 32,5 1,00 
(27,9-41,9) (24,5-36,0) (28,0-37,3)  

Rural 60 45,2 72 35,6 132 41,3 1,44 
(28,1-63,5) (21,9-52,1) (29,2-54,6) (0,82-2,52) 

TOTAL 616 
35,6 

734 
30,3 

1.350 
33,2  

(29,2-42,4) (25,2-36,1) (29,0-37,8)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

r) Dependencia al tabaco según región 

  

La región con mayor prevalencia de personas altamente dependientes al tabaco fue la I 

Región de Tarapacá (50,3%) y la de menor prevalencia, la III Región de Atacama 

Atacama (15,9%), sin encontrarse diferencias significativas con la prevalencia nacional. Al 

ajustar por edad y sexo, la III Región de Atacama y la V Región de Valparaíso presentan 

significativamente menor prevalencia de dependencia al cigarrillo que la XIII Región 

Metropolitana (Tabla V.2.5. 19. y Gráfico V.2.5.4.). 
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Tabla V.2.5.19. Dependencia al tabaco según regiones. Chile 2009-2010. 
REGIÓN n PREVALENCIA OR 

XV 66 32,4 0,79 
(18,8-49,9) (0,36-1,73) 

I 79 50,3 1,73 
(35,6-64,9) (0,86-3,47) 

II 83 29,8 0,76 
(19,7-42,3) (0,39-1,45) 

III 83 15,9 0,32 
(9,1-26,3) (0,16-0,66) 

IV 83 21,8 0,51 
(13,5-33,3) (0,26-1,01) 

V 79 21,4 0,46 
(12,3-34,6) (0,22-0,97) 

RM 304 36,8 1,00 
(29,7-44,5)  

VI 73 40,9 1,26 
(20,4-65,1) (0,46-3,44) 

VII 74 47,1 1,58 
(33,9-60,7) (0,82-3,05) 

VIII 59 29,2 0,78 
(16,7-45,9) (0,35-1,72) 

IX 65 30,5 0,85 
(18,6-45,8) (0,40-1,81) 

XIV 56 23,0 0,59 
(13,4-36,6) (0,28-1,23) 

X 80 29,9 0,80 
(18,5-44,6) (0,39-1,64) 

XI 78 42,6 1,31 
(27,2-59,7) (0,64-2,70) 

XII 88 
32,9 0,84 

(21,3-47,2) (0,43-1,67) 

CHILE 1350 
33,2  

(29,0-37,8)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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GráficoV.2.5.4. Dependencia al tabaco según regiones. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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s) Intención de dejar de fumar según sexo y grupo etario 

 

A todos los fumadores actuales, diarios u ocasionales, se les preguntó por la intención de 

dejar el cigarrillo. Se presentan a continuación las tablas de intención de dejar de fumar 

según sexo, grupo etario, nivel educacional, zona de residencia y región.  

 

Intención de dejar de fumar según sexo y grupo etario  

 

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos fumadores actuales de 

15 años o más es del 65,7%. En los hombres, el grupo etario con mayor prevalencia de 

intención de dejar de fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con 

prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, el grupo etario de 45 a 64 

años es el que tiene mayor prevalencia de intención de dejar de fumar, con un 70,5% (Tabla 

V.2.5.20.).   

 

Tabla V.2.5.20. Prevalencia de fumadores actuales con intención de dejar de fumar  
según grupo de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

             HOMBRE                 MUJER         AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 176 64,8 180 48,8 356 57,3 
(53,1-74,9) (38,9-58,7) (49,6-64,6) 

25 - 44 348 78,5 427 55,4 775 68,2 
(71,4-84,2) (47,1-63,5) (62,5-73,5) 

45 - 64 249 71,6 337 70,5 586 71,0 
(61,9-79,6) (62,8-77,2) (65,0-76,4) 

65 y más 49 
48,2 

68 
57,4 

117 
54,0 

(27,5-69,6) (40,1-73,1) (40,0-67,4) 

TOTAL 822 
72,7 

1.012 
57,8 

1.834 
65,7 

(67,5-77,3) (52,8-62,7) (62,0-69,2) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Intención de dejar de fumar según sexo y nivel educacional  

 

En ambos sexos se da que los fumadores diarios de nivel educacional (NEDU) bajo son 

los que presentan mayor prevalencia de intención de dejar el cigarrillo, con un 80,2% para 

hombres y un 78,7% para mujeres, siendo esta última prevalencia, significativamente 

superior a la de mujeres de los niveles educacionales medio y alto. Al ajustar por edad y 

sexo, esta tendencia se mantiene (Tabla V.2.5.21.).  

  

Tabla V.2.5.21. Prevalencia de fumadores actuales con intención de dejar de fumar según nivel 
educacional y sexo. Chile 2009-2010. 

 
 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

BAJO 114 80,2 168 78,7 282 79,5 2,55 
(68,1-88,5) (69,3-85,8) (72,1-85,3) (1,48-4,4) 

MEDIO 525 71,2 586 58,0 1.111 65,2 1,17 
(64,8-76,8) (51,6-64,1) (60,7-69,5) (0,8-1,71) 

ALTO 182 72,9 257 49,3 439 61,3 1,00 
(61,3-82,1) (39,6-59,2) (53,4-68,6)   

Total 821 
72,7 

1.011 
57,8 

1.832 
65,7  

(67,5-77,3) (52,8-62,6) (62,0-69,2)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.   
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 Intención de dejar de fumar según sexo y zona de residencia 

 

No se distinguen patrones en las prevalencias de intención de dejar de fumar por sexo y 

zona de residencia (Tabla V.2.5.22.).  

 

Tabla V.2.5.22. Prevalencia de fumadores actuales con intención de dejar de fumar  
según zona y sexo. Chile 2009-2010 

  HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 
ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 740 73,6 913 57,2 1.653 65,8 1,00 
(68,2-78,4) (51,9-62,3) (61,9-69,5)  

Rural 81 63,7 99 65,0 180 64,2 0,91 
(47,6-77,1) (51,1-76,8) (53,3-73,8) (0,55-1,53) 

TOTAL 821 
72,7 

1.012 
57,8 

1.833 
65,7  

(67,5-77,3) (52,8-62,7) (62,0-69,2)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

176 

   

Intención de dejar de fumar según región  

 

La región con mayor prevalencia de intención de dejar el cigarrillo es la  III Región de 

Atacama y la región con menor prevalencia la XII Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena. Al ajustar por sexo y edad, se aprecia que las personas de la III Región de 

Atacama tienen mayor intención de dejar el cigarrillo que la región de referencia (Región 

Metropolitana de Santiago) (Tabla V.2.5. 23.y Gráfico V.2.5.5.).  

 

Tabla V.2.5.23. Prevalencia de fumadores actuales con intención de dejar de fumar según regiones. 
Chile 2009-2010 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 106 64,5 0,91 
(52,8-74,7) (0,51-1,63) 

I 100 53,3 0,64 
(40,4-65,7) (0,34-1,19) 

II 115 72,4 1,55 
(59,5-82,5) (0,78-3,07) 

III 112 77,5 1,89 
(68,2-84,7) (1,09-3,28) 

IV 116 62,2 0,94 
(50,1-72,9) (0,53-1,66) 

V 109 60,1 0,84 
(47,5-71,4) (0,48-1,45) 

RM 398 64,4 1,00 
(58,2-70,2)  

VI 81 73,5 1,66 
(58,3-84,7) (0,75-3,64) 

VII 116 68,7 1,34 
(57,4-78,1) (0,76-2,37) 

VIII 83 69,1 1,24 
(55,2-80,2) (0,65-2,36) 

IX 92 73,3 1,72 
(59,6-83,6) (0,85-3,47) 

XIV 77 55,5 0,70 
(42,8-67,5) (0,38-1,29) 

X 101 71,8 1,63 
(59,7-81,4) (0,86-3,12) 

XI 114 59,3 0,86 
(42,7-74,0) (0,43-1,73) 

XII 113 
49,7 0,59 

(34,3-65,1) (0,29-1,22) 

Chile 1833 
65,7  

(62,0-69,2)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.5.5. Prevalencia de fumadores actuales con intención de dejar de fumar según regiones. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

Región

In
te

nc
ió

n 
de

 d
ej

ar
 d

e 
fu

m

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

106 100 115 112 116 109 398 81 116 83 92 77 101 114 113

CHILE
IC 95%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

178 

   

t) Ex fumadores 

 

Se calculó la prevalencia de ex fumadores bajo dos criterios: tiempo de cesación mayor 

a 6 meses y tiempo de cesación mayor a un año. Del total de chilenos mayores de 15 años, 

fumadores y no fumadores, 16,7% cesó hace más de un año y 18,1% hace más de 6 meses; 

2,6% declara haber dejado de fumar entre 1 y 6 meses antes de realizada la encuesta, y un 

1,0%, menos de un mes antes de realizada la encuesta.  

 

A medida que aumenta la edad, la prevalencia de cesación mayor a 6 meses y mayor a 

un año se van asemejando cada vez más, llegando esta última al 29,0% en el tramo de 65 y 

más años (tablas V.2.5.24. y V.2.5.25.). 

 

Tabla V.2.5.24. Prevalencia  de ex fumador (tiempo de cesación mayor a 6 meses)  
según grupo de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

             HOMBRE              MUJER       AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 363 
3,9 

438 
8,7 

801 
6,3 

(2-7,4) (5,8-13) (4,5-8,9) 

25 – 44 679 
16,2 

1.037 
14,0 

1.716 
15,1 

(12,5-20,7) (10,4-18,6) (12,4-18,2) 

45 – 64 690 
33,8 

1.009 
19,8 

1.699 
26,5 

(27,5-40,6) (15,8-24,5) (22,7-30,7) 

65 y más 365 
40,4 

586 
22,1 

951 
29,8 

(31,2-50,4) (17,2-27,9) (24,7-35,4) 

TOTAL 2.097 
20,7 

3.070 
15,6 

5.167 
18,1 

(17,9-23,8) (13,5-17,9) (16,3-20) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.5.25. Prevalencia  de ex fumador (tiempo de cesación mayor a un año)  
según grupo de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n Prevalencia 

15 – 24 363 
3,3 

438 
5,8 

801 
4,5 

(1,5-6,8) (3,6-9,2) (3-6,8) 

25 – 44 679 
14,1 

1.037 
13,0 

1.716 
13,6 

(10,7-18,5) (9,5-17,6) (11-16,6) 

45 – 64 690 
33,0 

1.009 
18,3 

1.699 
25,4 

(26,8-39,9) (14,4-23) (21,6-29,6) 

65 y más 365 
39,1 

586 
21,7 

951 
29,0 

(29,9-49,1) (16,9-27,5) (24-34,6) 

TOTAL 2.097 
19,4 

3.070 
14,1 

5.167 
16,7 

(16,7-22,5) (12,1-16,4) (15-18,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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u) Motivos de cesación como fumador  

 

La Tabla V.2.5.26.  detalla los motivos por los cuales los ex fumadores, con 6 o más 

meses de cesación, dejaron el cigarrillo (pregunta de respuesta múltiple con máximo tres 

alternativas como respuesta). Tanto en hombres como en mujeres destaca la propia 

voluntad como un motivo para haberlo dejado (Tabla V.2.5.26.).  

 

Tabla V.2.5.26. Distribución del motivo de cesación como fumador según sexo.  
Chile 2009-2010 

MOTIVO DE CESACIÓN COMO 

FUMADOR 

HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

n % n % n % 

Ayuda o consejo de un profesional de 

la salud 
502 

12,3 
501 

5,4 
1.003 

9,2 

(7,5-19,4) (3,5-8,1) (6,3-13,3) 

Restricciones de espacios para fumar 502 
1,1 

501 
0,6 

1.003 
0,9 

(0,3-4,5) (0,2-1,7) (0,3-2,5) 

Elevados precios de los cigarrillos o 

tabaco 
502 

1,5 
501 

3,6 
1.003 

2,4 

(0,7-3,2) (1,9-6,5) (1,5-3,9) 

Propia voluntad 502 
82,7 

501 
72,7 

1.003 
78,3 

(76,1-87,7) (65,7-78,7) (73,6-82,3) 

Ayuda o consejo de un familiar o 

persona cercana 
502 

10,2 
501 

6,2 
1.003 

8,5 

(5,9-17,2) (3,9-9,9) (5,6-12,5) 

Por ley que regula el consumo de 

tabaco 
502 

0,0 
501 

0,1 
1.003 

0,1 

 (0-0,8) (0-0,4) 

Por embarazo suyo o de su pareja 502 
2,5 

501 
14,5 

1.003 
7,8 

(1,3-4,7) (10,0-20,4) (5,6-10,7) 

Otro 502 
12,0 

501 
12,6 

1.003 
12,3 

(7,6-18,4) (8,8-17,7) (9,1-16,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

181 

   

 

v)  Fumador pasivo 

 

A continuación se presenta información sobre el tiempo y lugares o situaciones de 

exposición pasiva al tabaco. El capítulo termina con la prevalencia de al menos un sujeto 

fumador dentro del hogar y con el promedio de personas que fuman dentro de éste.  

 

La primera parte muestra la distribución de horas como fumador pasivo de lunes a 

jueves y de viernes a domingo (tablas V.2.5.17. y V.2.5.18., respectivamente). A pesar de 

que más del 80% de las personas está expuesta al tabaco menos de una hora diaria, puede 

notarse que durante el fin de semana este porcentaje aumenta. 

 

Tabla V.2.5.27. Horas de exposición pasiva al tabaco entre lunes y jueves según sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 
HORAS n % n % n % 

0 horas 1.369 64,0 2.257 72,8 3.626 68,5 
(60,1-67,6) (69,8-75,5) (66,1-70,8) 

Menos de 1 hora 360 21,2 397 16,4 757 18,7 
(18,1-24,6) (14,1-18,9) (16,8-20,8) 

Entre 1 y 4 horas 160 
9,6 

162 
6,5 

322 
8,0 

(7,4-12,3) (5,1-8,3) (6,7-9,6) 

Más de 4 horas 82 
5,3 

96 
4,3 

178 
4,8 

(3,8-7,3) (3,2-5,8) (3,8-6,0) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.5.28. Horas de exposición pasiva al tabaco entre viernes y domingo, según sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

HORAS n % n % n % 

0 horas 1.241 
56,1 

2.126 
67,6 

3.367 
62,0 

(52,2-59,9) (64,6-70,5) (59,5-64,4) 

Menos de 1 hora 340 
19,5 

377 
14,4 

717 
16,9 

(16,6-22,6) (12,3-16,8) (15,1-18,8) 

Entre 1 y 4 horas 250 
15,8 

258 
10,6 

508 
13,1 

(13,0-19,0) (8,8-12,7) (11,4-15) 

Más de 4 horas 140 
8,7 

151 
7,4 

291 
8,1 

(6,7-11,3) (5,9-9,3) (6,7-9,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Alrededor de un 69% de la población chilena está libre de exposición pasiva a tabaco 

tanto en su trabajo o estudio como en el hogar (tablas V.2.5.19 y V.2.5.20. 

respectivamente). En un 11,3% de los hogares se permite fumar a todas las personas. Un 

9,7% de la población está siempre o casi siempre expuesto al tabaco en forma pasiva en el 

lugar de trabajo o estudio.  

 

Tabla V.2.5.29. Prevalencia de fumador pasivo en el hogar según sexo.  
Chile 2009-2010. 

¿ESTÁ PERMITIDO 

FUMAR DENTRO DE 

ESTA CASA? 

HOMBRE               MUJER AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Nunca 1.350 
68,3 

2.096 
70,3 

3.446 
69,3 

(64,4-71,9) (67,4-73) (66,9-71,6) 

Sí, en ocasiones (fiestas, 

visitas, otras). 
258 

11,5 
357 

12,0 
615 

11,8 

(9,3-14,1) (10-14,3) (10,3-13,4) 

Sí, algunas personas 

pueden fumar. 
145 

8,4 
175 

6,9 
320 

7,6 

(6,3-11,2) (5,5-8,6) (6,3-9,2) 

Sí, está permitido para 

todas las personas. 
218 

11,9 
284 

10,8 
502 

11,3 

(9,4-14,9) (9,1-12,8) (9,8-13,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

Tabla V.2.5.30. Prevalencia  de fumador pasivo en el trabajo o estudio según sexo.  
Chile 2009-2010. 

¿ESTÁ EXPUESTO A HUMO 

DE CIGARRILLO EN EL 

TRABAJO O ESTUDIO? 

         HOMBRE            MUJER AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

No, nunca 1.199 
64,5 

1.500 
74,5 

2.699 
68,9 

(60,4-68,4) (71,0-77,7) (66,2-71,6) 

Sí, en algunas ocasiones 288 
20,3 

234 
13,9 

522 
17,5 

(17,0-24,1) (11,6-16,6) (15,3-19,9) 

Sí, en muchas ocasiones 77 
3,9 

53 
4,0 

130 
3,9 

(2,8-5,3) (2,7-5,9) (3,0-5,0) 

Sí, siempre o casi siempre 170 
11,4 

117 
7,6 

287 
9,7 

(8,9-14,5) (5,7-10,1) (8,0-11,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Fumador pasivo según sexo y grupo etario 

  

A continuación se muestran las prevalencias de fumador pasivo en el estudio o trabajo. 

La prevalencia general es del 9,7%, sin diferencias entre hombres y mujeres. Se distingue 

una tendencia descendente con la edad, cuando los más jóvenes presentan mayores 

prevalencias de fumador pasivo que los más adultos (Tablas V.2.5.21.) 

 

Tabla V.2.5.31. Prevalencia  de fumador pasivo laboral según grupo de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 342 
12,9 

367 
10,8 

709 
11,9 

(8,3-19,5) (7,3-15,6) (8,8-15,8) 

25 - 44 663 
12,8 

750 
7,2 

1.413 
10,4 

(8,6-18,6) (4,0-12,6) (7,5-14,2) 

45 - 64 668 
9,4 

664 
6,2 

1.332 
8,0 

(6,0-14,4) (3,9-9,7) (5,7-11,2) 

65 y más 234 
6,0 

264 
2,4 

498 
4,3 

(2,6-12,9) (0,8-7,2) (2,2-8,3) 

TOTAL 1.907 
11,3 

2.045 
7,5 

3.952 
9,7 

(8,9-14,3) (5,7-9,9) (8,0-11,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Fumador pasivo según sexo y nivel educacional (NEDU)  
 

El nivel educacional bajo, con menos de 8 años de estudios, presenta prevalencias de 

fumador pasivo laboral o de estudios significativamente inferior a los NEDU medio y alto. 

Al ajustar por sexo y edad, se mantiene la diferencia entre NEDU bajo y alto (Tabla 

V.2.5.22.). 

 

Tabla V.2.5.32. Prevalencia de fumador pasivo laboral según nivel educacional (NEDU) y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 391 
4,0 

443 
4,4 

834 
4,2 0,44 

(2,1-7,4) (1,9-10,0) (2,5-7,0) (0,21-0,92) 

Medio 1.133 
12,7 

1.111 
7,9 

2.244 
10,7 0,98 

(9,5-16,7) (5,7-10,8) (8,5-13,2) (0,59-1,62) 

Alto 381 
12,5 

487 
8,6 

868 
10,6 1,00 

(7,4-20,3) (4,7-15,2) (7,2-15,5)  

TOTAL 1.905 
11,4 

2.041 
7,5 

3.946 
9,7  

(8,9-14,3) (5,7-9,9) (8,0-11,6)  

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

186 

   

Fumador pasivo según sexo zona de residencia  

 

Zonas rurales presentan menor prevalencia de fumadores pasivos que zonas urbanas, 

situación que se mantiene al ajustar por sexo y edad (Tabla V.2.5.23.). 

 

Tabla V.2.5.33. Prevalencia de fumador pasivo laboral según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.639 
12,6 

1.788 
7,7 

3.427 
10,4 1,00 

(9,8-16) (5,7-10,3) (8,5-12,5)  

Rural 266 
3,6 

257 
5,8 

523 
4,4 0,40 

(1,6-7,8) (2,2-14,3) (2,4-8,1) (0,20-0,80) 

TOTAL 1.905 
11,4 

2.045 
7,5 

3.950 
9,7  

(8,9-14,3) (5,7-9,9) (8,0-11,6)  

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

Fumador pasivo según regiones  

 

La V Región de Valparaíso presenta la menor prevalencia (5,8%) de fumador pasivo en 

el estudio o trabajo mientras que la VII Región del Maule muestra la mayor prevalencia 

(11,9%). Ninguna región muestra diferencias significativas con la XII Región 

Metropolitana cuando se ajusta por sexo y edad.  
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Tabla V.2.5.34. Prevalencias de fumador pasivo laboral según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 240 
10,0 0,86 

(6,0-16,3) (0,44-1,68) 

I 245 
7,9 0,70 

(3,8-16,0) (0,29-1,70) 

II 204 
7,1 0,57 

(3,9-12,9) (0,27-1,19) 

III 234 
9,0 0,77 

(5,2-15,2) (0,38-1,53) 

IV 235 
7,4 0,60 

(4,2-12,6) (0,30-1,21) 

V 247 
5,8 0,48 

(2,8-11,6) (0,21-1,09) 

RM 728 
11,2 1,00 

(8,2-15,0)  

VI 245 
10,7 0,94 

(3,8-26,8) (0,28-3,19) 

VII 246 
11,9 1,01 

(7,2-19,0) (0,53-1,92) 

VIII 197 
8,8 0,71 

(5,3-14,4) (0,36-1,38) 

IX 214 
10,2 0,83 

(6,1-16,6) (0,42-1,63) 

XIV 187 
6,8 0,58 

(3,2-13,6) (0,25-1,33) 

X 225 
6,8 0,57 

(2,7-16,3) (0,20-1,60) 

XI 234 
6,3 0,55 

(3,2-12,3) (0,25-1,22) 

XII 271 
8,4 0,67 

(5,1-13,4) (0,36-1,27) 

CHILE 3.952 
9,6  

(8,0-11,6)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.5.6.  Prevalencia  de fumadores pasivos según región. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.6. Consumo de alcohol y problemas relacionados 

 

El módulo de consumo de alcohol tuvo como objetivo principal determinar por primera 

vez en Chile el contenido en gramos de alcohol puro en el  “trago estándar” chileno y 

evaluar simultáneamente distintas herramientas de tamizaje del beber riesgoso. Este 

módulo está compuesto de tres instrumentos (módulo de alcohol STEP-OPS/OMS, AUDIT 

y EBBA), más un recordatorio de última semana para la evaluación detallada del contenido 

de gramos de alcohol puro en el trago estándar. Este recordatorio recogió todos los tipos de 

bebidas alcohólicas ingeridas -vino, chicha, pipeño, cerveza, pilsener, pisco, ron, vodka, 

tequila, gin, whiskey, jerez o cualquier combinación de estas con bebidas o jugos-, junto al 

número y tipo de medidas en las cuales fueron ingeridas (ver anexo, ilustraciones tarjetas 

formulario F2). 

 

Se utilizó una tabla de conversión de tipos de bebidas alcohólicas, medidas y gramos de 

alcohol puro, diseñada especialmente para las medidas graficadas en las tarjetas. Para más 

detalles metodológicos, consultar Capítulo III: Metodología. 

 

a)  Definición del trago estándar chileno4 

 

En base al recordatorio de última semana de consumo de alcohol (1.641 casos), se pudo 

estimar que el gramaje promedio del trago estándar chileno es de 15,52 gramos de alcohol 

puro. En la Tabla V.2.6.1. se observa que no existe diferencia significativa en el gramaje 

promedio del trago estándar por grupo de edad. Por sexo, solo en el grupo de edad de 25 a 

44 años los hombres presentan un trago estándar promedio significativamente mayor que el 

de las mujeres (16,22 gramos versus 14,50 gramos). 

 

 

 

                                                 
4OMS define “trago estándar” (unidad de consumo, vaso o trago) de 10 g de alcohol puro; sin embargo, cada 
país debe ajustar esta medida según la cultura y costumbres locales. Ello afectará las recomendaciones 
nacionales locales en cuanto a número de tragos recomendables como consumo no riesgoso y también 
afectará el fraseo de los instrumentos de screening poblacional de problemas relacionados con alcohol. 
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Tabla V.2.6.1. Contenido en gramos de alcohol puro del trago estándar chileno, según sexo y edad. 
Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES            MUJERES       AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 135 
15,29 

99 
15,73 

234 
15,44 

(14,3 - 16,3) (14,1 - 17,3) (14,6 - 16,3) 

25 – 44 340 
16,22 

277 
14,50 

617 
15,62 

(15,4 – 17,0) (13,9 - 15,1) (15,0 - 16,2) 

45 – 64 313 
15,49 

247 
15,26 

560 
15,40 

(15,0 – 16,0) (14,8 - 15,8) (15,0 - 15,8) 

≥ 65 135 
15,78 

95 
15,17 

230 
15,55 

(14,6 - 16,9) (14,0 - 16,3) (14,7 - 16,4) 

TOTAL 923 
15,79 

718 
15,01 

1.641 
15,52 

(15,3 - 16,2) (14,6 - 15,5) (15,2 - 15,9) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
Se excluyen 2 observaciones sin dato de cuantificación de consumo semanal 

 
 

b) Consumo semanal de alcohol puro en Chile  

 

En la Tabla V.2.6.2., se observa que los bebedores de última semana consumen un 

promedio semanal total de 88,40 gramos. En hombres, el gramaje semanal promedio 

estimado fue de 103,66 gramos de alcohol puro, mientras que en mujeres fue de 60,46 

gramos, diferencia que resultó estadísticamente significativa. Por grupo de edad, se observa 

que los menores de 25 años bebedores de última semana consumen 124,92 gramos de 

alcohol puro, no existiendo diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

 

Una extrapolación a 52 semanas, nos indicaría que en Chile el grupo de bebedores 

semanales es responsable de al menos un consumo interno nacional de 4.596,8 gramos de 

alcohol puro (equivalente a 5,8 litros anuales de alcohol puro) por bebedor, al año. 
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Tabla V.2.6.2. Consumo de alcohol puro (gramos) en bebedores de última semana, según sexo y edad.  
Chile 2009 - 2010. 

              HOMBRES                MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 136 
127,61 

99 
119,62 

235 
124,92 

(87,7 - 167,5) (53,8 - 185,4) (90,4 - 159,4) 

25 - 44 340 
86,12 

277 
51,92 

617 
74,15 

(69,7 - 102,6) (40,7 - 63,1) (62,6 - 85,7) 

45 - 64 314 
106,82 

247 
39,91 

561 
82,59 

(77,4 - 136,2) (31,5 - 48,3) (63,3 - 101,9) 

≥ 65 135 
125,85 

95 
45,11 

230 
95,16 

(81,3 - 170,4) (32,6 - 57,6) (65,1 - 125,2) 

TOTAL 925 
103,66 

718 
60,46 

1.643? 
88,40 

(89,4 - 118) (46,4 - 74,5) (77,8 - 99) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 

 

El 35,62% (31,77 – 39,47) del gramaje de alcohol puro semanal en bebedores de última 

semana es aportado por cerveza, el 33,02% (29,14 – 36,90) por vino (se incluye chicha y 

pipeño) y el 31,36% (27,69 – 35,03) por pisco, ron, whiskey u otros destilados. 

 

Dado que en el recuento de última semana no necesariamente se encuentran las personas 

que efectivamente mantuvieron este patrón semanal todo el año, se replicó la estimación de 

la tabla anterior, pero ahora considerando solo el recuento de última semana de los adultos 

que autorreportaron un “consumo semanal” en el último año (Tabla V.2.6.3). El análisis 

muestra que en realidad en este grupo de personas el gramaje semanal es de 131,28 gramos;  

y extrapolando a 52 semanas, se estima que en un año este grupo de bebedores es  

responsable de un consumo interno nacional total de 6.826,56 gramos de alcohol puro (8,6 

litros de alcohol puro anual) por bebedor, al año. 
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Tabla V.2.6.3. Consumo semanal de alcohol puro (gramos) en bebedores que autorreportan  
un patrón semanal de consumo, según sexo y edad. Chile 2009 - 2010. 

                HOMBRES MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 58 
183,08 

14 
331,70 

72 
210,90 

(104,1 – 262,0) (86,9 - 576,5) (130,6 - 291,2) 

25 - 44 114 
94,36 

40 
127,85 

154 
99,64 

(71,0 - 117,7) (81 - 174,7) (78,5 - 120,8) 

45 - 64 135 
141,06 

55 
50,96 

190 
121,83 

(95,6 - 186,5) (30,5 - 71,4) (85,4 - 158,2) 

≥ 65 73 
148,29 

30 
74,14 

103 
127,92 

(88,3 - 208,3) (43,1 - 105,2) (81,4 - 174,4) 

TOTAL 380 
132,03 

139 
128,22 

519 
131,28 

(107,7 - 156,4) (74,5 - 181,9) (109,1 - 153,5) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 

 

En las personas que reportaron mantener un patrón de consumo semanal durante el año, 

el 33,53% (27,11 – 39,94) de su gramaje semanal es aportado por cerveza, el 37,31% 

(30,41 – 44,21) por vino (se incluye chicha y pipeño) y el 29,16% (22,78 – 35,54) por 

pisco, ron, whiskey u otros destilados. 

 

c) Promedio de gramos de alcohol puro en un día de consumo 

 

Dado que los chilenos bebedores de última semana concentran su consumo en pocos 

días de la semana, se obtiene una ingesta promedio, por día de consumo, de 55,58 gramos 

de alcohol puro, ver Tabla V.2.6.4. Este indicador se calculó considerando el total de 

gramos consumidos en última semana sobre el número de días en que se bebió. Por grupo 

de edad, se observa una gradiente decreciente no significativa. Por sexo, se aprecia que los 

hombres bebedores de última semana de los grupos de edad mayores de 25 años ingieren 

significativamente más alcohol puro en un día de consumo que las mujeres. 
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Tabla V.2.6.4. Gramos de alcohol puro consumido en un día promedio de consumo.  
Chile 2009 - 2010.  

              HOMBRES              MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 135 
74,67 

99 
90,77 

234 
80,09 

(57,3 – 92,0) (31,4 - 150,2) (56,9 - 103,3) 

25 - 44 340 
63,67 

277 
36,59 

617 
54,19 

(49,9 - 77,4) (28,9 - 44,2) (44,7 - 63,6) 

45 - 64 313 
54,80 

247 
30,36 

560 
45,95 

(43,6 – 66,0) (23,5 - 37,2) (38,3 - 53,6) 

≥ 65 135 
48,84 

95 
22,39 

230 
38,79 

(28,0 - 69,6) (18,8 – 26,0) (25,8 - 51,8) 

TOTAL 923 
62,15 

718 
43,56 

1.641 
55,58 

(54,3 – 70,0) (31,4 - 55,8) (48,9 - 62,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 

 

En la Tabla V.2.6.5. no se aprecia una diferencia significativa por nivel educacional 

(NEDU) en la cantidad de gramos de alcohol puro consumido en un día en bebedores de 

última semana (este análisis no se encuentra ajustado por edad). En el nivel educacional 

bajo, se observa que los hombres presentan en un día de consumo un gramaje 

significativamente mayor que las mujeres. 

 

Tabla V.2.6.5. Gramos de alcohol puro consumido en un día promedio de consumo, según NEDU.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 171 
67,86 

129 
31,68 

300 
53,38 

(48,0 - 87,7) (23,1 - 40,3) (40,6 - 66,1) 

Medio 502 
64,63 

386 
50,16 

888 
59,52 

(52,9 - 76,4) (28,7 - 71,6) (48,8 - 70,2) 

Alto 227 
55,83 

193 
38,32 

420 
50,02 

(44,0 - 67,7) (27,9 - 48,7) (41,3 - 58,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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En la Tabla V.2.6.6. se observa que ninguna región presenta un promedio de gramos de 

alcohol puro en un día de consumo significativamente distinto al promedio país (55,58 

gramos). Con respecto a la Región Metropolitana (XIII), sólo la Región de Antofagasta (II) 

tiene un promedio de gramaje significativamente menor (63,60 gramos vs 41,5 gramos). La 

XIV Región de los Ríos presenta un intervalo de confianza más ancho con respecto a las 

otras regiones debido a una mayor variabilidad en los pesos (factores de expansión de la 

muestra) de los casos involucrados. 

 

Tabla V.2.6.6. Gramos de alcohol puro consumido en un día según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 110 52,20 (34,7 - 69,7) 

I 104 60,30 (47,6 - 72,9) 

II 103 41,50 (33,8 - 49,2) 

III 106 64,00 (49,6 - 78,3) 

IV 105 46,40 (37,8 - 54,9) 

V 114 46,90 (35,6 - 58,2) 

RM 323 63,60 (49,5 - 77,8) 

VI 89 56,80 (35,8 - 77,8) 

VII 87 43,40 (33,5 - 53,2) 

VIII 78 47,00 (36,0 – 58,0) 

IX 43 37,50 (25,3 - 49,7) 

XIV 75 107,00 (46,8 - 167,1) 

X 98 42,10 (34,3 - 49,9) 

XI 90 61,90 (44,4 - 79,5) 

XII 116 50,90 (32,1 - 69,7) 

CHILE 1.641 55,58 (48,9 - 62,3) 

 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.6.1. Promedio gramaje de alcohol puro consumido en un día de consumo,  
según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d)  Promedio de días de consumo semanal 

 

Entre los bebedores de última semana, el número medio de días de consumo muestra que 

la población adulta chilena presenta un patrón de consumo intermitente. El promedio de 

días de consumo nacional en el adulto es 1,63 días de la semana. Es decir, el consumo 

interno total de alcohol en Chile se distribuye en sólo 84,76 días al año. En la Tabla 

V.2.6.7. se aprecia que los adultos mayores de 65 años tienen un consumo de 2,72 días 

promedio a la semana, el cual es significativamente superior a los otros grupos de edad. Por 

sexo (mayor en hombres que en mujeres), se observa una diferencia significativa, que no se 

aprecia al analizar por grupo etario. 

 

Tabla V.2.6.7. Número de días de consumo semanal en bebedores de última semana,  
según sexo y edad. Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES             MUJERES        AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 136 
1,54 

99 
1,34 

235 
1,47 

(1,3 - 1,8) (1,2 - 1,5) (1,3 - 1,7) 

25 - 44 340 
1,43 

277 
1,34 

617 
1,40 

(1,3 - 1,6) (1,2 - 1,5) (1,3 - 1,5) 

45 - 64 314 
1,97 

247 
1,40 

561 
1,77 

(1,6 - 2,4) (1,2 - 1,6) (1,5 – 2,0) 

≥ 65 135 
3,17 

95 
1,98 

230 
2,72 

(2,4 - 3,9) (1,4 - 2,5) (2,2 - 3,3) 

TOTAL 925 
1,75 

718 
1,42 

1.643 
1,63 

(1,6 - 1,9) (1,3 - 1,5) (1,5 - 1,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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En la Tabla V.2.6.8. se observa una gradiente creciente no significativa según años de 

estudio, siendo mayor el número de días en el nivel educacional alto. En el nivel bajo de 

educación, los hombres presentan un promedio de días de consumo significativamente 

mayor al de las mujeres.  

 

Tabla V.2.6.8. Días de consumo en bebedores de última semana, según NEDU.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES    AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 171 
1,59 

129 
1,21 

300 
1,44 

(1,4 - 1,8) (1,1 - 1,3) (1,3 - 1,6) 

Medio 504 
1,64 

386 
1,47 

890 
1,58 

(1,5 - 1,8) (1,3 - 1,6) (1,5 - 1,7) 

Alto 227 
1,99 

193 
1,43 

420 
1,80 

(1,6 - 2,4) (1,2 - 1,6) (1,5 - 2,1) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.6.9. muestra que las regiones de Antofagasta (II),  del Maule (VII), de La 

Araucanía (IX)y de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII) presentan un promedio de 

días de consumo en bebedores de última semana significativamente menor al promedio de 

días país (1,6 días) y al promedio de días en la Región Metropolitana (XIII, 1,7 días). 

 

Tabla V.2.6.9. Días de consumo en bebedores de última semana, según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 110 1,50 (1,2 - 1,8) 

I 104 1,70 (1,4 - 2,1) 

II 103 1,30 (1,2 - 1,5) 

III 106 1,80 (1,4 - 2,2) 

IV 105 1,70 (1,4 - 1,9) 

V 114 1,90 (1,4 - 2,4) 

RM 323 1,70 (1,5 - 1,9) 

VI 89 1,60 (1,3 - 1,8) 

VII 87 1,20 (1 - 1,3) 

VIII 78 1,50 (1,2 - 1,8) 

IX 43 1,20 (1 - 1,4) 

XIV 75 1,50 (1,2 - 1,7) 

X 98 1,50 (1,2 - 1,8) 

XI 92 1,30 (1,1 - 1,6) 

XII 116 1,30 (1,1 - 1,4) 

CHILE 1.643 1,63 (1,5 - 1,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.6.2. Promedio de número de días de consumo en última semana, según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e)  Prevalencia de consumo de alcohol en “patrón diario y cantidad moderada” 

 

En la tabla V.2.6.10., se observa que los bebedores en patrón diario y cantidad moderada 

(al menos 5 días de consumo en la semana y todos ellos en cantidad menor a 20 g de 

alcohol puro, es decir, consumo teóricamente protector cardiovascular5) son el 1,9% de los 

adultos de la población general chilena de 15 y más años. Existe una gradiente educacional 

significativa donde el nivel educacional alto presenta mayor consumo diario moderado. 

Hombres y mujeres no difieren significativamente en esta prevalencia.  

 
Tabla V.2.6.10. Prevalencia de consumo de alcohol en “patrón diario y cantidad moderada” 

Chile 2009-2010. 

 Hombres Mujeres Ambos Sexos 
Edad N Prevalencia N Prevalencia N Prevalencia OR* 

BAJO 171 
1,40 

129 
0,80 

300 
1,20 0,161 

(0,57-3,30) (0,20-3,38) (0,55-2,43) (0,043-0,601) 

MEDIO 504 
1,40 

386 
1,20 

890 
1,30 0,371 

(0,48-3,76) (0,42-3,35) (0,60-2,80) (0,084-1,631) 

ALTO 227 
3,40 

193 
2,70 

420 
3,20 1,000 

(0,76-13,68) (0,58-11,98) (1,00-9,51)   

TOTAL 902 
2,00 

708 
1,60 

1610 
1,90  

(0,82-4,89) (0,65-3,93) (0,94-3,68)  

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencia%(IC95%) 
Fuente: ENS2009-2010 

 

 

f) Prevalencia de consumo de alcohol según encuesta STEP-OMS/OPS 

 

Las tablas V.2.6.11. y V.2.6.12. muestran las prevalencias de consumo de alcohol de 

último año, último mes y última semana (su complemento es la prevalencia de abstinentes 

en los mismos periodos). Tanto las prevalencias de último año y mes como de última 

semana, son significativamente superiores en hombres. El 42% de los adultos chilenos son 

abstinentes de último mes.  

 

                                                 
5 Anderson, P. & Baumberg, B. (2006) Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies. 
http://ec.europa.eu/health-eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm 
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Tabla V.2.6.11. Consumo de alcohol1 según sexo. Chile 2009-2010. 

PERIODO 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Último año 2.006 
82,73 

2.978 
66,6 

4.984 
74,45 

(79,75 - 85,36) (63,75 - 69,34) (72,38 - 76,41) 

Último mes 2.006 
69,5 

2.978 
46,36 

4.984 
57,61 

(65,93 - 72,84) (43,32 - 49,42) (55,23 - 59,96) 

Última semana 2.006 
47,96 

2.978 
24,83 

4.984 
36,08 

(44,15 - 51,8) (22,34 - 27,5) (33,73 - 38,51) 
1 Según cuestionario STEP OMS. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
Tabla V.2.6.12. Abstinentes de alcohol1 según sexo. 

Chile 2009-2010. 

PERIODO 
                 HOMBRES                     MUJERES           AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n Prevalencia 

Último año 2.006 
17,27 

2.978 
33,4 

4.984 
25,55 

(14,64 - 20,25) (30,66 - 36,25) (23,59 - 27,62) 

Último mes 2.006 
30,5 

2.978 
53,64 

4.984 
42,39 

(27,16 - 34,07) (50,58 - 56,68) (40,04 - 44,77) 

Última semana 2.006 
52,04 

2.978 
75,17 

4.172 
56,62 

(48,2 - 55,85) (72,5 - 77,66) (53,91 - 59,28) 
1 Según cuestionario STEP OMS. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Al analizar por nivel educacional, en la Tabla V.2.6.13. se observa una gradiente 

significativa para consumo de alcohol en último mes, siendo el nivel educacional alto el 

mayor consumidor.  
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Tabla V.2.6.13.  Consumo de alcohol en último mes según sexo y nivel educacional.  

Chile 2009-2010. 
 Hombres Mujeres Ambos Sexos 

Edad N Prevalencia N Prevalencia N Prevalencia OR* 

BAJO 485 
56,10 

822 
30,90 

1307 
41,90 ,315 

(48,04-63,92) (26,1-36,22) (37,24-46,72) (0,225-0,44) 

MEDIO 1104 
68,70 

1553 
45,10 

2657 
57,00 ,507 

(63,83-73,22) (41,09-49,14) (53,8-60,1) (0,383-0,67) 

ALTO 378 
80,80 

537 
63,10 

915 
71,80 1,000 

(74,09-86,14) (55,66-70) (66,6-76,44)   

TOTAL 1967 
69,60 

2912 
46,50 

4879 
57,70  

(65,97-72,92) (43,47-49,6) (55,34-60,11)  
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 

 

Solo el 2,97% (2,22 - 3,98) de los bebedores de último año autorreporta beber 

diariamente. En hombres esta prevalencia es significativamente mayor que en mujeres, 

siendo de 5% (3,57 - 6,97) versus  1,05% (0,62 - 1,78), respectivamente. 

 

g)  Promedio de tragos consumidos en una misma ocasión 

 

La Tabla V.2.6.14. muestra el número de tragos que los chilenos bebedores reporta en 

un día de consumo promedio del último año (según la encuesta STEPS/OMS). Se realizó 

también una pregunta sobre la mayor cantidad de tragos bebidos en una misma ocasión en 

el último año. En la misma tabla, se muestra el número de tragos que el entrevistado cree o 

percibe que habrá bebido un chileno de su misma edad y sexo en la última fiesta o reunión 

social (lo que consumió “un par” en una fiesta). También se informa el  número de vasos o 

tragos (medidas) promedio en un día de consumo calculado a partir del recuento detallado 

de consumo de la última semana. Se puede apreciar que tanto la primera pregunta de 

autorreporte como el recuento semanal entregan medias similares.  
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Tabla V.2.6.14. Número de tragos de alcohol consumidos en una ocasión,  
según distintas fuentes de información. Chile 2009-2010. 

FUENTE 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 
En un día de consumo habitual 

1.599 
3,94 

1.806 
1,83 

3.405 
2,97 

(autorreporte) (3,68 - 4,2) (1,73 - 1,93) (2,81 - 3,13) 

El día de mayor consumo (autorreporte) 1.599 
7,24 

1.806 
3,09 

3.405 
5,34 

(6,67 - 7,8) (2,87 - 3,32) (4,99 - 5,68) 

Lo que consumió “un par” en la última fiesta 1.955 
9,06 

2.881 
5,43 

4.836 
7,20 

(8,55 - 9,57) (5,21 - 5,65) (6,91 - 7,48) 

En un día de consumo habitual (recuento 
923 

3,81 
718 

2,63 
1.641 

3,39 

de última semana) (3,41 - 4,21) (2,11 - 3,15) (3,08 - 3,71) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Se observa que el número de tragos promedio que un bebedor de último año autorreporta 

como su día de mayor consumo, es significativamente menor que lo que él espera de 

alguien de sus mismas características (5,34 versus 7,20). Este comportamiento se repite 

tanto en hombres como en mujeres. Los hombres autorreportan un número de tragos 

significativamente mayor que las mujeres en un día de mayor consumo (7,24 versus 3,09). 

 

Según recordatorio de última semana, el número promedio de tragos que ingiere por 

ocasión un bebedor de última semana es de 3,39. 

 

Finalmente, la prevalencia de al menos un episodio en el último mes con ingesta de 4 o 

más tragos en hombres, o de 3 o más tragos en mujeres, es de 52,2% (47,9% - 56,4%). 

 

 

h)  Cuestionario AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

 

Para el cálculo del puntaje AUDIT se utilizó el cuestionario adaptado a la medida 

estándar chilena, es decir, la pregunta 3 fue adaptada a nuestra realidad para representar un 

consumo de 60 o más gramos de alcohol puro (4 o más tragos de 15 gramos en Chile).  
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La Tabla V.2.2.15. muestra la distribución del puntaje AUDIT según pregunta 11B 

(¿Qué tan seguido toma usted 4 o más tragos en una sola ocasión?) y según pregunta 11D 

(¿Qué tan seguido toma usted 6 o más tragos en una sola ocasión?). Se puede apreciar que 

la prevalencia de puntajes entre 8 y 19 aumenta al utilizar la definición de 4 tragos o más;  

sin embargo, estas diferencias no alcanzan significación estadística dado los n pequeños en 

las categorías de puntajes superiores. 

 

Tabla V.2.2.15. Puntaje AUDIT con distintas definiciones de trago estándar.  
Chile 2009-2010. 

PUNTAJE AUDIT 
AUDIT (4 tragos) AUDIT (6 tragos) 

n PREVALENCIA IC n PREVALENCIA IC 

0 – 7 4.462 87,0 (85,22 - 88,6) 4.529 88,32 (86,58 - 89,86) 

8 - 15 422 11,1 (9,59 - 12,81) 365 9,99 (8,53 - 11,68) 

16 - 19 57 1,13 (0,72 - 1,78) 49 0,93 (0,57 - 1,51) 

20+ 43 0,77 (0,52 - 1,13) 41 0,76 (0,51 - 1,13) 

Se muestran prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
 

 

En la Tabla V.2.6.16. se observan las prevalencias de puntaje AUDIT mayor a 8 (punto 

de corte 8 detecta bebedores tanto con consumo de riesgo, como aquellos con consumo 

perjudicial y también dependencia de alcohol). (Ver Capítulo III: Metodología). Por grupo 

de edad, se aprecia una gradiente decreciente no significativa hasta los 64 años.  
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Tabla V.2.6.16. Puntaje AUDIT mayor a 8 según sexo y edad. 

Chile 2009-2010. 

         HOMBRES      MUJERES     AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 320 
25 

410 
4,6 

730 
14,7 

(18,6-32,7) (2,6-7,87) (11,2-19,1) 

25 - 44 646 
20,1 

991 
2,4 

1.637 
11,3 

(15,3-26) (1,43-4,1) (8,7-14,5) 

45 - 64 663 
19,2 

988 
2 

1.651 
10,3 

(14,6-24,7) (0,9-4,2) (7,9-13,2) 

≥ 65 377 
8,6 

589 
0,7 

966 
4,1 

(5,2-13,8) (0,2-3,0) (2,6-6,5) 

TOTAL 2.006 
19,7 

2.978 
2,5 

4.984 
10,9 

(16,8-22,9) (1,8-3,5) (9,4-12,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

Los hombres tienen una prevalencia del 19,7% y las mujeres solo del 2,5%, siendo esta 

diferencia significativa en todos los grupos de edad. 

 

En la Tabla V.2.6.17. se presentan las prevalencias por nivel educacional (NEDU). No 

se observa una diferencia significativa en las prevalencias de los puntajes AUDIT mayor a 

8 en los tres niveles educacionales; sin embargo, al ajustar por edad y sexo, las prevalencias 

de los niveles educacionales bajos son significativamente superiores a las del nivel alto. En 

cada nivel, los hombres presentan una prevalencia significativamente mayor a las mujeres. 
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Tabla V.2.6.17. Puntaje AUDIT > 8, según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 485 
21,6 

822 
1,6 

1.307 
10,3 2,023 

(14,9-30,2) (0,6-4,4) (7,2-14,7) (1,064-3,849) 

Medio 1.104 
20,7 

1.553 
3,2 

2.657 
12 1,433 

(17,1-24,9) (2,1-4,7) (10-14,3) (0,889-2,312) 

Alto 378 
15,5 

537 
2 

915 
8,6 1,000 

(10,2-22,8) (1,0-4,1) (5,9-12,4)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

Por región (Tabla V.2.6.18.), se observa que la Región de La Araucanía (IX) y la Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII) presentan prevalencias significativamente 

menores a la prevalencia nacional de AUDIT mayor a 8. Con respecto a la Región 

Metropolitana (XIII), al ajustar por edad y sexo, las prevalencias de puntaje AUDIT mayor 

a 8 en las regiones de La Araucanía (IX), Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) 

y de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII), son significativamente menores, mientras 

que la X Región de Los Lagos presenta una prevalencia significativamente mayor. 
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Tabla V.2.6.18. Puntaje AUDIT mayor a 8 según región. 
Chile 2009 - 2010.  

REGIONES n PREVALENCIA OR* 

XV 291 8,1 0,566 

  (5,1 - 12,6) (0,307 - 1,043) 

I 291 12,1 1,052 

  (7,8 - 18,2) (0,558 - 1,981) 

II 290 12,0 0,933 

  (7,8 - 18,1) (0,51 - 1,709) 

III 301 12,9 0,905 

  (8,1 - 19,8) (0,491 - 1,668) 

IV 287 15,8 1,384 

  (10,9 - 22,4) (0,779 - 2,457) 

V 318 7,7 0,576 

  (4,3 - 13,4) (0,283 - 1,172) 

RM 832 12,3 1,000 

  (9,5 - 15,9)  

VI 310 7,3 0,483 

  (3,7 - 13,6) (0,221 - 1,056) 

VII 331 12,4 0,980 

  (8,7 - 17,4) (0,57 - 1,684) 

VIII 271 9,8 0,675 

  (6,1 - 15,3) (0,361 - 1,26) 

IX 293 2,8 0,180 

  (1,2 - 6,4) (0,07 - 0,46) 

XIV 286 12,5 1,195 

  (7,5 - 20,1) (0,641 - 2,229) 

X 291 17,1 1,800 

  (11,5 - 24,7) (1,037 - 3,122) 

XI 293 5,2 0,427 

  (2,7 - 9,5) (0,206 - 0,888) 

XII 299 4,4 0,265 

  (2,3 - 8,2) (0,126 - 0,557) 

CHILE 4.984 10,9  

  (9,4 - 12,6)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. Región de referencia RM. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.6.3. Prevalencia de puntaje AUDIT mayor a 8 según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de abstemios de últimos 12 meses según AUDIT fue de 29,1% (27,0 – 

31,3).   

 

Por zona no se observan diferencias significativas en las prevalencias de puntaje AUDIT 

mayor a 8. (Ver Tabla V.2.6.19.) 

 

Tabla V.2.6.19. Puntaje AUDIT mayor a 8 según zona. 
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.247 
10,9 1,000 

(9,3-12,8)  

Rural 737 
10,4 0,975 

(7-15,3) (0,602-1,581) 

TOTAL 4.984 
10,9   

(9,4-12,6)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
 

La prevalencia de bebedores “en riesgo” en base a las primeras tres preguntas de AUDIT 

o AUDIT “corto” (puntaje hombres ≥ 4 puntos o puntaje mujeres ≥ 3, con trago estándar 15 

gramos, es decir, 4 tragos), es de 31,7%% (29,4 – 34,1). Este mismo cálculo, con un trago 

estándar de 10 gramos (es decir, 6 gramos), es 26,5% (24,3 – 28,9). Es decir, utilizando la 
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adaptación del trago estándar chileno (15 gramos), la prevalencia de personas “en riesgo” 

en base a las primeras 3 preguntas del AUDIT es significativamente mayor.  

 

i)  Evaluación del beber problema en base a puntaje EBBA 

 

En la Tabla 2.6.20. se observa que el 17,7% de los adultos chilenos  de 15 años presenta 

un puntaje EBBA mayor o igual a dos, es decir, sospecha de bebedor problema. Por grupo 

de edad, se observa que los mayores de 64 años presentan una prevalencia 

significativamente menor a los otros grupos de edad (8,5% versus 20,7%, 20,3% y 15,7%). 

Por otra parte, los hombres presentan una prevalencia significativamente mayor con 

respecto a las mujeres (29,3% vs 6,7%), la que se mantiene según grupo de edad. 

 

 

Tabla V.2.6.20. EBBA >=2 según sexo y edad. Chile 2009-2010. 

           HOMBRES           MUJERES        AMBOS SEXOS 

EDAD N PREVALENCIA n PREVALENCIA n Prevalencia 

15 – 24 320 
30,8 

410 
10,8 

730 
20,7 

(24,1-38,4) (7,2-15,76) (16,8-25,3) 

25 – 44 646 
33,1 

991 
7,5 

1.637 
20,3 

(27,1-39,7) (4,87-11,3) (16,9-24,3) 

45 – 64 663 
27,4 

988 
4,8 

1.651 
15,7 

(22,1-33,4) (3-7,6) (12,9-18,9) 

≥ 65 377 
17,1 

589 
2,1 

966 
8,5 

(11,9-23,9) (0,9-4,8) (6,1-11,7) 

TOTAL 2.006 
29,3 

2.978 
6,7 

4.984 
17,7 

(26-32,8) (5,2-8,5) (15,8-19,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 

 

Por nivel educacional (NEDU), no se observa una diferencia significativa en las 

prevalencias entre ellos. Al ajustar por edad y sexo, se mantiene la diferencia no 

significativa (ver Tabla V.2.6.21.). 
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Tabla V.2.6.21. EBBA >=2 según NEDU. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES         AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 485 
31,3 

822 
4,4 

1.307 
16,1 1,543 

(24,2-39,4) (2,7-7,1) (12,7-20,3) (0,955-2,492) 

Medio 1.104 
30,5 

1.553 
6,7 

2.657 
18,7 1,179 

(26,3-35,1) (5,1-8,9) (16,3-21,3) (0,796-1,747) 

Alto 378 
24,7 

537 
8,6 

915 
16,5 1,000 

(17,8-33,2) (4,8-14,9) (12,3-21,6)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 

En la Tabla V.2.6.22. podemos ver que solo la Región de La Araucanía presenta una 

prevalencia significativamente menor a la del país, de puntaje EBBA igual a dos o más. 

Ajustando por edad y sexo, las regiones  de Arica y Parinacota (XV), de La Araucanía (IX) 

y de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII) presentan prevalencias significativamente 

menores con respecto a la  Región Metropolitana (XIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla V.2.6.22. Puntaje EBBA>=2 según regiones. 
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Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 
XV 291 13,4 0,602 

  (9,3 - 18,8) (0,364 - 0,994) 
I 291 15,2 0,799 
  (10,4 - 21,6) (0,468 - 1,364) 

II 290 16,9 0,841 
  (12,3 - 22,8) (0,518 - 1,363) 

III 301 19,6 0,932 
  (13,9 - 26,8) (0,571 - 1,521) 

IV 287 21,8 1,232 
  (16 - 29) (0,755 - 2,008) 

V 318 15,2 0,753 
  (9,5 - 23,5) (0,418 - 1,356) 

RM 832 18,8 1,000 
  (15,5 - 22,7)  

VI 310 23,6 1,292 
  (15,1 - 34,8) (0,617 - 2,704) 

VII 331 21,6 1,186 
  (16,6 - 27,6) (0,764 - 1,841) 

VIII 271 14,7 0,644 
  (10,1 - 20,8) (0,384 - 1,083) 

IX 293 8,4 0,355 
  (5,2 - 13,1) (0,199 - 0,634) 

XIV 286 15,9 0,936 
  (11,8 - 21,1) (0,587 - 1,493) 

X 291 22,9 1,504 
  (16,8 - 30,5) (0,967 - 2,339) 

XI 293 13,4 0,739 
  (8,2 - 21,2) (0,411 - 1,328) 

XII 299 9,7 0,369 
  (5,5 - 16,3) (0,193 - 0,706) 

CHILE 4.984 17,7  
  (15,8 - 19,7)  

* ODDS RATIO ajustado por edad y  sexo. Región de referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico V.2.6.4. Prevalencia de puntaje EBBA según región. 
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Chile 2009 - 2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Por zona no se observan diferencias significativas en las prevalencias de puntaje EBBA 

>=2. (Ver Tabla V.2.6.23.). 

 

Tabla V.2.6.23. Puntaje EBBA>=2 según zona. 
Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA OR* 

URBANO 4.247 
17,8 1,000 

(15,8-20)  

RURAL 737 
17,0 0,960 

(13,2-21,5) (0,677-1,361) 

TOTAL 4.984 
17,7   

(15,8-19,7)   

 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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V.2.7. Consumo de sal 

 

A continuación se presentan los resultados de la determinación en muestra matinal 

aislada de sodio, potasio y creatinina en la orina (expresados en mEq por mg de creatinina 

urinaria). 

 

En primer lugar, se analizan y describen los valores de sodio, potasio y creatinina 

excretados en la muestra aislada. Luego se describe la relación sodio/potasio en la muestra 

aislada, y finalmente se describe y analiza el resultado de la estimación total de sal 

consumida en 24 horas por medio de las fórmulas de conversión de Tanaka T. et al (para 

detalles metodológicos ver Capítulo III: Metodología).   

 

a) Descripción estadística 

 

La Tabla V.2.7.1. muestra los promedios para la excreción urinaria de sodio y potasio, y 

también la media nacional para la relación sodio potasio en orina. Esta media es >1, es 

decir, los chilenos adultos excretan significativamente más sodio que potasio en la orina.  

 

Tabla V.2.7.1.  Promedios potasio-urinario, sodio- urinario y razón sodio potasio. 
Chile 2009-2010. 

  n Promedio Mínimo Máximo E. E.1 C.V. (%)2 
Potasio-
urinario 3012 0,5 0,1 2,1 0,01 0,02 

Sodio-
Urinario 3012 1,5 0,0 9,3 0,03 0,02 

sodio/potasio 3012 3,6 0,14 18,5 0,06 0,019 
1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Promedio de relación sodio/potasio por sexo y edad 

 

En la Tabla V.2.7.2. se muestran los promedios de la relación sodio/potasio según edad 

y sexo. El promedio de la razón sodio/potasio es 3,59 mEq/mg. Al categorizar por edad, se 

observa una gradiente, en la cual el primer grupo etario presenta el mayor promedio. De 

igual manera, se aprecia una tendencia tanto en hombres como en mujeres a presentar una 

relación sodio potasio mayor en los jóvenes. Sin embargo, esta tendencia no alcanza 

significación estadística. 

 

Tabla V.2.7. 2. Razón sodio potasio  por edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 199 
4,35 

244 
3,43 

443 
3,89 

(3,8 - 4,9) (3,1 - 3,8) (3,6 - 4,2) 

25 - 44 414 
3,67 

584 
3,45 

998 
3,56 

(3,4 - 4) (3,2 - 3,7) (3,4 - 3,8) 

45 - 64 408 
3,87 

560 
3,0221 

968 
3,45 

(3,4 - 4,3) (2,8 - 3,3) (3,2 - 3,7) 

+65 237 
3,34 

366 
3,53 

603 
3,45 

(2,9 - 3,8) (3,2 - 3,9) (3,2 - 3,7) 

TOTAL 1258 
3,84 

1754 
3,34 

3012 
3,59 

(3,6 - 4,1) (3,2 - 3,5) (3,5 - 3,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Promedio de relación sodio potasio por nivel educacional 

 

La Tabla V.2.7.3. contiene el promedio de la relación sodio potasio según nivel 

educacional (NEDU). Se aprecia que existe diferencia significativa entre los niveles 

educacionales, en el que el estrato alto presenta el promedio más bajo, 3,08 mEq/mg. Los 

niveles bajo y medio no difieren estadísticamente. Al categorizar por sexo, se observa que 

los hombres poseen mayores promedios que las mujeres en cada uno de los estratos. 

 

Tabla V.2.7.3. Sodio/potasio según nivel educacional (NEDU) y sexo. 
Chile 2009-2010.  

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 299 3,97 480 3,41 779 3,66 
(3,7 - 4,3) (3,1 - 3,7) (3,5 - 3,9) 

Medio 688 
4,12 

910 
3,48 

1.598 
3,81 

(3,9 - 4,4) (3,3 - 3,7) (3,6 - 4) 

Alto 238 
3,20 

321 
2,96 

559 
3,08 

(2,7 - 3,7) (2,6 - 3,3) (2,8 - 3,4) 

TOTAL 1.258 
3,84 

1.754 
3,34 

2.936 
3,59 

(3,6 - 4,1) (3,2 - 3,5) (3,5 - 3,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Promedio de relación sodio potasio por zona 

 

La Tabla V.2.7.4. muestra el promedio de la relación sodio potasio según zona. Se 

infiere que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. 

 

Tabla V.2.7.4. Promedio (I.C.) sodio/potasio por zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PROMEDIO 
Urbano 2.565 3,60 

(3,4-3,7) 
Rural 447 3,50 

(3,3-3,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

e)  Promedio de relación sodio/potasio en orina según región 

 

El Gráfico V.2.7.1. muestra el promedio de la relación sodio/potasio según región. Las 

líneas punteadas representan el promedio nacional y el  intervalo de 95% de confianza. A 

partir de él se infiere que la X Región de Los Lagos y XI Región Aisén del General Carlos 

Ibáñez del Campo presentan un promedio significativamente menor que el nacional. 

 
Gráfico V.2.7.1. Relación sodio/potasio en orina, según región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.7.5. se muestra el promedio de la relación sodio/potasio según regiones. 

Se observa que no existe diferencia significativa entre el promedio de cada una de las 

regiones y la XIII Región Metropolitana, exceptuando la X Región de Los Lagos y la XI 

Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, ya que éstas poseen un promedio 

significativamente menor que la XIII Región Metropolitana.  

 

Tabla V.2.7.5. Relación sodio/potasio en orina, según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.  

XV 160 3,6 (3,2 - 4) 

I 190 3,7 (3,1 - 4,3) 

II 159 4,0 (3,6 - 4,3) 

III 184 3,7 (3,4 - 4) 

IV 148 3,8 (3,3 - 4,3) 

V 154 3,6 (3,1 - 4,2) 

RM 455 3,6 (3,3 - 3,8) 

VI 166 4,0 (3,5 - 4,5) 

VII 221 3,6 (3,2 - 3,9) 

VIII 190 3,6 (3,3 - 3,9) 

IX 187 3,7 (3,3 - 4) 

XIV 179 3,2 (2,8 - 3,5) 

X 206 2,9 (2,5 - 3,2) 

XI 215 3,1 (2,9 - 3,4) 

XII 198 3,5 (3 - 3,9) 

CHILE 3.012 3,6 (3,5 - 3,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Prevalencia de relación sodio/potasio en orina >1 por  edad y sexo 

 

En la Tabla V.2.7.6. se presentan las prevalencias de razón sodio potasio mayores a 1 

según sexo y edad. Se puede apreciar que el 95,72% de la población evaluada presenta una 

razón >1. Al categorizar por edad, se observa que existe diferencia significativa entre el 

segundo y tercer grupo etario, en el cual personas con edades entre 25 y 44 años poseen 

mayor prevalencia que personas con edades entre 45 y 64 años. Al ajustar por edad, se 

observa  que no existe diferencia significativa entre la prevalencia de hombres y mujeres, 

ya que el OR estimado es 1.403, cuyo intervalo de 95% de confianza está dado por 

(0.787,2.502). 

  

Tabla V.2.7.6. Prevalencia de relación sodio/potasio en orina  >1 por edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 199 
94,7 

244 
94 

443 
94,32 

(88,1-97,7) (88-97,1) (90,4-96,7) 

25 - 44 414 
98 

584 
97,4 

998 
97,73 

(95,5-99,1) (95,5-98,5) (96,3-98,6) 

45 - 64 408 
94,8 

560 
92 

968 
93,42 

(88,4-97,7) (87,8-94,9) (90,1-95,7) 

≥ 65 237 
98,0 

366 
96,1 

603 
96,94 

(93,9-99,4) (91,5-98,3) (94,1-98,4) 

TOTAL 1.258 
96,4 

1.754 
95,1 

3.012 
95,72 

(94,3-97,7) (93,4-96,4) (94,4-96,7) 
Prevalencias % (intervalo 95%  de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

 

 

 
i Relación Sodio urinario/potasio urinario > 1 ; este indicador se supone identifica a aquellas personas que 
consumen sodio en exceso respecto al potasio ingerido. La literatura señala que la relación sodio/potasio es 
mejor predictor cardiovascular que el sodio: 
Cook NR et al. Joint Effects of Sodium and Potassium Intake on Subsequent 
Cardiovascular Disease: The Trials of Hypertension Prevention (TOHP) Follow-up Study.  Arch Intern Med. 
2009 January 12; 169(1): 32–40. 
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g) Prevalencia de relación sodio potasio en orina >1 por nivel educacional 

 

La tabla V.2.7.7. presenta la prevalencia de la relación sodio potasio mayor que 1 según 

nivel educacional. Se aprecia una tendencia con mayores prevalencias en el nivel 

educacional bajo. Al ajustar por edad y sexo, se observa con mayor intensidad una 

gradiente significativa con una relación sodio potasio urinario >1, que es 3 veces más 

prevalente en el nivel educacional bajo al comparar con el alto.  

 

Tabla V.2.7.7. Prevalencia de relación sodio/potasio en orina > 1,  
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia OR* 
Bajo 299 97,5 480 97,4 779 97,5 3,399 

(94,7-98,9) (95,1-98,7) (95,8-98,5) (1,5-7,7) 
Medio 688 98,0 910 94,4 1.598 96,2 1,973 

(96,3-98,9) (91,7-96,2) (94,8-97,3) (1-3,9) 
Alto 238 92,8 321 94,5 559 93,7 1 

    (85-96,7)   (90,3-97)   (89,7-96,2)   
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95%  de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

h) Prevalencia de relación sodio potasio en orina >1 por zona 

 

La Tabla V.2.7.8. muestra la prevalencia de la razón sodio potasio mayor que 1 según 

zona. Se observa que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. 

 

Tabla V.2.7.8.   Prevalencia de  sodio/potasio > 1  por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA n Prevalencia OR* 
Urbano 2.565 95,8 1 

(94,4-96,8) 
Rural 447 95,4 0,865 

(91,6-97,5) (0,4-1,8) 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95%  de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Prevalencia de relación sodio/potasio >1 por región 

 

A partir del Gráfico V.2.7.2. se observa que el comportamiento de las prevalencias en 

cada una de las regiones es muy similar a la prevalencia nacional, exceptuando la IV 

Región de Coquimbo, la que presenta una prevalencia significativamente mayor a la 

nacional. 

 
Gráfico V.2.7.2. Prevalencia % (I.C.) de relación sodio potasio >1, según región. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.7.9. muestra la prevalencia de la razón sodio/potasio mayor que 1 por 

región. Al ajustar por sexo y edad, se observa que no existe diferencia significativa entre la 

prevalencia de cada una de las regiones y la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.7.9. Prevalencia de relación sodio/potasio > 1 según región. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n Prevalencia OR* 
XV 160 96,6 1,4 

(92,5 - 98,5) (0,5 - 3,6) 
I 190 95,5 1,1 

(91,9 - 97,5) (0,5 - 2,5) 
II 159 96,6 1,4 

(91,3 - 98,7) (0,5 - 4,4) 
III 184 98,1 2,4 

(93,1 - 99,5) (0,6 - 10,1) 
IV 148 99,0 4,8 

(97,3 - 99,6) (0,3 - 1,8) 
V 154 95,6 1,1 

(90,4 - 98) (0,4 - 2,8) 
RM 455 95,4 1,0 

(92,5 - 97,2)  
VI 166 95,8 1,2 

(89,2 - 98,5) (0,4 - 4) 
VII 221 94,1 0,8 

(89,2 - 96,9) (0,3 - 1,8) 
VIII 190 96,4 1,3 

(91,6 - 98,5) (0,4 - 3,6) 
IX 187 98,5 3,2 

(91,8 - 99,7) (0,5 - 20,6) 
XIV 179 95,1 1,1 

(90,7 - 97,5) (0,5 - 2,6) 
X 206 92,4 0,6 

(85,9 - 96) (0,2 - 1,5) 
XI 215 95,6 1,1 

(92,2 - 97,5) (0,5 - 2,5) 
XII 198 95,6 1,0 

(91,3 - 97,8) (0,4 - 2,4) 
CHILE   3.012 95,7  

(94,4 - 96,7)   
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95%  de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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j) Descripción del consumo de sal en un día 

 

A continuación se describe y analiza el resultado de la estimación total de sal consumida 

en 24 horas. En la Tabla V.2.7.10. se observa que los adultos mayores de 15 años 

consumen en promedio 9,8 g de sal diariamente. 

 

Tabla V.2.7.10. Descripción del consumo diario de sal (en gramos). 
Chile 2009-2010. 

n PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO E.E. C.V. (%) 

2.984 9,8402 1,66 51,32 0,10 1,00 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.7.11. muestra que los menores de 24 años consumen en promedio 9,23 g 

de sal al día, resultado significativamente inferior con respecto a los grupos de edad 

mayores de 45 años. Las mujeres consumen diariamente 9,45 g de sal en promedio, 

mientras que los hombres presentan un consumo promedio igual a 10,24 g, diferencia que 

resulta estadísticamente significativa. Por grupo de edad, la diferencia significativa por 

sexo que solo se observa en el grupo de 45 – 64 años. 

 

Tabla V.2.7.11. Consumo diario de sal en gramos, según sexo y edad. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 197 
9,50 

239 
8,97 

436 
9,23 

(9,0 – 10,0) (8,5 - 9,4) (8,9 - 9,6) 

25 - 44 410 
10,30 

577 
9,51 

987 
9,91 

(9,7 - 10,9) (9,2 - 9,9) (9,5 - 10,3) 

45 - 64 404 
10,53 

555 
9,55 

959 
10,05 

(10,0 – 11,0) (9,3 - 9,8) (9,7 - 10,4) 

≥ 65 233 
10,70 

359 
9,86 

592 
10,23 

(9,8 - 11,6) (9,3 - 10,4) (9,7 - 10,7) 

TOTAL 1.244 
10,24 

1.730 
9,45 

2.974 
9,84 

(9,9 - 10,6) (9,3 - 9,6) (9,6 – 10,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.7.12. se aprecia una gradiente educacional tanto en hombres como en 

mujeres, presentando mayores consumos de sal en el nivel educacional bajo. Solo en el 

nivel educacional medio se observa una diferencia significativa por sexo (10,42 g en 

hombres versus 9,33 g en mujeres) en el consumo diario de sal. 

 

Tabla V.2.7.12. Consumo diario de sal en gramos, según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 295 
11,12 

474 
10,36 

769 
10,70 

(10,2 - 12,1) (10,0 - 10,7) (10,2 - 11,2) 

Medio 682 
10,42 

898 
9,33 

1.580 
9,89 

(10,0 - 10,8) (9,1 - 9,6) (9,6 - 10,1) 

Alto 235 
9,36 

318 
8,97 

553 
9,16 

(8,7 - 10) (8,6 - 9,4) (8,8 - 9,5) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Por zona, se observa que en zonas rurales el consumo promedio de sal diario es igual a 

10,88 g, mientras que en zonas urbanas es de 9,7 g, siendo esta diferencia significativa. En 

zona urbana, se aprecia un consumo significativamente mayor en hombres que en mujeres 

(10,1 g versus 9,32), ver Tabla V.2.7.13. 

 

Tabla V.2.7.13. Consumo (en gramos) de sal diario según zona. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.054 
10,10 

1.479 
9,32 

2.533 
9,70 

(9,77 - 10,43) (9,11 - 9,54) (9,5 - 9,9) 

Rural 190 
11,15 

251 
10,55 

441 
10,88 

(9,95 - 12,34) (10,06 - 11,04) (10,18 - 11,58) 

TOTAL 1.244 
10,24 

1.730 
9,45 

2.974 
9,84 

(9,91 - 10,56) (9,25 - 9,65) (9,65 - 10,03) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Finalmente, en la Tabla V.2.7.14. y en el Gráfico V.2.7.3. se observa que el consumo de 

sal en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es significativamente menor 

que el promedio país y que el promedio de la XII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.7.14. Consumo de sal diario (gramos) según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.  

XV 156 9,30 (8,90 - 9,69) 

I 187 9,90 (9,33 - 10,5) 

II 154 9,60 (9,22 - 10,03) 

III 183 9,70 (9,25 - 10,11) 

IV 147 10,10 (9,50 - 10,69) 

V 151 9,60 (8,95 - 10,17) 

RM 449 9,70 (9,40 - 10,04) 

VI 166 10,30 (9,68 - 10,82) 

VII 221 10,20 (9,16 - 11,32) 

VIII 188 10,20 (9,49 - 10,82) 

IX 183 10,00 (9,61 - 10,35) 

XIV 179 9,70 (9,15 - 10,28) 

X 206 9,70 (9,18 - 10,14) 

XI 206 9,60 (8,44 - 10,73) 

XII 198 9,00 (8,73 - 9,34) 

CHILE 2.974 9,84 (9,65 - 10,03) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.7.3. Consumo de sal diario (en gramos) según regiones. 
Chile 2009 – 2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Región

Pr
om

ed
io

s

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

8

9

10

11

12

156 187 154 183 147 151 449 166 221 188 183 179 206 206 198

CHILE
IC 95%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

226 

   

V.2.8. Consumo de alimentos 

 

A continuación se describen las respuestas de la población chilena a las preguntas 

relacionadas con su dieta. Este capítulo es un módulo en base a encuestas de frecuencia de 

consumo, que incorporaron algunos indicadores de alimentos que son trazadores de una 

alimentación saludable y protectora en la población (indicadores trazadores de los 3 

elementos centrales de una dieta mediterránea). Se incluye consumo de frutas y verduras 

medido en frecuencia semanal y convertido a gramos (para detalles metodológicos, ver 

Capítulo III: Metodología). Se considera también estimación de exposición a productos 

marinos y, finalmente, a harinas integrales. 

  

Se incorpora también como un tema adicional una pregunta para estimar la población 

con exposición a lactosa.  

 

Se entregan promedios y prevalencias expandidos de modo que representen a la 

población chilena. Cabe notar que los “n” que aparecen en las tablas corresponden a la 

muestra (no expandida). Valores poco confiables, como es el hecho de consumir más de 30 

porciones de frutas y más de 30 porciones de verduras en un día típico, fueron excluidos  de 

todos los cálculos como casos no válidos. A continuación se determinaron los valores 

atípicos (para detalles metodológicos, ver Capítulo III: Metodología), los que son excluidos 

del cálculo de los promedios pero no del de las prevalencias. 

 

En primer lugar, se realiza un detallado análisis de la frecuencia de consumo por sexo, 

edad, NEDU y zona, y posteriormente un análisis de la prevalencia de consumo de 

frecuencias específicas de estos alimentos. Los puntos de corte se eligieron, en general, con 

un criterio positivo o protector (se mencionan los criterios específicos en la descripción de 

las tablas).  

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

227 

   

a) Descripción de la frecuencia de consumo de alimentos por sexo 

 

En la Tabla V.2.8.1. se puede apreciar que el 10,7%  de la población dice que come 

pescados o mariscos más de una vez a la semana, el 28,7%  lo come  una vez a la semana y 

el 26,3% menos de 3 veces al mes. El consumo de pescados y mariscos es similar en 

hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.8.1. Prevalencias poblacionales de consumo de pescados o mariscos,  
según análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS 
FRECUENCIA 
DE CONSUMO n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Más de una vez a 
la semana 270 

10,2% 
386 

11,1% 
656 

10,7% 

(8,3-12,4) (9,5-12,9) (9,4-12,1) 

Una vez  a  la 
semana 635 

29,6% 
891 

27,9% 
1.526 

28,7% 

(26,4-33) (25,4-30,5) (26,7-30,8) 

Menos de 3 veces 
al mes 545 

26,6% 
739 

26,1% 
1.284 

26,3% 

(23,5-30) (23,4-29) (24,3-28,5) 

Menos de una vez 
al mes o nunca 707 

33,6% 
1.123 

34,9% 
1.830 

34,3% 

(30,3-37,2) (32,2-37,6) (32,1-36,5) 
 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

En la Tabla V.2.8.2. se puede apreciar que el 7,3% de la población dice estar expuesto a 

productos  con lactosa tres o más veces al día, el 14,4% refiere que consume menos de 3 

veces al día, un 34,1% lo hace una vez al día, un 15,1% día por medio y el 6,6% no está 

expuesto a productos lácteos (sospecha de no exposición a lactosa). La exposición a lactosa 

es bastante similar en hombres y en mujeres; sin  embargo, se pueden notar pequeñas 

diferencias, por ejemplo, que las mujeres refieren en un porcentaje ligeramente mayor el 

consumo 3 o más veces al día y el consumo habitual una vez al día. 
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Tabla V.2.8.2. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de leche, queso, quesillo, yogurt, postres 
de leche, mantequilla o margarina con leche, según análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

FRECUENCIA 
DE CONSUMO HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS 

 n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Tres o más veces 
al día 137 

6,2% 
248 

8,3% 
385 

7,3% 

(4,7-8,2) (6,8-10,1) (6,2-8,5) 

Menos de tres 
veces al día 204 

14,3% 
362 

14,6% 
566 

14,4% 

(11,5-17,7) (12,6-16,8) (12,7-16,4) 

Una vez al día 670 
31,7% 

1.131 
36,3% 

1.801 
34,1% 

(28,4-35,2) (33,6-39,2) (31,9-36,3) 

Día por medio 391 
17,2% 

490 
13,2% 

881 
15,1% 

(14,7-20) (11,4-15,2) (13,6-16,8) 

Al menos una vez 
por semana 448 

18,4% 
516 

14,9% 
964 

16,6% 

(16-21,1) (13-16,9) (15,1-18,3) 

Al menos una vez 
al mes 159 

5,8% 
188 

5,9% 
347 

5,9% 

(4,6-7,4) (4,6-7,4) (5-6,9) 

           Nunca                148 
6,4% 

204 
6,9% 

352 
6,6% 

(4,9-8,2) (5,4-8,8) (5,6-7,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.3. que el 7,9% de la población dice que no consume 

frutas en una semana habitual, el 24,2% consume frutas sólo una o dos veces por semana y 

el 34,9% lo hace diariamente. El porcentaje de mujeres que consume frutas diariamente es 

mayor que el de los hombres. 
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Tabla V.2.8.3. Porcentaje (I.C.) de días a la semana en que la población consume frutas,  
según análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

NÚMERO DE 
DÍAS CON 

CONSUMO A LA 
SEMANA  

HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS 

n % n % n % 

0 164 
8,8% 

200 
7,2% 

364 
7,9% 

(6,9-11,1) (5,6-9,1) (6,7-9,4) 

1 290 
15,0% 

294 
9,4% 

584 
12,1% 

(12,4-18,1) (7,9-11,1) (10,6-13,9) 

2 306 
12,8% 

345 
11,5% 

651 
12,1% 

(10,6-15,4) (9,7-13,6) (10,7-13,8) 

3 308 
14,7% 

424 
13,9% 

732 
14,3% 

(12,3-17,5) (11,9-16,1) (12,7-16) 

4 187 
8,6% 

244 
7,3% 

431 
7,9% 

(6,8-10,8) (6-8,8) (6,8-9,2) 

5 170 
6,8% 

246 
7,3% 

416 
7,1% 

(5,3-8,6) (5,9-9) (6-8,2) 

6 95 
4,4% 

135 
3,0% 

230 
3,7% 

(3,1-6) (2,3-3,9) (3-4,5) 

7 637 
29,1% 

1.251 
40,5% 

1.888 
34,9% 

(25,9-32,4) (37,7-43,4) (32,8-37,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.4. se muestra que el 1,5% de la población dice que no consume 

verduras ni hortalizas en una semana habitual, el 10,3% consume verduras u hortalizas 

solo una o dos veces por semana; adicionalmente, el 8,4% las consume unas 3 veces por 

semana. El 60,8% consume verduras diariamente y las mujeres tienen un consumo 

diario (7 días a la semana) significativamente superior al de los hombres. 

 

Tabla V.2.8.4. Porcentaje (I.C.) de días a la semana en que la población consume verduras, hortalizas o 
ensaladas de verduras, sin considerar papas y legumbres, según sexo. Chile 2009-2010. 

DÍAS 
HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS 

n % n % n % 

0 31 
2,1% 

43 
1,0% 

74 
1,5% 

(1,1-3,9) (0,7-1,5) (1-2,4) 

1 113 
4,0% 

126 
3,6% 

239 
3,8% 

(2,7-6) (2,7-4,9) (3-4,9) 

       2 154 
7,5% 

156 
5,6% 

310 
6,5% 

(5,8-9,6) (4,2-7,4) (5,4-7,8) 

3 220 
9,4% 

238 
7,4% 

458 
8,4% 

(7,6-11,7) (6-9,2) (7,2-9,8) 

4 191 
7,8% 

196 
5,3% 

387 
6,5% 

(5,9-10,3) (4,1-6,7) (5,4-7,9) 

5 204 
9,1% 

235 
6,0% 

439 
7,5% 

(7,1-11,5) (4,9-7,5) (6,4-8,9) 

6 126 
4,9% 

191 
4,8% 

317 
4,8% 

(3,7-6,3) (3,8-6,1) (4-5,8) 

7 1.118 
55,1% 

1.954 
66,2% 

3.072 
60,8% 

(51,5-58,7) (63,4-68,9) (58,5-63,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.5. se aprecia que el 13,8% de la población consume cereales todos los 

días (en la tabla, la categoría “A diario” corresponde al consumo una vez al día). En ambos 

casos, las mujeres en mayor medida que los hombres. El 61,3% de la población dice no 

consumir nunca cereal integral. El 67,4% de los hombres en este caso es muy superior al 

55,6% de mujeres (diferencias estadísticamente significativas).  

 

Tabla V.2.8.5. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de cereal integral,  
según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS 
FRECUENCIA 
DE CONSUMO n % n % n % 

Más de una vez 
por día 23 

0,7% 
66 

3,2% 
89 

2,0% 

(0,4-1,2) (2,3-4,6) (1,5-2,7) 

A diario 154 
9,2% 

357 
14,3% 

511 
11,8% 

(7-12,1) (12,2-16,6) (10,3-13,6) 

Día por medio 113 
5,5% 

201 
6,2% 

314 
5,9% 

(4-7,6) (5-7,6) (4,9-7,1) 

Al menos una vez 
por semana 184 

9,1% 
354 

11,4% 
538 

10,3% 

(7,2-11,4) (9,6-13,4) (8,9-11,7) 

Al menos una vez 
por mes 168 

8,0% 
304 

9,4% 
472 

8,7% 

(6,3-10,2) (7,7-11,3) (7,5-10,1) 

           Nunca               1.515 
67,4% 

1.857 
55,6% 

3.372 
61,3% 

(63,8-70,8) (52,6-58,5) (59-63,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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b) Descripción de la frecuencia de consumo de alimentos por edad 

 

En la Tabla V.2.8.6. se puede notar que el consumo de mariscos o pescados una vez a la 

semana es significativamente menor en el grupo etario de los jóvenes de 15 a 24 años, que 

en la población de 25 a 64 años. Por otro lado, los grupos de edades extremas (jóvenes de 

15 a 24 años y adultos mayores) son los que presentan consumo menos frecuente de 

pescados y mariscos,  menos de una vez al mes o nunca. 

 

Tabla V.2.8.6. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de pescados o mariscos  
por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

FRECUENCIA 
DE CONSUMO 

           15 - 24              25-44             45-64             ≥ 65 

 n % n % n % n % 

Más de una vez a la 
semana 82 

10,6% 
211 

10,6% 
250 

11,4% 
113 

9,1% 

(7,9-14,2) (8,5-13,2) (9,4-13,8) (6,8-12) 

Una vez  a  la semana 197 
22,4% 

569 
30,4% 

498 
31,9% 

262 
27,6% 

(18,7-26,7) (26,9-34,1) (28,1-35,9) (22,9-32,9) 

Menos de 3 veces al 
mes 213 

27,9% 
406 

27,1% 
432 

26,0% 
233 

21,8% 

(23,6-32,7) (23,3-31,3) (22,6-29,8) (18-26,1) 

Menos de una vez al 
mes o nunca 311 

39,0% 
551 

31,9% 
568 

30,7% 
400 

41,5% 

(34,2-44) (28,2-35,9) (27,3-34,4) (36,1-47,1) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.7. se aprecia que el consumo de productos lácteos 3 o más veces al día 

es menor en el grupo de edad de 25 a 44 años. El consumo menos de tres veces al día es 

menor en los dos grupos etarios incluidos el de los 25 y 64 años, y el consumo diario, 

mayor en el grupo de los adultos mayores. 

 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

Tabla V.2.8.7. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de leche, queso, quesillo, yogurt, postres 
de leche, mantequilla o margarina con leche por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

FRECUENCIA 
DE CONSUMO 

              15 - 24                 25-44              45-64  ≥ 65 

n % n %     n %     n % 

Tres o más veces al 
día 

87 10,2% 101 5,0% 108 7,4% 89 8,6% 

(7,6-13,5) (3,5-7,2) (5,4-10,1) (6,3-11,6) 

Menos de tres veces 
al día 

104 18,2% 170 12,8% 154 12,5% 138 17,5% 

(14,2-22,9) (9,8-16,5) (9,9-15,6) (13,4-22,6) 

Una vez al 
día 

268 33,3% 585 33,2% 583 33,7% 365 38,9% 
(28,8-38,1) (29,5-37,2) (29,9-37,7) (33,6-44,5) 

Día por medio 131 14,5% 313 17,1% 287 14,4% 150 11,7% 
(11,4-18,2) (14,2-20,4) (12-17,4) (9,1-14,9) 

Al menos una vez 
por semana 

137 14,9% 343 18,3% 338 18,1% 146 10,9% 
(11,9-18,6) (15,5-21,4) (15,4-21,2) (8,3-14,1) 

Al menos una vez al 
mes 

39 3,4% 112 6,8% 132 6,4% 64 6,2% 
(2,2-5,1) (5-9) (5-8,3) (4,2-9) 

Nunca 37 5,6% 113 6,8% 146 7,4% 56 6,3% 
(3,5-8,8) (5-9,3) (5,7-9,5) (4,1-9,3) 
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El consumo diario de frutas es considerablemente más bajo en los adultos menores de 45 

años (diferencia estadísticamente significativa) como se aprecia al final de la Tabla V.2.8.8.  

 

Tabla V.2.8.8. Número de días a la semana en que la población consume frutas,   
por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

DÍAS 
              15 - 24                 25-44                 45-64      ≥ 65 

n % n % n % n % 

0 76 
8,2% 

135 
10,0% 

114 
6,9% 

39 
3,6% 

(6-11,1) (7,5-13,1) (5,1-9,2) (2,1-6,1) 

1 97 
11,7% 

238 
15,7% 

155 
8,2% 

94 
10,8% 

(9-15,2) (12,6-19,4) (6,5-10,4) (7,4-15,5) 

2 119 
15,5% 

237 
12,5% 

192 
11,0% 

103 
7,6% 

(12,2-19,6) (10-15,4) (8,5-14) (5,4-10,4) 

3 130 
16,3% 

262 
15,6% 

225 
11,7% 

115 
12,6% 

(12,8-20,5) (12,9-18,7) (9,2-14,9) (9,4-16,7) 

4 72 
8,8% 

140 
7,3% 

140 
8,2% 

79 
7,6% 

(6,3-12) (5,6-9,5) (6,2-10,8) (5,5-10,5) 

5 69 
9,9% 

124 
6,0% 

129 
5,9% 

94 
8,1% 

(7,2-13,5) (4,5-8) (4,4-7,8) (5,9-11,1) 

6 34 
3,5% 

66 
3,2% 

85 
4,0% 

45 
4,7% 

(2,2-5,4) (2,2-4,6) (2,6-6) (2,7-7,9) 

7 206 
26,1% 

535 
29,8% 

708 
44,2% 

439 
45,1% 

(21,9-30,8) (26,2-33,6) (40,3-48,1) (39,7-50,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.9. se aprecia que el consumo diario de verduras, hortalizas o ensaladas 

de verduras aumenta con la edad desde 57,4% en los jóvenes de 15 a 24 años hasta 65,2% 

en los adultos mayores. 

  

Tabla V.2.8.9. Número de días a la semana en que la población consume verduras, hortalizas o 
ensaladas de verduras, sin considerar papas y legumbres, por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

DÍAS 
              15 - 24                  25-44                 45-64    ≥ 65 

n % n % n % n % 
0 27 2,6% 24 1,8% 12 0,3% 11 1,6% 

(1,5-4,6) (0,8-4) (0,2-0,7) (0,6-4,2) 

1 44 4,9% 59 2,2% 91 5,5% 45 2,9% 
(3,3-7,4) (1,4-3,3) (3,4-8,9) (1,9-4,4) 

2 60 6,3% 90 7,5% 110 6,0% 50 5,0% 
(4,4-9) (5,4-10,4) (4,4-8,1) (3,2-7,9) 

3 71 8,1% 160 9,6% 150 7,9% 77 6,3% 
(5,9-11) (7,4-12,4) (5,9-10,6) (4,5-8,9) 

4 58 6,3% 150 7,4% 109 5,6% 70 6,1% 
(4,3-9) (5,2-10,6) (4,4-7,3) (4-9,2) 

5 74 9,8% 146 6,6% 132 7,1% 87 7,3% 
(7-13,6) (4,8-8,9) (5,3-9,5) (5-10,6) 

6 41 4,6% 99 4,5% 104 5,2% 73 5,6% 
(3,1-6,8) (3,2-6,2) (3,8-7,2) (3,9-7,9) 

7 428 57,4% 1.009 60,4% 1.040 62,2% 595 65,2% 
(52,4-62,2) (56,2-64,5) (58,1-66,1) (60,1-70) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.10. se observa en general una frecuencia de consumo bastante similar 

entre los grupos erarios. El porcentaje de personas que consume “Nunca” cereal integral 

muestra una leve tendencia a aumentar con el grupo etario. 

 

Tabla V.2.8.10. Frecuencia de consumo de cereal integral por grupos de edad. Chile 2009-2010. 
FRECUENCIA 

DE CONSUMO 

           15 -24                                   25-44             45-64                ≥ 65 

n % n % n % n % 

Más de una vez 
por día 

16 1,8% 27 1,3% 30 3,0% 16 2,3% 
(0,9-3,4) (0,7-2,1) (1,7-5,3) (1,2-4,5) 

A diario 86 12,4% 170 13,4% 164 9,4% 91 11,5% 
(9,4-16,1) (10,4-17,2) (7,4-11,9) (8,4-15,6) 

Día por medio 73 9,2% 103 5,0% 84 4,8% 54 4,8% 
(6,6-12,9) (3,8-6,7) (3,1-7,5)         (3,1-7,2) 

Al menos una vez 
por semana 

84 11,3% 175 10,4% 175 9,9% 104 8,6% 
(8,3-15,1) (8,1-13,2) (7,9-12,4) (6,3-11,8) 

Al menos una vez 
por mes 

72 9,3% 165 7,8% 148 9,7% 87 8,3% 
(6,7-12,9) (5,9-10,2)  (7,5-12,4) (5,8-11,8) 

Nunca 472 55,9% 1.097 62,1% 1.147 63,2% 656 64,4% 

(50,9-60,9) (57,9-66,1) (59,2-67) (59,2-69,4) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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c) Descripción de la frecuencia de consumo de alimentos por nivel educacional 

 

En la Tabla V.2.8.11. se puede apreciar que el consumo semanal de pescados o mariscos 

aumenta con el nivel educacional (NEDU). El consumo de pescados o mariscos -menos de 

una vez al mes (o nunca)- muestra una gradiente significativa con menores prevalencias en 

el nivel educacional alto.  

 

Tabla V.2.8.11. Frecuencia de consumo de pescados o mariscos por nivel educacional.  
Chile 2009-2010. 

                                            NIVEL EDUCACIONAL 
FRECUENCIA 
DE CONSUMO               BAJO             MEDIO              ALTO 

 n % n % n % 

Más de una vez a 
la semana 150 

9,4% 
364 

10,8% 
142 

11,4% 

(7,2-12,2) (9,1-12,7) (8,8-14,7) 

Una vez  a  la 
semana 332 

22,1% 
831 

28,1% 
361 

35,4% 

(18,9-25,7) (25,4-30,9) (30,6-40,4) 

Menos de 3 veces 
al mes 329 

24,9% 
711 

25,8% 
244 

28,8% 

(21,2-29,1) (23,2-28,6) (23,8-34,2) 

Menos de una vez 
al mes o nunca 604 

43,6% 
982 

35,3% 
239 

24,5% 

(39,1-48,1) (32,5-38,2) (20,1-29,4) 
% (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.12. que el consumo más frecuente de lácteos y 

margarina o mantequilla es superior a medida que sube el nivel educacional. 

 

Tabla V.2.8.12. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de leche, queso, quesillo, yogurt, postres 
de leche, mantequilla o margarina con leche por NEDU. Chile 2009-2010. 

FRECUENCIA 
DE CONSUMO 

                                             NIVEL EDUCACIONAL 
              BAJO             MEDIO              ALTO 
n % n % n % 

Tres o más veces 
al día 85 

5,5% 
206 

6,5% 
94 

10,5% 

(4-7,6) (5,1-8,1) (7,7-14,2) 

Menos de tres 
veces al día 125 

11,7% 
301 

13,9% 
139 

17,7% 

(8,7-15,7) (11,8-16,4) (13,5-22,9) 

Una vez al día 441 
28,6% 

940 
32,7% 

417 
41,4% 

(24,8-32,9) (30-35,6) (36,3-46,8) 

Día por medio 225 
15,3% 

506 
16,0% 

150 
13,0% 

(12,5-18,7) (13,9-18,3) (9,9-16,7) 

Al menos una vez 
por semana 278 

18,5% 
561 

17,9% 
124 

12,2% 

(15,3-22,1) (15,8-20,2) (9,4-15,6) 

Al menos una vez 
al mes 135 

10,7% 
179 

5,6% 
32 

2,6% 

(8,2-13,8) (4,5-7,1) (1,5-4,5) 

Nunca 126 
9,6% 

195 
7,4% 

30 
2,6% 

(7,4-12,3) (5,8-9,3) (1,5-4,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.13. que la distribución del número de días  a la 

semana en que la población chilena consume frutas, es muy similar para los 3 niveles 

educacionales.  

 

Tabla V.2.8.13. Número de días a la semana en que la población consume frutas por NEDU.  
Chile 2009-2010. 

                                              NIVEL EDUCACIONAL 
NÚMERO DE 

DÍAS CON 
CONSUMO A LA 

SEMANA  

              BAJO              MEDIO               ALTO 

n % n % n % 

0 99 
8,8% 

222 
8,3% 

43 
6,5% 

(6,3-12,2) (6,7-10,2) (4-10,3) 

1 160 
11,0% 

325 
12,2% 

99 
12,9% 

(8,4-14,2) (10,3-14,3) (9,1-17,9) 

2 174 
11,2% 

341 
12,0% 

132 
13,1% 

(8,7-14,2) (10,2-14,1) (9,7-17,4) 

3 191 
14,5% 

413 
15,1% 

128 
12,3% 

(11,5-18,1) (12,9-17,5) (9,4-15,9) 

4 114 
8,4% 

243 
8,2% 

73 
6,9% 

(6,4-11,1) (6,7-10) (4,8-9,8) 

5 97 
5,6% 

228 
7,0% 

90 
8,4% 

(4,1-7,7) (5,7-8,5) (6-11,6) 

6 70 
4,1% 

126 
4,0% 

34 
2,6% 

(2,9-5,7) (3-5,4) (1,5-4,3) 

7 510 
36,3% 

990 
33,4% 

387 
37,5% 

(32,2-40,7) (30,6-36,2) (32,6-42,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.14. se observan pequeñas diferencias entre los distintos niveles 

educacionales para la frecuencia del número de días a la semana en que se consumen 

verduras, hortalizas o ensaladas de verduras en la población chilena. En el nivel 

educacional medio es donde se da el mayor porcentaje de no consumo de verduras. Una 

tendencia al incremento del porcentaje de personas que dicen consumir verduras, hortalizas 

o ensaladas de verduras todos los días, se observa a medida que sube el nivel educacional.  

 

Tabla V.2.8.14.  Consumo de verduras, hortalizas o ensaladas de verduras, sin considerar papas y 
legumbres, por NEDU. Chile 2009-2010. 

                                                    NIVEL EDUCACIONAL 
NÚMERO DE 

DÍAS CON 
CONSUMO A 
LA SEMANA 

                BAJO                  MEDIO              ALTO 

n % n % n % 

0 18 
1,1% 

50 
2,1% 

6 
0,7% 

(0,5-2,2) (1,2-3,5) (0,2-2,4) 

1 85 
5,2% 

130 
4,3% 

23 
1,7% 

(3,7-7,3) (3-6) (0,8-3,5) 

2 90 
6,8% 

157 
6,2% 

62 
7,2% 

(4,8-9,5) (4,7-8) (5-10,3) 

3 138 
9,4% 

253 
8,5% 

67 
7,4% 

(7,2-12,1) (7-10,3) (4,8-11,3) 

4 93 
7,0% 

211 
5,7% 

83 
8,0% 

(5-9,6) (4,6-7) (4,9-12,8) 

5 116 
5,0% 

237 
8,2% 

86 
8,0% 

(3,8-6,5) (6,6-10,1) (5,6-11,5) 

6 102 
7,0% 

171 
4,9% 

42 
3,0% 

(5,1-9,5) (3,9-6,1) (1,8-5,2) 

7 773 
58,7% 

1.679 
60,2% 

617 
63,9% 

(54,3-63) (57,2-63,2) (58,4-69) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

241 

   

En la Tabla V.2.8.15. se aprecia claramente que el consumo de cereal integral es más 

frecuente en la medida en que es mayor el nivel educacional. 

 

Tabla V.2.8.15. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de cereal integral por NEDU.  
Chile 2009-2010. 

          NIVEL EDUCACIONAL 
FRECUENCIA 
DE CONSUMO                   BAJO                 MEDIO              ALTO 

 n % n % n % 

Más de una vez 
por día 12 

1,0% 
42 

1,9% 
35 

3,0% 

(0,4-2,3) (1,2-3,1) (1,9-4,5) 

A diario 76 
6,5% 

278 
10,2% 

156 
19,8% 

(4,6-9) (8,5-12,2) (15,4-25,1) 

Día por medio 52 
3,2% 

153 
5,1% 

109 
9,7% 

(2,1-4,9) (3,9-6,8) (7,2-12,8) 

Al menos una 
vez por semana 101 

7,3% 
293 

9,0% 
144 

15,6% 

(5,3-10) (7,5-10,6) (12-20,1) 

Al menos una 
vez por mes 104 

7,8% 
263 

7,9% 
105 

11,4% 

(5,6-10,9) (6,6-9,5) (8,2-15,5) 

Nunca 1.070 
74,2% 

1.859 
65,8% 

437 
40,6% 

(70,1-77,9) (63-68,6) (35,6-45,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Descripción de la frecuencia de consumo de alimentos por zona 

 
En la Tabla V.2.8.16. se puede apreciar una tendencia significativa en que el 

consumo semanal de pescados o mariscos es mayor en la zona urbana que en la rural,  

mientras que en la zona rural es mucho mayor la frecuencia con la que se consume 

menos de una vez al mes (o nunca). 

 

Tabla V.2.8.16. Frecuencia de consumo de pescados o mariscos por zona. 
 Chile 2009-2010. 

FRECUENCIA DE 
CONSUMO                  URBANA                     RURAL 

 n % n % 

Más de una vez a la semana 575 
10,6 

80 
11,1 

(9,3-12,1) (7,8-15,4) 

Una vez  a  la semana 1.370 
30,2 

156 
19,3 

(27,9-32,5) (15,5-23,6) 

Menos de 3 veces al mes 1.108 
26,9 

175 
22,7 

(24,6-29,3) (18,7-27,3) 

Menos de una vez al mes o 
nunca 1.455 

32,4 
375 

46,9 

(30-34,8) (41,7-52,2) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.17. que el consumo más frecuente de lácteos y 

mantequilla o margarina es mayor en la zona urbana que en la rural. 

 
Tabla V.2.8.17. Frecuencia de consumo leche, queso, quesillo, yogurt, postres de leche, mantequilla 

o margarina con leche por zona. Chile 2009-2010. 
FRECUENCIA DE 

CONSUMO                    URBANA                    RURAL 

 n % n % 

Tres o más veces al día 355 
7,9% 

30 
2,8% 

(6,7-9,4) (1,7-4,5) 

Menos de tres veces al 
día 526 

15,6% 
40 

6,4% 

(13,7-17,8) (3,8-10,7) 

Una vez al día 1.589 
35,4% 

212 
25,3% 

(33-37,9) (21-30,1) 

Día por medio 739 
14,8% 

141 
17,0% 

(13,2-16,7) (13,3-21,4) 

Al menos una vez por 
semana 762 

15,3% 
201 

25,3% 

(13,7-17,1) (21,3-29,8) 

Al menos una vez al mes 254 
4,7% 

93 
13,7% 

(3,8-5,7) (10,2-18,1) 

Nunca 283 
6,2% 

69 
9,5% 

(5,1-7,6) (6,7-13,2) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.18. que es significativamente mayor el 

porcentaje de personas que no consume frutas en la zona urbana que en la rural. 

 

Tabla V.2.8.18. Número de días a la semana en que la población consume frutas por zona.  
Chile 2009-2010. 

DÍAS 
                   URBANA                    RURAL 

n % n % 

0 330 
8,5% 

34 
4,1% 

(7,1-10,2) (2,7-6,3) 

1 479 
11,7% 

104 
14,9% 

(10-13,6) (11-19,8) 

2 544 
12,0% 

107 
12,9% 

(10,4-13,8) (9,8-16,8) 

3 584 
13,7% 

148 
17,8% 

(12-15,6) (14,2-22,2) 

4 374 
7,8% 

57 
8,5% 

(6,6-9,2) (5,8-12,3) 

5 361 
7,2% 

55 
6,1% 

(6-8,5) (4,4-8,5) 

6 192 
3,6% 

37 
4,1% 

(2,8-4,6) (2,6-6,3) 

7 1.644 
35,4% 

244 
31,5% 

(33,1-37,8) (26,9-36,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.19. se muestra que la distribución del número de días a la semana 

que se consumen verduras, hortalizas o ensaladas de verduras es muy similar en la zona 

rural y en la urbana. Alrededor del 60% de la población, tanto urbana como rural, 

consume diariamente verduras, hortalizas o ensaladas. 

 
Tabla V.2.8.19. Porcentaje (I.C.) de días a la semana en que la población consume verduras, 

hortalizas o ensaladas de verduras, sin considerar papas y legumbres, por ZONA. 
 Chile 2009-2010. 

NÚMERO DE DÍAS 
CON CONSUMO EN 

LA SEMANA 

                  URBANA                    RURAL 

n % n % 

0 59 
1,4% 

15 
2,7% 

(0,8-2,3) (1,3-5,7) 

1 202 
3,8% 

37 
4,2% 

(2,8-5) (2,7-6,6) 

2 266 
6,8% 

44 
4,5% 

(5,6-8,3) (3-6,7) 

3 380 
8,3% 

78 
8,8% 

(7-9,9) (6,5-11,7) 

4 327 
6,5% 

59 
6,8% 

(5,2-8) (4,8-9,6) 

5 368 
7,5% 

71 
7,9% 

(6,2-9) (5,4-11,3) 

6 263 
4,6% 

54 
6,5% 

(3,7-5,6) (4,5-9,1) 

7 2.643 
61,1% 

428 
58,7% 

(58,6-63,6) (53,5-63,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

246 

   

En la Tabla V.2.8.20. se aprecia claramente que la frecuencia de consumo de cereal 

integral es significativamente mayor en la zona urbana que en la rural. El 58,4% de la 

población de la zona urbana dice no consumirlo y el 81,3% de la población rural afirma 

lo mismo. 

 

Tabla V.2.8.20. Porcentaje (I.C.) de frecuencia de consumo de cereal integral por zona.  
Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 
FRECUENCIA DE 

CONSUMO n % n % 

Más de una vez por día 87 
2,3% 

2 
0,3% 

(1,6-3,1) (0,1-1,1) 

A diario 473 
12,6% 

38 
6,4% 

(10,9-14,6) (4,3-9,4) 

Día por medio 301 
6,4% 

13 
2,3% 

(5,3-7,8) (1,1-4,9) 

Al menos una vez por 
semana 502 

11,1% 
36 

4,9% 

(9,6-12,7) (2,9-8,1) 

Al menos una vez por 
mes 415 

9,3% 
57 

4,9% 

(7,9-10,9) (3,4-6,8) 

Nunca 2.730 
58,4% 

640 
81,3% 

(55,8-60,9) (76,9-85) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Prevalencias de consumo de alimentos por edad y sexo 
 

En la Tabla V.2.8.21.  se muestra que los porcentajes de hombres y mujeres en cada 

grupo etario, que consumen semanalmente pescados y mariscos, son bastante similares. 

El consumo semanal es más alto en el grupo de 45 a 64 años que en el de 15 a 24 años, 

en ambos sexos. El porcentaje de consumo semanal de pescados y mariscos es de 

alrededor del 39% de la población de ambos sexos. 

 
Tabla V.2.8.21. Prevalencia de consumo semanal de pescados y mariscos  

por grupos de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15-24 364 
32,3 

439 
33,8 

803 
33,1 

(25,9 - 39,5) (27,8 - 40,3) (28,6 - 37,8) 

25-44 687 
39,8 

1.050 
42,1 

1.737 
41,0 

(34 - 46) (37,1 - 47,3) (37,1 - 45) 

45-64 715 
46,0 

1.033 
40,7 

1.748 
43,3 

(39,7 - 52,5) (36 - 45,5) (39,3 - 47,3) 

>=65 391 
38,5 

617 
35,4 

1.008 
36,7 

(30,1 - 47,7) (29,4 - 41,8) (31,6 - 42,1) 

TOTAL 2.157 
39,8 

3.139 
39,0 

5.296 
39,4 

(36,3 - 43,3) (36,3 - 41,8) (37,2 - 41,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.22. se muestra que el consumo diario de cereales integrales es 

significativamente mayor en las mujeres que en los hombres de todas las edades, con 

excepción del grupo de 25 a 44 años. Cereales integrales diariamente son consumidos 

por el 9,9% de los hombres y el 17,5% de las mujeres. 

 

Tabla V.2.8.22. Prevalencia de consumo diario de cereal integral por grupos de edad y sexo.  
 Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15-24 364 
9,2 

439 
19,2 

803 
14,2 

(5,7 - 14,5) (14,4 - 25,1) (11,1 - 18,1) 

25-44 687 
13,5 

1.050 
15,8 

1.737 
14,7 

(8,9 - 20) (12,2 - 20,3) (11,6 - 18,4) 

45-64 715 
5,4 

1.033 
18,9 

1.748 
12,4 

(3,6 - 8) (14,8 - 23,9) (9,9 - 15,4) 

>=65 391 
10,7 

617 
16,2 

1.008 
13,8 

(6,5 - 16,9) (11,5 - 22,2) (10,5 - 18,1) 

TOTAL 2.157 
9,9 

3.139 
17,5 

5.296 
13,8 

(7,7 - 12,8) (15,2 - 20) (12,2 - 15,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Prevalencias de consumo de alimentos por NEDU y sexo 

 

En la Tabla V.2.8.23.  se muestra que el consumo semanal de pescados y mariscos 

aumenta significativamente con el aumento del nivel educacional (NEDU) tanto en 

hombres como en mujeres.  

 

Tabla V.2.8.23. Prevalencia de consumo semanal de pescados y mariscos 
 por nivel educacional y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 528 
29,3 

887 
33,2 

1.415 
31,5 0,5 

(23,5 - 35,9) (28,4 - 38,3) (27,7 - 35,5) 
(0,3 –0,6) 

Medio 1..215 
39,2 

1.673 
38,6 

2.888 
38,9 

0,72 

(34,7 - 43,9) (35 - 42,3) (36 - 41,9) 
(0,6 –0,9) 

Alto 412 
48,2 

574 
45,4 

986 
46,8 1 

(40,3 - 56,2) (38,7 - 52,2) (41,6 - 52,1) 
- 

TOTAL 2.155 
39,8 

3.134 
39,0 

5.289 
39,4  

(36,3 - 43,3) (36,3 - 41,8) (37,2 - 41,6) 
 

*OR: ajustados por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.24. se muestra que el consumo diario de cereal integral también 

aumenta con el nivel socioeconómico y es casi el doble en mujeres que en hombres.  

 

Tabla V.2.8.24. Prevalencia de consumo diario de cereal integral  
por nivel educacional (NEDU) y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 528 
5,1 

887 
9,2 

1.415 
7,4 0,2 

(2,9 - 8,8) (6,3 - 13,2) (5,4 - 10,1) 
(0,1-0,4) 

Medio 1..215 
7,8 

1.673 
16,5 

2.888 
12,1 

0,5 

(5,8 - 10,5) (13,6 - 19,9) (10,3 - 14,3) 
(0,3 -  0,6) 

Alto 412 
18,3 

574 
27,2 

986 
22,8 1 

(11,6 - 27,5) (21,6 - 33,7) (18,2 - 28,1) 
- 

TOTAL 2..155 
9,9 

3..134 
17,5 

5.289 
13,8  

(7,7 - 12,8) (15,2 - 20) (12,2 - 15,6) 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

g) Prevalencias de consumo de alimentos por zona y sexo 

 

La Tabla V.2.8.25. muestra que en la zona urbana, el consumo semanal de pescados y 

mariscos es significativamente mayor que en la zona rural. 

Tabla V.2.8.25. Prevalencia de consumo semanal de pescados y mariscos por zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR 

Urbana 1.846 
41,7 

2.662 
39,9 

4.508 
40,7 1 

(37,8 - 45,6) (36,9 - 43) (38,3 - 43,2) - 

Rural 309 
27,7 

477 
33,1 

786 
30,3 0,6 

(20,7 - 36) (27,1 - 39,6) (25,6 - 35,5) (0,5-0,8) 

TOTAL 2.155 
39,8 

3.139 
39,0 

5.294 
39,4  

(36,3 - 43,3) (36,3 - 41,8) (37,2 - 41,6)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.8.26.  muestra que es significativamente superior el consumo diario de 

cereal integral en la zona urbana que en la rural. En ambas zonas el consumo de las mujeres 

casi duplica el de los hombres. 

 

Tabla V.2.8.26.  Prevalencia de consumo diario de cereal integral por zona y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR 

Urbana 1.846 
10,8 

2.662 
18,7 

4.508 
14,9 1 

(8,2 - 14) (16,2 - 21,5) (13 - 16,9) - 

Rural 309 
4,5 

477 
8,9 

786 
6,7 0,4 

(2,1 - 9,2) (5,8 - 13,6) (4,5 - 9,7) (0,3 – 0,6) 

TOTAL 2.155 
9,9 

3.139 
17,5 

5.294 
13,8  

(7,7 - 12,8) (15,2 - 20) (12,2 - 15,6)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

h) Prevalencias de consumo de alimentos por región 

 

En la Tabla V.2.8.27. y en el Gráfico V.2.8.1. se aprecia que el consumo semanal de 

pescados y mariscos es significativamente inferior en la VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins, VII Región del Maule, XIV Región de Los Ríos y XI Región Aisén 

del General Carlos Ibáñez del Campo, que en la XIII Región Metropolitana, mientras es 

superior en la I Región de Tarapacá, III Región de Atacama, IV Región de Coquimbo, VIII 

Región del Biobío y XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
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Tabla V.2.8.27.  Prevalencia de consumo semanal de pescados y mariscos según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia I.C.   
OR* IC. (95%) 

XV 311 34,5% (28,1 - 41,5) 0,8 (0,6 - 1,1) 

I 313 55,4% (47,1 - 63,3) 1,9 (1,3 - 2,7) 

II 303 42,1% (35,6 - 48,8) 1,1 (0,8 - 1,6) 

III 305 56,0% (48,9 - 62,9) 1,9 (1,4 - 2,7) 

IV 306 56,2% (48,9 - 63,3) 2,0 (1,4 - 2,9) 

V 345 33,8% (27,7 - 40,6) 0,8 (0,6 - 1,1) 

RM 914 39,2% (35,2 - 43,4) 1 - 

VI 314 23,2% (17,4 - 30,3) 0,5 (0,3 - 0,7) 

VII 355 26,3% (21,2 - 32,1) 0,6 (0,4 - 0,8) 

VIII 291 47,6% (39,7 - 55,7) 1,4 (1 - 2) 

IX 326 40,0% (33,2 - 47,3) 1,0 (0,7 - 1,4) 

XIV 300 29,1% (23,1 - 36,1) 0,6 (0,4 - 0,9) 

X 318 42,5% (35,3 - 50) 1,2 (0,8 - 1,6) 

XI 280 27,7% (20,7 - 36) 0,6 (0,4 - 0,9) 

XII 315 49,2% (39,9 - 58,5) 1,5 (1 - 2,3) 

CHILE 5296 39,4% (37,2 - 41,6) 
  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.8.1. Prevalencia de consumo semanal de pescados y mariscos, 

según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El consumo diario de cereal integral es significativamente menor en la I Región de 

Tarapacá, II Región de Antofagasta, IV Región de Coquimbo, VII Región del Maule, IX 

Región de La Araucanía, XIV Región de Los Ríos y XI Región Aisén del General Carlos 

Ibáñez del Campo que en la XIII Región Metropolitana. La XIII Región Metropolitana 

registra el consumo más alto de cereal integral, como se aprecia en la Tabla V.2.8.28. y el 

Gráfico V.2.8.2. 

 

Tabla V.2.8.28.  Prevalencia de consumo diario de cereal integral según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia I.C.   
OR* IC. (95%) 

XV 311 12,3% (7,8 - 18,7) 0,7 (0,4 - 1,2) 

I 313 7,9% (4,7 - 13) 0,4 (0,2 - 0,7) 

II 303 10,0% (6,6 - 14,7) 0,5 (0,3 - 0,8) 

III 305 12,4% (8,4 - 18,1) 0,7 (0,4 - 1,2) 

IV 306 10,0% (6,7 - 14,6) 0,5 (0,3 - 0,9) 

V 345 13,8% (9,9 - 19) 0,8 (0,5 - 1,2) 

RM 914 17,4% (14,4 - 20,8) 1 - 

VI 314 9,1% (4,3 - 18,2) 0,5 (0,2 - 1,2) 

VII 355 7,2% (4,4 - 11,5) 0,4 (0,2 - 0,6) 

VIII 291 16,1% (10,2 - 24,6) 0,9 (0,5 - 1,7) 

IX 326 7,0% (3,7 - 12,6) 0,4 (0,2 - 0,7) 

XIV 300 7,3% (4,2 - 12,5) 0,4 (0,2 - 0,7) 

X 318 11,0% (6,4 - 18,1) 0,6 (0,3 - 1,1) 

XI 280 8,2% (5,4 - 12,4) 0,4 (0,2 - 0,7) 

XII 315 15,6% (9,1 - 25,5) 0,9 (0,5 - 1,7) 

CHILE 5.296 13,8% (12,2 - 15,6) 
  

*OR: Ajustados por Edad y Sexo  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.8.2. Prevalencia de consumo diario de cereal integral, según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

i) Promedio de días y porciones diarias de consumo de frutas y verduras por edad y sexo 

 

La Tabla V.2.8.29. muestra que las mujeres de 25 años o más consumen frutas más días 

a la semana que los hombres. Mientras en los hombres el consumo es más o menos estable 

con la edad, las mujeres tienden a comer frutas más días a la semana, a medida que son de 

más edad. En promedio, consumen frutas unos 4 días a la semana.  

 

Tabla V.2.8.29. Días a la semana de consumo de frutas por grupos de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15-24 364 
3,7 

439 
3,9 

803 
3,8 

(3,4 - 4,1) (3,5 - 4,2) (3,6 - 4) 

25-44 687 
3,4 

1.050 
4,1 

1.737 
3,7 

(3 - 3,7) (3,9 - 4,4) (3,5 - 4) 

45-64 715 
4,3 

1.033 
4,9 

1.748 
4,6 

(4 - 4,6) (4,7 - 5,2) (4,4 - 4,8) 

>=65 391 
4,5 

617 
5,0 

1.008 
4,8 

(4 - 4,9) (4,7 - 5,3) (4,5 - 5,1) 

TOTAL 2.157 
3,8 

3.139 
4,4 

5.296 
4,1 

(3,6 - 4) (4,3 - 4,6) (4 - 4,2) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tanto hombres como mujeres, y de todas las edades, consumen verduras de manera 

similar, unos 5,5 días a la semana, como se muestra en la Tabla V.2.8.30. 

Tabla V.2.8.30. Días a la semana de consumo de verduras por grupos de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15-24 364 
5,3 

439 
5,6 

803 
5,5 

(5 - 5,6) (5,4 - 5,9) (5,3 - 5,7) 

25-44 687 
5,3 

1.050 
5,8 

1.737 
5,6 

(5,1 - 5,6) (5,6 - 6) (5,4 - 5,8) 

45-64 715 
5,5 

1.033 
5,8 

1.748 
5,7 

(5,2 - 5,8) (5,6 - 6) (5,5 - 5,9) 

>=65 391 
5,6 

617 
6,0 

1.008 
5,8 

(5,2 - 5,9) (5,8 - 6,2) (5,6 - 6) 

TOTAL 2.157 
5,4 

3.139 
5,8 

5.296 
5,6 

(5,2 - 5,6) (5,7 - 5,9) (5,5 - 5,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

En la Tabla V.2.8.31. se puede ver que las mujeres de 25 años o más consumen un 

promedio de porciones de frutas diarias superior a los hombres de la misma edad y que las 

personas de ambos sexos de 45 años o más consumen más fruta diariamente que los de su 

mismo sexo, menores de 45 años. 

Tabla V.2.8.31. Porciones diarias de frutas por grupos de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15-24 312 
1,3 

387 
1,2 

699 
1,2 

(1,1 - 1,4) (1 – 1,4) (1,1 – 1,3) 

25-44 600 
1,1 

928 
1,3 

1.528 
1,2 

(0,9 – 1,3) (1,2 - 1,5) (1,1 – 1,3) 

45-64 643 
1,5 

931 
1,6 

1.574 
1,5 

(1,3 - 1,6) (1,5 - 1,8) (1,4 - 1,7) 

>=65 364 
1,3 

571 
1,6 

935 
1,5 

(1,1 - 1,5) (1,4 - 1,8) (1,3 - 1,6) 

TOTAL 1.919 
1,3 

2.817 
1,4 

4.736 
1,4 

(1,2 – 1,4) (1,4 - 1,5) (1,3 - 1,4) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se puede apreciar en la Tabla V.2.8.32. que el promedio de porciones diarias de 

verduras consumidas es similar en todas las edades y las mujeres consumen más 

diariamente que los hombres.  

Tabla V.2.8.32. Porciones diarias de verduras por grupos de edad y sexo. 
 Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15-24 328 
1,3 

407 
1,6 

735 
1,5 

(1,2 - 1,5) (1,4 - 1,7) (1,4 - 1,6) 

25-44 644 
1,4 

976 
1,5 

1.620 
1,5 

(1,3 - 1,5) (1,4 - 1,7) (1,4 - 1,6) 

45-64 684 
1,4 

975 
1,5 

1.659 
1,4 

(1,2 - 1,5) (1,4 - 1,6) (1,4 - 1,5) 

>=65 369 
1,3 

575 
1,5 

944 
1,4 

(1,2 - 1,5) (1,3 - 1,7) (1,3 - 1,6) 

TOTAL 2.025 
1,4 

2.933 
1,5 

4.958 
1,5 

(1,3 - 1,4) (1,5 - 1,6) (1,4 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

j) Promedio de días y porciones diarias de consumo de frutas y verduras por NEDU y 

sexo. 

 

La Tabla V.2.8.33. muestra que es evidente que las mujeres consumen frutas más días a 

la semana que los hombres y que esto no depende del nivel educacional. 

Tabla V.2.8.33. Días a la semana de consumo de frutas por nivel educacional y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 528 
3,7 

887 
4,5 

1.415 
4,2 

(3,3 - 4,1) (4,3 - 4,8) (3,9 - 4,4) 

Medio 1.215 
3,8 

1.673 
4,3 

2.888 
4,1 

(3,6 - 4,1) (4,1 - 4,5) (3,9 - 4,2) 

Alto 412 
3,9 

574 
4,6 

986 
4,2 

(3,5 - 4,3) (4,2 - 4,9) (3,9 - 4,5) 

TOTAL 2.155 
3,8 

3.134 
4,4 

5.289 
4,1 

(3,6 - 4) (4,3 - 4,6) (4 - 4,2) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.34. se muestra que, de manera similar, el consumo de verduras por 

parte de las mujeres ocurre durante más días a la semana que el de los hombres, sin 

depender del nivel educacional. 

 

Tabla V.2.8.34. Días a la semana de consumo de verduras por nivel educacional y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 528 
5,4 

887 
5,6 

1.415 
5,5 

(5,1 - 5,7) (5,4 - 5,8) (5,3 - 5,7) 

Medio 1.215 
5,4 

1.673 
5,8 

2.888 
5,6 

(5,2 - 5,6) (5,6 - 5,9) (5,4 - 5,7) 

Alto 412 
5,4 

574 
6,1 

986 
5,8 

(5,1 - 5,8) (5,9 - 6,3) (5,6 - 6) 

TOTAL 2.155 
5,4 

3.134 
5,8 

5.289 
5,6 

(5,2 - 5,6) (5,7 - 5,9) (5,5 - 5,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

En la Tabla V.2.8.35.  se puede apreciar que las mujeres consumen un número promedio 

de porciones diarias de frutas superior a los hombres y dicho consumo no se modifica con 

el nivel educacional. 

 

Tabla V.2.8.35. Porciones  diarias de frutas por nivel educacional y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 472 
1,2 

788 
1,5 

1.260 
1,4 

(1,1 - 1,4) (1,3 - 1,6) (1,2 - 1,5) 

Medio 1.066 
1,3 

1.493 
1,4 

2.559 
1,3 

(1,2 – 1,4) (1,3 - 1,5) (1,3 - 1,4) 

Alto 379 
1,2 

531 
1,6 

910 
1,4 

(1 - 1,4) (1,4 - 1,8) (1,2 - 1,5) 

TOTAL 1.919 
1,3 

2.817 
1,4 

4.729 
1,4 

(1,2 – 1,4) (1,4 - 1,5) (1,3 - 1,4) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.36. se muestran los promedios de porciones diarias de verduras 

consumidas por sexo y nivel educacional. Las mujeres de nivel educacional alto consumen 

diariamente más verduras que los hombres del mismo nivel educacional.  

 

Tabla V.2.8.36. Porciones diarias de verduras por nivel educacional y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 499 
1,3 

821 
1,3 

1.320 
1,3 

(1,2 - 1,5) (1,2 - 1,5) (1,2 - 1,4) 

Medio 1.137 
1,4 

1.561 
1,5 

2.698 
1,4 

(1,3 - 1,4) (1,4 - 1,6) (1,4 - 1,5) 

Alto 387 
1,4 

546 
1,8 

933 
1,6 

(1,3 - 1,6) (1,6 - 2) (1,5 - 1,7) 

TOTAL 2.025 
1,4 

2.933 
1,5 

4.958 
1,5 

(1,3 - 1,4) (1,5 - 1,6) (1,4 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

k) Promedio de días y porciones diarias de consumo de frutas y verduras por zona y sexo 

 

En la Tabla V.2.8.37. se puede apreciar que las mujeres consumen más días a la semana 

frutas que los hombres, pero que no hay diferencias en el consumo entre las urbes y las 

zonas rurales. 

Tabla V.2.8.37. Número de días a la semana de consumo de frutas por zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES                                   MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.846 
3,8 

2.662 
4,4 

4.508 
4,1 

(3,6 - 4) (4,3 - 4,6) (4 - 4,3) 

Rural 309 
3,7 

477 
4,4 

786 
4,0 

(3,4 - 4,1) (4 - 4,7) (3,8 - 4,3) 

TOTAL 2.155 
3,8 

3.139 
4,4 

5.294 
4,1 

(3,6 - 4) (4,3 - 4,6) (4 - 4,2) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.38. se muestra que algo similar ocurre con el número de días en 

promedio en que se consume verduras. Es superior para las mujeres y no hay diferencias 

entre las zonas rurales y urbanas. 

 

Tabla V.2.8.38. Número de días a la semana de consumo de verduras por zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES                                   MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.846 
5,4 

2.662 
5,8 

4.508 
5,6 

(5,2 - 5,6) (5,7 - 5,9) (5,5 - 5,7) 

Rural 309 
5,4 

477 
5,8 

786 
5,6 

(5 - 5,7) (5,5 - 6) (5,3 - 5,8) 

TOTAL 2.155 
5,4 

3.139 
5,8 

5.294 
5,6 

(5,2 - 5,6) (5,7 - 5,9) (5,5 - 5,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

 

En la Tabla V.2.8.39. se muestra que, a diferencia de lo que ocurría en el número de días 

promedio, el promedio de porciones diarias de frutas es superior en la zona urbana y en las 

mujeres; mientras, el promedio general es 1,4 porciones de fruta diaria. 

 

Tabla V.2.8.39. Porciones  diarias de frutas por zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES                                   MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.644 
1,3 

2.389 
1,4 

4.033 
1,4 

(1,2 - 1,4) (1,4 - 1,5) (1,3 - 1,4) 

Rural 273 
1 

428 
1,4 

701 
1,2 

(0,9 – 1,2) (1,2 - 1,6) (1,1 – 1,4) 

TOTAL 1.917 
1,3 

2.817 
1,4 

4.734 
1,4 

(1,2 – 1,4) (1,4 - 1,5) (1,3 - 1,4) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la zona urbana las mujeres consumen más porciones al día de verduras que los 

hombres, lo cual no ocurre en la zona rural, como se muestra en la Tabla V.2.8.40.  

 

Tabla V.2.8.40. Porciones diarias de verduras por zona y sexo. Chile 2009-2010. 

   HOMBRES                                   MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.737 
1,4 

2.500 
1,5 

4.237 
1,5 

(1,3 - 1,4) (1,5 - 1,6) (1,4 - 1,5) 

Rural 286 
1,4 

433 
1,4 

719 
1,4 

(1,2 - 1,6) (1,2 - 1,6) (1,3 - 1,5) 

TOTAL 2.023 
1,4 

2.933 
1,5 

4.956 
1,5 

(1,3 - 1,4) (1,5 - 1,6) (1,4 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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l) Número de días y porciones diarias de consumo de frutas y verduras por región 

 

En la Tabla V.2.8.41. se muestra que en la I Región de Tarapacá es donde más días a la 

semana se consume frutas, mientras la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 

en el extremo sur, es la de menor consumo en términos de días a la semana. 

 

Tabla V.2.8.41. Número de días a la semana de consumo de frutas, según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 285 4,0 (3,6 - 4,4) 

I 281 5,0 (4,7 - 5,4) 

II 289 3,9 (3,6 - 4,3) 

III 290 4,2 (3,8 - 4,5) 

IV 282 4,2 (3,8 - 4,6) 

V 313 4,7 (4,3 - 5) 

RM 811 4,2 (3,9 - 4,4) 

VI 300 4,6 (4,1 - 5,2) 

VII 311 4,1 (3,8 - 4,4) 

VIII 260 3,9 (3,4 - 4,3) 

IX 290 3,7 (3,3 - 4,2) 

XIV 282 3,8 (3,5 - 4,2) 

X 289 3,6 (3,2 - 4) 

XI 248 4,2 (3,8 - 4,6) 

XII 296 3,4 (2,9 - 3,9) 

CHILE 4.827 4,1 (4 - 4,3) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.42. se muestra que en la Zona Central, donde está la V Región de 

Valparaíso, XIII Región Metropolitana y VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins, y en la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, es donde durante 

más días a la semana se consumen verduras.  En tanto, los consumos son significativamente 

menores en la VII Región del Maule, VIII Región del Biobío y XIV Región de Los Ríos.  

El menor número de días de consumo de verduras a la semana se observa en la X Región de 

Los Lagos.  

 

Tabla V.2.8.42. Días a la semana de consumo de verduras según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.  

XV 285 5,7 (5,4 - 6) 

I 281 5,7 (5,4 - 6) 

II 289 5,5 (5,2 - 5,8) 

III 290 5,4 (5,1 - 5,7) 

IV 282 5,6 (5,3 - 5,9) 

V 313 5,8 (5,6 - 6,1) 

RM 811 5,9 (5,7 - 6,1) 

VI 300 5,9 (5,5 - 6,2) 

VII 311 5,3 (5 - 5,6) 

VIII 260 5,2 (4,8 - 5,6) 

IX 290 5,6 (5,3 - 5,9) 

XIV 282 5,3 (5 - 5,6) 

X 289 4,7 (4,3 - 5) 

XI 248 5,8 (5,4 - 6,1) 

XII 296 5,0 (4,6 - 5,4) 

CHILE 4.827 5,6 (5,5 - 5,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.8.43. se aprecia que el menor número de porciones diarias de frutas se 

consume en la XIV Región de Los Ríos mientras el mayor número se consume en la IX 

Región de La Araucanía. 

 

Tabla V.2.8.43. Porciones diarias de frutas según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 274 1,2 (1,1 - 1,3) 

I 306 1,1 (1 - 1,3) 

II 269 1,5 (1,2 - 1,7) 

III 280 1,1 (1 - 1,2) 

IV 284 1,2 (1 - 1,4) 

V 330 1,3 (1,2 - 1,5) 

RM 808 1,4 (1,3 – 1,6) 

VI 302 1,2 (1 - 1,4) 

VII 310 1,4 (1,2 - 1,5) 

VIII 277 1,2 (1 - 1,5) 

IX 288 1,8 (1,5 - 2) 

XIV 276 0,8 (0,7 - 1) 

X 174 1,1 (0,8 - 1,5) 

XI 267 1,2 (0,9 - 1,4) 

XII 291 1,2 (1 - 1,3) 

CHILE 4.736 1,4 (1,3 - 1,4) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Como se aprecia en la Tabla V.2.8.44., con las verduras ocurre lo mismo que con las 

frutas. El menor consumo de porciones diarias se da en la XIV Región de Los Ríos y X 

Región de Los Lagos; mientras los mayores consumos están en la II Región de 

Antofagasta, la IV Región de Coquimbo y la V Región de Valparaíso. 

  

 

Tabla V.2.8.44. Promedio (I.C.) de porciones  diarias de verduras según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 296 1,3 (1,2 - 1,4) 

I 304 1,1 (1 - 1,3) 

II 242 1,7 (1,5 - 1,9) 

III 303 1,4 (1,3 - 1,5) 

IV 300 1,7 (1,5 - 1,8) 

V 340 1,6 (1,5 - 1,7) 

RM 893 1,5 (1,4 - 1,6) 

VI 307 1,1 (0,9 - 1,2) 

VII 325 1,4 (1,3 - 1,6) 

VIII 286 1,4 (1,2 - 1,6) 

IX 316 1,3 (1,2 - 1,5) 

XIV 288 0,9 (0,8 - 1) 

X 179 0,9 (0,8 – 1,1) 

XI 273 1,4 (1,3 - 1,6) 

XII 306 1,5 (1,3 - 1,7) 

CHILE 4.958 1,5 (1,4 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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m) Prevalencias de consumo de al menos 5 porciones de frutas y verduras al día por 

edad y sexo 

 

En la Tabla V.2.8.45. se muestra que el consumo de al menos 5 porciones de frutas y 

verduras al día es mayor en las mujeres que en los hombres de su misma edad y es mayor 

en el grupo de  45 años o más en las mujeres y en el grupo de 45 a 64 años entre los 

hombres. 

 

El 12,8% de los hombres y el 18,1% de las mujeres cumple con esta condición de 

consumir 5 porciones al día. La prevalencia global es de 15,5%. 

 

Tabla V.2.8.45. Prevalencia de consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras por grupos de 
edad y sexo. Chile 2009-2010. 

                 HOMBRES                   MUJERES          AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
11,2 

438 
15,6 

802 
13,4 

(7,3 - 16,9) (11,3 - 21) (10,4 - 17,1) 

25-44 686 
11,9 

1.046 
15,4 

1.732 
13,6 

(8 - 17,2) (11,7 - 20,1) (10,8 - 17) 

45-64 712 
16,0 

1.031 
21,6 

1.743 
18,9 

(11,5 - 21,9) (17,5 - 26,4) (15,8 - 22,5) 

>=65 391 
10,6 

616 
22,2 

1.007 
17,3 

(6,9 - 16) (16,4 - 29,5) (13,4 - 22,2) 

TOTAL 2.153 
12,8 

3.131 
18,1 

5.284 
15,5 

(10,4 - 15,6) (15,8 – 20,7) (13,8 - 17,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS CHILE 2009-2010. 
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n) Prevalencia de consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día por NEDU y sexo 

 

En ambos sexos, el  porcentaje de personas que consume al menos 5 porciones de frutas 

y verduras al día tiende a aumentar con el nivel educacional (NEDU). Como muestran los 

OR en la Tabla V.2.8.46., en el nivel educacional alto hay un consumo estadísticamente 

mayor que en el bajo. 

 

Tabla V.2.8.46.  Prevalencias de consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras  
por NEDU y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES  AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
OR* 

Bajo 527 
11,6 

886 
17,3 

1.413 
14,8 0,6 

(7,9 - 16,6) (13,2 – 22,3) (11,9 - 18,3) (0,4- 0,9) 

Medio 1.212 
12,5 

1.667 
16,8 

2.879 
14,7 0,7 

(9,4 – 16,5) (14 - 20) (12,5 - 17,1) (0,5 – 1) 

Alto 412 
14,1 

573 
22 

985 
18,1 1 

(9,3 - 20,9) (16,4 - 28,8) (14,2 - 22,7) - 

TOTAL 2.153 
12,8 

3.131 
18,4 

5.284 
15,5  

(10,4 - 15,6) (16 - 21) (13,8 - 17,4) 
 

*OR: ajustados por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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ñ) Prevalencias de consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día por zona y sexo 

 

En la Tabla V.2.8.47. se muestra que es mayor el porcentaje de personas en las zonas 

urbanas, de ambos sexos,  que cumplen con la recomendación de al menos 5 porciones de 

frutas y verduras al día. 

 

Tabla V.2.8.47. Prevalencias de consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras 
 por zona y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
OR 

Urbana 1.844 
13,5 

2.654 
18,5 

4.498 
16,1 1 

(10,8 - 16,6) (16 - 21,3) (14,2 - 18,1) - 

Rural 307 
8,3 

477 
15,5 

784 
11,8 0,7 

(4,7 - 14,4) (10,1 - 22,9) (8,4 – 16,5) 
(0,5 - 1) 

TOTAL 2.153 
12,8 

3.131 
18,1 

5.284 
15,5  

(10,4 – 15,6) (15,8 – 20,7) (13,8 - 17,4)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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o) Prevalencia de consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día por región 

 

En la Tabla V.2.8.48. y en el Gráfico V.2.8.3. se muestran las prevalencias de consumo 

de al menos 5 porciones de frutas y verduras al día por región con sus intervalos de 

confianza al 95%.  Se puede ver que sólo la II Región de Antofagasta supera 

significativamente a la XIII Región Metropolitana, mientras la I Región de Tarapacá, la III 

Región de Coquimbo, la V Región de Valparaíso, la X Región de Los Lagos, la XI Región 

de Aysén, la XII Región de Magallanes y la Antártica  y la  XIV Región de los Ríos tienen 

una prevalencia de consumo de  al menos 5 porciones diarias inferior a la Región 

Metropolitana. 

Tabla V.2.8.48.  Prevalencia de consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia I.C.   
OR* I.C.  

XV 311 16,1% (11,1 - 22,8) 0,8 (0,5 - 1,4) 

I 312 8,9% (5,5 - 14,2) 0,4 (0,2 - 0,7) 

II 302 32,4% (26,4 - 39,1) 2,1 (1,5 – 3,1) 

III 305 9,2% (6,3 - 13,3) 0,4 (0,3 - 0,7) 

IV 306 14,6% (10 – 20,9) 0,8 (0,5 – 1,3) 

V 344 12,6% (9,4 - 16,9) 0,6 (0,4 - 0,9) 

RM 912 18,7% (15,5 - 22,4) 1 - 

VI 314 8,8% (4,1 - 17,8) 0,4 (0,2 - 1) 

VII 355 20% (15,3 – 25,6) 1,1 (0,7 - 1,7) 

VIII 290 12,2% (7 – 20,4) 0,6 (0,3 - 1,2) 

IX 325 16,6% (12,2 - 22,1) 0,9 (0,6 - 1,3) 

XIV 299 1,5% (0,7 - 3,3) 0,1 (0 - 0,1) 

X 316 4,8% (2,4 - 9,2) 0,2 (0,1 - 0,4) 

XI 278 7,2% (4,1 - 12,5) 0,3 (0,2 - 0,6) 

XII 315 9,8% (6 - 15,7) 0,5 (0,3 - 0,9) 

CHILE 5.284 15,5% (13,8 - 17,4) 
  

 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.8.3. Prevalencia de consumo de 5 porciones  o más al día de frutas y verduras,  

según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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p) Estimación de los gramos de consumo diario de frutas y verduras por edad y sexo 

 

En la Tabla V.2.8.49. se aprecia que el promedio de gramos diarios de frutas y verduras 

consumidas por las mujeres, es superior al de los hombres de la misma edad. Es de destacar 

que el promedio de gramos diarios de frutas y verduras que consume la población chilena 

fluctúa alrededor de los 225 gramos, muy distante del ideal de 400 gramos. Esto se 

encuentra en directa relación con las bajas prevalencias de consumo de 5 o más porciones 

de frutas y verduras al día y el bajo promedio de días a la semana en que se consumen 

frutas principalmente. 

 

 La media de consumo de frutas y verduras se calculó multiplicando el número de 

porciones consumidas por 80 g (las tarjetas de frutas y verduras mostradas a las personas y 

manejadas por el encuestador estaban estandarizadas a 1 porción = 80g). Luego esta cifra se 

multiplica por el número de días a la semana consumido y luego se divide por 7, para 

obtener el consumo promedio al día en una semana promedio. Los gramos de frutas y 

verduras se suman. 

 

Tabla V.2.8.49. Consumo diario de frutas y verduras (en gramos), por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15-24 298 
204 

372 
226,5 

670 
215,5 

(185,1 - 223) (205,4 – 247,6) (201,3 – 229,8) 

25-44 578 
201,2 

897 
230,5 

1.475 
215,9 

(180,6 – 221,8) (213,4 – 247,6) (202,5 – 229,4) 

45-64 629 
226,9 

909 
253,5 

1.538 
240,5 

(203,3 – 250,4) (236,7 - 270,4) (226,1 - 255) 

>=65 356 
209 

547 
249,3 

903 
232,1 

(187,9 - 230,1) (229,2 - 269,4) (217 - 247,3) 

TOTAL 1.861 
210,3 

2.725 
239 

4.586 
225,1 

(198,8 - 221,7) (229,5 – 248,5) (217,6 - 232,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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q) Estimación del consumo promedio diario de frutas y verduras por NEDU y sexo 

 

Las mujeres de todos los niveles educacionales tienen mayor consumo promedio diario 

de frutas y verduras que los hombres del mismo nivel. En las mujeres, el consumo tiende a 

aumentar con el nivel educacional. En los hombres sólo el grupo de nivel educacional 

medio exhibe ligeramente mayor consumo que los de nivel bajo o alto, como se muestra en 

la Tabla V.2.8.50.  

 

Tabla V.2.8.50. Consumo diario de frutas y verduras, por nivel educacional y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 459 
206 

763 
224,6 

1.222 
216,8 

(184,4 – 227,7) (207,7 - 241,4) (203,4 – 230,2) 

Medio 1.035 
212,6 

1.441 
231,1 

2.476 
221,9 

(196,9 – 228,2) (218,8 - 243,4) (212 - 231,9) 

Alto 365 
207,6 

516 
270 

881 
238,6 

(184,1 - 231,1) (247,2 – 292,8) (221,5 – 255,6) 

TOTAL 1.861 
210,3 

2.725 
239 

4.579 
225,1 

(198,8 - 221,7) (229,5 – 248,5) (217,6 - 232,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

r) Estimación del consumo promedio diario de frutas y verduras por zona y sexo 

 

El consumo promedio de frutas y verduras en las zonas urbanas es mayor que en las 

zonas rurales, como se muestra en la Tabla V.2.8.51. 
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Tabla V.2.8.51. Consumo diario de frutas y verduras (en gramos) por zona y sexo.  
Chile 2009-2010. 

               HOMBRES                                                MUJERES          AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbana 1.593 
212,7 

2.311 
240,2 

3.904 
227 

(199,9 - 225,5) (229,8 - 250,5) (218,8 – 235,2) 

Rural 266 
194,9 

414 
230,6 

680 
212,5 

(172,6 – 217,2) (207,9 - 253,3) (196,4 - 228,7) 

TOTAL 1.861 
210,3 

2.725 
239 

4.586 
225,1 

(198,8 – 221,7) (229,5 – 248,5) (217,6 - 232,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

s) Estimación del consumo promedio diario de frutas y verduras por región 

 

En la Tabla V.2.8.52. se muestra el consumo diario de gramos promedio de frutas y 

verduras por región. Destacan la XIV Región de Los Ríos y la X Región de Los Lagos con 

promedios de consumo diario significativamente inferiores que el resto de las regiones. En 

tanto, la II Región de Antofagasta, la V Región Valparaíso y la Región Metropolitana 

presentan los mayores consumos. 
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Tabla V.2.8.52. Consumo diario de frutas y verduras (en gramos) según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 267 199,5 (181,3 - 217,8) 

I 301 179,3 (162,7 - 195,9) 

II 216 253,4 (227,5 - 279,3) 

III 279 200,4 (184,6 – 216,2) 

IV 281 234,2 (211,2 – 257,1) 

V 325 237,1 (221,6 – 252,6) 

RM 795 239,3 (224,5 – 254,2) 

VI 295 185,7 (160,9 - 210,5) 

VII 289 223,9 (201,9 - 245,9) 

VIII 274 208,7 (185,7 - 231,7) 

IX 280 251 (227,2 – 274,9) 

XIV 269 135,8 (120,6 - 150,9) 

X 170 153,8 (129,5 - 178) 

XI 263 209,2 (189,5 - 228,9) 

XII 282 207,3 (186,9 - 227,8) 

CHILE 4.586 225,1 (217,6 - 232,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.8.4. Consumo diario de frutas y verduras (en gramos), 
 según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.9. Actividad física 

  
En esta sección se analizan los resultados del Cuestionario de Actividad Física Global 

(Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ), aplicado para evaluar actividad física. En 

el punto a) se analiza el nivel de actividad física, clasificada en nivel “bajo”, “moderado” y 

“alto”;  en el punto b) se analiza el sedentarismo de tiempo libre (actividad física o deporte 

fuera del horario de trabajo de al menos 30 minutos de duración y al menos 3 veces por 

semana); finalmente, en el punto c) se analiza el tiempo diario dedicado a actividad física. 

 

Para la clasificación GPAQ se consideran tres dominios de actividad física: actividad 

física en el trabajo, actividad física en los traslados (desde y hacia el trabajo) y actividad 

física de recreación. La suma de las tres actividades permite determinar el nivel de 

actividad física de un individuo. Luego, los cuatro tiempos de actividad física son: 

Tiempo (minutos) total de actividad física al día. 

Tiempo (minutos) de actividad física en el trabajo. 

Tiempo (minutos) de actividad física en traslados desde y hacia el trabajo. 

Tiempo (minutos) de actividad física recreacional. 

 

El tiempo total de actividad física corresponde a la suma de los otros tres mencionados. 

Por otra parte, cada uno está constituido por la suma de la actividad intensa y moderada 

realizada durante el día. 

 

De acuerdo al instructivo “Global Physical Activity Questionnaire – Analysis Guide”, 

del Department of Chronic Diseases and Health Promotion de la OMS, se eliminaron del 

análisis los individuos que reportaron más de 16 horas en cualquiera de los tiempos de 

actividad física mencionados. 
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a) Prevalencia de distintos niveles de actividad física 

 

Según el cuestionario GPAQ, el 27,1% de las personas tiene un bajo nivel de actividad 

física, el 20,2% un nivel moderado y el 52,8% un alto nivel, considerando la actividad en el 

trabajo, en los traslados y en recreación (Tabla V.2.91.1). 
  

Tabla V.2.9.1. Prevalencia de nivel de actividad física. 
Tasa por 100 habitantes y 95% intervalo de confianza. Chile 2009-2010. 

NIVEL ACTIVIDAD n PREVALENCIA  
Bajo 1.696 27,1 

(25,2 - 29,0) 
 

Moderado 1.023 20,2 
(18,3 - 22,3) 

 

Alto 2.495 52,8 
(50,4 – 55,1)  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.9.2. muestra que existen diferencias en el nivel de actividad física entre 

hombres y mujeres. Las prevalencias de baja y moderada actividad física son 

significativamente mayores en las mujeres, y el nivel de actividad alto es significativamente 

más elevado en los hombres. 

 

Tabla V.2.9.2. Prevalencia de nivel de actividad física según sexo.  
Tasa por 100 habitantes.  Chile 2009-2010. 

NIVEL  
ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 577 22,2 
(19,5 - 25,1) 

1.119 31,7 
(29,1 - 34,4) 

1.696 27,1 
(25,2 - 29,0) 

Moderado 345 17,1 
(14,2 - 20,3) 

678 23,1 
(22,6 - 25,9) 

1.023 20,2 
(18,3 - 22,3) 

Alto 1.189 60,8 
(57,1 - 64,3) 

1.306 45,2 
(42,3 - 48,1) 2.495 52,8 

(50,4 – 55,1) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.9.3. muestra la prevalencia de baja actividad física según edad. Se observa 

que la prevalencia es significativamente mayor solo para el tramo de 65 o más años, 

respecto a los tramos de edad menores.  

 

Tabla V.2.9.3. Prevalencia de baja actividad física según edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15– 24 787 20,7 

(17,2 - 24,7) 
1.00 

 
25 – 44 1.696 24,1 

(20,8 - 27,6) 
1,21 

(0,9 - 1,6) 
45 – 64 1.707 26,8 

(23,4 - 30,1) 
1,4 

(1 - 1,8) 
≥ 65 1.024 48,7 

(43,3 - 54,1) 
3,6 

(2,7 - 5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 La Tabla V.2.9.4. muestra la prevalencia de baja actividad física según sexo y edad. 

Se observa que las mujeres efectúan significativamente más actividad física en el grupo de 

17-24 años. En ambos sexos se observa una mayor prevalencia de baja actividad física a 

medida que la edad es mayor, con diferencias significativas en el tramo de 65 o más años. 

 

Tabla V.2.9.4. Prevalencia de baja actividad física por grupos de edad y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 355 12,5 
(8,7 - 17,6) 

432 28,9 
(23,5 - 34,9) 

787 20,7 
(17,2 – 24,7) 

25 – 44 666 20,4 
(16,1 - 25,5) 

1.030 27,7 
(23,2 - 32,8) 

1.696 24,1 
(20,8 – 27,6) 

45 – 64 691 23,1 
(18,3 - 28,6) 

1.016 30,0 
(25,9 - 34,5) 

1.707 26,8 
(23,4 - 30,1) 

≥ 65 399 46,4 
(37,6 - 55,4) 

625 50,3 
(43,6 - 57) 

1.024 48,7 
(43,3 - 54,1) 

TOTAL 2.111 22,2 
(19,5 - 25,1) 

3.103 31,7 
(29,1 - 34,4) 

5.214 27,1 
(25,2 - 29,0) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.9.5. muestra la prevalencia de baja actividad física según nivel educacional 

(NEDU) y sexo. Las mujeres de nivel educacional (NEDU) bajo son quienes muestran las 

mayores prevalencias de baja actividad física. Al ajustar por edad y sexo, se observan las 

menores prevalencias de actividad física baja en el nivel educacional medio.  

 

Tabla V.2.9.5. Prevalencia de baja actividad física según nivel educacional (NEDU) y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010.  

NEDU              HOMBRES                MUJERES          AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 512 28,2 
(22,1 - 35,2) 

870 40,9 
(35,8 - 46,2) 

1.382 35,4 
(31,4 - 39,6) 

0,83 
(0,61 - 1,13) 

Medio 1.178 19,1 
(16 - 22,5) 

1.640 26,3 
(23,3 - 29,6) 

2.818 22,7 
(20,5 - 25) 

0,65 
(0,5 – 0,85) 

Alto 406 25,1 
(18,9 - 32,5) 

565 35,2 
(28,7 - 42,3) 

971 30,2 
(25,5 - 35,3) 

1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La  Tabla V.2.9.6. muestra la prevalencia de baja actividad física según zona urbana y 

rural. No se observan diferencias significativas según zona. 
   

Tabla V.2.9.6. Prevalencia  de baja actividad física según zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.444 27,1 

(25,0 - 29,2) 
1,00 

 

Rural 768 27,0 
(22,6 - 31,9) 

0,95 
(0,73 – 1,23) 

   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.9.7. muestra la prevalencia de baja actividad física según región. La XV 

Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, IV Región 

de Coquimbo y VII Región del Maule presentan una prevalencia significativamente mayor 

de personas con una baja actividad física que la XIII Región Metropolitana, mientras que la 

IX Región de La Araucanía presenta una prevalencia significativamente menor de baja 

actividad física en relación a la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.9.7. Prevalencia de baja actividad física según región.   
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 305 32,3 

(25,7 - 39,6) 
1,61 

(1,09 - 2,37) 
I 313 39,5 

(31,5 - 48) 
2,09 

(1,38 - 3,16) 
II 302 48,3 

(41,5 - 55,1) 
3,41 

(2,4 - 4,85) 
III 302 24,7 

(18,9 - 31,5) 
1,0 

(0,67 - 1,48) 
IV 296 31,5 

(25,3 - 38,4) 
1,59 

(1,1 - 2,3) 
V 336 30,8 

(24,8 - 37,4) 
1,4 

(0,98 - 2,01) 
RM 894 23,7 

20,4 - 27,3) 
1,00 

VI 307 28,1 
(21,1 - 36,5) 

1,28 
(0,81 - 2,02) 

VII 348 48,7 
(42,2 - 55,2) 

3,35 
(2,41 - 4,66) 

VIII 287 22,3 
(16,3 - 29,6) 

0,95 
(0,62 - 1,46) 

IX 327 14,8 
(10,2 - 20,8) 

0,55 
(0,34 - 0,88) 

XIV 297 19,3 
(14,6 - 25) 

0,72 
(0,49 - 1,05) 

X 312 28,5 
(22,4 - 35,5) 

1,26 
(0,86 - 1,84) 

XI 285 27,5 
(21,1 - 35) 

1,22 
(0,81 - 1,85) 

XII 303 24,1 
(18,4 - 30,9) 

1,14 
(0,77 - 1,68) 

CHILE 5.214 27,1 
(25,2 - 29,0) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.9.1. Prevalencia de baja actividad física según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

b) Prevalencia de sedentarismo de tiempo libre 

 

 El sedentarismo de tiempo libre se define como la realización de actividad física o 

deporte fuera del horario de trabajo, por menos de 30 minutos de duración y/o menos de 3 

veces por semana.  

 

 La prevalencia de sedentarismo de tiempo libre bajo esta definición es 88,6% (I.C. 

95%: 86,9%  - 90,1%). La Tabla V.2.9.8. muestra que existen diferencias significativas por 

sexo, con una prevalencia de 84% en hombres y 92,9% de mujeres sedentarias de tiempo 

libre. 
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Tabla V.2.9.8. Prevalencia de sedentarismo de tiempo libre, según sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

Sexo n Prevalencia % (95% IC) OR 
Hombres 2.096 84,0 

(80,9 - 86,6) 
0,40 

(0,29  – 0,55) 
 

Mujeres 3.074 92,9 
(91,2 - 94,3) 

 

1,00 
 

Total 5170 88,6 
(86,9 – 90,1) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 La prevalencia de sedentarismo de tiempo libre aumenta con la edad, con menor 

prevalencia en el tramo de 15 a 24 años comparado con el de 25 a 44 años y con un 

aumento significativo en el tramo de 65 y más años, respecto al tramo de 25 a 44 años 

(Tabla V.2.9.9.). 

 

Tabla V.2.9.9. Prevalencia de sedentarismo de tiempo libre según edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15– 24 787 75,9 

(70,9 - 80,3) 
1,00 

 
25 – 44 1.696 90,5 

(87,7 - 92,8) 
3,0 

(2,1 - 4,5) 
45 – 64 1.698 92,5 

(90 - 94,4) 
3,9 

(2,6 - 5,9) 
≥ 65 989 96,1 

(93,2 - 97,8) 
7,8 

(4,1 - 14,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La prevalencia de sedentarismo de tiempo libre disminuye con el nivel educacional, con 

diferencias significativas en tramo medio y superior respecto al nivel educacional bajo, 

tanto en hombres como en mujeres. Se observa además una prevalencia significativamente 

mayor de sedentarismo en las mujeres de nivel educacional medio respecto a los hombres 

del mismo tramo. 
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Tabla V.2.9.10. Prevalencia (I.C.) de sedentarismo según nivel educacional (NEDU) y sexo.  Tasa por 
100 habitantes. Chile 2009-2010.  

NEDU HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia OR* 

Bajo 528 95,0 
(90,7 – 97,4) 

887 98,4 
(96 – 99,4) 

1.415 96,9 
(94,8 – 98,2) 

3,79 
(1,98 - 7,25) 

Medio 1.215 84,0 
(80,2 – 87,2) 

1.672 93,3 
(91,1 - 95) 

2.887 88,6 
(86,5 – 90,5) 

1,73 
(1,22 – 2,46) 

Alto 412 76.8 
(68,7 – 83,2) 

574 87,6 
(82,7 – 91,2) 

986 82,2 
(77,5 – 86,1) 

1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

c) Tiempo promedio dedicado a actividad física 

 

En esta sección se analizan cuatro tiempos diferentes de realización de actividad física: 

Tiempo (minutos) total de actividad física al día. 

Tiempo (minutos) de actividad física en el trabajo. 

Tiempo (minutos) de actividad física ocupado en traslados desde y hacia el trabajo. 

Tiempo (minutos) de actividad física recreacional. 

 

El tiempo total de actividad física corresponde a la suma de los otros tres mencionados. 

Por otra parte, cada uno está constituido por la suma de la actividad intensa y moderada 

realizada durante el día. 

 

De acuerdo al instructivo “Global Physical Activity Questionnaire – Analysis Guide”, 

del Department of Chronic Diseases and Health Promotion de la OMS, se eliminaron del 

análisis los individuos que reportan más de 16 horas en cualquiera de los tiempos de 

actividad física mencionados. 
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La Tabla V.2.9.11. muestra el tiempo promedio dedicado a cada actividad física, en 

minutos. 

 

Tabla V.2.9.11. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día. 
Chile 2009-2010. 

TIEMPO (EN 
MINUTOS) 

     n PROMEDIO Mínimo Máximo    E. E.1 I. C.  

Tiempo total de actividad 
física al día 5.214 197,0 0 960 4,83 (187,7 – 206,7) 

Tiempo de actividad 
física en el trabajo 5.214 134,0 0 960 4,29 (125,6 – 142,4) 

Tiempo de actividad 
física en traslados 5.214 45,8 0 659 1,69 (42,5 – 49,1) 

Tiempo de actividad 
física recreacional 5.214 17,3 0 585,7 0,99 (15,3 – 19,2) 

1 E.E. = Error estándar de la media. 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La distribución del tiempo promedio según sexo, muestra que los hombres tienen 

promedios significativamente mayores que las mujeres en todos los tiempos tabulados 

(Tabla V.2.9.12.). 

 

Tabla V.2.9.12. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día.  
Análisis por sexo. Chile 2009-2010.  

TIEMPO (EN MINUTOS) SEXO n PROMEDIO E. E.1 I.C.95% 

Total de actividad física al día Masculino 2.111 232,2 7,96 (216,6 – 247,8) 
 Femenino 3.103 163,7 5,45 (153 - 174,4) 

Actividad física en el trabajo Masculino 2.111 155,6 7,14 (141,6 - 169,6) 
 Femenino 3.103 113,5 4,83 (104,1 - 123) 

Actividad física en traslados Masculino 2.111 52,0 2,74 (46,6 - 57,4) 
 Femenino 3.103 39,9 1,99 (36 - 43,8) 

Actividad física recreacional Masculino 2.111 24,7 1,70 (21,3 - 28) 
 Femenino 3.103 10,3 1,01 (8,3 - 12,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Según edad, en la Tabla V.2.9.13. se observa que el tiempo promedio total de actividad 

física es significativamente menor en el grupo de 65 o más años, seguido del grupo de 15 a 

24 años, y significativamente más alto en los grupos de edad intermedios. El tiempo 
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promedio de actividad física recreacional es significativamente mayor en el grupo de 15 a 

24 años.  

 

Tabla V.2.9.13. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día, 
por edad. Chile 2009-2010. 

TIEMPO (EN MINUTOS) EDAD n PROMEDIO E. E.1 I.C. 

Total de actividad física al día 15 – 24 787 188,1 9,80 (168,9 - 207,3) 
 25 – 44 1.696 221,6 9,22 (203,6 - 239,7) 
 45– 64 1.707 207,1 8,03 (191,3 - 222,8) 
 ≥65 1.024 113,5 9,49 (94,8 - 132,1) 

Actividad física en el trabajo 15 – 24 787 102,2 8,60 (85,3 - 119) 
 25 – 44 1.696 164,1 8,28 (147,9 - 180,3) 
 45– 64 1.707 145,3 7,25 (131,1 - 159,5) 
 ≥65 1.024 71,1 6,59 (58,2 - 84) 

Actividad física en traslados 15 – 24 787 49,4 3,47 (42,6 - 56,2) 
 25 – 44 1.696 43,7 3,01 (37,8 - 49,6) 
 45– 64 1.707 50,4 3,00 (44,5 - 56,3) 
 ≥65 1.024 34,9 4,25 (26,5 - 43,2) 

Actividad física recreacional 15 – 24 787 36,5 3,11 (30,4 - 42,6) 
 25 – 44 1.696 13,8 1,21 (11,5 - 16,2) 
 45– 64 1.707 11,4 1,27 (8,9 - 13,9) 
 ≥65 1.024 7,5 2,70 (2,2 - 12,8) 

1 E.E. = Error estándar de la media. 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

La Tabla V.2.9.14. muestra el tiempo promedio de actividad física según edad y sexo.  

El tiempo total de actividad física y el tiempo de actividad física recreacional son 

significativamente más altos en hombres que en mujeres, en todos los tramos de edad. La 

actividad física en traslado es mayor en los hombres de 15 a 24 años.  
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Tabla V.2.9.14. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día,  
por grupos de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

  HOMBRES MUJERES 

   TIEMPO (EN MINUTOS) EDAD n PROMEDIO  n PROMEDIO 

      

Total de actividad física al 
día 

15 – 24 355 237,5 
(206,4 - 268,7) 

432 138,9 
(120,4 - 157,4) 

25 – 44 666 250,6 
(220,9 - 280,2) 

1.030 192,8 
(172,5 - 213,1) 

45– 64 691 242,8 
(217,5 - 268,1) 

1.016 173,2 
(153,9 - 192,6) 

≥65 399 126,5 
(98,4 - 154,7) 

625 103,7 
(78,8 - 128,6) 

Actividad física en el trabajo 15 – 24 355 118,0 
(89,7 - 146,4) 

432 86,4 
(68,9 - 103,9) 

25 – 44 666 186,3 
(159,7 - 213) 

1.030 141,9 
(123,5 - 160,4) 

45– 64 691 170,6 
(147,5 - 193,7) 

1.016 121,3 
(104,3 - 138,3) 

≥65 399 82,3 
(60,6 - 104) 

625 62,8 
(47 - 78,6) 

Actividad física en traslados 15 – 24 355 60,9 
(48,8 - 73) 

432 38,0 
(32,4 - 43,7) 

25 – 44 666 46,6 
(36,8 - 56,4) 

1.030 40,8 
(34,3 - 47,3) 

45– 64 691 57,4 
(49 - 65,9) 

1.016 43,7 
(35,4 - 52) 

≥65 39 38,5 
(26,8 - 50,2) 

625 32,1 
(20,5 - 43,8) 

Actividad física recreacional 15 – 24 355 58,6 
(48 - 69,2) 

432 14,5 
(10,6 - 18,4) 

25 – 44 666 17,6 
(14 - 21,2) 

1.030 10,1 
(7 - 13,1) 

45– 64 691 14,8 
(10,4 - 19,2) 

1.016 8,2 
(5,8 - 10,6) 

≥65 399 5,7 
(2,6 - 8,8) 

625 8,8 
(0 - 17,7) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
  

 
 
La Tabla V.2.9.15. muestra el tiempo promedio de actividad física según nivel 

educacional y sexo. Se observa para el sexo masculino que las personas en el nivel 

educacional (NEDU) alto presentan un menor tiempo promedio total de actividad física y 

de actividad en el trabajo, y un mayor tiempo promedio de actividad recreacional que el 

nivel educacional medio. Para sexo femenino, se observa que el tiempo promedio de 

actividad física en el trabajo es mayor en el nivel medio que en el alto, mientras el tiempo 

promedio recreacional es mayor en el estrato de educación alto que en el medio. 
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Tabla V.2.9.15. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día, 
por nivel educacional (NEDU) y sexo. Chile 2009-2010. 

  HOMBRES MUJERES 

TIEMPO (EN MINUTOS) NEDU n PROMEDIO  n PROMEDIO 

Total de actividad física al 
día 

Bajo 512 241,5 
(211 - 272) 

870 144,6 
(123,3 - 166) 

Medio 1.178 255,2 
(234,5 - 276) 

1.640 179,5 
(165,6 - 193,4) 

Alto 406 173,0 
(141,8 - 204,1) 

565 146,1 
(121,4 - 170,8) 

Actividad física en el trabajo Bajo 512 180,1 
(150,8 - 209,4) 

870 101,2 
(83,8 - 118,6) 

Medio 1.178 172,0 
(153 - 190,9) 

1.640 127,8 
(115,4 - 140,3) 

Alto 406 101,1 
(75,3 - 126,8) 

565 92,8 
(70,6 - 115,1) 

Actividad física en traslados Bajo 512 52,5 
(43,5 - 61,6) 

870 36,5 
(25,9 - 47,1) 

Medio 1.178 55,5 
(48,1 - 62,9) 

1.640 42,7 
(37,9 - 47,5) 

Alto 406 43,8 
(32,4 - 55,1) 

565 36,8 
(29,2 - 44,4) 

Actividad física recreacional Bajo 512 8,9 
(4,9 - 12,9) 

870 7,0 
(1,1 - 12,9) 

Medio 1.178 27,8 
(22,9 - 32,6) 

1.640 8,9 
(7,2 - 10,7) 

Alto 406 28,1 
(21,9 - 34,3) 

565 16,5 
(11,4 - 21,6) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.9.16. muestra el tiempo promedio de actividad física según zona y sexo. Se 

observa que, para los hombres, el tiempo promedio de actividad física total en el trabajo y 

en traslados es significativamente mayor en zona rural, mientras el tiempo promedio 

recreacional es mayor en zona urbana. No hay diferencias significativas entre zonas para las 

mujeres. 
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Tabla V.2.9.16. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día, 
por zona urbana y rural y sexo. Chile 2009-2010. 

  HOMBRES MUJERES 

TIEMPO (EN MINUTOS) ZONA n PROMEDIO  n PROMEDIO 

Total de actividad física al día Urbano 1.810 220,1 
(203,3 - 236,9) 

2.634 162,0 
(150,4 - 173,6) 

Rural 299 310,5 
(270,4 - 350,7) 

469 175,5 
(148,8 - 202,3) 

Actividad física en el trabajo Urbano 1.810 145,5 
 (130,5 - 160,6) 

2.634 111,8 
(101,4 - 122,3) 

Rural 299 220,1 
(183,4 - 256,8) 

469 125,4 
(105,3 - 145,5) 

Actividad física en traslados Urbano 1.810 48,5 
(42,7 - 54,2) 

2.634 39,8 
(35,7 - 44) 

Rural 299 74,9 
(59,6 - 90,2) 

469 40,3 
(28,8 - 51,8) 

Actividad física recreacional Urbano 1.810 26,1 
(22,4 - 29,8) 

2.634 10,4 
(8,6 - 12,2) 

Rural 299 15,5 
(8,8 - 22,3) 

469 9,8 
(0,3 - 19,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza).   
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.9.17. muestra el tiempo promedio de actividad física, en minutos, total 

según región. Se observa que el promedio es mayor que 240 minutos de actividad física 

total en la III Región de Atacama, IX Región de La Araucanía y  XII Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena, las cuales se diferencian significativamente de las regiones con 

promedios más bajos: I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, V Región de 

Valparaíso y XV Región de Arica y Parinacota, entre otras. 

 

Tabla V.2.9.17. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día, según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C. (95%) 

XV 305 167,2 (138,2 - 196,3) 

I 313 138,3 (113,6 - 163,1) 

II 302 138,6 (112,9 - 164,3) 

III 302 243,6 (211,4 - 275,7) 

IV 296 230,2 (190,1 - 270,2) 

V 336 147,8 (125,8 - 169,8) 

RM 894 207,6 (189,2 - 226,1) 

VI 307 200,0 (169,5 - 230,5) 

VII 348 161,4 (130,3 - 192,5) 

VIII 287 195,1 (166 - 224,2) 

IX 327 244,6 (218,6 - 270,7) 

XIV 297 227,9 (199,8 - 256) 

X 312 183,8 (157 - 210,6) 

XI 285 232,3 (189,5 - 275) 

XII 303 244,0 (197,3 - 290,7) 

CHILE 5.214 197,0 (187,7 – 206,7) 

 Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.9.2. Tiempo en minutos dedicados a actividad física al día, según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010 

 

Región

Ti
em

po
 to

ta
l a

ct
iv

. f
is

ic
a 

(m
in

)

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0

50

100

150

200

250

300

350

400

305 313 302 302 296 336 894 307 348 287 327 297 312 285 303

CHILE
IC 95%

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

291 

   

V.2.10.  Síndrome metabólico 
 

El síndrome metabólico (SM) es una variable compleja que indica que una persona 

reúne a lo menos 3 de 5 condiciones de salud que la ponen en una categoría de mayor 

riesgo para el desarrollo de diabetes o de enfermedad cardiovascular. En el Capítulo III: 

Metodología,  se entrega el detalle de esta definición y los puntos de corte de las 5 variables 

que se consideran: glicemia, triglicéridos, aumento de la circunferencia de cintura, presión 

arterial elevada y colesterol HDL bajo. En este capítulo, para el cálculo de SM se presenta 

la definición ATPIII Update utilizando puntos de corte de cintura validados para Chile (ver 

Capítulo III: Metodología). 

 

El 30,4% de la población adulta chilena presenta SM en el período 2009-2010, con 

diferencia no significativa entre hombres y mujeres (32,1% y 28,9% respectivamente). La 

prevalencia aumenta de manera progresiva con la edad en ambos sexos. Mientras, en los 

menores de 25 años solo el 5,9% de la población presenta SM, a los 65 años la prevalencia 

sube al 48,8%, sin mayores diferencias entre hombres y mujeres (46,0% vs 50,7%) (Tabla 

V.2.10.1). 

 

Tabla V.2.10.1. Prevalencia de síndrome metabólico, según edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 171 
7,1 

215 
4,8 

386 
5,9 

(3,7-12,9) (2,2-9,8) (3,6-9,4) 

25 - 44 352 
34,3 

515 
20,8 

867 
27,5 

(26,3-43,2) (15,3-27,8) (22,5-33,2) 

45 - 64 345 
43,3 

499 
47,9 

844 
45,6 

(33,3-53,9) (40,7-55,2) (39,3-52,0) 

≥ 65 198 
46,0 

307 
50,7 

505 
48,8 

(33,4-59,1) (40,6-60,9) (40,8-56,9) 

TOTAL 1.066 
32,1 

1.536 
28,9 

2.602 
30,4 

(27,3-37,3) (25,2-32,8) (27,4-33,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.10.2. se observa una gradiente decreciente en la prevalencia de 

síndrome metabólico según nivel educacional (NEDU) bajo, medio y alto (46,8%, 29,8% y 

21,1%, respectivamente). Esta gradiente es significancia al ajustar por edad y sexo. Por 

nivel educacional, no se observan diferencias significativas por género. 

 

Tabla V.2.10.2. Prevalencia de síndrome metabólico por nivel educacional (NEDU).  

Chile 2009 – 2010. 

NEDU 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA N PREVALENCIA OR* 

Bajo 251 
37,5 

411 
53,9 

662 
46,8 2,064 

(28,6-47,4) (46,0-61,6) (40,6-53,2) (1,273-3,347) 

Medio 599 
34,2 

826 
25,3 

1425 
29,8 1,536 

(27,6-41,6) (20,8-30,4) (25,7-34,3) (1,002-2,354) 

Alto 209 
24,3 

287 
18,2 

496 
21,1 1,000 

(16,7-34,0) (12,0-26,7) (16,1-27,3)   

TOTAL 1.059 
32,1 

1.524 
28,9 

2.583 
30,5  

(27,3-37,3) (25,3-32,9) (27,4-33,7)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La prevalencia de síndrome metabólico fue menor en la población rural (28,7%) que en 

la urbana (30,6%), diferencia no significativa, aún ajustando por sexo y edad (Tabla 

V.2.10.3.). 

 

Tabla V.2.10.3. Prevalencia de síndrome metabólico por zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2247 30,6 1,000 
(27,4-34,1)  

Rural 355 
28,7 0,797 

(22,8-35,5) (0,547-1,161) 

TOTAL 2602 
30,4   

(27,4-33,6)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al observar la prevalencia de síndrome metabólico por regiones (Tabla V.2.10.4. y 

Gráfico V.2.10.1.), se observa que la III Región de Atacama presenta la mayor prevalencia 

del país (41,6%) y la menor la IV Región de Coquimbo (25,5%), ambas no son 

significativamente distintas a la prevalencia país (30,4%). Con respecto a la Región 

Metropolitana (28%) ninguna región presenta prevalencias significativamente distintas al 

ajustar por edad y sexo. 

 

Tabla V.2.10.4. Prevalencia de síndrome metabólico según regiones.  

Chile 2009 - 2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 

XV 154 33,7 1,346 

  (25,1 - 43,4) (0,778 - 2,329) 
I 167 36,7 1,260 

  (26,6 – 48,0) (0,673 - 2,362) 
II 144 32,1 1,527 

  (24,2 - 41,1) (0,922 - 2,529) 
III 163 41,6 1,516 

  (32,5 - 51,3) (0,899 - 2,557) 
IV 128 25,5 0,977 

  (17,5 - 35,6) (0,545 - 1,752) 
V 125 33,0 1,281 

  (23,3 - 44,4) (0,713 - 2,301) 
RM 422 28,0 1,000 

  (22,6 - 34,1)  
VI 128 29,5 0,934 

  (20,5 - 40,4) (0,528 - 1,650) 
VII 211 30,9 1,214 

  (24,1 - 38,6) (0,756 - 1,950) 
VIII 159 31,1 1,192 

  (21,9 - 42,1) (0,644 - 2,203) 
IX 157 36,1 1,536 

  (26 - 47,6) (0,84 - 2,809) 
XIV 163 31,6 1,324 

  (23,5 - 40,9) (0,801 - 2,189) 
X 180 34,1 1,390 

  (25,1 - 44,5) (0,798 - 2,423) 
XI 130 28,5 1,014 

  (18,0 - 41,9) (0,472 - 2,179) 
XII 171 25,6 1,018 

    (17,5 - 35,8) (0,564 - 1,838) 
CHILE 2.602 30,4 

  
    (27,4 - 33,6) 
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* ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de Referencia RM. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Gráfico V.2.10.1. Prevalencia de síndrome metabólico según regiones. 
Chile 2009-2010. 
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V.2.11. Daño hepático crónico 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos a nivel nacional en 2 parámetros 

relacionados con la función hepática: GGT y SGPT. ENS 2009-2010 incorporó este 

examen en ayunas a una submuestra aleatoria de 2.797 participantes. En un primer análisis, 

se hará una descripción estadística simple por sexo, edad, nivel educacional, zona y región. 

Luego se construyen prevalencias de elevación de enzimas hepáticas según los puntos de 

corte por edad y sexo utilizado en el Laboratorio Central PUC (ver Capítulo III:  

Metodología).  

 

a) Descripción estadística de GGT y SGPT 

 

En la Tabla V.2.11.1. se observa que el promedio nacional para adultos en Chile es de 

30,85 para GGT, mientras que para SGPT es de 26 U/L. Además, se calculó el promedio 

excluyendo los valores atípicos, obteniéndose que para GGT el promedio es de 24,82 y para 

SGPT es de 23,13U/L. 

 
Tabla V.2.11.1.  GGT y SGPT. Chile 2009-2010. 

 n MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO PROMEDIO* MEDIANA E. E. 1  C.V. 
(%) 2  

GGT 2797 2 1.367 30,85 24,82 20,00 1,04 3,38 
SGPT 2794 5 526 26,00 23,13 20,00 0,58 2,24 

 *  Promedio excluyendo valores a típicos. 
1

E.E. = Error estándar de la media. 
2

 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  

 

La Tabla V.2.11.2. presenta el promedio de GGT según sexo y grupo de edad. Se 

observa que personas con edades entre 15 y 24 años poseen un promedio de GGT 

significativamente menor, alcanzando un valor promedio de 18.8U/L. Al comparar ambos 

sexos, los hombres poseen un promedio de GGT significativamente mayor que las mujeres 

(36,51 y 25,43, respectivamente). Este fenómeno está dado fundamentalmente por las 

diferencias significativas entre hombres y mujeres observadas en personas menores de 45 

años. 
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Tabla V.2.11. 2. GGT por edad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 
15 - 24 183 23,19 229 14,49 412 18,80 

(19,7 - 26,7) (13,1 - 15,8) (16,8 - 20,8) 

25 - 44 381 41,55 543 24,17 924 32,86 
(35,4 - 47,7) (20,8 - 27,5) (29,2 - 36,5) 

45 - 64 371 42,53 539 33,8712 910 38,19 
(35,2 - 49,9) (28,2 - 39,5) (33,6 - 42,8) 

+65 217 29,45 334 29,15 551 29,28 
(24,3 - 34,6) (23,3 - 35) (25,3 - 33,3) 

TOTAL 1.152 36,51 1.645 25,43 2.797 30,85 

(33,1 - 39,9) (23,2 - 27,6) (28,8 - 32,9) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.11.3. contiene los promedios de GGT según nivel educacional. Se aprecia 

que a nivel poblacional existe una tendencia a presentar valores mayores de GGT en el 

nivel bajo; sin embargo, no alcanza significación estadística. Al categorizar por sexo, se 

observa que existe una GGT significativamente mayor en mujeres de nivel bajo, al 

comparar con las de nivel medio y alto. Las mayores medias de GGT observadas en 

hombres no se aprecian en el nivel bajo, donde hombres y mujeres tienen GGT similares.  

 

Tabla V.2.11.3. GGT según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 
Bajo 268 38,60 437 37,27 705 37,85 

(29,2 - 48) (29,9 - 44,6) (32 - 43,7) 
Medio 635 36,24 869 22,44 1.504 29,41 

(31,8 - 40,6) (20,1 - 24,8) (26,8 - 32) 
Alto 224 36,38 302 21,94 526 28,98 

(29,7 - 43) (18,7 - 25,2) (25,1 - 32,9) 
TOTAL 1.152 36,51 1.645 25,43 2.735 30,77 

(33,1 - 39,9) (23,2 - 27,6) (28,7 - 32,8) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.11.4. contiene el promedio de GGT según zona. Se aprecia que no existe 

diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. 

 

Tabla V.2.11.4.  GGT por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA n PROMEDIO 
Urbano 2.424 30,40 

(28,3-32,5) 
Rural 373 34,80 

(26,5-43,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La Tabla V.2.11.5. contiene los promedios de GGT según región. Se infiere que no 

existe diferencia significativa del promedio de GGT en cada una de las regiones. 

 
Tabla V.2.11.5. Niveles de GGT según región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I. C. 

XV 163 35,2 (27,5 - 42,9) 

I 185 32,1 (26,4 - 37,7) 

II 156 35,1 (28,4 - 41,7) 

III 171 31,5 (26,5 - 36,5) 

IV 138 34,6 (25,3 - 43,8) 

V 133 28,3 (24 - 32,7) 

RM 458 29,6 (25,9 - 33,3) 

VI 140 28,5 (23,5 - 33,5) 

VII 228 30,3 (22,9 - 37,6) 

VIII 165 30,9 (24,7 - 37,1) 

IX 165 35,8 (24,3 - 47,3) 

XIV 168 35,8 (25,4 - 46,1) 

X 196 33,0 (26,2 - 39,8) 

XI 155 37,3 (27,4 - 47,2) 

XII 176 30,2 (25,4 - 34,9) 

CHILE 2.797 30,9 (28,8 - 32,9) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El Gráfico V.2.11.1. contiene los promedios de GGT según regiones. Se observa que el 

promedio en cada una de las regiones es más o menos similar y no difiere mucho con el 

promedio país. 

 
Gráfico V.2.11.1. Niveles de GGT según región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La  Tabla V.2.11.6.  contiene los promedios de SGPT categorizados por edad y sexo.  A 

nivel poblacional, se observan los más altos promedios en el tramo de edad  entre 25 y 44 

años. Los valores más bajos se observan en el tramo de edad >65 años. Los hombres 

presentan promedios de SGPT significativamente mayores que las mujeres. Este fenómeno 

es significativo en los dos primeros grupos de edad; sin embargo, pierde significancia a 

edades mayores. 
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Tabla V.2.11.6. Niveles de SGPT por edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 
15 - 24 183 26,85 228 17,33 411 22,05 

(22,8 - 30,9) (15,4 - 19,3) (19,7 - 24,4) 

25 - 44 381 36,02 543 21,94 924 28,98 
(31,9 - 40,1) (19,7 - 24,2) (26,7 - 31,3) 

45 - 64 370 28,06 538 26,75 908 27,41 
(25,8 - 30,4) (24,2 - 29,3) (25,7 - 29,1) 

+65 217 20,67 334 20,34 551 20,48 
(18,9 - 22,4) (18,1 - 22,6) (19 - 22) 

TOTAL 1.151 30,14 1.643 22,03 2.794 26,00 
(28,2 - 32,1) (20,8 - 23,3) (24,9 - 27,1) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.11.7. contiene el promedio de SGPT según nivel educacional. A nivel 

poblacional no existe diferencia significativa entre los niveles educacionales. Al categorizar 

por sexo, se aprecia que existe diferencia significativa entre hombres y mujeres de los 

estratos medio y alto. El promedio de SGPT en el nivel educacional medio en los hombres 

es de 31,10, mientras que para mujeres es de 21,04. Para el nivel educacional alto, el 

promedio de SGPT es de 30,90 en los hombres y 21,37 en las mujeres. Estas diferencias 

según sexo, se hacen no significativas en el nivel educacional bajo. 

 
Tabla V.2.11.7. Niveles de SGPT según nivel educacional (NEDU).  

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 
Bajo 267 25,96 437 24,84 704 25,33 

(21 - 30,9) (21,9 - 27,8) (22,6 - 28) 
Medio 635 31,10 868 21,04 1.503 26,12 

(28,5 - 33,7) (19,6 - 22,5) (24,6 - 27,6) 
Alto 224 30,90 301 21,37 525 26,02 

(27 - 34,8) (18,8 - 24) (23,7 - 28,3) 
TOTAL 1.151 30,14 1.643 22,03 2.794 26,00 

(28,2 - 32,1) (20,8 - 23,3) (24,9 - 27,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.11.8. contiene el promedio de SGPT según zona. Se puede inferir que no 

existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. 

 
Tabla V.2.11.8. SGPT por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA n PROMEDIO 
Urbano 2.423 26,10 

(24,8-27,3) 
Rural 371 25,30 

(23,1-27,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.11.9. contiene el promedio de SGPT según región. Se puede apreciar que 

no existe diferencia significativa entre las regiones. 

 
 

Tabla V.2.11.9. SGPT según regiones. Chile 2009-2010. 
REGIONES n PROMEDIO I.C.  

XV 163 30,7 (21,3 - 40) 

I 185 28,2 (24,8 - 31,6) 

II 156 32,2 (24,4 - 40) 

III 171 26,7 (23,1 - 30,4) 

IV 138 29,3 (24 - 34,6) 

V 133 26,7 (22 - 31,5) 

RM 458 25,5 (23,4 - 27,5) 

VI 140 22,9 (20,1 - 25,7) 

VII 228 25,2 (22 - 28,4) 

VIII 165 23,6 (21,2 - 26) 

IX 165 29,6 (23,9 - 35,3) 

XIV 168 25,4 (22,6 - 28,2) 

X 196 27,3 (23,3 - 31,3) 

XI 155 29,8 (24,3 - 35,4) 

XII 173 25,9 (22,2 - 29,6) 

CHILE 2.794 26,0 (24,9 - 27,1) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El Gráfico V.2.11.2. contiene los promedios de SGPT según regiones. Se observa que el 

promedio en cada una de las regiones es similar y no difiere significativamente del 

promedio país.  
 

Gráfico V.2.11.2. Niveles de SGPT según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

Región

P
ro

m
ed

io
 d

e 
S

G
P

T 

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

163 185 156 171 138 133 458 140 228 165 165 168 196 155 173

CHILE
IC 95%
CHILE
IC 95%

 

 

b) Prevalencia de alteraciones en la función hepática 

 

En la Tabla V.2.11.10. se presenta la prevalencia de GGT elevado. Se consideró el punto 

de corte mayor a 50 U/L en mayores de 18 años. Para menores de 18 años el punto de corte 

fue menor a 42 y menor a 24 en hombres y mujeres, respectivamente. A partir de este 

análisis se observa que el 12,4% de la población presenta GGT elevado. Los hombres 

poseen una prevalencia de GGT elevado significativamente mayor que las mujeres (17,2%  

y 7,8%, respectivamente).  
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Al analizar por edad, esta diferencia según sexo es significativa solamente en personas 

con edades  entre 25 y 44  años.  

Tabla V.2.11.10. Prevalencia de GGT elevado por edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD N PREVALENCIA N PREVALENCIA N PREVALECIA 

15 - 24 183 
7,9 

229 
2,3 

412 
5,1 

(3,9-15,2) (0,9-5,8) (2,8-8,9) 

25 - 44 381 
18,3 

543 
5,7 

924 
12 

(13,2-24,7) (3,5-9,2) (9,1-15,6) 

45 - 64 371 
24,9 

539 
13,7 

910 
19,3 

(17,1-34,8) (10-18,6) (14,8-24,8) 

+65 217 
11,9 

334 
10,4 

551 
11 

(6,9-19,7) (6,7-15,7) (7,8-15,3) 

Total 1152 
17,2 

1645 
7,8 

2797 
12,4 

(13,8-21,2) (6,2-9,8) (10,5-14,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.11.11. presenta la prevalencia de GGT elevado según nivel educacional. 

Se puede inferir que a nivel poblacional no existe diferencia significativa entre cada uno de 

los niveles educacionales. Esto se reafirma al ajustar por sexo y edad, ya que los OR 

estimados no son significativos. Sin embargo, al analizar por sexo, hombres y mujeres 

tienen un comportamiento distinto. Las mujeres de nivel medio presentan prevalencias 

significativamente menores a las de nivel bajo. Los hombres, en cambio,  no poseen 

diferencia significativa en los niveles educacionales.  

Al igual que en el caso de GGT, en el nivel educacional bajo las diferencias entre 

hombres y mujeres se atenúan y no alcanzan significación estadística. En el estrato medio y 

alto, en cambio, la prevalencia en hombres es significativamente mayor a la de mujeres 

(17,4% versus 5,5%,  y 16,5% versus 5%, respectivamente).   
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Tabla V.2.11.11. Prevalencia de GGT elevado según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU N PREVALENCIA N PREVALENCIA N PREVALENCIA OR* 

BAJO 268 18,5 437 16,5 705 17,4 1,640 
(12,1-27,2) (11,9-22,5) (13,4-22,3) (0,9-3,1) 

MEDIO 635 17,4 869 5,5 1.504 11,5 1,004 
(13,2-22,4) (3,8-7,9) (9,2-14,3) (0,6-1,8) 

ALTO 224 16,5 302 5 526 10,6 1 
    (9,5-27,2)   (2,8-9)   (6,8-16,3)   

*Odds Ratio ajustado por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.11.12. presenta la prevalencia de GGT elevado según zona. Se puede 

inferir que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. Esto se reafirma 

al ajustar por sexo y edad, ya que se obtiene un OR estimado que no es significativo. 

 

Tabla V.2.11.12. Prevalencia de GGT elevado  por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA N PREVALENCIA OR* 
Urbano 2.424 12,4 1 

(10,4-14,8) 
Rural 373 12,1 ,868 

(8,4-17,1) (0,5-1,4) 
*Odds Ratio ajustado por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.11.13. presenta la prevalencia de GGT elevado según región. Se observa 

que no existe diferencia significativa entre las regiones. 

 
Tabla V.2.11.13. Prevalencia de GGT elevado  por región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN N PREVALENCIA OR* 
XV 163 21,2 2,0 

(14,2 - 30,4) (1 - 3,8) 
I 185 12,1 0,9 

(7,1 - 19,8) (0,4 - 1,9) 
II 156 16,9 1,7 

(11,4 - 24,1) (0,9 - 3,1) 
III 171 14,9 1,1 

(9,7 - 22,3) (0,6 - 2,2) 
IV 138 14,3 1,3 

(8,7 - 22,5) (0,5 - 1,9) 
V 133 10,2 0,8 

(5,7 - 17,6) (0,4 - 1,8) 
RM 458 11,7 1,0 

(8,2 - 16,5)  
VI 140 10,0 0,7 

(5,5 - 17,5) (0,3 - 1,4) 
VII 228 11,3 1,0 

(7,4 - 16,9) (0,5 - 1,9) 
VIII 165 12,7 1,1 

(8,1 - 19,4) (0,6 - 2,2) 
IX 165 14,2 1,2 

(8,6 - 22,6) (0,6 - 2,4) 
XIV 168 17,6 1,7 

(11,2 - 26,7) (0,9 - 3,3) 
X 196 12,2 1,1 

(7,9 - 18,3) (0,6 - 2) 
XI 155 15,1 1,4 

(9,1 - 24,1) (0,7 - 2,9) 
XII 176 13,8 1,2 

(8,9 - 20,7) (0,6 - 2,2) 
CHILE   2797 12,4 

 (10,5 - 14,6)   
*Odds Ratio ajustado por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El Gráfico V.2.11.3. contiene la prevalencia de GGT elevado según regiones. Se observa 

que la prevalencia en cada una de las regiones es similar y no difiere significativamente de 

la prevalencia  país. 

 
Gráfico V.2.11.3. Prevalencia de GGT elevado según región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.11.14. se observa que el 11,6 % de la población presenta SGPT elevado.  

La prevalencia máxima de SGPT elevado se observa en el tramo de edad entre 25 y 44 

años. En  hombres, la prevalencia máxima se observa a edades más tempranas que en las 

mujeres (entre los 25 y 44 años). 

 

Tabla V.2.11.14. Prevalencia de SGPT elevado por edad y sexo. 
  Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD N PREVALENCIA N PREVALENCIA N PREVALENCIA 

15 - 24 183 
7,5 

228 
9 

411 
8,2 

(3,3-16,1) (5-15,6) (5,1-13,1) 

25 - 44 381 
15,3 

543 
13,3 

924 
14,3 

(10,8-21,3) (9,3-18,7) (11,2-18,2) 

45 - 64 370 
5,7 

538 
20 

908 
12,9 

(3,2-9,9) (15,1-26) (9,9-16,6) 

+65 217 
0,9 

334 
10,2 

551 
6,3 

(0,3-2,5) (6,3-16,1) (4-9,8) 

Total 1151 
9,3 

1643 
13,8 

2794 
11,6 

(7,1-12,3) (11,3-16,6) (9,9-13,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La Tabla V.2.11.15. presenta la prevalencia de SGPT elevado según nivel educacional. 

Se observa una tendencia a mayores niveles de prevalencia de SGPT elevado en el nivel 

educacional bajo; sin embargo, esta tendencia no es significativa al ajustar por edad y sexo.  

Al categorizar por nivel educacional, hombres y mujeres no presentan diferencias 

significativas en las prevalencias. 

 

Tabla V.2.11.15.- Prevalencia de SGPT elevado  según nivel educacional (NEDU). 
 Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU N PREVALENCIA N PREVALENCIA N PREVALENCIA OR* 

Bajo 267 5,8 437 16,6 704 11,9 1,314 
(2,5-12,9) (12-22,5) (8,7-16) (0,7-2,4) 

Medio 635 11,1 868 12,5 1.503 11,8 1,155 
(7,8-15,7) (9,8-15,9) (9,5-14,5) (0,7-1,9) 

Alto 224 8 301 13,2 525 10,7 1 
  (4,7-13,4)   (7,8-21,3)   (7,2-15,4)   
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La Tabla V.2.11.16. presenta la prevalencia de SGPT elevado por zona. Se puede inferir 

que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. Esto se reafirma al 

ajustar por sexo y edad, ya que el OR estimado no es significativo. 

 

Tabla V.2.11.16. Prevalencia de SGPT elevado  por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA N PREVALENCIA OR* 
Urbano 2.423 11,8 1 

(9,9-14) 
Rural 371 9,8 ,841 

(7-13,5) (0,6-1,3) 
*Odds Ratio ajustado por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.11.17. presenta la prevalencia de SGPT elevado por región. Se  aprecian 

prevalencias significativamente mayores en la II Región de Antofagasta  y la  XI Región 

Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo Región al comparar con la RM.  

  
Tabla V.2.11.17. Prevalencia de SGPT elevado  por región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN N PREVALENCIA OR* 
XV 163 13,1 1,2 

(8 - 20,8) (0,6 - 2,4) 
I 185 18,2 1,7 

(11,9 - 26,9) (0,9 - 3,2) 
II 156 19,0 2,0 

(12,6 - 27,7) (1,1 - 3,6) 
III 171 12,2 1,1 

(7,7 - 18,8) (0,6 - 2,1) 
IV 138 11,9 1,1 

(7,1 - 19,3) (0,6 - 1,8) 
V 133 13,7 1,3 

(7,3 - 24,2) (0,6 - 3) 
RM 458 11,0 1,0 

(7,9 - 15)  
VI 140 8,9 0,9 

(4,6 - 16,4) (0,4 - 1,9) 
VII 228 11,1 1,0 

(7,4 - 16,4) (0,6 - 1,8) 
VIII 165 8,4 0,7 

(4,9 - 14) (0,4 - 1,5) 
IX 165 12,8 1,2 

(7,5 - 21) (0,6 - 2,5) 
XIV 168 10,6 1,0 

(6,8 - 16,3) (0,5 - 1,8) 
X 196 16,9 1,7 

(10,7 - 25,7) (0,9 - 3,2) 
XI 155 24,3 2,3 

(15 - 37) (1,1 - 4,8) 
XII 173 6,2 0,6 

(3,3 - 11,3) (0,3 - 1,2) 
CHILE   2794 11,6 

 (9,9 - 13,6)   
*Odds Ratio ajustado por sexo y edad. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El Gráfico V.2.11.4. contiene la prevalencia de SGPT elevado según regiones. A partir 

de éste se observa que la I Región de Tarapacá,  II Región de Antofagasta y XI Región 

Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo presentan mayores prevalencias de SGPT 

elevado que la prevalencia país, diferencia que es estadísticamente significativa para la  XI 

Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

 
Gráfico V.2.11.4. Prevalencia de SGPT elevado según región. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis 
  

A partir de las siguientes tablas (V.2.11.18., V.2.11.19. y V.2.11.20.) se puede inferir 

que el 2,8% de la población general adulta, el 3,1% de la población con GGT elevado y el 

4,6% de la población con SGPT elevado, presenta autorreporte de diagnóstico médico de 

daño al hígado, hígado graso o cirrosis. En cada una de las poblaciones, no existe diferencia 

significativa entre hombres y mujeres. 
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Tabla V.2.11.18. Autorreporte de diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis.  
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

1986 2,6 2.942 2,9 4.928 2,8 
(1,7 - 4) (2,1 - 4) (2,2 - 3,6) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.2.11.19. Autoreporte de diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis.  
en personas con GGT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

230 1,6 167 6,2 397 3,1 
(0,7 - 3,3) (2,9 - 12,6) (1,8 - 5,4) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.2.11.20-. Autoreporte de diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis.  
en personas con SGPT  elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

115 2,5 265 5,9 380 4,6 
(0,9 - 6,9) (2,9 - 11,7) (2,5 - 8,3) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

d) Edad media del diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis 

 

En  las siguientes tablas (V.2.11.21., V.2.11.22. y V.2.11.23.) se puede inferir que la 

edad media del diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis es de 38,16 

años para la población adulta chilena; 42,62 años para la población con GGT elevado y 

42,92 años para la población con SGPT elevado. En cada una de las poblaciones, no existe 

diferencia significativa entre hombres y mujeres. 
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Tabla V.2.11.21. Edad media del  diagnóstico médico de daño al hígado, hígado graso o cirrosis.  
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

58 33,13 101 42,59 159 38,16 
(28,4 - 37,9) (36,7 - 48,4) (34,1 - 42,2) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

Tabla V.2.11.22. Edad media del  diagnóstico médico  de daño al hígado, hígado graso o cirrosis en 
personas con GGT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

9 43,93 11 41,76 20 42,62 
(31,7 - 56,2) (27 - 56,5) (32,3 - 52,9) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.2.11.23. Edad media del diagnóstico médico  de daño al hígado, hígado graso o cirrosis en 
personas con SGPT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

7 29,33 14 47,23 21 42,92 
(22,8 - 35,8) (34,8 - 59,7) (31,9 - 53,9) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

e) Tratamiento para daño al hígado, hígado graso o cirrosis 
 

En las tablas V.2.11.24., V.2.11.25. y V.2.11.26. es posible observar que el 1,71% de la 

población adulta chilena, el 1,36% de la población con GGT elevado y el 1,76% de la 

población con SGPT elevado, refiere haber sido alguna vez tratado por daño al hígado, 

hígado graso o cirrosis. En cada una de las poblaciones, no existe diferencia significativa 

entre hombres y mujeres. 
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Tabla V.11.24. Prevalencia de vida de tratamiento por daño al hígado, hígado graso o cirrosis. Chile 
2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

2003 2,19 2.969 1,26 4.972 1,71 
(1,4 - 3,4) (0,8 - 1,9) (1,2 - 2,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.11.25. Prevalencia de vida de tratamiento por  daño al hígado, hígado graso o cirrosis en 
personas con GGT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

233 1,03 166 2,01 399 1,36 
(0,4 - 2,5) (0,5 - 8,1) (0,6 - 3,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

Tabla V.11.26. Prevalencia de vida de tratamiento por  daño al hígado, hígado graso o cirrosis en 
personas con SGPT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

116 2,49 268 1,29 384 1,76 
(0,9 - 6,9) (0,3 - 4,7) (0,8 - 3,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

f) Tratamiento farmacológico por daño al hígado, hígado graso o cirrosis en las últimas dos 

semanas 

 

A partir de las tablas V.2.11.27., V.2.11.28. y V.2.11.29. se observa que el 0,36% de la 

población adulta chilena, el 0,53% de la población con GGT elevado y el 0,41% de la 

población con SGPT elevado, refiere tratamiento farmacológico por daño al hígado, hígado 

graso o cirrosis en las últimas dos semanas. En cada una de las poblaciones, no existe 

diferencia significativa entre hombres y mujeres. 
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Tabla V.11.27. Prevalencia de tratamiento farmacológico por daño al hígado, hígado graso o cirrosis en 

las últimas dos semanas. Chile 2009-2010. 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
2005 0,19 2.972 0,51 4.977 0,36 

(0,1 - 0,5) (0,3 - 1) (0,2 - 0,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.11.28. Prevalencia de tratamiento farmacológico por daño al hígado, hígado graso o cirrosis 
en las últimas dos semanas en personas con GGT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

233 0,49 167 0,62 400 0,53 
(0,1 - 1,8) (0,1 - 3,2) (0,2 - 1,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Tabla V.11.29. Prevalencia de tratamiento farmacológico por daño al hígado, hígado graso o cirrosis 
en las últimas dos semanas en personas con SGPT elevado. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

116 0,07 269 0,62 385 0,41 
(0 - 0,5) (0,2 - 1,9) (0,1 - 1,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.12. Riesgo cardiovascular   

 

   En este capítulo se describen las prevalencias de las distintas categorías de riesgo 

cardiovascular en la población chilena. Se utilizaron los criterios ATPIII Update para 

evaluar el riesgo cardiovascular para este informe (ver detalles en Capítulo III: 

Metodología). Cabe notar que las tablas Framingham utilizadas por ATPIII Update para 

establecer las categorías de riesgo no se encuentran adaptadas a Chile. 

 

El algoritmo ATPIII Update evalúa el riesgo cardiovascular global en 5 categorías e 

incluye dentro de éste la necesidad complementaria de evaluar la presencia de síndrome  

metabólico (para el cual se usó puntos de corte de cintura chilenos) y también el puntaje 

Framingham norteamericano (en versión para ATPIII, no incluye presión diastólica ni 

diabetes, sí incluye la situación de tratamiento de la hipertensión). 

 

Los tamaños muestrales de estos análisis corresponden a la submuestras aleatorias de 

lípidos de ENS 2009-2010 (55% de la muestra nacional).  

 

La Tabla V.2.12.1. muestra la distribución de la población según su riesgo 

cardiovascular de acuerdo a la definición ATPIII Update. Podemos ver que el 59,04% de la 

población chilena de 15 años y más presenta según este criterio un riesgo cardiovascular 

bajo, el 26,54% un riesgo cardiovascular moderado o moderadamente alto y el 14,42% un 

riesgo cardiovascular alto o muy alto. 

 

Tabla V.2.12.1. Riesgo Cardiovascular, Chile 2009-2010. 
RIESGO CARDIOVASCULAR  n PREVALENCIA I.C.  
Bajo 1.417 59,04 (55,61 - 62,39) 
Moderado 449 16,74 (14,46 - 19,30) 
Moderadamente alto 266 9,80 (7,61 - 12,54) 
Alto 402 11,92 (10,07 - 14,06) 
Muy alto 57 2,50 (1,62 - 3,84) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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a) Prevalencia de riesgo cardiovascular global (I.C. 95%) por grupo de edad y sexo 

 

Las tablas V.2.12.2. a V.2.12.6. describen los niveles de riesgo cardiovascular bajo y 

moderado según grupo de edad y sexo. La Tabla V.2.12.2. muestra que la prevalencia de 

riesgo cardiovascular bajo va disminuyendo con la edad significativamente hasta los 64 

años. Por sexo, se observa que los hombres tienen una prevalencia (51,21%) 

significativamente menor a la de mujeres (66,62%). Por grupo de edad, se observa que la 

diferencia significativa por sexo solo se presenta en el grupo 45 – 64 años (16,62% en 

hombres vs 51,00% en mujeres). 

  

Tabla V.2.12.2. Riesgo Cardiovascular Bajo (ATPIII Update),  
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 173 
84,69 

217 
89,27 

390 
87,01 

(76,29-90,49) (81,45-94,04) (81,64-90,99) 

25 - 44 354 
64,26 

515 
77,31 

869 
70,79 

(55,67-72,03) (69,98-83,28) (65,25-75,78) 

45 - 64 352 
16,62 

484 
51,00 

836 
33,64 

(11,4-23,59) (43,61-58,34) (28,40-39,40) 

≥ 65 208 
23,71 

288 
29,66 

496 
27,07 

(13,99-37,27) (20,87-40,27) (20,24-35,19) 

TOTAL 1.087 
51,21 

1.504 
66,62 

2.591 
59,04 

(45,84-56,55) (62,42-70,57) (55,61-62,39) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

En la Tabla V.2.12.3. se puede ver que por grupo de edad y sexo no hay diferencias 

significativas. En los mayores de 65 años no se registraron casos de hombres cuyo riesgo 

cardiovascular se pueda clasificar como moderado. 
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Tabla V.2.12.3. Riesgo Cardiovascular Moderado (ATPIII Update),  
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 173 
15,15 

217 
10,40 

390 
12,74 

(9,38-23,57) (5,68-18,27) (8,79-18,13) 

25 - 44 354 
21,40 

515 
19,87 

869 
20,63 

(15,6-28,62) (14,19-27,11) (16,43-25,58) 

45 - 64 352 
13,87 

484 
24,78 

836 
19,27 

(8,96-20,87) (19,24-31,3) (15,30-24,00) 

≥ 65 208 
0,00 

288 
9,21 

496 
5,20 

 (4,88-16,7) (2,74-9,63) 

TOTAL 1.087 
15,72 

1.504 
17,72 

2.591 
16,74 

(12,57-19,48) (14,6-21,35) (14,46-19,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

En la Tabla V.2.12.4., se puede apreciar que no se registraron casos de riesgo 

cardiovascular moderadamente alto en los menores de 25 años. En el grupo de edad entre 

25 a 44 años y en el grupo de 45 a 64 años, los hombres presentan una prevalencia 

significativamente mayor que las mujeres. Por edad, se observa una diferencia significativa 

de los dos grupos de mayor edad con respecto a los adultos con una edad entre 25 y 44 años 

(22,73% y 17,03% vs 4,18%). 

 

Tabla V.2.12.4. Riesgo cardiovascular (ATPIII Update) 
Moderadamente Alto, según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA N PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 173 
0,00 

217 
0,00 

390 
0,00 

   

25 - 44 354 
7,76 

515 
0,61 

869 
4,18 

(4,02-14,42) (0,13-2,79) (2,24-7,66) 

45 - 64 352 
41,08 

484 
4,01 

836 
22,73 

(30,53-52,51) (1,90-8,03) (16,5-30,5) 

≥ 65 208 
17,69 

288 
16,53 

496 
17,03 

(10,31-28,65) (11,2-23,71) (12,36-23,01) 

TOTAL 1.087 
16,32 

1.504 
3,49 

2.591 
9,80 

(12,22-21,46) (2,47-4,92) (7,61-12,54) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.12.5. muestra que la prevalencia de riesgo cardiovascular alto aumenta 

significativamente con la edad. Por sexo, no se observan diferencias significativas en 

ningún grupo de edad. 

Tabla V.2.12.5. Riesgo Cardiovascular Alto (ATPIII Update), 
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA N PREVALENCIA 

15 - 24 173 
0,15 

217 
0,06 

390 
0,10 

(0,04-0,64) (0,01-0,40) (0,03-0,33) 

25 - 44 354 
5,11 

515 
1,63 

869 
3,37 

(2,44-10,39) (0,58-4,50) (1,83-6,14) 

45 - 64 352 
24,03 

484 
14,74 

836 
19,43 

(17,02-32,78) (10,42-20,43) (15,2-24,5) 

≥ 65 208 
53,65 

288 
37,53 

496 
44,55 

(40,97-65,88) (27,51-48,74) (36,61-52,79) 

TOTAL 1.087 
14,41 

1.504 
9,51 

2.591 
11,92 

(11,47-17,97) (7,38-12,16) (10,07-14,06) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

En la Tabla V.2.12.6. se puede observar que no se registraron casos de hombres menores 

de 25 años con riesgo cardiovascular muy alto. Por sexo no se observa una diferencia 

significativa entre hombres y mujeres (2,33% vs 2,66%), mientras que por edad hay una 

gradiente ascendente, pero cada aumento según grupo de edad no resulta significativo. 

Tabla V.2.12.6. Riesgo Cardiovascular Muy Alto (ATPIII Update), 
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 173 
0,00 

217 
0,27 

390 
0,14 

 (0,04-1,93) (0,02-0,98) 

25 - 44 354 
1,47 

515 
0,57 

869 
1,02 

(0,41-5,14) (0,08-3,96) (0,35-2,94) 

45 - 64 352 
4,40 

484 
5,48 

836 
4,93 

(1,93-9,74) (2,07-13,72) (2,60-9,30) 

≥ 65 208 
4,95 

288 
7,07 

496 
6,15 

(1,48-15,29) (3,30-14,5) (3,22-11,43) 

TOTAL 1.087 
2,33 

1.504 
2,66 

2.591 
2,50 

(1,28-4,23) (1,43-4,89) (1,62-3,84) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Prevalencia de riesgo cardiovascular global por nivel educacional  

 

En la Tabla V.2.12.7. se observa la prevalencia de riesgo cardiovascular bajo según nivel 

educacional presenta una gradiente que aumenta según los años de estudio, pero solo es 

significativa entre el nivel más bajo (menos de 8 años) y los otros dos más altos. Entre los 

adultos con años de estudio entre 8 y 12 años, las mujeres presenta una prevalencia mayor 

que los hombres (67,96% vs 49,61%). 

 

Tabla V.2.12.7. Prevalencia % (I.C.) para riesgo cardiovascular bajo (ATP III Update),  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 261 
37,63 

396 
51,12 

657 
45,07 

(27,7-48,72) (43,08-59,11) (38,68-51,64) 

Medio 607 
49,61 

815 
67,96 

1.422 
58,59 

(42,59-56,65) (62,13-73,28) (53,92-63,12) 

Alto 212 
62,89 

284 
75,22 

496 
69,25 

(51,29-73,17) (66,18-82,48) (61,98-75,68) 

TOTAL 1.080 
51,25 

1.495 
66,77 

2.575 
59,13 

(45,88-56,59) (62,56-70,72) (55,69-62,48) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.12.8. podemos observar que no hay diferencia significativa en la 

prevalencia de riesgo cardiovascular moderado según años de estudio. Por sexo, tampoco se 

observa una diferencia significativa en ningún nivel educacional. 
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Tabla V.2.12.8. Prevalencia % (I.C.) para riesgo cardiovascular moderado (ATP III Update),  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA N PREVALENCIA 

Bajo 261 
10,83 

396 
19,52 

657 
15,63 

(6,22-18,20) (14,05-26,47) (11,75-20,48) 

Medio 607 
18,07 

815 
16,99 

1.422 
17,54 

(13,77-23,36) (12,85-22,13) (14,46-21,12) 

Alto 212 
13,59 

284 
17,70 

496 
15,71 

(7,99-22,18) (11,63-26,01) (11,31-21,41) 

TOTAL 1.080 
15,73 

1.495 
17,67 

2.575 
16,71 

(12,58-19,49) (14,54-21,3) (14,43-19,27) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.12.9. el riesgo cardiovascular moderadamente alto presenta una 

gradiente que decrece de manera no significativa (11,46%; 11,41% y 5,28%). En todos los 

niveles educacionales, los hombres presentan prevalencias significativamente mayores a las 

mujeres. 

 

Tabla V.2.12.9. Prevalencia % (I.C.) para riesgo cardiovascular moderado-alto (ATP III Update),  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU N PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 261 
16,70 

396 
7,21 

657 
11,46 

(11,22-24,13) (4,60-11,13) (8,49-15,31) 

Medio 607 
18,86 

815 
3,66 

1.422 
11,41 

(13,04-26,47) (2,16-6,11) (8,17-15,72) 

Alto 212 
10,55 

284 
0,34 

496 
5,28 

(4,63-22,28) (0,08-1,44) (2,35-11,45) 

TOTAL 1.080 
16,30 

1.495 
3,41 

2.575 
9,76 

(12,2-21,44) (2,4-4,84) (7,57-12,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.12.10. el riesgo cardiovascular alto es significativamente mayor en 

el nivel educacional bajo (24,15%) con respecto a los niveles con más años de estudio  

(9,77% en medio y 8,38% en alto). Por nivel educacional, los hombres presentan 

prevalencias de riesgo alto significativamente mayores a las mujeres solo en el nivel 

más bajo. 

 

Tabla V.2.12.10. Prevalencia % (I.C.) para riesgo cardiovascular alto (ATP III Update),  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 261 
33,12 

396 
16,87 

657 
24,15 

(24,69-42,8) (12,08-23,06) (19,38-29,67) 

Medio 607 
10,46 

815 
9,04 

1.422 
9,77 

(7,14-15,07) (6,26-12,89) (7,49-12,64) 

Alto 212 
11,68 

284 
5,28 

496 
8,38 

(6,66-19,69) (2,26-11,84) (5,27-13,07) 

TOTAL 1.080 
14,38 

1.495 
9,49 

2.575 
11,90 

(11,44-17,94) (7,36-12,15) (10,04-14,04) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La Tabla V.2.12.11. muestra que la prevalencia de riesgo cardiovascular muy alto es 

2,50%. Se observa una gradiente decreciente no significativa según años de estudios. Por 

nivel no se observan diferencias significativas según sexo. 

 

Tabla V.2.12.11. Prevalencia % (I.C.) para riesgo cardiovascular muy alto (ATP III Update),  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 261 
1,72 

396 
5,27 

657 
3,68 

(0,70-4,17) (2,66-10,2) (2,07-6,47) 

Medio 607 
3,00 

815 
2,35 

1.422 
2,68 

(1,44-6,12) (0,76-7,01) (1,42-5,01) 

Alto 212 
1,28 

284 
1,47 

496 
1,38 

(0,24-6,63) (0,41-5,14) (0,49-3,82) 

TOTAL 1.080 
2,34 

1.495 
2,66 

2.575 
2,50 

(1,28-4,23) (1,43-4,90) (1,62-3,84) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.12.12. se muestra el resumen del riesgo cardiovascular global por nivel 

educacional. Al colapsar los niveles Alto y Muy Alto, no se observa diferencia significativa 

entre los niveles bajo y medio vs el alto, al ajustar por edad y sexo 

 

Tabla V.2.12.12.  Riesgo cardiovascular global (ATPIII Update)  

por nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

NEDU n BAJO MODERADO MODERADAMENTE ALTO ALTO MUY ALTO OR* 

Bajo 657 
45,07 15,63 11,46 24,15 3,68 1,106 

(38,68-51,64) (11,75-20,48) (8,49-15,31) (19,38-29,67) (2,07-6,47) (0,591-2,068) 

Medio 1.422 
58,59 17,54 11,41 9,77 2,68 1,195 

(53,92-63,12) (14,46-21,12) (8,17-15,72) (7,49-12,64) (1,42-5,01) (0,649-2,202) 

Alto 496 
69,25 15,71 5,28 8,38 1,38 1,000 

(61,98-75,68) (11,31-21,41) (2,35-11,45) (5,27-13,07) (0,49-3,82)   

TOTAL 2.575 
59,13 16,71 9,76 11,90 2,50  

(55,69-62,48) (14,43-19,27) (7,57-12,5) (10,04-14,04) (1,62-3,84)   
* ODDS RATIO ajusto por edad y sexo (el análisis combina las categorías de riesgo cardiovascular alto y muy alto, y  las compara 
entre grupos de nivel educacional utilizando al nivel educacional alto como referencia) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

c) Prevalencia de riesgo cardiovascular global por zona  

 

En la Tabla V.2.12.13. no se aprecian diferencias significativas por zona para el riesgo 

cardiovascular global.  

 

Tabla V.2.12.13. Riesgo cardiovascular global (ATPIII Update) por zona. 
Chile 2009 - 2010. 

ZONA n BAJO MODERADO MODERADAMENTE ALTO ALTO MUY ALTO OR* 

URBANO 2.235 
59,2 16,6 9,7 11,9 2,6 1 

(55,5-62,9) (14,2-19,4) (7,3-12,7) (9,9-14,2) (1,6-4,1)  

RURAL 356 
57,3 17,8 11 12,2 1,6 0,708 

(50,0-64,4) (12,5-24,7) (7,5-16,0) (8,8-16,7) (0,7-3,9) (0,46-1,087) 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo (el análisis combina las categorías de riesgo cardiovascular alto y muy alto, y  las compara 
entre zonas, utilizando la zona urbana como referencia). 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Prevalencia de riesgo cardiovascular global por regiones 
 

En la Tabla V.2.12.14. se observan las variaciones del riesgo cardiovascular según regiones. Al analizar conjuntamente las 

prevalencias de riesgo alto y muy alto,  las mayores prevalencias con respecto al país se observaron en las regiones de Atacama 

(19,2%), del Biobío (18,14%) y de la Araucanía (17,03%) y las menores en las regiones de Aysén (7,94%), de Coquimbo (8,63%) y de 

los Lagos (9,73). Con respecto a la Región Metropolitana, solo la Región de los Lagos presenta una prevalencia significativamente 

menor al ajustar por edad y sexo.  

 

Tabla V.2.12.14. Riesgo cardiovascular global (ATP III Update) por región. 
Chile 2009 - 2010. 

ZONA n BAJO MODERADO MODERADAMENTE ALTO ALTO MUY ALTO OR* 

XV 154 
57,67 16,9 12,62 11,86 0,95 0,712 

(47,6-67,2) (10,2-26,7) (7,4-20,7) (7,4-18,5) (0,2-3,9) (0,354-1,435) 

I 164 
62,72 19,19 7,29 10,47 0,33 0,482 

(50,9-73,2) (10,6-32,3) (4,1-12,7) (6,1-17,4) (0-2,3) (0,206-1,129) 

II 144 
66,65 14,83 6,08 10,47 1,96 1,019 

(57,4-74,8) (9,1-23,2) (3,1-11,5) (6,5-16,4) (0,6-6,4) (0,502-2,071) 

III 164 
44,1 22,44 14,26 17,43 1,77 0,902 

(34,8-53,8) (15,4-31,6) (8,8-22,2) (10,3-27,9) (0,7-4,7) (0,423-1,923) 

IV 128 
70,06 15,12 6,19 8,39 0,24 0,512 

(60-78,5) (8,8-24,6) (3,1-11,8) (4,7-14,5) (0-1,7) (0,243-1,077) 

V 123 
54,91 23,13 10,85 8,42 2,69 0,673 

(42,4-66,8) (14,7-34,5) (5,5-20,4) (5-13,9) (0,8-8,6) (0,329-1,379) 

RM 418 
58,24 15,38 10,83 12,44 3,12 1,000 

(51,7-64,5) (11,6-20) (6,6-17,2) (9-16,9) (1,5-6,5)  
VI 127 

54,11 21,75 10,13 11,46 2,55 0,572 
(41,6-66,1) (13,9-32,4) (5,2-18,7) (6,9-18,3) (1-6,4) (0,293-1,117) 

VII 212 64,96 14,56 9,26 10,87 0,35 0,636 
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(57-72,2) (9,8-21,2) (5,7-14,6) (7,2-16) (0-2,5) (0,332-1,221) 

VIII 159 
60,31 13,96 7,59 14,28 3,86 1,208 

(49,5-70,2) (7,7-23,9) (3,2-17,1) (8,7-22,6) (1,7-8,4) (0,606-2,407) 

IX 155 
55,76 16,98 10,23 14,69 2,34 1,076 

(44,9-66,1) (10,6-26,1) (5,9-17,2) (9,2-22,6) (0,9-5,8) (0,542-2,138) 

XIV 163 
60,83 20,38 5,02 12,72 1,05 0,844 

(51,2-69,7) (13,7-29,2) (2,6-9,3) (8,3-19) (0,1-7,1) (0,44-1,621) 

X 188 
56,74 23 10,54 8,77 0,96 0,439 

(46,5-66,4) (14,6-34,4) (6,7-16,2) (5,5-13,6) (0,3-2,8) (0,22-0,876) 

XI 126 
69,92 12,26 9,88 6,17 1,77 0,517 

(56,5-80,6) (7,4-19,7) (3,3-26) (2,9-12,6) (0,5-5,8) (0,201-1,328) 

XII 166 
65,3 12,95 11,38 9,36 1 0,664 

(54,2-74,9) (7,9-20,5) (5,6-21,6) (5,8-14,8) (0,3-3,8) (0,318-1,386) 

CHILE 2.591 
59,04 16,74 9,8 11,92 2,5  

(55,6-62,4) (14,5-19,3) (7,6-12,5) (10,1-14,1) (1,6-3,8)   
* ODDS RATIO ajusto por edad y sexo (el análisis combina las categorías de riesgo cardiovascular alto y muy alto, y  las compara entre regiones utilizando la región 
metropolitana como referencia). 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.13. Enfermedad cardiovascular   

 

En este capítulo se describe la prevalencia de “posible angina de esfuerzo” en población 

con riesgo cardiovascular elevado. Esta prevalencia se construyó en base al cuestionario de 

dolor toráxico y el cálculo del riesgo cardiovascular ATP III Update en cada participante. 

También se presentan las prevalencias de autorreporte de diagnóstico médico, edad media 

del diagnóstico y cobertura de tratamiento para enfermedades cardiovasculares (infarto al 

miocardio, accidente vascular encefálico y enfermedad arterial periférica de las piernas). 

 

a)  Prevalencia de posible angina de esfuerzo por grupo de edad y sexo  

En la Tabla V.2.13.1. se observa una prevalencia global de posible angina de esfuerzo de 

un 14,3%. La prevalencia en mujeres es mayor a la de los hombres (16,4% versus 12,2%), 

pero la diferencia no resulta significativa. Por grupo de edad, no se aprecian diferencias 

significativas. 

 

Tabla V.2.13.1. Prevalencia de posible angina de esfuerzo, por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 364 
9 

439 
17,9 

803 
13,4 

(5,7-13,8) (13,5-23,22) (10,5-16,9) 

25 – 44 687 
13,3 

1.050 
13,9 

1.737 
13,6 

(9,6-18,2) (10,97-17,4) (11,1-16,5) 

45 – 64 715 
12,6 

1.033 
18,9 

1.748 
15,9 

(9,3-16,9) (14,9-23,6) (13,2-19,0) 

≥ 65 391 
13,9 

616 
15,3 

1.007 
14,7 

(9,6-19,7) (11,8-19,6) (11,9-18,1) 

TOTAL 2.157 
12,2 

3.138 
16,4 

5.295 
14,3 

(10,1-14,6) (14,4-18,5) (12,9-15,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b)  Prevalencia de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado 

 

Como una forma de aumentar la especificidad del cuestionario de dolor toráxico, se 

presenta a continuación la prevalencia de adultos con sospecha de angina de esfuerzo con 

reales probabilidades de presentar un evento cardiovascular; es decir, se consideró la sub-

muestra aleatoria que tiene cálculo de riesgo cardiovascular. A esta submuestra se le evaluó 

su riesgo cardiovascular global (ATPIII Update). Se consideró dentro de la prevalencia a 

toda persona con síntomas de dolor toráxico de esfuerzo y que adicionalmente presentara 

un riesgo cardiovascular global distinto de bajo (moderado, moderadamente alto, alto o 

muy alto). En esta nueva definición, la prevalencia poblacional reportada en la Tabla 

V.2.13.1. de posible angina de esfuerzo disminuye significativamente a la mitad, quedando 

en un 7,7%. 

 

En la Tabla V.2.13.2. no se observa una diferencia significativa por sexo. En el análisis 

de ambos sexos, se aprecia que los menores de 25 años tienen una prevalencia 

significativamente menor a la que muestran los adultos mayores de 45 años.  

 

Tabla V.2.13.2. Prevalencia de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado por grupos 
de edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 175 
3,5 

217 
3,1 

392 
3,3 

(1,4-8,4) (1,4-6,7) (1,8-6,0) 

25 – 44 354 
6,5 

517 
6,6 

871 
6,6 

(3,6-11,4) (3,6-12) (4,3-9,9) 

45 – 64 351 
13,2 

498 
9,9 

849 
11,6 

(7,9-21,1) (5,6-17) (7,9-16,5) 

≥ 65 203 
8,1 

303 
12,8 

506 
10,8 

(4,9-13,3) (8-19,7) (7,6-15,2) 

TOTAL 1.083 
7,9 

1.535 
7,6 

2.618 
7,7 

(5,7-10,7) (5,6-10,3) (6,2-9,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.13.3. no se observa una diferencia significativa según nivel educacional 

(NEDU). En todos los niveles educacionales no se aprecia diferencia entre hombres y 

mujeres. 

 

Tabla V.2.13.3. Prevalencia de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado,   
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 261 
10,7 

414,0 
11,3 

675,0 
11,1 2,057 

(7,08-15,87) (7,58-16,65) (8,28-14,64) (0,984-4,302) 

Medio 607 
8,6 

831,0 
8,0 

1.438,0 
8,3 1,921 

(5,5-13,17) (5,19-12,28) (6,09-11,27) (0,893-4,136) 

Alto 213 
4,6 

289,0 
4,0 

502,0 
4,3 1,000 

(1,91-10,54) (1,39-11,07) (2,18-8,29)   

TOTAL 1.081 
7,8 

1.534 
7,6 

2.615 
7,7  

(5,67-10,74) (5,55-10,31) (6,16-9,62)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
En el análisis por zona, la Tabla V.2.13.4. muestra que la prevalencia de posible angina 

de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado es el doble en zonas rurales, diferencia que se 

mantiene al ajustar por edad y sexo (ver OR). 

 

Tabla V.2.13.4. Prevalencia de posible angina de esfuerzo con riesgo cardiovascular elevado  
por grupos según zona. Chile 2009 - 2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 2.258 
7,0 1,000 

(5,4-9,0)  

Rural 360 
14,1 2,106 

(9,3-20,7) (1,218-3,642) 

TOTAL 2.618 
7,7   

(6,2-9,6)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Por  región, se observa que la IV Región de Coquimbo presenta una prevalencia 

significativamente menor de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado 

con respecto a la prevalencia total del país (2,7% versus 7,7%). En relación a la  Región 

Metropolitana, las regiones  de Tarapacá,  Atacama  Coquimbo y Aysén presentan una 

prevalencia significativamente menor al ajustar por edad y sexo (ver Tabla V.2.13.5.). 
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Tabla V.2.13.5. Prevalencia de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado,  
por región. Chile 2009 - 2010. 

REGIONES n PREVALENCIA OR* 

XV 155 5,6 0,641 

  (2,7 - 11,1) (0,265 - 1,551) 

I 165 1,7 0,171 

  (0,4 - 7,3) (0,035 - 0,838) 

II 144 5,4 0,680 

  (2,6 - 10,7) (0,282 - 1,643) 

III 163 3,9 0,392 

  (2 - 7,5) (0,171 - 0,902) 

IV 129 2,7 0,330 

  (1,3 - 5,6) (0,138 - 0,785) 

V 126 5,3 0,606 

  (2,4 - 11,4) (0,233 - 1,579) 

RM 426 8,3 1,000 

  (5,4 - 12,5)  

VI 131 7,4 0,791 

  (3,2 - 16,2) (0,278 - 2,251) 

VII 217 9,1 1,149 

  (5,6 - 14,6) (0,569 - 2,319) 

VIII 161 7,3 0,870 

  (3,7 - 13,7) (0,375 - 2,023) 

IX 154 13,8 1,787 

  (8,5 - 21,5) (0,877 - 3,641) 

XIV 165 11,6 1,485 

  (7,2 - 18,3) (0,736 - 2,996) 

X 191 8,6 1,024 

  (5,1 - 14,2) (0,492 - 2,135) 

XI 121 3,3 0,358 

  (1,5 - 7,2) (0,133 - 0,964) 

XII 170 4,0 0,499 

    (1,8 - 8,3) (0,204 - 1,223) 

CHILE 2.618 7,7  

    (6,2 - 9,6)   

* ODDS RATIO ajustado por edad  y sexo. Región de referencia RM. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.13.1. Prevalencia de posible angina de esfuerzo y riesgo cardiovascular elevado.  
Chile 2009 – 2010. 
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c) Autorreporte de diagnóstico médico de infarto al miocardio  

 

Un 3,2% de los adultos encuestados reportó que un médico alguna vez le había 

diagnosticado un infarto al corazón. Se aprecia una gradiente creciente en la prevalencia 

por edad hasta los 64 años. Por sexo, no se observan diferencias significativas, lo que 

ocurre también en cada grupo de edad.  

 

Tabla V.2.13.6. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de infarto al corazón,  
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 364 
0,2 

438 
0,1 

802 
0,2 

(0,03-1,65) (0,01-0,67) (0,04-0,74) 

25 - 44 685 
1,7 

1.046 
0,6 

1.731 
1,2 

(0,86-3,49) (0,27-1,54) (0,68-2,10) 

45 - 64 715 
5,5 

1.025 
5,6 

1.740 
5,5 

(3,44-8,59) (3,31-9,21) (3,89-7,76) 

≥ 65 388 
10,8 

606 
9,2 

994 
9,9 

(6,88-16,49) (5,57-14,94) (7,05-13,71) 

TOTAL 2.152 
3,4 

3.115 
3,1 

5.267 
3,2 

(2,52-4,55) (2,16-4,34) (2,57-4,04) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Entre los adultos que autorreportaron diagnóstico de infarto al corazón, en promedio su 

primer diagnóstico ocurrió a los 50 años (ver Tabla V.2.13.7.), no observándose diferencia 

significativa entre hombres y mujeres (51,1 años versus 50,5 años). En los menores de 24 

años, solo se registró un caso por sexo. 

 

Tabla V.2.13.7. Edad de diagnóstico del primer infarto al miocardio, según edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 1 
20,0 

1 
5,0 

2 
15,7 

  (7,08 - 24,28) 

25 – 44 11 
29,5 

10 
36,5 

21 
31,5 

(22,96 - 35,99) (33,07 - 39,94) (26,18 - 36,82) 

45 – 64 40 
51,7 

38 
45,3 

78 
48,6 

(48,58 - 54,83) (40,25 - 50,44) (45,38 - 51,73) 

≥ 65 47 
63,7 

53 
60,4 

100 
62,0 

(58,02 - 69,42) (54,79 - 66,03) (57,84 - 66,1) 

TOTAL 99 
51,1 

102 
50,5 

201 
50,8 

(46,15 - 56,03) (46,27 - 54,71) (47,53 - 54,08) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.13.8. describe el tipo de tratamiento en el último infarto al corazón en los 

adultos que reportaron diagnóstico (se refiere a la última vez si hubo más de un evento). El 

67,44% de los adultos con al menos un diagnóstico de infarto al corazón siguió algún 

tratamiento en el último evento. De los diagnosticados, el 47,67% solo siguió un 

tratamiento en base a medicamentos, a un 2,38% solo se les colocó una malla o stent  por la 

pierna o brazo, y solo al 11,2% lo operaron. Un 4,8% de los diagnosticados fue operado y 

medicado, a un 1,01% se les colocó malla más medicamentos. Por último, solo el 0,58% de 

los diagnosticados recibió los tres tratamientos. 

 

Tabla V.2.13.8. Tipo de tratamiento % (I. C.) recibido durante el infarto al corazón.  
Chile 2009 - 2010. 

TRATAMIENTO n % I. C. Tipo n % I. C. 

NO 58 32,56 (21,74 - 45,62)  58 32,56 (21,74 - 45,62) 

SÍ 145 67,44 (54,38 - 78,26) Medicamento 109 47,67 (36,23 - 59,35) 

    Malla o Stent 6 2,38 (0,45 - 11,62) 

    

Malla o Stent 

 + 

Medicamento 

4 1,01 (0,36 - 2,85) 

    Operación 19 11,22 (5,88 - 20,36) 

    

Operación  

+  

Medicamento 

5 4,58 (1,41 - 13,91) 

        

Operación  

+ 

 Malla o 

Stent 

 + 

Medicamento 

2 0,58 (0,13 - 2,47) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d)  Autorreporte de diagnóstico de accidente vascular encefálico (AVE) 

 

En la Tabla V.2.13.9. se reportan prevalencias de diagnóstico de accidente vascular 

encefálico. Se observa que un 2,2% de los adultos mayores de 15 años tienen autorreporte 

de diagnóstico médico de un AVE. No se registraron casos en los menores de 24 años y por 

sexo no se aprecian diferencias significativas. 

 

Tabla V.2.13.9. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de accidente vascular encefálico, 
según sexo y edad. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 363 
0 

439 
0 

802 
0 

   

25 - 44 687 
0,9 

1.050 
0,9 

1.737 
0,9 

(0,32-2,57) (0,30-2,42) (0,42-1,85) 

45 - 64 712 
3,5 

1.032 
2,7 

1.744 
3,1 

(1,86-6,46) (1,67-4,36) (2,05-4,61) 

≥ 65 390 
12,6 

615 
4,7 

1.005 
8 

(6,74-22,34) (2,89-7,43) (5,1-12,4) 

TOTAL 2.152 
2,6 

3.136 
1,7 

5.288 
2,2 

(1,73-4,02) (1,22-2,40) (1,62-2,88) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.13.10. se describen los tipos de tratamientos a que fueron sometidos los 

sobrevivientes de un AVE (se refiere a la última vez si hubo más de un evento). Se observa 

que el 93,86% de ellos sí tuvo tratamiento. Al desglosar este grupo, se observa que 9,48% 

de los diagnosticados fue operado (4,1% solo operación + 5,38% operación y 

medicamento) y que el 84,38% de los diagnosticados tuvo tratamiento exclusivo con 

medicamentos. 

 

Tabla V.2.13.10. Tipos de tratamiento recibido para el accidente vascular encefálico.  
Chile 2009 - 2010. 

TRATAMIENTO n % I.C. TIPO n % I. C. 

NO 7 6,14 (1,78 - 19,11)   7 6,14 (1,78 - 19,11) 

SÍ 131 93,86 (80,89 - 98,22) Operación 8 4,10 (1,49 - 10,77) 

    Medicamentos 116 84,38 (71,88 - 91,95) 

    

Operación  

+ 

Medicamento 

7 5,38 (1,77 - 15,21) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

e) Cobertura de tratamiento farmacológico de últimas dos semanas por causa de un AVE 

 

El 45,9% de los diagnosticados con al menos un accidente vascular encefálico refiere 

estar tomando tratamiento farmacológico en las últimas dos semanas a causa del AVE. 

  

Tabla V.2.13.11. Prevalencia de cobertura farmacológica últimas dos semanas para AVE.  
Chile 2009 - 2010. 

n PREVALENCIA I. C. 

65 45,88 (31,86 - 60,59) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad vascular periférica 

 

El 4,5% de los adultos de 15 años o más fue informado por un médico que tuvo o sufrió 

una enfermedad vascular periférica o a las arterias de sus piernas, según muestra la Tabla 

V.2.13.12.  

 

Tabla V.2.13.12. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico 
 de enfermedad vascular periférica. Chile 2009 - 2010. 

n PREVALENCIA I.C. 

5.269 4,5 (3,7 – 5,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.14. Síntomas respiratorios 

   

Para las preguntas de síntomas respiratorios, se analiza en los puntos a), b) y c) la 

prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico, la sospecha de sibilancias en 

los últimos 12 meses en ausencia de resfrío, y sospecha de disnea de moderados o pequeños 

esfuerzos de origen respiratorio. En el punto d) se analiza la prevalencia de sospecha de 

síntomas respiratorios crónicos, es decir, la presencia de cualquiera de las condiciones 

analizadas en los puntos a), b) y c). Finalmente, en el punto e) se analizan todos los 

síntomas respiratorios por separado (siete categorías sintomáticas). 

 

a) Sospecha de tosedor o expectorador crónico 

 

La sospecha de tosedor o expectorador crónico se consideró si el individuo es tosedor o 

expectorador, la mayoría de los días o las noches, por al menos 3 meses al año, por al 

menos 2 años. 

 

El 11,5% de las personas presenta sospecha de tosedor o expectorador crónico (I. C. 

95%: 9,9%-13,3%), sin diferencias significativas por sexo. 

 

 
Tabla V.2.14.1. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico según sexo. 

Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 
SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 1.819 13,8 

(11,1 - 16,9) 
1,54 

(1,10  – 2,14) 
 

Mujeres 2.726 9,4 
(7,6 - 11,5) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico es menor en el grupo 

etario de 15-24 años (6,1%), comparado con los otros tramos de edad. No se observan 

diferencias significativas en las prevalencias desde los 25 años de edad en adelante (Tabla 

V.2.14.2.).  

 

Tabla V.2.14.2. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico según edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15 – 24 688 6,1 

(4,1 - 8,9) 
1.00 

 
25 – 44 1.511 12,7 

(9,7 - 16,4) 
2,2 

(1,3 - 3,8) 
45 – 64 1.502 11,6 

(9 - 14,8) 
2,0 

(1,2 - 3,4) 
≥ 65 844 17,7 

(13,5 - 23) 
3,3 

(2 - 5,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.14.3. muestra la distribución de la prevalencia de sospecha de tosedor o 

expectorador crónico, según sexo y edad. Tanto para los hombres como para las mujeres, se 

observa una diferencia significativa en la prevalencia, al comparar el grupo 15-24 años con 

el grupo de 65 o más años.  

 

Tabla V.2.14.3. Prevalencia (I.C.) de sospecha de tosedor o expectorador crónico,  
según grupos de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia  n Prevalencia  n Prevalencia  

17 – 24 305 6,4 
(3,5 - 11,5) 

383 5,7 
(3,5 - 9,1) 

688 6,1 
(4,1 - 8,9) 

25 – 44 578 15,6 
(10,8 - 22) 

933 10,0 
(6,7 - 14,6) 

1.511 12,7 
(9,7 - 16,4) 

45 – 64 609 13,5 
(9,4 - 19,1) 

893 9,8 
(6,9 - 13,7) 

1.502 11,6 
(9 - 14,8) 

≥ 65 327 23,9 
(16 - 34,2) 

517 13,0 
(9,2 - 18) 

844 17,7 
(13,5 - 23) 

TOTAL 1.819 13,8 
(11,1 - 16,9) 

2.726 9,4 
(7,6 - 11,5) 

4.545 11,5 
(9,9 – 13,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.4. muestra la prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador 

crónico según nivel educacional (NEDU) y sexo. No se observan diferencias significativas 

por sexo o por nivel educacional. 

 

Tabla V.2.14.4. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico,   
según nivel educacional (NEDU) y sexo. Tasa por 100 habitantes.  Chile 2009-2010. 

   HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 436 17,3 

(11,2 - 25,8) 
744 10,8 

(8 - 14,5) 
1.180 13,5 

(10,3 - 17,6) 
1,02 

(0,6 - 1,8) 
Medio 1.033 12,8 

(9,7 - 16,7) 
1.469 9,4 

(7,2 - 12,3) 
2.502 11,1 

(9,1 - 13,4) 
0,99 

(0,6 - 1,6) 
Alto 348 13,8 

(8,6 - 21,4) 
509 8,1 

(4,4 - 14,5) 
857 10,9 

(7,5 - 15,6) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.14.5. muestra la prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador 

crónico según zona urbana y rural, sin observarse diferencias significativas entre ambas 

zonas. 
   

Tabla V.2.14.5. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico por zona.  
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 3.872 11,6 

(9,8 - 13,6) 
1,00 

 
Rural 672 11,0 

(7,9 - 14,9) 
0,89 

(0,59 – 1,33) 
*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.6. muestra la prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador 

crónico según región. Se observan prevalencias significativamente menores en la mayoría 

de las regiones del norte de Chile, además de la X Región de Los Lagos y XI Región Aisén 

del General Carlos Ibáñez del Campo del sur, comparadas con la XIII Región 

Metropolitana. 

 

Tabla V.2.14.6. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico según región.   
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 258 4,4 

(2,2 - 8,5) 
0,28 

(0,13 - 0,6) 
I 294 1,7 

(0,7 - 3,9) 
0,1 

(0,04 - 0,26) 
II 275 9,0 

(5,7 - 13,9) 
0,65 

(0,36 - 1,16) 
III 246 8,2 

(5,2 - 12,8) 
0,51 

(0,28 - 0,9) 
IV 272 6,8 

(3,8 - 11,7) 
0,45 

(0,23 - 0,88) 
V 299 7,9 

(5,1 - 12) 
0,52 

(0,3 - 0,9) 
RM 767 13,9 

(10,7 - 17,7) 
1,00 

VI 274 14,4 
(6,9 - 27,5) 

0,99 
(0,39 - 2,5) 

VII 293 12,7 
(8,9 - 17,8) 

0,92 
(0,56 - 1,51) 

VIII 253 8,9 
(5,7 - 13,6) 

0,6 
(0,34 - 1,07) 

IX 273 20,1 
(14,6 - 26,9) 

1,52 
(0,94 - 2,48) 

XIV 250 9,2 
(5,5 - 15) 

0,64 
(0,34 - 1,2) 

X 275 5,1 
(2,9 - 8,9) 

0,33 
(0,17 - 0,64) 

XI 250 4,7 
(2,3 - 9,4) 

0,33 
(0,15 - 0,73) 

XII 266 10,3 
(4 - 23,9) 

0,69 
(0,23 - 2,08) 

CHILE 4.545 11,5 
(9,9 – 13,3) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
Nota: Es posible que los sospechosos tosedores o expectoradores crónicos en la muestra de las regiones VI y XII, tengan 
menor representatividad expandida, por lo que sus errores son mayores, condicionando IC más amplios para esas 
regiones. 
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Gráfico V.2.14.1. Prevalencia de sospecha de tosedor o expectorador crónico según región. 

 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

 
 

b) Sospecha de asma (sibilancias en los últimos 12 meses, en ausencia de resfrío) 

 

Se elaboró la variable prevalencia de sibilancias en los últimos 12 meses, en ausencia de 

resfrío como un proxy de sospecha de asma bronquial. 

 

De acuerdo con esta definición, el 10,2% de las personas presenta sospecha de asma  

(I.C. 95%: 8,9% -11,6%), sin observarse diferencias significativas por sexo. 

 

Tabla V.2.14.7. Prevalencia de sospecha de asma según sexo. 
Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 2.144 9,8 

(7,8 - 12,2) 
0,92 

(0,68 – 1,24) 
 

Mujeres 3.113 10,5 
(9 - 12,3) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Según se observa en la Tabla V.2.14.8., la prevalencia de sospecha de asma presenta 

diferencias significativas en el tramo de 15-24 años (5,4%) respecto a los otros tramos de 

edad, sin diferencias en los tramos de edad posteriores.  

 
Tabla V.2.14.8. Prevalencia de sospecha de asma según edad. 

Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 
EDAD n PREVALENCIA  OR 
15 – 24 800 5,4 

(3,7 - 7,8) 
1.00 

 
25 – 44 1.725 9,9 

(7,8 - 12,6) 
1,9 

(1,2 - 3,2) 
45 – 64 1.737 12,5 

(10,1 - 15,3) 
2,5 

(1,6 - 4) 
≥ 65 995 14,2 

(10,7 - 18,6) 
2,9 

(1,7 - 4,9) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.14.9. muestra la distribución de la prevalencia de sospecha de asma según 

sexo y edad. Para los hombres se observan diferencias significativas entre 15-24 años y ≥ 

65 años, y en las mujeres se observan diferencias significativas entre los grupos de 15-24 

años y de 45-64 años. 

 

Tabla V.2.14.9. Prevalencia de sospecha de asma según grupos de edad y sexo.    
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 364 4,1 
(2,1 - 8) 

436 6,6 
(4,2 - 10,3) 

800 5,4 
(3,7 - 7,8) 

25 – 44 683 11,2 
(7,8 - 15,9) 

1.042 8,6 
(6,3 - 11,6) 

1.725 9,9 
(7,8 - 12,6) 

45 – 64 710 10,6 
(7,3 - 15,2) 

1.027 14,2 
(11,1 - 18) 

1.737 12,5 
(10,1 - 15,3) 

≥ 65 387 14,3 
(8,7 - 22,7) 

608 14,1 
(10,1 - 19,4) 

995 14,2 
(10,7 - 18,6) 

TOTAL 2.144 9,8 
(7,8 - 12,2) 

3.113 10,5 
(9 - 12,3) 

5.257 10,5 
(9,0 – 12,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.10. muestra la prevalencia de sospecha de asma según nivel 

educacional y sexo. No se observan diferencias significativas por sexo o por nivel 

educacional. 

 

Tabla V.2.14.10. Prevalencia de sospecha de asma según nivel educacional y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 523 9,2 

(6,3 - 13,1) 
877 13,7 

(10,5 - 17,7) 
1.400 11,8 

(9,5 - 14,5) 
1,03 

(0,6 - 1,7) 
Medio 1.208 10,3 

(7,7 - 13,6) 
1.661 10,5 

(8,4 - 13,1) 
2.869 10,4 

(8,7 - 12,4) 
1,2 

(0,8 - 1,9) 
Alto 411 9,0 

(5,3 - 15,1) 
570 7,8 

(5,4 - 11,1) 
981 8,4 

(6 - 11,6) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.14.11. muestra la prevalencia de sospecha de asma según zona urbana y 

rural, sin observarse diferencias significativas entre zonas. 
   

Tabla V.2.14.11. Prevalencia de sospecha de asma por zona. 
Tasas por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.476 10,1 

(8,8 - 11,7) 
1,00 

 
Rural 779 10,5 

(7,5 - 14,4) 
0,99 

(0,66 – 1,48) 
 *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.12. muestra la prevalencia de sospecha de asma según región. Se 

observa una prevalencia significativamente menor en la I Región de Tarapacá, II Región de 

Antofagasta, IV Región de Coquimbo y VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins; y la más alta en la IX Región de La Araucanía; toda ellas comparadas con la 

XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.14.12. Prevalencia de sospecha de asma según región. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 309 7,7 

(4,8 - 12,3) 
0,67 

(0,37 - 1,21) 
I 308 2,3 

(1,1 - 4,8) 
0,18 

(0,08 - 0,4) 
II 301 5,8 

(3,5 - 9,7) 
0,52 

(0,28 - 0,96) 
III 304 11,8 

(8,3 - 16,5) 
1,02 

(0,63 - 1,65) 
IV 305 6,2 

(3,7 - 10,1) 
0,54 

(0,3 - 0,98) 
V 339 10,4 

(7 - 15,1) 
0,91 

(0,55 - 1,51) 
RM 907 11,2 

(8,7 - 14,1) 
1,00 

VI 312 5,3 
(3 - 9) 

0,43 
(0,23 - 0,81) 

VII 352 10,5 
(7,4 - 14,7) 

0,96 
(0,59 - 1,54) 

VIII 289 8,6 
(5,7 - 12,8) 

0,76 
(0,45 - 1,28) 

IX 325 18,3 
(13,2 - 24,7) 

1,78 
(1,11 - 2,87) 

XIV 297 12,1 
(7,1 - 19,9) 

1,08 
(0,56 - 2,08) 

X 317 8,4 
(5,1 - 13,6) 

0,72 
(0,39 - 1,3) 

XI 278 10,0 
(5,7 - 16,9) 

0,91 
(0,47 - 1,75) 

XII 314 7,3 
(4,4 - 11,9) 

0,65 
(0,36 - 1,2) 

CHILE 5.257 10,2 
(8,9 – 11,6) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V2.14.2 Prevalencia de sospecha de asma según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.   

 
 

c) Sospecha de disnea    
 

El 15,3% de las personas presentan sospecha de disnea de origen respiratorio (I.C. 95%: 

13,9%-16,9%), con diferencias significativas por sexo: las mujeres tienen 2,6 veces más 

riesgo de disnea que los hombres. 

 

Tabla V2.14.13. Prevalencia de sospecha de disnea según sexo. 
Tasas por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 2.074 9,4 

(7,7 - 11,4) 
0,39 

(0,30 – 0,51) 
 

Mujeres 2.985 21,0 
(18,8 - 23,4) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Según se observa en la Tabla V.2.14.14., la prevalencia de sospecha de disnea presenta 

diferencias significativas en los tramos de edad de 15 a 24 años (9,3%) y de 25 a 44 años 

(11,7%), en comparación con los tramos 45-64 años (18,2%) y de 65 o más años (33,3%).  

 

Tabla V.2.14.14. Prevalencia de sospecha de disnea según edad. 
Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15 – 24 792 9,3 

(6,9 - 12,3) 
1.00 

 
25 – 44 1.699 11,7 

(9,5 - 14,4) 
1,3 

(0,9 - 1,9) 
45 – 64 1.668 18,2 

(15,6 - 21,1) 
2,2 

(1,5 - 3,1) 
≥ 65 900 33,3 

(28,1 - 39,1) 
4,9 

(3,3 - 7,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.14.15. muestra la distribución de la prevalencia de sospecha de disnea 

según sexo y edad. En ambos sexos se observa un aumento significativo en la prevalencia 

desde el grupo 45-64 años respecto al grupo de 15-24 años, y luego en el grupo de 65 o más 

años respecto a los tramos de edad previos. 

 

Tabla V.2.14.15. Prevalencia de sospecha de disnea según grupos de edad y sexo.    
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 360 2,5 
(1,2 - 5,2) 

432 16,0 
(11,8 - 21,3) 

792 9,3 
(6,9 - 12,3) 

25 – 44 672 8,6 
(5,6 - 12,9) 

1.027 14,9 
(11,9 - 18,5) 

1.699 11,7 
(9,5 - 14,4) 

45 – 64 683 10,5 
(7,7 - 14,2) 

985 25,4 
(21,4 - 29,8) 

1.668 18,2 
(15,6 - 21,1) 

≥ 65 359 25,7 
(19,3 - 33,4) 

541 39,4 
(32,1 - 47,1) 

900 33,3 
(28,1 - 39,1) 

TOTAL 2.074 9,4 
(7,7 - 11,4) 

2.985 21,0 
(18,8 - 23,4) 

5.059 15,3 
(13,9 – 16,9) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.16. muestra la prevalencia de sospecha de disnea según nivel 

educacional (NEDU) y sexo. Se observa una disminución de la prevalencia a medida que el 

nivel educacional es mayor, con diferencias significativas entre los 3 niveles educacionales 

en las mujeres y en el estrato bajo para los hombres. Por otra parte, también se observan 

diferencias significativas por sexo al interior de cada nivel de educación, excepto en el 

tramo más alto. 

 

Tabla V.2.14.16. Prevalencia de sospecha de disnea según nivel educacional y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 489 18,5 

(14,2 - 23,7) 
808 39,5 

(33,9 - 45,4) 
1.297 30,3 

(26,3 - 34,5) 
3,3 

(2,2 - 4,9) 
Medio 1.179 8,4 

(6,2 - 11,2) 
1.622 19,0 

(16,2 - 22,1) 
2.801 13,7 

(11,8 - 15,8) 
1,8 

(1,2 - 2,6) 
Alto 404 5,8 

(3,1 - 10,6) 
551 10,3 

(7,2 - 14,6) 
955 8,1 

(5,9 - 11) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.14.17. muestra la prevalencia de sospecha de disnea según zona urbana y 

rural. La zona rural (22%) presenta una prevalencia significativamente mayor de sospecha 

de disnea que la zona urbana (14,3%). 

 

 Tabla V.2.14.17. Prevalencia de sospecha de disnea por zona. 
Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.296 14,3 

(12,8 - 16) 
1,00 

 
Rural 761 22,0 

(17,8 - 26,8) 
1,60  

(1,21 – 2,12) 
   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.18. muestra la prevalencia de sospecha de disnea según región. 

Comparadas con la XIII Región Metropolitana, se observan prevalencias significativamente 

menores en la XV Región de Arica y Parinacota, III Región de Atacama, V Región de 

Valparaíso y X Región de Los Lagos. La mayor prevalencia está en la VII Región del 

Maule.  

 
Tabla V2.14.18. Prevalencia de sospecha de disnea según región.  

Chile 2009-2010. 
REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 293 8,6 
(5,6 - 12,9) 

0,5 
(0,3 - 0,85) 

I 297 12,2 
(7,9 - 18,2) 

0,67 
(0,4 - 1,13) 

II 295 19,9 
(15,5 - 25,2) 

1,44 
(0,97 - 2,14) 

III 294 8,6 
(6,1 - 12,1) 

0,45 
(0,28 - 0,71) 

IV 299 11,9 
(8,2 - 16,9) 

0,74 
(0,45 - 1,21) 

V 335 11,1 
(8 - 15,2) 

0,6 
(0,39 - 0,91) 

RM 851 16  
(13,2 - 19,3) 

1,00 

VI 303 12,8 
(9,1 - 17,9) 

0,77 
(0,48 - 1,23) 

VII 335 27,8 
(22,3 - 33,9) 

2,26 
(1,53 - 3,36) 

VIII 271 12,8 
(9,3 - 17,3) 

0,8 
(0,52 - 1,23) 

IX 319 18,7 
(14 - 24,5) 

1,23 
(0,79 - 1,92) 

XIV 289 22,5 
(17,3 - 28,6) 

1,38 
(0,93 - 2,04) 

X 309 11,1 
(7,6 - 16) 

0,59 
(0,36 - 0,96) 

XI 274 14,4 
(9,9 - 20,6) 

0,84 
(0,5 - 1,41) 

XII 295 10,3 
(7 - 15) 

0,69 
(0,42 - 1,14) 

CHILE 5.059 15,3 
(13,9 – 16,9) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.14.3. Prevalencia de sospecha de disnea según región. 
 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010.   

 

 
 
d) Sospecha de síntoma respiratorio crónico (SRC) 

 

La sospecha de síntoma respiratorio crónico (SRC) se definió como la presencia de 

cualquiera de las tres siguientes condiciones: 

Sospecha de tosedor o expectorador crónico. 

Sospecha de asma bronquial (sibilancias en los últimos 12 meses en ausencia de resfrío). 

Sospecha de disnea de origen respiratori 

 

La Tabla V.2.14.19. muestra que el 24,5% de las personas presenta sospecha de SRC 

(I.C. 95%: 22,4-26,7), sin diferencias significativas por sexo. 
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Tabla V.2.14.19. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico según sexo. 
Tasa por 100 habitantes, Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 1.743 21,9 

(18,8 - 25,4) 
0,76 

(0,60 – 0,97) 
 

Mujeres 2.577 26,9 
(24,2 - 29,8) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Al observar la prevalencia por tramos de edad, se observa que la sospecha de SRC 

aumenta a medida que la edad es mayor, con diferencias significativas en los tramos de 

edad más extremos (Tabla V.2.14.20.). 

 

Tabla V.2.14.20. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico según edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15 – 24 677 15,7 

(12,3 - 19,8) 
1.00 

 
25 – 44 1.470 22,0 

(18,5 - 26) 
1,5 

(1,1 - 2,2) 
45 – 64 1.422 28,0 

(24,3 - 32) 
2,1 

(1,5 - 2,9) 
≥ 65 751 43,4 

(37,1 - 50) 
4,1 

(2,8 - 6,1) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.21. muestra la distribución de la prevalencia de sospecha de SRC según 

sexo y edad. Se observa un aumento significativo en la prevalencia a medida que la edad es 

mayor para ambos sexos, con diferencias significativas entre los tramos de edad más 

extremos.  

 

Tabla V.2.14.21. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico,   
según grupos de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010.  

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 302 10,3 
(6,4 - 16) 

375 21,2 
(16 - 27,5) 

677 15,7 
(12,3 - 19,8) 

25 – 44 563 22,1 
(16,7 - 28,6) 

907 22,0 
(17,6 - 27,1) 

1.470 22,0 
(18,5 - 26) 

45 – 64 578 24,8 
(19,2 - 31,5) 

844 31,0 
(26,4 - 35,9) 

1.422 28,0 
(24,3 - 32) 

≥ 65 300 41,1 
(31,3 - 51,6) 

451 45,3 
(37,4 - 53,5) 

751 43,4 
(37,1 - 50) 

TOTAL 1.743 21,9 
(18,8 - 25,4) 

2.577 26,9 
(24,2 - 29,8) 

4.320 24,5 
(22,4 – 26,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.14.22. muestra la prevalencia de sospecha de SRC según nivel educacional 

(NEDU) y sexo. Se observa una disminución de la prevalencia a medida que aumenta el 

nivel educacional, sin diferencias significativas entre niveles educacionales para los 

hombres y con diferencia significativa entre los niveles extremos para ambos sexos al 

ajustar por edad y sexo.   

 

Tabla V.2.14.22. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico,  
según NEDU y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 403 29,4 

(22,5 - 37,5) 
669 43,0 

(36,6 - 49,5) 
1.072 37,2 

(32,3 - 42,3) 
1,9 

(1,3 - 2,9) 
Medio 996 21,2 

(17,3 - 25,6) 
1.416 25,9 

(22,5 - 29,6) 
2.412 23,5 

(20,9 - 26,4) 
1,4 

(1 - 2) 
Alto 342 19,2 

(12,9 - 27,6) 
489 16,7 

(11,7 - 23,3) 
831 18,0 

(13,8 - 23,1) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.23. muestra la prevalencia de sospecha de SRC según zona urbana y 

rural, sin observarse diferencias significativas entre ambas zonas. 
   

Tabla V2.14.23. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico por zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 3.674 23,9 

(21,6 - 26,3) 
1,00 

 
Rural 645 28,7 

(23,7 - 34,3) 
1,22  

(0,91 – 1,63) 
*OR ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.14.24. muestra la prevalencia de sospecha de SRC según región. Se 

observa que casi todas las regiones del norte de Chile presentan prevalencias menores que 

la XIII Región Metropolitana, además de la X Región de Los Lagos y XI Región Aisén del 

General Carlos Ibáñez del Campo en el sur del país. 

 

Tabla V.2.14.24. Prevalencia de sospecha de síntoma respiratorio crónico,  
según región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 245 13,3 

(9,2 - 18,8) 
0,4 

(0,25 - 0,65) 
I 276 12,3 

(7,9 - 18,5) 
0,34 

(0,2 - 0,57) 
II 266 25,2 

(19,7 - 31,6) 
0,95 

(0,64 - 1,41) 
III 239 16,9 

(12,5 - 22,6) 
0,49 

(0,32 - 0,75) 
IV 267 18,2 

(13,1 - 24,6) 
0,59 

(0,38 - 0,93) 
V 284 18,0 

(13,5 - 23,5) 
0,55 

(0,37 - 0,83) 
RM 704 27,3 

(23,2 - 31,9) 
1,00 

VI 262 26,6 
(17,8 - 37,7) 

0,95 
(0,53 - 1,7) 

VII 273 31,5 
(25,3 - 38,5) 

1,31 
(0,89 - 1,93) 

VIII 235 20,7 
(15,5 - 27,3) 

0,71 
(0,46 - 1,09) 

IX 269 34,2 
(27,3 - 41,9) 

1,38 
(0,92 - 2,06) 

XIV 238 28,4 
(21,3 - 36,9) 

1,03 
(0,64 - 1,63) 

X 267 17,1 
(12 - 23,8) 

0,5 
(0,32 - 0,8) 

XI 242 16,9 
(11,3 - 24,7) 

0,52 
(0,31 - 0,88) 

XII 253 21,7 
(13,5 - 32,9) 

0,78 
(0,41 - 1,46) 

CHILE 4.320 24,5 
(22,4 – 26,7) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo.   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.14.4. Prevalencia de sospecha de SRC según región. 
 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

 
 
 
 

e) Análisis de cada problema respiratorio por separado  
 
 

Los trastornos respiratorios analizados en este punto son los siguientes:  

1. ¿Tiene Ud. habitualmente tos sin que esté resfriado(a)? 

2. ¿Tiene Ud. habitualmente expectoración que venga de su pulmón o de los bronquios, 

o flemas difíciles de sacar, sin que esté resfriado(a)? 

3. ¿Ha tenido Ud. alguna vez silbidos o sibilancias en el pecho en los últimos 12 meses? 

4. ¿Tiene Ud. alguna incapacidad para caminar, que no sea por una causa de enfermedad 

del pulmón o del corazón? 
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5. ¿Ha sentido Ud. ahogo o falta de aire cuando camina apurado o en una pequeña 

subida? 

6. ¿Tiene Ud. que caminar más lento que personas de su edad, en un camino plano,  

debido a falta de aire o ahogo? 

7. ¿Tiene Ud. que detenerse a tomar aire cuando camina por un camino plano a su paso 

normal? 

8. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene o que padece de bronquitis 

crónica, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC? 

9. ¿Alguna vez un médico o doctor le ha dicho que tiene o que padece de asma? 

 

La Tabla V.2.14.25. muestra la prevalencia e intervalo de confianza de 95% para los 9 

problemas respiratorios mencionados. 

 

Tabla V.2.14.25. Prevalencia de problemas respiratorios.  
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNO n PREVALENCIA I.C.  

¿Tiene habitualmente tos sin estar resfriado? 5.288 22,7% (20,8%-24,7%) 

¿Tiene habitualmente expectoración sin que esté resfriado? 5.288 16,4% (14,7%-18,2%) 

¿Ha tenido alguna vez sibilancias últimos 12 meses? 5.270 18,3% (16,5%-20,1%) 

¿Incapacidad caminar que no sea enf. pulmón o corazón? 5.266 2,9% (2,3%-3,7%) 

¿Ahogo cuando camina apurado o pequeña subida? 5.102 25,0% (23,1%-26,9%) 

¿Camina más lento que personas de su edad? 5.096 11,2% (10,0%-12,6%) 

¿Debe detenerse a tomar aire si camina a paso normal? 5.114 8,2% (7,2%-9,4%) 

¿Médico ha dicho que padece bronquitis, enfisema, EPOC? 5.271 5,0% (4,1%-6,0%) 

¿Médico le ha dicho que padece de asma? 5.277 6,3% (5,2%-7,5%) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al comparar por sexo, se observan diferencias significativas en la prevalencia de 

expectoración sin estar resfriado (19,7% en hombres y 13,3% en mujeres), en ahogo cuando 

camina apurado o pequeña subida (17,9% en hombres y 31,8% en mujeres), camina más 

lento que personas de su edad (7,3% en hombres y 15% en mujeres) y en la necesidad de 

detenerse a tomar aire si camina a paso normal (5,2% en hombres y 11,1% en mujeres) 

(Tabla V.2.14.26.). 

 
Tabla V.2.14.26. Prevalencia de problemas respiratorios según sexo. 

Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES 
TRASTORNO n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
¿Tiene habitualmente tos sin estar resfriado? 2.151 24,2 

(21,2 - 27,4) 
3.137 21,3 

(19 - 23,7) 
¿Tiene habitualmente expectoración sin esté resfriado? 2.155 19,7 

(16,9 - 22,8) 
3.133 13,3 

(11,5 - 15,3) 
¿Ha tenido alguna vez sibilancias últimos 12 meses? 2.148 19,3 

(16,6 - 22,4) 
3.122 17,3 

(15,2 - 19,5) 
¿Incapacidad caminar que no sea enf. pulmón o corazón? 2.141 2,6 

(1,7 - 3,8) 
3.125 3,2 

(2,3 - 4,4) 
¿Ahogo cuando camina apurado o pequeña subida? 2.086 17,9 

(15,4 - 20,6) 
3.016 31,8 

(29 - 34,6) 
¿Camina más lento que personas de su edad? 2.086 7,3 

(5,7 - 9,2) 
3.010 15,0 

(13,2 - 17,1) 
¿Debe detenerse a tomar aire si camina a paso normal? 2.091 5,2 

(4,1 - 6,7) 
3.023 11,1 

(9,5 - 12,9) 
¿Médico ha dicho que padece bronquitis, enfisema, 
EPOC? 

2.147 4,2 
(3 - 5,9) 

3.124 5,7 
(4,5 - 7,2) 

¿Médico le ha dicho que padece de asma? 2.154 4,9 
(3,5 - 6,7) 

3.123 7,6 
(6,2 - 9,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Por grupos de edad, se observa un incremento significativo en varios problemas 

respiratorios. La prevalencia de expectoración sin estar resfriado es más alta en el grupo de 

65 y más años, comparado con el de los menores de 25 años. La prevalencia de incapacidad 

de caminar que no sea por enfermedad al pulmón o corazón es mayor en el tramo de 45 a 

64 años y en el tramo de 65 y más años, comparado con los tramos menores a 45 años. La 

prevalencia de ahogo cuando camina apurado o en pequeña subida, es menor en el tramo de 

15 a 24 años comparada con los demás tramos, mientras el tramo de 65 y más años presenta 

la prevalencia más alta. Por otra parte, la prevalencia de caminar más lento que personas de 

su edad, presenta diferencias significativas en todos los tramos. Finalmente, la prevalencia 

de detenerse a tomar aire si camina a paso normal presenta un aumento significativo a partir 

de los 45 años (Tabla V.2.14.27.). 
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Tabla V.2.14.27. Problemas respiratorios, por tramos de edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNOS 15 a 24 años 
% (I.C.95%) 

25 a 44 años 
% (I.C.95%) 

45 a 64 años 
% (I.C. 95%) 

65 y más años 
% (I.C. 95%) 

¿Tiene habitualmente tos sin estar 

resfriado? 

18,7 

(15,2 - 22,9) 

23,6 

(20,1 - 27,5) 

21,0 

(18,2 - 24,2) 

31,1 

(26,1 - 36,5) 

¿Tiene habitualmente expectoración sin 

esté resfriado? 

11,8 

(9 - 15,3) 

16,6 

(13,6 - 20,2) 

16,8 

(14 - 19,9) 

23,3 

(18,9 - 28,3) 

¿Ha tenido alguna vez sibilancias 

últimos 12 meses? 

13,0 

(10,1 - 16,6) 

17,8 

(14,7 - 21,3) 

21,0 

(18 - 24,4) 

23,0 

(18,6 - 28) 

¿Incapacidad caminar que no sea enf. 

pulmón o corazón? 

0,5 

(0,1 - 2) 

0,8 

(0,4 - 1,7) 

3,9 

(2,5 - 6,2) 

11,4 

(8,3 - 15,5) 

¿Ahogo cuando camina apurado o 

pequeña subida? 

16,0 

(12,9 - 19,7) 

24,1 

(20,8 - 27,8) 

28,6 

(25,3 - 32) 

37,0 

(31,5 - 42,8) 

¿Camina más lento que personas de su 

edad? 

4,7 

(3,3 - 6,6) 

9,0 

(7 - 11,4) 

14,1 

(11,9 - 16,7) 

25,3 

(20,4 - 30,9) 

¿Debe detenerse a tomar aire si camina 

a paso normal? 

2,9 

(1,8 - 4,6) 

5,6 

(4,2 - 7,5) 

10,8 

(8,8 - 13,3) 

21,8 

(17,6 - 26,6) 

¿Médico ha dicho que padece 

bronquitis, enfisema, EPOC? 

5,0 

(3,3 - 7,5) 

3,4 

(2,2 - 5,1) 

5,4 

(3,9 - 7,6) 

8,8 

(6 - 12,8) 

¿Médico le ha dicho que padece de 

asma? 

7,5 

(5,3 - 10,5) 

4,5 

(3,1 - 6,5) 

6,8 

(4,9 - 9,3) 

8,6 

(6 - 12,2) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Por zona urbana y rural, se observan (Tabla V.2.14.28.) diferencias significativas en la 

prevalencia de personas que refieren tener que caminar más lento que otras personas de su 

edad (10,2% urbano y 18,1% rural), la prevalencia de personas que debe detenerse a tomar 

aire si camina a paso normal (7,5% urbano y 13,2% rural) y la prevalencia de personas a las 

que el médico les ha dicho que padece de asma (6,8% urbano y 2,5% rural). 
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Tabla V.2.14.28. Prevalencia de problemas respiratorios según zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNOS URBANO RURAL 
 n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
¿Tiene habitualmente tos sin estar resfriado? 4.501 22,7 

(20,6 - 24,9) 
785 22,5 

(18,5 - 27) 
¿Tiene habitualmente expectoración sin esté resfriado? 4.500 16,7 

(14,8 - 18,7) 
786 14,6 

(11,4 - 18,6) 
¿Ha tenido alguna vez sibilancias últimos 12 meses? 4.487 18,3 

(16,4 - 20,4) 
781 18,0 

(14,3 - 22,5) 
¿Incapacidad caminar que no sea enf. pulmón o 
corazón? 

4.488 3,0 
(2,3 - 3,9) 

776 2,0 
(1 - 4) 

¿Ahogo cuando camina apurado o pequeña subida? 4.334 24,5 
(22,5 - 26,7) 

766 27,7 
(23,2 - 32,8) 

¿Camina más lento que personas de su edad? 4.329 10,2 
(8,9 - 11,6) 

765 18,1 
(14,2 - 22,8) 

¿Debe detenerse a tomar aire si camina a paso normal? 4.344 7,5 
(6,4 - 8,7) 

768 13,2 
(10,4 - 16,6) 

¿Médico ha dicho que padece bronquitis, enfisema, 
EPOC? 
 

4.483 5,4 
(4,4 - 6,6) 

786 1,9 
(1,1 - 3,3) 

¿Médico le ha dicho que padece de asma? 4.492 6,8 
(5,7 - 8,2) 

783 2,5 
(1,6 - 3,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

358 

   

 

V.2.15. Síntomas músculo-esqueléticos de origen no traumático 

 

A continuación se describen los resultados de la encuesta CCQ-ILAR para tamizaje de 

síntomas músculo-esqueléticos (SME) de origen no traumático en los “últimos 7 días”. Se 

presentan prevalencias expandidas (población Chile, enero 2010); sin embargo, los “n” en 

las tablas pertenecen a la muestra no expandida. 

 

A la definición más sensible, es decir, independiente de la intensidad del dolor, la 

llamaremos en adelante SME1. Cuando se hable de la definición que exige intensidad del 

dolor ≥  4 (escala creciente hasta el valor 10) se la llamará SME2. 

 

 

a) Prevalencia (“en los últimos 7 días”) de síntomas músculo-esqueléticos de origen no 

traumático según 2 definiciones de intensidad (SME1 y SME2) 

 

En la Tabla V.2.15.1, se puede inferir que un 37,6 % de la población chilena  de 15 o 

más años reporta síntomas músculo-esqueléticos de origen no traumático en los últimos 7 

días. La mayor parte de esta población presenta estos síntomas con una intensidad ≥4. Para 

ambas definiciones se observan prevalencias significativamente más altas en mujeres. 

 

Tabla V.2.15.1. Prevalencia   de SME1 y SME2 por sexo. 
Chile 2009-2010. 

SME HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

SME1 2.139 28,5 3.097 46,4 5.236 37,6 
(25,4 - 31,8) (43,5 - 49,3) (35,4 - 39,9) 

SME2 2.139 25,2 3.097 42,8 5.236 34,2 

(22,3 - 28,5) (39,9 - 45,8) (32,1 - 36,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Prevalencia (“en los últimos 7 días”) de síntomas músculo-esqueléticos de origen no 

traumático (SME2) según edad y sexo 

 

En la tabla V.2.15.2. se presenta la prevalencia de SME2 según sexo y edad. Se puede 

observar que la prevalencia es significativamente mayor en mujeres, especialmente en el 

grupo de ≥ 45 años. La prevalencia aumenta significativamente con la edad en ambos 

sexos.  

 

Tabla V.2.15.2. Prevalencia de SME2 según edad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
15 - 24 362 12,7 435 30,9 797 21,8 

(8,7-18,1) (25,2-37,1) (18,2-26) 
25 - 44 684 26,6 1035 41,8 1.719 34 

(21-32,9) (36,4-47,3) (30,1-38,2) 
45 - 64 704 31,4 1018 50,6 1.722 41,3 

(26,3-37) (45,6-55,6) (37,5-45,2) 
+65 389 30,4 609 48,3 998 40,6 

(23,2-38,8) (41,7-55) (35,4-46) 
TOTAL 2.139 25,2 3.097 42,8 5.236 34,2 

(22,3-28,5) (39,9-45,8) (32,1-36,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

c) Prevalencia de SME 2 según nivel educacional  

 

En la tabla V.2.15.3. se presenta la prevalencia de SME2 según nivel educacional 

(NEDU). De esta tabla se desprende que tanto en  hombres como en mujeres, existe una 

gradiente educacional significativa en que el nivel educacional más bajo tiene mayor 

prevalencia de SME2.  Esta diferencia se atenúa y deja de ser significativa al ajustar por 

edad y sexo. 
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Tabla V.2.15.3. Prevalencia de SME2 según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
BAJO 523 30,7 877 46,6 1400 39,6 1,248 

(24,3-37,8) (41,1-52,1) (35,4-44,1) (0,9-1,7) 
MEDIO 1206 25,2 1648 44,4 2.854 34,7 1,321 

(21,6-29,1) (40,5-48,3) (31,9-37,6) (1-1,8) 
ALTO 408 21,8 567 36 975 28,9 1 

    (15,2-30,2)   (29,6-42,9)   (24,1-34,2)   
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
d) Prevalencia de SME2 por zona 

  

En la Tabla V.2.15.4. se presenta la prevalencia de SME2 según zona. Se puede 

observar, una tendencia a presentar mayores prevalencias en zona rural; sin embargo, esta 

diferencia no alcanza significación estadística al ajustar por edad y sexo.  

 

Tabla V.2.15.4. Prevalencia de SME2 por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.460 33,6 1 

(31,2-36) 
Rural 774 

 
38,4 1,249 

(33,4-43,7) (1-1,6) 
* ODDS RATIO corregida por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Prevalencia de SME2 por región  
 

En la Tabla V.2.15.5. se observan las variaciones regionales en la prevalencia de SME2. 

Al ajustar por edad y sexo se puede apreciar el mismo comportamiento descrito para la 

prevalencia, al comparar con la XIII Región Metropolitana. Es decir, la I Región de 

Tarapacá presenta prevalencias más bajas y la VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins y XIV Región de Los Ríos presentan prevalencias más altas  en comparación 

con la  XIII Región Metropolitana.  

 

Al ajustar por edad y sexo, tanto la I Región de Tarapacá como la VI Región del 

Libertador General Bernardo O'Higgins tienden a perder significación estadística en sus 

diferencias respecto a la RM; sin embargo, la VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins persiste con prevalencias significativamente más altas que la XIII Región 

Metropolitana.  
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Tabla V.2.15.5. Prevalencia de SME2 por región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 308 27,3 0,7 

(21,5 - 34) (0,5 - 1,1) 
I 309 25,0 0,6 

(17,9 - 33,7) (0,4 - 1)  
II 303 32,5 0,9 

(26,4 - 39,2) (0,7 - 1,3) 
III 303 33,5 1,0 

(27,2 - 40,3) (0,7 - 1,4) 
IV 305 29,6 0,9 

(23,2 - 36,9) (0,8 - 1,5) 
V 342 31,5 0,9 

(25,6 - 38) (0,6 - 1,2) 
RM 901 34,2 1,0 

(30,4 - 38,3)  
VI 309 49,3 2,0 

(40,6 - 58,1) (1,4 - 3) 
VII 344 35,0 1,1 

(29,2 - 41,3) (0,8 - 1,5) 
VIII 286 29,2 0,8 

(21,9 - 37,8) (0,5 - 1,3) 
IX 317 39,2 1,3 

(32,2 - 46,7) (0,9 - 1,8) 
XIV 300 44,1 1,5 

(37,2 - 51,3) (1 - 2,1) 
X 318 35,5 1,0 

(28,9 - 42,6) (0,7 - 1,5) 
XI 279 36,5 1,0 

(28,7 - 45,1) (0,7 - 1,6) 
XII 312 31,1 1,0 

(22,3 - 41,6) (0,6 - 1,6) 
CHILE   5236 34,2  

(32,1 - 36,4)   
* ODDS RATIO corregida por edad, sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En el gráfico V.2.15.1. se observan las prevalencias de SME2 según regiones. La línea 

punteada  marca la prevalencia país con su intervalo de confianza (I.C.)  y los números 

sobre el eje horizontal, representan los tamaños muestrales por región. Se puede apreciar 

que en un análisis crudo (sin ajustar), la I Región de Tarapacá presenta la menor 

prevalencia, mientras que la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins 

presenta la mayor prevalencia. Por otro lado,  la VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins y XIV Región de Los Ríos poseen mayor prevalencia en comparación 

con la prevalencia nacional. 
 

Gráfico V.2.15.1. Prevalencia de SME 2 según regiones. Chile 2009-2010. 
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f) Caracterización de la intensidad del dolor en personas con SME1 

 

En la tabla V.2.15.6. se aprecia que entre las personas con SME1, un alto porcentaje 

(91,2%) refiere presentar dolor de intensidad ≥4 en una escala de 1 a 10.  
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Al comparar ambos sexos, se observa que las mujeres presentan significativamente 

mayor prevalencia de dolor intenso que los hombres. 

 

Tabla V.2.15.6. Distribución del tipo de dolor en personas con SME1.  
Chile 2009-2010. 

TIPO DE DOLOR* HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
( n=679) (n=1.474) (n=2.153) 

Intenso (>=4) 88,7 92,7 91,2 
(84,7 - 91,8) (90,2 - 94,5) (89,1 - 92,9) 

No Intenso 11,3 7,3 8,8 
(8,2 - 15,3) (5,5 - 9,8) (7,1 - 10,9) 

* Se dicotomizó escala de dolor en >=4 y <4 (escala de 1 a l0). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

g) Caracterización de la duración de los síntomas en  personas con SME2 

 

En la tabla V.2.15.7. se puede observar que un alto porcentaje (60,4 %) de las personas 

que refieren tener síntomas músculo-esqueléticos de origen no traumático con intensidad 

>=4 en  los últimos 7 días, refieren presentar estos síntomas hace más de un  año. Al 

comparar ambos sexos, se  aprecia un comportamiento similar en la duración de los 

síntomas en cada una de las categorías, concentrándose el mayor porcentaje entre 1 a 5 años 

de duración. 

 

Tabla V.2.15.7. Duración de los síntomas en personas con SME2 (% e IC). Chile 2009-2010. 

DURACIÓN HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
  (n=565) (n=1336) (n=1901) 
≤ 1 mes 20,7 11,5 14,8 
 (14,27 - 29,02) (8,88 - 14,73) (11,7 - 18,43) 
1 – 6 meses 13,3 10,7 11,7 
 (8,54 - 20,16) (8,19 - 13,99) (9,2 - 14,74) 
6 meses – 1 año 9,5 15,2 13,1 
 (6,72 - 13,19) (12,1 - 18,9) (10,8 - 15,84) 
1 – 5 años 31,2 32,9 32,3 
 (25,31 - 37,78) (28,68 - 37,32) (28,8 - 35,94) 
≥ 5 años 25,3 29,7 28,1 
  (20,4 - 30,96) (25,62 - 34,17) (26,4 - 32,17) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Caracterización de la localización del dolor principal en personas con SME2 

 

En la Tabla V.2.15.8. se observan las localizaciones más frecuentes reportadas por las 

personas con SME2. La mayor frecuencia de localización se observó en la rodilla (22,7%). 

Se aprecia que la distribución de la localizacion del dolor es bastante similar en ambos 

sexos. Así, el mayor porcentaje de localización del dolor se observó en la rodilla y en la 

espalda “abajo” (lumbar o lumbosacro), mientras que el menor porcentaje se observó en el 

codo y dedos del pie.  

 

Tabla V.2.15.8. Localización del dolor principal en personas con SME2 (% e IC). 
Chile 2009-2010. 

LOCALIZACIÓN HOMBRES  MUJERES AMBOS SEXOS 

(n=590) n=1365) (n=1955) 
Cuello 4,9 4,2 4,4 

 (2,6 - 9,2) (2,7 - 6,3) (3,1 - 6,3) 
Hombro 7,9 11,1 9,9 

(5,5 - 11,2) (8,7 - 14) (8,1 - 12,1) 
Espalda arriba 8,3 7,2 7,6 

(3,8 - 17,2) (5 - 10,2) (5,2 - 10,9) 
Espalda abajo 23,4 16,3 18,8 

(18,5 - 29,1) (13,2 - 19,9) (16,2 - 21,9) 
Codo 3,3 2,0 2,5 

(1,6 - 6,8) (1,3 - 3,1) (1,6 - 3,7) 
Muñeca 3,7 7,7 6,2 

(1,8 - 7,3) (5,7 - 10,3) (4,7 - 8,2) 
Dedos Mano 6,3 6,1 6,2 

(3,3 - 11,7) (4,6 - 8) (4,6 - 8,2) 
Cadera 4,4 10,0 8,0 

(2,4 - 7,9) (7,6 - 13,1) (6,2 - 10,2) 
Rodilla 24,1 22,0 22,7 

(19,1 - 29,9) (18,2 - 26,2) (19,7 - 26,1) 
Tobillo 2,3 4,6 3,8 

(1,1 - 4,9) (2,6 - 8) (2,4 - 6) 
Dedos pie 3,2 2,6 2,8 

(1 - 9,7) (1,5 - 4,2) (1,6 - 4,8) 
Otra 8,2 6,4 7,1 

(5,4 - 12,4) (4,5 - 9,2) (5,4 - 9,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) SME2 localizado en cadera 

 
En la  tabla V.2.15.9. se observa que el 10,53% de las personas mayores de 55 años 

(punto de corte GES), presentan SME2 de cadera (no traumático, de intensidad ≥4 en 

últimos 7 días),  cuya duración ha sido mayor a 6 meses. Se observa que las mujeres 

presentan significativamente mayor prevalencia que los hombres. Esto se reafirma al ajustar 

por edad y sexo, ya  que  se obtuvo un OR estimado igual a 0.29, cuyo intervalo de 

confianza  es (0,17-0,5). 

 

Tabla V.2.15.9. Prevalencia de SME2 de cadera ( >6 meses)  en personas 
mayores de 55 años. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

692 5,15 1.016 15,16 1.708 10,53 
(3,4 - 7,8) (11,9 - 19,1) (8,5 - 13) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

j) SME2 localizado en rodilla 

 

En la Tabla V.2.15.10. se observa que el 21,54 % de las personas mayores de 55 años  

(punto de corte GES) presenta  dolor de rodilla (no traumático de intensidad ≥4 en los 

últimos 7 días),  cuya  duración  ha sido mayor a 6 meses. Los hombres tienen menor 

prevalencia que las mujeres y esta diferencia es estadísticamente significativa. 

 

Tabla V.2.15.10 Prevalencia de SME2 en rodilla ( >6 meses)  en personas mayores de 55 años. 
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

681 15,27 1.003 26,82 1.684 21,54 
(11,6 - 19,8) (22,4 - 31,8) (18,5 - 24,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
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Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

k) SME2 localizado en ambas manos 

 

En la Tabla V.2.15.11. se aprecia que el 7,86% de la población presenta dolor en ambas 

manos (dedos o muñecas) en última semana, de intensidad >=4 con duración mayor a un 

mes. Las mujeres presentan significativamente mayor prevalencia que los hombres (12,25% 

y 3,3%, respectivamente).  

 

Tabla V.2.15.11. Prevalencia de síntomas (SME2) de ambas manos  (>1 mes). 
                       Chile 2009.2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

2.091 3,30 3.008 12,25 5.099 7,86 
(2,4 - 4,5) (10,4 - 14,4) (6,8 - 9,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

l) Diagnóstico médico de patologías reumatológicas específicas  

 

En la tabla V.2.15.12. se observan bajos porcentajes de personas con diagnóstico médico 

que presentan alguna patología reumatológica. Existe diferencia significativa entre ambos 

sexos, siendo la prevalencia de la mujer más alta. Para la patología gota, la prevalencia es la 

misma para hombres y mujeres.  

 

Tabla V.2.15.12. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de algunas  
patologías reumatológicas. Chile 2009-2010. 

PATOLOGÍA 
  

HOMBRES  MUJERES AMBOS SEXOS 
(n=2.157) (n=3.138) (n=5.295) 

PREVALENCIA PREVALENCIA PREVALENCIA 
Artritis reumatoidea 0,3 2 2,3 

(0,2 - 0,53) (1,6 - 2,59) (1,9 - 2,91) 
Artrosis de cadera 0,5 1,7 2,2 

(0,3 - 0,94) (1,3 - 2,26) (1,7 - 2,87) 
Artrosis de rodilla 0,9 2,7 3,6 

(0,6 - 1,32) (2,2 - 3,43) (3 - 4,43) 
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Gota 0,7 0,2 0,9 
(0,3 - 1,36) (0,1 - 0,41) (0,5 - 1,56) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

m) Diagnóstico médico de patologías reumatológicas en personas con SME2 

 

En la tabla V.2.15.13. se observa un bajo porcentaje de personas que presentan SME2 

con diagnóstico médico de alguna patología reumatológica específica.  Existe una 

diferencia significativa en la distribución de prevalencias en ambos sexos. Las mujeres 

presentan mayor autorreporte de diagnóstico médico de artritis reumatoidea, artrosis de 

cadera y artrosis de rodilla. Para la patología gGota, no existe diferencia significativa entre 

ambos sexos. 

Tabla V.2.15.13. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de algunas  
 patologías reumatológicas en personas con SME2. Chile 2009-2010. 

PATOLOGÍA HOMBRES  MUJERES AMBOS SEXOS 
 (n=593) (n=1378) (n=1971) 
  PREVALENCIA PREVALENCIA PREVALENCIA 
Artritis reumatoidea 0,6 4 4,9 

(0,3 - 1,21) (3,2 - 5,64) (3,8 - 6,32) 
Artrosis de cadera 0,6 2,7 3,4 

(0,3 - 1,32) (2 - 3,84) (2,5 - 4,58) 
Artrosis de rodilla 1,9 5,1 7,0 

(1,2 - 2,94) (3,9 - 6,65) (5,6 - 8,76) 
Gota 0,7 0,5 1,1 

(0,4 - 1,2) (0,2 - 0,95) (0,7 - 1,78) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

n) Edad media del diagnóstico médico en personas con artrosis de cadera y rodilla 

 

En  la  Tabla V.2.15.14. se observa que la edad promedio de diagnóstico médico de 

artrosis de cadera es de 54,38 años en la población general adulta chilena. Al comparar 

ambos sexos, se puede apreciar que la edad media es significativamente menor en los 

hombres. 

Tabla V.2.15.14. Edad media del diagnóstico médico de artrosis de  cadera. 
 Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
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n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

29 46,83 122 56,58 151 54,38 
(40 -53,7) (53,7 -59,4) (51,1 -57,7) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

En la   tabla V.2.15.15. se observa que la edad promedio de diagnóstico médico de 

artrosis de rodilla es de 54,96 años en la población general adulta. Al comparar ambos 

sexos, vemos que no existe diferencia significativa. 

 

Tabla V.2.15.15. Edad media del diagnóstico médico de artrosis de  rodilla. 
 Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

54 54,03 186 55,27 240 54,96 
(49,5 -58,6) (51,3 -59,2) (51,8 -58,1) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

o) Tratamiento farmacológico de artrosis de cadera y rodilla. 

 

En la tabla V.2.15.16 se observa que el 48,75 % de quienes refieren el diagnóstico 

médico de “artrosis de cadera” reporta estar en tratamiento farmacológico por esta 

condición en las últimas dos semanas, sin observarse diferencias significativas entre 

hombres y mujeres, OR 0,82 (I.C.% 0.2-3.2) 

 

Tabla V.2.15.16. Proporción de participantes con autorreporte de diagnóstico médico de artrosis  
de cadera  reportan estar en tratamiento farmacológico en las últimas 2 semanas. 
Hombres Mujeres Ambos Sexos  

N Prevalencia N Prevalencia N Prevalencia OR* 
30 45,49 122 49,69 152 48,75 0,82  

(18,7 - 75,2) (36,5 - 63) (36,4 - 61,3) (0.2-3,2). 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustado por edad 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la tabla V.2.15.17 se observa que el 44,54 % de quienes refieren el diagnóstico 

médico de “artrosis de rodilla”,  refieren estar en tratamiento farmacológico por esta 

condición en las últimas dos semanas.  El ajuste por edad indica que los hombres tienen 

significativamente menor prevalencia que las mujeres, OR 0,36 (I.C.% 0.14-0.89). 
 
 
Tabla V.2.15.17. Proporción de participantes con autorreporte de diagnóstico médico de artrosis  

de rodilla  reportan estar en tratamiento farmacológico en las últimas 2 semanas. 
Hombres Mujeres Ambos Sexos  

N Prevalencia N Prevalencia N Prevalencia OR* 
57 28,04 191 50,16 248 44,54 0,36 

(15,3 - 45,7) (38,6 - 61,7) (35 - 54,5) (0.14-0.89) 
* ODDS RATIO ajustado por edad 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

p) Prevalencia de tratamiento farmacológico en personas con SME2 

 
En las tablas V.2.15.18. y V.2.15.19. se observa que, el 62,28 %  de las personas 

mayores de 55 años que presentan SME2 localizado en cadera, refiere estar en tratamiento 

farmacológico para la artrosis de cadera. Mientras, el 69,4 % de las  personas mayores de 

55 años que presentan SME2 localizado en rodilla, refiere estar en tratamiento 

farmacológico para la artrosis de rodilla. Al comparar por sexo, se aprecia que no existe 

diferencia significativa. 

 

Tabla V.2.15.18. Prevalencia de vida de tratamiento para artrosis de cadera 
 en personas >=55años con SME2 de cadera. Chile 2009.2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
8 62,37 53 62,27 61 62,28 

(20,1 - 91,6) (39,3 - 80,8) (41,1 - 79,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

 
Tabla V.2.15.19. Prevalencia de vida de tratamiento para artrosis de rodilla en personas >=55años  

con SME2 de rodilla . Chile 2009-2010. 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
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28 58,00 88 73,54 116 69,40 
(32,5 - 79,8) (56,5 - 85,6) (55,3 - 80,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 
 

V.2.16. Patología biliar 

 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario de síntomas digestivos en lo 

referente a patología biliar. Al igual que en todos los capítulos, las tablas muestran 

prevalencias expandidas; sin embargo, los n al margen de éstas corresponden al tamaño de 

la muestra no expandida.  

 

 

a) Prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar en los últimos 5 años 

 

A continuación se presenta la Tabla V.2.16.1. la que muestra la prevalencia de dolor 

abdominal de tipo biliar en los últimos 5 años (definición detallada en Capítulo III:  

Metodología), en adultos que no han sido colecistectomizados, categorizados por sexo y 

edad. Se observa que el  6,3 %  de la población presenta dicho síntoma. Al comparar ambos 

sexos, se aprecia que los hombres poseen una prevalencia significativamente menor que las 

mujeres (3,9% y 8,6% respectivamente). Las personas con edades entre 15 y 24 años y 

mayores de 65 años presentan menor prevalencia en comparación con las personas con 

edades entre 25 y 44 años. En las edades entre 25 y 44 años, existe una diferencia 

significativa entre  hombres y mujeres, siendo menor para los hombres. 

 

Se calculó adicionalmente en la población adulta chilena con edades entre 35 y 49 años 

(potenciales beneficiarios GES), que el 7,6% presenta dolor abdominal de tipo biliar en los 

últimos 5 años (no se encontró diferencia significativa entre hombres y mujeres en este 

grupo de edad).  
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Tabla V.2.16.1. Prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar en los últimos 5 años  por edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

               HOMBRES                MUJERES           AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 316 1,4 399 5,4 715 3,4 
(0,5-3,8) (3,2-8,8) (2,1-5,3) 

25 - 44 639 4,2 974 13,7 1.613 8,9 
(2,4-7,4) (9,9-18,6) (6,7-11,8) 

45 - 64 652 6,2 973 6,9 1.625 6,6 
(3,8-10,2) (4,8-9,8) (4,9-8,8) 

+65 373 1,8 582 3,7 955 2,9 
(0,8-4,3) (2,2-6,2) (1,9-4,5) 

TOTAL 1.980 3,9 2.928 8,6 4.908 6,3 
(2,8-5,5) (6,9-10,7) (5,2-7,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.16.2. presenta la prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar en los 

últimos 5 años, en población con edades entre 35 y 49 años, que no ha sido 

colecistectomizada, según nivel educacional. En la mujer se observa una tendencia 

significativa con mayores prevalencias en el nivel educacional bajo. Al ajustar por edad y 

sexo esta diferencia pierde significación estadística en el análisis de ambos sexos.  

 

Tabla V.2.16.2. Prevalencia de dolor abdominal biliar  en los últimos 5 años según nivel 
educacional (NEDU), en población con edad entre 35 y 49 años. Chile 2009-2010. 

          HOMBRES            MUJERES      AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 63 3,9 133 19,5 196 13,2 2,608 

(0,8-16,9) (10,1-34,4) (7-23,7) (0,9-7,4) 

Medio 338 5,9 479 8,5 817 7,3 1,384 

(2,9-11,8) (5,8-12,4) (5-10,4) (0,6-3,4) 

Alto 107 6,6 184 4,1 291 5,3 1 

  (2-19,4)  (1,9-8,6)  (2,5-11,2)  

* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.16.3. presenta la prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar en los 

últimos 5 años, en población con edades entre 35 y 49 años, que no ha sido 

colecistectomizada,  según zona. Se aprecia que no existe diferencia significativa entre la 

zona urbana y rural.  

Tabla V.2.16.3. Prevalencia de dolor abdominal biliar  en los últimos 5 años por zona. 
En población con edad entre 35 y 49 años. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 1.137 7,7 1 

(5,6-10,6) 
Rural 188 6,5 ,837 

(3,5-11,6) (0,4-1,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza) 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

La Tabla V.2.16.4. presenta la prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar en los 

últimos 5 años, en población con edades entre 35 y 49 años, que no ha sido 

colecistectomizada,  según región. Se observa que la XIV Región de Los Ríos, V Región de 

Valparaíso y la IX Región de La Araucanía presentan prevalencias significativamente 

menores a la XIII Región Metropolitana.  
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Tabla V.2.16.4. Prevalencia de dolor abdominal biliar en los últimos 5 años por región. 
en población con edad entre 35 y 49 años. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 69 2,5 0,2 

(0,8 - 7,1) (0,1 - 0,8) 
I 81 7,0 0,7 

(3 - 15,7) (0,2 - 1,8) 
II 68 10,3 1,0 

(4,9 - 20,2) (0,4 - 2,5) 
III 80 8,0 0,9 

(3,6 - 16,7) (0,3 - 2,3) 
IV 71 4,1 0,4 

(1,1 - 13,4) (0,4 - 2,9) 
V 80 2,4 0,2 

(0,7 - 7,6) (0,1 - 0,8) 
RM 244 10,1 1,0 

(6,3 - 15,8)  
VI 74 4,4 0,4 

(1,8 - 10,5) (0,1 - 1,2) 
VII 90 11,1 1,1 

(5,2 - 22) (0,4 - 2,9) 
VIII 80 5,9 0,6 

(2,3 - 14,7) (0,2 - 1,8) 
IX 77 2,6 0,2 

(1 - 7,1) (0,1 - 0,8) 
XIV 59 4,7 0,4 

(1,1 - 18) (0,1 - 2,1) 
X 88 10,1 1,0 

(5,6 - 17,7) (0,4 - 2,2) 
XI 81 10,8 1,1 

(5 - 21,7) (0,4 - 3) 
XII 83 8,7 1,0 

(2,1 - 30,2) (0,2 - 4,9) 
CHILE 1.325 7,6  

(5,6 - 10,1)  
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

375 

   

En el gráfico V.2.16.1. se observa la misma definición de prevalencias de dolor 

abdominal de tipo biliar según regiones. La línea punteada marca la prevalencia país con su 

intervalo de confianza y los números sobre el eje horizontal representan los tamaños 

muestrales por región.  La observación de la  XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena posee un intervalo de confianza ancho en comparación con las demás regiones, por 

lo cual la estimación no es tan precisa en esta región. El comportamiento de las regiones es 

más bien similar, ya que no se observa ninguna región que difiera significativamente. 
 

Gráfico V.2.16.1. Prevalencia de dolor abdominal de tipo biliar según regiones. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

Región

P
re

va
le

nc
ia

 d
e 

do
lo

r a
 

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0

5

10

15

20

25

30

69 81 68 80 71 80 244 74 90 80 77 59 88 81 83

 

CHILE
IC 95%

 
b) Prevalencia  de colecistectomía    

 

En la Tabla V.2.16.5. se observa que el 11,2% de la población adulta tiene antecedente 

de colecistectomía. Al categorizar por edad, se observa una gradiente ascendente 

significativa, en la cual para el primer estrato de edad, la prevalencia alcanza el 0,4%, 

llegando a 35,9% para las personas mayores de 65 años. Al comparar ambos sexos, se 

puede inferir que las mujeres poseen una prevalencia significativamente mayor que los 

hombres (16,5% y 5,7 %, respectivamente). Las mujeres mayores de 25 años poseen 

prevalencias significativamente mayores a las de los hombres. 
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Tabla V.2.16.5. Prevalencia de colecistectomía por edad y sexo. 

Chile 2009 - 2010. 
            HOMBRES                MUJERES          AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
15 - 24 320 0,2 410 0,6 730 0,4 

(0-1,2) (0,1-2,6) (0,1-1,3) 
25 - 44 646 1,1 991 7,5 1.637 4,3 

(0,6-2,3) (5,2-10,7) (3,1-6) 
45 - 64 662 9,8 988 26,2 1.650 18,3 

(6,7-14) (22,1-30,8) (15,5-21,4) 
+65 377 22,8 589 45,8 966 35,9 

(15,8-31,7) (38,9-52,8) (30,6-41,5) 
TOTAL 2.005 5,7 2.978 16,5 4.983 11,2 

(4,4-7,3) (14,6-18,7) (10-12,6) 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.16.6. presenta la prevalencia de colecistectomía según nivel educacional 

(NEDU). Se observa que el nivel educacional bajo presenta significativamente mayor 

prevalencia de colecistectomía comparado con los niveles medio y alto; sin embargo, al 

ajustar por sexo y edad esta diferencia ya no es significativa. Hombres y mujeres poseen 

diferencia significativa, siendo mayor la prevalencia de las  mujeres en el nivel educacional 

bajo y medio.  

Tabla V.2.16.6. Prevalencia de colecistectomía, según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

           HOMBRES             MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 484 10,6 822 34,6 1.306 24,2 1,043 

(7,4-14,9) (29,6-40,1) (20,7-28) (0,6-1,7) 

Medio 1.104 2,9 1.553 12,5 2.657 7,7 0,669 

(1,9-4,6) (10,2-15,1) (6,4-9,2) (0,4-1,1) 

Alto 378 8 537 9,9 915 9 1 

  (4,7-13,4)  (6,6-14,6)  (6,5-12,3)  

 
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.16.7. presenta la prevalencia de colecistectomía según zona. Se aprecia 

que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. Esto se  reafirma al 

ajustar por sexo y edad. 

 

Tabla V.2.16.7.  Prevalencia de colecistectomía  por zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.246 11,3 1 

(10-12,8) 

Rural 737 10,8 0,819 

(8,2-14,2) (0,6-1,2) 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

En el Gráfico V.2.16.2. se observa la prevalencia de colecistectomía según regiones. Se 

observa que la XIV Región de Los Ríos y XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del 

Campo, poseen mayor prevalencia que el país. En las demás regiones se aprecia que no hay 

diferencia en la prevalencia. 

 
Gráfico V.2.16.2. Prevalencia de colecistectomía según regiones. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 

2009-2010. 
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La Tabla V.2.16.8. presenta la prevalencia de colecistectomía según región. Se observa 

que la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo posee significativamente 

mayor prevalencia de colecistectomía que la XIII Región Metropolitana.  

 

Tabla V.2.16.8. Prevalencia de colecistectomía por región. 
Chile 2009-2010. 

            REGIÓN                     n       PREVALENCIA                   OR* 
XV 291 8,4 0,7 

(5,7 - 12,4) (0,4 - 1,3) 
I 290 15,9 1,3 

(9,8 - 24,6) (0,6 - 2,6) 
II 290 11,3 1,1 

(8,1 - 15,5) (0,7 - 1,8) 
III 301 13,0 0,9 

(9,1 - 18,1) (0,5 - 1,4) 
IV 287 8,2 0,7 

(5,4 - 12,2) (0,7 - 1,7) 
V 318 11,6 0,8 

(8,4 - 15,8) (0,5 - 1,3) 
RM 832 12,4 1,0 

(10 - 15,2)  
VI 310 9,3 0,7 

(6,5 - 13) (0,4 - 1,1) 
VII 331 12,1 1,1 

(8,9 - 16,2) (0,7 - 1,7) 
VIII 271 8,3 0,7 

(5,3 - 12,7) (0,4 - 1,3) 
IX 293 10,1 0,7 

(6,8 - 14,7) (0,4 - 1,2) 
XIV 286 18,2 1,5 

(13,3 - 24,4) (0,9 - 2,4) 
X 291 8,0 0,5 

(5,4 - 11,8) (0,3 - 0,9) 
XI 293 23,9 2,5 

(15,6 - 34,8) (1,4 - 4,5) 
XII 299 7,6 0,8 

(5,4 - 10,6) (0,5 - 1,2) 
CHILE 4.983 11,2  

(10 - 12,6)  
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Estimación de la prevalencia nacional de patología biliar 

 

La Tabla V.2.16.9. muestra la prevalencia de patología biliar estimada en base a la suma 

de colecistectomizados más todos aquellos que reportan dolor tipo biliar y no han sido 

colecistectomizados. Esta prevalencia es de 17,7% en la población adulta chilena. Al 

categorizar por edad, se observa una gradiente ascendente significativa, en la cual, para el 

primer estrato de edad, la prevalencia alcanza el 3,8%, llegando a 39,2% para las personas 

mayores de 65 años. 

 

Al comparar ambos sexos, se puede inferir que las mujeres poseen una  prevalencia 

significativamente mayor que los hombres (25,4% y 9,7% respectivamente). Al categorizar 

por edad, se observa que las mujeres con edades mayores de 25 años, presentan 

prevalencias significativamente mayores de  patología biliar que los hombres. 

 

Tabla V.2.16.9. Prevalencia de vida de patología biliar en el adulto chileno  por edad y sexo Chile 2009 - 
2010. 

            HOMBRES              MUJERES         AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
15 - 24 316 1,6 399 5,9 715 3,8 

(0,6-3,9) (3,7-9,5) (2,4-5,8) 
25 - 44 639 5,4 974 21,3 1.613 13,3 

(3,4-8,6) (16,9-26,5) (10,7-16,4) 
45 - 64 652 16,1 973 33,4 1.625 25,1 

(12-21,2) (28,8-38,4) (21,8-28,6) 
+65 373 24,9 582 50,1 955 39,2 

(17,6-33,9) (43,1-57,1) (33,8-44,9) 
TOTAL 1.980 9,7 2.928 25,4 4.908 17,7 

(7,9-11,8) (22,9-28,1) (16,1-19,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Prevalencia de dolor tipo biliar en población previamente colecistectomizada 

 

A partir de la Tabla V.2.16.10. se observa que el 29,6% de la población adulta 

colecistectomizada refiere presencia de dolor tipo biliar. Al categorizar por edad, se aprecia  

que el primer estrato contiene un bajo número de personas (6), por lo tanto, las inferencias 

sobre dicho grupo no son precisas. Se observa que las mujeres presentan una prevalencia 

significativamente mayor que los hombres (34,9% y 13,2% respectivamente). Se aprecia 

también que las mujeres mayores de 65 años presentan prevalencias significativamente 

mayores a las de los hombres. 

 

Tabla V.2.16.10. Prevalencia de dolor tipo biliar en población previamente colecistectomizada según 
edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

            HOMBRES              MUJERES         AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 1 0 5 10,6 6 8,2 

- (1,2-52,6) (1,2-39,8) 

25 - 44 13 29,5 92 36,8 105 35,8 

(6-73,3) (22,2-54,3) (22,4-51,9) 

45 - 64 64 13,7 279 34,4 343 29,1 

(5,9-28,5) (26,2-43,8) (22,2-37) 

+65 86 9,8 260 35,2 346 28,3 

(4,9-18,9) (26-45,7) (21-36,8) 

TOTAL 164 13,2 636 34,9 800 29,6 

(7,5-22,1) (29,1-41,3) (24,8-34,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Prevalencia de vida de ecografía abdominal 

 

La Tabla V.2.16.11. muestra que el 26,8% de la población adulta chilena refiere haberse 

realizado una ecografía abdominal alguna vez en la vida. Al categorizar por edad, se 

observa una gradiente ascendente significativa, en la cual para el primer estrato de edad la 

prevalencia alcanza el 13,7%, llegando a 40,1% para las personas mayores de 65 años. Al 

comparar ambos sexos, se aprecia que las mujeres poseen prevalencias significativamente 

mayores que los hombres, 35,7% y 17,4% respectivamente (el cuestionario no distingue si 

las ecografías fueron realizadas durante el embarazo). En cada uno de los estratos de edad, 

las mujeres presentan prevalencias significativamente mayores. 

 

Tabla V.2.16.11. Prevalencia de vida de ecografía abdominal  por edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

           HOMBRES              MUJERES          AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 317 7 408 20,1 725 13,7 

(3,9-12,2) (15,5-25,7) (10,7-17,3) 

25 - 44 643 15,2 982 34,6 1.625 24,9 

(11,5-19,9) (29,5-40,1) (21,5-28,6) 

45 - 64 650 24,8 974 42,3 1.624 33,9 

(19,6-30,8) (37,2-47,6) (30,1-37,9) 

+65 369 27,4 572 50 941 40,1 

(19,9-36,4) (42,9-57,1) (34,5-46) 

TOTAL 1.979 17,4 2.936 35,7 4.915 26,8 

(14,9-20,2) (32,8-38,7) (24,8-28,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La tabla V.2.16.12. presenta la prevalencia de vida de ecografía abdominal según 

nivel educacional (NEDU). Se observa que al ajustar por edad y sexo, los niveles 

educacionales bajo y medio poseen menor prevalencia en comparación con el nivel 

educacional alto. Al comparar ambos sexos, las mujeres poseen prevalencias 

significativamente mayores en todos los niveles educacionales. 
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Tabla V.2.16.12. Prevalencia de  vida de ecografía abdominal  según nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009-2010. 

           HOMBRES           MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

BAJO 474 17,5 804 34,3 1.278 26,9 ,352 

(12,9-23,1) (29,4-39,6) (23,2-30,8) (0,3-0,5) 

MEDIO 1.092 13,9 1.534 32,5 2.626 23,2 ,497 

(11,1-17,2) (28,8-36,4) (20,7-25,8) (0,4-0,7) 

ALTO 375 25,5 533 44,9 908 35,5 1 

  (19-33,2)  (37,7-52,2)  (30,4-41)  

* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La tabla V.2.16.13. presenta la prevalencia de vida de ecografía abdominal según zona. 

Al ajustar por sexo y edad, se observa que la zona urbana posee prevalencias mayores 

(significación limite al ajustar por edad y sexo) mayores que la zona rural. 

 

Tabla V.2.16.13.  Prevalencia de  vida de ecografía abdominal   por zona. 
Chile 2009. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.187 27,6 1 

(25,4-30) 
Rural 728 21,5 ,720 

(17,7-25,8) (0,5-1) 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En el gráfico V.2.16.3. se observa la prevalencia de vida de ecografía abdominal según 

regiones. Se observa que la IX Región de La Araucanía posee menor prevalencia en 

comparación con la prevalencia país,  mientras que  la XI Región Aisén del General Carlos 

Ibáñez del Campo posee mayor prevalencia. 

 
Gráfico V.2.16.3. Prevalencia de vida de ecografía abdominal según regiones. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

Región

P
re

va
le

nc
ia

 d
e 

vi
da

 d
e 

ec
 

  

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

287 289 288 297 286 313 811 305 327 271 292 283 285 286 295

CHILE
IC 95%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

384 

   

La Tabla V.2.16.14. contiene la prevalencia de vida de ecografía abdominal por región. 

Se aprecia nuevamente que la IX Región de La Araucanía posee prevalencias 

significativamente menores y la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 

prevalencias significativamente mayores que la XIII Región Metropolitana y estas 

diferencias son independientes de la edad y el sexo. 

 

Tabla V.2.16.14. Prevalencia de  vida de ecografía abdominal  por región. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 287 26,3 1,0 

(20,3 - 33,3) (0,7 - 1,5) 
I 289 33,4 1,2 

(25,3 - 42,6) (0,7 - 1,9) 
II 288 27,7 1,0 

(22,3 - 33,9) (0,7 - 1,5) 
III 297 27,1 0,9 

(21,3 - 33,9) (0,6 - 1,4) 
IV 286 24,7 0,9 

(18,6 - 32) (0,5 - 1,1) 
V 313 34,6 1,4 

(28,2 - 41,7) (0,9 - 2) 
RM 811 28,2 1,0 

(24,5 - 32,2)  
VI 305 24,9 0,9 

(19,4 - 31,5) (0,6 - 1,3) 
VII 327 22,8 0,8 

(18 - 28,3) (0,5 - 1,1) 
VIII 271 24,8 0,9 

(18,5 - 32,6) (0,6 - 1,4) 
IX 292 8,5 0,2 

(5,4 - 13,1) (0,1 - 0,4) 
XIV 283 25,5 0,8 

(20 - 31,8) (0,5 - 1,2) 
X 285 31,8 1,2 

(24,9 - 39,6) (0,8 - 1,8) 
XI 286 41,1 1,7 

(31,5 - 51,5) (1,1 - 2,7) 
XII 295 25,7 1,0 

(18,1 - 35,1) (0,6 - 1,7) 
CHILE 4.915 26,8  

(24,8 - 28,9)  
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Prevalencia de vida de ecografía en población con dolor de tipo biliar 

 

A partir de la tabla V.2.16.15. se observa que el 27,6% de la población chilena que 

presenta dolor de tipo biliar se ha realizado ecografía alguna vez en la vida. No existe 

diferencia significativa entre ambos sexos. Al categorizar por edad, no se aprecia diferencia 

significativa, tanto a nivel poblacional como por sexo. 

 

Tabla V.2.16.15.  Prevalencia  de cobertura de ecografía en población con dolor tipo biliar 
por edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
15 - 24 7 0 24 27 31 21,8 

- (10,5-53,9) (8,4-45,8) 
25 - 44 27 12 116 42,4 143 35,7 

(3,5-33,8) (26,8-59,7) (22,5-51,5) 
45 - 64 38 21,5 107 15,8 145 18 

(7,2-49,1) (8,8-26,8) (10-30,3) 
+65 16 35,4 43 24,2 59 26,7 

(10,4-72,2) (11,3-44,6) (14-44,9) 
TOTAL 88 17,2 290 31,6 378 27,6 

(8,2-32,6) (22-43) (19,9-37) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.16.16. presenta la prevalencia de cobertura de ecografía en población con 

dolor biliar según nivel educacional (NEDU). Al ajustar por sexo y edad, se observa que 

tanto el nivel educacional bajo como el medio presentan coberturas significativamente 

menores que el nivel alto. Mujeres de nivel educacional medio presentan coberturas 

significativamente mayores que los hombres de ese mismo estrato educacional. 
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Tabla V.2.16.16. Prevalencia de cobertura de ecografía en población con dolor biliar, según nivel 

educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

          HOMBRES           MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 19 35,3 83 5,9 102 10,8 0,107 

(11,9-68,8) (2,6-12,9) (5,1-21,6) (0-0,4) 

Medio 59 8,3 143 29,6 202 22,2 0,304 

(3,9-17) (20-41,4) (15,3-31,1) (0,1-0,8) 

Alto 8 30,8 60 56,9 68 51 1 

  (6,6-73,6)  (34,3-76,9)  (31,3-70,5)  

*ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Se calculó adicionalmente que el 7,1% (6,1-8,3) de los adultos chilenos autorreporta 

alguna vez haberse sometido a una ecografía que resultó con diagnóstico de “cálculos a la 

vesícula”. 

 

 

g) Cobertura de colecistectomía en población con ecografía con colelitiasis 

 

A partir de la Tabla V.2.16.17. se observa que el 74,1% de la población que refiere 

alguna vez haber tenido una ecografía con colelitiasis, recibió una colecistectomía. Se 

observa una tendencia con mayores coberturas a mayor edad y en mujeres; sin embargo, los 

n son pequeños y las diferencias no alcanzan significación estadística.  
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Tabla V.2.16.17. Prevalencia de cobertura de colecistectomía en población con 
ecografía con colelitiasis por edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES             MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 1 100 7 62,6 8 68,3 

 (14,9-94,1) (21,4-94,5) 

25 - 44 10 49,1 98 59,6 108 58,2 

(15,4-83,7) (41,8-75,2) (41,7-73) 

45 - 64 35 69,1 158 83,2 193 78,7 

(42,2-87,2) (70,5-91,1) (66,3-87,4) 

+65 37 70,0 109 87,5 146 82,2 

(40,3-89) (78-93,2) (70,3-89,9) 

TOTAL 83 67 372 76,6 455 74,1 

(48,9-81,2) (68,4-83,2) (66,4-80,5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 

La Tabla V.2.16.18. presenta la prevalencia de cobertura de colecistectomía en 

población con ecografía que presenta colelitiasis según nivel educacional. Se observa una 

tendencia con mayor prevalencia de colecistectomía en el nivel educacional bajo;  sin 

embargo, al ajustar por sexo y edad, esta diferencia se atenúa y no es estadísticamente 

significativa. Al comparar ambos sexos, se infiere que no existe diferencia significativa en 

cada uno de los niveles educacionales. 

 

Tabla V.2.16.18. Prevalencia de  cobertura de colecistectomía en población con ecografía 
con colelitiasis  según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

          HOMBRES           MUJERES     AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

BAJO 30 73 137 81,6 167 79,9 0,952 

(50,3-87,8) (70,1-89,3) (69,9-87,1) (0,3-2,7) 

MEDIO 30 62,5 174 75,4 204 72,6 0,914 

(35,3-83,6) (62,5-84,9) (60,9-81,9) (0,3-2,6) 

ALTO 19 67,2 57 71,7 76 69,9 1 

  (31,5-90,2)  (49,6-86,7)  (50,1-84,3)  

* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Antigüedad de la última ecografía en población con diagnóstico ecográfico de 

colelitiasis y que aún  no ha sido colecistectomizada  

 

En la Tabla V.2.16.19. se observa una antigüedad media de 5,02 años. El bajo tamaño 

muestral en hombres no permite sacar conclusiones respecto a la distribución por edad y 

sexo.  

 

Tabla V.2.16.19. Antigüedad (años) de última ecografía en población con diagnóstico de colelitiasis no 
colecistectomizada.  Descripción por edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 0 0,0 3 3,70 3 3,70 

 (3,1 - 4,3) (3,1 - 4,3) 

25 - 44 4 4,57 36 4,98 40 4,91 

(2,5 - 6,7) (2,7 - 7,2) (3 - 6,8) 

45 - 64 7 5,70 19 4,80 26 5,20 

(1,4 - 10) (1,2 - 8,4) (2,4 - 7,9) 

+65 9 2,82 18 7,28 27 5,05 

(1,5 - 4,2) (0,1 - 14,4) (1,2 - 8,9) 

TOTAL 20 4,68 76 5,17 96 5,02 

(2,6 - 6,8) (3,3 - 7,1) (3,6 - 6,5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

389 

   

V. 2. 17. Síntomas digestivos   

 

La presente sección trata sobre los síntomas digestivos autorreportados por los sujetos 

15 años y más en Chile 2009-2010. Se inicia con un reporte de prevalencias de 

epigastralgia, hemorragia digestiva alta y cambio de hábito intestinal según sexo, edad, 

nivel educacional (NEDU), zona y región. Continúa con la prevalencia de diarrea según las 

mismas variables y el consumo de algún producto relacionado a ella, para terminar con el 

autorreporte de enfermedad péptica, gástrica o duodenal.  

 

  

a) Epigastralgia 

Se consideró como epigastralgia un dolor en la zona abdominal de al menos dos 

semanas de duración en los últimos tres meses.  

 

La prevalencia nacional de epigastralgia en la población de 15 y más años es del 3,4%, 

diferente para hombres y mujeres: 2,3% y 4,5%, respectivamente, aun cuando la diferencia 

no es estadísticamente significativa. En mujeres, la prevalencia de epigastralgia tiende a 

aumentar con la edad, llegando a su máximo en el grupo de 45 a 64 años, para luego 

descender levemente (Tabla V.2.17.1.).  

Tabla V.2.17.1. Epigastralgia de al menos dos semanas de duración en los últimos tres meses según 
edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

           HOMBRES             MUJERES        AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 320 
1,6 

410 
2,0 

730 
1,8 

(0,4 - 7,3) (0,9 - 4,7) (0,8 - 4,2) 

25 - 44 646 
2,7 

991 
5,2 

1.637 
4,0 

(1,3 - 5,4) (3,4 – 8,0) (2,7 - 5,7) 

45 - 64 662 
2,6 

988 
5,7 

1.650 
4,2 

(1,3 - 5,1) (3,7 - 8,8) (2,9 - 6,1) 

65 y más 377 
1,4 

589 
4,2 

966 
3,0 

(0,5 - 3,9) (1,8 - 9,3) (1,5 - 5,9) 

TOTAL 2.005 
2,3 

2.978 
4,5 

4.983 
3,4 

(1,4 - 3,6) (3,4 – 6,0) (2,7 - 4,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Se observa una gradiente inversa en la prevalencia de epigastralgia según NEDU, 

sin encontrarse diferencias significativas. Las mujeres del nivel educacional bajo presentan 

significativamente mayor prevalencia de epigastralgia que las del nivel educacional medio 

(8,1% y 3,3% respectivamente.) Al ajustar por edad y sexo, se encuentra una significativa 

mayor prevalencia de epigastralgia en NEDU bajo respecto del alto (Tabla V.2.17.2.). 

 

Tabla V.2.17.2.  Epigastralgia de al menos dos semanas de duración en los últimos tres meses, según 
NEDU y sexo. Chile 2009 - 2010. 

       HOMBRES        MUJERES    AMBOS SEXOS   
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 484 
3,0 

822 
8,1 

1.306 
5,9 2,6 

(1,3 - 6,9) (5,0 - 12,8) (3,8 - 8,9) (1,1 - 5,7) 

Medio 1.104 
2,5 

1.553 
3,3 

2.657 
2,9 1,2 

(1,4 - 4,7) (2,3 - 4,8) (2,1 - 4,1) (0,6 - 2,5) 

Alto 378 
1,3 

537 
3,6 

915 
2,5 1,0 

(0,5 - 3,5) (1,7 - 7,3) (2,6 - 4,3)  

TOTAL 1.966 
2,3 

2.912 
4,4 

4.878 
3,4   

(1,5 - 3,7) (3,3 - 5,8) (2,6 - 4,3)   
* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 

 

A pesar de que la epigastralgia en sectores rurales es más prevalente que en sectores 

urbanos, no se encuentran diferencias significativas según zona o sexo o al ajustar por sexo 

y edad (Tabla V.2.17.3.). 

Tabla V.2.17.3. Epigastralgia de al menos dos semanas de duración en los últimos tres meses, según 
ruralidad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

       HOMBRES         MUJERES  AMBOS SEXOS   
ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.722 
2,0 

2.524 
4,3 

4.246 
3,2 1,0 

(1,1 - 3,5) (3,1 - 5,8) (2,4 - 4,2)  

Rural 283 
4,2 

454 
6,4 

737 
5,3 1,8 

(1,9 - 9,1) (3,5 - 11,5) (3,2 - 8,5) (1,0 - 3,1) 

TOTAL 2.005 
2,3 

2.978 
4,5 

4.983 
3,4   

(1,4 - 3,6) (3,4 – 6,0) (2,7 - 4,4)   
* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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 No se observan patrones particulares de distribución geográfica en la prevalencia de 

epigastralgia de al menos dos semanas de duración en los últimos tres meses. El valor 

mínimo corresponde a la XV Región de Arica y Parinacota y el máximo a la XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena (2,0% y 8,8, respectivamente) (Tabla V.2.17.4. y 

Gráfico V.2.17.1.). 
 

Tabla V.2.17.4. Epigastralgia de al menos dos semanas de duración en los últimos tres meses según 
regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR 

XV 291 2,0 0,5 
(0,8 - 4,6) (0,2 - 1,5) 

I 290 4,5 1,1 
(2,6 - 7,6) (0,5 - 2,3) 

II 290 4,0 1,1 
(2,2 - 7,1) (0,5 - 2,4) 

III 301 2,9 0,8 
(1,6 - 5,1) (0,4 - 1,7) 

IV 287 2,8 0,8 
(1,2 - 6,1) (0,3 - 1,9) 

V 318 3,5 0,9 
(1,9 - 6,3) (0,4 – 2,0) 

RM 832 3,7 1,0 
(2,4 - 5,9)  

VI 310 2,3 0,6 
(0,9 – 6,0) (0,2 - 1,9) 

VII 331 3,5 0,9 
(1,7 – 7,0) (0,4 - 2,3) 

VIII 271 3,0 0,8 
(1,4 - 6,2) (0,3 – 2,0) 

IX 293 2,5 0,7 
(1,2 - 5,4) (0,3 - 1,7) 

XIV 286 2,3 0,6 
(1,2 - 4,4) (0,3 - 1,3) 

X 291 3,9 1,0 
(2,0 - 7,6) (0,4 - 2,5) 

XI 293 4,2 1,0 
(1,3 - 12,4) (0,3 - 3,7) 

XII 299 
8,8 2,7 

(3,7 - 19,4) (0,9 - 7,9) 

CHILE 4.983 3,4  
(2,7 - 4,4)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Gráfico V.2.17.1. Prevalencias % (I.C.) de epigastralgia según regiones. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Probable hemorragia digestiva alta 

Entre los 25 y 44 años se da la mayor prevalencia de probable hemorragia digestiva alta, 

tanto en hombres como en mujeres, para luego ir descendiendo conforme aumenta la edad. 

Las mujeres tienen mayores prevalencias que los hombres en las tres primeras categorías de 

edad, sin encontrarse diferencias significativas por sexo (Tabla V.2.17.5.). 

Tabla V.2.17.5. Probable hemorragia digestiva alta en los últimos 3 meses según edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES             MUJERES      AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n Prevalencia 

15 - 24 320 
3,6 

410 
6,4 

730 
5,0 

(1,8 - 7,2) (4,0 – 10,0) (3,4 - 7,4) 

25 - 44 646 
10,1 

991 
12,3 

1.637 
11,2 

(7,1 - 14,3) (9,4 - 16,1) (9,0 - 13,9) 

45 - 64 662 
9,0 

988 
9,5 

1.650 
9,3 

(5,9 - 13,6) (7,0 - 12,8) (7,2 - 11,9) 

65 y más 377 
8,5 

589 
7,8 

966 
8,1 

(4,4 - 15,8) (4,8 - 12,4) (5,5 - 11,9) 

TOTAL 2.005 
8,2 

2.978 
9,7 

4.983 
8,9 

(6,5 - 10,4) (8,1 - 11,5) (7,7 - 10,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Se observa una gradiente no significativa según nivel educacional, donde el nivel bajo  

tiene la mayor prevalencia de sospecha de hemorragia digestiva alta. Al segmentar por 

sexo, esta gradiente se mantiene solo para los hombres, encontrándose diferencias 

significativas entre la prevalencia en hombres de NEDU medio y alto. Al ajustar por edad y 

sexo, existe un mayor riesgo de hemorragia digestiva alta para NEDU bajo y medio 

respecto del alto  (Tabla V.2.17.6). 

  

Tabla V.2.17.6. Sospecha de hemorragia digestiva alta en los últimos 3 meses,  según NEDU y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

        HOMBRES        MUJERES   AMBOS SEXOS   
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 484 
10,6 

822 
10,0 

1.306 
10,2 2,0 

(6,7 - 16,3) (7,4 - 13,2) (7,9 - 13,1) (1,2 - 3,3) 

Medio 1.104 
9,4 

1.553 
10,4 

2.657 
9,9 2,0 

(7,0 - 12,6) (8,2 - 13,2) (8,2 – 12,0) (1,3 - 3,1) 

Alto 378 
3,1 

537 
8,1 

915 
5,7 1 

(1,4 - 6,7) (5,4 - 11,9) (7,7 - 10,3)  

TOTAL 1.966 
8,1 

2.912 
9,7 

4.878 
8,9   

(6,4 - 10,2) (8,2 - 11,6) (7,7 - 10,3)   
* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 
 

No se distinguen patrones particulares de distribución en la prevalencia de sospecha de  

hemorragia digestiva alta en los últimos tres meses entre personas de zonas urbanas y 

rurales (Tabla V.2.17.7.). 

Tabla V.2.17.7. Sospecha de hemorragia digestiva alta en los últimos 3 meses,  según ruralidad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

        HOMBRES        MUJERES   AMBOS SEXOS 
RURALIDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.722 
7,9 

2.524 
9,9 

4.246 
8,9 1,0 

(6,0 - 10,2) (8,1 - 11,9) (7,6 - 10,4)  

Rural 283 
10,4 

454 
8,2 

737 
9,3 1,1 

(6,5 - 16,3) (5,7 - 11,7) (6,9 - 12,6) (0,7 - 1,5) 

TOTAL 2.005 
8,2 

2.978 
9,7 

4.983 
8,9   

(6,5 - 10,4) (8,1 - 11,5) (7,7 - 10,3)   
*ODDS RATIO corregido por sexo y edad.  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

394 

   

La prevalencia nacional de probable hemorragia digestiva alta en adultos de 15 o más 

años es de 8,9%. La XIV Región de Los Ríos es la que registra la menor prevalencia 

(4,5%), mientras que la IV Región de Coquimbo es la que registra la mayor prevalencia 

(14,9%), esta última con su intervalo de confianza al límite de la significancia respecto del 

promedio nacional.  Al ajustar por edad y sexo, la III Región de Atacama, IV Región de 

Coquimbo y VII Región del Maule presentan mayor riesgo de probable hemorragia 

digestiva alta comparadas con la XIII Región Metropolitana (Tabla V.2.17.8. y Gráfico 

V.2.17.2.). 
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Tabla V.2.17.8. Probable hemorragia digestiva alta según regiones. 
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 291 11,4 1,5 
(6,8 - 18,4) (0,8 - 2,9) 

I 290 7,2 0,9 
(4,2 - 12,1) (0,4 - 1,7) 

II 290 10,0 1,3 
(6,6 - 14,7) (0,8 - 2,3) 

III 301 13,9 1,9 
(9,2 - 20,4) (1,1 - 3,4) 

IV 287 14,9 2,2 
(10,3 - 21,1) (1,3 - 3,7) 

V 318 10,1 1,3 
(6,4 - 15,6) (0,7 - 2,4) 

RM 832 7,8 1,0 
(5,8 - 10,5)  

VI 310 5,5 0,7 
(3,3 - 9,1) (0,4 - 1,3) 

VII 331 13,2 1,8 

(9,3 - 18,4) (1,1 – 3,0) 

VIII 271 9,3 1,2 

(6,1 – 14,0) (0,7 - 2,1) 

IX 293 5,6 0,7 

(3,3 - 9,6) (0,4 - 1,3) 

XIV 286 4,5 0,6 

(2,8 - 7,1) (0,3 – 1,0) 

X 291 12,4 1,7 

(7,9 - 18,9) (0,9 - 3,1) 

XI 293 5,3 0,6 

(2,5 - 10,8) (0,3 - 1,5) 

XII 299 6,5 0,8 

(3,6 - 11,4) (0,4 - 1,7) 

CHILE 4.983 8,9  

(7,7 - 10,3)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Gráfico V.2.17.2. Prevalencia de hemorragia digestiva alta según regiones. 
 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Cambio de hábito intestinal 

 

Tanto situaciones de estitiquez como de tendencia a la diarrea son consideradas en el 

cambio de hábito intestinal de últimos tres meses.  

 

El 30,7% de chilenos que reporta cambios de hábito intestinal se puede dividir en dos 

fracciones de sentido contrario: 20,1% hacia la estitiquez y 10,6% tendiente a la diarrea. El 

21,7% de los hombres que reporta cambios de hábito intestinal se divide en 11,0% hacia la 

estitiquez y 10,7% hacia la diarrea, mientras que el 39,1% de mujeres se divide en un 

28,6% que refiere estitiquez y un 10,6% que refiere tendencia a la diarrea.  

 

Al observar las prevalencias de cambio de hábito intestinal según sexo y edad, se 

distinguen diferencias significativas solamente según sexo, teniendo las mujeres 

prevalencias mayores a los hombres (Tabla V.2.17.9.). 
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Tabla V.2.17.9. Cambio de hábito intestinal en los últimos tres meses, según edad y sexo. Chile 2009 - 
2010. 

           HOMBRES              MUJERES      AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 312 
17,5 

404 
31,6 

716 
24,6 

(11,8 – 25,0) (25,7 - 38,1) (20,4 - 29,4) 

25 - 44 640 
23,6 

983 
40,3 

1.623 
32,0 

(18,4 - 29,7) (35,0 - 45,8) (28,1 - 36,1) 

45 - 64 655 
21,2 

982 
43,6 

1.637 
32,9 

(16,5 – 27,0) (38,4 - 48,9) (29,1 - 36,9) 

65 y más 373 
24,6 

582 
38,4 

955 
32,5 

(18,3 - 32,2) (32,2 – 45,0) (27,9 - 37,6) 

TOTAL 1.980 
21,7 

2.951 
39,1 

4.931 
30,7 

(18,7 - 24,9) (36,2 - 42,2) (28,5 - 32,9) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

 

La diferencia significativa en el cambio de hábito intestinal encontrada entre hombres y 

mujeres se mantiene para los niveles educacionales bajo y medio (Tabla V.2.17.10) y para 

las personas de zonas urbanas (Tabla V.2.17.11.).  

 

Tabla V.2.17.10. Cambio de hábito intestinal en los últimos 3 meses,  según NEDU y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS   

NEDU n Prevalencia n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 476 
20,9 

812 
38,9 

1.288 
31,2 0,9 

(15,8 - 27,1) (33,8 - 44,3) (27,4 - 35,4) (0,7 - 1,3) 

Medio 1.091 
21,4 

1.538 
41,3 

2.629 
31,3 1,1 

(17,8 - 25,5) (37,3 - 45,4) (28,5 - 34,3) (0,8 - 1,5) 

Alto 374 
23,3 

535 
35,6 

909 
29,6 1,0 

(16,4 – 32,0) (29,0 - 42,8) (28,7 - 33,1)  

TOTAL 1.941 
21,8 

2.885 
39,4 

4.826 
30,9   

(18,8 - 25,1) (36,4 - 42,4) (28,7 - 33,1)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Tabla V.2.17.11. Cambio de hábito intestinal en los últimos 3 meses,   
según ruralidad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

         HOMBRES         MUJERES    AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.700 
21,6 

2.499 
40,0 

4.199 
31,2 1,0 

(18,4 - 25,2) (36,8 - 43,3) (28,8 - 33,7)  

Rural 280 
22,0 

452 
33,0 

732 
27,4 0,8 

(15,7 – 30,0) (27,0 - 39,5) (22,8 - 32,5) (0,6 - 1,1) 

TOTAL 1.980 
21,7 

2.951 
39,1 

4.931 
30,7   

(18,7 - 24,9) (36,2 - 42,2) (28,5 - 32,9)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010.  
 

 

 

La prevalencia de cambio de hábito intestinal según regiones tomó valores entre 25,3% 

(VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins) y 40,3% (II Región de 

Antofagasta), esta última mostrando diferencias estadísticamente significativas con la 

prevalencia a nivel nacional para adultos chilenos mayores de 15 años. Al ajustar por sexo 

y edad se encuentra que la II Región de Antofagasta presenta diferencias significativas  

respecto de la XIII Región Metropolitana, utilizada de referencia (Tabla V.2.17.12. y 

Gráfico V.2.17.3.). 
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Tabla V.2.17.12. Cambio de hábito intestinal en últimos 3 meses según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGION n PREVALENCIA OR* 

XV 288 35,9 1,3 
(28,8 - 43,5) (0,9 - 1,8) 

I 290 29,2 0,9 
(23,0 - 36,2) (0,6 - 1,2) 

II 288 40,3 1,5 
(33,7 - 47,3) (1,1 - 2,1) 

III 298 30,7 1,0 
(24,6 - 37,6) (0,7 - 1,5) 

IV 286 30,4 1,0 
(24,1 - 37,6) (0,7 - 1,4) 

V 315 36,0 1,2 
(29,3 - 43,2) (0,9 - 1,8) 

RM 812 31,5 1,0 
(27,6 - 35,6)  

VI 309 25,3 0,8 
(19,2 - 32,5) (0,5 - 1,2) 

VII 327 25,7 0,8 

(20,6 - 31,6) (0,5 - 1,1) 

VIII 268 29,5 0,9 

(21,7 - 38,6) (0,6 - 1,5) 

IX 293 24,3 0,7 

(18,2 - 31,7) (0,5 - 1,1) 

XIV 282 34,1 1,1 

(27,1 - 41,8) (0,7 - 1,6) 

X 287 28,5 0,8 

(22,4 - 35,3) (0,6 - 1,2) 

XI 290 29,9 0,9 

(21,6 - 39,9) (0,5 - 1,4) 

XII 298 26,3 0,8 

(18,1 - 36,7) (0,5 - 1,4) 

CHILE 4.931 30,7  
(28,5 - 32,9)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Gráfico V.2.17.3. Prevalencia de cambio de hábito intestinal según regiones.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d)  Diarrea 

 

A continuación se presentan prevalencias sobre diarrea. El 18,0% de los chilenos de 15 y 

más años presentó un cuadro de diarrea en los últimos 15 días. De quienes presentaron 

diarrea, en un 58,1% de los casos ésta tuvo un día de duración, un 22,6% dos días y en un 

14,8% tres días. Un caso reportó duración de 30 días, uno de 60 y uno de 90 días, duración 

máxima reportada.  

 

La diarrea aguda, de menos de dos semanas de duración, tuvo una prevalencia del 99,2% 

en hombres y 98,8% en mujeres, diferencia que no es estadísticamente significativa. 

Diarrea prolongada fue reportada por 4 hombres (correspondientes al 0,8% de la población 

con diarrea) y 9 mujeres (correspondientes al 1,0% de la población con diarrea). No hubo 

casos de diarrea crónica en hombres y hubo tres casos en mujeres (Tabla V.2.17.13.). 
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Tabla V.2.17.13. Duración de la diarrea en sujetos que la reportaron. Chile 2009 - 2010. 
      HOMBRES       MUJERES    AMBOS SEXOS 

DURACIÓN n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Aguda: menos de 

dos semanas 
337 

99,2 
485 

98,8 

822 

99 

(97,8 - 99,7) (97,6 - 99,4) (98,2 - 99,4) 

Prolongada: entre 2 y 

4 semanas 
337 

0,8 
485 

1,0 

822 

0,9 

(0,3 - 2,2) (0,5 - 2,3) (0,5 - 1,7) 

Crónica: más de 

cuatro semanas 
337 

0,0 
485 

0,2 
822 

0,1 

 (0,1 - 0,6) (0,0 - 0,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

 

Considerando el total de chilenos de 15 años y más, se entregan las prevalencias de 

diarrea en los últimos 15 días.  

 

La prevalencia de diarrea según edad y sexo toma valores entre el 12,0% y 21,7%, sin 

encontrarse diferencias significativas para las diferentes categorías (Tabla V.2.17.14.). 

 

Tabla V.2.17.14. Diarrea en los últimos 15 días según edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES              MUJERES      AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 320 
19,2 

407 
21,6 

727 
20,4 

(13,7 - 26,3) (16,5 - 27,8) (16,5 – 25,0) 

25 - 44 644 
21,7 

989 
20,1 

1.633 
20,9 

(17,1 - 27,2) (15,8 - 25,2) (17,7 - 24,5) 

45 - 64 662 
13,8 

986 
13,7 

1.648 
13,8 

(10,2 - 18,6) (10,7 - 17,4) (11,3 - 16,7) 

65 y más 377 
12,0 

587 
15,8 

964 
14,2 

(7,1 - 19,6) (11,1 - 21,9) (10,6 - 18,7) 

TOTAL 2.003 
17,9 

2.969 
18,0 

4.972 
18,0 

(15,3 - 20,8) (15,7 - 20,6) (16,2 - 19,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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No se distinguen patrones de diarrea en los últimos 15 días por nivel educacional y sexo. 

Solo al ajustar por sexo y edad, NEDU medio presenta una prevalencia de diarrea 

significativamente mayor que NEDU alto (Tabla V.2.17.15.).  

 

Tabla V.2.17.15. Diarrea en últimos 15 días según NEDU y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

      HOMBRES       MUJERES  AMBOS SEXOS   

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 483 
12,6 

820 
15,8 

1.303 
14,4 1,13 

(8,5 - 18,2) (12,2 - 20,2) (11,5 - 17,8) (0,76-1,69) 

Medio 1.104 
19,8 

1.549 
20,6 

2.653 
20,2 1,47 

(16,2 - 23,9) (17,2 - 24,5) (17,7 – 23,0) (1,06-2,03) 

Alto 377 
16,8 

534 
14,2 

911 
15,4 1 

(12,0 - 22,9) (10,4 - 19,1) (16,2 - 19,9)  

TOTAL 1.964 
17,8 

2.903 
18,1 

4.867 
18   

(15,2 - 20,8) (15,7 - 20,7) (16,2 - 19,9)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

 

 

No se distinguen patrones de diarrea en últimos 15 días por zona y sexo (Tabla 

V.2.17.16). 

 

Tabla V.2.17.16. Diarrea en últimos 15 días según zona y sexo. Chile 2009 - 2010. 
      HOMBRES      MUJERES  AMBOS SEXOS 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.700 
17,5 

423 
18,4 

720 
18,0 1,00 

(14,8 - 20,7) (15,9 - 21,3) (16,1 - 20,1)  

Rural 280 
20,4 

67 
14,9 

110 
17,7 1,00 

(13,8 - 29,1) (10,8 - 20,2) (13,6 - 22,7) (0,71-1,41) 

TOTAL 1.980 
17,9 

490 
18,0 

830 
18,0   

(15,3 - 20,8) (15,7 - 20,6) (16,2 - 19,9)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Un 29,8% de la población chilena mayor a 15 años de la II Región de Antofagasta ha 

presentado diarrea en los últimos 15 días. Por otra parte, un 9,6%, 8,2% y 6,6% de la XI 

Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, XII Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena y la IX Región de La Araucanía, respectivamente, también ha presentado 

diarrea. Todas estas prevalencias son estadísticamente diferentes al promedio nacional. Al 

ajustar por edad y sexo, se mantienen las diferencias de estas regiones respecto de la XIII 

Región Metropolitana  (Tabla V.2.17.17. y Gráfico V.2.17.4.). 
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Tabla V.2.17.17. Diarrea de últimos 15 días según regiones. 
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 289 21,7 1,2 
(15,9 - 28,9) (0,7 - 1,8) 

I 290 14,3 0,7 
(10,0 - 19,9) (0,5 - 1,1) 

II 290 29,8 1,7 
(23,5 – 37,0) (1,2 - 2,6) 

III 301 21,2 1,2 
(15,5 - 28,2) (0,8 - 1,8) 

IV 287 21,6 1,1 
(16,1 - 28,3) (0,7 - 1,7) 

V 318 21,5 1,2 
(16,0 - 28,3) (0,8 - 1,8) 

RM 829 19,2 1,0 
(16,0 - 22,9)  

VI 309 15,4 0,8 
(10,9 - 21,2) (0,5 - 1,2) 

VII 331 15,9 0,8 

(11,9 - 20,9) (0,5 - 1,2) 

VIII 271 16,4 0,8 

(11,0 - 23,7) (0,5 - 1,3) 

IX 293 6,6 0,3 

(4,0 - 10,9) (0,2 - 0,5) 

XIV 285 13,7 0,7 

(9,5 - 19,4) (0,4 - 1,1) 

X 291 16,1 0,8 

(11,3 - 22,5) (0,5 - 1,3) 

XI 290 9,6 0,5 

(6,1 - 14,8) (0,3 - 0,8) 

XII 298 8,2 0,4 

(5,3 - 12,5) (0,2 - 0,6) 

CHILE 4.972 18,0  
(16,2 - 19,9)   

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 – 2010. 
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Gráfico V.2.17.4. Prevalencia diarrea de los últimos 15 días según regiones. Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A continuación se presenta la distribución de productos consumidos que el encuestado 

relacionó con la diarrea. Un 10,8% de los hombres y un 26,7% de las mujeres no identificó 

ningún producto, diferencia estadísticamente significativa (Tabla V.2.17.18.). La mayor 

parte, tanto de hombres como de mujeres, relacionó su diarrea con el consumo de algún 

alimento. De estos, los más identificados fueron:  

 

- Para diarrea aguda: leche no pasteurizada (8,0%), huevo no cocido completamente 

(6,3%), mayonesa envasada (5,1%), mariscos crudos (4,9%), carne no cocida 

completamente (4,8%) y cerdo no cocido completamente (4,7%). Otro alimento 

(36,2%) y ningún alimento (23,5%). 

 

- Para diarrea prolongada: hamburguesa no cocida completamente (14,0%), leche no 

pasteurizada (7,2%) y cordero no cocido completamente (1,4%). Otro alimento 

(33,4%) y ningún alimento (46,8%). 
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- Para diarrea crónica: leche no pasteurizada (25,9%), queso hecho de leche no 

pasteurizada (25,9%) y mayonesa envasada (25,9%). Otro alimento (71,0%) y 

ningún alimento (29,0%). Cabe destacar que en este último análisis el número de 

casos de diarrea crónica era muy pequeño.  

Nota: ésta era una pregunta de respuesta múltiple, por lo que los porcentajes no suman 

100%. 

 

 

  Tabla V.2.17.18. Producto consumido con que la persona relaciona la diarrea.  
Chile 2009 - 2010. 

         HOMBRES             MUJERES     AMBOS SEXOS 
PRODUCTO 

CONSUMIDO n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Agua 340 
11,57 

490 
7,75 

830 
9,61 

(6,9-18,7) (3,5-16,3) (6,2-14,7) 

Alimentos 340 
67,63 

490 
58,18 

830 
62,77 

(59,6-74,7) (50,5-65,5) (57,2-68,0) 

Alcohol 340 
6,04 

490 
2,18 

830 
4,06 

(3,6-10,1) (0,8-5,6) (2,6-6,4) 

Medicamentos 340 
3,96 

490 
5,18 

830 
4,59 

(1,9-7,9) (3,0-8,8) (3,0-7,0) 

No identifica 340 
10,78 

490 
26,72 

830 
18,98 

(6,9-16,4) (21,0-33,4) (15,3-23,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

407 

   

Un 5,9% de los hombres con diarrea consultó al médico. Para mujeres, este porcentaje 

fue del 11,5% (Tabla V.2.17.19.). 

 

Tabla V.2.17.19. Diarrea que motivó consulta al médico según sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

             HOMBRES             MUJERES         AMBOS SEXOS 
  n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

CONSULTA 
MÉDICA 340 

5,9 
490 

11,5 
830 

8,8 

(3,7 - 9,5) (8,2 - 16,1) (6,7 - 11,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
 
 
 

e) Autorreporte de enfermedad péptica, gástrica o duodenal  

 

Un 6,5% de los chilenos de 15 años y más reportó diagnóstico médico de enfermedad 

péptica, gástrica o duodenal. No hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Para ambos sexos, la prevalencia de autorreporte de los mayores de 45 años es 

significativamente superior a la de los de 15 a 24 años. Esto se mantiene al segmentar por 

sexo (Tabla V.2.17.20.). 

Tabla V.2.17.20. Autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, gástrica o duodenal, 
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 319 
1,0 

409 
1,9 

728 
1,4 

(0,2 – 5,0) (0,8 - 4,2) (0,7 - 3,1) 

25 - 44 637 
5,5 

974 
4,8 

1611 
5,2 

(3,4 - 8,8) (3,0 - 7,6) (3,7 - 7,2) 

45 - 64 652 
11,4 

973 
9,4 

1625 
10,4 

(7,5 – 17,0) (6,8 - 12,8) (8,0 - 13,4) 

65 y más 372 
10,1 

582 
11,5 

954 
10,9 

(6,2 – 16,0) (7,3 - 17,6) (7,8 - 15) 

TOTAL 1.980 
6,7 

2.938 
6,4 

4918 
6,5 

(5,1 - 8,7) (5,1 - 7,9) (5,5 - 7,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Tanto para hombres como para mujeres se da una tendencia no significativa en el  

autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, gástrica o duodenal según 

NEDU, siendo NEDU bajo el que más diagnóstico médico reporta  (Tabla V.2.17.21.). 

 

Tabla V.2.17.21. Prevalencia % (I.C.) de autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, 
gástrica o duodenal según NEDU y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS   
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 475 
7,7 

808 
7,6 

1.283 
7,6 1,1 

(4,9 - 11,8) (5,4 - 10,5) (5,8 - 9,9) (0,6 – 2,0) 

Medio 1.090 
6,6 

1531 
7,1 

2.621 
6,8 0,8 

(4,6 - 9,6) (5,2 - 9,4) (5,4 - 8,7) (0,4 - 1,3) 

Alto 376 
6,1 

535 
4,0 

911 
5,0 1,0 

(3,2 - 11,3) (2,0 - 7,8) (5,5 - 7,8)  

TOTAL 1.941 
6,7 

2.874 
6,4 

4.815 
6,5   

(5,1 - 8,8) (5,1 – 8,0) (5,5 - 7,8)   
* ODDS RATIO corregido por sexo y edad 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 

 

 

No existen patrones en el autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, 

gástrica o duodenal según ruralidad (Tabla V.2.17.22.).  

 

Tabla V.2.17.22. Autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, gástrica o duodenal según 
ruralidad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

         HOMBRES          MUJERES    AMBOS SEXOS   
ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.705 
6,5 

2.490 
6,5 

4.195 
6,5 1,0 

(4,8 - 8,8) (5,1 - 8,2) (5,3 - 7,9)  

Rural 275 
7,9 

448 
5,4 

723 
6,7 1,0 

(4,5 - 13,5) (3,4 - 8,6) (4,5 - 9,7) (0,6 - 1,6) 

TOTAL 1.980 
6,7 

2.938 
6,4 

4.918 
6,5   

(5,1 - 8,7) (5,1 - 7,9) (5,5 - 7,7)   
* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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A nivel nacional, el autorreporte de diagnóstico médico es de 6,5% para los mayores de 

15 años. Según regiones, varía entre el 8,6% en la VIII Región del Biobío y el 2,0% en la 

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta última prevalencia es 

significativamente diferente a la prevalencia nacional. Al ajustar por edad y sexo, esta 

diferencia se mantiene (Tabla V.2.17.23. y Gráfico V.2.17.25.). 

 

Tabla V.2.17.23. Autorreporte de diagnóstico médico de enfermedad péptica, gástrica o duodenal, 
según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 285 5,5 0,8 
(3,2 - 9,2) (0,4 - 1,6) 

I 286 7,3 1,0 
(3,8 - 13,5) (0,5 - 2,2) 

II 289 7,2 1,2 
(4,7 – 11,0) (0,7 - 2,2) 

III 300 6,3 0,9 
(3,2 - 12,2) (0,4 - 1,9) 

IV 281 4,3 0,7 
(2,0 - 9,1) (0,3 - 1,7) 

V 309 5,4 0,8 
(3,3 - 8,8) (0,4 - 1,5) 

RM 820 6,6 1,0 
(4,8 – 9,0)  

VI 306 8,0 1,1 
(5,3 - 11,9) (0,6 – 2,0) 

VII 331 6,2 1,0 
(3,8 - 9,8) (0,5 - 1,8) 

VIII 269 8,6 1,4 
(4,9 - 14,9) (0,7 - 2,8) 

IX 292 4,0 0,5 
(2,2 - 7,1) (0,3 - 1,1) 

XIV 281 8,1 1,2 
(5,4 - 12,2) (0,7 - 2,2) 

X 286 7,1 1,1 
(4,1 – 12,0) (0,6 - 2,1) 

XI 287 4,1 0,6 
(2,3 - 7,2) (0,3 - 1,2) 

XII 296 2,0 0,3 
(1,0 - 3,9) (0,1 - 0,7) 

CHILE 4.918 6,5  
(5,5 - 7,7)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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Gráfico V.2.17.25. Prevalencias % (I.C.) de autorreporte de diagnóstico médico según regiones. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La edad promedio de autorreporte de primer diagnóstico médico de enfermedad péptica, 

gástrica o duodenal es de 34,7 años en general, 33,4 para hombres y 36,0 años para 

mujeres. 

 

La cobertura de tratamiento farmacológico para enfermedad péptica, gástrica o duodenal 

en las últimas dos semanas es del 2,2% en población general y aproximadamente 30%  en 

población que autorreporta este diagnóstico médico alguna vez en la vida. No existen 

diferencias entre distintas edades o sexos (Tabla V.2.17.24.). De las personas que 

reportaron diagnóstico médico, un 27,9% (I. C. 95%: 20,6 – 36,6) está bajo tratamiento 

farmacológico, sin encontrarse diferencias significativas entre hombres y mujeres.  
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Tabla V.2.17.24. Prevalencia de tratamiento en las últimas dos semanas por enfermedad péptica, 
gástrica o duodenal,  según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 320 
0,8 

409 
0,0 

729 
0,4 

(0,1 - 5,5)  (0,1 - 2,8) 

25 - 44 646 
2,3 

988 
1,7 

1.634 
2 

(1,1 - 4,9) (0,7 - 3,6) (1,2 - 3,4) 

45 - 64 662 
1,9 

986 
3,5 

1.648 
2,8 

(1,0 - 3,8) (2,1 - 5,8) (1,8 - 4,1) 

65 y más 377 
3,1 

588 
5,6 

965 
4,5 

(1,3 - 7,1) (2,3 - 12,9) (2,3 - 8,7) 

TOTAL 2.005 
2,0 

2.971 
2,4 

4.976 
2,2 

(1,2 - 3,1) (1,6 - 3,5) (1,6 - 2,9) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009 - 2010. 
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V.2.18. Síntomas depresivos 

 

En este capítulo se resumen los resultados del instrumento de tamizaje de síntomas 

depresivos CIDI-SF (abreviado).  En el instrumento hay dos preguntas generales a través de 

las cuales los participantes entran al interrogatorio in extenso para caracterizar una posible 

depresión. La primera pregunta indaga sobre síntomas de tristeza (disforia) y la segunda 

sobre falta de interés o capacidad para disfrutar (anhedonia), ambas referidas a los  últimos 

12 meses (criterios mayores para depresión DSMIV).  

 

La aplicación del instrumento permite obtener un puntaje de riesgo de depresión en base 

a la suma de los 7 síntomas complementarios (criterios menores para depresión DSMIV).  

El cálculo de la prevalencia se realiza con el punto de corte de: 1 criterio mayor, más 5 o 

más síntomas complementarios. Aquellas personas catalogadas con riesgo de depresión, 

tienen “síntomas depresivos de último año”. Es importante destacar que el instrumento no 

permite distinguir a una fracción de ellos que tiene los síntomas o los tuvo mientras cursaba 

una enfermedad con intensos síntomas físicos o presentaba otras enfermedades siquiátricas 

que cursan con síntomas depresivos (distimia, trastorno bipolar), o quienes se encuentran 

cursando un duelo. Sin embargo, todos ellos han presentado en el último año 

sintomatología suficiente como para requerir atención médica. 

 

 

a) Prevalencia de síntomas depresivos de último año 

 

Se definió con síntomas depresivos de último año a personas con disforia o anhedonia 

que cumplían el criterio definido con anterioridad, independientemente del tratamiento 

farmacológico. 

 

La prevalencia de síntomas depresivos en la población es de 17,2 %. En la Tabla 

V.2.18.1. se observa que las mujeres presentan significativamente mayor prevalencia de 

síntomas depresivos que los hombres. 
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Tabla V.2.18.1. Prevalencia de síntomas depresivos en el último año.  
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

1954 8,5 2709 25,7 4663 17,2 

(6,7 - 10,9) (23 - 28,8) (15,4 - 19,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La prevalencia de síntomas depresivos en el último año, por grupo de edad y sexo, no es 

homogénea. En la tabla V.2.18.2. se observa que las mujeres presentan, en cada uno de los 

estratros, significativamente mayor prevalencia de síntomas depresivos en el último  año. 

La prevalencia más alta en mujeres corresponde a la edad de 45-64 años (30,1%), mientras 

que para los hombres es a la edad de 25-44 años (11%). 

 

Tabla V.2.18.2. Prevalencia de síntomas de depresión en el último año 
 por grupos de edad y sexo.  Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 340 7,6 379 21,7 719 14,4 

(4,3-13,1) (16,4-28,2) (11,1-18,4) 

25 - 44 618 11,0 908 27,9 1.526 19,4 

(7,4-15,9) (22,8-33,5) (16,1-23,1) 

45 - 64 637 7,7 880 30,1 1.517 19,2 

(5,1-11,4) (25,2-35,5) (16,2-22,8) 

+65 359 4,1 542 16,9 901 11,2 

(2-8,2) (12-23,2) (8,1-15,1) 

TOTAL 1.954 8,5 2.709 25,7 4.663 17,2 

(6,7-10,9) (23-28,8) (15,4-19,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Hay una asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia de síntomas 

depresivos de último año y el nivel educacional (NEDU), al ajustar por edad y sexo. En la 

Tabla V.2.18.3. se observa que la prevalencia es más alta en el nivel bajo (20,8%); esta 

tendencia ocurre tanto en hombres como en mujeres. Al ajustar por sexo y edad, se reafirma 

lo dicho anteriormente, ya que los niveles bajo y medio presentan mayores prevalencia de 

síntomas depresivos que el nivel alto.   

 

Tabla V.2.18.3. Prevalencia de síntomas depresivos por nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 
 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 476 13,1 763 26,9 1239 20,8 2,366 

(7,6-21,5) (22,1-32,3) (17-25,2) (1,5-3,8) 

Medio 1109 7,9 1436 29,4 2.545 18,4 1,820 

(5,8-10,7) (25,4-33,7) (15,9-21,1) (1,2-2,7) 

Alto 367 6,9 505 16,6 872 11,8 1 

  (3,8-12,3)  (12-22,4)  (8,8-15,6)  

     * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Aunque la prevalencia de síntomas depresivos en el último año es discretamente mayor 

en la zona urbana, no hay diferencias estadísticamente significativas. La asociación entre la 

prevalencia y la zona, ajustada por edad y sexo, no alcanza significancia estadística (Tabla 

V.2.18.4.). 

 

Tabla V.2.18.4. Prevalencia % (I. C.) de síntomas de depresión por zona urbano-rural.  
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 3.957 17,7 1 

(15,7-19,9) 

Rural 704 14,1 0,782 

(10,6-18,4) (0,5-1,1) 

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
 Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La tabla  V.2.18.5. presentan las prevalencias de tener síntomas depresivos en el último 

año según región. Al comparar con la XIII Región Metropolitana, se observa que la XV 

Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, VI Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins y  XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena presentan significativamente menor prevalencia de tener síntomas depresivos en 

comparación con la XIII Región Metropolitana. Por otra parte, la IX Región de La 

Araucanía presenta significativamente mayor prevalencia que la XIII Región 

Metropolitana. 
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Tabla V.2.18.5. Prevalencia de síntomas depresivos por regiones. Chile 2009-2010. 
 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 275 10,2 0,5 

(5,8 - 17,2) (0,3 - 1) 

I 292 2,7 0,1 

(1 - 6,8) (0 - 0,3) 

II 264 11,9 0,6 

(8,4 - 16,6) (0,4 - 0,9) 

III 266 13,6 0,8 

(9,1 - 19,8) (0,5 - 1,3) 

IV 262 12,7 0,7 

(8 - 19,5) (0,8 - 1,9) 

V 304 18,7 1,1 

(13,8 - 24,9) (0,7 - 1,6) 

RM 785 18,1 1,0 

(14,9 - 21,9)  

VI 266 10,6 0,6 

(7,1 - 15,4) (0,3 - 1) 

VII 308 20,3 1,2 

(15,3 - 26,4) (0,8 - 1,9) 

VIII 257 18,4 1,1 

(12,7 - 25,9) (0,6 - 1,8) 

IX 299 27,3 1,9 

(20,5 - 35,3) (1,2 - 3) 

XIV 268 14,4 0,7 

(10,4 - 19,6) (0,4 - 1,1) 

X 294 13,1 0,7 

(8,1 - 20,5) (0,4 - 1,2) 

XI 239 8,5 0,4 

(4,9 - 14,4) (0,2 - 0,7) 

XII 284 5,7 0,3 

(3,5 - 9,1) (0,2 - 0,5) 

CHILE 4663 17,2  

(15,4 - 19,2)  

 * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

417 

   

 

Del mismo modo, en el Gráfico V.2.18.1. se puede observar  que la  IX Región de La 

Araucanía posee significativamente mayor prevalencia de tener síntomas depresivos en el 

último año, mientras que la XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II 

Región de Antofagasta, III Región de Atacama, VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins,  XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena tienen menor prevalencia en comparación con la 

prevalencia país. 

 
Gráfico V2.18.1. Prevalencia de síntomas depresivos por regiones. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Diagnóstico médico de depresión  

 

La población adulta de este estudio presenta un 21,67% de autorreporte de diagnóstico 

médico de depresión alguna vez en la vida. En la tabla V.2.18.6. se observa que existe 

diferencia significativa entre ambos sexos. Las mujeres presentan mayores porcentajes que 

los hombres (33,12% y 9,65 %, respectivamente). 

 
Tabla V.2.18.6. Autorreporte de diagnóstico médico de depresión alguna vez en la vida. 

Chile 2009-2010. 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

2153 
9,65 

3120 
33,12 

5273 
21,67 

(7,75-11,95) (30,38-35,98) (19,87-23,58) 
Fuente: ENS Chile 2009 
 

El autorreporte de diagnóstico médico de depresión tiene una tendencia a ser mayor en 

el grupo de menor nivel educacional. En todos los estratos, las mujeres presentaron mayor 

frecuencia de autorreporte. La tabla V.2.18.7. muestra que la mayor prevalencia es en el 

nivel educacional bajo (26.9%). Sin embargo, al ajustar por edad y sexo, no se encontraron  

diferencias significativas entre el nivel educacional bajo, medio y alto.  

 

Tabla V.2.18.7.  Autorreporte de diagnóstico médico de depresión por nivel educacional (NEDU).  

Chile 2009-2010. 

HOMBRES  MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 525 12,6 878 37,8 1403 26,9 1,139 

(8,3-18,7) (32,6-43,3) (23,2-31) (0,8-1,6) 

Medio 1215 8,4 1664 31,6 2.879 19,9 0,896 

(6,1-11,4) (28-35,4) (17,6-22,5) (0,7-1,2) 

Alto 411 10,7 573 32,6 984 21,7 1 

  (6,9-16,3)  (26,5-39,4)  (17,8-26,1)  

     * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al igual que lo visto con relación a prevalencia de síntomas de depresión, en el caso de 

autorreporte de diagnóstico médico en la población en estudio, no se encontraron 

diferencias significativas entre la zona urbana y rural en el autorreporte de diagnóstico 

médico de depresión en la población adulta (Tabla V.2.18.8.). 

 

Tabla V.2.18.8. Autorreporte de diagnóstico médico de depresión, por zona urbano-rural. 
 Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 4.488 21,9 1 

(20-24) 

Rural 783 20,0 0,910 

(16,1-24,5) (0,7-1,2) 

     * ODDS RATIO ajustado  por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La edad media del primer diagnóstico médico de depresión en la población es de 40, 3 

años. En la Tabla V.2.18.9. se observa además que las mujeres presentan una tendencia a 

edad media mayor que los hombres, si bien las diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

 

Tabla V.2.18.9. Edad media del  primer diagnóstico médico de depresión.  
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

200 36,94 962 41,25 1162 40,32 

(30,7 - 43,2) (35,8 - 46,7) (35,8 - 44,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza).     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c)  Diagnóstico médico de depresión en personas que padecen síntomas depresivos en el 

último año 

 

Entre quienes presentan síntomas de depresión en el último año, refiere tener diagnóstico 

médico de depresión alguna vez en la vida el 58%. La Tabla V.2.18.10 muestra que las 

mujeres presentan significativamente mayor porcentaje de diagnóstico que los hombres.   

 

Tabla V.2.18.10. Autorreporte de diagnóstico médico de depresión en personas 
que reportan  síntomas depresivos en el último año. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

141 36,2 572 65,1 713 58,0 

(25 - 49,2) (58,7 - 71) (52,1 - 63,8) 

    Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la Tabla V.2.18.11. se observa que el nivel educacional con mayor porcentaje con 

autorreporte de diagnóstico médico en personas que padecen síntomas de depresión es el 

alto (69,5%). Al ajustar por sexo y edad, se observa que no hay diferencia significativa 

entre el estrato bajo y el alto. En hombres, se observa una tendencia a mayor diagnóstico 

médico a mayor nivel educacional. En mujeres esta gradiente no se observa. En el análisis 

de ambos sexos, se observa una tendencia con mayores prevalencias de diagnóstico médico 

en el grupo alto; sin embargo, al ajustar por edad y sexo, no alcanza significación 

estadística.  

Tabla V.2.18.11. Autorreporte de diagnóstico médico de depresión por nivel educacional (NEDU) en 
personas que reportan  síntomas depresivos en el último año. Chile 2009-2010. 

HOMBRES  MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia OR* 

Bajo 42 35,3 173 70,1 215 60,4 0,519 

(15,2-62,3) (59,4-78,9) (48,2-71,4) (0,2-1,3) 

Medio 74 27,9 330 61,6 404 54,2 0,444 

(16,1-44) (52,9-69,7) (46,4-61,8) (0,2-1) 

Alto 24 62,1 68 72,5 92 69,5 1 
    (32,4-84,9)   (55-85)   (54,5-81,3)   
     * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
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Prevalencias % (intervalo 95% de confianza):     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

El análisis por zona arrojó que no existe diferencia estadísticamente significativa en la 

frecuencia de autorreporte de diagnóstico médico en personas que padecen síntomas 

depresivos (Tabla V.2.18.12.).  

 

Tabla V.2.18.12. Autorreporte de diagnóstico médico de depresión por zona urbano-rural  en personas 
que padecen síntomas depresivos en el último año. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 616 58,7 1 

(52,2-64,8) 

Rural 97 53,2 0,866 

(38,6-67,2) (0,4-1,7) 

 * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
 Prevalencias % (intervalo 95% de confianza):     
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La edad media del primer diagnóstico médico de depresión entre las personas que 

reportan síntomas depresivos en el último año es de 37,3 años. La Tabla V.2.18.13. muestra 

una tendencia a que la edad media sea mayor en mujeres que en hombres, no alcanzando 

significación estadística.   

Tabla V.2.18.13. Edad media del  primer diagnóstico médico  de depresión 
en personas que padecen síntomas de depresión. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

54 32,10 352 38,28 406 37,34 

(25,5 - 38,7) (34,9 - 41,6) (34,3 - 40,4) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Tratamiento para depresión 

 

La frecuencia de reporte de cualquier tipo de tratamiento por depresión durante la vida 

en la población adulta del estudio fue de 19,8% (Tabla V2.18.14.), siendo mayor la 

frecuencia en mujeres (30,9%) que en hombres (8,1%). 

 

Tabla V.2.18.14. Prevalencia % (I.C.)  de vida de tratamiento por depresión.  
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

2154 8,10 3129 30,92 5283 19,79 

(6,4 - 10,3) (28,2 - 33,8) (18 - 21,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

El porcentaje de la población adulta del estudio que refiere estar con tratamiento 

farmacológico por depresión en las últimas dos semanas es de 6,6%. Por sexo, nuevamente 

la frecuencia es mayor en mujeres que en hombres (Tabla V.2.18.15.). 

 

Tabla V.2.18.15. Prevalencia de tratamiento farmacológico para depresión en las últimas dos semanas. 
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n Prevalencia 

2154 2,35 3137 10,63 5291 6,60 

(1,5 - 3,6) (8,9 - 12,7) (5,6 - 7,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Tratamiento para depresión en personas que padecen síntomas depresivos en el último 

año 

 

La prevalencia de vida de tratamiento de depresión en personas que padecen síntomas 

depresivos en el último año, es de 52,5%, siendo mayor en mujeres (60,1%) que en 

hombres  (29,5%) (Tabla V.2.18.16).  

 

Tabla V.2.18.16. Prevalencia de vida de tratamiento por depresión  en personas que reportan síntomas 
depresivos en el último año. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

142 29,48 575 60,09 717 52,52 

(19 - 42,7) (53,6 - 66,2) (46,6 - 58,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

Por último, en la Tabla  V.2.18.17. se aprecia que el 23 % de las personas que reportan 

síntomas depresivos en el último año refiere estar con tratamiento farmacológico por 

depresión en las últimas dos semanas, también siendo mayor la frecuencia en mujeres 

(26,6%) que en hombres (12%).   

 

Tabla V.2.18.17. Prevalencia de tratamiento farmacológico para depresión en las últimas dos semanas 
en personas que padecen síntomas depresivos en el último año. Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

142 11,96 577 26,56 719 22,97 

(5,7 - 23,3) (20,9 - 33,1) (18,2 - 28,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).     
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V. 2.19. Trastorno funcional tiroideo 

 

Para describir el trastorno funcional tiroideo en población chilena mayor o igual a 15 

años, se utilizó como medida de laboratorio TSH (uUI/mL) y preguntas de autorreporte. Al 

igual que en el resto del informe, se presentan tablas con indicadores expandidos 

representativos de la población general adulta de 15 o más años, sin embargo, los n al 

margen de las tablas presentan el tamaño de la muestra.  

 

Se incluye en este capítulo el análisis de una submuestra aleatoria (n= 2.704 ) de TSH de 

los participantes de la ENS 2009-2010. En primer lugar se entrega una tabla general de 

promedios de TSH, para luego mostrar los percentiles de TSH para la población chilena 

según sexo y luego de manera separada para mayores de 20 años y para la población entre 

15 y 20 años. Después se muestran los promedios de TSH según  sexo, grupo etario, nivel 

educacional (NEDU), ruralidad y región, y la prevalencia de sospecha de hipertiroidismo6 e 

hipotiroidismo según las mismas variables anteriores. Para este último análisis de 

prevalencias se utilizó los puntos de corte utilizados por el Laboratorio Central de la PUC, 

privilegiando su mayor sensibilidad para este primer estudio exploratorio (rango normal en 

adulto mayor o igual a 20 años fue 0.3 y 4.2 uUI/ml). Este capítulo termina con el 

autorreporte de conocimiento, cobertura de tratamiento médico y antecedentes familiares de 

patología tiroidea. 

 

Para las tablas de promedio de este capítulo se excluyeron 81 valores de TSH 

considerados atípicos. El criterio utilizado fue excluir todos aquellos valores que cayeran 

fuera del intervalo (0,01-10,29) correspondiente al primer cuartil, menos tres veces la 

diferencia entre el tercer y primer cuartil y al tercer cuartil, más tres veces la diferencia 

entre el tercer y primer cuartil. Para las tablas de prevalencias y percentiles se incluyeron 

todos los valores.  

                                                 
6 Se trata de sospecha de hipertiroidismo en base a valores bajos de determinación de TSH. Sin embargo, no 
se realizó medición de T4 para excluir hipotiroidismo central.  
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a) Distribución de valores de TSH  

 

A continuación se entrega la distribución de valores de TSH, reportándose además del 

tamaño muestral, valores máximo y mínimo, mediana, error estándar, coeficiente de 

variación, dos promedios (incluyendo y excluyendo valores atípicos). Todos estos 

estadísticos están segmentados por sexo y grupo de edad (≤ 20 años/≥ 20 años).  

 

Se presenta el histograma de valores de TSH para la población general chilena. 

(GráficoV.2.19.1.). Se consideraron solo los valores no atípicos. Se aprecia un 

comportamiento asimétrico desplazado hacia la derecha, coincidente con los valores 

anormales.   

 
Gráfico V.2.19.1. Histograma de distribución TSH para la población general.  

Chile 2009-2010. 
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El promedio de valores de TSH para hombres y mujeres menores de 20 años fue de 2,80 

(I. C. 95%: 2,39-3,21) y 2,60 (I.C. 95%: 2,5-2,94) respectivamente (excluyendo valores 

atípicos) (Tabla V.2.19.1). El promedio de TSH para hombres y mujeres mayores de 20 

años fue de 2,79 (I.C. 95%: 2,61-2,98) y 3,04 (I.C. 95%: 2,88-3,20) respectivamente 

(excluyendo valores atípicos) (Tabla V.2.19.2). No se encontraron diferencias significativas 

en los promedios de TSH entre hombres y mujeres de ambas categorías de edad, aún 

incluyendo los valores extremos.  

 

Tabla V.2.19.1. Promedio de TSH (uUI/mL) para menores o iguales a 20 años según sexo. 
Chile 2009 - 2010 

TSH n* 

Promedio 

excluyendo 

valores atípicos 

Promedio 

incluyendo 

valores atípicos Mínimo Mediana Máximo E. E.1* C.V. (%)2* 

Hombres 112 2,80 2,85 0,71 2,66 11,06 0,207 0,074 

Mujeres 131 2,60 2,67 0,01 2,44 22,34 0,174 0,067 

AMBOS 243 2,70 2,76 0,01 2,53 22,34 0,135 0,050 

1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
* Valores calculados excluyendo datos atípicos.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

 

Tabla V.2.19.2.  Promedio de TSH (uUI/mL) para mayores a 20 años según sexo. 

Chile 2009 – 2010. 

TSH n* 

Promedio 

excluyendo 

valores atípicos 

Promedio 

incluyendo 

valores atípicos Mínimo Mediana Máximo E. E.1* C.V. (%)2* 

Hombres 1.014 2,79 3,73 0,01 2,41 210 0,095 0,034 

Mujeres 1.447 3,04 4,11 0,01 2,72 267 0,083 0,027 

AMBOS 2.461 2,92 3,92 0,01 2,52 267 0,063 0,022 

1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
* Valores calculados excluyendo datos atípicos. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b)  Percentiles de TSH  

Se entregan los percentiles de TSH (uUI/mL) según sexo y grupo etario, para población 

chilena mayor o igual a 15 años (Tabla V.2.19.3.). Hasta el percentil 50, los valores de TSH 

para las combinaciones de sexo y edad son bastante similares. Desde el percentil 50 en 

adelante, se van diferenciando cada vez más los valores para las 4 categorías.    

 

Tabla V.2.19.3. Percentiles de TSH (uUI/mL) por sexo y rango de edad.  
Chile 2009 – 2010. 

           HOMBRES            MUJERES      AMBOS SEXOS 

PERCENTIL 

<= 20 

años 

> 20 

años 

<= 20 

años 

> 20 

años 

<= 20 

años 

> 20 

años 

MÍNIMO 0,71 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1   --   0,50 0,58 0,09 0,64 0,28 

2,5 0,78 0,72 0,64 0,49 0,71 0,59 

5 0,97 0,94 0,84 0,78 0,97 0,91 

10 1,36 1,18 1,02 1,10 1,10 1,15 

25 1,76 1,62 1,33 1,69 1,63 1,67 

50 2,66 2,41 2,44 2,72 2,53 2,52 

75 3,30 3,64 3,63 4,16 3,34 3,87 

90 4,81 5,34 4,69 6,18 4,81 5,97 

95 5,23 6,90 5,18 8,24 5,23 7,90 

97,5 6,26 8,51 5,77 10,75 6,26 10,12 

99 8,38 24,97 6,77 14,13 21,84 18,80 

MÁXIMO 11,06 210,00 22,34 267,00 22,34 267,00 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A continuación se realizará una descripción completa de los promedios de valores de 

TSH (excluyendo valores atípicos) según sexo, edad, nivel educacional, ruralidad y región.  

 

c) Promedios de TSH según sexo y edad  

 

En la población general, los valores de TSH aumentan en la medida que aumenta el 

grupo de edad, pero no se encuentran diferencias significativas en ninguna categoría. Solo 

al segmentar por sexo se encuentran diferencias significativas en el promedio de TSH para 

mujeres de 15 a 24 años con mujeres de 65 años y más (Tabla V.2.19.4.). Se observa que el 

promedio de TSH es solo mayor para hombres en el rango etario menor, siendo los valores 

de las mujeres mayores en las restantes categorías de edad.  

 

Tabla V.2.19.4. TSH (uUI/mL) por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

         HOMBRES          MUJERES  AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 182 
2,8 

225 
2,7 

407 
2,7 

(2,5 - 3,1) (2,4 - 2,9) (2,5 - 2,9) 

25 - 44 374 
2,7 

527 
2,9 

901 
2,8 

(2,5 - 2,9) (2,7 - 3,2) (2,6 – 3,0) 

45 - 64 359 
2,9 

510 
3,1 

869 
3,0 

(2,5 - 3,3) (2,8 - 3,4) (2,7 - 3,2) 

65 y más 211 
3,1 

316 
3,4 

527 
3,2 

(2,5 - 3,6) (3,0 - 3,7) (2,9 - 3,6) 

TOTAL 1.126 
2,8 

1.578 
3,0 

2.704 
2,9 

(2,6 – 3,0) (2,8 - 3,1) (2,8 – 3,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Promedios de TSH según sexo y nivel educacional (NEDU)  

 

Tanto en hombres como mujeres, y globalmente, el promedio de TSH disminuye 

conforme aumenta el nivel educacional, sin ser estas diferencias significativas entre los 

grupos  (Tabla V.2.19.5.). 

 

Tabla V.2.19.5. TSH (uUI/mL) por NEDU y sexo. 
Chile 2009 -2010. 

          HOMBRES         MUJERES    AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 256 
3,0 

409 
3,2 

665 
3,1 

(2,6 - 3,5) (2,8 - 3,5) (2,9 - 3,4) 

Medio 622 
2,8 

836 
3,0 

1.458 
2,9 

(2,5 – 3,0) (2,8 - 3,1) (2,7 – 3,0) 

Alto 223 
2,6 

297 
2,9 

520 
2,8 

(2,4 - 2,9) (2,6 - 3,2) (2,6 – 3,0) 

TOTAL 1.101 
2,8 

1.542 
3,0 

2.643 
2,9 

(2,6 – 3,0) (2,8 - 3,1) (2,8 – 3,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

e) Promedios de TSH según sexo y zona 

 

Los promedios de valores de TSH para zonas urbanas y rurales son similares, sin 

evidenciarse ningún patrón particular  (Tabla V.2.19.6.). 

Tabla V.2.19.6. TSH (uUI/mL) por ruralidad y sexo. Chile 2009-2010. 
          HOMBRES           MUJERES     AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 971 
2,8 

1.376 
3,0 

2.347 
2,9 

(2,6 – 3,0) (2,8 - 3,1) (2,8 – 3,0) 

Rural 155 
2,8 

202 
3,0 

357 
2,9 

(2,4 - 3,2) (2,6 - 3,3) (2,6 - 3,2) 

TOTAL 1.126 
2,8 

1.578 
3,0 

2.704 
2,9 

(2,6 – 3,0) (2,8 - 3,1) (2,8 – 3,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Promedios de TSH según región  

 

El promedio de TSH a nivel del país es de 2,9 uUI/mL, con un intervalo de confianza 

fluctuante entre 2,8 y 3,0 uUI/mL. Las regiones con promedios de TSH más altos y 

significativamente superiores al promedio país, son la VIII Región del Biobío y la I Región 

de Tarapacá, con 3,8 y 3,4 uUI/mL respectivamente, mientras que la región con el 

promedio más bajo de TSH es la XIII Región Metropolitana (Tabla V.2.19.7. y Gráfico 

V.2.19.2.). 

 

Tabla V.2.19.7. TSH (uUI/mL) según regiones. Chile 2009 - 2010. 
REGIÓN n PROMEDIO I.C.   

XV 154 2,9 (2,6 - 3,2) 

I 175 3,4 (3,1 - 3,8) 

II 145 3,1 (2,8 - 3,5) 

III 167 3,0 (2,6 - 3,3) 

IV 135 3,1 (2,8 - 3,5) 

V 128 2,9 (2,6 - 3,2) 

RM 453 2,6 (2,4 - 2,8) 

VI 135 2,9 (2,5 - 3,3) 

VII 222 2,7 (2,5 – 3,0) 

VIII 160 3,8 (3,5 - 4,2) 

IX 162 3,0 (2,7 - 3,4) 

XIV 163 2,9 (2,6 - 3,2) 

X 187 2,7 (2,4 - 2,9) 

XI 148 3,0 (2,6 - 3,5) 

XII 170 2,7 (2,4 – 3,0) 

CHILE 2.704 2,9 (2,8 – 3,0) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.19.2. TSH (uUI/mL) según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
g) Prevalencia de hiper e hipotiroidismo según sexo y edad 
 

 

A nivel país, la prevalencia de hipertiroidismo es del 1,2% (I. C. 95%: 0,72-2,00), 

mientras que la de hipotiroidismo es del 19,4% (I.C. 95%: 16,9-22,3). Para ambas 

patologías, las prevalencias muestran tendencia a presentar cifras mayores en  mujeres; sin 

embargo, esta diferencia es estadísticamente significativa solamente en el caso del 

hipertiroidismo. Esta mayor prevalencia de hipertiroidismo en mujeres se mantiene en el 

rango etario de 45 a 64 años. En el grupo de 15 a 24 años, no se encontró ningún hombre 

con hipertiroidismo (Tabla V.2.19.8.). 

 

En general, la prevalencia de hipotiroidismo aumenta con la edad; sin embargo, este 

efecto es significativo solo en mujeres entre el grupo de 15 a 24 años y el resto de las 

edades. Los hombres menores de 25 años muestran una mayor prevalencia que mujeres del 
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mismo grupo de edad; sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa (Tabla 

V.2.19.9.). 

 

Tabla V.2.19.8. Prevalencia de hipertiroidismo según grupo de edad y sexo. Chile 2009-2010 
           HOMBRE            MUJER     AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 183 
0,00 

227 
1,94 

410 
0,97 

 (0,68-5,4) (0,34-2,75) 

25 - 44 380 
0,34 

540 
1,80 

920 
1,07 

(0,05-2,41) (0,64-4,96) (0,42-2,67) 

45 - 64 370 
0,13 

536 
2,72 

906 
1,43 

(0,02-0,86) (1,00-7,15) (0,55-3,68) 

65 y más 215 
0,24 

334 
2,46 

549 
1,53 

(0,06-0,99) (0,75-7,75) (0,50-4,55) 

TOTAL 
1.14

8 

0,20 1.63

7 

2,17 2.78

5 

1,20 

(0,05-0,80) (1,26-3,70) (0,72-2,00) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
Tabla V.2.19.9. Prevalencia de hipotiroidismo según grupo de edad y sexo.  

Chile 2009-2010 
           HOMBRE            MUJER    AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 183 
8,1 

227 
6,5 

410 
7,3 

(4,1-15,5) (3,7-11,2) (4,6-11,3) 

25 - 44 380 
15,9 

540 
21,8 

920 
18,9 

(10,3-23,9) (15,9-29,2) (14,6-24,1) 

45 - 64 370 
24,4 

536 
27,5 

906 
25,9 

(15,7-35,7) (22,0-33,9) (20,6-32,1) 

65 y más 215 
22,7 

334 
31,3 

549 
27,6 

(14,4-33,7) (23,6-40,0) (21,8-34,4) 

TOTAL 1.148 
17,3 

1.637 
21,5 

2.785 
19,4 

(13,4-22,0) (18,3-25,0) (16,9-22,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Prevalencia de hipertiroidismo e hipotiroidismo según sexo y nivel educacional 

(NEDU)  

 

A pesar de que existe una gradiente inversa en la prevalencia de hipertiroidismo por  

NEDU para ambos sexos, esta no es significativa (Tabla V.2.19.10.). 

 

También existe una gradiente inversa en la prevalencia de hipotiroidismo para ambos 

sexos y por separado para hombres y mujeres. Los OR ajustados por sexo y grupo de edad 

muestran que existe un mayor riesgo de hipotiroidismo para NEDU bajo y medio respecto 

de NEDU alto. La prevalencia de hipotiroidismo en mujeres de NEDU bajo es 

significativamente mayor que la prevalencia en NEDU medio o alto (Tabla V.2.19.11.). 

 

Tabla V.2.19.10 Prevalencia de hipertiroidismo según nivel educacional (NEDU) y sexo. 
Chile 2009-2010. 

   HOMBRE             MUJER     AMBOS SEXOS 

NEDU      n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 265 
0,00 

436 
2,88 

701 
1,62 2,42 

 (1,01-7,91) (0,57-4,53) (0,37-15,83) 

Medio 634 
0,35 

864 
2,50 

1.498 
1,41 2,55 

(0,09-1,41) (1,23-5,01) (0,74-2,68) (0,58-11,32) 

Alto 224 
0,00 

300 
1,11 

524 
0,57 1 

 (0,28-4,28) (0,14-2,22)   

TOTAL 1.123 
0,20 

1.600 
2,19 

2.723 
1,22  

(0,05-0,81) (1,28-3,74) (0,73-2,03)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.19.11. Prevalencia de hipotiroidismo según nivel educacional (NEDU) y sexo.  
Chile 2009-2010. 

          HOMBRE          MUJER   AMBOS SEXOS 

NEDU      n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 265 
21,0 

436 
32,1 

701 
27,2 1,87 

(14,2-29,8) (25,4-39,6) (22,2-32,8) (1,19-2,96) 

Medio 634 
19,7 

864 
20,0 

1.498 
19,9 1,69 

(13,9-27,3) (15,6-25,3) (16,0-24,4) (1,09-2,62) 

Alto 224 
9,4 

300 
15,8 

524 
12,7 1 

(5,7-15,2) (10,8-22,5) (9,4-17,0)   

TOTAL 1.123 
17,1 

1.600 
21,2 

2.723 
19,2  

21,0 32,1 27,2   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

i) Prevalencia de hiper e hipotiroidismo según sexo y zona  

 

Tanto para hipertiroidismo como para hipotiroidismo se observa una menor prevalencia 

de estas patologías en zonas rurales que en urbanas, pero estas diferencias no son 

significativas (tablas V.2.19.12. y V.2.19.13.). Se mantiene una menor prevalencia de 

hipertiroidismo en hombres cuando se segmenta por zona urbana o rural.  

 

Tabla V.2.19.12. Prevalencia de hipertiroidismo según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

              HOMBRE   MUJER   AMBOS SEXOS 

ZONA n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

Urbana 990 
0,22 

1.426 
2,33 

2.416 
1,32 

(0,06-0,9) (1,34-4,01) (0,78-2,20) 

Rural 158 
0,00 

211 
0,44 

369 
0,19 

 (0,11-1,78) (0,05-0,78) 

TOTAL 1.148 
0,20 

1.637 
2,17 

2.785 
1,20 

(0,05-0,80) (1,26-3,70) (0,72-2,00) 

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.19.13. Prevalencia de hipotiroidismo según ruralidad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

  HOMBRE MUJER AMBOS SEXOS 

ZONA n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia OR* 

Urbana 990 
17,2 

1.426 
21,4 

2.416 
19,4 1,00 

(13,0-22,5) (18,0-25,3) (16,6-22,5)  

Rural 158 
17,9 

211 
22,0 

369 
19,7 0,98 

(11,4-27,0) (15,9-29,6) (14,9-25,5) (0,66-1,46) 

TOTAL 1.148 
17,3 

1.637 
21,5 

2.785 
19,4  

(13,4-22,0) (18,3-25,0) (16,9-22,3)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

j) Prevalencia de hiper e hipotiroidismo según región  

 

A continuación se entregan las prevalencias de hipertiroidismo e hipotiroidismo a nivel 

nacional, según regiones (Tabla V.2.19.14. y Gráfico V.2.19.3. para hipertiroidismo; Tabla 

V.2.19.15. y Gráfico V.2.19.4. para hipotiroidismo). 

 

A pesar de que todas las regiones tienen menor riesgo, corregido por edad y sexo, de 

hipertiroidismo que la XIII Región Metropolitana (exceptuando la XI Región Aisén del 

General Carlos Ibáñez del Campo), solo la XV Región de Arica y Parinacota tiene 

significativamente menor riesgo (OR=0,06, I.C. 95%: 0,01 – 0,50).  

 

En relación con hipotiroidismo, al ajustar por edad y sexo, la I Región de Tarapacá, II 

Región de Antofagasta, VIII Región del Biobío y XI Región Aisén del General Carlos 

Ibáñez del Campo tienen prevalencias significativamente mayores que la XIII Región 

Metropolitana, considerada región de referencia. 
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Tabla V.2.19.14. Prevalencia de hipertiroidismo según regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 163 
0,1 0,06 

(0,0-0,7) (0,01-0,50) 

I 180 
0,5 0,30 

(0,1-3,6) (0,04-2,60) 

II 156 
0,6 0,39 

(0,2-2,5) (0,08-2,00) 

III 171 
0,4 0,26 

(0,1-3,1) (0,03-2,18) 

IV 138 
1,2 0,72 

(0,4-3,2) (0,20-2,59) 

V 133 
1,3 0,77 

(0,3-5,3) (0,14-4,22) 

RM 458 
1,7 1,00 

(0,8-3,6)  

VI 140 
0,2 0,16 

(0,0-1,7) (0,02-1,35) 

VII 226 
0,3 0,16 

(0,0-1,8) (0,02-1,32) 

VIII 165 
1,6 0,99 

(0,5-5,3) (0,23-4,20) 

IX 164 
0,3 0,17 

(0,0-1,9) (0,02-1,46) 

XIV 168 
0,4 0,23 

(0,1-3,0) (0,03-1,96) 

X 193 
0,2 0,12 

(0,0-1,6) (0,01-1,01) 

XI 155 
4,6 2,30 

(0,8-23) (0,29-18,11) 

XII 175 
0,7 0,50 

(0,2-2,4) (0,11-2,31) 

CHILE 2.623 
1,2  

(0,7-2,0)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.19. 3. Prevalencias de hipertiroidismo según región. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.19.15. Prevalencias de hipotiroidismo según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 163 
19,1 1,43 

(12,7-27,7) (0,78-2,65) 

I 180 
33,5 2,81 

(23,1-45,6) (1,46-5,39) 

II 156 
24,0 2,21 

(17,3-32,2) (1,27-3,85) 

III 171 
19,8 1,30 

(13,5-28,1) (0,72-2,35) 

IV 138 
20,9 1,73 

(12,9-32,2) (0,85-3,53) 

V 133 
18,7 1,36 

(11,7-28,5) (0,71-2,64) 

RM 458 
14,3 1,00 

(10,4-19,3)  

VI 140 
15,2 1,01 

(9,7-23,0) (0,53-1,92) 

VII 226 
16,3 1,23 

(11,6-22,4) (0,72-2,11) 

VIII 165 
37,0 3,79 

(27,0-48,4) (2,05-6,98) 

IX 164 
20,9 1,67 

(13,8-30,4) (0,90-3,08) 

XIV 168 
18,8 1,42 

(12,9-26,4) (0,80-2,53) 

X 193 
12,3 0,80 

(8,3-18,0) (0,45-1,43) 

XI 155 
28,6 2,33 

(16,6-44,6) (1,10-4,90) 

XII 175 
17,5 1,51 

(11,6-25,6) (0,82-2,77) 

CHILE 2.785 
19,4  

(16,9-22,3)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.19.4 Prevalencia de hipotiroidismo según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Región

H
ip

ot
iro

id
is

m
o

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0

10

20

30

40

50

60

70

163 180 156 171 138 133 458 140 226 165 164 168 193 155 175

CHILE
IC 95%

 
k) Autorreporte de conocimiento y tratamiento de trastorno funcional tiroideo  

 

La prevalencia de algún tipo de trastorno funcional tiroideo en la población general 

adulta es de 18,0% (I. C. 95%: 14,1-22,7) y 29,1% (I. C. 95%: 25,5-33,0) para hombres y 

mujeres, respectivamente, utilizando la definición que incluye a todos las personas con 

THS alterada o con TSH normal y autorreporte de tratamiento farmacológico en últimas 

dos semanas. 

 

En población con trastorno funcional tiroideo, el autorreporte de diagnóstico médico 

para ambos sexos fue del 22.9% (I.C. 95%: 18,4 –28,2), encontrándose diferencias 

significativas para la población masculina (9,3% (I.C. 95%: 4,7 – 17,5)) y femenina (30,9% 

(I. C. 95%: 24,8-37,7)). La cobertura farmacológica de últimas dos semanas fue, para 

ambos sexos, del 19,9% (I.C. 95%: 15,8-24,8). Se encontraron diferencias significativas 

según sexo, con un 5,6% (I.C. 95%: 2,7-11,4) para hombres y un 28,3% (I.C. 95%: 22,5-

34,9) para mujeres (Gráfico V.2.19.5.). 
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De los adultos con tratamiento farmacológico, un 53,3% (I. C. 95%: 35,4-70,4) tiene la 

TSH dentro del rango normal7. Al segmentar por género, se encuentra que esta prevalencia 

es de 22,0% (I. C. 95%: 3,9-66,0) para hombres y 54,2% (I.C. 95%: 35,8-71,5) en mujeres.  

 

La edad media de diagnóstico es a los 37,5 años, sin encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas para hombres y mujeres.  

 
Gráfico V.2.19.5. Prevalencia de conocimiento, tratamiento y de control de patología tiroidea 

en población con trastorno funcional tiroideo. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Nota: este porcentaje de control tiene como base la población con tratamiento farmacológico, a diferencia de 
gráficos similares presentados en este informe respecto a otras enfermedades crónicas como la presión arterial 
elevada y la diabetes.  
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l) Autorreporte de antecedentes familiares de patología funcional tiroidea y cáncer de 

tiroide 

 

El 11,5% (I. C. 95%: 10,1-13,1) de la población adulta reportó tener antecedentes 

familiares de patología funcional tiroidea, sin encontrarse diferencias por sexo: 8,9% (I.C. 

95%: 7,2-11,1) para hombres y 13,9% (I.C. 95%: 11,8-16,2) para mujeres, respectivamente.  

 

Considerando solo a quienes padecen de patología funcional tiroidea, reportó tener 

antecedentes familiares un 11,9% (I. C. 95%: 6,5-20,6) de los hombres y un 18,4% de las 

mujeres (I. C. 95%: 13,3-24,8), sin tampoco encontrarse diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

El 2,7% (2% - 3,7%) de la población adulta autorreporta antecedente de familiar directo 

con cáncer de tiroides.  
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V.2.20. Deterioro cognitivo del adulto mayor 

 

El número de encuestados con edad mayor o igual de 60 años fue de 1.372 personas. A 

todas ellas se les aplicó el instrumento de evaluación cognitiva (minimental acortado: 

MMSE, detalles metodológicos en Capítulo III: Metodología). Un puntaje de MMSE 

menor de 13 se considera sospecha de deterioro cognitivo. En quienes evidenciaron esta 

sospecha, se aplicó el test de Pfeffer al acompañante o cuidador, con el cual se exploraron 

las capacidades de los adultos mayores para el desempeño autónomo en actividades de la 

vida cotidiana. Se consideró discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana = 

MMSE<13 puntos +  Pfeffer >=6 puntos. Cuando el test de Pfeffer resultó alterado, las 

encuestas de salud y morbilidad de la ENS 2009-2010 fueron respondidas por una persona 

cercana al entrevistado. Si no había una persona cercana para responder por el entrevistado, 

no se le aplicó el resto de las encuestas de morbilidad.   

 

En primer lugar se describe la autopercepción de memoria por parte del entrevistado y 

luego los puntajes promedios del minimental y las prevalencias de deterioro cognitivo por 

estratos y, finalmente, se muestra el resultado del test de Pfeffer. Para el análisis por edad,  

se crearon 3 categorías: 60-69 años, 70-79 años, y 80 años y más. 
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a) Percepción del estado de  la memoria 

 

La Tabla V.2.20.1. muestra que el 56% de los adultos mayores o iguales a 60 años 

considera tener memoria buena, muy buena o excelente. Esta proporción es mayor en los 

hombres que las mujeres (65,2% versus  48,6%, respectivamente); por el contrario, las 

mujeres declararon más frecuentemente que los hombres tener mala memoria (11,9% 

versus 5,8%). Al analizar la percepción de la memoria por sexo y estratos de edad, se 

observa que en ambos sexos hay un deterioro de la percepción a medida que la edad es 

mayor. 
 

Tabla V.2.20.1. Percepción del estado de la memoria, según sexo y edad. Chile 2009-2010. 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

MEMORIA,  % 

(I.C. 95%) 

EDAD HOMBRES 

(n=539) 

MUJERES 

(n=831) 

AMBOS SEXOS 

(n=1.370) 

Excelente 60 – 69 años 

70 – 79 años 

≥ 80 años 

Todos 

11,2 (6,2 - 19,5) 

6,7 (1,8 - 21,5) 

0,9 (0,1 - 6,1) 

8,9 (5,2 - 14,9) 

1,5 (0,8 - 2,7) 

0,3 (0,1 - 1,8) 

0,7 (0,2 - 2,5) 

1,1 (0,8 - 1,8) 

6,1 (3,6 - 10,1) 

3,1 (0,9 - 10,1) 

0,8 (0,3 - 2,3) 

4,6 (2,9 - 7,3) 

Muy buena 60 – 69 años 

70 – 79 años 

≥ 80 años 

Todos 

9 (4,1 - 18,6) 

4,5 (1,8 - 10,5) 

6,2 (1 - 31) 

7,5 (4 - 13,7) 

9,6 (5,9 - 15,1) 

9,9 (5,3 - 17,8) 

3,2 (0,9 - 10,2) 

8,8 (6,1 - 12,5) 

9,3 (6 - 14,2) 

7,5 (4,5 - 12,4) 

4,3 (1,4 - 12,7) 

8,2 (5,9 - 11,4) 

Buena 60 – 69 años 

70 – 79 años 

≥ 80 años 

Todos 

47,6 (36,9 - 58,5) 

50,4 (38,1 - 62,6) 

51,9 (32,7 - 70,5) 

48,8 (40,9 - 56,6) 

40,5 (33,5 - 47,9) 

30,5 (22,7 - 39,7) 

47,8 (35,1 - 60,7) 

38,7 (33,8 - 11,2) 

43,8 (37,4 - 50,4) 

39,2 (31,7 - 47,2) 

49,3 (38,4 - 60,2) 

43,2 (38,6 - 48) 

Regular 60 – 69 años 

70 – 79 años 

≥ 80 años 

Todos 

28,8 (21,2 - 37,9) 

30,6 (20,9 - 42,5) 

25,5 (13,6 - 42,6) 

29 (23,1 - 35,6) 

40,9 (33,6 - 48,6) 

42,4 (32,1 - 53,5) 

28,2 (18,6 - 40,3) 

39,5 (34,1 - 45,3) 

35,2 (29,6 - 41,3) 

37,3 (29,9 - 45,4) 

27,2 (19,3 - 36,8) 

34,8 (30,6 - 39,2) 

Mala 60 – 69 años 

70 – 79 años 

≥ 80 años 

Todos 

3,4 (1,5 - 7,2) 

7,8 (3,2 - 17,7) 

15,6 (6,1 - 34,5) 

5,8 (3,5 - 9,4) 

7,6 (4,4 - 12,8) 

16,8 (7,5 - 33,5) 

20,1 (12,1 - 31,4) 

11,9 (8 - 17,3) 

5,6 (3,5 - 8,7) 

12,9 (6,7 - 23,2) 

18,4 (11,7 - 27,7) 

9,1 (6,6 - 12,5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Se observa un aumento en la prevalencia de personas con una buena percepción de su 

memoria (memoria excelente o muy buena), a medida que el nivel educacional es mayor 

(Tabla V.2.20.2.). 

 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

Para los hombres, se observa en la Tabla V.2.20.3. que la percepción de memoria 

excelente y buena es significativamente mayor en zona urbana, y la mala percepción de la 

memoria es mayor en zona rural, pero no significativa. Para las mujeres no se observan 

diferencias significativas entre zonas en ningún nivel de percepción de la memoria. 

 

 

Tabla V.2.20.2. Percepción del estado de  la memoria según NEDU y sexo. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

PERCEPCIÓN 

DE LA 

MEMORIA, % 

(I.C. 95%) 

NEDU HOMBRES 

(n=539) 

MUJERES 

(n=831) 

AMBOS SEXOS 

(n=1.370) 

Excelente Bajo 

Medio  

Alto 

2,5 (1,2 - 5,4) 

13,7 (6,7 - 26,2) 

15,7 (5,2 - 39) 

0,5 (0,2 - 1,1) 

1,5 (0,7 - 3,4) 

1,9 (0,5 - 6,4) 

1,3 (0,7 - 2,4) 

7,4 (3,9 - 13,8) 

9,4 (3,4 - 23,6) 

Muy buena Bajo 

Medio  

Alto 

4,1 (2,1 - 8,1) 

4,7 (1,9 - 11) 

23,4 (8,2 - 51,1) 

3,9 (2 - 7,5) 

10,2 (5,8 - 17,4) 

28,7 (14,6 - 48,6) 

4 (2,5 - 6,4) 

7,6 (4,7 - 12) 

25,8 (14,1 - 42,3) 

Buena Bajo 

Medio  

Alto 

50,8 (41,4 - 60,2) 

44,1 (30,2 - 58,9) 

54,6 (32,5 - 75,1) 

31,5 (25,6 - 38) 

48,7 (38,9 - 58,6) 

46,9 (28,5 - 66,2) 

39,3 (33,6 - 45,2) 

46,4 (37,9 - 55,2) 

51,1 (36,1 - 65,9) 

Regular Bajo 

Medio  

Alto 

33,2 (25,8 - 41,4) 

33,3 (22,1 - 46,9) 

6,3 (2,6 - 14,3) 

46,6 (39,5 - 53,9) 

33,7 (24,5 - 44,2) 

21 (6,9 - 48,6) 

41,2 (35,8 - 46,8) 

33,5 (26 - 41,9) 

12,9 (5,4 - 28,1) 

Mala Bajo 

Medio  

Alto 

9,4 (5,5 - 15,5) 

4,2 (1,3 - 12,5) 

0 (- - -) 

17,4 (11,2 - 26,1) 

5,9 (2,4 - 13,9) 

1,6 (0,4 - 6,4) 

14,2 (9,9 - 19,9) 

5,1 (2,5 - 10,1) 

0,7 (0,2 - 2,9) 
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Tabla V.2.20.3. Percepción del estado de la memoria según zona y sexo. 
Tasas por 100 habitantes (I. C. 95%). Chile 2009-2010. 

PERCEPCIÓN DE 

LA MEMORIA 

ZONA HOMBRES 

(n=539) 

MUJERES 

(n=831) 

AMBOS SEXOS 

(n=1.370) 

Excelente Urbano 

Rural 

10,5 (6,1 - 17,5) 

1,2 (0,2 - 6,1) 

1,3 (0,8 - 2,1) 

0 (- - -) 

5,4 (3,3 - 8,7) 

0,5 (0,1 - 2,8) 

Muy buena Urbano 

Rural 

8,9 (4,7 - 16,2) 

0,8 (0,2 - 2,9) 

9,8 (6,7 - 14,2) 

3,6 (1,2 - 10,8) 

9,4 (6,7 - 13,2) 

2,3 (0,9 - 6,1) 

Buena Urbano 

Rural 

47,3 (38,6 - 56,3) 

55,7 (39,8 - 70,5) 

39,4 (33,8 - 45,3) 

35,5 (23,6 - 49,6) 

43 (37,8 - 48,2) 

44,6 (33,8 - 56) 

Regular Urbano 

Rural 

28,4 (21,9 - 35,9) 

32 (20,3 - 46,4) 

39,4 (33,5 - 45,6) 

40,4 (27,3 - 55) 

34,4 (29,8 - 39,3) 

36,6 (27,4 - 46,9) 

Mala Urbano 

Rural 

4,9 (2,7 - 8,6) 

10,3 (3,9 - 24,7) 

10,1 (6,9 – 14,6) 

20,5 (7,6 - 44,4) 

7,8 (5,6 - 10,6) 

15,9 (7,4 - 30,9) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Las tablas V.2.20.4.a. y V.2.20.4.b. muestran la distribución de la prevalencia de 

percepción de la memoria según región. 

 

Tabla V.2.20.4.a Percepción del estado de la memoria según región. 
Tasa por 100 habitantes (I.C. 95%). Chile 2009-2010. 

PERCEPCIÓN DE 

LA MEMORIA 

REGIÓN PREVALENCIA 

(n=1.370) 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

Excelente XV 

I 

II 

III 

IV 

V 

RM 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XIV 

X 

XI 

XII 

3,8 

10,1 

3,0 

7,7 

12,3 

4,5 

6,6 

1,8 

0,0 

1,3 

0,0 

1,1 

1,7 

0,7 

14,3 

1,3 

4,6 

0,7 

2,9 

3,7 

2,0 

3,2 

0,4 

- 

0,2 

- 

0,2 

0,2 

0,1 

7,5 

10,6 

20,8 

11,3 

19,0 

33,8 

9,6 

13,4 

8,7 

- 

9,1 

- 

4,8 

11,3 

4,6 

25,5 

Muy buena XV 

I 

II 

III 

IV 

V 

RM 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XIV 

X 

XI 

XII 

5,3 

16,1 

9,5 

5,6 

2,3 

11,7 

11,1 

5,3 

0,7 

3,9 

0,7 

9,5 

9,2 

2,0 

15,9 

1,9 

8,0 

3,5 

1,8 

0,5 

4,5 

6,7 

1,7 

0,1 

1,4 

0,2 

3,1 

3,9 

0,5 

8,5 

14,1 

29,8 

23,3 

15,8 

9,9 

27,4 

17,7 

15,6 

4,9 

10,3 

2,8 

25,9 

20,1 

8,0 

27,8 
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Buena XV 

I 

II 

III 

IV 

V 

RM 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XIV 

X 

XI 

XII 

42,3 

61,2 

53,4 

27,3 

32,6 

38,9 

42,3 

43,1 

47,4 

55,9 

28,5 

37,5 

57,7 

50,8 

38,2 

29,1 

44,7 

39,1 

16,9 

20,5 

27,4 

33,8 

31,9 

35,9 

38,6 

18,9 

26,7 

43,3 

35,3 

25,6 

56,7 

75,5 

67,1 

41,0 

47,6 

51,7 

51,2 

55,2 

59,1 

71,9 

40,7 

49,6 

71,0 

66,1 

52,5 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.20.4.b. Percepción del estado de  la memoria según región. 
Tasa por 100 habitantes (I.C. 95%). Chile 2009-2010. 

PERCEPCIÓN DE 

LA MEMORIA 

REGIÓN PREVALENCIA 

(n=1.370) 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

Regular XV 

I 

II 

III 

IV 

V 

RM 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XIV 

X 

XI 

XII 

43,3 

10,3 

30,6 

41,4 

37,6 

36,6 

29,2 

39,2 

44,9 

36,5 

59,0 

41,5 

25,1 

31,0 

28,4 

29,0 

5,0 

19,0 

29,4 

24,3 

25,5 

22,1 

28,2 

33,8 

22,3 

46,5 

30,3 

15,3 

19,3 

19,0 

58,9 

20,2 

45,3 

54,5 

53,0 

49,3 

37,5 

51,3 

56,6 

53,7 

70,4 

53,8 

38,4 

45,8 

40,1 

Mala XV 

I 

II 

III 

IV 

V 

RM 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XIV 

X 

XI 

XII 

5,3 

2,3 

3,5 

18,0 

15,2 

8,3 

10,8 

10,6 

7,0 

2,3 

11,8 

10,4 

6,2 

15,6 

3,3 

1,6 

0,7 

0,7 

10,3 

7,9 

4,0 

5,9 

5,5 

3,0 

0,7 

5,9 

4,8 

2,1 

6,4 

1,0 

16,0 

7,8 

15,2 

29,6 

27,2 

16,4 

18,9 

19,5 

15,6 

7,8 

22,1 

21,1 

17,0 

33,2 

10,2 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b)  Puntaje de la evaluación cognitiva del adulto mayor (MMSE) 

 

El puntaje promedio de la evaluación cognitiva MMSE para 1.356 casos consignados,  

fue de 16 puntos (I.C. 95%: 15,7–16,3). El puntaje disminuye al aumentar la edad, siendo 

significativamente más bajo en los adultos mayores de 80 y más años, comparado con el 

grupo de 60-69 años, tanto en hombres como en mujeres (Tabla V.2.20.5.). 
 

Tabla V.2.20.5. Puntaje de evaluación cognitiva promedio MMSE* (I. C. 95%),  
según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

           HOMBRES              MUJERES         AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

60 – 69 280 16,5 

(15,7 - 17,3) 

425 16,3 

(15,9 - 16,6) 

705 16,4 

(16,0 - 16, 8) 

70 – 79 189 15,7 

(15,1 - 16,4) 

268 15,8 

(14,7 - 17) 

457 15,8 

(14,1 - 16,5) 

≥ 80 65 14,3 

(13,1 - 15,4) 

129 14,7 

(14 - 15,5) 

194 14,6 

(13,9 - 15,2) 

TOTAL 534 16,1 

(15,5 – 16,6) 

822 15,9 

(15,5 - 16,3) 

1.356 16,0 

(15,7 - 16, 3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
*: Ref. normal > 13 puntos 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

La Tabla V.2.20.6. muestra que el puntaje de la evaluación cognitiva del adulto mayor 

también presenta diferencias por nivel educacional (NEDU), con un promedio 

significativamente menor en hombres y en mujeres de nivel educacional bajo. No se 

observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguno de los niveles 

educacionales. 
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Tabla V.2.20.6. Puntaje de evaluación cognitiva MMSE (I. C. 95%),  
según nivel educacional (NEDU) y sexo. Chile 2009-2010. 

              HOMBRES             MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 318 15,0 

(14 - 15,9) 

509 15,2 

(14,6 - 15,8) 

827 15,1 

(14,5 - 15,6) 

Medio 165 17,0 

(16,5 - 17,4) 

239 16,9 

(16,5 - 17,3) 

404 16,9 

(16,6 - 17,2) 

Alto 44 17,2 

(16,5 - 17,8) 

55 16,8 

(15,9 - 17,7) 

99 17,0 

(16,5 - 17,5) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

El puntaje de evaluación cognitiva del adulto mayor fue significativamente más alto en 

las zonas urbanas que en las rurales, considerando ambos sexos juntos. Sin embargo, no se 

observan diferencias entre zonas al separar por sexo (Tabla V.2.20.7.). 

 

Tabla V.2.20.7. Evaluación cognitiva, según zona urbano-rural. 
Chile 2009-2010. 

          HOMBRES           MUJERES       AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 442 16,5 

(16,1 - 16,8) 

691 16,2 

(15,9 - 16,5) 

1.133 16,3 

(16,1 - 16,5) 

Rural 95 14,3 

(12,1 - 16,5) 

135 14,7 

(13,1 - 16,3) 

230 14,5 

(13,2 - 15,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En el Gráfico V.2.20.1. se observa que la I Región de Tarapacá, X Región de Los Lagos 

y la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presentan puntajes de MMSE más 

altos que el promedio país. Al comparar con la XIII Región Metropolitana, sólo la X 

Región de Los Lagos presenta promedios significativamente mayores (Tabla V.2.20.8.). 

 

Tabla V.2.20.8. Puntaje de evaluación cognitiva MMSE según región. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I. C. (95%) 

XV 83 15,7 (15,1 - 16,3) 

I 73 17,2 (16,6 - 17,8) 

II 59 15,1 (14,5 - 15,7) 

III 82 15,9 (15,2 - 16,5) 

IV 70 16,8 (16,3 - 17,4) 

V 98 16,6 (16 - 17,3) 

RM 217 15,8 (15,1 - 16,6) 

VI 98 16,8 (16,2 - 17,4) 

VII 87 14,8 (14,2 - 15,5) 

VIII 71 15,4 (14,5 - 16,3) 

IX 99 15,9 (15,2 - 16,5) 

XIV 88 16,0 (15,4 - 16,6) 

X 84 17,3 (16,8 - 17,7) 

XI 60 15,3 (14,7 - 15,9) 

XII 94 17,1 (16,6 - 17,6) 

CHILE 1.363 16,0 (15,7 – 16,3) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

452 

   

Gráfico V.2.20.1. Puntaje de evaluación cognitiva  MMSE según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Prevalencia de deterioro cognitivo del adulto mayor  

 

El 10,4% de los adultos con edad mayor o igual a 60 años no cumplió con el puntaje 

mínimo de la escala cognitiva MMSE (13 puntos). La prevalencia aumenta entre cada 

tramo de edad, aunque sin diferencias significativas, llegando a afectar al 20,9% de los 

adultos de 80 años y más, de acuerdo a lo que muestra la Tabla V.2.20.9. 

Tabla V.2.20.9. Deterioro cognitivo por grupos de edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

         HOMBRES           MUJERES        AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

60 – 69 280 7,5 

(3 - 17,7) 

425 6,9 

(3,8 - 12,2) 

705 7,2 

(4,1 - 12,1) 

70 – 79 189 12,0 

(6,9 - 20,3) 

268 13,5 

(5,1 - 31,2) 

457 12,8 

(7,0 - 22,5) 

≥ 80 65 21,2 

(10,7 - 37,5) 

129 20,7 

(12,6 - 32) 

194 20,9 

(14,1 - 29,8) 

TOTAL 534 10,1 

(6,2 – 16,0) 

822 10,6 

(6,9 - 15,9) 

1.356 10,4 

(7,5 - 14,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Según nivel educacional (NEDU), la prevalencia de deterioro cognitivo no confirmado 

entre los adultos de NEDU bajo en relación a los de nivel educacional alto es 5,6 veces 

mayor, persistiendo en forma estadísticamente significativa luego de ajustar por edad y 

sexo (Tabla V.2.20.10). 

Tabla V.2.20.10. Deterioro cognitivo según nivel educacional (NEDU) 
Chile 2009-2010. 

          HOMBRES   MUJERES       AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 317 19,9 

(12,1 - 30,8) 

508 15,3 

(9,2 - 24,3) 

825 17,2 

(12,1 - 23,8) 

5,59 

(1,42 – 21,0) 

Medio 163 1,8 

(0,5 - 6) 

236 4,5 

(2,1 - 9,3) 

399 3,2 

(1,7 - 6) 

1,02 

(0,24 – 4,23) 

Alto 44 3,0 

(0,6 - 13,1) 

55 3,0 

(0,4 - 18,5) 

99 3,0 

(0,9 - 9,7) 

1,00 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de deterioro cognitivo fue 3,5 veces mayor en el adulto mayor de zonas 

rurales que en el de zonas urbanas, significativo aún después de ajustar por edad y sexo. 

 

Tabla V.2.20.11. Deterioro cognitivo por zona urbano-rural. Chile 2009-2010. 
ZONA n PREVALENCIA OR* 

Urbano 1.126 7,8 

(5,9 - 10,4) 

1,00 

Rural 230 22,9 

(11,9 – 39,5) 

3,5 

(1,46 – 8,41) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO corregida por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

Tomando como referencia la prevalencia de la XIII Región Metropolitana (10,4% de 

deterioro cognitivo no confirmado del adulto mayor), no hay diferencias significativas en 

las otras regiones, incluso después de ajustar por edad y sexo (Tabla V.2.20.12.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

455 

   

 
Tabla V.2.20.12. Prevalencia de deterioro cognitivo por región. 

Chile 2009-2010. 
REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 83 7,5 

(3,1 - 17,3) 

0,8 

(0,23 - 2,78) 

I 71 3,3 

(1 - 10,7) 

0,32 

(0,07 - 1,48) 

II 59 9,3 

(4,4 - 18,6) 

1,04 

(0,33 - 3,3) 

III 81 14,3 

(8,4 - 23,4) 

1,31 

(0,48 - 3,55) 

IV 70 4,7 

(1,7 - 12,5) 

0,4 

(0,11 - 1,43) 

V 98 5,8 

(2,5 - 12,6) 

0,54 

(0,17 - 1,71) 

RM 216 10,4 

(5,2 - 19,7) 

1,00 

VI 97 8,0 

(4,2 - 14,8) 

0,78 

(0,27 - 2,2) 

VII 87 17,9 

(10,7 - 28,3) 

2,1 

(0,79 - 5,58) 

VIII 71 16,6 

(8,8 - 29,3) 

1,75 

(0,6 - 5,13) 

IX 98 14,5 

(8,1 - 24,7) 

1,62 

(0,57 - 4,6) 

XIV 88 10,7 

(5 - 21,4) 

1,13 

(0,35 - 3,57) 

X 83 1,7 

(0,3 - 8,5) 

0,14 

(0,02 - 0,88) 

XI 60 12,2 

(6,2 - 22,8) 

1,05 

(0,31 - 3,6) 

XII 94 4,2 

(1,7 - 10) 

0,38 

(0,11 - 1,27) 

CHILE 
1.356 

10,4 

(7,5 – 14,1) 
-- 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO corregida por edad, sexo y nivel educacional. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.20.2. Prevalencia de deterioro cognitivo por región. Chile 2009-2010. 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
d)   Prevalencia alteración test de Pfeffer: discapacidad para el desempeño en la vida 

cotidiana  

 

De las 148 personas con deterioro cognitivo, en 125 (84,5%) se pudo aplicar el test de 

Pfeffer, con el cual se agregaron otras dimensiones de la vida cotidiana que permitieron 

precisar las capacidades de los adultos mayores. Con este subgrupo se pudo estimar el 

deterioro cognitivo que impacta en la vida cotidiana, “discapacidad para el desempeño en la 

vida cotidiana”. 

 

La tabla V.2.20.13. muestra la prevalencia de personas que manifiesta incapacidad para 

realizar las actividades consideradas en el test de Pfeffer. Se observa una prevalencia mayor 

en los hombres en todas las actividades, excepto en “quedarse solo en casa sin problemas”. 
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Tabla V.2.20.13. Prevalencia de incapacidad en los componentes del test de Pfeffer según sexo.  
Tasa por 100 adultos con edad mayor o igual a 60 años. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES:  n=56 

% 

MUJERES: n=69 

% 

AMBOS SEXOS: n=125 

% 

Administrar y manejar sus 

propios medicamentos 

40,7 

(17,3 - 69,2) 

20,4 

(9,6 - 38,1) 

29,7 

(15,3 - 49,5) 

Recordar compromisos y 

acontecimientos familiares 

44,7 

(21,1 - 71) 

21,9 

(10,5 - 40,2) 

32,4 

(17,6 - 51,7) 

Hacer compras 

 

42,1 

(18,5 - 69,8) 

17,1 

(7,7 - 33,7) 

28,6 

(14,4 – 48,7) 

Poner atención, entender  y 

discutir 

33,3 

(11,1 - 66,7) 

13,6 

(5,6 - 29,5) 

22,6 

(9,7 - 44,5) 

Mantenerse al tanto de 

acontecimientos 

28,6 

(7,6 - 66,1) 

16,5 

(7,3 - 33,1) 

22,1 

(9,2 - 44,2) 

Quedarse solo en casa sin 

problemas. 

12,8 

(5 - 29,2) 

15,5 

(6,5 - 32,6) 

14,3 

(7,6 - 25,3) 

Manejar dinero 

 

31,7 

(9,7 - 66,6) 

10,6 

(4 - 25,4) 

20,3 

(7,8 - 43,4) 

Preparar la comida 

 

51,7 

(28,2 - 74,5) 

14,9 

(6,3 - 31,2) 

31,8 

(17,2 - 51,1) 

Andar por el vecindario y 

encontrar el camino de 

regreso 

31,6 

(9,8 - 66,4) 

14,4 

(6 - 30,7) 

22,3 

(9,4 - 44,3) 

Calentar el agua 

 

44,7 

(21,1 - 71) 

10,9 

(4,2 - 25,4) 

26,4 

(12,6 - 47,1) 

Saludar a sus amigos 

adecuadamente 

25,0 

(0,4 - 66,3) 

3,6 

(0,7 - 16,2) 

13,4 

(3,2 - 42,0) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia global de discapacidad, con Pfeffer > 6 puntos, fue 4,5% de la población 

adulta mayor o igual a 60 años (I. C. 95%: 2,7% - 7,3%). La prevalencia fue mayor en los 

hombres que en las mujeres, pero sin diferencias significativas. Se observa además una 

gradiente por edad en ambos sexos, con diferencias significativas entre las mujeres de los 

grupos de edad más extremos (Tabla V.2.20.14.). 

 

Tabla V.2.20.14. Discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana,   
según edad y sexo. Tasa por 100 adultos mayores de 60 años. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA 

% 

n PREVALENCIA 

% 

n PREVALENCIA 

% 

60 – 69 281 4,5 

(1 - 17,7) 

424 0,9 

(0,3 - 3) 

705 2,6 

0,8 - 8,5) 

70 – 79 185 6,9 

(3,1 - 14,6) 

266 1,5 

(0,6 - 3,6) 

451 3,8 

(2 - 7,2) 

≥ 80 63 18,4 

(8,7 - 34,8) 

126 14,6 

(8 - 25,1) 

189 16,0 

0,1 - 24,4) 

TOTAL 529 6,4 

(3,1 - 12,8) 

816 2,9 

(1,8 – 4,6) 

1.345 4,5 

(2,7 - 7,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Según nivel educacional (NEDU), se observa que las personas de nivel educacional bajo 

tienen 17 veces más riesgo de discapacidad que las personas de nivel educacional alto. En 

ambos sexos se observa una menor discapacidad a medida que la educación es mayor. 

Tabla V.2.20.15. Discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana, según nivel educacional.  
Tasas por 100 adultos mayores de 60 años. Chile 2009-2010. 

        HOMBRES      MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 311 13,2 

(6,3 - 25,7) 

503 4,4 

(2,5 - 7,5) 

814 7,9 

(4,6 - 13,2) 

16,95 

(1,88 – 153,0) 

Medio 163 1,2 

(0,2 - 6,6) 

234 1,5 

(0,6 - 3,4) 

397 1,3 

(0,5 - 3,2) 

3,06 

(0,33 – 28,74) 

Alto 44 0,9 

(0,1 - 6,1) 

55 0,0 

(- , -) 

99 0,5 

(0,1 - 3,3) 

1,00 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO ajustada por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Según zona, se observa una mayor prevalencia de discapacidad en zona rural, pero sin 

diferencias significativas con la zona urbana (Tabla V.2.20.16.). 

 

Tabla V.2.20.16. Prevalencia (I. C. 95%) de discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana,  
según zona.Tasa por 100 adultos mayores de 60 años. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA 

% 

OR* 

Urbano 1.116 3,4 

(2,3 - 4,9) 

1,00 

Rural 229 9,8 

(3,1 - 26,8) 

2,82 

(0,66 – 12,04) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO corregida por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

460 

   

Finalmente, la discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana del adulto mayor no 

presenta diferencias significativas entre regiones, incluso después de ajustar por edad y 

sexo. 

 

Tabla V.2.20.17. Discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana, según región. 
Tasas por 100 adultos mayores de 60 años. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 

XV 84 0 
(- - -) 

-- 
(- – -) 

I 72 0,5 
(0,1 - 3,5) 

0,09 
(0,01 - 1) 

II 58 2,5 
(0,8 - 7,6) 

0,63 
(0,1 - 3,9) 

III 79 5,1 
(2,2 - 11,3) 

1,16 
(0,29 - 4,63) 

IV 68 2,7 
(0,6 - 10,6) 

0,44 
(0,07 - 2,9) 

V 98 4,2 
(1,5 - 10,7) 

1,0 
(0,2 - 4,93) 

RM 213 4,6 
(1,6 - 12,6) 

1,00 

VI 96 6,5 
(3,2 - 12,9) 

1,47 
(0,31 - 6,84) 

VII 85 7,6 
(3,7 - 15) 

1,76 
(0,36 - 8,56) 

VIII 71 3,9 
(1,1 - 12,8) 

0,75 
(0,13 - 4,48) 

IX 97 7,3 
(3 - 16,8) 

1,99 
(0,4 - 9,92) 

XIV 88 4,4 
(1,3 - 13,9) 

0,96 
(0,17 - 5,46) 

X 84 0 
(- - -) 

-- 
(- – -) 

XI 59 2,4 
(0,3 - 15,4) 

0,38 
(0,03 - 4,48) 

XII 93 2,3 
(0,6 - 8,9) 

0,51 
(0,08 - 3,41) 

CHILE 1.345 4,5 
(2,7 – 7,3) 

-- 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
* ODDS RATIO corregida por edad, sexo y nivel educacional. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.20.3. Prevalencia (I. C. 95%) de discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana por región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

 
 
 
IMPORTANTE: No intentar comparación directa de los resultados de este capítulo con los de ENS 2003, ya 

que en el año 2003 la asignación del puntaje a la pregunta de “serie invertida” del MMSE fue puntuada por 

el(la) encuestador(a), en cambio, en 2009 esta pregunta fue puntuada con un programa computacional. Se 

requiere entonces recalcular la prevalencia de 2003 utilizando este mismo programa.  
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V.2.21. Alteraciones visuales 

 

A continuación se muestra el análisis del cuestionario de visión del formulario F1. Se 

analizan las respuestas de n=5.295 participantes. Se presentan prevalencias expandidas para 

representar a la población chilena de 15 o más años; sin embargo, los n al margen de las 

tablas, corresponden al tamaño muestral de los estratos analizados. 

 

Los encuestados fueron consultados sobre la percepción de su visión, uso de lentes 

ópticos, y enfermedades como cataratas y glaucoma. El total de respuestas para cada una de 

estas condiciones no es el mismo debido a la ocurrencia de valores perdidos (Missing 

values).  

 

 

a) Autorreporte de uso de lentes 

 

Las Tabla V.2.21.1. muestra que el 42,9% de las personas evaluadas declaró usar lentes 

ópticos (I.C. 95%: 40,7 – 45,2), siendo este porcentaje significativamente menor en los 

hombres (38,6%) que en las mujeres (47,1%).  

 

Tabla V2.21.1. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes por sexo. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% IC) OR 
Hombres 2.157 38,6 

(35,2 – 42,2) 
0.71 

(0,59 – 0,86) 
 

Mujeres 3.138 47,1 
(44,2 – 50,0) 

 

1,00 
 

Total 5 295 42,9 
(40,7 – 452,) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El autorreporte de uso de lentes (Tabla V.2.21.2.) muestra diferencias significativas por 

edad, aumentando de 18,6% en el grupo de 15 a 24 años a 28% en el grupo de 25 a 44 años, 

a un 65,9% en el grupo de 45 a 64 años y a un 79,8% en el grupo de 65 o más años de edad.  

 

Tabla V.2.21.2. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA   OR 
15 – 24 803 18,6 

(15 - 22,7) 
1.00 

 
25 – 44 1.737 28,0 

(24,4 - 31,9) 
1,7 

(1,2 - 2,3) 
45 – 64 1.748 65,9 

(62,1 - 69,6) 
8,5 

(6,3 - 11,5) 
≥ 65 1.007 79,8 

(74,5 - 84,2) 
17,3 

(11,6 - 25,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.21.3. muestra la distribución de la prevalencia de autorreporte de uso de 

lentes, según sexo y edad. Se observa una prevalencia mayor de uso de lentes ópticos en las 

mujeres en todos los grupos etarios, aunque esta diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

 

Tabla V.2.21.3. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes por grupos de edad y sexo.  Tasa por 100 
habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 364 13,7 
(9,4 - 19,5) 

439 23,4 
(18,2 - 29,6) 

803 18,6 
(15 - 22,7) 

25 – 44 687 25,6 
(20,6 - 31,2) 

1.050 30,5 
(25,5 - 36) 

1.737 28,0 
(24,4 - 31,9) 

45 – 64 715 62,9 
(56,9 - 68,5) 

1.033 68,8 
(63,6 - 73,5) 

1.748 65,9 
(62,1 - 69,6) 

≥ 65 391 75,0 
(65,7 - 82,5) 

616 83,3 
(76,8 - 88,2) 

1.007 79,8 
(74,5 - 84,2) 

TOTAL 2.157 38,6 
(35,2 – 42,2) 

3.138 47,1 
(44,2 – 50,9) 

5.295 42,9 
(40,7 – 45,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.21.4. muestra la prevalencia de uso de lentes según nivel educacional 

(NEDU) y sexo. Se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres de nivel 

educacional bajo y también se observa una prevalencia significativamente menor en el nivel 

educacional medio, comparado con los niveles bajo y alto. 

 

Tabla V.2.21.4. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes por nivel educacional y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENC

IA 
n PREVALENC

IA 
n PREVALENC

IA 
OR* 

Bajo 528 36,0 
(29,9 – 42,7) 

887 58,3 
(52,6 – 62,8) 

1.415 48,6 
(44,2 - 53,1) 

0,2 
(0,1 - 0,2) 

Medio 1.215 35,3 
(30,9 – 40) 

1.672 40,2 
(36,6 – 44) 

2.887 37,8 
(34,9 - 40,8) 

0,4 
(0,3 - 0,6) 

Alto 412 48,1 
(40,2 – 56,2) 

574 53,0 
(46 – 59,8) 

986 50,6 
(45,2 – 55,9) 

1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.21.5. muestra la prevalencia de uso de lentes según zona de residencia 

urbana y rural. La prevalencia es significativamente menor en los participantes de la zona 

rural, con un riesgo 66% menor de usar de lentes en comparación con participantes de la 

zona urbana.   
 

Tabla V.2.21.5. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes por zona. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.507 45,0 

(42,5 - 47,5) 
1,00 

 
Rural 786 

29,2 
(25 - 33,7) 

0,34 
(0,25 – 0,45)  

 
   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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 La Tabla V.2.21.6. muestra la prevalencia de uso de lentes según región. No se 

observan diferencias significativas al comparar el país con la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.21.6. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes según región. Chile 2009-2010. 
REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 311 49,3 

(42,2 - 56,5) 
1,15 

(0,78 - 1,7) 
I 312 37,8 

(30,7 - 45,4) 
0,56 

(0,35 - 0,89) 
II 303 47,0 

(40,2 - 53,8) 
1,27 

(0,89 - 1,81) 
III 305 47,0 

(39,9 - 54,2) 
0,86 

(0,61 - 1,22) 
IV 306 32,0 

(26 - 38,7) 
0,52 

(0,35 - 0,78) 
V 345 46,1 

(39,3 - 53,1) 
0,9 

(0,62 - 1,3) 
RM 914 46,7 

(42,5 - 50,9) 
1,00 

VI 314 42,4 
(33,6 - 51,7) 

0,73 
(0,43 - 1,24) 

VII 355 33,5 
(28 - 39,4) 

0,53 
(0,38 - 0,75) 

VIII 291 40,4 
(32,9 - 48,4) 

0,76 
(0,5 - 1,16) 

IX 326 38,2 
(31,6 - 45,2) 

0,62 
(0,42 - 0,91) 

XIV 300 40,5 
(33,7 - 47,6) 

0,65 
(0,45 - 0,95) 

X 318 37,4 
(30,8 - 44,5) 

0,57 
(0,39 - 0,83) 

XI 280 33,2 
(25,5 - 41,9) 

0,53 
(0,34 - 0,85) 

XII 315 43,3 
(34,2 - 52,8) 

1,02 
(0,59 - 1,77) 

CHILE 5.295 42,9 
(40,7 – 45,2) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.21.1. Prevalencia de autorreporte de uso de lentes según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010.  

 
 

 

b) Autorreporte de mala visión 

 
La Tabla V.2.21.7. muestra la prevalencia de autorreporte de mala visión por sexo. Se  

denominó mala visión al autorreporte de visión regular o mala. Cabe destacar que la 

pregunta destacaba al entrevistado que se le preguntaba por su visión “con lentes”. El 

43,1% (I.C. 95%: 40,9% – 45,4%) de las personas declaró tener mala visión, siendo este 

porcentaje menor en los hombres (36%) que en las mujeres (49,9%).  

 

Tabla V.2.21.7. Prevalencia de autorreporte de mala visión por sexo.  
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% IC) OR 
Hombres 2.131 36,0 

(32,7 - 39,4) 
0,56 

(0,47 – 0,68) 
 

Mujeres 3.118 49,9 
(47 - 52,9) 

1,00 
 

Total 5.249 43,1 
(40,9 – 45,4) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El autorreporte de mala visión muestra diferencias en el análisis por grupos de edad,  

aumentando de 28,4% en el grupo de 17 a 24 años a 34,8% en el grupo de 25 a 44 años, 

significativamente a un 58,6% en el grupo de 45 a 64 años y manteniéndose luego casi sin 

cambio en el grupo de 65 o más años, con 59,3% (Tabla V.2.21.8.). 

 

Tabla V.2.21.8. Prevalencia de autorreporte de mala visión por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA   OR 
17 – 24 794 28,4 

(24,2 - 32,9) 
1.00 

 
25 – 44 1.719 34,8 

(31 - 38,7) 
1,3 

(1,0 - 1,8) 
45 – 64 1.733 58,6 

(54,5 - 62,5) 
3,6 

(2,7 - 4,7) 
≥ 65 1.003 59,3 

(53,8 - 64,6) 
3,7 

(2,7 – 5,0) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La Tabla V.2.21.9. muestra la distribución de la prevalencia de autorreporte de mala 

visión según sexo y edad. Se observa una prevalencia significativamente mayor en las 

mujeres en todos los grupos etarios, excepto en el de 65 o más años. 

 

Tabla V.2.21.9. Prevalencia de autorreporte de mala visión por grupos de edad y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

17 – 24 359 18,9 
(14 - 24,9) 

435 37,9 
(31,8 - 44,4) 

794 28,4 
(24,2 - 32,9) 

25 – 44 678 28,0 
(22,8 - 33,8) 

1.041 41,7 
(36,6 - 47) 

1.719 34,8 
(31 - 38,7) 

45 – 64 706 52,8 
(46,3 - 59,1) 

1.027 64,0 
(59,2 - 68,5) 

1.733 58,6 
(54,5 - 62,5) 

≥ 65 388 56,9 
(47,7 - 65,7) 

615 61,0 
(54,3 - 67,4) 

1.003 59,3 
(53,8 - 64,6) 

TOTAL 2.131 36,0 
(32,7 - 39,4) 

3.118 49,9 
(47 - 52,9) 

5.249 43,1 
(40,9 – 45,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.21.10. muestra la prevalencia de mala visión según nivel educacional 

(NEDU) y sexo. Tanto para sexo masculino, femenino o considerando ambos sexos, la 

prevalencia disminuye en forma significativa entre los tres niveles educacionales.  

 

Tabla V.2.21.10. Prevalencia de autorreporte de mala visión por nivel educacional (NEDU) y sexo. Tasa 
por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

   
NEDU 

HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 521 51,7 
(44,1 - 59,1) 

881 66,4 
(61,0 - 71,4) 

1.402 60,0 
(55,4 - 64,4) 

1,9 
(1,4 - 2,6) 

Medio 1.197 34,4 
(30,2 - 38,8) 

1.660 49,6 
(45,7 - 53,4) 

2.857 42,0 
(39,0 - 44,9) 

1,5 
(1,1 - 1,9) 

Alto 411 29,0 
(22,3 - 36,8) 

572 36,1 
(29,8 - 42,9) 

983 32,6 
(27,9 - 37,7) 

1,00 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.21.11. muestra la prevalencia de autorreporte de mala visión según zona 

urbana y rural, observándose diferencias significativas entre ambas zonas, con mayor 

prevalencia en participantes residentes en la zona rural. 
   

Tabla V.2.21.11. Prevalencia  de autorreporte de mala visión por zona. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.466 41,8 

(39,3 - 44,3) 
1,00 

 

Rural 781 51,9 
(46,6 - 57,2) 

1,45 
(1,16 – 1,83) 

   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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 La Tabla V.2.21.12. muestra la prevalencia de autorreporte de mala visión según 

región. Se observan diferencias significativas solo en la VII Región del Maule, al 

compararla con la XIII Región Metropolitana, con una prevalencia mayor de autorreporte 

de mala visión. 

 

Tabla V.2.21.12. Prevalencia de autorreporte de mala visión según región. Chile 2009-2010. 
REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 309 45,1 

(38 - 52,5) 
1,21 

(0,85 - 1,71) 
I 310 44,9 

(37 - 53,1) 
1,11 

(0,77 - 1,61) 
II 303 39,5 

(33,1 - 46,3) 
1,02 

(0,73 - 1,42) 
III 304 49,9 

(42,7 - 57,1) 
1,39 

(0,99 - 1,95) 
IV 305 38,8 

(32,2 - 45,9) 
0,96 

(0,68 - 1,36) 
V 344 45,4 

(38,6 - 52,5) 
1,15 

(0,81 - 1,64) 
RM 904 41,4 

(37,2 - 45,6) 
1,00 

VI 313 49,5 
(40,8 - 58,3) 

1,42 
(0,95 - 2,14) 

VII 353 56,8 
(50,1 - 63,2) 

2,04 
(1,48 - 2,82) 

VIII 291 37,4 
(30,5 - 44,7) 

0,87 
(0,6 - 1,25) 

IX 323 44,7 
(37,6 - 52,1) 

1,16 
(0,81 - 1,67) 

XIV 298 43,0 
(36 - 50,3) 

1,0 
(0,71 - 1,39) 

X 315 44,7 
(37,6 - 52,1) 

1,1 
(0,76 - 1,59) 

XI 267 47,5 
(37,8 - 57,3) 

1,28 
(0,85 - 1,93) 

XII 310 37,5 
(28,4 - 47,6) 

0,95 
(0,58 - 1,56) 

CHILE 5.249 43,1 
(40,9 – 45,4) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.21.2. Prevalencia de autorreporte de mala visión según región. 

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 

c) Autorreporte de cataratas 

 

El 4,5% de las personas declaró padecer de cataratas (I.C. 95%: 3,8% – 5,3%). Esta 

prevalencia es significativamente mayor en las mujeres. 

 

Tabla V.2.21.13. Prevalencia de autorreporte de cataratas por sexo. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% IC) OR 
Hombres 2.149 3,6 

(2,7 - 4,9) 
0,67 

(0,46 – 0,98) 
 

Mujeres 3.120 5,3 
(4,4 - 6,4) 

 

1,00 
 

Total 5.269 4,5 
(3,8 – 5,3) 

 

 *OR = ODDS RATIO ajustado por edad.  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Según se observa en la Tabla V.2.21.14., el autorreporte de cataratas aumenta en forma 

significativa con la edad, de 0,2% en el tramo de 17 a 24 años, a 1,1% en el tramo de 25 a 

44 años, 4,2% en el tramo 45 a 64 años y 23,9%, cuando la edad es mayor o igual a 65 

años.  

 

Tabla V.2.21.14. Prevalencia de autorreporte de cataratas por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA   

17 – 24 802 0,2 
(0 - 0,9) 

25 – 44 1.733 1,1 
(0,6 - 2,1) 

45 – 64 1.736 4,2 
(2,9 - 5,9) 

≥ 65 998 23,9 

(19,9 - 28,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

d) Autorreporte de glaucoma 

 
Según muestra la Tabla V.2.21.15., el 1,9% (I. C. 95%: 1,4 – 2,4) de las personas 

declaró padecer de glaucoma Esta prevalencia es similar en hombres y mujeres (2,0% y 

1,7%, respectivamente). 

 

Tabla V.2.21.15. Prevalencia de autorreporte de glaucoma por sexo. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% I.C.) OR 
Hombres 2.146 2,0 

(1,4 - 2,8) 
1,17 

(0,70 – 1,95) 
 

Mujeres 3.111 1,7 
(1,2 - 2,4) 

1,00 
 

Total 5.257 1,9 
(1,4 – 2,4) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.21.16. muestra que el autorreporte de glaucoma presenta diferencias 

significativas a partir de los 45 años de edad, aunque con mucha variabilidad en las 

estimaciones, debido al reducido número de casos de glaucoma reportados. 

 

Tabla V.2.21.16. Prevalencia de autorreporte de glaucoma por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA   OR 
15 – 24 801 0,3 

(0,1 - 1,2) 
1.00 

 
25 – 44 1.736 0,5 

(0,2 - 1,1) 
1,7 

(0,3 - 8,7) 
45 – 64 1.726 2,4 

(1,6 - 3,6) 
8,1 

(1,9 - 35,4) 
≥ 65 994 7,7 

(5,4 - 10,8) 
27,4 

(6,4 - 118,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.22. Problemas de audición 

 

Los encuestados fueron consultados sobre la percepción de problemas de audición, 

siendo consideradas para ello las siguientes preguntas: (i) consideración de que escucha en 

forma normal por los dos oídos; (ii) capacidad de seguir un programa de televisión a un 

volumen aceptable; y (iii) capacidad de seguir una conversación de tres o más personas. En 

el punto a) se muestra la frecuencia de percepción de presentar al menos uno de estos 

problemas; en el punto b) se muestra la frecuencia de percepción de presentar los tres 

problemas de audición mencionados; y, finalmente, en el punto c) se muestra la frecuencia 

de cada problema de audición por separado8. 

 

 

a) Percepción de presentar al menos un problema de audición 

 

En la Tabla V.2.22.1. se muestra que el 32,7% (I.C. 95%: 30,6 – 34,9)de las personas 

declaró tener la percepción de presentar al menos un  problema de audición, siendo este 

porcentaje levemente mayor en los hombres (34,4%) que en las mujeres (31,1%), aunque 

esta diferencia no resultó ser significativa. 

 

Tabla V.2.22.1. Prevalencia de percepción de presentar al menos un problema de audición, según sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 2.157 34,4 

(31,2 - 37,9) 
1,16 

(0,96 – 1,41) 
 

Mujeres 3.138 31,1 
(28,6 - 33,8) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La percepción de presentar al menos un problema de audición muestra diferencias 

significativas por edad, aumentando de 29,2% en el grupo de 15 a 24 años hasta 52,4% en 

                                                 
8 Se pedía al encuestado responder estas preguntas pensando en cómo escucha sin audífonos. 
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el grupo de 65 o más años, con un riesgo significativamente mayor en los grupos de edad 

de 45 a 64 y de 65 y más años, respecto de los menores de 25 años (Tabla V.2.22.2.). 

 

 
Tabla V.2.22.2. Prevalencia de percepción de presentar al menos un problema de audición, por edad. 

Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 
EDAD n PREVALENCIA OR 
15 – 24 803 29,2 

(24,8 - 33,9) 
1.00 

 
25 – 44 1.737 24,6 

(21,4 - 28) 
0,8 

(0,6 - 1,1) 
45 – 64 1.748 38,1 

(34,3 - 42) 
1,5 

(1,1 - 2) 
≥ 65 1007 52,4 

(47 - 57,8) 
2,7 

(2 - 3,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.22.3. muestra la distribución de la percepción de presentar al menos un 

problema de audición según sexo y edad. Se observa una prevalencia mayor en los hombres 

en todos los grupos etarios, aunque ninguno es estadísticamente significativo. 

 

Tabla V.2.22.3. Prevalencia de percepción de presentar al menos un problema de audición, por grupos 
de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 364 31,4 
(24,7 - 39) 

439 26,9 
(21,7 - 32,9) 

803 29,2 
(24,8 - 33,9) 

25 – 44 687 25,4 
(20,5 - 31) 

1.050 23,7 
(19,9 - 28) 

1.737 24,6 
(21,4 - 28) 

45 – 64 715 40,5 
(34,4 - 46,9) 

1.033 35,8 
(31,3 - 40,5) 

1.748 38,1 
(34,3 - 42) 

≥ 65 391 58,5 
(49,5 – 67) 

616 48,0 
(41,2 - 54,7) 

1.007 52,4 
(47 - 57,8) 

TOTAL 2.157 34,4 
(31,2 - 37,9) 

3.138 31,1 
(28,6 - 33,8) 

5.295 32,7 
(30,6 – 34,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.22.4. muestra la prevalencia de percepción de presentar al menos un 

problema de audición, según nivel educacional (NEDU) y sexo. Se observa una 

disminución de esta prevalencia a medida que el nivel educacional es mayor, tanto en 

hombres como en mujeres y en la muestra conjunta. 

 

Tabla V.2.22.4.  Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar al menos un problema de 
audición por nivel educacional (NEDU) y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 528 47,4 

(40,1 - 54,9) 
887 43,3 

(37,9 - 48,8) 
1.415 45,1 

(40,6 - 49,6) 
1,9 

(1,4 - 2,6) 
Medio 1.215 33,8 

(29,5 - 38,4) 
1.672 30,5 

(27,3 - 34,1) 
2.887 32,2 

(29,4 - 35) 
1,5 

(1,1 - 1,9) 
Alto 412 27,2 

(21 - 34,3) 
574 21,4 

(16,5 - 27,3) 
986 24,3 

(20,3 - 28,8) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.22.5. muestra la prevalencia de percepción de presentar al menos un 

problema de audición, según residencia en zona urbana o rural. Los participantes residentes 

en la zona urbana presentan una prevalencia significativamente menor que los de la zona 

rural (31,5% y 40,7%, respectivamente). 
  

Tabla V.2.22.5. Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar al menos un problema de 
audición por zona. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbana 4.507 31,5 

(29,3 - 33,9) 
1,00 

 

Rural 786 40,7 
(35,5 - 46,2) 

1,41 
(1,10 – 1,81) 

   *OR ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

La Tabla V.2.22.6. muestra la prevalencia de percepción de tener al menos un problema 

de audición según región, observándose un riesgo mayor en la V Región de Valparaíso, VII 

Región del Maule, VIII Región del Biobío y XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez 

del Campo respecto de la XIII Región Metropolitana, mientras que la II Región de 

Antofagasta presenta un riesgo menor. 
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Tabla V.2.22.6. Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar al menos un problema de 
audición según región.  Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 311 22,4 

(16,8 - 29,2) 
0,71 

(0,47 - 1,08) 
I 312 32,9 

(26 - 40,6) 
1,2 

(0,8 - 1,79) 
II 303 18,4 

(13,7 - 24,2) 
0,61 

(0,4 - 0,92) 
III 305 36,2 

(29,6 - 43,3) 
1,33 

(0,93 - 1,91) 
IV 306 25,9 

(20,5 - 32,2) 
0,91 

(0,63 - 1,31) 
V 345 39,4 

(32,7 - 46,5) 
1,62 

(1,14 - 2,3) 
RM 914 28,5 

(24,8 - 32,4) 
1,00 

VI 314 27,1 
(20,6 - 34,9) 

0,89 
(0,59 - 1,34) 

VII 355 50,4 
(44 - 56,8) 

2,71 
(1,95 - 3,76) 

VIII 291 39,8 
(32,4 - 47,7) 

1,7 
(1,17 - 2,47) 

IX 326 35,3 
(28,9 - 42,3) 

1,35 
(0,95 - 1,91) 

XIV 300 34,2 
(28 - 40,9) 

1,31 
(0,93 - 1,84) 

X 318 31,5 
(25,1 - 38,7) 

1,14 
(0,78 - 1,67) 

XI 280 47,1 
(37,9 - 56,4) 

2,42 
(1,57 - 3,72) 

XII 315 29,4 
(21,7 - 38,5) 

1,09 
(0,69 - 1,73) 

CHILE 5.295 32,7 
(30,6 – 34,9) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.22.1 Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar al menos  
un problema de audición según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 
 

b) Percepción de presentar los tres problemas de audición 

 

El 6,2% (I. C. 95%: 5,2 – 7,4) de las personas declaró tener la percepción de presentar 

los tres problemas de audición mencionados al inicio de este capítulo siendo este porcentaje 

levemente mayor en los hombres (6,5%) que en las mujeres (5,9%), aunque esta diferencia 

no resultó ser significativa. 

 

Tabla V.2.22.7. Prevalencia de percepción de presentar los tres problemas de audición por sexo. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% I.C.) OR 
Hombres 2.157 6,5 

(4,8 - 8,7) 
1,1 

(0,75 – 1,62) 
 

Mujeres 3.138 5,9 
(4,8 - 7,3) 

1,00 
 

Total 5.295 6,2 
(5,2 – 7,4) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de presentar los tres problemas de audición muestra diferencias 

significativas por edad, aumentando de 2,5% en el grupo de 17-24 años hasta 14,9% en el 

grupo de 65 o más años de edad.   

 

Tabla V.2.22.8. Prevalencia de percepción de presentar los tres problemas de audición por edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n Prevalencia % (95% IC) OR 
15 – 24 803 2,5 

(1,3 - 4,4) 
1.00 

 
25 – 44 1.737 4,9 

(3,3 - 7,2) 
2,1 

(1 - 4,3) 
45 – 64 1.748 7,2 

(5,2 - 9,8) 
3,1 

(1,5 - 6,2) 
≥ 65 1.007 14,9 

(11,3 - 19,3) 
6,9 

(3,5 - 13,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.22.9. muestra la distribución de la prevalencia de percepción de presentar 

los tres problemas de audición según sexo y edad. Se observa una mayor prevalencia a 

medida que aumenta la edad, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.22.9. Prevalencia de percepción de tener los tres problemas de audición  
por grupos de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 364 3,6 
(1,7 - 7,6) 

439 1,3 
(0,6 - 2,9) 

803 2,5 
(1,3 - 4,4) 

25 – 44 687 5,0 
(2,7 - 9,2) 

1.050 4,8 
(3 - 7,5) 

1.737 4,9 
(3,3 - 7,2) 

45 – 64 715 8,1 
(4,9 - 13) 

1.033 6,3 
(4,4 - 9) 

1.748 7,2 
(5,2 - 9,8) 

≥ 65 391 13,9 
(8,7 - 21,5) 

616 15,6 
(11,2 - 21,3) 

1.007 14,9 
(11,3 - 19,3) 

TOTAL 2.157 6,5 
(4,8 - 8,7) 

3.138 5,9 
(4,8 - 7,3) 

5.295 6,2 
(5,2 – 7,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.22.10. muestra la prevalencia de percepción de tener los tres problemas de 

audición, según nivel educacional (NEDU) y sexo, observándose que la prevalencia 

disminuye en forma significativa entre el nivel educacional bajo y nivel medio, sin 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.22.10. Prevalencia de percepción de presentar los tres problemas de audición,   
por nivel educacional y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 528 10,4 

(7 - 15,3) 
887 11,1 

(8,5 - 14,4) 
1.415 10,8 

(8,6 - 13,5) 
1,8 

(0,9 - 3,4) 
Medio 1.215 5,9 

(3,8 - 9,1) 
1.672 5,5 

(4 - 7,6) 
2.887 5,7 

(4,3 - 7,5) 
1,5 

(0,8 - 2,9) 
Alto 412 5,2 

(2,6 - 10,2) 
574 2,2 

(0,8 - 5,7) 
986 3,7 

(2,1 - 6,5) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

  
 

La Tabla V.2.22.11. muestra la prevalencia de percepción de tener los tres problemas de 

audición, según zona urbana y rural, sin diferencias significativas entre zonas. 

  

Tabla V.2.22.11. Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar los tres problemas de audición 
por zona. Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbana 4.507 6,0 

(4,8 - 7,4) 
1,00 

 
Rural 786 7,6 

(5,7 - 10,2) 
1,16 

(0,77 – 1,74)  
 *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.22.12. muestra la prevalencia de percepción de tener los tres problemas de 

audición según región. La II Región de Antofagasta y XII Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena muestran un riesgo significativamente menor que la XIII Región 

Metropolitana. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

480 

   

 

Tabla V.2.22.12. Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar los tres problemas de 
audición, según región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 311 2,5 

(0,9 - 6,9) 
0,43 

(0,13 - 1,4) 
I 312 7,0 

(4,1 - 11,5) 
1,25 

(0,62 - 2,52) 
II 303 3,6 

(2 - 6,4) 
0,75 

(0,35 - 1,58) 
III 305 4,4 

(2,5 - 7,8) 
0,73 

(0,35 - 1,52) 
IV 306 5,8 

(3,4 - 9,6) 
1,12 

(0,56 - 2,28) 
V 345 7,3 

(4,3 - 11,9) 
1,32 

(0,66 - 2,64) 
RM 914 5,5 

(3,7 - 8) 
1,00 

VI 314 9,2 
(5,4 - 15,4) 

1,66 
(0,8 - 3,45) 

VII 355 13,0 
(8,8 - 18,8) 

2,77 
(1,48 - 5,19) 

VIII 291 5,5 
(2,9 - 10,4) 

1,03 
(0,47 - 2,28) 

IX 326 8,1 
(5,5 - 11,7) 

1,51 
(0,84 - 2,72) 

XIV 300 5,3 
(3,3 - 8,4) 

0,93 
(0,49 - 1,74) 

X 318 2,5 
(1,3 - 4,7) 

0,41 
(0,19 - 0,88) 

XI 280 3,5 
(1,3 - 9,1) 

0,69 
(0,23 - 2,08) 

XII 315 2,0 
(0,9 - 4,2) 

0,37 
(0,15 - 0,92) 

CHILE 5.295 6,2 
(5,2 – 7,4) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.22.2. Prevalencia de autorreporte de percepción de presentar  
los tres problemas de audición según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 
 

 c) Análisis de cada problema de audición por separado 

 

Los problemas de audición analizados en este punto son los 3 considerados en los 

trastornos analizados en a) y b), a saber:  

 

1. ¿Considera que escucha en forma normal por los dos oídos? 

2. ¿Es capaz de seguir un programa de televisión a un volumen aceptable para los 

demás? 

3. ¿Es capaz de seguir una conversación de tres o más personas? 

 

Se observa en Tabla V.2.22.13. que el 90% de los participantes es capaz de seguir una 

conversación de tres o más personas, el 84,7% puede seguir un programa de televisión a un 

volumen aceptable para los demás y el 72,5% considera que escucha en forma normal por 

ambos oídos. 
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Tabla V.2.22.13. Prevalencia de problemas de audición.  
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNO n PREVALENCIA I.C. 

Escucha en forma normal por los dos oídos 5.295 72,50% (70,5 - 74,5) 
Capaz de seguir programa TV a volumen aceptable 5.295 84,70% (83 - 86,3) 
Capaz de seguir conversación de 3 o más personas 5.295 90,00% (88,6 - 91,3) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

Se observa en la Tabla V.2.22.14. que no existen diferencias significativas por sexo en 

ninguno de los tres problemas de audición considerados.  

 

Tabla V.2.22.14. Prevalencia de problemas de audición según sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES 
TRASTORNO n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
Escucha en forma normal por los dos oídos 2.157 71,5 

(68,3 – 74,6) 
3.138 73,5 

(71,0 – 75,9) 
Capaz de seguir programa TV a volumen 
aceptable 

2.157 83,6 
(80,6 - 86,1) 

3.138 85,8 
(83,8 - 87,7) 

Capaz de seguir conversación de 3 o más personas 2.157 89,3 
(86,8 - 91,4) 

3.138 90,7 
(89,1 - 92,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

Por grupos de edad, se observa una disminución significativa de la prevalencia de la 

habilidad de escuchar en forma normal a partir de los 45 años, con una disminución muy 

significativa a partir de los 65 años. También se observa una disminución significativa a 

partir de los 65 años en la capacidad de seguir un programa de televisión a volumen 

aceptable y en la capacidad de seguir una conversación de tres o más personas. 
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Tabla V.2.22.15. Prevalencia de problemas de audición, por tramos de edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNO 15 a 24 años 
 

25 a 44 años 
 

45 a 64 años 
 

65 y más años 
 

Escucha en forma normal …  78,6 
(74,3 - 82,3) 

79,2 
(76 - 82,1) 

66,6 
(62,8 - 70,3) 

54,6 
(49 - 60) 

Capaz de seguir programa …  88,7 
(85 - 91,5) 

88,6 
(85,7 - 91) 

82,1 
(78,6 - 85,1) 

71,7 
(66,4 - 76,4) 

Capaz de seguir conversación … 94,2 
(91,3 - 96,2) 

92,8 
(90,2 - 94,8) 

88,9 
(86,1 - 91,2) 

76,2 
(71,1 - 80,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 

En el análisis según zona de residencia urbana y rural, se observan diferencias 

significativas en la capacidad de escuchar en forma normal por los dos oídos, con una 

prevalencia mayor en zona urbana (74,1%) que en zona rural (62,2%). 

 

Tabla V.2.22.16. Prevalencia de problemas de audición según zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 URBANO RURAL 
TRASTORNO n  PREVALENCIA n PREVALENCIA 
Escucha en forma normal por los dos oídos 4.507 74,1 

(71,9 - 76,1) 
786 62,2 

(56,7 - 67,4) 
Capaz de seguir programa TV a volumen 
aceptable 

4.507 85,0 
(83,1 - 86,8) 

786 82,8 
(78,7 - 86,3) 

Capaz de seguir conversación de 3 o más 
personas 

4.507 90,3 
(88,6 - 91,7) 

786 88,4 
(85,3 - 90,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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 V.2.23. Salud dental 

 

Los encuestados fueron consultados sobre su percepción acerca de su salud dental, en 

particular sobre el uso de prótesis dental, satisfacción con su uso y visitas al odontólogo. En 

el punto a) se muestra el análisis del uso de prótesis dental, en el punto b) el análisis de la 

percepción de necesidad de uso de prótesis dental, y en el punto c), el análisis de la última 

vez que el entrevistado visitó al odontólogo. 

 

a)  Uso de prótesis dental   

 
El 22,9% de los encuestados usa prótesis dental (I.C. 95%: 21,2 - 24,7). De los 

encuestados que usan prótesis dental, el 21,1% se manifiesta “poco conforme” o “nada 

conforme, no me sirve” con la prótesis dental (I.C. 95%: 17,8 - 24,7).  

 

Según muestra la Tabla V.2.23.1., el 23,8% de los hombres y el 19,3% de las mujeres se 

declara poco o nada satisfecho con su prótesis, sin diferencias significativas por sexo. 

 

Tabla V.2.23.1. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental por sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 510 23,8 

(18,2 – 30,5) 
1,31 

(0,86 – 2,01) 
 

Mujeres 1.039 19,3 
(15,6 – 23,6) 

1,00 
 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 

La Tabla V.2.23.2. muestra que la prevalencia de personas que se declara poco o nada 

satisfecha con su prótesis, no presenta diferencias significativas por edad, excepto en el 

grupo de menores de 25 años, donde el 5% usa prótesis dental, aunque este grupo es muy 

pequeño y no presenta diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla V.2.23.2. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA OR 
15 – 24 5 5,0 

(0,4 - 39) 
1.00 

 
25 – 44 180 25,8 

(16,9 - 37,2) 
6,6 

(0,5 – 85,2) 
45 – 64 690 23,4 

(18,6 – 29) 
5,8 

(0,5 - 71,9) 
≥ 65 674 15,5 

(11,6 – 20,5) 
3,5 

(0,3 - 43,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 
La Tabla V.2.23.3. muestra la distribución de la prevalencia de personas que se declaran 

poco o nada satisfechas con su prótesis dental, según sexo y edad. No se observan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres y tampoco entre grupos de edad por  

sexo. 

 

Tabla V.2.23.3. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental  
por grupos de edad y sexo.  Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 2 0 
(- - -) 

3 25,8 
(2,9 – 80,3) 

5 5,0 
(0,4 - 39) 

25 – 44 55 33,3 
(17,1 - 55,1) 

125 21,1 
(12,7 – 32,9) 

180 25,8 
(16,9 - 37,2) 

45 – 64 229 23,6 
(16,4 - 32,8) 

461 23,2 
(17,2 – 30,5) 

690 23,4 
(18,6 – 29) 

≥ 65 224 20,0 
(12,4 - 30,7) 

450 12,8 
(9,1 - 17,8) 

674 15,5 
(11,6 – 20,5) 

TOTAL 510 23,8 
(18,2 – 30,5) 

1.039 19,3 
(15,6 – 23,6) 

1.549 21,1 
(17,8 – 24,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

La Tabla V.2.23.4. muestra la prevalencia de personas que se declaran poco o nada 

satisfechas con su prótesis dental, según nivel educacional (NEDU) y sexo. No se observan 

diferencias entre hombres y mujeres en ninguno de los niveles educacionales, y tampoco 

entre niveles educacionales por sexo. 
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Tabla V.2.23.4. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental por nivel 
educacional (NEDU) y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA N PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 228 26,5 

(17,6 - 37,8) 
545 14,9 

(10,8 - 20,2) 
773 18,8 

(14,5 - 24,0) 
1,3 

(0,6 -2,5) 
Medio 236 23,9 

(16,3 - 33,5) 
431 22,6 

(16,5 - 30,1) 
667 23,2 

(18,2 - 28,9) 
1,4 

(0,7 -2,7) 
Alto 45 13,4 

(5,2 - 30,2) 
60 21,6 

(11,5 - 36,9) 
105 18,1 

(10,8 - 28,7) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.23.5. muestra la prevalencia de personas que se declaran poco o nada 

satisfechas con su prótesis dental, según residencia en zona urbana y rural. No se observan 

diferencias significativas entre zona rural (23,2%) y zona urbana (20,6%). 
   

Tabla V2.23.5. Prevalencia  de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental por zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbana 1.243 20,6 

(17 - 24,7) 
1,00 

 
Rural 306 23,2 

(16,6 - 31,4) 
1,16 

(0,72 – 1,87) 
 *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.23.6. muestra la prevalencia de percepción de personas que se declaran  

poco o nada satisfechas con su prótesis dental según región. Se observa que la I Región de 

Tarapacá y la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tienen niveles de 

insatisfacción con su prótesis significativamente menores que la XIII Región 

Metropolitana. 
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Tabla V.2.23.6. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 81 19.9 

(10.1 - 35.4) 
0.76 

(0.32 - 1.8) 
I 56 8,0 

(3 - 19.5) 
0.28 

(0.1 - 0.84) 
II 56 14.6 

(6.8 - 28.6) 
0.56 

(0.22 - 1.45) 
III 72 19.8 

(11.2 - 32.4) 
0.89 

(0.41 - 1.95) 
IV 73 9,0 

(4 - 19.2) 
0.31 

(0.12 - 0.83) 
V 106 23.6 

(14.4 - 36.3) 
1.02 

(0.5 - 2.1) 
RM 228 23.7 

(17 – 31,9) 1,00 

VI 101 14.2 
(8.5 - 22.8) 

0.54 
(0.26 - 1.13) 

VII 130 19.7 
(13 - 28.9) 

0.73 
(0.37 - 1.42) 

VIII 97 16.3 
(9.4 - 26.8) 

0.58 
(0.27 - 1.26) 

IX 152 29.5 
(20.6 - 40.2) 

1.2 
(0.62 - 2.33) 

XIV 107 15,0 
(8.5 - 25) 

0.56 
(0.26 - 1.22) 

X 120 18.4 
(11.3 - 28.3) 

0.7 
(0.35 - 1.43) 

XI 77 21,0 
(11.5 - 35.2) 

0.77 
(0.32 - 1.84) 

XII 93 11.8 
(5.9 - 22.3) 

0.35 
(0.13 - 0.91) 

CHILE 1.549 21,1 
(17,8 – 24,7) 

-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.23.1. Prevalencia de poco o nada satisfecho con el uso de prótesis dental  

 según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Necesidad de prótesis dental 

 

Según muestra la Tabla V.2.23.7., el 25,3% de las personas declaró tener la percepción 

de necesitar el uso de prótesis dental (I.C. 95%: 23,1 – 27,5), siendo este porcentaje muy 

similar para hombres y mujeres: 24,4% y 26,1%, respectivamente. 

 

Tabla V.2.23.7. Prevalencia de percepción de necesitar el uso de prótesis dental por sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n PREVALENCIA  OR 
Hombres 1.930 24,4 

(21,3 - 27,8) 
0,91 

(0,73 – 1,15) 
 

Mujeres 2.686 26,1 
(23,4 - 29) 

 

1,00 
 

Total 4.616 25,3 
(23,1 – 27,5) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
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Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
La Tabla V.2.23.8. muestra que la prevalencia de la percepción de necesidad de uso de 

prótesis dental presenta diferencias muy significativas por edad, aumentando de 0,6% en el 

grupo de 15 a 24 años, a 20,7% en el grupo de 25 a 44 años, a 44,3% en el grupo de 45 a 64 

años y a un 55,3% en el grupo de 65 y más años.  

 

Tabla V.2.23.8. Prevalencia de percepción de necesitar el uso de prótesis dental por edad. 
Tasas por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA OR 
15 – 24 781 0,6 

(0,3 - 1,3) 
1.00 

 
25 – 44 1.679 20,7 

(17,2 - 24,7) 
40,8 

(18,5 - 90) 
45 – 64 1.514 44,3 

(40 - 48,7) 
124,4 

(57,1 - 270,9) 
≥ 65 642 55,3 

(48,4 - 62) 
193,5 

(86,3 - 433,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.23.9. muestra la distribución de la prevalencia de percepción de necesitar 

prótesis dental, según sexo y edad. Se observa un aumento similar en la prevalencia para 

hombres y mujeres a medida que la edad es mayor, alcanzando la mayor prevalencia en 

hombres en el grupo de 65 o más años, aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

 

Tabla V.2.23.9. Prevalencia de percepción de necesitar prótesis dental por grupos de edad y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 350 0,4 
(0,2 - 1) 

431 0,9 
(0,3 - 2,4) 

781 0,6 
(0,3 - 1,3) 

25 – 44 663 18,8 
(13,9 - 24,9) 

1.016 22,5 
(17,8 - 28) 

1.679 20,7 
(17,2 - 24,7) 

45 – 64 648 43,2 
(36,6 - 49,9) 

866 45,5 
(40,1 - 51) 

1.514 44,3 
(40 - 48,7) 

≥ 65 269 59,7 
(48,1 - 70,2) 

373 51,7 
(43,4 - 59,8) 

642 55,3 
(48,4 - 62) 

TOTAL 1.930 24,4 
(21,3 - 27,8) 

2.686 26,1 
(23,4 - 29) 

4.616 25,3 
(23,1 – 26,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.23.10. muestra la prevalencia de percepción de necesitar el uso de prótesis 

dental según nivel educacional (NEDU) y sexo. Para ambos sexos se observa una 

disminución significativa de la percepción de esta necesidad a medida que el nivel 

educacional aumenta, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 

Tabla V.2.23.10. Prevalencia de percepción de necesitar el uso de prótesis dental por nivel educacional 
(NEDU) y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 423 45,1 

(37,2 - 53,2) 
635 54,4 

(48 - 60,6) 
1.058 50,1 

(44,9 - 55,2) 
3,4 

(2,2 -5,5) 
Medio 1.117 24,7 

(20,4 - 29,5) 
1.502 23,5 

(20 - 27,4) 
2.619 24,1 

(21,3 - 27,2) 
2,4 

(1,5 -3,8) 
Alto 390 11,4 

(7,2 - 17,5) 
545 12,5 

(7,8 - 19,5) 
935 11,9 

(8,6 - 16,4) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.23.11. muestra la prevalencia de percepción de necesitar del uso de 

prótesis dental, según residencia en zona urbana y rural. Se observa una prevalencia 

significativamente mayor en participantes residentes en la zona rural (38%) que en los de la 

zona urbana (23,4%). 
   

Tabla V2.23.11. Prevalencia  de percepción de necesitar prótesis dental por zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbana 3.936 23,4 

(21,1 - 25,8) 
1,00 

 
Rural 678 38,0 

(32,8 - 43,5) 
1,91 

(1,44 – 2,52) 
   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.23.12. muestra la prevalencia de percepción de necesitar del uso de 

prótesis dental según región, observándose diferencias significativas en la III Región de 

Atacama, VIII Región del Biobío, IX Región de La Araucanía, XIV Región de Los Ríos y 

XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, al compararlas con las de la XIII 

Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.23.12. Prevalencia de percepción de necesitar del uso de prótesis dental según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 263 22,7 

(17 - 29,6) 
1,04 

(0,66 - 1,65) 
I 280 17,1 

(12,1 - 23,7) 
0,57 

(0,33 - 1,01) 
II 279 16,4 

(12,5 - 21,4) 
0,7 

(0,46 - 1,09) 
III 278 18,4 

(13,7 - 24,2) 
0,58 

(0,36 - 0,93) 
IV 280 19,3 

(14,8 - 24,8) 
0,84 

(0,55 - 1,28) 
V 288 17,6 

(13,1 - 23,3) 
0,65 

(0,4 - 1,04) 
RM 796 22,3 (18,6 - 26,5) 1,00 
VI 272 27,5 

(21 - 35,1) 
1,12 

(0,72 - 1,76) 
VII 289 23,9 

(18,8 - 29,9) 
1,22 

(0,8 - 1,87) 
VIII 261 32,7 

(24,9 - 41,6) 
1,95 

(1,11 - 3,41) 
IX 261 50,7 

(42,5 - 58,7) 
4,55 

(2,96 - 7) 
XIV 270 34,7 

(28 - 42,1) 
1,8 

(1,21 - 2,68) 
X 274 28,1 

(22,3 - 34,7) 
1,32 

(0,83 - 2,1) 
XI 249 37,5 

(27,9 - 48,3) 
2,44 

(1,46 - 4,08) 
XII 276 26,2 

(18 - 36,4) 
1,48 

(0,77 - 2,85) 
CHILE 4.616 25,3 

(23,1 – 27,5) 
-- 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.23.2. Prevalencia (I. C.) de percepción de necesitar del uso de prótesis dental, 
 según región. Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

 
 

c) Última vez que visitó al odontólogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tabla V.2.23.13. muestra que el 27,8% de la población declara no haber visitado 

nunca al profesional odontólogo o no haberlo hecho dentro de los últimos 5 años desde la 

fecha de la última entrevista, con diferencias significativas según sexo (32,9% en los 

hombres y 22,9% de las mujeres). 

 

Tabla V.2.23.13. Última visita al odontólogo, según sexo. 
Tasa por 100 habitantes e I. C. 95%. Chile 2009-2010. 

ÚLTIMA VISITA AL 
ODONTÓLOGO 

HOMBRES 
(n=2.157) 

MUJERES 
(n=3.139) 

AMBOS SEXOS 
(n=5.296) 

Hace menos de 6 meses 19,1 
(16,5 - 22) 

27,9 
(25,3 - 30,7) 

23,6 
(21,7 - 25,6) 

Entre 6 meses y 1 año 18,2 
(15,7 - 21) 

22,5 
(20,1 - 25,1) 

20,4 
(18,6 - 22,3) 

Entre 1 y 5 años 29,7 
(26,4 - 33,3) 

26,7 
(24,2 - 29,4) 

28,2 
(26,1 - 30,4) 

Más de 5 años 26,3 
(23,4 - 29,5) 

20,8 
(18,6 - 23,1) 

23,5 
(21,7 - 25,4) 

Nunca lo ha visto 6,6 
(4,8 - 9,1) 

2,1 
(1,6 - 2,8) 

4,3 
(3,3 - 5,5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.23.14. muestra que el 4,3% de la población nunca ha tenido una 

evaluación por un profesional odontólogo, lo cual es similar en todos los grupos etarios. 

Por otra parte, el porcentaje de personas que no visita al odontólogo en los últimos 5 años, 

es mayor en los grupos de 45 a 64 años, y 65 y más años, en comparación con los 

participantes del grupo de 15 a 24 años. 
 

Tabla V.2.23.14. Última visita al odontólogo,  según tramo de edad. 
Tasa por 100 habitantes e I. C. 95%. Chile 2009-2010. 

ÚLTIMA VISITA AL 
ODONTÓLOGO 

15 – 24  
(n=803) 

25 – 44 
(n=1.737) 

45 – 64 
(n=1.748) 

≥ 65 
(n=1008) 

Hace menos de 6 meses 28,9 
(24,6 - 33,7) 

21,3 
(18,4 - 24,6) 

23,8 
(20,5 - 27,4) 

20,8 
(16,3 - 26,2) 

Entre 6 meses y 1 año 22,8 
(18,7 - 27,5) 

20,0 
(17,1 - 23,3) 

19,5 
(16,5 - 22,8) 

19,6 
(15,5 - 24,5) 

Entre 1 y 5 años 28,0 
(23,7 - 32,6) 

31,8 
(27,8 - 36,1) 

25,2 
(22 - 28,7) 

24,1 
(20 - 28,7) 

Más de 5 años 16,4 
(13,1 - 20,4) 

22,4 
(19,2 - 26) 

27,1 
(23,9 - 30,6) 

31,1 
(26,4 - 36,3) 

Nunca lo ha visto 3,9 
(2,5 - 5,9) 

4,4 
(3 - 6,5) 

4,5 
(2,4 - 8) 

4,3 
(2,8 - 6,6) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Por otra parte, mientras en el estrato educacional alto, el 15,1% de las personas declara 

no haber visitado nunca al odontólogo o no haberlo hecho en los últimos 5 años, en el nivel 

educacional medio, este porcentaje se eleva al 27,5% y en el nivel bajo sube a 44,6%. 

 

Tabla V.2.23.15. Última visita al odontólogo, según nivel educacional (NEDU). 
Tasa por 100 habitantes e I.C. 95%. Chile 2009-2010. 

ÚLTIMA VISITA AL 
ODONTÓLOGO 

BAJO 
(n=1 415) 

MEDIO 
(n=2.888) 

ALTO 
(n=986) 

Hace menos de 6 meses 16,8 
(13,6 - 20,5) 

22,8 
(20,5 - 25,4) 

30,9 
(26,3 - 35,8) 

Entre 6 meses y 1 año 16,3 
(13,4 - 19,7) 

19,9 
(17,6 - 22,4) 

24,9 
(20,7 - 29,6) 

Entre 1 y 5 años 22,3 
(18,9 - 26) 

29,8 
(27 - 32,7) 

29,1 
(24,1 - 34,7) 

Más de 5 años 38,5 
(34,2 - 43,1) 

22,5 
(20,2 - 25) 

13,9 
(10,8 - 17,9) 

Nunca lo ha visto 6,1 
(4,5 - 8,3) 

5,0 
(3,5 - 7,1) 

1,2 
(0,6 - 2,6) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.23.16. muestra que el porcentaje de personas cuya última visita al 

odontólogo ocurrió hace menos de 6 meses, es significativamente mayor en los 

participantes residentes en la zona urbana que en la zona rural (24,7% y 16,2%, 

respectivamente), mientras que el porcentaje que hace más de 5 años visitó al odontólogo 

es significativamente mayor en zona rural. 
 

Tabla V.2.23.16. Última visita al odontólogo, según zona. 
Tasa por 100 habitantes e I. C. 95%. Chile 2009-2010. 

ÚLTIMA VISITA AL 
ODONTÓLOGO 

URBANO 
(n=4.508) 

RURAL 
(n=786) 

AMBAS ZONAS 
(n= 5.294) 

Hace menos de 6 meses 24,7 
(22,6 - 27) 

16,2 
(13 - 19,9) 

23,6 
(21,7 - 25,6) 

Entre 6 meses y 1 año 20,7 
(18,8 - 22,8) 

18,2 
(14,3 - 22,8) 

20,4 
(18,6 - 22,3) 

Entre 1 y 5 años 28,5 
(26,2 - 31) 

25,9 
(21,7 - 30,7) 

28,2 
(26,1 - 30,4) 

Más de 5 años 22,0 
(20 - 24) 

33,7 
(28,7 - 39,1) 

23,5 
(21,7 - 25,4) 

Nunca lo ha visto 4,1 
(3 - 5,4) 

6,0 
(3,8 - 9,3) 

4,3 
(3,3 - 5,5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.24. Trastornos del sueño 

 

Para la evaluación de este módulo, se contempla el análisis, en el punto a) de la sospecha 

de síndrome de apnea obstructiva del sueño; en el punto b) la prevalencia de la presencia de 

cualquiera de los posibles trastornos consultados en la encuesta; y en el punto c), se 

describe cada trastorno por separado. 

 

a) Sospecha de apnea obstructiva del sueño 

 

Se consideró la “sospecha de apnea obstructiva del sueño” como la presencia simultánea 

de las tres condiciones siguientes: 

 

- Le han dicho que ronca todas o casi todas las noches. 

- Cuando duerme deja de respirar por momentos. 

- Le cuesta mantenerse despierto durante el día, por lo menos 3 días a la semana. 

 

El 4,6% de las personas evaluado presenta sospecha de síndrome de apnea obstructiva 

del sueño (I. C. 95%: 3,8% - 5,6%), siendo este porcentaje mayor en los hombres (5,3%) 

que en las mujeres (3,9%), aunque sin diferencias significativas. 

 
 

Tabla V.2.24.1. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño según sexo. 
Tasas por 100 habitantes.  Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% I.C.) OR 
Hombres 2.016 5,3 

(4 - 7,1) 
1,38 

(0,91 – 2,11) 
 

Mujeres 2.903 3,9 
(2,9 - 5,2) 

1,00 

Total 4.919 4,6 
(3,8 – 5,6) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño es significativamente menor 

en el grupo etario de 15 a 24 años (0,5%), comparado con todos los otros tramos de edad.  

 

Tabla V.2.24.2. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño según edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA   OR 
15 – 24 762 0,5 

(0,2 - 1,3) 
1.00 

 
25 – 44 1.635 4,9 

(3,4 - 6,9) 
9,9 

(3,6 - 27,7) 
45 – 64 1.631 6,3 

(4,6 - 8,6) 
13,0 

(4,7 - 36) 
≥ 65 891 7,6 

(5,2 - 11) 
16,0 

(5,7 - 45,3) 
 Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

La Tabla V.2.24.3. muestra la distribución de la prevalencia de sospecha de apnea 

obstructiva del sueño, según sexo y edad. Se observa un incremento de la prevalencia a 

medida que la edad es mayor, para ambos sexos, aunque solo el grupo etario de 15 a 24  

años muestra una diferencia significativa respecto a los otros grupos, con excepción de las 

mujeres de 25-44 años. 

 

Tabla V.2.24.3. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño  
según grupos de edad y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 342 0,3 
(0,1 - 0,9) 

420 0,7 
(0,2 - 2,6) 

762 0,5 
(0,2 - 1,3) 

25 – 44 646 6,0 
(3,8 - 9,4) 

989 3,7 
(2,1 - 6,4) 

1.635 4,9 
(3,4 - 6,9) 

45 – 64 667 7,5 
(4,7 - 11,6) 

964 5,2 
(3,4 - 8) 

1.631 6,3 
(4,6 - 8,6) 

≥ 65 361 8,1 
(4,4 - 14,2) 

530 7,3 
(4,5 - 11,6) 

891 7,6 
(5,2 - 11) 

TOTAL 2.016 5,3 
(4 - 7,1) 

2.903 3,9 
(2,9 - 5,2) 

4.919 4,6 
(3,8 – 5,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.24.4. muestra la prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño 

según nivel educacional (NEDU) y sexo. En ambos sexos se observa una prevalencia 

menor en el nivel educacional alto, aunque solo las mujeres presentan una diferencia 

significativa en el nivel educacional alto comparado con el bajo. 

 

Tabla V.2.24.4. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño,   
según nivel educacional y sexo. Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 480 5,7 

(3,3 - 9,7) 
798 6,5 

(4,5 - 9,4) 
1.278 6,2 

(4,5 – 8,4) 
1,5 

(0,8 - 2,9) 
Medio 1.149 6,1 

(4,2 - 8,6) 
1.561 3,9 

(2,5 - 6) 
2.710 5,0 

(3,8 – 6,6) 
2,0 

(1 - 3,7) 
Alto 385 3,4 

(1,6 - 7) 
540 1,6 

(0,8 - 3,3) 
925 2,5 

(1,4 – 4,3) 
1,00 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.24.5. muestra la prevalencia de sospecha de síndrome de apnea obstructiva 

del sueño según zona urbana y rural, sin observarse diferencias significativas entre la 

prevalencia de la zona urbana y de la rural. 

 

Tabla V.2.24.5. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño por zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.176 4,4 

(3,5 - 5,5) 
1,00 

 
Rural 741 6,1 

(3,8 - 9,7) 
1,26  

(0,71 – 2,23) 
*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.24.6. muestra la prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño 

según región. Se observan diferencias significativas en la I Región de Tarapacá, con una 

prevalencia más baja que la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.24.6. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño según región.  
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 288 2,7 

(0,9 - 7,7) 
0,55 

(0,17 - 1,78) 
I 284 0,4 

(0 - 2,5) 
0,07 

(0,01 - 0,49) 
II 259 2,6 

(1,2 - 5,6) 
0,61 

(0,25 - 1,47) 
III 296 4,0 

(2,2 - 7,1) 
0,75 

(0,36 - 1,57) 
IV 274 4,1 

(1,5 - 10,8) 
0,87 

(0,28 - 2,72) 
V 314 5,8 

(2,8 - 11,3) 
1,19 

(0,51 - 2,77) 
RM 839 4,7 

(3,3 - 6,8) 
1,00 

VI 292 5,0 
(2,8 - 8,6) 

0,96 
(0,47 - 1,94) 

VII 322 5,7 
(3,4 - 9,2) 

1,2 
(0,62 - 2,31) 

VIII 279 2,6 
(1,4 - 4,8) 

0,54 
(0,25 - 1,13) 

IX 303 8,8 
(5,3 - 14,1) 

1,89 
(0,98 - 3,67) 

XIV 292 7,4 
(4,2 - 12,6) 

1,6 
(0,78 - 3,27) 

X 304 2,3 
(1,1 - 4,8) 

0,44 
(0,19 - 1,05) 

XI 274 3,7 
(1,8 - 7,6) 

0,84 
(0,36 - 1,96) 

XII 299 2,2 
(1 - 4,9) 

0,47 
(0,19 - 1,17) 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo.  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.24.1. Prevalencia de sospecha de apnea obstructiva del sueño según región.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
 
 

b) Sospecha de trastorno del sueño 

 

Se consideró la “sospecha de trastorno de sueño” como la presencia de cualquiera de las 

siguientes cinco condiciones evaluadas: 

- Si le han dicho que ronca todas o casi todas las noches, que cuando duerme deja de 

respirar por momentos y que le cuesta mantenerse despierto durante el día, por lo 

menos 3 días a la semana (las 3 condiciones simultáneamente). 

- Si antes de acostarse tiene una sensación irresistible de mover las piernas. 

- Si ha tenido la sensación de pérdida de fuerza en las piernas por situaciones 

emocionales (risa, alegría, disgusto).  

- Si ha despertado con la sensación de no poder moverse por algunos segundos. 

- Si ha tenido sueños desagradables que se viven como muy reales. 
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El 63,2% de las personas presenta sospecha de trastorno del sueño  (I. C. 95%: 60,8% - 

65,5%), siendo este porcentaje –como lo muestra la tabla V.2.24.7. significativamente 

menor en los hombres (58,8%) que en las mujeres (67,4%). 

 

Tabla V.2.24.7. Prevalencia de trastorno del sueño según sexo. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

SEXO n Prevalencia % (95% IC) OR 
Hombres 1.969 58,8 

(55,1 - 62,4) 
0,69 

(0,56 – 0,85) 
 

Mujeres 2.827 67,4 
(64,4 - 70,4) 

1,00 
 

Total 4.796 63,2 
(60,8 – 65,5) 

 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

La Tabla V.2.24.8. muestra la prevalencia de trastorno del sueño según tramos de edad. 

Se observa una prevalencia significativamente menor en el grupo etario de 65 o más años 

(51,8%), comparado con los demás tramos de edad.  

 

Tabla V.2.24.8. Prevalencia de trastorno del sueño según edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

EDAD n PREVALENCIA  OR 
15 – 24 754 68,4 

(63,4 - 73) 
1.00 

 
25 – 44 1.590 62,6 

(58,2 - 66,8) 
0,8 

(0,6 - 1) 
45 – 64 1.601 64,2 

(60,2 - 68,1) 
0,8 

(0,6 - 1,1) 
≥ 65 851 51,8 

(45,9 - 57,7) 
0,5 

(0,4 - 0,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

La Tabla V.2.24.9. muestra la distribución de la prevalencia de trastorno del sueño según 

sexo y edad, observándose una prevalencia mayor en las mujeres en todos los tramos de 

edad respecto a los hombres, con diferencias significativas solo en el grupo de 15 a 24 años. 

También se observa una disminución en la prevalencia en el grupo de 65 o más años 

respecto de los otros grupos etarios en el grupo de las mujeres. 
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Tabla V.2.24.9. Prevalencia de trastorno del sueño según grupos de edad y sexo.   
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  n PREVALENCIA  

15 – 24 337 61,2 
(53,4 - 68,5) 

417 75,5 
(69,2 - 80,9) 

754 68,4 
(63,4 - 73) 

25 – 44 629 59,0 
(52,4 - 65,3) 

961 66,3 
(60,4 - 71,7) 

1.590 62,6 
(58,2 - 66,8) 

45 – 64 655 60,0 
(53,5 - 66,1) 

946 68,2 
(63,1 - 72,8) 

1.601 64,2 
(60,2 - 68,1) 

≥ 65 348 48,9 
(39,5 - 58,3) 

503 54,1 
(46,5 - 61,6) 

851 51,8 
(45,9 - 57,7) 

TOTAL 1.969 58,8 
(55,1 - 62,4) 

2.827 67,4 
(64,4 - 70,4) 

4.796 63,2 
(60,8 – 65,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 

La Tabla V.2.24.10. muestra la prevalencia de trastornos del sueño según nivel 

educacional (NEDU) y sexo. Se observan diferencias significativas entre hombres y 

mujeres de nivel educacional medio, sin otras diferencias importantes por sexo o nivel 

educacional. 

 

Tabla V.2.24.10. Prevalencia de trastorno del sueño según nivel educacional y sexo.  
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES          AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 465 56,3 

(48,3 - 64) 
774 65,3 

(59,3 - 70,9) 
1.239 61,5 

(56,6 - 66,2) 
1,3 

(0,9 - 1,8) 
Medio 1.128 59,4 

(54,6 - 64) 
1.521 71,3 

(67,4 - 74,8) 
2.649 65,3 

(62,2 - 68,2) 
1,3 

(1 - 1,7) 
Alto 374 

59,0 
(50,5 - 66,9) 

528 
60,3 

(52,6 - 67,4) 

902 
59,6 

(54 - 65) 

1,00 

*OR ajustado por edad y sexo.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 

La Tabla V.2.24.11. muestra la prevalencia de trastornos del sueño según zona urbana y 

rural, sin observarse diferencias significativas entre los encuestados residentes en estas 

zonas.  
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Tabla V.2.24.11. Prevalencia de trastorno del sueño por zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.065 64,0 

(61,4 - 66,6) 
1,00 

 
Rural 729 57,7 

(52 - 63,2) 
0,79  

(0,61 – 1,02) 
   *OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

 La Tabla V.2.24.12. muestra la prevalencia de trastornos del sueño según región y el 

riesgo estimado de trastornos, comparado con la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.24.12. Prevalencia de trastornos del sueño según región.   
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 284 59,0 

(51,8 - 65,9) 
0,74 

(0,52 - 1,04) 
I 243 27,2 

(20,4 - 35,3) 
0,19 

(0,13 - 0,29) 
II 255 55,9 

(48,3 - 63,2) 
0,62 

(0,43 - 0,88) 
III 291 58,4 

(50,8 - 65,6) 
0,76 

(0,53 - 1,09) 
IV 273 41,3 

(33,9 - 49,1) 
0,35 

(0,24 - 0,51) 
V 306 62,9 

(55,2 - 70) 
0,87 

(0,6 - 1,28) 
RM 808 66,2 

(61,8 - 70,4) 
1,00 

VI 291 53,4 
(43,9 - 62,6) 

0,6 
(0,39 - 0,94) 

VII 315 72,7 
(65,9 - 78,5) 

1,37 
(0,94 - 1,98) 

VIII 270 60,3 
(51,6 - 68,3) 

0,78 
(0,51 - 1,17) 

IX 300 80,2 
(73,8 - 85,3) 

2,13 
(1,41 - 3,23) 

XIV 290 62,8 
(55,6 - 69,4) 

0,84 
(0,59 - 1,2) 

X 300 54,9 
(47,3 - 62,2) 

0,62 
(0,43 - 0,89) 

XI 274 73,1 
(64,2 - 80,5) 

1,33 
(0,84 - 2,12) 

XII 296 72,8 
(65,2 - 79,3) 

1,39 
(0,94 - 2,06) 

* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.24.2. Prevalencia de trastornos del sueño según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 
 

c) Análisis de cada trastorno por separado 

 

Los trastornos del sueño analizados en este punto fueron los siguientes (la presencia de 

cualquiera de estos trastornos se consideró como “sospecha de trastorno de sueño”, ver 

punto (b) para detalles): 

- ¿Le han dicho que ronca todas o casi todas las noches? 

- ¿Le han dicho que cuando duerme deja de respirar por momentos? 

- ¿Le cuesta trabajo mantenerse despierto durante el día, al menos tres días a la 

semana? 

- Antes de acostarse, ¿tiene una sensación irresistible de mover las piernas? 

- ¿Ha tenido sensación de pérdida de fuerza en las piernas por situaciones 

emocionales? 

- ¿Ha despertado con la sensación de no poder moverse por algunos segundos? 

- ¿Ha tenidos sueños desagradables que se viven como muy reales? 
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En la Tabla V.2.24.13. se observa que el trastorno del sueño más frecuente reportado, es 

roncar todas o casi todas las noches (59%), seguido de tener sueños desagradables que se 

viven como muy reales (52,6%). Estos dos trastornos dan cuenta de buena parte de la 

prevalencia global de trastornos del sueño, reportado en el punto V.2.24.1. 

 

Tabla V.2.24.13. Trastornos del sueño.  
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNO n PREVALENCIA I.C. 95% 
Ronca todas/casi 
todas las noches 

4.118 59,00% (56,6%-61,3%) 

Cuando duerme deja 
de respirar por 
momentos 
 

4.015 17,50% 15,9%-19,2% 

Cuesta trabajo 
mantenerse despierto 
durante el día 
 

4.261 17,70% (16%-19,4%) 

Sensación irresistible 
de mover las piernas 

4.215 18,50% (16,7%-40,4%) 

Sensación de pérdida 
de fuerza en piernas 

4.202 15,00% (13,4%-16,8%) 

Despertado con 
sensación de no 
poder moverse 

4.219 19,20% (17,4%-21,1%) 

Sueños 
desagradables que se 
viven como reales 

4.227 52,60% (50,2%-54,9%) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

505 

   

 

El trastorno más frecuente observado en los hombres es roncar todas o casi todas las 

noches (66,3%), y en las mujeres, tener sueños desagradables que se viven como reales 

(56,9%). Por otra parte, el trastorno menos frecuente en los hombres es la sensación de 

pérdida de fuerza en las piernas por situaciones emocionales (11,5%) y en las mujeres es el 

dejar de respirar por momentos cuando duerme (12,8%). 

 

Tabla V.2.24.14. Prevalencia de trastornos del sueño según sexo. 
Tasa por 100 habitantes . Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES 
 n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Ronca todas/casi todas las noches 2.097 66,3 

(62,8 - 69,6) 

3.026 51,9 

(48,9 - 54,9) 

Cuando duerme deja de respirar por momentos 2.049 22,4 

(19,8 - 25,4) 

2.954 12,8 

(10,9 - 14,8) 

Cuesta trabajo mantenerse despierto durante el día 2.157 14,5 

(12,2 - 17,2) 

3.139 20,6 

(18,4 - 23,1) 

Sensación irresistible de mover las piernas 2.138 17,0 

 (14,3 - 20,2) 

3.103 19,8 

(17,6 - 22,3) 

Sensación de pérdida de fuerza en piernas 2.132 11,5 

(9,2 - 14,3) 

3.093 18,4 

(16,3 - 20,6) 

Despertado con sensación de no poder moverse 2.135 16,2 

(13,6 - 19,1) 

3.108 22,1 

(19,7 - 24,6) 

Sueños desagradables que se viven como reales 2.143 48,0 

(44,4 - 51,7) 

3.113 56,9 

(53,9 - 59,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El análisis por grupos de edad revela un aumento significativo de la prevalencia de 

roncar todas o casi todas las noches y de dejar de respirar por momentos cuando se duerme, 

con excepción del grupo de 65 o más años. Los sueños desagradables muestran una 

prevalencia significativamente menor en el grupo de 65 o más años, respecto a los otros 

tramos de edad (Tabla V.2.24.15.). 

Tabla V.2.24.15. Trastornos del sueño por tramos de edad. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

TRASTORNOS 17 a 24 años 

% (I.C. 95%) 

25 a 44 años 

% (I.C. 95%) 

45 a 64 años 

% (I.C. 95%) 

65 y más años 

% (I.C. 95%) 

Ronca todas o casi todas las 
noches 

36,8 
(31,9 - 41,9) 

57,7 
(53,5 - 61,7) 

74,2 
(70,6 - 77,5) 

67,2 
(61,7 - 72,3) 

Cuando duerme deja de respirar  6,5 
(4,4 - 9,4) 

15,9 
(13,3 - 18,9) 

25,8 
(22,4 - 29,5) 

23,5 
(19,1 - 28,5) 

Cuesta mantenerse despierto   16,3 
(13,1 - 20,2) 

17,9 
(15 - 21,3) 

16,3 
(13,8 - 19,2) 

22,5 
(18 - 27,7) 

Sensación irresistible de mover  16,8 
(13,6 - 20,6) 

20,5 
(17,1 - 24,4) 

17,6 
(14,9 - 20,7) 

17,2 
(13,4 - 21,8) 

Sensación pérdida de fuerza   10,3 
(7,9 - 13,2) 

15,3 
(12,5 - 18,6) 

18,3 
(15,3 - 21,9) 

14,9 
(11,2 - 19,5) 

Sensación de no poder moverse 17,5 
(13,9 - 21,7) 

19,0 
(15,9 - 22,4) 

21,6 
(18,4 - 25,3) 

17,2 
(13,6 - 21,6) 

Sueños desagradables  61,3 
(56,4 - 66) 

53,8 
(49,7 - 58) 

50,2 
(46,2 - 54,2) 

37,8 
(32,8 - 43) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

En el análisis, según residencia en zona urbana y rural, no se observan diferencias 

significativas en ningún trastorno, entre ambas zonas. 

Tabla V.2.24.16. Prevalencia de trastornos del sueño según zona. 
Tasa por 100 habitantes. Chile 2009-2010. 

 URBANO RURAL 
TRASTORNOS n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
Ronca todas/casi todas las noches 4.360 59,7 

(57,2 - 62,2) 
761 54,0 

(48,6 - 59,3) 
Cuando duerme deja de respirar por momentos 4.250 17,4 

(15,7 - 19,4) 
751 17,8 

(14,1 - 17,4) 
Cuesta trabajo mantenerse despierto durante el día 4.508 17,5 

(15,7 - 19,5) 
786 18,6 

(14,7 - 23,3) 
Sensación irresistible de mover las piernas 4.459 19,1 

(17,1 - 21,2) 
780 14,6 

(11,5 - 18,3) 
Sensación de pérdida de fuerza en piernas 4.444 15,6 

(13,8 - 17,5) 
779 11,3 

(8,6 - 14,7) 
Despertado con sensación de no poder moverse 4.460 19,7 

(17,7 - 21,8) 
781 15,8 

(12,3 - 20) 
Sueños desagradables que se viven como reales 4.473 53,1 

(50,6 - 55,7) 
781 48,7 

(43,4 - 54) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza).  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.25. Daño renal crónico 

 

A continuación se presentan las medias y prevalencias construidas en base a la 

creatininemia en suero (creatininemia) de los participantes ENS 2009-2010. Se calculó la 

filtración glomerular (FG) y prevalencias de clearance de creatininemia disminuido 

utilizando la fórmula MDRD para mayores de 18 años y la fórmula Schwartz para menores 

de 18 años (esta última considera la talla en la estimación del clearance). 

 

IMPORTANTE: No comparar directamente las cifras con ENS 2003 ya que se requiere de 

ajustes previos para una comparación válida (en 2003 se utilizó fórmula de Cockroft-

Gault). 

 

a) Estadística descriptiva 

 

La  Tabla V.2.25.1. contiene los estadísticos de resumen de la creatininemia. Se observa 

que el promedio nacional para adultos en Chile es de 0,79 y de 0,78, excluyendo los valores 

atípicos. Los rangos de valores de la muestra oscilan entre 0 y 9. 

 

Tabla V.2.25.1.Promedios de creatininemia. Chile 2009-2010. 

  n Mínimo Máximo Promedio Promedio* Mediana E. E.1 C.V. 
(%)2 

Creatininemia 4.870 0 9 0,79 0,78 0,77 0,01 0,92 
*  Promedio excluyendo valores a típicos. 
1 E.E. = Error estándar de la media. 2  C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

b) Promedio de creatininemia por sexo y edad 

 

La Tabla V.2.25.2. contiene el promedio de creatininemia por sexo y edad. Se observa 

una tendencia creciente en los distintos grupos de edad, en el cual el primer grupo etario 

posee significativamente menor promedio de creatininemia que el tercer y cuarto grupo. 

Las mujeres poseen significativamente menor promedio de creatininemia que los hombres, 

tanto a nivel poblacional como en cada uno de los estratos de edad. 
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Tabla V.2.25.2. Creatininemia por sexo y edad. Chile 2009 - 2010 
 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 314 
0,85 

408 
0,65 

722 
0,75 

(0,83 - 0,87) (0,64 - 0,67) (0,73 - 0,77) 

25 - 44 636 
0,88 

977 
0,67 

1.613 
0,77 

(0,86 - 0,89) (0,66 - 0,68) (0,76 - 0,78) 

45 - 64 646 
0,97 

966 
0,6963 

1.612 
0,83 

(0,88 - 1,05) (0,68 - 0,71) (0,78 - 0,87) 

+65 354 
0,95 

569 
0,80 

923 
0,86 

(0,89 - 0,99) (0,77 - 0,83) (0,84 - 0,89) 

TOTAL 1.950 
090 

2.920 
0,69 

4.870 
0,79 

(0,88 - 0,93) (0,68 - 0,69) (0,78 - 0,81) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

c) Promedio de creatininemia por nivel educacional 

 

La Tabla V.2.25.3. presenta el promedio de creatininemia según nivel educacional 

(NEDU). Se observa que no existe diferencia significativa entre los niveles educacionales. 

Al categorizar por sexo, se aprecia que las mujeres poseen significativamente menor 

promedio de creatininemia que los hombres en cada uno de los niveles educacionales 

 

Tabla V.2.25. 3. Creatininemia según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 
 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 455 0,88 799 0,71 1.254 0,78 
(0,85 - 0,91) (0,69 - 0,72) (0,76 - 0,80) 

Medio 1.089 
0,89 

1.522 
0,68 

2.611 
0,79 

(0,85 - 0,93) (0,67 - 0,69) (0,76 - 0,81) 

Alto 367 
0,95 

527 
0,7020 

894 
0,82 

(0,91 - 0,98) (0,69 - 0,72) (0,79 - 0,85) 

TOTAL 1.950 
0,90 

 2.920 
0,69 

4.759 
0,79 

(0,88 - 0,93) (0,68 - 0,69) (0,78 - 0,81) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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d) Promedio de creatininemia por zona 

 

La Tabla V.2.25.4. contiene el promedio de creatininemia según zona. Se observa que 

no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural.  

 

Tabla V.2.25.4. Creatininemia por zona. Chile 2009-2010. 
 

ZONA n PROMEDIO 
Urbano 4.142 0,80 

(0,78-0,81) 
Rural 728 0,76 

(0,74-0,78) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

e) Promedio de creatininemia por región 

 

La Tabla V.2.25.5. contiene el promedio de creatininemia según región. Se observa que 

no existe diferencia significativa en el promedio de creatininemia de cada una de las 

regiones comparadas con la XIII Región Metropolitana. 
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Tabla V.2.25.5. Creatininemia según región. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I.C. 

XV 280 0,80 (0,75 - 0,86) 

I 295 0,78 (0,75 - 0,81) 

II 288 0,77 (0,74 - 0,81) 

III 300 0,79 (0,77 - 0,81) 

IV 279 0,77 (0,74 - 0,79) 

V 302 0,79 (0,77 - 0,81) 

RM 815 0,81 (0,77 - 0,84) 

VI 294 0,82 (0,79 - 0,85) 

VII 310 0,77 (0,75 - 0,79) 

VIII 263 0,79 (0,76 - 0,81) 

IX 292 0,79 (0,75 - 0,82) 

XIV 276 0,77 (0,74 - 0,80) 

X 287 0,79 (0,76 - 0,81) 

XI 297 0,78 (0,75 - 0,81) 

XII 292 0,84 (0,75 - 0,93) 

CHILE 4759 0,79 (0,78 - 0,81) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En el Gráfico V.2.25.1. se observa el promedio de creatininemia según regiones. La 

línea punteada marca el promedio país con su intervalo de confianza (I. C.), y los números 

sobre el eje horizontal representan los tamaños muestrales por región. La observación de la 

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena muestra un intervalo de confianza 

amplio en comparación con las demás regiones, por lo cual la estimación no es tan precisa 

en esta región. El comportamiento de las regiones es más bien similar, ya que no se observa 

ninguna que difiera significativamente. 
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Gráfico V.2.25.1. Promedio de creatininemia según regiones. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Prevalencia de filtración glomerular (FG) disminuida por edad y sexo9 

 

A partir de la tabla V.2.25.6. se infiere que la prevalencia nacional de FG  menor a 30 

ml/min es de 0,4%. Al estratificar por edad y sexo, se observa que no existe diferencia 

significativa en la prevalencia de FG menor a 30 ml/min. 

Tabla V.2.25.6. Prevalencia de filtración glomerular < 30 ml/min por edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 309 
1,4 

402 
0 

711 
0,695 

(0,5-4,3) (0-0) (0,228-2,096) 

25 - 44 622 
0,1 

955 
0 

1.577 
0,071 

(0-1) (0-0) (0,01-0,506) 

45 - 64 633 
1 

951 
0,1 

1.584 
0,502 

(0,3-3,5) (0-0,2) (0,148-1,686) 

+65 351 
0,8 

562 
0,9 

913 
0,851 

(0,2-2,8) (0,3-3) (0,351-2,049) 

TOTAL 1915 
0,7 

2870 
0,1 

4.785 
0,423 

(0,4-1,5) (0-0,4) (0,226-0,789) 

                                                 
9Filtración glomerular en ml/min/1.73m2 utilizando la fórmula MDRD para adultos y SCHWARTZ para 
menores de 18 años. 
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Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

513 

   

La Tabla V.2.25.7. muestra que el 2,7% de la población de 15 o más años  presenta una 

función renal disminuida <60 ml/min. Las personas mayores de 65 años poseen una 

prevalencia significativamente mayor. Hombres y mujeres no difieren estadísticamente. 

 

Tabla V.2.25.7. Prevalencia de función renal disminuida <60 ml/min,   
por edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 309 
1,6 

402 
0,1 

711 
0,847 

(0,6-4,4) (0-0,9) (0,328-2,168) 

25 - 44 622 
0,1 

955 
0 

1.577 
0,083 

(0-1) (0-0,2) (0,015-0,458) 

45 - 64 633 
3 

951 
1,5 

1.584 
2,2 

(1,3-6,5) (0,9-2,6) (1,264-3,801) 

+65 351 
10,5 

562 
19,3 

913 
15,497 

(6,4-16,7) (14-26) (11,792-20,103) 

TOTAL 1.915 
2,3 

2.870 
3 

4.785 
2,679 

(1,6-3,5) (2,2-4,1) (2,096-3,418) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

g) Prevalencia de filtración glomerular disminuida <60 ml/min por nivel educacional 

 

La Tabla V.2.25.8. contiene la prevalencia de la función renal disminuida,  según nivel 

educacional. Se observa una gradiente educacional significativa, en la que el nivel bajo 

posee la mayor prevalencia; sin embargo, al ajustar por edad y sexo ya no es significativo. 

 

Tabla V.2.25.8. Prevalencia de función renal disminuida (mdrd_schwartz<60),  
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 
Bajo 450 3,1 786 6,6 1.236 5,1 ,642 

(1,9-4,9) (4,4-9,6) (3,7-6,9) (0,3-1,6) 
Medio 1.063 1,9 1.495 2,7 2.558 2,3 1,149 

(1,1-3,2) (1,6-4,4) (1,6-3,3) (0,4-3,1) 
Alto 363 3 518 0,9 881 1,9 1 

    (1,2-7,6)   (0,4-2)   (0,9-4)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Prevalencia de función renal disminuida <60 ml/min por zona 

 

La Tabla V.2.25.9. contiene la prevalencia de la función renal disminuida, según zona. 

Se observa que no existe diferencia significativa entre la zona urbana y la rural. 

 

Tabla V.2.25.9.  Prevalencia de función renal disminuida (mdrd_Schwartz<60)  por zona. 
Chile 2009-2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.072 2,7 1 

(2,1-3,5) 
Rural 713 2,5 0,687 

(1,3-5) (0,3-1,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

i) Prevalencia de función renal disminuida <60 ml/min por región 

 

La Tabla V.2.25.13. muestra la prevalencia de la función renal disminuida, según región. 

Se observa que no existe diferencia significativa de la prevalencia de cada una de las 

regiones en comparación con la XIII Región Metropolitana. 
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Tabla V.2.25.10. Prevalencia de función renal disminuida (mdrd_Schwartz<60), por región. 
Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR* 
XV 279 1,6   0,5 

(0,8 - 3,5) (0,2 - 1,4) 
I 288 2,4 0,8 

(1 - 5,7) (0,3 - 2,2) 
II 280 2,7 1,1 

(1,4 - 5,2) (0,5 - 2,6) 
III 295 2,5 0,6 

(1,3 - 4,9) (0,3 - 1,4) 
IV 276 1,7 0,6 

(0,9 - 3,5) (0,2 - 1,2) 
V 299 1,7 0,5 

(0,7 - 4,1) (0,2 - 1,4) 
RM 806 3,2 1,0 

(2,1 - 4,8)  
VI 293 3,2 0,8 

(1,9 - 5,3) (0,4 - 1,6) 
VII 304 1,5 0,5 

(0,8 - 3,1) (0,2 - 1,2) 
VIII 260 2,0 0,6 

(0,7 - 5,1) (0,2 - 2,1) 
IX 282 1,7 0,5 

(0,8 - 3,6) (0,2 - 1,2) 
XIV 272 3,4 1,1 

(1,7 - 6,7) (0,4 - 2,6) 
X 282 4,5 1,3 

(1,9 - 10,5) (0,4 - 3,6) 
XI 289 3,6 1,6 

(1,4 - 8,8) (0,5 - 5,2) 
XII 280 5,9 2,7 

(2,6 - 12,5) (0,8 - 8,6) 
CHILE   4.785 2,7  

(2,1 - 3,4)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

El Gráfico V.2.25.1. muestra la prevalencia de la función renal disminuida por región. 

Se observa que la X Región de Los Lagos, la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez 

del Campo y la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena poseen un intervalo de 

confianza ancho en comparación con las demás regiones,  por lo cual la estimación no es 

tan precisa en éstas. El comportamiento de las regiones es más bien similar, ya que no se 

observa ninguna que difiera significativamente.  
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Gráfico V.2.25.1. Prevalencia de función renal disminuida según regiones. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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j) Prevalencia de creatininemia elevada por edad y sexo10 

 

En la Tabla V.2.25.11. se observa que la prevalencia de creatininemia elevada en la 

población chilena es de 3,5%. Se observa que personas con edades mayores a 65 años 

poseen significativamente mayor prevalencia de creatininemia elevada. No existe diferencia 

entre hombres y mujeres.   

 

Tabla V.2.25.11. Prevalencia de creatininemia elevada  por edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 314 
0,2 

408 
1 

722 
0,6 

(0-1,5) (0,2-5,5) (0,1-2,6) 

25 - 44 636 
0,3 

977 
0,8 

1.613 
0,5 

(0,1-1) (0,2-2,7) (0,2-1,4) 

45 - 64 646 
5,2 

966 
3,1 

1.612 
4,1 

(2,7-9,6) (2-4,8) (2,7-6,2) 

+65 354 
9,5 

569 
22 

923 
16,7 

(6-14,9) (16,4-28,9) (12,9-21,3) 

TOTAL 1.950 
2,6 

2.920 
4,3 

4.870 
3,5 

(1,7-3,9) (3,3-5,6) (2,8-4,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Los rangos normales de creatininemia normales usados fueron de 0,7 a 1,2 mg/dl y 0,5 a 0,9 mg/dl para 
hombres y mujeres, respectivamente. 
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V.2.26. Autorreporte y cobertura preventiva del cáncer 
 

El presente punto trata sobre el autorreporte y cobertura, en adultos chilenos de 15 y más  

años, de cuatro tipos de cáncer: cáncer al tubo digestivo, cáncer cérvico-uterino, cáncer de 

mamas y cáncer de tiroides.  

 

Los ítems de la encuesta referentes al cáncer al cuello del útero y al cáncer de mamas 

fueron contestados solo por mujeres y constaron de preguntas sobre sus antecedentes 

ginecológicos y tratamiento de la enfermedad. La sección relativa a cáncer del tubo 

digestivo fue respondida por todos los entrevistados y reporta prevalencias de realización 

de endoscopía y de colonoscopía. Para el cáncer de tiroides, hubo preguntas dirigidas a 

hombres y mujeres sobre autorreporte de la enfermedad y tratamiento.     

 

 

a)  Cáncer al tubo digestivo 

 

A continuación se presenta la prevalencia de vida en población general adulta chilena de 

endoscopía digestiva alta según sexo y grupo etario (Tabla V.2.26.1.). A medida que 

aumenta la edad, aumenta esta prevalencia, tanto al considerar ambos sexos en conjunto 

como con hombres y mujeres por separado. Para mujeres, se observa una gradiente 

significativa en todos los grupos etarios, mientras que en los hombres, los dos últimos 

grupos etarios son estadísticamente similares. Las mujeres tienen una prevalencia de 

realización de endoscopía significativamente mayor que los hombres (21,0% versus 

15,3%).   
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Tabla V.2.26.1. Prevalencia de vida de endoscopía digestiva alta según edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 319 
1,9 

409 
2,9 

728 
2,4 

(0,6 - 6,3) (1,5 - 5,4) (1,3 - 4,4) 

25 - 44 643 
12,6 

987 
17,9 

1.630 
15,3 

(9,3 - 16,9) (13,6 - 23,3) (12,4 - 18,6) 

45 - 64 658 
25,2 

983 
29,1 

1.641 
27,2 

(19,8 - 31,5) (24,8 - 33,9) (23,7 - 31,1) 

65 y más 372 
26,7 

579 
41,6 

951 
35,1 

(19,8 – 35,0) (34,6 - 48,9) (29,9 - 40,8) 

TOTAL 1.992 
15,3 

2.958 
21,0 

4.950 
18,2 

(12,9 - 17,9) (18,6 - 23,7) (16,5 - 20,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  

 
 

 
La población chilena mayor de 15 años y más tiene una prevalencia de epigastralgia (de 

duración mayor a dos semanas en los últimos tres meses) de 3,4% (ver sección V.2.17. 

Síntomas digestivos). La Tabla V.2.26.2. muestra la prevalencia de endoscopía digestiva 

alta de último año en la población con epigastralgia. Se observa una tendencia a aumentar 

con la edad y en el sexo masculino; sin embargo, no se observan diferencias 

estadísticamente significativas.  

Tabla V.2.26.2. Prevalencia endoscopía digestiva alta en último año en población  
con epigastralgia. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

25 - 44 6 
50,5 

9 
13,5 

15 
37,3 

(11,9 - 88,5) (1,6 - 59,9) (10,6 - 74,9) 

45 - 64 6 
55,3 

26 
18,2 

32 
30,3 

(11 - 92,5) (5,1 - 47,8) (9,9 - 63,3) 

65 y más 5 
60,9 

9 
56,6 

14 
57,3 

(17 - 92,2) (10,9 - 93,2) (15,7 - 90,6) 

TOTAL 17 
53,3 

44 
28,3 

61 
38,2 

(22,1 - 82,1) (9,4 - 60) (19,5 - 61,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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La prevalencia de vida de realización de colonoscopía en población general es de 4,4%, 

con prevalencias crecientes con la edad tanto para hombres y mujeres en general. No se 

encuentran diferencias significativas según sexo (Tabla V.2.26.3.). 

  

Tabla V.2.26.3. Prevalencia de vida de colonoscopía  según edad y sexo.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 320 
0,05 

409 
0,05 

729 
0,05 

(0,01 - 0,38) (0,01 - 0,34) (0,01 - 0,20) 

25 - 44 646 
3,6 

988 
1,6 

1.634 
2,6 

(1,6 - 7,8) (0,9 - 2,6) (1,5 - 4,6) 

45 - 64 658 
6,2 

986 
7,1 

1.644 
6,7 

(3,2 - 11,4) (5,0 - 9,9) (4,7 - 9,3) 

65 y más 373 
9,9 

580 
14,1 

953 
12,3 

(5,9 - 16,3) (9,5 - 20,3) (9,0 - 16,6) 

TOTAL 1.997 
4,2 

2.963 
4,5 

4.960 
4,4 

(2,8 - 6,2) (3,5 - 5,7) (3,5 - 5,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

 

El 30,7% de chilenos de 15 y más años reporta cambios de hábito intestinal (20,1% 

hacia la estitiquez, 10,6% tendiente a tránsito acelerado (ver sección V.2.17. Síntomas 

digestivos).  

 

Para la población con cambio de hábito intestinal en los últimos tres meses, se observa 

que el 27,7% se ha realizado una colonoscopía en el último año. No hay diferencias entre 

sexos (Tabla V.2.26.4.). 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

521 

   

 

Tabla V.2.26.4. Prevalencia de último año de colonoscopía en población con cambio de hábito intestinal 
en últimos tres meses según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 0 
0,0 

1 
0,0 

1 
0,0 

   

25 - 44 5 
10,5 

13 
21,8 

18 
15,6 

(1,1 - 55,7) (5,8 - 55,8) (4,5 - 41,9) 

45 - 64 6 
29,4 

30 
32,9 

36 
31,6 

(3,4 - 82,9) (14,6 - 58,3) (13,1 - 58,5) 

65 y más 11 
19,5 

32 
37,7 

43 
32,2 

(5,5 - 50,1) (16,9 - 64,3) (16,0 - 54,3) 

TOTAL 22 
20,6 

76 
32,4 

98 
27,7 

(5,5 - 53,4) (19,5 - 48,7) (16,3 - 43) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 
 
 

b)  Cáncer cérvico-uterino  

 

A continuación se muestran las prevalencias referidas al cáncer cérvico-uterino o cáncer 

al cuello del útero según el autorreporte de las mujeres consultadas. La prevalencia de vida 

de realización de Papanicolaou (PAP) en mujeres chilenas de 15 y más años fue del 74,3%. 

El rango etario que comprende las mujeres entre 15 y 24 años, tiene una prevalencia de 

vida (19,3%) significativamente inferior que los grupos de edad restantes, los que están por 

sobre el 80% (Tabla V.2.26.5.).  

 

En la Tabla V.2.26.6. se observa que las mayores prevalencias de realización de PAP en 

los últimos tres años se encuentran en los grupos de edad de 25 a 44 y de 45 a 64 años con 

un 74,9% y 74,6%, respectivamente. La diferencia entre estos dos grupos no es 

significativa en términos estadísticos. La menor prevalencia se observa en las menores de 

25 años (18,1%). 
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El porcentaje de mujeres que se ha realizado el PAP durante los últimos tres años se 

reduce conforme avanza la edad. En el primer rango etario, la prevalencia del 19,3% baja al 

18,1% (Tabla V.2.26.6.). En los siguientes rangos etarios, la diferencia respecto de la 

prevalencia de vida se hace cada vez mayor, llegando a 44,8 puntos porcentuales de 

diferencia en las mayores de 64 años. 

 

Tabla V.2.26.5. Prevalencia de vida de PAP y según edad.  
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 410 
19,3 

(14,6 - 24,9) 

25 - 44 991 
88,5 

(84,2 - 91,7) 

45 - 64 988 
94,4 

(91,5 - 96,4) 

65 y más 589 
80,0 

(74,0 - 84,9) 

TOTAL 2.978 
74,3 

(71,5 - 76,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

Tabla V.2.26.6. Prevalencia de últimos tres años de PAP según edad.  
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 407 
18,1 

(13,5 - 23,7) 

25 - 44 964 
74,9 

(69,3 - 79,7) 

45 - 64 910 
74,6 

(69,3 - 79,2) 

65 y más 442 
35,7 

(28,5 - 43,7) 

TOTAL 2.723 
57,7 

(54,5 - 60,8) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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En el universo de mujeres que se habían realizado algún PAP, la prevalencia de algún 

resultado alterado fue de 9,7%, porcentaje estadísticamente similar en todos los grupos de 

edad (Tabla V.2.26.7.). 

 

Tabla V.2.26.7. Prevalencia de vida de PAP alterado, según edad.  
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 98 
9,4 

(3,3 - 23,9) 

25 - 44 884 
9,4 

(6,9 - 12,7) 

45 - 64 940 
11,7 

(8,8 - 15,5) 

65 y más 459 
5,3 

(3,1 - 8,9) 

TOTAL 2.381 
9,7 

(8,0 - 11,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

Entre las mujeres con PAP alterado, la cobertura global de tratamiento fue de 62,8%,  

variando entre un 24,6% en mujeres menores y 83,0% en las más adultas (Tabla V.2.26.8.). 

 

Tabla V.2.26.8. Prevalencia de cobertura de tratamiento para PAP alterado según edad.  
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 9 
24,6 

(5,6 - 64,4) 

25 - 44 105 
61,4 

(44,1 - 76,3) 

45 - 64 123 
65,3 

(49,1 - 78,5) 

65 y más 35 
83,0 

(56,4 - 94,8) 

TOTAL 272 
62,8 

(51,9 - 72,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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c) Cáncer de mama  

 

Un 38,4% de las mujeres chilenas de 15 y más años se ha realizado al menos una 

mamografía en su vida. La prevalencia de mamografía según rango etario tiene una 

tendencia ascendente con la edad, llegando a su punto más alto entre los 45 y 64 años 

(71,2%) para luego descender (Tabla V.2.26.9.). Un 1,2% de las mujeres entre 15 y 24 años 

se ha realizado mamografía dentro de los últimos 5 años, correspondiendo a dos tercios de 

las mujeres de dicho rango de edad con mamografía alguna vez en la vida. En mujeres de 

25 a 44 años y 45 a 64 años, un 24,6% y 60,6% se ha examinado en el último quinquenio 

respectivamente, correspondiendo ambos grupos al 85,1% de las mujeres que se han 

sometido a una mamografía alguna vez en la vida. Para el rango etario mayor, un 36,2% 

tiene una mamografía de últimos 5 años (Tabla V.2.26.10.). 

 

Tabla V.2.26.9. Prevalencia % (I.C.) de vida de mamografía  según edad.  
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 410 
1,8 

(0,8 - 4,2) 

25 - 44 991 
28,9 

(24,0 - 34,4) 

45 - 64 988 
71,2 

(66,5 - 75,5) 

65 y más 589 
52,2 

(45,2 – 59,0) 

TOTAL 2.978 
38,4 

(35,5 - 41,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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Tabla V.2.26.10. Prevalencia de últimos 5 años de mamografía, según edad.  

Chile 2009 - 2010. 
EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 410 
1,2 

(0,4 - 3,3) 

25 - 44 969 
24,6 

(19,7 - 30,2) 

45 - 64 923 
60,6 

(55,5 - 65,4) 

65 y más 525 
36,2 

(29,2 - 43,8) 

TOTAL 2.827 
30,6 

(27,8 - 33,6) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

 

En mujeres con mamografía en últimos 5 años, la prevalencia de mamografía alterada en 

últimos 5 años es del 14,9%, ascendente con la edad, llegando a su punto más alto entre los 

45 y 64 años (18,7%). A los 65 años y más, la prevalencia es del 9,2%. (Tabla V.2.26.11.). 

 

Tabla V.2.11. Prevalencia de últimos 5 años de mamografía alterada según edad. 
 Chile 2009 – 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 6 
0,0 

 

25 - 44 189 
11,1 

(6,3 – 19,0) 

45 - 64 527 
18,7 

(14 - 24,6) 

65 y más 165 
9,2 

(4,2 - 18,9) 

TOTAL 887 
14,9 

(11,6 - 18,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
. 
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A continuación se entrega un listado con la distribución de tratamientos seguidos por las 

mujeres con mamografía alterada en últimos 5 años. Un 16,6% reportó no haber recibido 

ningún tratamiento, un 51,3% recibió un tratamiento, un 16,8% dos tratamientos diferentes, 

el 11,6% tres tratamientos y el 3,6% cuatro, cinco o seis tratamientos diferentes (Tabla 

V.2.26.12.). 
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Tabla V.2.26.12.  Distribución de tratamiento seguido por mamografía alterada.  
Chile 2009-2010 

TRATAMIENTO n % I.C. 

Ningún tratamiento 20 16,6 (9,2-28,1) 

Repetición de mamografía 18 18,9 (10,6-31,4) 

Ecografía 40 27,4 (17,8-39,7) 

Punción 4 1,8 (0,5-5,6) 

Operación 10 3,2 (1,4-7,3) 

Repetición de mamografía y ecografía 8 6,9 (2,3-18,8) 

Repetición de mamografía y punción 1 0,4 (0,1-2,6) 

Repetición de mamografía y operación 1 0,4 (0,1-2,9) 

Repetición de mamografía y examen por otro médico 1 0,4 (0,1-2,6) 

Ecografía y punción 2 3,1 (0,5-17,1) 

Ecografía y operación 2 0,8 (0,2-3,7) 

Ecografía y examen por otro médico 4 2,6 (0,8-8,2) 

Ecografía y quimio o radioterapia 1 0,3 (0,0-1,8) 

Punción y examen por otro médico 1 0,9 (0,1-5,9) 

Operación y quimio o radioterapia 2 1,1 (0,2-6,1) 

Repetición de mamografía, ecografía y punción 1 0,3 (0,0-2,0) 

Repetición de mamografía, ecografía y operación 3 0,8 (0,2-3,8) 

Repetición de mamografía, ecografía y examen por otro médico 2 4,3 (0,7-22,5) 

Repetición de mamografía, punción y examen por otro médico 2 2,6 (0,5-11,5) 

Ecografía, punción y examen por otro médico 1 2,0 (0,3-12,8) 

Ecografía, operación y examen por otro médico 2 1,4 (0,2-7,2) 

Operación, examen por otro médico y quimio o radioterapia 1 0,2 (0,0-1,7) 

Repetición de mamografía, ecografía, punción y operación 1 0,7 (0,1-5,1) 

Repetición de mamografía, punción, operación y quimio o 

radioterapia 1 0,6 (0,1-4,2) 

Ecografía, punción, operación y quimio o radioterapia 1 0,1 (0,0-0,6) 

Repetición de mamografía, ecografía, punción, operación y 

quimio o radioterapia 1 1,0 (0,1-6,6) 

Repetición de mamografía, ecografía, operación, examen por 

otro médico y quimio o radioterapia 1 1,0 (0,1-6,6) 

Repetición de mamografía, ecografía, punción, operación, 

examen por otro médico y quimio o radioterapia 2 0,3 (0,1-1,1) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 0,68% de las mujeres chilenas mayores de 15 o más años reporta haber sido 

diagnóstico médico de cáncer de mamas (Tabla V.2.26.13.). La edad promedio de 

diagnóstico fue de 47,2 años (Tabla V.2.26.14.). En el grupo de mujeres de 15 a 24 años no 

se reportó el diagnóstico de esta condición.    

 

Tabla V.2.26.13. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de cáncer de mamas según grupo 
etario. Chile 2009 - 2010. 

EDAD n PREVALENCIA 

15 - 24 396 
0,0 

 

25 - 44 970 
0,38 

(0,09 - 1,67) 

45 - 64 974 
1,29 

(0,44 - 3,69) 

65 y más 574 
1,26 

(0,46 - 3,42) 

TOTAL 2.914 
0,68 

(0,34 - 1,38) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 

 
Tabla V.2.26.14. Edad promedio en años (I.C.) de diagnóstico médico de cáncer de mamas, 

 según grupo etario. Chile 2009 - 2010. 
EDAD n Edad promedio (I.C.) 

25 - 44 2 
37,3 

(36,7 - 38) 

45 - 64 11 
45,8 

(39,7 - 51,8) 

65 y más 7 
58,6 

(40,1 - 77,1) 

TOTAL 20 
47,2 

(40 - 54,4) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Todas las mujeres con reporte de diagnóstico médico de cáncer de mamas recibieron 

tratamiento, mostrando una cobertura del 100%. 

 

d)  Cáncer de tiroides 

Un 0,28% de los chilenos de 15 y más años reportan el diagnóstico médico de cáncer de 

tiroides. En la muestra hubo un solo hombre que reportó esta patología y no hubo personas 

entre 15 y 24 años con este antecedente. Para mujeres, la prevalencia fue del 0,49% (Tabla 

V.2.26.15.). La edad promedio de diagnóstico fue de 44,3 años (Tabla V.2.26.16.). 

 

Tabla V.2.26.15. Prevalencia de autorreporte de diagnóstico médico de cáncer de tiroides, según edad y 
sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 317 
0,00 

405 
0,00 

722 
0,00 

   

25 - 44 640 
0,16 

982 
0,04 

1.622 
0,10 

(0,02 - 1,11) (0,01 - 0,3) (0,02 - 0,49) 

45 - 64 660 
0,00 

979 
1,31 

1.639 
0,68 

 (0,42 - 4,01) (0,22 - 2,1) 

65 y más 373 
0,00 

585 
0,73 

958 
0,42 

 (0,13 - 3,89) (0,08 - 2,25) 

TOTAL 1.990 
0,06 

2.951 
0,49 

4.941 
0,28 

(0,01 - 0,43) (0,19 - 1,25) (0,12 - 0,67) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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Tabla V.2.26.16. Edad promedio en años (I. C.) de diagnóstico médico de cáncer de tiroides según edad. 
Chile 2009 - 2010. 

EDAD n Edad promedio (I.C.) 

25 - 44 2 
29,7 

(18,6 - 40,8) 

45 - 64 5 
42,3 

(37,3 - 47,3) 

65 y más 4 
63,1 

(57,8 - 68,5) 

TOTAL 11 
44,3 

(35,3 - 53,3) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

La cobertura de tratamiento de vida de cáncer de tiroides es de 99,8%, cifra coincidente 

con la cobertura farmacológica de últimas dos semanas (Tabla V.2.26.17.). 

 

Tabla V.2.26.17. Prevalencia de cobertura de vida de tratamiento de cáncer de tiroides, según edad y 
sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

   

25 - 44 1 
100,0 

1 
100,0 

2 
100,0 

   

45 - 64 0 
0,0 

5 
100,0 

5 
100,0 

   

65 y más 0 
0,0 

4 
98,9 

4 
98,9 

 (80,5 – 100,0) (80,5 – 100,0) 

TOTAL 1 
100,0 

10 
99,8 

11 
99,8 

 (97,2 – 100,0) (97,6 – 100,0) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
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V.2.27. Calidad de vida relacionada con salud 

 

Se inicia la descripción de este capítulo con dos preguntas generales sobre percepción de salud y calidad de vida (esta pregunta fue 

aplicada en forma similar en 2003). A continuación se describen los resultados de la aplicación del instrumento SF-12 (misma versión 

utilizada en ENCAVI 2006). Se presentan tablas con frecuencias expandidas para representar a la población adulta chilena; sin 

embargo, al margen de las tablas se muestran los tamaños muestrales no expandidos. 

 

a)  Descripción general de las respuestas de calidad de vida para la población chilena mayor de 15 años 

La Tabla V.2.27.1. muestra el resultado de la primera pregunta del cuestionario de calidad de vida relacionada con salud.  Esta 

arroja que un 2,9% de la población refiere sentirse mal o muy mal con su vida en general, mientras que un 67,5% refiere sentirse bien 

o muy bien.  

 

Tabla V.2.27.1. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta “¿Cómo se siente con su vida en general (con su trabajo, familia, bienestar, salud, 
amor)?”. Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Muy mal 37 0,5 (0,3-0,8) 

Mal 132 2,4 (1,8-3,3) 

Menos que regular 149 2,5 (1,9-3,2) 
Regular 1.196 20,5 (18,7-22,3) 

Más que regular 298 6,6 (5,5-7,9) 
Bien 2.975 57,2 (54,9-59,5) 

Muy bien 510 10,3 (8,9-11,9) 
Fuente: Chile ENS 2009-2010. 
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De manera más específica, la Tabla V.2.27.2. muestra la percepción general sobre la salud. Los resultados muestran que un 6,2% la 

califica de mala y un 59,3% la percibe entre buena y excelente. 

 

Tabla V.2.27.2. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta “En general Ud. diría que su salud es:…”. Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Excelente 239 4,3 (3,5-5,2) 

Muy Buena 420 10,5 (8,9-12,3) 

Buena 2.204 44,5 (42,2-46,8) 
Regular 2.045 34,6 (32,5-36,7) 

Mala 388 6,2 (5,3-7,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción sobre las capacidades para realizar actividades de la vida diaria, de acuerdo a su estado de salud actual, se muestran 

en las dos siguientes tablas. En la Tabla V.2.27.3. se puede apreciar que el 7% de las personas refiere estar muy limitado por su salud 

para realizar esfuerzos moderados como, por ejemplo, mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de una hora. La 

mayoría no presenta limitaciones. 

 

Tabla V.2.27.3. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual, ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como mover una mesa, 
barrer, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora?”.  Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % IC (95%) 
Me limita mucho 464 7,0 (6-8,1) 
Me limita un poco 1.125 18,6 (16,9-20,3) 
No me limita nada 3.707 74,4 (72,4-76,3) 

Fuente: 2009-2010. 
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Adicionalmente, en la Tabla V.2.27.4. se observa que el 9,9% de las personas refiere estar muy limitado por su salud para realizar 

esfuerzos moderados diferentes al anterior, como subir varios pisos por la escalera. Igualmente, la mayoría no señala limitaciones. 

 

Tabla V.2.27.4. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como subir varios pisos 
por la escalera?”. Chile 2009-2010.                                                                         

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Me limita mucho 643 9,9 (8,7-11,1) 
Me limita un poco 1.234 20,6 (18,9-22,5) 

No me limita nada 3.419 69,5 (67,4-71,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Las tablas siguientes V.2.27.5. y V.2.27.6. muestran la percepción de problemas en la vida laboral o cotidiana a causa de su salud 

física. La Tabla V.2.27.5.  muestra que el 13,2% de las personas refiere haber hecho siempre o casi siempre durante las 4 últimas 

semanas,  menos de lo que hubiera querido en su trabajo o actividades cotidianas debido a su salud física,  mientras que el 67,9% rara 

vez o nunca dejó de hacer lo que hubiera querido por causa de su salud.  

 

Tabla V.2.27.5. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física…? ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 315 5,4 (4,4-6,6) 

Casi siempre 437 7,8 (6,7-9) 

Algunas veces 1.225 18,9 (17,3-20,5) 
Rara vez 857 15,6 (14-17,3) 

Nunca 2.462 52,3 (50-54,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.27.6. muestra que el 10% de las personas tuvo que dejar de hacer siempre o casi siempre, en las últimas 4 semanas, 

algunas tareas en su trabajo o actividades cotidianas debido a su salud física, un 73,3% rara vez o nunca dejó de hacer sus labores por 

causa de su salud.  

 

Tabla V.2.27.6. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física…? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas?”. Chile 2009-2010. 
CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 238 4,0 (3,2-5,1) 

Casi siempre 348 6,0 (5,1-7,1) 

Algunas veces 1.083 16,7 (15,2-18,3) 
Rara vez 778 14,0 (12,4-15,7) 

Nunca 2.849 59,3 (57-61,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Ahora bien, al indagar por el impacto percibido de problemas emocionales sobre las actividades de la vida diaria, se observa en la 

Tabla V.2.27.7. que el 10% de las personas refiere haber hecho siempre o casi siempre en las últimas 4 semanas menos de lo que 

hubiera querido en su trabajo o actividades cotidianas debido a problemas emocionales, un 19,8% adicional dice que algunas veces le 

ocurrió esto y un 70,3% rara vez o nunca dejó de hacer lo que hubiera querido por causa de problemas emocionales.  

 

Tabla V.2.27.7. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo menos de lo que hubiese querido hacer 

por algún problema emocional?”. Chile 2009-2010. 
CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 151 2,7 (2-3,5) 

Casi siempre 405 7,3 (6,2-8,5) 

Algunas veces 1.215 19,8 (18,1-21,6) 

Rara vez 857 17,4 (15,6-19,2) 

Nunca 2.668 52,9 (50,6-55,2) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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De la Tabla V.2.27.8. se aprecia que el 6,8% de las personas refiere haber hecho siempre o casi siempre en las últimas 4 semanas su 

trabajo u otras actividades con menos cuidado que de costumbre por problemas emocionales, un 17,1% adicional refiere que esto le ha 

ocurrido algunas veces y un 76% rara vez o nunca hizo sus actividades con menos cuidado.  

 

Tabla V.2.27.8. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado 

que el de costumbre por algún problema emocional?”. Chile 2009-2010. 
CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 135 1,9 (1,5-2,5) 

Casi siempre 269 4,9 (3,9-6,1) 

Algunas veces 1.013 17,1 (15,5-18,8) 

Rara vez 880 16,6 (14,9-18,5) 

Nunca 2.999 59,4 (57,1-61,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Las siguientes preguntas indagan por síntomas específicos que alteran la calidad de vida.  

 

En lo relativo a la percepción de dolor durante las últimas cuatro semanas, la Tabla V.2.27.9.  muestra que el 14,4% de las personas 

refiere no haber presentado dolor alguno, mientras que un 85,6% manifestó haber presentado dolores. En un 30,7%, el dolor no 

interfirió con sus tareas normales, en un 37% interfirió un poco o regular con sus tareas normales y en un 17,8% interfirió bastante o 

mucho con sus actividades.  

 

Tabla V.2.27.9. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor, ¿hasta qué punto éste ha 
interferido con sus tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)?”. Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

No ha tenido dolor 750 14,4 (12,9-16,1) 

Nada 1.453 30,7 (28,6-33) 

Un poco 1.235 23,2 (21,3-25,4) 

Regular 841 13,8 (12,4-15,3) 

Bastante 668 11,6 (10,3-13) 

Mucho 349 6,2 (5,2-7,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de calma durante las 4 últimas semanas se observa en la Tabla V.2.27.10. Se aprecia que el 65,4% de las personas 

manifiesta haberse sentido tranquilo  y calmado  siempre o casi siempre,  mientras que un 15% dice que rara vez o nunca se ha sentido 

tranquilo y calmado durante el último tiempo.  

 

Tabla V.2.27.10. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió tranquilo(a) y 
calmado(a)?”. Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I..C. (95%) 

Siempre 1.594 29,2 (27,2-31,4) 

Casi siempre 1.873 36,2 (34-38,4) 

Algunas veces 1.108 19,5 (17,8-21,4) 
Rara vez 469 9,9 (8,5-11,5) 

Nunca 252 5,1 (4,3-6,2) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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A continuación, se observa la percepción de energía durante las últimas cuatro semanas. Se aprecia en la Tabla V.2.27.11. que  el 

60,5% de las personas manifiesta haberse sentido con mucha energía siempre o casi siempre y un 15,7% dice que rara vez o nunca se 

ha sentido con mucha energía en el último mes. 

 

Tabla V.2.27.11. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió con mucha energía?”. 
Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I. C. (95%) 

Siempre 1.340 24,9 (22,9-26,9) 

Casi siempre 1.806 35,6 (33,4-37,8) 

Algunas veces 1.335 23,9 (22-25,9) 
Rara vez 654 12,3 (10,7-13,9) 

Nunca 161 3,4 (2,6-4,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de desánimo o depresión durante las últimas cuatro semanas se observa en la Tabla V.2.27.12. Se aprecia que el 

15,2% de las personas manifiesta haberse sentido siempre o casi siempre desanimado o deprimido, mientras que un 55,9% rara vez o 

nunca se sintió desanimado o deprimido en el último mes.  

 

Tabla V.2.27.12. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió desanimado(a) o 
deprimido(a)?”. Chile 2009-2010. 

 
CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 218 4,2 (3,3-5,3) 

Casi siempre 605 11,0 (9,7-12,5) 

Algunas veces 1.635 28,9 (26,9-31) 
Rara vez 1.585 32,2 (30-34,4) 

Nunca 1.253 23,7 (21,8-25,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 543 543 543 

 

Finalmente, el efecto de la salud física y problemas emocionales sobre las actividades sociales (como visitar amigos o familiares) se 

observa en la Tabla V.2.27.13. Un 12,7% de las personas manifiesta que su salud física o los problemas emocionales dificultaron sus 

actividades sociales, como visitar amigos o familiares siempre o casi siempre, y un 71,8% rara vez o nunca presentó dificultades para 

sus actividades sociales debido a estas causas.  

 

Tabla V.2.27.13. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como por ejemplo visitar amigos o familiares)?”. Chile 2009-2010. 

CATEGORÍA n % I.C. (95%) 

Siempre 245 4,4 (3,6-5,3) 

Casi siempre 396 8,3 (6,9-9,8) 

Algunas veces 932 15,5 (14-17,1) 
Rara vez 1.063 20,2 (18,4-22,1) 

Nunca 2.660 51,6 (49,3-53,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Descripción de las respuestas de calidad de vida por grupo de edad 
 

La percepción general sobre su vida por grupos de edad se muestra en la Tabla V.2.27.14. De los más jóvenes (15 a 24 años), solo 

un 1,5% refiere sentirse mal o muy mal.  Sobre los 24 años, las frecuencias de personas que se sienten mal o muy mal con su vida son 

similares y superiores al 3%. En el caso de la percepción general de la vida buena y muy buena, se observa una gradiente con la edad, 

tendiendo a reducirse la frecuencia con la edad, siendo mayor en el grupo de 15 a 24 años (71,7%) y menor en el de 65 y más años 

(58,7%).   
 

Tabla V.2.27.14. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “¿Cómo se siente con su vida en general  
(con su trabajo, familia, bienestar, salud, amor)?” por grupos de edad. Chile 2009-2010.  

GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 

CATEGORÍA n % n % n % n % 

Muy mal 10 

1,0% 

9 

0,4% 

11 

0,4% 

7 

0,6% 

(0,4-2,2) (0,1-0,9) (0,1-1) (0,2-1,6) 

Mal 5 

0,5% 

36 

3,1% 

58 

2,8% 

33 

3,0% 

(0,2-1,2) (1,8-5,2) (1,8-4,2) (1,6-5,4) 

Menos que regular 9 

0,9% 

35 

1,8% 

58 

3,1% 

47 

5,8% 

(0,4-2,5) (1-3,2) (2-4,8) (3,7-9,1) 

Regular 
104 

11,3% 

339 

19,6% 

471 

26,7% 

282 

25,0% 

(8,8-14,5) (16,5-23) (23,4-30,4) (20,8-29,8) 

Más que regular 
37 

4,5% 

93 

7,2% 

113 

7,4% 

55 

6,9% 

(2,9-7) (5,1-10) (5,7-9,5) (4,5-10,4) 

Bien 
495 

65,4% 

1.023 

58,0% 

928 

52,0% 

529 

52,0% 

(60,7-69,9) (53,9-62) (48-56) (46,5-57,4) 
Muy Bien 143 16,3% 203 10,0% 109 7,7% 55 6,7% 
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(12,9-20,3) (7,9-12,5) (5,3-11) (4,1-10,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.



 

La percepción de la calidad de la salud por edades se ve en la Tabla V.2.27.15. Claramente se observa cómo disminuye la 

percepción de calidad de la salud como excelente y muy buena con la edad, desde un 25,7% en el grupo de 15 a 24 años hasta un 4,9% 

en los adultos mayores de 64 años (65 y más años). La situación inversa se observa en la percepción de mala salud, en que en el grupo 

mayor es de 14,6% mientras que en los de 15 a 24 años, es de 1,5%. 

 

Tabla V.2.27.15. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “En general Ud. diría que su salud es:..”,  
por grupos de edad.  Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 
CATEGORÍA n % n % n % n % 

Excelente 80 

7,6% 

89 

3,7% 

50 

3,3% 

20 

2,1% 

(5,4-10,5) (2,6-5,3) (2,1-5,1) (1-4,6) 

Muy Buena 129 

18,1% 

180 

11,7% 

71 

6,2% 

40 

2,8% 

(14,4-22,5) (9-15) (3,8-10) (1,7-4,7) 

Buena 373 

49,1% 

822 

48,1% 

667 

39,7% 

342 

36,1% 

(44,1-54,1) (44-52,3) (35,8-43,6) (31,1-41,4) 

Regular 205 

23,8% 

575 

32,6% 

786 

41,4% 

479 

44,4% 

(20-28) (28,8-36,6) (37,6-45,2) (39,1-49,8) 

Mala 16 

1,5% 

72 

3,9% 

174 

9,4% 

126 

14,6% 

(0,8-2,8) (2,8-5,4) (7,4-12) (10,5-19,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El impacto de la calidad de la salud percibida sobre las actividades de la vida diaria por grupos de edad, se observa en las dos tablas 

siguientes. En la Tabla V.2.27.16. se aprecia que el porcentaje de personas que refiere que su actual salud lo limita mucho para realizar 

esfuerzos moderados, como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de un hora aumenta con la edad, desde un 1% 

en el grupo de los de 15 a 24 años hasta un 24,5% en el de los adultos mayores. Por el contrario, el 89,8% de los jóvenes dice que la 

salud no lo limita nada frente a solo un 43,7% de las personas de 65 años o más. 

 

Tabla V.2.27.16. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual, ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados  
como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora?”, por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD 
 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 

CATEGORÍA n % n % n % n % 

Me limita mucho 12 

1,0% 

56 

3,5% 

186 

9,0% 

210 

24,5% 

(0,5-1,9) (2,4-5,3) (7,2-11,1) (19,7-29,9) 

Me limita un poco 74 

9,2% 

259 

15,8% 

437 

24,0% 

355 

31,9% 

(6,8-12,2) (13-18,9) (20,8-27,5) (27,2-36,9) 

No me limita nada 717 

89,8% 

1.423 

80,7% 

1.125 

67,1% 

442 

43,7% 

(86,7-92,3) (77,3-83,7) (63,3-70,6) (38,4-49,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.27.17. muestra similar tendencia. Aumento con la edad del porcentaje de personas que refiere que su actual salud lo 

limita mucho para realizar esfuerzos moderados como subir varios pisos por la escalera, desde un 0,9% en el grupo de los de 15 a 24 

años hasta un 34,6% en el de los adultos mayores. Por el contrario,  el 87,6% de los encuestados entre 15 y 24 años dice que la salud 

no los limita nada para subir las escaleras u otros esfuerzos moderados, mientras que solo un 34,5% de las personas de 65 años y más 

no siente esta limitación. 

 

Tabla V.2.27.17. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Su salud actual ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados  
como subir varios pisos por la escalera?” por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 
CATEGORÍA n % n % n % n % 

Me limita mucho 10 

0,9% 

65 

3,7% 

250 

14,6% 

318 

34,6% 

(0,4-1,9) (2,6-5,3) (12,1-17,4) (29,5-40,1) 

Me limita un poco 85 

11,5% 

304 

18,4% 

504 

26,2% 

341 

30,8% 

(8,8-14,9) (15,4-21,9) (23,1-29,6) (26,2-35,9) 

No me limita nada 708 

87,6% 

1.369 

77,9% 

994 

59,2% 

348 

34,5% 

(84,1-90,4) (74,3-81,1) (55,3-63) (29,5-39,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En las dos siguientes tablas se observa el efecto de la calidad de la salud física sobre las actividades cotidianas, por grupo de edad, 

en forma más específica.  

 

En la Tabla V.2.27.18. se aprecia que aumenta el porcentaje de personas que expresa que, siempre o casi siempre en el último mes 

hizo menos de lo que hubiera querido hacer debido a su salud física, desde 5,7% en los más jóvenes hasta un 29,7% en los de mayor 

edad. Por el contrario, el porcentaje de quienes relatan que su salud nunca los afectó para “hacer lo que quisieron” disminuye desde un 

68,2% en los jóvenes hasta 27,9% en las personas de 65 años o más. 

 

Tabla V.2.27.18. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?”, por grupos de edad. 

Chile 2009-2010. 
GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 
FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 20 

2,9% 

55 

3,3% 

113 

6,8% 

127 

13,5% 

(1,4-5,9) (2,1-5,1) (5-9,3) (9,6-18,6) 

Casi siempre 25 

2,8% 

94 

5,8% 

171 

10,6% 

147 

16,2% 

(1,6-4,8) (4,3-7,8) (8,2-13,5) (12,4-20,9) 

Algunas veces 99 

12,3% 

354 

17,1% 

481 

23,0% 

291 

26,8% 

(9,5-15,8) (14,5-20) (20,1-26,1) (22,5-31,6) 

Rara vez 112 

13,8% 

278 

16,4% 

284 

15,9% 

183 

15,6% 

(10,8-17,5) (13,5-19,7) (13,2-19,1) (12,3-19,7) 

Nunca 547 

68,2% 

957 

57,4% 

699 

43,7% 

259 

27,9% 

(63,4-72,6) (53,4-61,4) (39,7-47,7) (23,4-32,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.27.19.  también muestra que el porcentaje de personas que siempre o casi siempre tuvo que dejar de hacer algunas 

tareas en su trabajo o actividades cotidianas por motivos de su salud física, aumenta con la edad, desde 1,7% en los jóvenes hasta 

25,7% en los adultos mayores. Por su parte, disminuye el porcentaje de quienes refieren que por causas de su salud física rara vez o 

nunca tuvieron que dejar de realizar sus tareas, desde un 88,6% en los de 15 a 24 años hasta un 48% en los adultos mayores. 

 

Tabla V.2.27.19. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud fisica? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas?”, por grupos de edad. Chile 2009-2010. 
GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 
FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 5 

0,7% 

37 

2,4% 

86 

5,7% 

110 

11,4% 

(0,2-1,9) (1,4-4,1) (3,9-8,2) (7,9-16,1) 

Casi siempre 14 

1,0% 

65 

4,4% 

141 

8,5% 

128 

14,3% 

(0,5-1,9) (3,1-6,3) (6,7-10,8) (10,9-18,6) 

Algunas veces 82 

9,7% 

302 

15,3% 

429 

19,9% 

270 

26,2% 

(7,2-12,9) (12,8-18,3) (17,3-22,8) (21,6-31,3) 

Rara vez 91 

11,6% 

253 

15,7% 

271 

13,6% 

163 

13,5% 

(8,9-15,1) (12,8-19,2) (11,4-16,3) (10,3-17,6) 

Nunca 611 

77,0% 

1.081 

62,1% 

821 

52,3% 

336 

34,5% 

(72,7-80,8) (58-66) (48,3-56,2) (29,7-39,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción del impacto de los problemas emocionales sobre las actividades de la vida diaria se presenta en las dos tablas 

siguientes. En la Tabla V.2.27.20. se observa que el porcentaje de personas que expresa haber hecho siempre o casi siempre durante las 

últimas 4 semanas menos de lo que hubiera querido por causa de problemas emocionales, aumenta con la edad desde 4,5% en el grupo 

de 15 a 24 años hasta 19,6% en el grupo de adultos mayores. Por su parte, el porcentaje de quienes refieren que rara vez o nunca 

hicieron menos de lo que querían por problemas emocionales, cae desde 80,2% en los más jóvenes hasta 56,7% en los adultos 

mayores. 

 

Tabla V.2.27.20. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo menos de lo que hubiese querido hacer por algún 

problema emocional?”, por grupos de edad. Chile 2009-2010.   

  GRUPOS DE EDAD    

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 

FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 11 

0,7% 

29 

1,8% 

58 

3,7% 

53 

6,6% 

(0,4-1,4) (0,8-3,8) (2,6-5,3) (4-10,6) 

Casi siempre 36 

3,8% 

97 

5,7% 

149 

9,6% 

123 

13,0% 

(2,5-5,8) (4,1-7,9) (7,3-12,5) (9,6-17,3) 

Algunas veces 128 

15,3% 

366 

18,8% 

470 

22,9% 

251 

23,7% 

(12,3-19) (15,9-22,1) (19,8-26,3) (19,4-28,7) 

Rara vez 129 

19,2% 

290 

17,1% 

271 

17,3% 

167 

15,1% 

(15,3-23,8) (14,3-20,3) (14-21) (12-18,8) 

Nunca 499 

61,0% 

956 

56,6% 

800 

46,5% 

413 

41,6% 

(56-65,8) (52,5-60,6) (42,6-50,5) (36,3-47,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Al igual que en la tabla anterior, la Tabla V.2.27.21. muestra que el porcentaje de personas que refiere haber hecho siempre o casi 

siempre durante las últimas 4 semanas su trabajo u otra actividad con menos cuidado que de costumbre por causa de problemas 

emocionales, aumenta con la edad desde 3,7% en el grupo de 15 a 24 años hasta 14,6% en el grupo de adultos mayores. El porcentaje 

de quienes refieren que rara vez o nunca hicieron su trabajo u otra actividad con menos cuidado que de costumbre, es mayor en el 

grupo de los más jóvenes, con un 84,6% y menor en los adultos mayores, con un 66,3%. 

 

Tabla V.2.27.21. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado que el de 

costumbre por algún problema emocional?”, por grupos de edad. Chile 2009-2010.  

  GRUPOS DE EDAD   

 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 

FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 9 

0,7% 

26 

1,3% 

55 

3,1% 

45 

3,8% 

(0,3-1,4) (0,7-2,3) (2-4,6) (2,5-5,6) 

Casi siempre 29 

3,0% 

53 

3,7% 

90 

5,5% 

97 

10,8% 

(1,9-4,6) (2,3-6) (3,8-7,8) (7,4-15,6) 

Algunas veces 102 

11,8% 

299 

17,6% 

385 

19,6% 

227 

19,2% 

(9,2-15,1) (14,7-20,9) (16,7-22,9) (15,6-23,3) 

Rara vez 99 

12,8% 

296 

16,4% 

307 

19,0% 

178 

18,8% 

(9,8-16,5) (13,6-19,7) (15,6-22,8) (14,8-23,7) 

Nunca 564 

71,8% 

1064 

61,0% 

911 

52,9% 

460 

47,5% 

(67,3-75,9) (56,9-65) (48,8-56,9) (42,1-52,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El dolor también muestra una gradiente con la edad. En la Tabla V.2.27.22. se puede apreciar que el porcentaje de personas que no 

ha presentado dolor alguno en el último mes es de 22,9% en el grupo de los de 15 a 24 años, de 12,6% en el grupo de los de 25 a 44 

años y de 12% y 10,3% en los grupos de 45 a 64 años, y de 65 y más años, respectivamente. El porcentaje de personas que responde 

“regular” a la interferencia de los dolores con sus tareas normales, aumenta desde 12,1% en los de 15 a 24 años a 17,5% en los adultos 

mayores. Finalmente, el porcentaje de quienes refieren que los dolores interfirieron bastante o mucho con sus tareas normales, aumenta 

desde un 8,6% en los más jóvenes hasta 31,3% en los de la tercera edad. 

 

Tabla V.2.27.22. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor, ¿hasta qué punto este ha interferido con sus 
tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)?”, por grupos de edad.  

Chile 2009-2010. 
  GRUPOS DE EDAD   
 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 

CATEGORÍA n % n % n % N % 

No ha tenido dolor 193 
22,9% 

262 
12,6% 

196 
12,0% 

99 
10,3% 

(18,9-27,5) (10,4-15,2) (9,4-15,2) (7,6-13,8) 

Nada 275 
37,7% 

541 
32,1% 

434 
27,1% 

203 
22,2% 

(32,9-42,8) (28,4-36,1) (23,5-31,1) (17,9-27,1) 

Un poco 160 
18,7% 

439 
28,3% 

415 
21,9% 

221 
18,8% 

(15,2-22,8) (24,4-32,5) (18,9-25,3) (15-23,3) 

Regular 104 
12,1% 

243 
13,5% 

297 
13,9% 

197 
17,5% 

(9,5-15,3) (11,1-16,3) (11,7-16,5) (13,9-21,8) 

Bastante 55 
6,5% 

163 
8,4% 

271 
16,2% 

179 
20,0% 

(4,6-9) (6,5-10,8) (13,7-19) (15,5-25,2) 

Mucho 16 

2,1% 

90 

5,1% 

135 

8,9% 

108 

11,3% 

(1-4) (3,6-7,2) (6,7-11,7) (8,4-14,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La frecuencia de percepción de tranquilidad y calma las últimas cuatro semanas, no presenta claramente un patrón asociado a la 

edad. En la Tabla V.2.27.23. se muestra que el 70,4% de los jóvenes de 15 a 24 años dice sentirse con tranquilidad y calma siempre o 

casi siempre, frente a un 66,5% de las personas de 25 a 44 años, un 59,7% de quienes tienen de  45 a 64 años y un 66,6% de los adultos 

mayores. Finalmente, el 13,6% de los jóvenes refiere que rara vez o nunca se siente tranquilo y calmado, frente a un 15,7% de los de 

25 a 44 años, un 16,4% de los de 45 a 64 años y un menor 12,6% de los adultos mayores. 

 

Tabla V.2.27.23. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió tranquilo(a) y 
calmado(a)?”,  

por grupos de edad. Chile 2009-2010. 
GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64  ≥ 65 

FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 287 

33,7% 

505 

27,1% 

463 

25,5% 

339 

36,8% 

(29,1-38,7) (23,5-31) (22,2-29,1) (31,6-42,3) 

Casi siempre 270 

36,7% 

633 

39,4% 

619 

34,2% 

351 

29,8% 

(32-41,6) (35,4-43,5) (30,5-38,1) (25,4-34,5) 

Algunas veces 129 

16,0% 

332 

17,9% 

421 

23,9% 

226 

20,9% 

(12,7-20) (15-21,1) (20,8-27,2) (16,7-25,8) 

Rara vez 65 

7,5% 

166 

10,1% 

172 

11,6% 

66 

9,9% 

(5,4-10,3) (7,9-12,8) (8,8-15,1) (6,6-14,6) 

Nunca 52 

6,1% 

102 

5,6% 

73 

4,8% 

25 

2,7% 

(4,3-8,6) (4,1-7,7) (3,5-6,6) (1,5-4,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de tener  “mucha energía” en las últimas cuatro semanas sí se reduce con la edad. La Tabla V.2.27.24. muestra que el 

69,4% de los jóvenes de 15 a 24 años señala sentirse con mucha energía siempre o casi siempre, mientras que en adultos mayores la 

frecuencia es de 50,4%. Finalmente, el porcentaje de personas que dice sentirse con mucha energía rara vez o nunca aumenta con la 

edad desde un 9,3% en los jóvenes de 15 a 24 años hasta 25,6% en los adultos mayores. 

 

Tabla V.2.27.24. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió con mucha energía?”,  
por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 

FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 256 

31,6% 

464 

23,1% 

392 

22,9% 

228 

22,9% 

(27-36,6) (20-26,5) (19,5-26,6) (18,6-27,7) 

Casi siempre 293 

37,8% 

619 

37,0% 

601 

35,3% 

293 

27,5% 

(33,1-42,7) (33,1-41,1) (31,8-39,1) (23,2-32,2) 

Algunas veces 180 

21,2% 

423 

24,4% 

460 

25,3% 

272 

24,1% 

(17,5-25,4) (21-28,1) (21,8-29) (20-28,7) 

Rara vez 60 

7,6% 

197 

12,3% 

239 

13,2% 

158 

18,2% 

(5,5-10,6) (9,6-15,6) (10,7-16,2) (13,7-23,8) 

Nunca 14 

1,7% 

35 

3,1% 

56 

3,3% 

56 

7,4% 

(0,8-3,7) (1,8-5,5) (2,1-5) (4,7-11,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La  percepción de desánimo o depresión durante las últimas cuatro semanas, no muestra un incremento claro con la edad, como  se 

observa en la Tabla V.2.27.25.  El 9,4% de los jóvenes manifiesta haberse sentido así siempre o casi siempre, frente a  un 14,8% de las 

personas de 25 a 44 años, un 19,1% de quienes tienen entre 45 y 64 años, y un 18,1% de las personas de 65 años o más. Finalmente, el 

porcentaje de quienes dicen que rara vez o nunca los afecta el desánimo o la depresión,  disminuye de 66,3% en los jóvenes de 15 a 24 

años a 58,1% en las personas de 25 a 44 años, a 47,1% en las del grupo de 45 a 64 años, para después aumentar ligeramente a 50,8% 

en los adultos mayores. 
 

Tabla V.2.27.25. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió desanimado(a) o 
deprimido(a)?”,  

por grupos de edad. Chile 2009-2010. 
GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 
FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 16 

2,0% 

66 

4,1% 

86 

5,9% 

50 

4,6% 

(1-4) (2,7-6,1) (4,1-8,3) (3-7,2) 

Casi siempre 61 

7,4% 

183 

10,7% 

232 

13,2% 

129 

13,5% 

(5,4-10,2) (8,5-13,3) (10,8-16) (9,7-18,6) 

Algunas veces 223 

24,3% 

503 

27,2% 

588 

33,9% 

321 

31,0% 

(20,5-28,6) (23,8-30,8) (30,1-37,9) (26,2-36,2) 

Rara vez 276 

39,5% 

588 

34,5% 

460 

26,7% 

261 

24,2% 

(34,7-44,6) (30,6-38,7) (23,3-30,4) (20,2-28,7) 

Nunca 227 

26,8% 

398 

23,6% 

382 

20,4% 

246 

26,6% 

(22,4-31,6) (20,1-27,4) (17,5-23,6) (22-31,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 



Finalmente, en la Tabla V.2.27.26. se aprecia que el porcentaje de personas en las cuales la salud física o los problemas 

emocionales afectan siempre o casi siempre sus actividades sociales, como visitar amigos o familiares, tiende a aumentar con la edad, 

desde un 6,8% en los jóvenes de 15 a 24 años hasta alrededor del 13% en los de 25 a 64 años, y a 21% en los adultos mayores. El 

porcentaje de personas que rara vez o nunca ven afectadas sus actividades de relaciones sociales por causas de salud física o problemas 

emocionales, disminuye con la edad desde un 80,8% en las de 15 a 24 años hasta un 61% en los adultos mayores. 

 

Tabla V.2.27.26. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como por ejemplo visitar amigos o familiares)?”, por grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD 

 15 - 24 25-44 45-64 ≥ 65 

FRECUENCIA n % n % n % n % 

Siempre 20 

2,8% 

53 

3,5% 

90 

5,5% 

82 

7,4% 

(1,6-4,9) (2,3-5,2) (4-7,5) (5,4-10) 

Casi siempre 33 

4,0% 

119 

9,7% 

140 

7,4% 

104 

13,6% 

(2,6-6,3) (7,1-13) (5,5-9,7) (9,7-18,9) 

Algunas veces 107 

12,4% 

272 

13,2% 

350 

19,9% 

203 

17,9% 

(9,7-15,7) (10,9-16) (17-23,3) (14,4-22,2) 

Rara vez 164 

20,6% 

364 

20,8% 

331 

19,3% 

204 

19,6% 

(16,9-24,9) (17,7-24,3) (16,4-22,6) (15,7-24,3) 

Nunca 479 

60,2% 

930 

52,8% 

837 

47,9% 

414 

41,4% 

(55,3-64,9) (48,6-56,9) (43,9-51,9) (36,2-46,9) 
 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 



 Descripción de las respuestas de calidad de vida analizadas por sexo 

 

La percepción general de su vida en hombres y mujeres se aprecia en la Tabla V.2.27.27. En todas las categorías desde muy mal 

hasta más que regular, es mayor el porcentaje de mujeres que el de hombres. El 72,2% de los hombres dice sentirse bien o muy bien 

con su vida, mientras sólo un 63% de las mujeres la califica así. 
 

Tabla V.2.27.27. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “¿Cómo se siente con su vida en general (con su trabajo, familia, bienestar, salud, 
amor)?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
 HOMBRES MUJERES 

CATEGORÍA n % n % 

Muy mal 7 

0,1% 

30 

0,9% 

(0,1-0,4) (0,5-1,5) 

Mal 35 

1,5% 

97 

3,3% 

(0,7-3) (2,4-4,5) 

Menos que regular 48 

1,7% 

101 

3,2% 

(1,1-2,7) (2,2-4,4) 

Regular 416 

18,3% 

780 

22,5% 

(15,7-21,2) (20,3-25) 

Más que regular 117 

6,1% 

181 

7,2% 

(4,6-8) (5,7-9) 

Bien 1.292 

60,0% 

1.683 

54,5% 

(56,4-63,5) (51,6-57,4) 

Muy bien 243 

12,2% 

267 

8,5% 

(9,9-15) (7-10,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Respecto a la percepción del estado de salud por sexo, la Tabla V.2.27.28. muestra en general que la calificación es peor en las 

mujeres que en hombres. Así, por ejemplo, el 19,1% de los hombres califica su salud de muy buena o excelente frente a solo el 10,6% 

de las mujeres; por el contrario, el 32,6% de los hombres califica su salud de regular o mala frente al 48,5% de las mujeres. 

 

Tabla V.2.27.28. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta “En general, Ud. diría que su salud es:...”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 
                           AMBOS SEXOS 

                                                                                     HOMBRES                                                                                  MUJERES 
CATEGORÍA n % n % 

Excelente 144 

6,4% 

95 

2,2% 

(5-8,3) (1,6-2,9) 

Muy Buena 216 

12,7% 

204 

8,4% 

(10-15,9) (6,8-10,3) 

Buena 992 

48,2% 

1.212 

40,9% 

(44,6-51,8) (38,1-43,9) 

Regular 708 

29,0% 

1.337 

39,8% 

(26-32,3) (37-42,7) 

Mala 97 

3,6% 

291 

8,7% 

(2,6-5,1) (7,2-10,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El estado de salud actual parece limitar más a mujeres que a hombres. La Tabla V.2.27.29. muestra que el 8,5% de las mujeres dice 

que su salud actual lo limita mucho para realizar esfuerzos moderados como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar 

más de una hora, frente al 5,5% de los hombres. Por otra parte, el 80,1% de los hombres y el 69% de las mujeres dice que no lo limita 

nada. 

 

Tabla V.2.27.29. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual, ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como mover una 
mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
                                                                                              HOMBRES                                                                            MUJERES 

CATEGORÍA n % n % 

Me limita mucho 147 

5,5% 

317 

8,5% 

(4,2-7,2) (7,1-10,1) 

Me limita un poco 353 

14,5% 

772 

22,5% 

(12,2-17) (20,2-25) 

No me limita nada 1.657 

80,1% 

2.050 

69,0% 

(77,2-82,6) (66,4-71,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Lo mismo se observa en la Tabla V.2.27.30., en que el 12,4% de las mujeres dice que su salud actual lo limita mucho para realizar 

esfuerzos moderados, como subir varios pisos por la escalera, mientras que en hombres la frecuencia es de 7,2%.  

 

Tabla V.2.27.30. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como subir varios 
pisos por la escalera?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
                                                                                              HOMBRES                                                                           MUJERES 

CATEGORÍA n  % n % 

Me limita mucho 186 

7,2% 

457 

12,4% 

(5,7-9,1) (10,8-14,3) 

Me limita un poco 409 

17,0% 

825 

24,1% 

(14,5-19,8) (21,8-26,6) 

No me limita nada 1.562 

75,8% 

1.857 

63,5% 

(72,7-78,7) (60,7-66,2) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La misma tendencia mencionada con anterioridad se observa en las tablas V.2.27.31. y V.2.27.32. En la primera se aprecia que el 

10,8% de los hombres dice que durante el último mes siempre o casi siempre hizo menos de lo que hubiera querido debido a su salud 

física, frente al 15,4% de las mujeres. Por el contrario, un 74,1% de los hombres y un 62,1% de las mujeres dice que rara vez o nunca 

hizo menos de lo que hubiera querido por causa de su salud física. 

 

Tabla V.2.27.31. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud fisica? ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?”. Análisis por sexo. 

Chile 2009-2010. 
AMBOS SEXOS 

 HOMBRES MUJERES 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 107 

5,2% 

208 

5,6% 

(3,6-7,3) (4,5-7,1) 

Casi siempre 134 

5,6% 

303 

9,8% 

(4,2-7,5) (8,2-11,6) 

Algunas veces 419 

15,0% 

806 

22,5% 

(13-17,3) (20,3-24,9) 

Rara vez 337 

15,3% 

520 

15,9% 

(13-18) (13,8-18,2) 

Nunca 1.160 

58,8% 

1.302 

46,2% 

(55,3-62,3) (43,2-49,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.27.32. se observa que el 8,4% de los hombres y el 11,6% de las mujeres refiere que siempre o casi siempre tuvo 

que dejar de hacer algunas tareas de su trabajo o cotidianeidad por causa de su salud física. El 12,2% de los hombres y el 21% de las 

mujeres reporta que algunas veces tuvo que dejar de realizar sus tareas, y el 79,3% de los hombres y el 67,4% de las mujeres reporta 

que rara vez o nunca tuvo que dejar de realizar sus tareas habituales por causa de su salud física. 

 
Tabla V.2.27.32. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud fisica? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 
actividades cotidianas?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
 HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 81 

4,1% 

157 

4,0% 

(2,8-6,1) (3,1-5,1) 

Casi siempre 113 

4,3% 

235 

7,6% 

(3,4-5,6) (6,2-9,4) 

Algunas veces 339 

12,2% 

744 

21,0% 

(10,3-14,4) (18,7-23,4) 

Rara vez 301 

13,2% 

477 

14,7% 

(10,9-15,9) (12,7-16,9) 

Nunca 1.323 

66,1% 

1.526 

52,7% 

(62,7-69,4) (49,8-55,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El impacto de los problemas emocionales analizado por sexo, se aprecia en la Tabla V.2.27.33. Observamos que el 6,6% de los 

hombres y el 13,1% de las mujeres refiere que siempre o casi siempre durante el último mes hizo menos de lo que hubiese querido por 

causa de problemas emocionales, mientras que el 79,9% de los hombres y el 61,1% de las mujeres rara vez o nunca hizo menos de lo 

que quiso hacer por la misma causa. 

 

Tabla V.2.27.33. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo menos de lo que hubiese querido hacer por algún 

problema emocional?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 
AMBOS SEXOS 

  HOMBRES MUJERES 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 49 

2,7% 

102 

2,6% 

(1,6-4,5) (2-3,5) 

Casi siempre 98 

3,9% 

307 

10,5% 

(2,7-5,6) (8,8-12,5) 

Algunas veces 356 

13,6% 

859 

25,8% 

(11,4-16) (23,3-28,4) 

Rara vez 330 

17,7% 

527 

17,0% 

(14,9-20,9) (15-19,3) 

Nunca 1.324 

62,2% 

1.344 

44,1% 

(58,5-65,6) (41,2-47) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Del mismo modo, se aprecia en la Tabla V.2.27.34.  que el 3,9% de los hombres y el 9,7% de las mujeres manifiesta que siempre o 

casi siempre en las últimas 4 semanas hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado que de costumbre por causa de algún 

problema emocional. Por otra parte, 83,8% de los hombres y el 68,8% de las mujeres rara vez o nunca hizo lo hizo con menos cuidado 

por causa de problemas emocionales. 

 

Tabla V.2.27.34. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado que 

el de costumbre por algún problema emocional?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 
AMBOS SEXOS 

 HOMBRES MUJERES 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 39 

1,6% 

96 

2,3% 

(1-2,6) (1,7-3) 

Casi siempre 62 

2,3% 

207 

7,4% 

(1,4-3,8) (5,8-9,3) 

Algunas veces 284 

12,3% 

729 

21,6% 

(10,1-15) (19,4-24) 

Rara vez 325 

14,8% 

555 

18,4% 

(12,4-17,7) (16,1-20,9) 

Nunca 1.447 

69,0% 

1.552 

50,4% 

(65,5-72,3) (47,4-53,3) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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La percepción de dolor también fue mayor en mujeres que en hombres. La Tabla V.2.27.35. muestra que el 18,2% de los hombres y 

el 10,9% de las mujeres manifiesta no haber presentado dolor alguno durante las últimas 4 semanas. El 36,2% de los hombres y el 

25,5% de las mujeres manifiesta que los dolores que pudieron tener no interfirieron con sus tareas normales. Finalmente, el 11,9% de 

los hombres y el 23,4% de las mujeres dice que los dolores que presentaron interfirieron bastante o mucho con sus tareas normales. 

 

Tabla V.2.27.35. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor, ¿hasta qué punto éste ha 
interferido con sus tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 

 HOMBRES MUJERES 
CATEGORÍA n % n % 

No ha tenido dolor 395 

18,2% 

355 

10,9% 

(15,6-21) (9,2-12,7) 

Nada 703 

36,2% 

750 

25,5% 

(32,7-39,8) (23,1-28,2) 

Un poco 483 

22,2% 

752 

24,2% 

(19,2-25,6) (21,7-26,9) 

Regular 291 

11,5% 

550 

16,0% 

(9,7-13,6) (14-18,2) 

Bastante 184 

7,4% 

484 

15,5% 

(6-9,2) (13,5-17,7) 

Mucho 101 

4,5% 

248 

7,9% 

(3,1-6,4) (6,5-9,6) 
Fuente: Chile ENS 2009-2010. 
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La percepción de sentirse siempre tranquilo y calmado es mayor en hombres que en mujeres. La Tabla V.2.27.36. muestra que el 

33,4% de los hombres y el 25,3% de las mujeres manifiesta que siempre se siente tranquilo y calmado. Finalmente, el 12,3% de los 

hombres y el 17,7% de las mujeres dice que rara vez o nunca se siente tranquilo y calmado. 

 

Tabla V.2.27.36. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió tranquilo(a) y 
calmado(a)?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
 HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 794 

33,4% 

800 

25,3% 

(30,1-36,9) (22,8-27,9) 

Casi siempre 766 

38,8% 

1.107 

33,7% 

(35,3-42,4) (31-36,5) 

Algunas veces 358 

15,5% 

750 

23,4% 

(13,2-18,2) (21-25,9) 

Rara vez 143 

7,5% 

326 

12,2% 

(5,7-9,9) (10,2-14,4) 

Nunca 96 

4,8% 

156 

5,5% 

(3,5-6,4) (4,4-6,9) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de sentirse con mucha energía las últimas cuatro semanas, de acuerdo al sexo, se observa en la Tabla V.2.27.37. Se 

puede apreciar que el 67,3% de los hombres y el 54% de las mujeres manifiesta que siempre y casi siempre se siente con mucha 

energía. Mientras que el 12,6% de los hombres y el 18,5% de las mujeres dice que rara vez o nunca se siente con mucha energía. 

 

Tabla V.2.27.37. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió con mucha energía?”. 
Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
 HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 670 

29,0% 

670 

21,0% 

(25,9-32,3) (18,7-23,5) 

Casi siempre 782 

38,3% 

1.024 

33,0% 

(34,9-41,9) (30,4-35,7) 

Algunas veces 464 

20,1% 

871 

27,5% 

(17,4-23,1) (24,9-30,3) 

Rara vez 197 

10,0% 

457 

14,4% 

(7,9-12,6) (12,4-16,8) 

Nunca 44 

2,6% 

117 

4,1% 

(1,6-4,3) (3-5,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de desánimo y depresión se muestra en la Tabla V.2.27.38.  Destaca que el 9,6% de los hombres y el 20,6% de las 

mujeres manifiesta que siempre o casi siempre se siente desanimado o deprimido, mientras que el 63,4% de los hombres y el 48,7% de 

las mujeres dice que rara vez o nunca se siente desanimado o deprimido. 

 

Tabla V.2.27.38. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió desanimado(a) o 
deprimido(a)?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

AMBOS SEXOS 
 HOMBRES MUJERES 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 57 

2,4% 

161 

5,9% 

(1,5-3,9) (4,6-7,5) 

Casi siempre 151 

7,2% 

454 

14,7% 

(5,6-9,3) (12,7-16,8) 

Algunas veces 577 

27,0% 

1.058 

30,7% 

(23,9-30,4) (28,2-33,3) 

Rara vez 688 

34,1% 

897 

30,3% 

(30,8-37,6) (27,6-33,2) 

Nunca 684 

29,3% 

569 

18,4% 

(26,1-32,7) (16,2-20,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Finalmente, en la Tabla V.2.27.39. se aprecia que el efecto de la salud física y los problemas emocionales sobre las actividades 

sociales es mayor en mujeres que en hombres, ya que el 8,3% de los hombres y el 16,6% de las mujeres responde que siempre o casi 

siempre su salud física o los problemas emocionales les han dificultado sus actividades sociales como visitar amigos o familiares. Del 

mismo modo, al 79,1% de los hombres y al 65% de las mujeres estas causas rara vez o nunca les han dificultado sus actividades 

sociales. 

 

Tabla V.2.27.39. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como, por ejemplo, visitar amigos o familiares)?”. Análisis por sexo. Chile 2009-2010. 

 
AMBOS SEXOS 

 HOMBRES MUJERES 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 61 

2,5% 

184 

6,1% 

(1,6-3,9) (5-7,6) 

Casi siempre 115 

5,8% 

281 

10,5% 

(4,2-8,1) (8,7-12,8) 

Algunas veces 281 

12,5% 

651 

18,4% 

(10,5-14,9) (16,3-20,7) 

Rara vez 435 

21,1% 

628 

19,4% 

(18,3-24,2) (17,3-21,6) 

Nunca 1.265 

58,0% 

1.395 

45,6% 

(54,4-61,5) (42,7-48,5) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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b)  Descripción de las respuestas de calidad de vida por nivel educacional (NEDU) 

 

La percepción con la vida en general muestra variaciones con el nivel de educación, siendo peor en el nivel bajo y mejor en el nivel 

alto, como lo muestra la Tabla V.2.27.40. Así, el 50,5% de las personas de nivel bajo, el 68,3% de las de nivel medio y el 78,8% de las 

de nivel alto se siente bien o muy bien con su vida en general. 
 

Tabla V.2.27.40. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “¿Cómo se siente con su vida en general (con su trabajo, familia, bienestar, salud, 
amor)?” por NEDU. Chile 2009-2010.  

NIVEL EDUCACIONAL 

 BAJO MEDIO ALTO 
CATEGORÍA n % n % n % 

Muy mal 15 

0,9% 

16 

0,5% 

5 

0,2% 

(0,4-1,8) (0,3-1) (0-0,8) 

Mal 58 

4,1% 

64 

2,4% 

9 

1,1% 

(2,7-6,1) (1,5-3,7) (0,4-3,1) 

Menos que regular 75 

5,1% 

62 

2,1% 

11 

1,4% 

(3,5-7,3) (1,4-3) (0,5-3,6) 

Regular 471 

31,9% 

610 

20,4% 

114 

11,7% 

(27,8-36,3) (18,2-22,9) (8,6-15,6) 

Más que regular 74 

7,6% 

165 

6,3% 

59 

6,8% 

(5,2-10,9) (4,9-8) (4,8-9,7) 

Bien 671 

45,9% 

1.681 

58,6% 

618 

62,6% 

(41,6-50,4) (55,6-61,6) (57,4-67,6) 

Muy bien 51 

4,6% 

289 

9,7% 

170 

16,2% 

(2,9-7,2) (8-11,8) (12,8-20,4) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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La percepción de la calidad de la salud es diferente según NEDU. En la Tabla V.2.27.41. se muestra que el 5,4% de las  personas de 

nivel educacional bajo califica su salud como excelente o muy buena, frente al 14% de las personas de nivel medio y 23,6% de las de 

nivel alto. Adicionalmente, el 63,4% de las personas de nivel educacional bajo evalúa su salud como regular o mala frente al 39,9% de 

las de nivel medio y el 25,1% de las de nivel alto. 

 

Tabla V.2.27.41. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “En general, Ud. diría que su salud es:...” por  NEDU. 
Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 
                                          BAJO                                                              MEDIO ALTO 

PERCEPCIÓN n % n % n  % 

Excelente 22 

2,5% 

144 

3,8% 

73 

6,7% 

(1,2-5,2) (2,9-5) (4,7-9,3) 

Muy Buena 39 

2,9% 

223 

10,2% 

157 

16,9% 

(1,9-4,6) (8,2-12,8) (13-21,5) 

Buena 411 

31,1% 

1.282 

46,0% 

508 

51,4% 

(27-35,5) (43-49,1) (46-56,7) 

Regular 723 

46,5% 

1.090 

35,4% 

230 

23,2% 

(42,2-51) (32,6-38,3) (19,2-27,9) 

Mala 220 

16,9% 

148 

4,5% 

18 

1,9% 

(13,5-21) (3,5-5,8) (1-3,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de limitaciones en la vida cotidiana por su estado actual de salud es mayor en aquellas personas con nivel 

educacional más bajo. En la Tabla V.2.27.42. se muestra que el 18% de las personas de nivel educacional bajo manifiesta que su salud 

actual, lo limita mucho para realizar esfuerzos moderados, como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de una 

hora, mientras que solo el 4,7% de las personas de nivel educacional medio y el 3,6% de las de nivel alto refiere esto.  

 

Finalmente, solo el 52,1% de las personas de nivel educacional bajo manifiesta que su salud actual no lo limita nada para realizar 

este tipo de esfuerzos moderados, frente al 78,4% de los niveles medios y el 82,6% de nivel alto. 

 

Tabla V.2.27.42. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual, ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como mover una 
mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 
                                                                      BAJO                                                              MEDIO                ALTO 

CATEGORÍA n % n % n % 

Me limita mucho 259 

18,0% 

168 

4,7% 

33 

3,6% 

(14,8-21,6) (3,8-6) (2,1-6,3) 

Me limita un poco 461 

29,9% 

533 

16,8% 

129 

13,8% 

(26-34,1) (14,8-19,1) (10,6-17,8) 

No me limita nada 695 

52,1% 

2186 

78,4% 

824 

82,6% 

(47,6-56,5) (76-80,7) (78,2-86,2) 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Lo mismo se observa en la Tabla V.2.27.43. En ésta se muestra que el 26,2% de las  personas de nivel educacional bajo manifiesta 

que su salud actual lo limita mucho para realizar esfuerzos moderados, como subir varios pisos por la escalera, mientras que solo el 

6,7% de las personas de nivel educacional medio y el 4,5% de las de nivel alto manifiesta tal nivel de limitación. Solo el 44,8% de las 

personas de nivel educacional bajo manifiesta que su salud actual no lo limita nada para realizar este tipo de esfuerzos moderados, 

frente al 71,9% de las personas de nivel medio y el 83,3% de las de nivel alto. 

 

Tabla V.2.27.43. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como subir varios 
pisos por la escalera?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 
                 BAJO                     MEDIO                                ALTO 

CATEGORÍA n % n % n % 

Me limita mucho 380 

26,2% 

215 

6,7% 

44 

4,5% 

(22,5-30,3) (5,5-8,1) (2,8-7) 

Me limita un poco 441 

29,0% 

650 

21,4% 

141 

12,3% 

(25,2-33,1) (19,1-23,9) (9,3-15,9) 

No me limita nada 594 

44,8% 

2.022 

71,9% 

801 

83,3% 

(40,3-49,3) (69,2-74,5) (79,2-86,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

La frecuencia de personas que señalan limitación en las actividades cotidianas durante las últimas cuatro semanas debido a la salud 

física, es mayor en aquellas con bajo nivel educacional. La Tabla V.2.27.44. muestra que el 27,5% de las personas de nivel 

educacional bajo manifiesta que debido a su salud física ha realizado menos de los que hubiese querido siempre o casi siempre, 

mientras que en el nivel alto esta cifra llega solo al 7%. 

 

Tabla V.2.27.44. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los 
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?”, por 

nivel educacional. Chile 2009-2010. 
NIVEL EDUCACIONAL 

 BAJO MEDIO ALTO 
FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 160 

12,4% 

126 

4,3% 

26 

2,4% 

(9,4-16,2) (3,1-5,9) (1,3-4,6) 

Casi siempre 206 

15,1% 

192 

6,7% 

39 

4,6% 

(12,3-18,4) (5,3-8,4) (2,9-7,3) 

Algunas veces 442 

27,8% 

622 

18,6% 

158 

12,5% 

(24,2-31,7) (16,5-20,9) (9,9-15,7) 

Rara vez 219 

14,5% 

469 

15,0% 

169 

17,9% 

(11,5-18) (13,1-17,2) (14-22,5) 

Nunca 388 

30,2% 

1.478 

55,4% 

594 

62,6% 

(26,2-34,6) (52,4-58,4) (57,4-67,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Del mismo modo, en la Tabla V.2.27.45. se aprecia que el porcentaje de personas que refiere que por causa de su salud física 

siempre o casi siempre tuvo que dejar de hacer algunas tareas de su trabajo o cotidianas, disminuye desde 23,4% de las  personas de 

nivel educacional bajo hasta 5,2% de las de nivel educacional alto.  

 

Tabla V.2.27.45. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 
NIVEL EDUCACIONAL 

                                                          BAJO                                                      MEDIO                                                   ALTO 
FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 130 

9,1% 

87 

2,9% 

18 

2,7% 

(6,7-12,2) (2-4,2) (1,3-5,3) 

Casi siempre 182 

14,3% 

145 

4,8% 

21 

2,5% 

(11,5-17,5) (3,7-6,1) (1,4-4,6) 

Algunas veces 401 

24,6% 

538 

15,7% 

142 

12,7% 

(21,1-28,5) (13,8-17,9) (9,8-16,4) 

Rara vez 222 

14,4% 

422 

14,8% 

134 

11,6% 

(11,4-18) (12,7-17,3) (9-15) 

Nunca 480 

37,6% 

1.695 

61,8% 

671 

70,4% 

(33,4-42,1) (58,8-64,7) (65,6-74,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La frecuencia de personas que refiere que por causas emocionales limitó sus actividades de la vida cotidiana disminuye con el nivel 

educacional. Como se aprecia en la Tabla V.2.27.46.  el porcentaje de personas que refiere que por causa de sus problemas 

emocionales siempre o casi siempre hizo menos de lo que hubiese querido, disminuye desde 18,7% en las  personas de nivel 

educacional bajo hasta 4,8% de las de nivel educacional alto. 

 

Tabla V.2.27.46. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo menos de lo que hubiese querido hacer por algún 

problema emocional?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 
NIVEL EDUCACIONAL 

                                                      BAJO                                         MEDIO                                            ALTO 

FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 69 

6,1% 

67 

2,0% 

14 

1,5% 

(4,1-9) (1,3-3,2) (0,6-3,3) 

Casi siempre 178 

12,6% 

187 

7,2% 

39 

3,3% 

(10-15,9) (5,7-9) (1,9-5,6) 

Algunas veces 395 

24,1% 

651 

20,1% 

167 

15,6% 

(20,4-28,3) (17,9-22,5) (12,3-19,7) 

Rara vez 225 

17,3% 

439 

16,2% 

192 

20,1% 

(14,3-20,8) (14-18,7) (16,1-24,8) 

Nunca 548 

39,8% 

1543 

54,5% 

574 

59,4% 

(35,6-44,3) (51,4-57,5) (54,1-64,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Del mismo modo, en la Tabla V.2.27.47. se puede ver que el porcentaje de personas que refiere que por causa de sus problemas 

emocionales siempre o casi siempre hizo su trabajo u otra actividad con menos entusiasmo que de costumbre,  disminuye desde 12,9% 

en las personas de nivel educacional bajo hasta 4,1% en las de nivel educacional alto.  

 

Tabla V.2.27.47. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado 

que el de costumbre por algún problema emocional?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 
NIVEL EDUCACIONAL 

                                                          BAJO                                          MEDIO                                         ALTO 
FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 56 

3,4% 

64 

1,8% 

14 

1,1% 

(2,2-5,3) (1,2-2,6) (0,6-2,1) 

Casi siempre 123 

9,5% 

117 

4,2% 

28 

3,0% 

(6,9-12,8) (3-5,7) (1,6-5,7) 

Algunas veces 373 

23,7% 

515 

17,1% 

123 

12,0% 

(20,1-27,8) (14,9-19,4) (8,9-15,9) 

Rara vez 247 

18,2% 

476 

16,6% 

157 

15,6% 

(15-21,9) (14,3-19,2) (12,1-19,8) 

Nunca 616 

45,2% 

1715 

60,4% 

664 

68,3% 

(40,8-49,6) (57,4-63,4) (63,2-73,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de dolor en el último mes fue mayor en el nivel educacional bajo que en el alto. De acuerdo a la Tabla V.2.27.48, 

observamos por una parte que el porcentaje de personas que no ha presentado dolor en el último mes es de un 7,7% en el grupo de 

nivel educacional bajo y, por otra, que en el nivel alto es de 15,2%. El porcentaje de personas que dice que los dolores interfieren 

bastante o mucho con sus actividades, es mayor en el grupo de bajo nivel educacional, con 32,2%, comparado con el alto, con un 

10,5%. 

 

Tabla V.2.27.48. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor, ¿hasta qué punto éste ha 
interferido con sus tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 

                                                                    BAJO                                                                 MEDIO                                                           ALTO 

PERCEPCIÓN n % n % n % 

No ha tenido dolor 131 

7,7% 

452 

16,3% 

165 

15,2% 

(6,1-9,7) (14,2-18,6) (11,8-19,4) 

Nada 260 

21,3% 

864 

32,5% 

327 

33,9% 

(17,6-25,5) (29,6-35,6) (29,2-39) 

Un poco 311 

21,0% 

644 

21,3% 

278 

29,5% 

(17,6-25) (18,9-23,9) (24,6-35) 

Regular 296 

17,8% 

430 

13,7% 

115 

10,9% 

(15-20,9) (11,9-15,8) (8,2-14,3) 

Bastante 260 

19,6% 

342 

10,8% 

66 

7,1% 

(16,3-23,4) (9,3-12,6) (4,7-10,6) 

Mucho 157 

12,6% 

155 

5,3% 

35 

3,4% 

(9,6-16,3) (4,1-6,8) (2-5,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

La percepción de sentirse siempre tranquilo y calmado es menor en el grupo con bajo nivel educacional que en el alto. La Tabla 

V.2.27.49. muestra que el porcentaje de personas que refiere sentirse siempre o casi siempre tranquilo y calmado es del 57,8% en el 

grupo de bajo nivel educacional y este porcentaje aumenta a medida que NEDU sube, siendo de 64,2% en el grupo de nivel 

educacional medio y de 74,1% en  el grupo de nivel educacional alto, diferencia que radica principalmente en la respuesta “casi 

siempre”. Del mismo modo, un 17,6% de las personas de nivel educacional bajo se siente tranquilo y calmado rara vez o nunca, frente 

al 16,4% en el nivel medio y el 9,9% en el nivel alto. 

 

Tabla V.2.27.49. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió tranquilo(a) y 
calmado(a)?” por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 

                                                                          BAJO                                                            MEDIO                                                            ALTO 

FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 407 

27,2% 

902 

30,6% 

282 

27,5% 

(23,4-31,3) (27,9-33,5) (22,8-32,8) 

Casi siempre 458 

30,6% 

972 

33,6% 

440 

46,6% 

(26,8-34,7) (30,7-36,5) (41,4-52) 

Algunas veces 359 

24,6% 

591 

19,4% 

158 

16,0% 

(21-28,5) (17,2-21,7) (12,4-20,5) 

Rara vez 145 

13,2% 

259 

10,3% 

64 

6,5% 

(10-17,3) (8,4-12,5) (4,6-9,1) 

Nunca 46 

4,4% 

163 

6,1% 

42 

3,4% 

(2,9-6,7) (4,8-7,7) (2,2-5,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de mucha energía aumenta con el nivel educacional. La Tabla V.2.27.50.muestra que refiere sentirse siempre o casi 

siempre con mucha energía el 47,9% del grupo de menor nivel educacional, mientras que un 66% se siente así, en el nivel alto. Por el 

contrario, el porcentaje de personas que dice que rara vez o nunca se siente con mucha energía, en general disminuye con el nivel 

educacional, desde un 22,8% en el grupo de bajo nivel, a 14,9% en el nivel medio y 11,7% en el nivel alto.  

 

Tabla V.2.27.50. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió con mucha energía?” 
por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 
                                                         BAJO                                         MEDIO                                       ALTO 

FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 291 

18,5% 

815 

28,7% 

230 

20,8% 

(15,5-22) (26-31,6) (17-25,2) 

Casi siempre 385 

29,4% 

1005 

33,6% 

416 

45,2% 

(25,5-33,6) (30,9-36,4) (40-50,6) 

Algunas veces 445 

29,3% 

652 

22,8% 

235 

22,2% 

(25,6-33,2) (20,3-25,5) (18-27) 

Rara vez 225 

17,4% 

336 

11,7% 

92 

9,4% 

(14-21,5) (9,7-14,1) (6,9-12,7) 

Nunca 69 

5,4% 

79 

3,2% 

13 

2,3% 

(3,2-8,9) (2,3-4,4) (1-5,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de desánimo o depresión también tiene una gradiente por nivel educacional. En la Tabla V.2.27.51. se muestra que el 

porcentaje de personas que refiere sentirse siempre o casi siempre desanimado o deprimido disminuye con el nivel educacional, es 

decir, es mayor en el NEDU bajo, con un 22,9%. En el NEDU medio es de 15,7% y en el NEDU alto es de 8,2%. El porcentaje de 

personas que dice que rara vez o nunca se siente desanimado o deprimido, aumenta con el nivel educacional de 42,8% en el nivel bajo 

a 55,7% en el nivel medio y a 66,4% en el nivel alto.  

 

Tabla V.2.27.51. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió desanimado(a) o 
deprimido(a)?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 

                                                                           BAJO                                                          MEDIO                                                            ALTO 

FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 88 

7,7% 

115 

4,1% 

15 

1,8% 

(5,1-11,4) (3-5,5) (0,9-3,4) 

Casi siempre 204 

15,2% 

331 

11,6% 

70 

6,4% 

(12,1-19) (9,8-13,7) (4,5-9) 

Algunas veces 508 

34,3% 

869 

28,6% 

256 

25,5% 

(30,4-38,5) (25,9-31,4) (21,3-30,3) 

Rara vez 329 

25,1% 

867 

30,9% 

385 

40,6% 

(21,3-29,2) (28,2-33,8) (35,3-46) 

Nunca 286 

17,7% 

705 

24,8% 

260 

25,8% 

(14,8-21) (22,2-27,6) (21,4-30,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Finalmente, se aprecia en la Tabla V.2.27.52. que el porcentaje de personas que dice que siempre o casi siempre durante el último 

mes la salud física o los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales como visitar amigos o familiares, disminuye 

con el aumento del nivel educacional, desde un 20,5% en el grupo de menor nivel a un 12,1% en el de nivel medio y a un 7,5% en el 

nivel alto. El porcentaje de personas que dice que rara vez o nunca la salud física o emocional dificultó sus relaciones sociales, 

aumenta con el nivel educacional desde 57,5% en el nivel bajo a 73,2% en el nivel medio y a 79,9% en el nivel alto, esta tendencia está 

marcada fundamentalmente en la categoría “Nunca”.  

 

Tabla V.2.27.52. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como, por ejemplo, visitar amigos o familiares)?”, por nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NIVEL EDUCACIONAL 
                                                                         BAJO                                                              MEDIO                                                           ALTO 

FRECUENCIA n % n % n % 

Siempre 111 

8,1% 

109 

3,9% 

23 

2,4% 

(6,1-10,8) (3-5,2) (1,2-4,6) 

Casi siempre 143 

12,4% 

208 

8,2% 

45 

5,1% 

(9,2-16,6) (6,5-10,2) (3-8,6) 

Algunas veces 334 

21,9% 

490 

14,7% 

107 

12,6% 

(18,8-25,4) (12,8-16,8) (9,4-16,5) 

Rara vez 280 

20,8% 

564 

20,1% 

216 

19,9% 

(17,2-24,9) (17,9-22,6) (16-24,3) 

Nunca 547 

36,7% 

1516 

53,1% 

595 

60,0% 

(32,6-41,1) (50-56,1) (54,7-65,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c)  Descripción de las respuestas de calidad de vida por zona 
 

La percepción de la vida en general es peor en zonas rurales que urbanas. En la Tabla V.2.27.53. se aprecia que el porcentaje de 

personas que refiere sentirse mal  o muy mal con su vida en general es de 3,9% en zona rural y 2,9% en zona urbana. Por el contrario, 

el porcentaje que refiere sentirse bien o muy bien con su vida en general es superior en la zona  urbana que en la rural, 68,4% versus 

61,4%, respectivamente. 
 

Tabla V.2.27.53. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “¿Cómo se siente con su vida en general (con su trabajo, familia, bienestar, salud, amor)?”, por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
CATEGORÍA n % n % 

Muy mal 35 

0,6% 

2 

0,4% 

(0,3-0,9) (0,1-2,2) 

Mal 109 

2,3% 

23 

3,5% 

(1,6-3,2) (1,9-6,4) 

Menos que regular 123 

2,4% 

26 

3,2% 

(1,7-3,2) (1,7-5,9) 

Regular 954 

19,8% 

242 

25,0% 

(17,9-21,8) (20,9-29,6) 

Más que regular 237 

6,6% 

61 

6,6% 

(5,4-8,1) (4,7-9,1) 

Bien 2.571 

57,4% 

402 

55,8% 

(54,9-59,9) (50,5-60,9) 

Muy bien 479 

11,0% 

31 

5,6% 

(9,5-12,8) (3,2-9,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La calificación de la calidad de la salud es mejor en zonas urbanas. Se aprecia en la Tabla V.2.27.54. que el porcentaje de personas 

que califica su salud como excelente, muy buena o buena es de 61,5% en zonas urbanas y de 43% en zonas rurales.  

 

Tabla V.2.27.54. Distribución de respuestas (I. C.) a la pregunta: “En general, Ud. diría que su salud es:…”,  por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
CATEGORÍA n % n % 

Excelente 223 

4,4% 

16 

3,0% 

(3,6-5,5) (1,3-6,6) 

Muy Buena 393 

11,3% 

27 

4,5% 

(9,6-13,4) (2,5-8,1) 

Buena 1.949 

45,8% 

253 

35,5% 

(43,3-48,4) (30,7-40,6) 

Regular 1.627 

32,8% 

418 

46,2% 

(30,6-35,2) (41-51,4) 

Mala 316 

5,5% 

72 

10,8% 

(4,6-6,6) (7,2-16) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.27.55. se muestra que mientras en la zona urbana el 75,9% de las personas manifiesta que su estado actual de salud 

no lo limita nada para en realizar esfuerzos moderados como mover una mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de una hora en 

la zona rural, el 64,7% refiere no presentar para nada tales limitaciones.  

 

Tabla V.2.27.55. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual, ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como mover una 
mesa, barrer, pasar la aspiradora o caminar más de 1 hora?”, por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n % n % 

Me limita mucho 377 

6,4% 

87 

11,4% 

(5,4-7,5) (8,2-15,7) 

Me limita un poco 887 

17,8% 

238 

23,9% 

(16-19,7) (20,2-28) 

No me limita nada 3.244 

75,9% 

461 

64,7% 

(73,7-77,9) (59,7-69,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Del mismo modo, se muestra en la Tabla V.2.27.56. que en la zona urbana el 71,1% de las personas manifiesta que su estado actual 

de salud no lo limita nada para realizar esfuerzos moderados como subir varios pisos por las escaleras, solo el 58,4% de la zona rural 

refiere no presentar tales limitaciones.  

 

Tabla V.2.27.56. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Su salud actual ¿lo(a) limita para realizar esfuerzos moderados como subir varios 
pisos por la escalera?”, por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n % n % 

Me limita mucho 514 

8,9% 

129 

16,1% 

(7,8-10,3) (12,4-20,6) 

Me limita un poco 997 

19,9% 

237 

25,5% 

(18-21,9) (21,7-29,7) 

No me limita nada 2.997 

71,1% 

420 

58,4% 

(68,9-73,3) (53,3-63,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Concordantemente, se puede ver de la Tabla V.2.27.57. que  en la zona rural el 19,6% de las personas manifiesta que siempre o casi 

siempre durante el último mes hizo menos de lo que hubiese querido por causa de su salud física, frente al 12,2% de las personas de la 

zona urbana. Adicionalmente, un 26,2% de la zona rural y un 17,8% de la urbana manifiesta que algunas veces realizó menos de lo que 

hubiese querido debido a su salud física. Finalmente, el 54,3% de la zona urbana y el 39,2% de la zona rural, dice que nunca la salud 

física fue causal para que realizara menos de lo que deseó hacer.  

 

Tabla V.2.27.57. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud física? ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?” por zona.  

Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 261 

4,9% 

54 

8,9% 

(3,9-6,1) (5,6-14) 

Casi siempre 353 

7,3% 

84 

10,7% 

(6,1-8,7) (8,1-14,1) 

Algunas veces 979 

17,8% 

244 

26,2% 

(16,1-19,5) (22,1-30,9) 

Rara vez 723 

15,7% 

134 

14,9% 

(13,9-17,6) (11,9-18,6) 

Nunca 2.192 

54,3% 

270 

39,2% 

(51,8-56,8) (34,1-44,5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Las limitaciones en las actividades cotidianas también muestran un patrón similar. La Tabla V.2.27.58. muestra que en la zona 

urbana el 9,3% de las personas manifiesta que siempre o casi siempre durante el último mes tuvo que dejar de realizar algunas tareas 

en su trabajo o actividades cotidianas por causa de su salud física, frente al 15,2% de las personas de la zona rural. El 61,3% de la zona 

urbana y el 45,9% de la zona rural dice que nunca la salud física fue causal para que tuviera que dejar de realizar actividades 

cotidianas.  

 

Tabla V.2.27.58. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud fisica? ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas?”, por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 199 

3,8% 

39 

6,0% 

(2,9-4,8) (3,5-10,1) 

Casi siempre 281 

5,5% 

67 

9,2% 

(4,6-6,7) (6,8-12,3) 

Algunas veces 840 

15,4% 

242 

25,4% 

(13,8-17,1) (21,1-30,2) 

Rara vez 650 

14,0% 

127 

13,6% 

(12,3-15,9) (10,6-17,2) 

Nunca 2.538 

61,3% 

311 

45,9% 

(58,8-63,7) (40,6-51,2) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Por el contrario, las limitaciones a causa de problemas emocionales no muestran grandes diferencias por zonas  (Tabla V.2.27.59.). 

Mientras que el porcentaje que dice que siempre hizo menos de lo que quiso hacer por esta causa es ligeramente superior en la zona 

rural (4,6% versus 2,4%), la mayor diferencia ocurre en la categoría de los que refieren que algunas veces hicieron menos de lo que 

hubiesen querido por problemas emocionales, el 25,2% de la zona rural y el 19% de la urbana. Un 71,4% de la zona urbana refiere que 

nunca o rara vez hizo menos de lo que quiso por problemas emocionales frente a un 62,6% de la zona rural.  

 

Tabla V.2.27.59. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo menos de lo que hubiese querido hacer por algún 

problema emocional?”, por zona.  
Chile 2009-2010. 

ZONA 
 URBANA RURAL 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 128 

2,4% 

23 

4,6% 

(1,7-3,3) (2,4-8,7) 

Casi siempre 342 

7,2% 

63 

7,7% 

(6-8,6) (5,5-10,7) 

Algunas veces 976 

19,0% 

239 

25,2% 

(17,2-21) (20,9-30) 

Rara vez 730 

17,8% 

127 

14,6% 

(15,8-19,9) (11,5-18,2) 

Nunca 2.332 

53,6% 

334 

48,0% 

(51,1-56,1) (42,7-53,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Lo mismo se puede apreciar en la Tabla V.2.27.60. La frecuencia con que las personas refieren que realizaro  su trabajo u otra 

actividad con menos entusiasmo que de costumbre debido a problemas emocionales casi siempre o siempre, fue de un 6,4% en la zona 

urbana y 9,6% en la zona rural. Un 60,5% de quienes viven en la zona urbana y un 52,5% de quienes viven en la zona rural, dice que 

nunca realizó sus actividades con menos entusiasmo que el habitual por causa de problemas emocionales.  

 

Tabla V.2.27.60. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 
problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de algún problema emocional? ¿Hizo su trabajo u otra actividad con menos cuidado  

que el de costumbre por algún problema emocional?”, por zona. Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
FRECUENCIA n % n % 

Siempre 122 

2,0% 

13 

1,7% 

(1,5-2,6) (0,7-3,7) 

Casi siempre 220 

4,4% 

49 

7,9% 

(3,5-5,7) (4,9-12,4) 

Algunas veces 809 

16,6% 

204 

20,5% 

(14,8-18,5) (17-24,6) 

Rara vez 731 

16,5% 

149 

17,4% 

(14,7-18,6) (13,7-21,8) 

Nunca 2.626 

60,5% 

371 

52,5% 

(57,9-62,9) (47,2-57,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de dolor fue mayor en zonas rurales que urbanas. Como se observa en la tabla V.2.27.61., un 15,2% de las personas 

de la zona urbana dice no haber presentado dolores en el último mes, frente a un 9% de la zona rural. Sin embargo, la frecuencia con 

que los dolores han interferido en las tareas normales de los habitantes de ambas zonas es similar, la mayor diferencia se da en que el 

16,3% de la zona rural manifiesta que los dolores han interferido bastante, mientras sólo el 10,9% de los de la zona urbana manifiesta 

tal grado de interferencia con sus tareas normales.  

 

Tabla V.2.27.61. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor, ¿hasta qué punto éste ha 
interferido con sus tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)?”, por zona. 

 Chile 2009-2010. 
ZONA 

 URBANA RURAL 
CATEGORÍA n % n % 

No ha tenido dolor 681 

15,2% 

69 

9,0% 

(13,5-17,1) (6,6-12,1) 

Nada 1.259 

31,0% 

194 

29,2% 

(28,6-33,4) (24,4-34,5) 

Un poco 1.040 

23,1% 

194 

24,5% 

(20,9-25,4) (20,2-29,4) 

Regular 691 

13,7% 

149 

14,5% 

(12,2-15,3) (11,6-17,9) 

Bastante 543 

10,9% 

125 

16,3% 

(9,5-12,4) (12,5-21) 

Mucho 294 

6,2% 

55 

6,5% 

(5,1-7,5) (4,6-9,2) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de tranquilidad y calma el último mes por zona, se observa en la Tabla V.2.27.62. Se aprecia que son bastante 

similares los porcentajes de respuestas de las personas en cada una de las categorías de respuesta. La mayor diferencia está dada 

porque en la zona rural, el 26,3% de las personas se ha sentido así siempre, frente al 29,7% de  la zona urbana, diferencia que no es 

significativa. 

 

Tabla V.2.27.62. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia se sintió tranquilo(a) y 
calmado(a)?”  por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
 URBANA RURAL 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 1.378 

29,7% 

214 

26,3% 

(27,4-32,1) (22,1-31) 

Casi siempre 1.596 

36,1% 

277 

36,6% 

(33,7-38,6) (31,6-41,8) 

Algunas veces 924 

19,5% 

184 

19,8% 

(17,7-21,5) (16-24,2) 

Rara vez 393 

9,7% 

76 

11,3% 

(8,2-11,4) (7,8-16,1) 

Nunca 217 

5,0% 

35 

6,1% 

(4,1-6,1) (4-9,1) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La percepción de mucha energía por zona en el último mes se observa en la Tabla V.2.27.63. Se observa percepción de mucha 

energía siempre o casi siempre mayor en la zona urbana (61,7%) que en la rural (52,6%).  

 

Tabla V.2.27.63. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas,  
¿con qué frecuencia se sintió con mucha energía?”, por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
 URBANA RURAL 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 1.160 

25,1% 

178 

23,4% 

(23-27,4) (19,3-28) 

Casi siempre 1.575 

36,6% 

231 

29,2% 

(34,2-39) (24,8-34) 

Algunas veces 1.090 

23,6% 

245 

26,0% 

(21,5-25,8) (22-30,4) 

Rara vez 539 

11,2% 

115 

19,2% 

(9,7-13) (14,5-24,9) 

Nunca 144 

3,5% 

17 

2,3% 

(2,6-4,7) (1-5) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 

 

La percepción de desánimo o depresión por zona, se observa en la Tabla V.2.27.64. Se aprecia que las mayores diferencias de 

frecuencias entre la zona urbana y la rural se dan en la categoría de rara vez: un 33,1% de la zona urbana frente a un 26,1% de la zona 

rural. 

 

Tabla V.2.27.64. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas,  
¿con qué frecuencia se sintió desanimado(a) o deprimido(a)?”, por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
                        URBANA                         RURAL 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 186 

4,1% 

32 

4,9% 

(3,2-5,2) (2,8-8,4) 

Casi siempre 522 

10,9% 

83 

12,0% 

(9,5-12,4) (8,7-16,4) 

Algunas veces 1.341 

28,5% 

294 

31,5% 

(26,3-30,8) (26,9-36,4) 

Rara vez 1.384 

33,1% 

201 

26,1% 

(30,7-35,6) (21,9-30,7) 

Nunca 1.075 

23,4% 

176 

25,6% 

(21,3-25,7) (21,2-30,6) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Finalmente, como se observa en la Tabla V.2.27.65., es ligeramente mayor el porcentaje de personas de la zona rural que expresa 

que sus actividades sociales, como visitar amigos o familiares, siempre o casi siempre, se han visto afectadas por causa de su salud 

física o problemas emocionales (15% versus 12,2%). Por su parte, es ligeramente superior el porcentaje de personas de la zona urbana, 

52,5%, que refieren que sus actividades sociales nunca se han visto afectadas por causa de su salud física o emocional frente a 46,1% 

en la zona rural.  

 

Tabla V.2.27.65. Distribución de respuestas (I.C.) a la pregunta: “Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales (como por ejemplo visitar amigos o familiares)?”, por zona. Chile 2009-2010. 

ZONA 
                        URBANA                                   RURAL 

FRECUENCIA n % n % 

Siempre 208 

4,2% 

37 

5,4% 

(3,4-5,2) (3,5-8,4) 

Casi siempre 331 

8,0% 

65 

9,6% 

(6,6-9,7) (6,4-14,2) 

Algunas veces 757 

15,3% 

175 

17,1% 

(13,7-17,1) (13,9-20,9) 

Rara vez 902 

20,0% 

161 

21,7% 

(18,1-22,1) (17,6-26,4) 

Nunca 2310 

52,5% 

348 

46,1% 

(49,9-55) (40,9-51,4) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Descripción de las respuestas de calidad de vida por región 

 

La valoración de las personas de su vida en general por región se presenta en la Tabla V.2.27.66. Para ello las respuestas Excelentes 

y Muy bien se han cohesionado en la categoría “Muy bien”; las respuestas Más que regular, Regular y Menos que regular, se 

agruparon bajo la denominación de “Regular”; y las respuestas Mala y Muy mala con la etiqueta “Mala”. Además, se muestran los 

intervalos de confianza (I. C.) al 95% para los porcentajes respectivos, en base a la muestra expandida. 

 

Finalmente, en el Gráfico V.2.27.1. se muestran los porcentajes para Chile y cada región con sus intervalos de confianza de 

valoración positiva de su vida en general, o sea, de los porcentajes de personas que respondieron sentirse excelente o muy bien con su 

vida en general y que aparecen en la Tabla V.2.27.66. bajo el rótulo de Muy bien. 

 

Se puede apreciar que, en general, hacia los extremos del país la población manifiesta sentirse mejor con su vida en general 

mientras en la región central este porcentaje disminuye. En el norte, hasta la V Región de Valparaíso, todas tienen valores por encima 

del promedio nacional, aunque solo la IV Región de Coquimbo y la V Región de Valparaíso son significativamente mayores. En el sur, 

las dos regiones más extremas, XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y XII Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena, tienen valores por encima de la media nacional, aunque solo la última es significativamente mayor. Con excepción de la VIII 

Región del Biobío, todas las regiones, desde la XIII Región Metropolitana hasta la X Región de Los Lagos, tienen valores inferiores a 

la media nacional, aunque solamente la IX Región de La Araucanía  y la XIV Región de Los Ríos son significativamente inferiores. 
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Tabla V.2.27.66. Porcentaje de valoración de su vida en general (I.C. al 95%) según región. Chile 2009-2010. 

  MAL  REGULAR  MUY BIEN 

REGIONES n % 
I.C. (95%) 

% 
I.C. (95%) 

% 
I.C. (95%) 

XV 311 
4,3 21,9 73,8 

(1,8 - 10) (16,4 - 28,6) (66,7 - 79,9) 

I 313 
0,6 27,0 72,5 

(0,1 - 2,3) (21,1 - 33,8) (65,6 - 78,4) 

II 303 
3,2 25,8 71,0 

(1,7 - 5,7) (20,1 - 32,4) (64,3 - 76,9) 

III 305 
2,1 26,2 71,7 

(1,2 - 3,8) (20,2 - 33,2) (64,7 - 77,8) 

IV 306 
2,3 21,8 75,9 

(1,1 - 4,8) (16,9 - 27,6) (69,9 - 81,1) 

V 345 
2,7 21,7 75,6 

(1,3 - 5,2) (16,9 - 27,5) (69,7 - 80,7) 

RM 914 
3,7 31,5 64,7 

(2,4 - 5,8) (27,7 - 35,6) (60,6 - 68,7) 

VI 314 
1,8 34,2 64,0 

(1 - 3,2) (27,4 - 41,9) (56,2 - 71) 

VII 355 
3,0 33,7 63,3 

(1,7 - 5,3) (28,2 - 39,8) (57,2 - 69) 

VIII 291 
1,8 25,3 72,9 

(0,7 - 4,3) (19 - 32,9) (65,3 - 79,4) 

IX 326 3,3 36,4 60,2 
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(1,4 - 7,6) (29,7 - 43,8) (52,9 - 67,2) 

XIV 300 
4,5 42,8 52,7 

(1,9 - 10,4) (35,9 - 50) (45,4 - 59,9) 

X 318 
1,4 34,3 64,3 

(0,6 - 3,5) (27,5 - 41,7) (56,9 - 71,1) 

XI 280 
0,8 25,4 73,8 

(0,3 - 2,5) (18,3 - 34) (65,2 - 80,9) 

XII 315 
2,0 15,2 82,7 

(0,8 - 5) (8,8 - 25) (73,1 - 89,4) 

CHILE 5.296 
2,9 29,6 67,5 

(2,3 - 3,8) (27,5 - 31,7) (65,3 - 69,6) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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De manera similar, en la Tabla V.2.27.67.  se muestra un resumen de la valoración de las personas de su salud en general según 

región, de acuerdo a las respuestas a la pregunta “¿En general Ud. diría que su salud es…?. Las respuestas Excelente y Muy buena se 

han agrupado en la categoría “Muy buena”. Las respuestas Buena y Regular se agruparon bajo la denominación de “Regular” y la 

respuesta Mala no se agrupó. Además, se muestran los intervalos de confianza al 95% para los porcentajes respectivos, en base a la 

muestra expandida. 

 

En el Gráfico V.2.27.1. se muestran los porcentajes para Chile y cada región con sus intervalos de confianza de valoración positiva 

de su salud en general, que corresponden a los porcentajes de personas que respondieron: Calificaría su salud como excelente o muy 

buena y que aparecen en la Tabla V.2.27.66. bajo el rótulo de “Muy buena”. 

 

En la XV Región de Arica y Parinacota,  I Región de Tarapacá y V Región de Valparaíso las personas manifiestan que su salud es 

muy buena en un porcentaje significativamente mayor al promedio nacional. Además, la XII Región tiene un  porcentaje alto de buena 

valoración de su salud, aunque no alcanza a ser significativamente superior al promedio nacional. La II Región de Antofagasta, III 

Región de Atacama, VII Región del Maule, IX Región de La Araucanía y X Región de Los Lagos tienen porcentajes de personas que 

manifiestan sentirse con una salud muy buena, significativamente inferiores al promedio nacional. 
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Tabla V.2.27.67. Porcentaje de valoración de su salud en general (I.C. al 95%) según región.  
Chile 2009-2010.  

  MUY BUENA  REGULAR  MALA 

REGIONES n % 
I.C. (95%) 

% 
I.C. (95%) 

% 
I.C. (95%) 

XV 311 
21,9 73,8 4,3 

(17 - 27,8) (67,2 - 79,5) (1,7 - 10,2) 

I 313 
23,4 74,3 2,3 

(16,5 - 32,1) (65,7 - 81,3) (1,1 - 4,8) 

II 303 
7,6 88,0 4,4 

(4,6 - 12,2) (83,1 - 91,6) (2,7 - 7,3) 

III 305 
9,0 82,9 8,1 

(5,9 - 13,5) (77,5 - 87,2) (5,4 - 12,1) 

IV 306 
11,2 85,8 3,0 

(7 - 17,4) (79,6 - 90,4) (1,5 - 5,8) 

V 345 
21,7 69,7 8,6 

(15,7 - 29,2) (62,3 - 76,2) (5,7 - 12,9) 

RM 914 
17,0 77,6 5,5 

(13,8 - 20,7) (73,6 - 81,1) (3,8 - 7,8) 

VI 314 
11,9 79,5 8,5 

(6,7 - 20,5) (71,3 - 85,8) (5,5 - 13) 

VII 355 
8,6 83,7 7,7 

(5,1 - 14) (78,1 - 88,1) (5,2 - 11,2) 

VIII 291 
13,8 79,7 6,5 

(8,8 - 20,9) (72,5 - 85,5) (4 - 10,3) 
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IX 326 
7,4 85,3 7,3 

(4,6 - 11,6) (80 - 89,5) (4,5 - 11,5) 

XIV 300 
9,6 78,2 12,2 

(6,1 - 15) (71,3 - 83,8) (7,9 - 18,3) 

X 318 
8,6 86,7 4,8 

(5,3 - 13,7) (80,9 - 90,8) (2,6 - 8,7) 

XI 280 
12,5 79,9 7,6 

(7,8 - 19,3) (71,4 - 86,3) (3,7 - 15,2) 

XII 315 
19,9 78,9 1,2 

(14,3 - 27) (71,8 - 84,6) (0,5 - 2,7) 

CHILE 5.296 
14,7 79,1 6,2 

(13 - 16,6) (77 - 81) (5,3 - 7,3) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.27.2. Porcentaje de valoración positiva de su salud en general  según región. 
 Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 



V.2.28. Discapacidad 

 

A continuación se describe el módulo de Discapacidad. Se analiza el instrumento Health 

State de la WHS2002-2003-OMS (18 preguntas), la cual explora 8 dominios de 

funcionalidad. Este instrumento evalúa discapacidad siguiendo modelo teórico de 

capacidad funcional propuesto por la Clasificación Internacional de Discapacidad, 

Funcionalidad y  Salud , en su segunda versión de la OMS (CIF-II, ref. 2 y 3). 111213 

 

Se utilizó la versión en español solicitada a México (Instituto Nacional de Salud Pública) 

y adaptada para la ENS chilena. 

 

A continuación se muestra un primer análisis exploratorio del instrumento, ya que no se 

conocía su comportamiento sicométrico en Chile. Posteriormente se describen las preguntas 

incluidas en el módulo y también los puntajes promedio por dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 T.B. Ustun, S.Chatterji, A.Mechbal, C.J.L.Murray, et al. The World Health Surveys. In In: Health System 
Performance Assessment, Debates, Methods and Empiricism. Edited by C.J.L. Murray, D.B. Evans. World 
Health Organization, Geneva, 2003. 
12 World Health Organization. International Classification of Function, Disability and Health, second version. 
World Health Organization, 2001.  
13 J. A.Solomon, C.D.Mathers, S.Chatterji, et al. Quantifying individual levels of health: definitions, concepts, 
and measurements issues. In: Health System Performance Assessment, Debates, Methods and Empiricism. 
Edited by C.J.L. Murray, D.B. Evans. World Health Organization, Geneva, 2003. 
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a) Validación de constructo y confiabilidad de la escala WHS (World Health State) 

 

A continuación se describen los resultados del análisis factorial para la validación de 

constructo del instrumento World Health State (WHS) y los coeficientes de alpha de 

Cronbach para evaluar la confiabilidad de las subescalas en la población chilena.  

 

Para la realización del análisis factorial se utilizó el método de extracción de 

componentes principales con rotación Varimax. La selección del número de factores 

consideró tanto el criterio del número de valores propios mayores a 1 como el de la 

proporción de varianza explicada por dichos factores. 

 

Existen 4 valores propios mayores a 1, los cuales en conjunto explican el 62,28% de la 

varianza observada. Si se decide tomar 4 factores en base exclusivamente a este criterio, 

queda entonces en el factor 4 el dominio Visión. En el factor 3 quedan los dominios de 

Movilidad y Dolor y malestar. En el factor 1 quedan los dominios de Sueño y Energía vital 

y Estado de ánimo, y en el factor  2 queda el dominio de Cuidado personal. Los dominios 

de Cognición y Actividades sociales se rompen y la variable 22 de Cognición (en general, 

durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para concentrarse o recordar 

cosas?) y la variable 25 de Actividades sociales (¿Y qué grado de dificultad ha tenido para 

enfrentarse a conflictos y tensiones con otras personas? ) se van al factor 1, mientras que las 

variables 23 de Cognición ( ¿y qué grado de dificultad ha tenido para aprender una nueva 

tarea, por ejemplo, un juego nuevo o una nueva receta, etc.?) y la variable 24 de 

Actividades sociales (En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha 

tenido para relacionarse con otras personas o para participar en actividades comunitarias?) 

se van al factor  2. 

 

La agrupación de los dominios en estos 4 factores parece adecuada y conserva unidos a 

6 de los 8 dominios. 
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En la Tabla V.2.28.1.se muestra la proporción explicada por cada uno de estos 4 factores 

descritos con anterioridad. 
 

Tabla V.2.28.1. Valores propios y proporción de varianza explicada por 4 factores.  
Escala  WHS. Chile 2009-2010. 

COMPONENTE VALOR PROPIO % DE LA VARIANZA % ACUMULADO 

1 3,2 20,1 20,1 

2 2,7 16,6 36,8 

3 2,4 14,8 51,6 

4 1,7 10,7 62,3 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 
Gráfico V.2.28.1.  Gráfico de sedimentación resultante del análisis factorial de la escala WHS.  

Chile 2009-2010.  
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  Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Sin embargo, si el análisis factorial se fuerza a extraer 8 factores, de acuerdo con la 

teoría y con los diversos estudios internacionales, se obtiene un porcentaje de varianza 

explicada del  81,69%; todos los factores explican más del 7% y los factores corresponden 

exactamente a los dominios de la escala WHS. Los factores cuyos valores propios y 

porcentaje de varianza explicada se muestran en la Tabla V.2.28.2., en orden del 1 al 8,  

corresponden a Cuidado personal, Dolor y malestar, Estado de ánimo, Visión, Cognición, 

Sueño y Energía vital, Actividades sociales y Movilidad. 

 

Tabla V.2.28.2. Valores propios y proporción de varianza explicada por los 8 factores correspondientes a 
los dominios de la escala WHS. Chile 2009-2010. 

COMPONENTE VALOR PROPIO % DE LA VARIANZA % ACUMULADO 

1 2,0 12,5 12,5 

2 1,8 11,5 24,0 

3 1,7 10,4 34,4 

4 1,6 10,0 44,5 

5 1,6 10,0 54,4 

6 1,6 9,9 64,3 

7 1,5 9,6 73,9 

8 1,2 7,7 81,7 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
 
 

En la Tabla V.2.28.3. se muestra la matriz de cargas de las componentes rotadas. Se 

puede ver claramente la pertenencia de las preguntas a los factores, correspondiendo 

siempre valores iguales o superiores a 0,8, solo con una excepción de 0,5.  
 
 
 
 



Tabla V.2.28.3. Matriz de componentes rotados para los 8 factores correspondientes a los dominios de la escala WHS. Chile 2009-2010. 

COMPONENTES 

PREGUNTA 

1 

 Cuidado 

personal 

2 

Dolor y 

malestar 

3 

Estado de 

ánimo 

4 

Visión 

5 

Cognición 

6 

Sueño 

Energía vital  

7 

Actividad 

Social 

8 

Movilidad 

18 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

19 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

20 0,1 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

21 0,1 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

32 0 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0 

31 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

28 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 

27 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 

22 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1 

23 0,2 0,1 0 0,2 0,8 0,1 0,2 0,1 

29 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,8 0,1 0,2 

30 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,8 0,2 0 

25 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0 

24 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 

17 0,13333 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 

16 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 

Fuente: ENS Chile 2009-2010.
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      A continuación se muestra la Tabla V.2.28.4. con los valores del alpha de Cronbach para cada uno de los dominios. Se puede 

apreciar que los dos primeros dominios tienen una muy buena confiabilidad con valores por sobre 0,85, los 4 dominios siguientes 

tienen una buena confiabilidad con valores entre 0,7 y 0,8, y los dos últimos dominios una confiabilidad aceptable, con valores entre 

0,6 y 0,7. La confiabilidad de toda la escala es muy buena con un valor alpha de Cronbach global de 0,88. 

 

Tabla V.2.28.4. Valores correspondientes a la confiabilidad (alpha de Cronbach) para cada uno de los 8 dominios de la escala WHS. Chile 2009-2010. 

COMPONENTE ALPHA DE CRONBACH 

1 (Cuidado personal) 0,87 

2 (Dolor y malestar) 0,88 

3 (Estado de ánimo) 0,79 

4 (Visión) 0,71 

5 (Cognición) 0,76 

6 (Sueño y energía vital) 0,72 

7 (Actividades sociales) 0,67 

8 (Movilidad) 0,6 

TODA LA ESCALA 0,88 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Distribución porcentual de las respuestas a cada una de las preguntas de la escala WHS, analizadas por sexo 

 

En las Tablas V.2.28.5. a V.2.28.23. se muestra la  distribución porcentual de respuestas  obtenidas en general para todo el país y 

para cada sexo, con sus correspondientes intervalos de confianza al 95%,  calculados utilizando los factores de expansión, para 

distintos temas. 

 

Salud general, incluida física y mental  

 

Un 4,8% de los hombres y 10,1 % de las mujeres califica de mala o muy mala su salud en el día de la entrevista. En general, un 

60,1% califica su salud de buena o muy buena, y un 7,5% de mala o muy mala (Tabla V.2.28.5.).  
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Tabla V.2.28.5. Pregunta 14: “En general, ¿cómo calificaría hoy su estado de salud?”. 
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje        

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje        

(I.C. al 95%) 

Muy buena 270 
14,0 

223 
8,2 

493 11 
(11,3-17,2) (6,7-10) (9,4 - 12,8) 

Buena 1.132 
55,5 

1.365 
42,9 

2497 49,1 
(51,9-59,1) (40,1-45,8) (46,7 - 51,4) 

Más o menos 650 
25,8 

1.272 
38,8 

1922 32,4 
(22,9-28,8) (36-41,7) (30,4 - 34,6) 

Mala 96 
4,5 

244 
9,0 

340 6,8 
(3,1-6,5) (7,3-11) (5,7 - 8,2) 

 

Muy mala 
9 

0,3 
35 

1,1 
44 0,7 

(0,1-1,2) (0,6-2,1) (0,4 - 1,3) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 5,4% de los hombres y 8,3% de las mujeres refiere haber tenido un alto grado de dificultad para realizar las tareas del trabajo y 

del hogar durante el último mes. En general, un 58,6%  refiere no haber presentado ninguna dificultad para realizar las tareas del 

trabajo o del hogar, un 5,7% refiere haber presentado mucha dificultad mientras que un 1,2% dice que presentó demasiada dificultad o 

no lo pudo realizar (Tabla V.2.28.6.). 

 

Tabla V.2.28.6. Pregunta 15: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para realizar las tareas del trabajo y del 
hogar?”. Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 

Ninguna 1.337 
65,7 

1.499 
51,8 

2.836 58,6 
(62,4-68,9) (48,9-54,7) (56,3 - 60,8) 

Poca 401 
18,0 

703 
20,0 

1.104 19 
(15,5-20,8) (17,8-22,3) (17,3 - 20,8) 

Moderada 292 
10,8 

664 
19,9 

956 15,5 
(9,1-12,9) (17,8-22,2) (14,1 - 17) 

Mucha 98 
4,4 

216 
6,9 

314 5,7 
(3,1-6,1) (5,6-8,6) (4,7 - 6,8) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
29 

1,0 
57 

1,4 
86 1,2 

(0,6-1,8) (1-2) (0,9 - 1,7) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5.296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Movilidad 

 

La Tabla V.2.28.7. muestra que un 4,3% de los hombres y el 7,1 % de las mujeres refiere haber tenido un alto grado de dificultad 

para desplazarse. En general, el 75,5% refiere no haber presentado ninguna dificultad para desplazarse de un lugar a otro en los últimos 

30 días, mientras que un 10 % refiere haber presentado poca dificultad, un 4,6% mucha dificultad y un 1,1% refiere haber presentado 

demasiada dificultad o que no lo pudo hacer. 

 

Tabla V.2.28.7. Pregunta 16: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para desplazarse de un lugar a otro?”. 
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje      

  (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

  (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

  (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.655 
80,8 

2.083 
70,4 

3.738 
75,5 

(78,1-83,2) (67,8-72,9) (73,6 - 77,3) 

Poca 204 
8,1 

443 
11,8 

647 
10 

(6,6-9,9) (10,2-13,7) (8,9 - 11,3) 

Moderada 190 
6,8 

380 
10,6 

570 
8,8 

(5,4-8,5) (9,1-12,4) (7,7 - 10) 

Mucha 84 
3,2 

184 
6,0 

268 
4,6 

(2,1-4,8) (4,7-7,7) (3,7 - 5,7) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
24 

1,1 
49 

1,1 
73 

1,1 
(0,6-2,3) (0,8-1,6) (0,8 - 1,7) 

TOTAL 2.157  3.139  5.296  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 19,9% de los hombres y un 36,4% de las mujeres refieren presentar un alto grado de dificultad para realizar actividades intensas. 

En general el 43,8% refiere no haber presentado ninguna dificultad para realizar actividades intensas como correr 3 km o andar en 

bicicleta, mientras que un 14,1% refiere haber presentado poca dificultad, un 12,5% mucha dificultad y un 15,9% refiere que presentó 

demasiada dificultad o que no lo pudo hacer (Tabla V.2.28.8.). 

 

Tabla V.2.28.8. Pregunta 17: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para realizar actividades intensas, como correr 3 km o andar en bicicleta (u otra 
actividad similar)?”. Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje       

 (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

    (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

    (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.087 
52,5 

1.143 
35,6 

2.230 
43,8 

(48,9-56,1) (32,9-38,4) (41,5 - 46,2) 

Poca 291 
15,4 

346 
13,0 

637 
14,1 

(12,8-18,4) (11-15,3) (12,5 - 16) 

Moderada 272 
12,2 

451 
15,0 

723 
13,6 

(10,1-14,6) (13-17,3) (12,2 - 15,3) 

Mucha 221 
9,4 

496 
15,3 

717 
12,5 

(7,6-11,7) (13,3-17,6) (11,1 - 14) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
286 

10,5 
703 

21,1 
989 

15,9 
(8,8-12,5) (18,8-23,5) (14,4 - 17,5) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cuidado personal 

 

Según la Tabla V.2.28.9., hombres y mujeres reportan en similar proporción la dificultad para asearse; alrededor de un 4,5% 

manifiesta al menos un grado moderado de dificultad y de este procentaje, la mitad un grado de dificultad más severo. En general el 

92,7% refiere no haber presentado ninguna dificultad para asearse, bañarse, lavarse las manos, vestirse, etc, durante los últimos 30 

días, mientras que un 2,9 % refiere haber presentado poca dificultad, un 1,6% mucha dificultad y un 0,5% que presentó demasiada 

dificultad o que no lo pudo hacer. 

 
Tabla V.2.28.9. Pregunta 18: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para asearse, bañarse, lavarse las manos, vestirse, etc.?”. Distribución porcentual de 

respuestas  según sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje        

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje        

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje        

(I.C. al 95%) 

Ninguna 1.998 
93,9 

2.803 
91,5 

4801 
92,7 

(91,8-95,5) (90-92,8) (91,5 - 93,7) 

Poca 64 
1,8 

139 
4,0 

203 
2,9 

(1,2-2,8) (3,1-5,1) (2,3 - 3,7) 

Moderada 50 
2,1 

106 
2,5 

156 
2,3 

(1,3-3,6) (1,9-3,4) (1,7 - 3,1) 

Mucha 34 
1,9 

60 
1,3 

94 
1,6 

(1-3,6) (0,9-1,8) (1 - 2,4) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
11 

0,2 
31 

0,7 
42 

0,5 

(0,1-0,5) (0,4-1,2) (0,3 - 0,7) 

TOTAL 2.157  3.139  5296  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El 1,7% de los hombres y el 1,9% de las mujeres expresa un grado alto de dificultad para cuidar y mantener su aspecto personal, 

mientras que el 2,1% de los hombres y el 3% de las mujeres refiere un grado moderado de dificultad para mantener su cuidado. En 

general, el 92,8% señala no haber presentado ninguna dificultad para cuidar y mantener su aspecto personal, mientras que un 2,9%, 

haber presentado poca dificultad, un 1,4% mucha dificultad y un 0,4%, que presentó demasiada dificultad o que no lo pudo hacer 

(Tabla V.2.28.10.). 

 

Tabla V.2.28.10. Pregunta 19: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para cuidar y mantener su aspecto general (maquillarse, peinarse, rasurarse, 
etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 

Ninguna 2.031 
94,4 

2.794 
91,2 

4825 
92,8 

(92,3-96) (89,7-92,5) (91,6 - 93,8) 

Poca 51 
1,8 

160 
3,9 

211 
2,9 

(1,1-3,1) (3,1-4,9) (2,3 - 3,6) 

Moderada 44 
2,1 

116 
3,0 

160 
2,5 

(1,3-3,3) (2,2-3,9) (2 - 3,3) 

Mucha 23 
1,5 

43 
1,3 

66 
1,4 

(0,7-3,4) (0,8-2,1) (0,9 - 2,3) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
8 

0,2 
26 

0,6 
34 

0,4 
(0,1-0,4) (0,3-1) (0,2 - 0,6) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Dolor y molestia 

 

El grado de dolor y molestia difiere significativamente entre hombres y mujeres, de acuerdo a la Tabla V.2.28.11. Un 10% de los 

hombres y un 18,7% de las mujeres reporta un grado alto de dolor o molestia en el último mes, mientras un 20,5% de los hombres y un 

26,7% de las mujeres refiere un grado moderado de molestia. El 33,2% refiere no haber presentado ningún grado de molestia o dolor 

durante los últimos 30 días, mientras que un 28,6% refiere haber presentado poco, un 12,1% mucho dolor o molestia y un 2,4% refiere 

que presentó demasiado dolor o molestia durante este período 

 

Tabla V.2.28.11. Pregunta 20: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de molestia o dolor ha tenido?”. Distribución porcentual de respuestas según sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n Porcentaje        
(I.C. al 95%) n Porcentaje        

(I.C. al 95%) n Porcentaje        
(I.C. al 95%) 

Ninguno 846 
39,8 

812 
26,8 

1658 
33,2 

(36,3-43,5) (24,4-29,5) (31 - 35,4) 

Poco 628 
29,6 

905 
27,7 

1533 
28,6 

(26,5-33) (25,1-30,5) (26,6 - 30,8) 

Moderado 449 
20,5 

832 
26,7 

1281 
23,7 

(17,8-23,6) (24,2-29,4) (21,8 - 25,7) 

Mucho 198 
8,2 

496 
15,7 

694 
12,1 

(6,5-10,3) (13,8-17,9) (10,7 - 13,5) 

Demasiado 36 
1,8 

94 
3,0 

130 
2,4 

(1,1-3,1) (2,1-4,2) (1,8 - 3,2) 

TOTAL 2.157  3.139  5296  

 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 619 619 619 

Al igual que en la pregunta anterior, la Tabla V.2.28.12. presenta una diferencia estadísticamente significativa en el grado de 

malestar corporal referido por hombres y mujeres. Un 9,2% de los hombres y un 18% de las mujeres reportan un grado alto de malestar  

en el cuerpo durante el último mes, mientras un 21% de los hombres y un 27,3% de las mujeres refiere un grado moderado. El 32,9% 

refiere no haber presentado ningún malestar en el cuerpo durante los últimos 30 días, mientras que un 29,1% señala haber presentado 

poco malestar, un 11,5% mucho malestar y un 2,2%, presentar demasiado malestar en el cuerpo. 

 

Tabla V.2.28.12. Pregunta 21: “¿Y cuánto malestar en el cuerpo ha sufrido?”.  
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje       

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 

Ninguno 825 
40,2 

800 
26,0 

1.625 
32,9 

(36,7-43,9) (23,6-28,7) (30,8 - 35,2) 

Poco 648 
29,6 

919 
28,6 

1.567 
29,1 

(26,5-32,9) (26-31,4) (27,1 - 31,2) 

Moderado 448 
21,0 

860 
27,3 

1.308 
24,2 

(18,1-24,1) (24,8-30) (22,3 - 26,2) 

Mucho 194 
7,4 

480 
15,4 

674 
11,5 

(5,9-9,4) (13,4-17,7) (10,2 - 13) 

Demasiado 42 
1,8 

80 
2,6 

122 
2,2 

(1-3) (1,8-3,7) (1,6 - 3) 

TOTAL 2.157  3.139  5.296  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cognición 

 

En la Tabla V.2.28.13. se puede apreciar que las mujeres refieren en mayor porcentaje presentar dificultad para concentrarse o 

recordar. El 15,6% de los hombres y el  20,1% de las mujeres reporta un grado de dificultad moderado. Un 7% de los hombres y un 

14% de las mujeres refiere dificultad elevada para concentrarse o recordar, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En 

general, el 47,1% manifiesta no haber presentado ninguna dificultad para concentrarse o recordar cosas durante los últimos 30 días, 

mientras que un 24,3% informa haber presentado poca dificultad, un 9,3% mucha dificultad y un 1,3% demasiada dificultad o que no 

lo pudo hacer.  
 Tabla V.2.28.13. Pregunta 22: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad ha tenido para concentrarse o recordar cosas?”. 

Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

   (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.148 
53,3 

1.280 
41,2 

2.428 
47,1 

(49,7-56,9) (38,3-44,1) (44,8 - 49,4) 

Poca 514 
24,0 

834 
24,6 

1.348 
24,3 

(21-27,3) (22,3-27,1) (22,4 - 26,4) 

Moderada 350 
15,6 

664 
20,1 

1.014 
17,9 

(13,3-18,2) (18-22,5) (16,3 - 19,7) 

Mucha 126 
6,4 

315 
12,0 

441 
9,3 

(4,8-8,5) (10-14,4) (8 - 10,8) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
19 

0,6 
46 

2,0 
65 

1,3 

(0,3-1,2) (1,3-3) (0,9 - 1,9) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5.296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Similar patrón sigue el reporte de dificultad para aprender cosas nuevas (Tabla V.2.28.14). Un 6,7% de los hombres y un 11,1% de 

las mujeres refieren dificultad moderada, mientras que un 5,3% de los hombres y un 8,2% de las mujeres, dificultad alta. En general, el 

67,6% refiere no haber presentado ninguna dificultad para aprender una tarea nueva, como un juego nuevo o una nueva receta, durante 

los últimos 30 días, mientras que un 16,6% refiere haber presentado poca dificultad, un 5,7% mucha dificultad y un 1,1%, demasiada 

dificultad o que no lo pudo hacer. 

 

Tabla V.2.28.14. Pregunta 23: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para aprender una nueva tarea (por ejemplo, un juego nuevo o una nueva receta, 
etc.?”. Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n Porcentaje       
 (I.C. al 95%) n Porcentaje        

(I.C. al 95%) n Porcentaje        
(I.C. al 95%) 

Ninguna 1.448 
71,4 

1.880 
64,1 

3328 
67,6 

(68,1-74,4) (61,3-66,8) (65,5 - 69,7) 

Poca 398 
16,5 

600 
16,7 

998 
16,6 

(14,1-19,3) (14,7-18,9) (15 - 18,3) 

Moderada 197 
6,7 

413 
11,1 

610 
9 

(5,4-8,4) (9,6-12,8) (7,9 - 10,1) 

Mucha 100 
4,9 

201 
6,4 

301 
5,7 

(3,5-7) (5-8) (4,6 - 6,9) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
14 

0,4 
45 

1,8 
59 

1,1 
(0,2-0,8) (1,2-2,8) (0,8 - 1,6) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Actividades sociales 

 

Hombres y mujeres se comportan de manera bastante similar en el reporte de dificultad para relacionarse; la mayor diferencia se da 

en que un 2,3% de los hombres refiere presentar mucha dificultad mientras en las mujeres es un 4,8%. En general, el 76,8% refiere no 

haber presentado ninguna dificultad para relacionarse con otras personas o para participar en actividades comunitarias durante los 

últimos 30 días, mientras que un 10,8% informa haber presentado poca dificultad, un 3,6% mucha dificultad y un 1,8%, demasiada 

dificultad o que no lo pudo hacer (Tabla V.2.28.15.).  
Tabla V.2.28.15. Pregunta 24: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para relacionarse con otras personas o para participar en actividades 

comunitarias?”.  
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

    (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.703 
77,8 

2.312 
75,9 

4015 
76,8 

(74,6-80,7) (73,4-78,3) (74,8 - 78,7) 

Poca 235 
11,5 

380 
10,0 

615 
10,8 

(9,5-13,9) (8,6-11,6) (9,5 - 12,2) 

Moderada 143 
6,5 

234 
7,6 

377 
7 

(4,9-8,6) (6-9,5) (5,9 - 8,4) 

Mucha 52 
2,3 

149 
4,8 

201 
3,6 

(1,3-3,9) (3,8-6,1) (2,8 - 4,5) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
24 

1,8 
64 

1,7 
88 

1,8 

(0,9-3,6) (1,1-2,6) (1,2 - 2,6) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 9,7% de los hombres y un 11,7% de las mujeres reporta presentar un grado moderado de problemas para enfrentar conflictos, de 

acuerdo a lo que exhibe la Tabla V.2.28.16., mientras el 5,6% de los hombres y el 7,9% de las mujeres reporta presentar un alto grado 

de dificultad para enfrentar conflictos. En general el 65,5% refiere no haber presentado ninguna dificultad para enfrentarse a conflictos 

y tensiones con otras personas durante los últimos 30 días, mientras que un 17% refiere haber presentado poca dificultad, un 6,1% 

mucha dificultad y un 0,7% refiere que presentó demasiada dificultad o que no lo pudo hacer. 

 

Tabla V.2.28.16. Pregunta 25: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para enfrentarse a conflictos y tensiones con otras personas?”. Distribución 
porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje    

 (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.487 
68,0 

1.987 
63,1 

3474 
65,5 

(64,5-71,4) (60,3-65,9) (63,3 - 67,7) 

Poca 355 
16,6 

539 
17,3 

894 
17 

(14,1-19,5) (15-19,8) (15,3 - 18,8) 

Moderada 221 
9,7 

374 
11,7 

595 
10,7 

(7,8-12,1) (10-13,7) (9,4 - 12,2) 

Mucha 83 
5,3 

200 
6,8 

283 
6,1 

(3,6-7,8) (5,5-8,2) (5 - 7,4) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
11 

0,3 
39 

1,1 
50 

0,7 
(0,1-0,6) (0,7-1,8) (0,5 - 1) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Visión 
 

El 38,7% de los hombres y el 47,2% de las mujeres reporta el uso de lentes, diferencia que resulta ser estadísticamente significativa. 

El 43% de la población refiere usar lentes. (Tabla V.2.28.17.).  

 

Tabla V.2.28.17. Pregunta 26: “¿Utiliza usted lentes?”. Distribución porcentual de respuestas según  sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje        

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje       

 (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje       

 (I.C. al 95%) 

Sí 930 
38,7 

1.651 
47,2 

2581 
43 

(35,2-42,2) (44,3-50,1) (40,8 - 45,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Como se observa en la Tabla V.2.28.18., casi el doble de las mujeres reporta presentar problemas moderados o muchos para ver de 

lejos. El conjunto de ambas categorías es 11,9% de hombres contra un 24,9% de mujeres, estas diferencias son estadísticamente 

significativas, Además, que el 67,8% refiere no haber presentado ninguna dificultad para  ver  o reconocer de lejos (a unos 20 metros) 

su micro o colectivo durante  los últimos 30 días, mientras que un 11,7% refiere haber presentado poca dificultad, un 7,9% mucha 

dificultad y un 1,8% refiere que presentó demasiada dificultad o que no lo pudo hacer. 

 

Tabla V.2.28.18. Pregunta 27: “Durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad tuvo para ver y reconocer de lejos su micro o colectivo (20 metros)?”. 
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje 

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje 

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje 

(I.C. al 95%) 

Ninguna 1.572 
75,7 

1.852 
60,3 

3.424 
67,8 

(72,7-78,5) (57,4-63,2) (65,7 - 69,9) 

Poca 265 
10,7 

460 
12,7 

725 
11,7 

(8,8-12,9) (10,9-14,9) (10,4 - 13,2) 

Moderada 182 
7,2 

430 
13,9 

612 
10,7 

(5,7-9,1) (12-16,1) (9,4 - 12,1) 

Mucha 110 
4,7 

335 
11,0 

445 
7,9 

(3,5-6,3) (9,4-13) (6,9 - 9,2) 
Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
28 

1,7 
62 

2,0 
90 

1,8 
(1-2,9) (1,4-2,8) (1,3 - 2,5) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5.296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un patrón similar al de la visón de lejos, sigue el reporte de dificultad de visión de cerca de hombres y mujeres, un 16% de los 

hombres y un 24,6% de las mujeres reporta un grado moderado o mucho o demasiado de dificultad. En general, el 68,4% no presenta 

dificultad para ver y reconocer un objeto que estuviera a la distancia de su mano o al leer el diario. Un 11,1%, poca dificultad, un 8% 

mucha dificultad y un 1,5%, demasiada dificultad (Tabla V.2.28.19.). 

 

Tabla V.2.28.19. Pregunta 28: “¿Y qué grado de dificultad tuvo para ver y reconocer un objeto que estuviera a la distancia de su mano o al leer el 
diario?”.   

Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje      

  (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 

Ninguno 1.456 
74,1 

1.827 
63,0 

3.283 
68,4 

(71,2-76,8) (60,2-65,7) (66,4 - 70,4) 

Poco 285 
9,9 

471 
12,4 

756 
11,1 

(8,3-11,7) (10,6-14,4) (9,9 - 12,5) 

Moderado 242 
9,1 

419 
12,7 

661 
10,9 

(7,4-11,1) (10,9-14,7) (9,7 - 12,3) 

Mucho 153 
6,0 

358 
9,8 

511 
8 

(4,7-7,7) (8,3-11,6) (6,9 - 9,1) 

Demasiado 21 
0,9 

64 
2,1 

85 
1,5 

(0,4-1,9) (1,5-3) (1,1 - 2,1) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010 
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Sueño y energía vital 

 

Un 11,9% de los hombres y un 22,2% de las mujeres reporta un grado alto de  trastornos del sueño. Adicionalmente, un 18,3%  de 

los hombres y un 19,1% de las mujeres reporta un grado moderado de trastornos del sueño. El 45,1% refiere no haber presentado 

ningún problema como quedarse dormido durante el día, despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado 

temprano en la mañana durante los últimos 30 días. Un 19% informa haber presentado poco este tipo de problemas, un 13,9% dice 

haber presentado mucho este tipo de problemas y un 3,3% que presentó demasiado estos problemas (Tabla V.2.28.20.). 
Tabla V.2.28.20. Pregunta 29: Durante los últimos 30 días, ¿en qué medida tuvo problemas como quedarse dormido durante el día, despertarse frecuentemente durante la noche o 

despertarse demasiado temprano en la mañana? Distribución porcentual de respuestas según sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 

Ninguno 1.147 
51,3 

1.274 
39,2 

2.421 
45,1 

(47,7-54,9) (36,3-42) (42,8 - 47,4) 

Poco 405 
18,5 

623 
19,6 

1.028 
19 

(15,9-21,4) (17,4-22) (17,3 - 20,9) 

Moderado 377 
18,3 

618 
19,1 

995 
18,7 

(15,7-21,2) (17-21,4) (17 - 20,5) 

Mucho 194 
9,8 

525 
17,7 

719 
13,9 

(7,8-12,4) (15,6-20,1) (12,3 - 15,6) 

Demasiado 34 
2,1 

99 
4,5 

133 
3,3 

(1,2-3,8) (3,3-6,1) (2,5 - 4,4) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5.296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 7,4% de los hombres y un 16,7% de las mujeres refiere presentar un grado alto de dificultad para sentirse descansado durante el 

día, siendo esta diferencia estadísticamente significativa; a su vez el 18,6% de los hombres y el 20,6% de las mujeres presenta una 

dificultad moderada para sentirse descansado durante el día. En general, el 44,4% refiere no haber presentado ninguna dificultad para 

sentirse descansado o repuesto durante el día,  mientras que un 23,8% dice haber presentado poca dificultad, un 10,5%, mucha 

dificultad y un 1,6% que presentó demasiada dificultad para sentirse descansado o repuesto durante el día (Tabla V.2.28.21.).  

 

Tabla V.2.28.21. Pregunta 30: ¿Y qué tanta dificultad tuvo para sentirse descansado o repuesto durante el día? Distribución porcentual de respuestas 
según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

     (IC al 95%) 
n 

Porcentaje    

    (IC al 95%) 
n 

Porcentaje    

    (IC al 95%) 

Ninguno 1.138 
51,3 

1.256 
37,9 

2.394 
44,4 

(47,7-54,9) (35,1-40,7) (42,1 - 46,7) 

Poco 533 
22,8 

802 
24,8 

1.335 
23,8 

(20-25,7) (22,3-27,4) (21,9 - 25,8) 

Moderado 339 
18,6 

634 
20,6 

973 
19,6 

(15,8-21,7) (18,3-23,2) (17,8 - 21,6) 

Mucho 131 
6,3 

390 
14,6 

521 
10,5 

(4,8-8,2) (12,6-16,7) (9,3 - 12) 

Demasiado 16 
1,1 

57 
2,1 

73 
1,6 

(0,5-2,4) (1,5-3,1) (1,1 - 2,4) 

TOTAL 2.157  3.139  5.296  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Estado de ánimo 

Un 13,5% de los hombres y un 22,3% de las mujeres reporta haberse sentido triste, decaído o deprimido durante el último mes en 

grado moderado, mientras un 7,4% de los hombres y un 18,6% de las mujeres dice haberlo presentado en alto grado. En general, el 

37,3% refiere que no se ha sentido triste, decaído o deprimido en ningún grado durante los últimos 30 días, mientras que un 31,6% 

expresa haber experimentado esto en poco grado, un 10,5% experimentó “Mucho” estos sentimientos y un 2,6% expresa que los 

experimentó “Demasiado”, de acuerdo a la Tabla V.2.28.22. 

Tabla V.2.28.22. Pregunta 31: “En general, durante los últimos 30 días, ¿en qué grado se ha sentido triste, decaído o deprimido?”. Distribución 
porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

    (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

    (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 

Ninguno 1.028 
44,8 

940 
30,1 

1.968 
37,3 

(41,2-48,3) (27,5-32,9) (35 - 39,5) 

Poco 681 
34,3 

957 
29,0 

1.638 
31,6 

(30,9-38) (26,5-31,8) (29,5 - 33,9) 

Moderado 322 
13,5 

713 
22,3 

1.035 
18 

(11,4-15,9) (20-24,8) (16,4 - 19,7) 

Mucho 106 
6,3 

433 
14,6 

539 
10,5 

(4,4-8,8) (12,6-16,7) (9,1 - 12,1) 

Demasiado 20 
1,1 

96 
4,0 

116 
2,6 

(0,6-2,1) (2,9-5,3) (2 - 3,4) 

TOTAL 2.157 
 

3.139 
 

5.296 
 

   

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En cuanto a la ansiedad o preocupación, mientras un 35,4% de los hombres dice no presentarla en ningún grado, solo un 22,6% de 

las mujeres refiere lo mismo. En cambio, un 13,3% de los hombres y un 25,9% de las mujeres manifiesta mucha o demasiada ansiedad 

y preocupación. El 28,8% reporta no haber presentado preocupación o ansiedad en ningún grado durante los últimos 30 días, mientras 

que un 28,6% refiere haber presentado poco grado de preocupación o ansiedad. Un 17% refiere haber experimentado mucho grado de 

preocupación o ansiedad y un 2,8% refiere que presentó en demasiado grado de preocupación o ansiedad durante los 30 días previos a 

la encuesta (Tabla V.2.28.23.).   

 

Tabla V.2.28.23. Pregunta 32: “¿Y en qué grado ha tenido preocupación o ansiedad?”.  
Distribución porcentual de respuestas según sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

      (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje  

      (I.C. al 95%) 

Ninguno 851 
35,4 

754 
22,6 

1.605 
28,8 

(32-38,9) (20,3-25,2) (26,8 - 31) 

Poco 606 
28,4 

935 
28,8 

1.541 
28,6 

(25,3-31,7) (26,2-31,5) (26,6 - 30,7) 

Moderado 468 
22,9 

740 
22,7 

1.208 
22,8 

(20,1-26,1) (20,3-25,2) (20,9 - 24,8) 

Mucho 204 
11,7 

611 
22,0 

815 
17 

(9,4-14,4) (19,6-24,6) (15,3 - 18,8) 

Demasiado 28 
1,6 

99 
3,9 

127 
2,8 

(0,9-3) (2,9-5,3) (2,1 - 3,7) 
TOTAL 2.157  3.139  5.296  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Distribución porcentual de las respuestas a cada una de las preguntas de la escala WHS por grupo de edad 

 

En las tablas V.2.28.24. a V.2.28.42. se entregan los porcentajes de respuesta a cada una de las preguntas del instrumento WHS en 

cada grupo de edad. Los porcentajes han sido estimados usando los factores de expansión. Los tamaños muestrales (n) que aparecen en 

las tablas corresponden a la muestra no expandida. Un breve subtítulo agrupa las tablas según los diferentes dominios. 
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Salud general, incluidas salud física y mental  

 

Respecto a la salud en el momento de la encuesta, un 2,7% de las personas entre 15 y 24 años refirió sentirse mal o muy mal. Este 

porcentaje se eleva a 4,8% en los del grupo de 25 a 44 años, a 11,5% en el grupo de 45 a 64 años y es superior al 15% en el  grupo de 

65 años o más (Tabla V.2.28.24.).  

 

Tabla V.2.28.24. Pregunta 14: “En general, ¿cómo calificaría hoy su estado de salud?”  
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Muy buena 165 19,1 190 11,2 92 7,1 46 4,7 

Buena 417 56,8 898 51,0 760 44,4 422 40,0 

Más o menos 202 21,4 576 33,0 731 37,0 413 40,0 

Mala 18 2,5 65 4,6 147 10,0 110 14,2 

Muy mala 1 0,2 9 0,2 18 1,5 16 1,0 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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De manera similar, la Tabla V.2.28.25. muestra que un 2,2% en el grupo de 15 a 24 años, un 4,1% en el grupo de 25 a 44,  un 9,9% 

en el grupo de 45 a 64 años y un 17,5% entre las personas de 65 años o más, refiere haber presentado mucha o demasiada dificultad 

para realizar las tareas de su hogar o trabajo durante el último mes. 

 

Tabla V.2.28.25. Pregunta 15: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para realizar las tareas del trabajo y del 
hogar?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 581 74,3 1.043 62,7 830 49,6 382 38,1 

Poca 115 13,9 369 20,3 394 20,6 226 20,4 

Moderada 91 9,6 268 12,9 357 19,9 240 24,0 

Mucha 12 1,6 49 3,5 136 8,4 117 13,5 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 4 0,6 9 0,6 31 1,5 42 4,0 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Movilidad 

 

Un 7,6% de las personas de 45 a 64 años y un 19,3% de los encuestados de 65 años o más, manifestó mucho o demasiado grado de 

dificultades de movilidad  en el último mes (Tabla V.2.28.26.).   

 

Tabla V.2.28.26. Pregunta 16: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para desplazarse de un lugar a otro?”.  
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 694 89,6 1.402 81,3 1.152 67,8 490 49,5 

Poca 64 5,6 175 9,7 245 12,3 163 13,6 

Moderada 35 3,6 118 6,3 226 12,3 191 17,6 

Mucha 8 1,1 36 2,3 103 5,9 121 15,5 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 2 0,2 7 0,4 22 1,7 42 3,8 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.27. muestra que un 36,9% de los sujetos de 45 a 64 años y un 71,1% de los mayores de 65 años y más, refiere 

muchas o demasiadas dificultades para realizar actividad intensa.  

 

Tabla V.2.28.27. Pregunta 17: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para realizar actividades intensas, como correr 3 km o andar en bicicleta 12?”. 
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 515 64,1 931 50,8 638 32,9 146 11,0 

Poca 107 13,0 245 15,6 211 15,8 74 7,5 

Moderada 96 12,2 247 14,9 260 14,4 120 10,4 

Mucha 49 5,8 163 9,9 282 16,5 223 23,1 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 36 4,9 152 8,8 357 20,4 444 48,0 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cuidado personal 

 

La Tabla V.2.28.28. muestra que un 2,2% de los sujetos del grupo de 45 a 64 años tiene muchas o demasiadas dificultades para 

realizar tareas rutinarias, tales como lavarse o vestirse. Adicionalmente, un 4,2% de las personas de este mismo grupo etario expresa 

dificultades moderadas. Entre los adultos mayores, el 8,3% refiere muchas o demasiadas dificultades para realizar este tipo de tareas 

rutinarias y, adicionalmente un 5,7% dificultades moderadas (Tabla V.2.28.28.).    

 

Tabla V.2.28.28. Pregunta 18: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para asearse, bañarse, lavarse las manos, 
vestirse, etc.?)”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 787 98,2 1.664 96,1 1.568 89,8 782 78,6 

Poca 7 1,2 45 1,9 75 3,7 76 7,4 

Moderada 7 0,4 20 0,9 63 4,2 66 5,7 

Mucha 1 0,1 7 1,0 29 1,8 57 5,3 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 1 0,0 2 0,0 13 0,4 26 3,0 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 637 637 637 

La Tabla V.2.28.29 muestra que el 1,3% de las personas de 45 a 64 años tiene muchas o demasiada dificultad para mantener su 

cuidado personal, mientras un 3,6% del mismo grupo expresa dificultades moderadas. En el grupo de los adultos mayores, el 7,2% 

refiere muchas o demasiadas dificultades para mantener su cuidado personal y además, un 5,9%, moderadas dificultades. 

 

Tabla V.2.28.29. Pregunta 19: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para cuidar y mantener su aspecto general (maquillarse, peinarse, rasurarse, 
etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 777 96,6 1.649 95,8 1.588 90,5 811 81,5 

Poca 13 1,8 48 1,4 77 4,5 73 5,5 

Moderada 8 0,8 30 1,7 57 3,6 65 5,9 

Mucha 4 0,8 10 1,1 20 1,2 32 4,4 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 1 0,0 1 0,0 6 0,1 26 2,8 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Dolor y malestar 

 

El 12% de los entrevistados del grupo de 25 a 44 años refiere mucho o demasiado grado de dolor o molestia en el último mes, 

mientras que en el de 45 a 64 años, esto le ocurre al 19,5% de la población y en los adultos mayores se presenta en el 24,9% (Tabla 

V.2.28.30.).   

 

Tabla V.2.28.30. Pregunta 20: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de molestia o dolor ha tenido?”. Distribución porcentual de 
respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 363 44,2 604 33,7 473 28,0 218 23,8 

Poco 243 31,5 541 31,6 478 25,0 271 22,7 

Moderado 146 17,7 385 22,7 462 27,5 288 28,5 

Mucho 46 5,7 181 10,1 281 16,1 186 20,3 

Demasiado 5 0,9 27 1,9 54 3,4 44 4,6 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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De igual forma (Tabla V.2.28.31.), el 9,8% de los sujetos del grupo de 25 a 44 años, expresa mucho o demasiado  grado de malestar 

corporal durante el último mes. En el grupo de 45 a 64 años estos malestares se han presentado en el 19,7% de la población y en los 

adultos mayores en el 25,2%.   

 

Tabla V.2.28.31. Pregunta 21: “¿Y cuánto malestar en el cuerpo ha sufrido?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. 
Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 349 41,6 608 34,1 450 27,8 218 25,7 

Poco 256 35,0 534 30,6 503 25,8 274 21,4 

Moderado 143 16,8 410 25,4 475 26,8 280 27,7 

Mucho 53 6,2 160 8,7 269 15,9 192 19,9 

Demasiado 2 0,3 26 1,1 51 3,8 43 5,3 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cognición 

 

De acuerdo a la Tabla V.2.28.32., el 13,8% de los encuestados entre 15 y 24 años señala presentar moderada dificultad para 

concentrarse o recordar cosas en el último mes, mientras que un 7% afirma presentar dificultad en mucho o demasiado grado. En la 

población de 25 a 44 años, un 16,7% presenta moderada dificultad y un 9,2% mucha o demasiada; en el grupo de 45 a 64 años, el 

20,3% manifiesta moderada dificultad y un 12,5% mucha o demasiada. Entre los sujetos de 65 años y más, moderada dificultad 

presenta el 23,8% de la población y un 17,5% presenta mucha o demasiada dificultad para estas tareas. 

 

Tabla V.2.28.32. Pregunta 22: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad ha tenido para concentrarse o recordar cosas?”. 
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 446 55,9 935 52,2 760 41,5 287 28,5 

Poca 179 23,4 375 21,9 463 25,8 331 30,2 

Moderada 119 13,8 281 16,7 360 20,3 254 23,8 

Mucha 52 6,2 143 8,6 145 10,7 101 13,8 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 7 0,8 4 0,6 20 1,8 34 3,7 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.28.33. queda representado que un 5,8% del grupo de 15 a 24 años presenta problemas moderados para aprender 

algo nuevo y un 1,5%  mucho o demasiado grado de dificultad. En el grupo de 25 a 44 años, un porcentaje similar al grupo anterior 

manifiesta dificultad moderada, pero un 5,1% manifiesta mucha o demasiada dificultad.  

 

En el grupo de 45 a 64 años, un 11,8% manifiesta dificultad moderada para aprender cosas nuevas, mientras que un 8,2% expresa 

mucha o demasiada dificultad. En el grupo de 65 años y más, un 17,2% expresa dificultad moderada y un 18,4% mucha o demasiada.   

 

Tabla V.2.28.33. Pregunta 23: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para aprender una nueva tarea (por ejemplo un juego nuevo o una nueva receta, 
etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 614 78,7 1.299 75,2 1.033 60,7 382 39,8 

Poca 120 14,0 241 13,5 344 19,4 293 24,5 

Moderada 55 5,8 132 6,1 248 11,8 175 17,2 

Mucha 12 1,3 63 4,7 110 6,9 116 13,8 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 2 0,2 3 0,4 13 1,3 41 4,6 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Actividades sociales 

 

El porcentaje de personas que manifiesta presentar dificultades moderadas para relacionarse con otras personas aumenta desde un 

4,4% en el grupo de 15 a 24 años hasta un 12,2% en el de 65 y más, mientras que el porcentaje de los que manifiestan mucha o 

demasiada dificultad para relacionarse, es de un 3% en el grupo de los más jóvenes, de un 4,3% en el de 25 a 44 años, de un 5,3% en el 

grupo de los de 45 a 64 años y de un 13,3% en el de los de 65 y más (Tabla V.2.28.34.).   

 

Tabla V.2.28.34. Pregunta 24: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para relacionarse con otras personas o para 
participar en actividades comunitarias?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 660 82,1 1.398 79,9 1.297 74,9 660 61,9 

Poca 84 10,6 182 9,3 212 12,0 137 12,6 

Moderada 42 4,4 92 6,4 142 7,8 101 12,2 

Mucha 15 1,9 49 3,1 69 3,5 68 8,5 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 2 1,1 17 1,2 28 1,8 41 4,8 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Resolución de conflictos 

 

La Tabla V.2.28.35. muestra que el grado de dificultad moderado para resolver conflictos  permanece más o menos constante entre 

los grupos de edad, en el rango de 9,5 a 12,7%, correspondiendo este último porcentaje al grupo de mayor edad. En cambio, en 

términos del porcentaje de personas con mucha o demasiada dificultad para resolver conflictos la población aparece claramente 

dividida en dos grupos, el de 15 a 44 años, con alrededor del 4,7% de personas con esta dificultad y el de 45 años o más con alrededor 

del 9,8% de personas que presenta mucha o demasiada dificultad para resolver conflictos. 

 

Tabla V.2.28.35. Pregunta 25: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para enfrentarse a conflictos y tensiones con otras personas?”.  
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 552 68,2 1.201 68,8 1.097 59,7 624 64,4 

Poca 135 16,7 261 17,0 324 18,8 174 13,0 

Moderada 80 10,4 190 9,5 205 11,9 120 12,7 

Mucha 33 4,5 82 4,5 105 8,9 63 7,2 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 3 0,2 4 0,3 17 0,8 26 2,7 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 644 644 644 

Visión 

 

En cuanto a la visión, la Tabla V.2.28.36. muestra que el porcentaje de personas que usa lentes aumenta con la edad, siendo de 

18,3% en el grupo de 15 a 24 años, de 27,7% en el de 25 a 44 años, de 67,1% en el grupo de 45 a 64 y de 79,5% en el de 65 y más 

años.  

 

Tabla V.2.28.36. Pregunta 26: “¿Utiliza usted lentes?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Sí 153 18,3 454 27,7 1.182 67,1 792 79,5 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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No obstante, la Tabla V.2.28.37. muestra que un 8,4% y un 8% de cada uno de los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 44 años, 

respectivamente, refiere una dificultad moderada para ver y reconocer su medio de locomoción desde lejos. Este porcentaje es de 

13,6% y de 16,2% para los grupos de 45 a 64 años y de más de 65 años respectivamente. Más aún, un 4,8% de la población entre 15 y 

24 años, un 7,7% de la de 25 a 44 años, un 12,5% de la de 45 a 64 años y un 19,2% de la de 65 años y más, refiere mucha o demasiada 

dificultad para ver desde lejos su locomoción. 

 

Tabla V.2.28.37. Pregunta 27: “Durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad tuvo para ver y reconocer de lejos su micro o colectivo (20 metros)?”. 
 Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 626 76,8 1.270 73,9 1.051 60,8 477 49,1 

Poca 75 10,0 195 10,5 277 13,1 178 15,5 

Moderada 68 8,4 155 8,0 224 13,6 165 16,2 

Mucha 30 4,0 101 6,4 171 10,4 143 14,3 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 4 0,8 17 1,3 25 2,1 44 4,9 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Para ver de cerca, un porcentaje de la población que aumenta con la edad, desde 5,4% en el grupo de 15 a 24 años hasta 17,7% en 

los  de 65 y más, informa presentar dificultad moderada (Tabla V.2.28.38.). 

 

Alrededor del 1,6% de las personas de 15 a 24 años, 4,3% en los de 25 a 44 años, 19,1% en el grupo de 45 a 64 años y 17,4% en los 

de 65 y más años, refiere mucha o demasiada dificultad para ver de cerca. 

 

Tabla V.2.28.38. Pregunta 28: “¿Y qué grado de dificultad tuvo para ver y reconocer un objeto que estuviera a la distancia de su mano o al leer el 
diario?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 698 86,9 1.353 80,5 806 47,4 426 46,6 

Poco 53 6,0 170 7,9 327 16,4 206 18,3 

Moderado 37 5,4 126 7,3 307 17,1 191 17,7 

Mucho 13 1,3 77 3,7 276 16,6 145 12,8 

Demasiado 2 0,3 12 0,6 32 2,5 39 4,6 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Sueño y energía vital 

 

Un 13,9% de la población de 15 a 24 años, un 18,1% de la de 25 a 44, un 22,1% de la de 45 a 64 años y un 21,2% de la de más de 

65 años, presenta alteraciones moderadas del sueño. Similares porcentajes presentan en  mucho o demasiado  grado estos problemas:  

el 12,9% de la población de 15 a 24 años, el 14,9% de la de 25 a 44 años, el 22% de la de 45 a 64 años y el 20,5% de la de más de 65 

años (Tabla V.2.28.39). 

 

Tabla V.2.28.39. Pregunta 29: “Durante los últimos 30 días, ¿en qué medida tuvo problemas como quedarse dormido durante el día, despertarse 
frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 

2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 447 52,4 873 48,0 711 38,0 390 39,3 

Poco 147 20,7 322 19,0 343 17,8 216 19,0 

Moderado 123 13,9 303 18,1 359 22,1 210 21,2 

Mucho 64 10,2 215 12,8 281 17,0 159 16,2 

Demasiado 22 2,7 25 2,1 54 5,0 32 4,3 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.40. muestra que alrededor del 15% de la población de 15 a 24 años y del 21% de la población de los siguientes 3 

grupos etarios, presenta moderada dificultad para sentirse descansado y repuesto durante el día. Un 8,5% del grupo de 15 a 24 años, un 

13,8% de los de 25 a 44 años, un 14,1% de los de 45 a 64 años y un 9% de los adultos mayores presenta mucha o demasiada  dificultad 

para sentirse así. 

 

Tabla V.2.28.40. Pregunta 30: “¿Y qué tanta dificultad tuvo para sentirse descansado o repuesto durante el día?”.  
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

Categoría n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 398 51,7 754 39,7 757 43,0 485 49,4 

Poco 202 24,6 445 25,7 439 21,7 249 21,2 

Moderado 128 15,3 321 20,8 342 21,1 182 20,3 

Mucho 68 7,7 192 11,7 189 12,8 72 6,5 

Demasiado 7 0,8 26 2,1 21 1,3 19 2,5 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Estado de ánimo 

 

El porcentaje de personas que reporta haberse sentido triste, decaído o deprimido durante el último mes tiende a aumentar con la edad, 

desde un 14,1% en el grupo de 15 a 24 años hasta un 24,1% en el de 65 años y más, de acuerdo a lo que presenta la Tabla V.2.28.41. 

Esta también señala que en mucho o demasiado grado dice haberse sentido triste, decaído o deprimido un 7,5% de la población de 15 a 

24 años, un 11,6% de los de 25 a 44 años, un 18,6% de los de 45 a 64 años y un 15,1% de los de 65 años o más. 

  
 

Tabla V.2.28.41. Pregunta 31: “En general, durante los últimos 30 días, ¿en qué grado se ha sentido triste, decaído o deprimido?”.  
Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad. Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 362 44,4 683 38,2 566 31,3 357 35,2 

Poco 248 33,9 552 34,0 543 29,3 295 25,5 

Moderado 129 14,1 319 16,2 377 20,8 210 24,1 

Mucho 52 5,9 157 9,1 206 15,1 124 12,6 

Demasiado 12 1,6 27 2,5 56 3,5 21 2,5 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.42. muestra que el 19,5% de la población de 15 a 24 años, el 22,5% de la de 25 a 44 años, el 25,6% de la de 45 a 

64 años y el 23,1% de los adultos mayores refiere síntomas moderados de ansiedad o preocupación. Un 15,8% de la población de 15 a 

24 años, un 19,7% de la de 25 a 44, un 22,7% de la de 45 a 64 años y un 20% de los adultos mayores refiere mucho o demasiado grado 

de ansiedad o preocupación. 

 

Tabla V.2.28.42. Pregunta 32: “¿Y en qué grado ha tenido preocupación o ansiedad?”. Distribución porcentual de respuestas según grupos de edad.  
Chile 2009-2010. 

GRUPOS DE EDAD  

 15-24 25-44 45-64 >=65 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 284 35,9 515 28,1 472 24,4 334 28,9 

Poco 234 28,8 492 29,8 506 27,2 309 28,0 

Moderado 160 19,5 408 22,5 434 25,6 206 23,1 

Mucho 109 14,0 288 16,7 288 20,3 130 15,2 

Demasiado 16 1,8 35 3,0 48 2,4 28 4,8 

TOTAL 803  1.738  1.748  1.007  

Fuente: ENS Chile 2009-2010.



d) Distribución porcentual de las respuestas a cada una de las preguntas de la escala WHS por nivel educacional (NEDU) 

 

En las tablas V.2.28.43. a V.2.28.61. se entregan los porcentajes de respuesta a cada una de las preguntas del instrumento WHS en 

cada grupo de nivel educacional (NEDU). Los porcentajes han sido estimados usando los factores de expansión. Los tamaños 

muestrales (n) que aparecen en las tablas corresponden a la muestra no expandida. Un breve subtítulo agrupa las tablas según los 

diferentes dominios. 

 

Salud general, incluida la física y la mental  

 

Respecto a la salud, en el momento de la encuesta, un 17,5% de las personas de nivel educacional bajo, un 6,5% de las personas de 

nivel educacional medio y un 2,2% de las de nivel educacional alto refirió sentirse mal o muy mal (Tabla V.2.28.43).  
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Tabla V.2.28.43. Pregunta 14: “En general, ¿cómo calificaría hoy su estado de salud?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Muy buena 51 4,5 289 10,1 151 18,2 

Buena 505 34,0 1.398 49,8 593 59,1 

Más o menos 668 44,0 1.033 33,6 217 20,6 

Mala 167 16,2 152 5,8 20 1,9 

Muy mala 24 1,3 15 0,7 5 0,3 

TOTAL 1.415  2.887  986  

 Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cuando se preguntó por las dificultades para realizar las tareas del trabajo y del hogar durante el último mes, el 14,7% de las 

personas de nivel educacional bajo, el 6% de las personas de nivel educacional medio y el 3,2% de las de nivel educacional alto, 

manifiesta mucho o demasiado grado de dificultad. Adicionalmente, el 22,7% de las personas de nivel educacional bajo, el 14,9% de 

las personas de nivel educacional medio y el 11,2% de las de nivel educacional alto manifestó un grado de dificultad moderado para 

realizar las tareas, de acuerdo a lo que señala la Tabla V.2.28.44. 

 

Tabla V.2.28.44. Pregunta 15: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para realizar las tareas del trabajo y del 
hogar?”. Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 543 40,9 1.657 61,2 632 66,2 

Poca 332 21,8 574 17,9 197 19,4 

Moderada 326 22,7 496 14,9 132 11,2 

Mucha 160 11,1 131 5,0 22 3,1 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 54 3,6 29 1,0 3 0,1 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 654 654 654 

Movilidad  

 

El 15,7% de las personas de nivel educacional bajo, el 3,9% de las de nivel educacional medio y el 2,3% de las de nivel educacional 

alto, manifiesta mucho o demasiado grado de dificultad para desplazarse. Además, un 15,4% de los encuestados y encuestadas de nivel 

educacional bajo, un 8,4% de los de nivel educacional medio y un 4,3% de los de nivel educacional alto, manifiesta un grado de 

dificultad moderado para desplazarse (Tabla V.2.28.45). 

 

Tabla V.2.28.45. Pregunta 16: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para desplazarse de un lugar a otro?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional.  Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 739 53,3 2.170 77,7 825 87,7 

Poca 227 15,7 335 10,0 85 5,7 

Moderada 248 15,4 266 8,4 53 4,3 

Mucha 154 12,3 94 3,2 20 2,0 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 47 3,4 22 0,7 3 0,3 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.46. muestra que el 52,1% de los entrevistados de nivel educacional bajo, el 24,1% de los de nivel educacional 

medio y el 19,7% de los de nivel educacional alto manifiesta mucho o demasiado grado de dificultad para realizar actividades intensas. 

Además se suma, un 12,8% de  los de nivel educacional bajo, un 13,4% de los de nivel educacional medio y un 14,9% de los de nivel 

educacional alto, quienes manifiestan un grado de dificultad moderado para realizar este tipo de actividades intensas. 

  

Tabla V.2.28.46. Pregunta 17: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para realizar actividades intensas, como correr 3 km o andar en bicicleta 12?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU).  Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 353 27,4 1.380 47,1 495 49,1 

Poca 114 7,6 382 15,4 140 16,3 

Moderada 187 12,8 398 13,4 137 14,9 

Mucha 289 22,9 331 11,1 94 7,3 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 472 29,2 396 13,0 120 12,4 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cuidado personal 

 

El 4% de las personas de nivel educacional bajo, el 2,6% de las de nivel educacional medio y el 0,5% de las de nivel educacional 

alto refiere presentar dificultades moderadas para realizar tareas rutinarias como lavarse, vestirse. El 6,4% de los de nivel educacional 

bajo, el 1,4 de los de nivel educacional medio y el 0,3% de los de nivel educacional alto manifiesta mucho o demasiado grado de 

dificultad parar realizar estas tareas rutinarias (Tabla V.2.28.47.). 

 

Tabla V.2.28.47. Pregunta 18: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para asearse, bañarse, lavarse las manos, 
vestirse, etc.?”. Distribución porcentual de respuestas según  nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 1.152 83,9 2.695 93,4 948 98,0 

Poca 94 5,7 86 2,7 23 1,2 

Moderada 78 4,0 68 2,6 9 0,5 

Mucha 61 4,6 30 1,2 2 0,1 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 30 1,8 8 0,2 4 0,2 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El 5,7% de las personas de nivel educacional bajo, el 2% de las de nivel educacional medio y el 1,3% de las de nivel educacional 

alto refiere dificultades moderadas para cuidar su aspecto personal; mientras que el 4,3% de los de nivel educacional bajo, el 1,4 de los 

de nivel educacional medio y el 0,9% de los de nivel educacional alto manifiesta mucho o demasiado grado de dificultad parar cuidar y 

mantener su aspecto, según muestra la Tabla V.2.28.48. 

 

Tabla V.2.28.48. Pregunta 19: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para cuidar y mantener su aspecto general (maquillarse, peinarse, rasurarse, 
etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional.  Chile 2009-2010. 

NEDU 

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 1.178 85,4 2.702 93,7 940 96,4 

Poca 94 4,6 91 2,9 26 1,5 

Moderada 83 5,7 65 2,0 11 1,3 

Mucha 34 2,6 24 1,3 6 0,8 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 26 1,7 5 0,1 3 0,1 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Dolor y malestar 

 

El porcentaje de personas que manifiesta un grado de molestia o dolor moderado disminuye a medida que aumenta el nivel 

educacional, desde 27% en el grupo de nivel educacional bajo a 22,6% en el de nivel educacional alto. En forma similar, quienes 

manifiestan mucho o demasiado grado de dolor o molestia disminuyen desde 26,4% en el grupo de nivel educacional bajo hasta 8,5% 

en el de nivel educacional alto (Tabla V.2.28.49.). 

 

Tabla V.2.28.49. Pregunta 20: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de molestia o dolor ha tenido?”.  
Distribución porcentual de según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU 

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 311 23,9 971 34,7 373 36,9 

Poco 348 22,7 858 29,2 326 32,1 

Moderado 411 27,0 663 23,1 207 22,6 

Mucho 288 22,8 335 10,8 68 6,6 

Demasiado 57 3,6 60 2,3 12 1,9 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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De manera similar, el porcentaje de personas que dice haber padecido malestar corporal moderado durante el último mes disminuye 

desde 27,8% en el grupo de nivel educacional bajo a 21,3% en el de nivel educacional alto. Los que manifiestan mucho o demasiado 

grado de dolor o molestia disminuyen desde 25,9% en el grupo de nivel educacional bajo hasta 8,2% en el de nivel educacional alto, 

según muestra la Tabla V.2.28.50. 

 

Tabla V.2.28.50. Pregunta 21: “¿Y cuánto malestar en el cuerpo ha sufrido?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NEDU 

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 298 24,1 956 33,9 368 37,5 

Poco 371 22,2 868 29,8 327 33,0 

Moderado 401 27,8 690 24,3 217 21,3 

Mucho 291 22,1 317 10,1 64 6,5 

Demasiado 54 3,8 56 1,8 10 1,7 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cognición 

 

El 20,6% de los encuestados de bajo nivel educacional, el 17,5% de los de nivel educacional medio y el 16,7% de los de nivel 

educacional alto refiere presentar moderada dificultad para concentrarse o recordar cosas durante el último mes, mientras que un 

17,8%  de los de bajo nivel educacional, un 9,6% de los de nivel educacional medio y un 7,5% de los nivel educacional alto refiere 

mucho o demasiado grado de dificultad para concentrarse o recordar cosas (Tabla V.2.28.51.). 

   

Tabla V.2.28.51. Pregunta 22: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad ha tenido para concentrarse o recordar cosas?”. 
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 441 33,7 1.454 49,6 530 51,7 

Poca 433 27,9 686 23,2 227 24,1 

Moderada 355 20,6 497 17,5 162 16,7 

Mucha 150 15,3 227 8,5 62 6,4 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 36 2,5 23 1,1 5 1,1 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.52. muestra que un 16,5% de los participantes de nivel educacional bajo, un 8,3% de los de nivel educacional 

medio y un 4,5% de los de nivel educacional  alto, refiere presentar problemas moderados para aprender algo nuevo. En el grupo de los 

de nivel educacional bajo, el 17,5% informa mucha o demasiada dificultad para aprender cosas nuevas frente a un 5,1% de los de nivel 

educacional medio y un 2,6% de los de nivel educacional alto. 

 

Tabla V.2.28.52. Pregunta 23: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para aprender una nueva tarea (por ejemplo un juego nuevo o una nueva receta, 
etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 572 45,4 1.978 70,2 775 79,2 

Poca 370 20,7 501 16,5 127 13,7 

Moderada 269 16,5 276 8,3 63 4,5 

Mucha 166 14,3 114 4,4 18 1,9 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 38 3,2 18 0,7 3 0,7 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Actividades sociales 

 

El porcentaje de personas que manifiesta dificultades moderadas para relacionarse con otras, disminuye desde un 11,6% en el grupo  

de bajo nivel educacional hasta un 4,8% en el de nivel educacional alto; mientras que el de quienes manifiestan mucha o demasiada 

dificultad para relacionarse, disminuye desde un 10,6% en el grupo de más bajo nivel educacional hasta un 2,6% en el de mayor nivel 

educacional (Tabla V.2.28.53.).   

 

Tabla V.2.28.53. Pregunta 24: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido para relacionarse con otras personas o para 
participar en actividades comunitarias?”. Distribución porcentual de respuestas según  nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 901 63,9 2.281 78,1 829 84,0 

Poca 227 13,9 300 10,6 87 8,6 

Moderada 153 11,6 177 6,5 47 4,8 

Mucha 93 7,5 92 3,3 14 1,0 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 41 3,1 37 1,4 9 1,6 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El porcentaje de personas que manifiesta presentar un grado de dificultad moderado para resolver conflictos disminuye a medida 

que progresa el nivel educacional, desde un 13% en el grupo de menor nivel hasta un 8,3% en el de mayor nivel (Tabla V.2.28.54.). 

También disminuye con el aumento del nivel educacional el porcentaje de personas que refiere presentar mucho o demasiado grado de 

dificultad para resolver conflictos, desde un 10,4% en el grupo de menor nivel hasta un 4,8% en el de mayor nivel. 

 

Tabla V.2.28.54. Pregunta 25: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para enfrentarse a conflictos y tensiones con otras personas?”.   
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 Bajo Medio Alto 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 831 57,6 1.946 66,4 693 69,8 

Poca 272 19,0 465 16,2 157 17,1 

Moderada 182 13,0 320 11,0 92 8,3 

Mucha 101 8,6 139 5,8 40 4,7 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 29 1,8 17 0,6 4 0,1 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Visión 

 

Según la Tabla V.2.28.55., el porcentaje de personas que usa lentes es menor en el grupo de nivel educacional medio, siendo de 

37,8% en comparación con una cifra cercana al 50% en los grupos de menor y mayor nivel educacional.  

 

Tabla V.2.28.55. Pregunta 26: “¿Utiliza usted lentes?”. Distribución porcentual de respuestas  
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Sí 841 49,3 1.203 37,8 533 50,4 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 16,9% de las personas de bajo nivel educacional, un 9,7% de las de nivel educacional medio y un 8% de las de nivel alto refiere 

una dificultad moderada para ver y reconocer su medio de locomoción desde lejos. Adicionalmente, el 16,9% de los de nivel 

educacional bajo, el 9,1% de los de nivel medio y el 5,8% de los de nivel educacional alto, refiere mucha o demasiada dificultad para 

ver desde lejos su locomoción (Tabla V.2.28.56.). 

 

Tabla V.2.28.56. Pregunta 27: “Durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad tuvo para ver y reconocer de lejos su micro o colectivo (20 metros)?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguna 731 52,7 1.964 70,6 725 73,2 

Poca 239 13,6 369 10,6 117 13,0 

Moderada 207 16,9 316 9,7 88 8,0 

Mucha 189 13,0 204 7,4 49 5,3 

Demasiada 

/No lo he podido hacer 49 3,9 34 1,7 7 0,5 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.57. señala que para ver de cerca, la prevalencia de dificultad moderada disminuye a medida que aumenta el nivel 

educacional, desde 17,6% hasta 7,5%. También disminuye con el aumento del nivel educacional el porcentaje de personas que refiere 

mucha o demasiada dificultad para ver de cerca, desde 18,3% en el grupo de menor nivel hasta 4% en el de mayor. 

 

Tabla V.2.28.57. Pregunta 28: “¿Y qué grado de dificultad tuvo para ver y reconocer un objeto que estuviera a la distancia de su mano o al leer el 
diario?”. Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 628 48,6 1.905 70,6 746 78,8 

Poco 259 15,5 381 10,3 116 9,7 

Moderado 263 17,6 320 10,2 78 7,5 

Mucho 217 14,8 248 7,6 42 3,4 

Demasiado 48 3,5 33 1,3 4 0,6 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Sueño y energía vital 

 

Un 20,7% de la población de bajo nivel educacional, un 17,3% de nivel educacional medio y un 20,4% de nivel educacional  alto,  

presenta alteraciones moderadas del sueño. Un 19,2% de los entrevistados de nivel educacional bajo, un 17% de los de nivel 

educacional medio y un 16,1% de los de nivel educacional  alto presenta estos problemas del sueño en mucha o demasiada medida 

(Tabla V.2.28.58.).   

 

Tabla V.2.28.58. Pregunta 29: Durante los últimos 30 días, ¿en qué medida tuvo problemas como quedarse dormido durante el día, despertarse 
frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana?  

Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional.  Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 532 39,5 1.431 47,8 456 43,2 

Poco 284 20,5 546 18,0 196 20,3 

Moderado 330 20,7 474 17,3 190 20,4 

Mucho 215 15,3 375 13,4 126 13,9 

Demasiado 54 3,9 61 3,6 18 2,2 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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No se observan diferencias mayores en el porcentaje de personas que manifiesta dificultad para sentirse descansado durante el día 

entre los distintos niveles educacionales (Tabla V.2.28.59.). Alrededor del 20% manifiesta dificultades moderadas y el 12% muchas o 

demasiadas dificultades.   

 

Tabla V.2.28.59. Pregunta 30: “¿Y qué tanta dificultad tuvo para sentirse descansado o repuesto durante el día?”.  
Distribución porcentual de respuestas dentro de cada nivel educacional. Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 621 40,3 1.359 46,1 411 43,8 

Poco 374 26,2 717 23,6 242 22,4 

Moderado 263 20,8 492 17,9 217 22,7 

Mucho 132 10,6 285 10,8 103 9,8 

Demasiado 25 2,1 34 1,6 13 1,3 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Estado de ánimo 

 

El porcentaje de personas que refiere haberse sentido triste, decaído o deprimido durante el último mes es más alto en el grupo de nivel 

educacional bajo, con un 23,9% frente a un 16,5% en los participantes de nivel más alto. El porcentaje que refiere haberse sentido en  

mucho o demasiado grado triste, decaído o deprimido, disminuye a medida que aumenta el nivel educacional, desde un 19% en el 

grupo de menor nivel hasta un 7,9% en el de mayor nivel (Tabla V.2.28.60.). 

 

 

Tabla V.2.28.60. Pregunta 31: “En general, durante los últimos 30 días, ¿en qué grado se ha sentido triste, decaído o deprimido?”.  
Distribución porcentual de respuestas según nivel educacional.  Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 444 27,9 1.127 39,7 395 38,9 

Poco 403 29,1 887 30,3 344 36,7 

Moderado 326 23,9 534 16,7 175 16,5 

Mucho 200 15,2 281 10,9 56 6,0 

Demasiado 42 3,8 58 2,5 16 1,9 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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El porcentaje de personas que refiere grados tanto Moderado como también Mucho o Demasiado, de ansiedad o preocupación, es 

más o menos constante en los diferentes niveles educacionales. Presenta grados moderados alrededor del 23% de la población y grados 

de Mucho o Demasiado alrededor del 19%, de acuerdo a lo que muestra la Tabla V.2.28.61. 

 

Tabla V.2.28.61. Pregunta 32: ¿Y en qué grado ha tenido preocupación o ansiedad? Distribución porcentual de respuestas  
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

NEDU  

 BAJO MEDIO ALTO 

CATEGORÍA n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Ninguno 453 27,6 891 30,5 259 25,8 

Poco 393 28,0 837 28,0 310 30,5 

Moderado 314 23,3 633 21,4 258 25,8 

Mucho 209 17,5 466 17,6 138 15,0 

Demasiado 46 3,7 60 2,5 21 2,8 

TOTAL 1.415  2.887  986  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Distribución porcentual de las respuestas a cada una de las preguntas de la escala WHS 

por zona de residencia (urbano-rural) 

 

En las tablas V.2.28.62. a V.2.28.80. se muestra la distribución porcentual de respuesta 

dentro de cada zona con los intervalos de confianza al 95%, calculados con los 

correspondientes factores de expansión. 

 

Salud general, incluida física y mental  

 

En la zona urbana, un 6,9% calificó de malo o muy malo su estado de salud en el 

momento de la entrevista, contra un 11,7% en la zona rural (Tabla V.2.28.62.).  

 

Tabla V.2.28.62. Pregunta 14: En general, ¿cómo calificaría hoy su estado de salud?  
Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje  

      (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje      

  (I.C. al 95%) 

Muy buena 451 
11,6 

42 
6,7 

(9,9-13,7) (4,3-10,4) 

Buena 2.180 
49,9 

315 
43,3 

(47,4-52,5) (38,1-48,6) 

Más o menos 1566 
31,6 

356 
38,3 

(29,3-33,9) (33,5-43,3) 

Mala 271 
6,2 

69 
11,0 

(5-7,6) (7,4-16,1) 

Muy mala 40 
0,7 

4 
0,7 

(0,3-1,4) (0,2-2,7) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 6,3% de la población urbana y un 11,3% de la zona rural refiere haber tenido mucha 

dificultad para realizar las tareas del trabajo y del hogar en los últimos 30 días, según la 

Tabla V.2.28.63. 

 

Tabla V.2.28.63. Pregunta 15: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido 
para realizar las tareas del trabajo y del hogar?”. Distribución porcentual de respuestas según  zona.  

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje  

      (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 

Ninguna 2.504 
60,3 

330 
46,9 

(57,9-62,7) (41,6-52,2) 

Poca 895 
18,6 

209 
22,0 

(16,8-20,6) (18-26,4) 

Moderada 783 
14,8 

173 
19,8 

(13,3-16,5) (16,1-24) 

Mucha 252 
5,0 

62 
10,3 

(4-6,1) (7-14,9) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
74 

1,3 
12 

1,0 

(0,9-1,8) (0,5-2,1) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Movilidad 

 

Un 8,1% de la población urbana y un 13,1% de la rural refiere haber tenido dificultad 

moderada para desplazarse, diferencia que es estadísticamente significativa. Un 5,2% de la 

población urbana y un 9,5% de la rural refieren grados de dificultad alto para realizar 

actividades intensas, según muestra la Tabla V.2.28.64. 

 

Tabla V.2.28.64. Pregunta 16: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido 
para desplazarse de un lugar a otro?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje    

    (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje        

(I.C. al 95%) 

Ninguna 3.263 
77,2 

473 
64,0 

(75,2-79,1) (58,7-68,9) 

Poca 509 
9,5 

138 
13,5 

(8,3-10,9) (10,7-17) 

Moderada 456 
8,1 

114 
13,1 

(7-9,4) (10-16,9) 

Mucha 220 
4,1 

48 
8,1 

(3,3-5,2) (4,9-13) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
60 

1,1 
13 

1,4 

(0,7-1,7) (0,6-3) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.28.65. muestra que un 13,3% de los sujetos residentes en la zona urbana 

expresa dificultad moderada para realizar actividades intensas, frente al 16% de la zona 

rural. En la zona urbana, el 16,2% de la población manifiesta demasiadas dificultades para 

realizar estas actividades intensas frente al 13,8% en la zona rural. Sin embargo, la mayor 

diferencia entre ambas zonas se observa en la presentación de muchas dificultades, siendo 

de 10,9% en los participantes de zona urbana, duplicándose este porcentaje en la zona rural. 

El 44,9% de las personas de las zonas urbanas manifiesta no presentar ningún grado de 

dificultad para realizar estas  actividades intensas frente a solo el 36,9% de los de las zonas 

rurales. 

 

Tabla V.2.28.65. Pregunta 17: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para realizar actividades intensas, 
como correr 3 km o andar en bicicleta?”. Distribución porcentual de respuestas según zona.  

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje    

    (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje       

 (I.C. al 95%) 

Ninguna 1.974 
44,9 

255 
36,9 

(42,3-47,4) (31,9-42,3) 

Poca 547 
14,7 

89 
10,3 

(12,8-16,8) (7,8-13,5) 

Moderada 586 
13,3 

137 
16,0 

(11,7-15,1) (12,7-20) 

Mucha 552 
10,9 

165 
22,9 

(9,5-12,5) (18,3-28,3) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
849 

16,2 
140 

13,8 

(14,6-18) (11,1-17,1) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cuidado personal 

 

Hay pequeñas diferencias en los porcentajes de personas que reportan la dificultad para 

asearse entre la población urbana y rural (Tabla V.2.28.66.). El porcentaje de la población 

urbana que refiere no presentar ninguna dificultad para realizar estas tareas de cuidado 

personal es levemente superior, con un 93,4% versus un 87,6%. Sin embargo, es mayor el 

porcentaje de personas de la zona rural que manifiesta presentar poca dificultad para 

realizar estas tareas. También es mayor el porcentaje de personas de las zonas rurales que 

manifiesta presentar mucha dificultad, 4,1% frente a 1,2% en las zonas urbanas.   

 

Tabla V.2.28.66. Pregunta 18: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido 
para asearse, bañarse, lavarse las manos, vestirse, etc.?”. Distribución porcentual de respuestas según zona.  

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje       

 (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

    (I.C. al 95%) 

Ninguna 4.122 
93,4 

677 
87,6 

(92,1-94,5) (83,4-90,9) 

Poca 152 
2,5 

51 
5,7 

(1,9-3,3) (3,9-8,3) 

Moderada 125 
2,4 

31 
2,1 

(1,7-3,3) (1,3-3,3) 

Mucha 74 
1,2 

20 
4,1 

(0,7-2) (1,9-8,5) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
35 

0,5 
7 

0,5 

(0,3-0,8) (0,2-1,1) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Situación similar es la que ocurre con los porcentajes de personas que reportan dificultad 

para cuidar y mantener su aspecto general, entre la población urbana y rural, de acuerdo a 

lo que presenta la Tabla V.2.28.67. Es ligeramente superior el porcentaje de la población 

urbana que refiere no presentar ninguna dificultad para mantener su aspecto (93,4% versus 

88,3%), pero es mayor el porcentaje de personas de la zona rural que manifiesta presentar 

poca dificultad para realizar estas tareas (4,5% en la rural y 2,6% en la urbana). También es 

mayor el porcentaje de personas de las zonas rurales que manifiesta presentar mucha 

dificultad para cuidar su aspecto, 2,7% frente a 1,2% en las zonas urbanas.   

 

Tabla V.2.28.67. Pregunta 19: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para cuidar y mantener su aspecto 
general (maquillarse, peinarse, rasurarse, etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según zona.  

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje  

      (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

     (I.C. al 95%) 

Ninguna 4.133 
93,4 

690 
88,3 

(92,2-94,5) (84-91,5) 

Poca 167 
2,6 

44 
4,6 

(2-3,4) (3,1-6,8) 

Moderada 128 
2,3 

32 
4,1 

(1,7-3,1) (2,4-6,9) 

Mucha 52 
1,2 

14 
2,7 

(0,7-2,1) (1-7,1) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
28 

0,4 
6 

0,4 

(0,2-0,6) (0,2-0,8) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Dolor y malestar 

 

El grado de dolor y malestar es muy similar entre la población urbana y rural. La mayor 

diferencia se da en que un 11,3% de la población urbana y un 17,2% de la población rural 

manifiesta sentirlo Mucho (Tabla V.2.28.68.). 

 

Tabla V.2.28.68. Pregunta 20: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de molestia o dolor ha 
tenido?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

(I.C. al 95%) 

Ninguno 1.447 
33,5 

210 
30,7 

(31,1-36) (25,7-36,1) 

Poco 1.314 
28,7 

218 
28,0 

(26,5-31,1) (23,6-32,9) 

Moderado 1.077 
24,0 

204 
21,9 

(21,9-26,2) (18,1-26,2) 

Mucho 561 
11,3 

133 
17,2 

(9,9-12,9) (13,4-21,8) 

Demasiado 109 
2,5 

21 
2,2 

(1,8-3,4) (1,3-3,8) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Similar comportamiento ocurre con el grado de malestar corporal. La mayor diferencia 

se observa al comparar la categoría de mucho malestar corporal entre la zona urbana, con 

un 10,9% y la rural, que presenta un 15,7% (Tabla V.2.28.69.). 

 

Tabla V.2.28.69. Pregunta 21: “¿Y cuánto malestar en el cuerpo ha sufrido?”.  
Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje      

  (I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

   (I.C. al 95%) 

Ninguno 1.414 
33,2 

210 
31,4 

(30,8-35,7) (26,5-36,8) 

Poco 1.343 
29,2 

223 
28,2 

(27-31,6) (23,7-33,2) 

Moderado 1.088 
24,4 

220 
23,2 

(22,3-26,6) (19,4-27,6) 

Mucho 557 
10,9 

117 
15,7 

(9,5-12,5) (12,1-20,2) 

Demasiado 106 
2,3 

16 
1,4 

(1,6-3,2) (0,8-2,7) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Cognición 

 

No se observan diferencias mayores en la distribución de respuestas a la pregunta acerca 

de dificultad para concentrarse o recordar cosas, entre las zonas rural y urbana de 

residencia. Entre un 17% y 18% manifiesta dificultades moderadas y un 10,6% presenta 

severas dificultades (Tabla V.2.28.70.). 

 

Tabla V.2.28.70. Pregunta 22: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad ha tenido para 
concentrarse o recordar cosas?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 

Ninguna 2.110 
47,5 

317 
44,7 

(44,9-50) (39,4-50) 

Poca 1.109 
23,8 

238 
27,7 

(21,7-26,1) (23,6-32,2) 

Moderada 851 
18,0 

163 
17,0 

(16,3-20) (13,8-20,8) 

Mucha 385 
9,2 

56 
9,7 

(7,8-10,9) (6,2-14,8) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
53 

1,4 
12 

0,9 

(1-2,1) (0,4-1,8) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Según la información que presenta la Tabla V.2.28.71., el porcentaje de personas que 

refiere no presentar dificultad alguna para aprender una nueva tarea, es superior en la zona 

urbana que en la rural (69,4% versus 55,8%.) En cambio, el porcentaje de personas que 

refiere presentar moderada o mucha dificultad para aprender tareas nuevas, es mayor en la 

zona rural que en la urbana 22,5% versus 13,4%. 

 

Tabla V.2.28.71. Pregunta 23: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para aprender una nueva tarea (por 
ejemplo un juego nuevo o una nueva receta, etc.)?”. Distribución porcentual de respuestas según zona.  

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

Categoría n 
Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje   

(I.C. al 95%) 

Ninguna 2.941 
69,4 

386 
55,8 

(67,1-71,6) (50,5-60,9) 

Poca 800 
16,0 

197 
20,5 

(14,3-17,9) (17,2-24,4) 

Moderada 480 
8,4 

130 
12,4 

(7,3-9,7) (9,7-15,8) 

Mucha 241 
5,0 

60 
10,1 

(4-6,3) (6,5-15,2) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
46 

1,1 
13 

1,2 

(0,7-1,7) (0,6-2,4) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Actividades sociales 

 

Un 3,1% de la población urbana y un 6,9% de la rural manifiesta presentar mucha 

dificultad para relacionarse (Tabla V.2.28.72.). En cambio, es superior el porcentaje de 

personas que manifiesta no presentar ninguna dificultad para relacionarse en la zona urbana 

(78,3%) respecto a la rural (66,7%). 

 

Tabla V.2.28.72. Pregunta 24: “En general, durante los últimos 30 días, ¿qué grado de dificultad ha tenido 
para relacionarse con otras personas o para participar en actividades comunitarias?”.  

Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje   

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

(I.C. al 95%) 

Ninguna 3.487 
78,3 

526 
66,7 

(76,2-80,4) (61,4-71,7) 

Poca 480 
9,9 

135 
16,3 

(8,6-11,5) (12,9-20,3) 

Moderada 301 
6,7 

76 
9,2 

(5,5-8,2) (6,3-13,4) 

Mucha 160 
3,1 

41 
6,9 

(2,4-4) (4,3-11) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
80 

1,9 
8 

0,9 

(1,2-2,9) (0,4-2) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En cuanto al grado de dificultad para enfrentar conflictos, la Tabla V.2.28.73. permite 

observar pequeñas diferencias entre la población urbana y la rural. Un 8,4% de los 

encuestados de las zonas rurales manifiesta presentar mucha dificultad frente a un 5,7% de 

quienes viven en zonas urbanas. 

 

Tabla V.2.28.73. Pregunta 25: “¿Y qué grado de dificultad ha tenido para enfrentarse a conflictos y tensiones 
con otras personas?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje    

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

(I.C. al 95%) 

Ninguna 2.994 
66,1 

480 
61,7 

(63,6-68,5) (56,5-66,7) 

Poca 722 
16,3 

170 
21,2 

(14,4-18,4) (17,3-25,8) 

Moderada 519 
11,2 

76 
7,6 

(9,7-12,9) (5,6-10,2) 

Mucha 232 
5,7 

51 
8,4 

(4,6-7,2) (5,5-12,6) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
41 

0,6 
9 

1,0 

(0,4-1) (0,5-2,2) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Visión 

 

El 45% de la población urbana y el 30,2% de la rural usa lentes, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (Tabla V.2.28.74).  

 

Tabla V.2.28.74. Pregunta 26: “¿Utiliza usted lentes?”. Distribución porcentual de respuestas según  zona.  
Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

(I.C. al 95%) 

Sí 2.274 
45,0 

307 
30,2 

(42,5-47,5) (25,8-35) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

Las poblaciones de ambas zonas se comportan de manera bastante similar en cuanto a la 

dificultad para ver de lejos (Tabla V.2.28.75.). 

 

Tabla V.2.28.75. Pregunta 27: “Durante los últimos 30 días, ¿qué grado dificultad tuvo para ver y reconocer 
de lejos su micro o colectivo (20 metros)?”. Distribución porcentual de respuestas según  zona.   

Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

(I.C. al 95%) 

Ninguna 2963 
68,3 

460 
64,7 

(66-70,6) (59,6-69,4) 

Poca 586 
11,6 

138 
12,3 

(10,1-13,3) (9,8-15,3) 

Moderada 501 
10,3 

111 
12,9 

(8,9-11,9) (9,8-16,6) 

Mucha 380 
7,9 

65 
8,5 

(6,7-9,2) (5,7-12,6) 

Demasiada/ 

No lo he podido hacer 
78 

1,9 
12 

1,6 

(1,3-2,6) (0,8-3,3) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla muestra las respuestas a la pregunta sobre dificultad para ver de cerca entre los 

participantes de las zonas urbanas y rurales. En este caso, es similar también la distribución 

de respuestas. Una pequeña diferencia se observa al comparar el 22,2% de participante de 

la zona rural que refiere dificultad moderada o mucha, frente al 18,4% de la población 

urbana, sin que esta diferencia sea estadísticamente significativa.  

 

Tabla V.2.28.76. Pregunta 28: “¿Y qué grado de dificultad tuvo para ver y reconocer un objeto que 
estuviera a la distancia de su mano o al leer el diario?”.  

Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

(I.C. al 95%) 

Ninguno 2862 
69,5 

419 
61,3 

(67,2-71,6) (56,2-66,2) 

Poco 612 
10,6 

144 
14,7 

(9,3-12,1) (11,8-18,2) 

Moderado 532 
10,7 

129 
12,3 

(9,4-12,3) (9,6-15,6) 

Mucho 432 
7,7 

79 
9,9 

(6,6-8,9) (6,9-14,1) 

Demasiado 70 
1,5 

15 
1,8 

(1-2,2) (1-3,4) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Sueño y energía vital 

 

Un 17,8% de la población urbana y un 13,3% de la población  rural reporta un grado alto 

de  trastornos del sueño, según muestra la Tabla V.2.28.77.  

 

Tabla V.2.28.77. Pregunta 29: “Durante los últimos 30 días, ¿en qué medida tuvo problemas como quedarse 
dormido durante el día, despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse demasiado temprano en 

la mañana?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 
 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje    

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje      

(I.C. al 95%) 

Ninguno 2.078 
44,6 

341 
48,4 

(42,1-47,1) (43,1-53,7) 

Poco 856 
18,8 

172 
20,9 

(16,9-20,8) (17,1-25,2) 

Moderado 826 
18,9 

169 
17,5 

(17-20,9) (14,2-21,3) 

Mucho 636 
14,4 

83 
10,6 

(12,7-16,2) (7,4-14,9) 

Demasiado 112 
3,4 

21 
2,7 

(2,5-4,6) (1,6-4,5) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Un 31,2% de la población urbana y un 23,3% de la población rural refiere presentar un 

grado de dificultad en grado Moderado o Mucho, para sentirse descansado durante el día, 

sin ser estas diferencias estadísticamente significativas (Tabla V.2.28.78.). 

 

Tabla V.2.28.78. Pregunta 30: “¿Y qué tanta dificultad tuvo para sentirse descansado o repuesto durante el 
día?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje    

(I.C. al 95%) 

Ninguno 2.043 
43,7 

349 
49,5 

(41,1-46,2) (44,2-54,8) 

Poco 1.114 
23,6 

221 
25,3 

(21,6-25,7) (20,9-30,3) 

Moderado 826 
20,2 

147 
15,7 

(18,2-22,4) (12,6-19,5) 

Mucho 465 
11,0 

56 
7,6 

(9,6-12,6) (5,3-10,7) 

Demasiado 60 
1,6 

13 
1,8 

(1,1-2,4) (0,9-3,5) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Estado de ánimo 

 

Un 17,2% de la población urbana y un 23,9% de la población rural reporta haberse sentido 

triste, decaído o deprimido durante el último mes en grado moderado, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (Tabla V.2.28.79.).  

 

Tabla V.2.28.79. Pregunta 31: “En general, durante los últimos 30 días, ¿en qué grado se ha sentido triste, 
decaído o deprimido?”. Distribución porcentual de respuestas según zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje      

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje      

(I.C. al 95%) 

Ninguno 1.693 
37,3 

273 
37,0 

(34,9-39,8) (32-42,2) 

Poco 1.399 
32,2 

239 
27,9 

(29,8-34,7) (23,6-32,6) 

Moderado 841 
17,2 

194 
23,9 

(15,5-19) (19,4-29) 

Mucho 469 
10,6 

70 
9,7 

(9,1-12,4) (7-13,4) 

Demasiado 106 
2,7 

10 
1,5 

(2-3,7) (0,6-3,5) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En cuanto a la ansiedad o preocupación, la Tabla V.2.28.80.  muestra que un 34,8% de 

la población rural manifiesta no presentarla en grado alguno, frente a un porcentaje 

estadísticamente inferior de 27,9% observado en la zona urbana. Un  43,6% de la población 

urbana manifiesta presentarla en por lo menos grado moderado, mientras que solo se 

encuentra en el 35,7% de la población rural. La diferencia, sin embargo, no es 

estadísticamente significativa. 

 

Tabla V.2.28.80. Pregunta 32: “¿Y en qué grado ha tenido preocupación o ansiedad?”.  
Distribución porcentual de respuestas dentro de cada zona. Chile 2009-2010. 

 URBANA RURAL 

CATEGORÍA n 
Porcentaje     

(I.C. al 95%) 
n 

Porcentaje     

(I.C. al 95%) 

Ninguno 1.342 
27,9 

262 
34,8 

(25,7-30,3) (29,8-40,2) 

Poco 1.290 
28,5 

250 
29,5 

(26,3-30,8) (25,3-34,2) 

Moderado 1.034 
23,1 

174 
20,7 

(21,1-25,3) (16,7-25,3) 

Mucho 726 
17,5 

89 
13,7 

(15,6-19,5) (10,1-18,5) 

Demasiado 116 
3,0 

11 
1,3 

(2,3-4) (0,6-2,7) 

TOTAL 4.508 
 

786 
 

  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Promedios para los dominios de la escala WHS según edad 

 

Todas las variables del cuestionario WHS, incluyendo la pregunta 14 sobre salud 

general, toman valores entre 1 y 5, correspondiendo los valores a grados mayores de peor 

salud o mayor discapacidad. Para cada uno de los dominios del cuestionario WHS se 

determinó, para cada individuo, el promedio simple de sus respuestas a las dos preguntas de 

dicho dominio, así como el promedio de las 16 preguntas correspondientes a los 8 

dominios. En las tablas  y gráficos siguientes se muestran los promedios de las variables así 

creadas. 

 

Es importante destacar que aunque las variables originales pueden tomar valores entre 1 

y 5, los promedios adoptan valores en un pequeño rango, con intervalos de confianza 

estrechos, lo cual es una consecuencia directa de la alta frecuencia de respuestas en las 

categorías más bajas (la mayoría de la población está sana). Sin embargo, esto permite 

configurar una estimación, a manera de resumen, de la distribución de respuestas según 

edad, sexo, nivel educacional, zona de residencia y región, además de describir aquellos 

dominios de mayor y menor discapacidad, dado que todas las variables están en la misma 

escala. 

  

En la Tabla V.2.28.81. se muestran, para cada grupo de edad, los promedios e intervalos 

de confianza al 95%, calculados con los factores de expansión, de la pregunta 14 (la cual 

aparece en las tablas como salud general), los 8 dominios de la escala WHS y su promedio 

global. 

 

Se puede observar que la percepción de salud general, así como la discapacidad 

específica de cada dominio y la discapacidad global, muestran una clara tendencia a 

aumentar con la edad. Las mayores discapacidades se dan en las dimensiones de Movilidad 

y Dolor y malestar en los adultos mayores, mientras que los adultos jóvenes y hasta 44 

años, éstas corresponden a Estado de ánimo.  
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Tabla V.2.28.81. Salud general, los dominios y el global de la escala WHS, 
 según edad. Chile 2009-2010. 

GRUPO DE EDAD 

DOMINIO 15-24 25-44 45-64 >=65 

 
Promedio 

 

Promedio 

 

Promedio 

 

Promedio 

 

Salud general 
2,08 2,32 2,54 2,67 

(2,01-2,15) (2,25-2,38) (2,47-2,62) (2,57-2,76) 

Cuidado personal 
1,04 1,08 1,18 1,44 

(1,02-1,07) (1,04-1,11) (1,13-1,22) (1,33-1,55) 

Dolor y malestar 
1,88 2,13 2,42 2,59 

(1,8-1,96) (2,06-2,21) (2,33-2,51) (2,45-2,72) 

Estado de ánimo 
2,02 2,2 2,4 2,3 

(1,93-2,11) (2,12-2,28) (2,31-2,48) (2,19-2,42) 

Visión 
1,32 1,43 1,95 2,1 

(1,26-1,38) (1,38-1,49) (1,87-2,04) (1,97-2,23) 

 

Cognición 

1,51 1,62 1,87 2,26 

(1,45-1,58) (1,56-1,69) (1,8-1,95) (2,14-2,39) 

Sueño y energía vital 
1,86 2,06 2,2 2,1 

(1,77-1,95) (1,98-2,15) (2,12-2,29) (1,98-2,21) 

Actividades sociales 
1,41 1,43 1,59 1,76 

(1,33-1,48) (1,38-1,49) (1,52-1,66) (1,64-1,88) 

Movilidad 
1,46 1,71 2,19 3 

(1,39-1,52) (1,63-1,78) (2,1-2,27) (2,89-3,11) 

GLOBAL 
1,56 1,71 1,97 2,19 

(1,52-1,6) (1,66-1,75) (1,92-2,03) (2,12-2,27) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 691 

   

g) Promedio para los dominios de la escala WHS según sexo 

 

En la Tabla V.2.28.82. se muestran, para cada sexo, los promedios e intervalos de 

confianza al 95% calculados con los factores de expansión de la pregunta 14 (la cual 

aparece en las tablas como salud general),  los 8 dominios de la escala WHS y su promedio 

global. 

 

Se puede observar que las mujeres puntúan significativamente más alto que los hombres, 

refiriendo mayor grado de discapacidad en todos los dominios. En ambos sexos, las 

mayores discapacidades están en los dominios de estado de ánimo, seguido de dolor y 

malestar. 
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Tabla V.2.28.82. Salud general, los dominios y el global de la escala WHS según sexo. Chile 2009-2010. 

DOMINIO 

HOMBRES MUJERES 

Promedio 

 

Promedio   

 

Salud general 
2,22 2,52 

(2,16-2,27) (2,47-2,57) 

Cuidado personal 
1,12 1,16 

(1,08-1,16) (1,13-1,19) 

Dolor y malestar 
2,02 2,4 

(1,95-2,09) (2,34-2,46) 

Estado de ánimo 
2 2,44 

(1,94-2,07) (2,38-2,51) 

Visión 
1,48 1,79 

(1,42-1,54) (1,73-1,84) 

 

Cognición 

1,62 1,87 

(1,56-1,68) (1,81-1,93) 

Sueño y Energía vital 
1,88 2,24 

(1,81-1,95) (2,17-2,3) 

Actividades sociales 
1,46 1,56 

(1,4-1,52) (1,51-1,6) 

Movilidad 
1,73 2,15 

(1,66-1,79) (2,08-2,21) 

GLOBAL 
1,66 1,95 

(1,62-1,7) (1,91-1,99) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Promedios para los dominios de la escala WHS según nivel educacional 

 

En la Tabla V.2.28.83. se muestran, para cada nivel educacional, los promedios e 

intervalos de confianza de la pregunta 14 (la cual aparece en las tablas como Salud 

general),  los 8 dominios de la escala WHS y su promedio global.  Se aprecia una clara 

tendencia hacia mayor discapacidad a medida que disminuye el nivel educacional (NEDU), 

tanto en la valoración global como en cada dominio del cuestionario WHS, así como a 

disminuir en la valoración de salud general. En el nivel educacional bajo, los tres dominios 

con mayor discapacidad son Dolor y malestar, Movilidad y Estado de ánimo. En el nivel 

educacional medio, los tres dominios con mayor discapacidad son Estado de ánimo, Dolor 

y malestar, y Sueño y energía vital; en el nivel educacional alto son Estado de ánimo, 

Sueño y energía vital, y Dolor y malestar.  
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Tabla V.2.28.83. Salud general, los dominios y el global de la escala WHS,   
según nivel educacional (NEDU). Chile 2009-2010. 

 NEDU 

 BAJO MEDIO ALTO 

DOMINIO 
Promedio  

 

Promedio 

 

Promedio  

 

Salud general 
2,76 2,37 2,07 

(2,68-2,84) (2,32-2,42) (1,99-2,15) 

Cuidado personal 
1,33 1,12 1,05 

(1,25-1,4) (1,08-1,15) (1,03-1,07) 

Dolor y malestar 
2,59 2,16 2,03 

(2,49-2,7) (2,1-2,23) (1,93-2,13) 

Estado de ánimo 
2,4 2,2 2,17 

(2,3-2,5) (2,14-2,26) (2,08-2,26) 

Visión 
2,05 1,59 1,42 

(1,95-2,16) (1,53-1,64) (1,35-1,49) 

 

Cognición 

2,17 1,68 1,56 

(2,06-2,28) (1,64-1,73) (1,48-1,64) 

Sueño y Energía vital 
2,16 2,03 2,07 

(2,07-2,25) (1,96-2,09) (1,97-2,17) 

Actividades sociales 
1,75 1,49 1,38 

(1,66-1,84) (1,44-1,53) (1,31-1,45) 

Movilidad 
2,58 1,83 1,7 

(2,46-2,69) (1,78-1,89) (1,61-1,78) 

GLOBAL 
2,13 1,76 1,67 

(2,06-2,2) (1,73-1,8) (1,62-1,72) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Promedios para los dominios de la escala WHS por zona 

 

En la Tabla V.2.28.84. se muestran, para cada zona, los promedios e intervalos de 

confianza al 95% calculados con los factores de expansión, de la pregunta 14 (la cual 

aparece en las tablas como salud general),  los 8 dominios de la escala WHS y su promedio 

global.  

 

Los participantes residentes en la zona rural presentan peor Salud general, mayor 

discapacidad global y en la mayor parte de los dominios; sin embargo, presentan menos 

discapacidad que los residentes en zonas urbanas en las escalas de Estado de ánimo y de 

Sueño y energía vital. Movilidad es el segundo dominio con mayor discapacidad en las 

zonas rurales, pero no está entre los 3 dominios con mayor discapacidad en las zonas 

urbanas. Dolor y malestar y Estado de ánimo presentan alto grado de discapacidad, 

comparado con los otros dominios, en ambas zonas. 
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Tabla V.2.28.84. Salud general, los dominios y el global de la escala WHS según zona. Chile 2009-2010. 

DOMINIO 

URBANA RURAL 

Promedio  

 

Promedio     

  

Salud general 
2,34 2,56 

(2,3-2,39) (2,46-2,65) 

Cuidado personal 
1,13 1,23 

(1,1-1,15) (1,14-1,32) 

Dolor y malestar 
2,2 2,3 

(2,15-2,25) (2,18-2,42) 

Estado de ánimo 
2,24 2,14 

(2,19-2,29) (2,03-2,25) 

Visión 
1,62 1,73 

(1,58-1,67) (1,62-1,84) 

 

Cognición 

1,73 1,87 

(1,69-1,77) (1,75-2) 

Sueño y energía vital 
2,08 1,93 

(2,03-2,14) (1,82-2,03) 

Actividades sociales 
1,49 1,62 

(1,45-1,53) (1,52-1,73) 

Movilidad 
1,91 2,18 

(1,86-1,96) (2,06-2,3) 

GLOBAL 
1,8 1,88 

(1,77-1,83) (1,8-1,95) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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j) Promedios para la salud general y puntaje global de la escala WHS por región 

 

En la Tabla V.2.28.85. y en el Gráfico V.2.28.2. se muestran, para cada región y para el 

país, los promedios e intervalos de confianza de la pregunta 14, correspondiente a salud 

general. Se observa que la Región de Los Ríos (XIV), Región del Maule (VII) y Región de 

La Araucanía (IX) presentan una salud general significativamente peor que el promedio 

nacional, mientras que las regiones con mejor salud son la Región de Tarapacá (I) y la 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII). 
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Tabla V.2.28.85. Salud general según región. Chile 2009. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 311 2,30 (2,18 - 2,41) 

I 313 2,13 (2 - 2,26) 

II 303 2,29 (2,2 - 2,38) 

III 305 2,43 (2,33 - 2,52) 

IV 306 2,29 (2,19 - 2,38) 

V 345 2,27 (2,15 - 2,39) 

RM 914 2,40 (2,32 - 2,47) 

VI 314 2,46 (2,32 - 2,6) 

VII 355 2,54 (2,45 - 2,64) 

VIII 291 2,27 (2,13 - 2,41) 

IX 326 2,49 (2,39 - 2,58) 

XIV 300 2,59 (2,45 - 2,73) 

X 318 2,35 (2,25 - 2,46) 

XI 280 2,31 (2,18 - 2,44) 

XII 315 2,12 (1,98 - 2,26) 

CHILE 5.296 2,37 (2,33 - 2,41) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.28.2. Promedios (IC al 95%) de Salud General según REGIÓN. Chile 2009-2010 

 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.28.86. y en el Gráfico V.2.28.3. se muestra, para cada región y para el 

país, el promedio global del WHS y su intervalo de confianza. En ellos se puede apreciar 

que la Región de La Araucanía (IX), Región del Maule (VII) y Región Metropolitana (XIII) 

presentan discapacidades significativamente superiores al promedio nacional, mientras que 

las regiones en general más extremas del país, como son la Región de Arica (XV) y 

Parinacota, Región de Tarapacá (I), Región de Antofagasta (II), Región de Coquimbo (IV),  

Región de Los Lagos (X), Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) y 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (XII), presentan menor grado de 

discapacidad.  
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Tabla V.2.28.86. WHS según región. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PROMEDIO I.C.   

XV 311 1,73 (1,65 - 1,81) 

I 313 1,54 (1,46 - 1,63) 

II 303 1,73 (1,66 - 1,8) 

III 305 1,75 (1,67 - 1,83) 

IV 306 1,63 (1,55 - 1,71) 

V 345 1,77 (1,69 - 1,85) 

RM 914 1,86 (1,81 - 1,92) 

VI 314 1,81 (1,73 - 1,9) 

VII 355 1,89 (1,81 - 1,96) 

VIII 291 1,73 (1,64 - 1,82) 

IX 326 2,02 (1,93 - 2,11) 

XIV 300 1,82 (1,72 - 1,93) 

X 318 1,68 (1,6 - 1,75) 

XI 280 1,65 (1,55 - 1,75) 

XII 315 1,58 (1,5 - 1,66) 

CHILE 5.296 1,81 (1,78 - 1,84) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.28.3. Discapacidad Global del cuestionario WHS según REGIÓN. Chile 2009-2010. 

 

 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.29. Determinantes sociales y psicológicos de la salud 

 
 

En este capítulo se incluyeron algunos indicadores trazadores de variables psicosociales 

que han sido vinculadas en la literatura, ya sea con la incidencia, progresión o adherencia a 

tratamiento en enfermedades crónicas. No se consideraron las variables más distales e 

importantes, como son las relacionadas al nivel socioeconómico, ya que este análisis fue 

postergado por MINSAL para un proyecto de análisis en profundidad de determinantes 

sociales14. 

 

De esta forma, el análisis descriptivo considera las siguientes variables: 
 
1.  Variables psicológicas individuales: hostilidad de la personalidad (2 preguntas de 

desconfianza hostil), percepción de apoyo social emocional y material (2 

preguntas), percepción de estrés general o financiero (2 preguntas), percepción de 

control de la vida diaria (una pregunta), literacidad (una pregunta). La variable 

síntomas depresivos se describe en un capítulo aparte. 

2.  Variables sociales o del sistema de salud: capital social (preguntas de confianza 

interpersonal del barrio, una pregunta de participación social), modelo de atención 

primaria (3 preguntas trazadoras). 

 
a)  Descripción de determinantes psicosociales de la salud por edad y sexo 

 
 Desconfianza hostil 

 

En la Tabla V.2.29.1. se aprecian las prevalencias de hostilidad de la población chilena 

por edad y sexo. Se definió la hostilidad como respuesta Totalmente de acuerdo a las 2 

preguntas relativas a hostilidad de la Encuesta: “A nadie le importa mucho lo que me pasa” 

y “Es más seguro no confiar en nadie”.  

 

                                                 
14 A petición de la Contraparte Técnica Ministerial, el análisis de nivel socioeconómico en ENS 2009-2010 
será realizado por MINSAL. 
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Se observa que las mujeres menores de 65 años sienten que no les importan a nadie y 

que es mejor no confiar en otras personas en una proporción cercana a 2:1 con respecto a 

los hombres de la misma edad. En los menores de 25 años la prevalencia de hostilidad en 

las mujeres es 11:1 respecto a los hombres. Mientras en las mujeres el porcentaje de 

hostilidad es más o menos estable en los diferentes grupos etarios, entre los hombres es 

mucho más variable según la edad, presentando los hombres menores de 25 años la menor 

prevalencia de hostilidad y los hombres adultos mayores la mayor cifra. En general, el 

3,5% de las mujeres y el 6,5% de los hombres manifiestan desconfianza hostil.  

 

Tabla V.2.29.1. Prevalencias de hostilidad según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
0,5 

439 
5,8 

803 
3,2 

(0,1 - 3,2) (3,6 - 9,4) (2 - 5,1) 

25-44 687 
3,9 

1.051 
6,9 

1.738 
5,4 

(1,7 - 8,9) (4,9 - 9,6) (3,7 - 7,8) 

45-64 718 
3,8 

1.039 
6,3 

1.757 
5,1 

(2,3 - 6,1) (4,4 - 8,9) (3,8 - 6,7) 

>=65 403 
7,4 

639 
6,6 

1.042 
6,9 

(3,7 - 14,3) (3,7 - 11,5) (4,5 - 10,7) 

TOTAL 2.172 
3,5 

3.168 
6,5 

5.340 
5,0 

(2,3 - 5,3) (5,3 - 7,9) (4,1 - 6,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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a)  Confianza interpersonal  

 

Las dos preguntas de confianza interpersonal fueron dicotomizadas para obtener 

prevalencias. Para las preguntas: “Si se le cayera su monedero o billetera en su barrio, calle, 

villa o población y alguien la viera, ¿piensa Ud. que él o ella se la devolvería?” y “¿Diría 

usted que esta villa, barrio o población es un lugar donde los vecinos se preocupan unos de 

otros?”, se consideró que muestran confianza interpersonal las personas que respondían 

“Muy de acuerdo” o “De acuerdo”.  

 

Las Tablas V.2.29.2. y V.2.29.3. muestran que en las dos preguntas de confianza 

interpersonal no se produjeron diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad. 

En la pregunta relativa a si le devolverían la billetera o monedero en su entorno 

habitacional, una diferencia significativa se dio entre hombres y mujeres, 

fundamentalmente por el grupo de 25 a 44 años, en el cual los hombres mostraron mayor 

nivel de confianza en los otros. En la pregunta relativa a si los vecinos se preocupan unos 

de otros, se da una diferencia significativa en el sentido que los hombres manifiestan mayor 

frecuencia de respuesta positiva que las mujeres.  

 

A los encuestados se les pidió que en una escala del 1 al 7 calificaran su percepción de 

confianza hacia las personas de su villa, barrio o población. El promedio de confianza así 

obtenido fue de 3,98. 
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Tabla V.2.29.2. Prevalencias de confianza interpersonal (Pregunta: “¿Le devolverían su monedero 
o billetera si se le cayera en su entorno de residencia?”), según edad y sexo.   

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
22,2 

439 
20,5 

803 
21,3 

(17 - 28,4) (15,8 - 26) (17,8 - 25,4) 

25-44 687 
25,6 

1.050 
22,0 

1.737 
23,8 

(20,6 - 31,2) (18 - 26,6) (20,6 - 27,4) 

45-64 715 
29,3 

1.033 
23,5 

1.748 
26,4 

(24,2 - 35,1) (19,8 - 27,8) (23,1 - 29,9) 

>=65 391 
28,1 

616 
23,5 

1.007 
25,4 

(20,6 - 37) (18,4 - 29,4) (21 - 30,4) 

TOTAL 2.157 
26,1 

3..138 
22,3 

5.295 
24,2 

(23,2 - 29,3) (20,1 - 24,8) (22,3 - 26,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.29.3. Prevalencia de confianza interpersonal (Pregunta: “¿Los vecinos se preocupan 
unos de otros?”), por grupos de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
35,0 

439 
31,8 

803 
33,4 

(28,2 - 42,5) (26,1 - 38,2) (28,9 - 38,3) 

25-44 687 
37,7 

1.050 
35,6 

1.737 
36,7 

(31,9 - 44) (30,7 - 40,8) (32,8 - 40,7) 

45-64 715 
39,1 

1.033 
39,2 

1.748 
39,2 

(33 - 45,6) (34,7 - 44) (35,3 - 43,1) 

>=65 391 
44,1 

616 
37,8 

1.007 
40,5 

(35,3 - 53,2) (31,8 - 44,3) (35,3 - 45,9) 

TOTAL 2.157 
38,2 

3.138 
36,1 

5.295 
37,1 

(34,7 - 41,7) (33,4 - 38,9) (34,9 - 39,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

b) Participación social 

 

La pertenencia a grupos se consideró solo en el caso de que los individuos respondieran 

“Sí” y entonces se les mostraron las tarjetas correspondientes. 

 

La participación al menos mensual en los grupos a los que pertenecen se consideró si 

respondían que en los últimos seis meses se juntaban en promedio “dos o más veces al 

mes” o “una vez al mes”.  

 

Según la Tabla V.2.29.4., la pertenencia a al menos un grupo social (grupos de 

participación social como clubes, agrupaciones, grupos deportivos, grupos de autoayuda, 

grupos de ayuda a la comunidad, etc.) es mayor en los hombres respecto de las mujeres en 

todas las edades; sin embargo, mientras en los hombres tiende a disminuir con la edad,  en 

las mujeres tiende a aumentar, acortándose la brecha entre los sexos con la edad.  
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Tabla V.2.29.4. Prevalencia de pertenencia a grupos según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
43,2 

439 
23,0 

803 
33,1 

(35,8 - 51) (18 - 29) (28,4 - 38,1) 

25-44 687 
35,2 

1.050 
25,9 

1.737 
30,6 

(29,3 - 41,6) (21,6 - 30,8) (26,8 - 34,6) 

45-64 715 
42,9 

1.033 
35,2 

1.748 
38,9 

(36,5 - 49,5) (30,5 - 40,1) (34,9 - 43) 

>=65 391 
34,6 

616 
32,0 

1.007 
33,1 

(26,4 - 43,8) (26,1 - 38,5) (28,1 - 38,4) 

TOTAL 2.157 
39,1 

3.138 
28,8 

5.295 
33,8 

(35,5 - 42,8) (26,2 - 31,5) (31,6 - 36,1) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Los niveles de participación (prevalencias de participación al menos una vez al mes) en 

los grupos, de acuerdo a la Tabla V.2.29.5. no muestran grandes diferencias entre hombres 

y mujeres ni entre grupos etarios. Una ligera tendencia a disminuir con la edad ocurre en 

los hombres, mientras los niveles de participación permanecen más constantes en las 

mujeres. 

 

Tabla V.2.29.5. Prevalencias de participación al menos mensual en grupos,  según edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 137 
91,7 

99 
91,8 

236 
91,8 

(82,4 - 96,3) (80,3 - 96,9) (85,1 - 95,6) 

25-44 222 
90,2 

300 
90,2 

522 
90,2 

(83,6 - 94,4) (84,9 - 93,7) (86 - 93,2) 

45-64 267 
87,8 

353 
88,1 

620 
88,0 

(80,9 - 92,4) (82,4 - 92,2) (83,7 - 91,3) 

>=65 131 
81,4 

217 
93,9 

348 
88,4 

(67,1 - 90,3) (87,9 - 97) (81,3 - 93) 

TOTAL 757 
89,0 

969 
90,3 

1.726 
89,6 

(85,4 - 91,9) (87,3 - 92,6) (87,2 - 91,5) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

c) Percepción de apoyo social 

 

Para cada una de las dos preguntas de Percepción de apoyo social se consideró que 

percibían dicho apoyo las personas que respondían “Siempre” o “Casi siempre” a: “Cuando 

tiene problemas, ¿tiene Ud. alguna persona en quien confiar, pedir ayuda o consejo?” y 

“¿Puede recurrir confiadamente a alguien cuando tiene un gasto imprevisto, emergencia 

económica u otra situación grave o catastrófica?”. 
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La Tabla V.2.29.6. exhibe que el apoyo social percibido, entendido como la 

identificación de  alguien en quien confiar, a quien acudir en busca de ayuda o consejo, 

muestra una tendencia a disminuir con la edad hasta los 65 años donde aumenta un poco. 

Los jóvenes son quienes más dicen sentir dicho apoyo. No se observan diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, y el porcentaje que percibe apoyo emocional varía 

entre 70% y 80% entre los diversos grupos de edad. 

 

Sin embargo, cuando se resalta la componente económica de ese apoyo (Tabla 

V.2.29.7.), los porcentajes anteriores disminuyen ligeramente y aparecen diferencias 

importantes entre las mujeres y los hombres de 45 años y más. Las mujeres manifiestan un 

mayor grado de apoyo. 

 

Tabla V.2.29.6. Prevalencia de apoyo social (Pregunta: “¿Tiene alguien en quien confiar o a quien 
acudir?”), según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
86,6 

439 
85,8 

803 
86,2 

(81,3 - 90,6) (81 - 89,6) (82,8 - 89,1) 

25-44 687 
79,0 

1.050 
77,1 

1.737 
78,0 

(73,9 - 83,3) (72,4 - 81,1) (74,6 - 81,1) 

45-64 715 
69,7 

1.033 
73,2 

1.748 
71,5 

(63,1 - 75,6) (68,6 - 77,4) (67,6 - 75,2) 

>=65 391 
71,2 

617 
77,8 

1.008 
75,0 

(62,9 - 78,3) (72,8 - 82,2) (70,5 - 79,1) 

TOTAL 2.157 
77,3 

3.139 
77,9 

5.296 
77,6 

(74,2 - 80,1) (75,5 - 80,2) (75,7 - 79,4) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.29.7. Prevalencia de apoyo social (Pregunta: “¿Tiene a quien acudir económicamente o 

en situaciones catastróficas?”), según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
79,6 

439 
82,2 

803 
80,9 

(72,8 - 85,2) (76,7 - 86,6) (76,7 - 84,6) 

25-44 687 
71,6 

1.050 
71,7 

1.737 
71,6 

(66,1 - 76,5) (66,6 - 76,3) (68 - 75,1) 

45-64 715 
61,0 

1033 
69,5 

1.748 
65,4 

(54,5 - 67,1) (64,8 - 73,8) (61,4 - 69,2) 

>=65 391 
56,9 

616 
68,2 

1.007 
63,4 

(47,6 - 65,8) (61,9 - 73,9) (58 - 68,6) 

TOTAL 2.157 
68,9 

3.138 
72,8 

5.295 
70,9 

(65,5 - 72) (70,2 - 75,4) (68,8 - 72,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 711 

   

 
 

d) Percepción de estrés 

 

La Tabla V.2.29.8. muestra que las mujeres de todas las edades presentan mayor 

percepción de estrés “permanente en el último año” que los hombres. En ambos sexos, el 

grupo etario con mayor estrés es el de 25 a 44 años. El 5,2% de los hombres y el 12,1% de 

las mujeres manifiesta haber sentido un estrés permanente. 

 

Tabla V.2.29.8. Prevalencia de estrés permanente en último año según edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
1,2 

439 
9,4 

803 
5,3 

(0,3 - 4,1) (6,2 - 13,9) (3,6 - 7,8) 

25-44 687 
8,8 

1.050 
16,4 

1.737 
12,6 

(5,9 - 12,9) (12,3 - 21,5) (9,9 - 15,8) 

45-64 715 
4,9 

1.033 
11,8 

1.748 
8,5 

(3,1 - 7,8) (9 - 15,4) (6,7 - 10,7) 

>=65 391 
1,4 

616 
5,6 

1.007 
3,8 

(0,6 - 3,3) (3,2 - 9,4) (2,3 - 6,1) 

TOTAL 2.157 
5,2 

3.138 
12,1 

5.295 
8,8 

(3,9 - 7) (10,2 - 14,4) (7,5 - 10,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En general, el estrés financiero es mayor en las mujeres que en los hombres menores de 

65 años, siendo mayor en el grupo de 25 a 44 años en ambos sexos, disminuyendo con la 

edad, de acuerdo a la Tabla V.2.29.9.   

 

Tabla V.2.29.9. Prevalencia de alto nivel de estrés financiero según edad y sexo.   
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
7,9 

439 
12,5 

803 
10,2 

(4,9 - 12,5) (8,9 - 17,4) (7,7 - 13,4) 

25-44 687 
20,7 

1.050 
25,6 

1.737 
23,1 

(16 - 26,4) (21 - 30,8) (19,8 - 26,9) 

45-64 715 
16,7 

1.033 
22,0 

1.748 
19,4 

(12,2 - 22,3) (17,9 - 26,8) (16,3 - 23) 

>=65 391 
13,8 

616 
12,7 

1.007 
13,2 

(8,5 - 21,6) (8,4 - 18,9) (9,6 - 17,8) 

TOTAL 2.157 
16,0 

3.138 
20,1 

5.295 
18,1 

(13,5 - 18,9) (17,7 - 22,7) (16,3 - 20) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Eventos vitales estresantes 

 

Se les preguntó a las personas si habían experimentado algún evento vital estresante 

durante los últimos 12 meses tales como: divorcio o separación, haber perdido el trabajo o 

jubilarse, andar mal en los negocios, haber sido víctima de hechos de violencia, haber 

presentado algún problema familiar grande, haber tenido algún problema de salud o 

accidente, haber padecido la enfermedad o muerte de algún familiar cercano o de la pareja 

u otro estrés importante.     

 

Según la Tabla V.2.29.10., las mujeres de 25 a 44 años y las de 65 y más años presentan 

mayor prevalencia de eventos vitales estresantes que los hombres de las mismas edades. La 

prevalencia global de eventos vitales estresantes es de 62,5%. 

 

Tabla V.2.29.10. Prevalencia de eventos vitales estresantes durante el último año, 
según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
57,9 

439 
60,5 

803 
59,2 

(50,3 - 65,1) (54 - 66,6) (54,2 - 64) 

25-44 687 
59,9 

1.050 
67,1 

1.737 
63,5 

(53,5 - 66,1) (62,3 - 71,6) (59,4 - 67,4) 

45-64 715 
65,8 

1.033 
63,8 

1.748 
64,8 

(60 - 71,2) (58,9 - 68,5) (61 - 68,4) 

>=65 391 
52,6 

616 
65,1 

1.007 
59,8 

(43,5 - 61,5) (58,2 - 71,5) (54,2 - 65,2) 

TOTAL 2.157 
60,4 

3.138 
64,5 

5.295 
62,5 

(56,8 - 63,9) (61,7 - 67,2) (60,2 - 64,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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g)   Percepción de literacidad 

 

Las personas que respondieron que se sienten “Poco seguro” o “Nada seguro” para 

realizar solas trámites que requieren llenado de formularios escritos, se consideraron con 

bajo nivel de literacidad.  

 

La inseguridad para realizar trámites que requieren llenado de formularios escritos, es 

mayor en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad, siendo de 4,6% en los 

jóvenes de 15 a 24 años y del 30,7% en los adultos mayores (Tabla V.2.29.11.). 

 

 

Tabla V.2.29.11. Percepción de bajo nivel de literacidad (llenado de formularios), 
 según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
3,9 

439 
5,2 

803 
4,6 

(2,3 - 6,5) (3,4 - 8) (3,2 - 6,4) 

25-44 687 
7,1 

1.050 
8,7 

1.737 
7,9 

(4,4 - 11,2) (6,2 - 11,9) (6 - 10,3) 

45-64 715 
10,3 

1.033 
16,5 

1.748 
13,5 

(7,2 - 14,3) (13 - 20,5) (11,1 - 16,3) 

>=65 391 
24,3 

616 
35,5 

1.007 
30,7 

(17,1 - 33,3) (29,3 - 42,2) (25,9 - 36,1) 

TOTAL 2.157 
9,0 

3.138 
13,8 

5.295 
11,5 

(7,3 - 11,2) (12 - 15,7) (10,2 - 12,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Percepción de control 

 

Las personas que respondieron que “Siempre” o “Casi siempre” se sienten incapaces de 

controlar las cosas importantes en su vida, se consideraron con percepción de poco control 

sobre su vida.   

 

La percepción de poco control sobre su vida, que muestra la Tabla V.2.29.12., es mayor 

en las mujeres que en los hombres mayores de 24 años y para ambos sexos, es mayor en los 

adultos mayores. En los hombres alcanza al 10,1%, en las mujeres al 14,1% y en los adultos 

mayores al 17%.  

 

Tabla V.2.29.12. Prevalencias de percepción de poco control sobre su vida, 
 según edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
10,1 

439 
11,1 

803 
10,6 

(6,2 - 16) (7,8 - 15,4) (7,9 - 14) 

25-44 687 
9,6 

1.050 
12,9 

1.737 
11,3 

(6,6 - 13,9) (9,7 - 17) (8,9 - 14,1) 

45-64 715 
8,5 

1.033 
16,3 

1.748 
12,5 

(5,9 - 12,2) (12,3 - 21,2) (10 - 15,6) 

>=65 391 
16,2 

616 
17,6 

1.007 
17,0 

(9,9 - 25,5) (13,3 - 22,9) (13,2 - 21,7) 

TOTAL 2.157 
10,1 

3.138 
14,1 

5.295 
12,2 

(8,2 - 12,4) (12,1 - 16,4) (10,7 - 13,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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i) Percepción y exposición a violencia 

 

La percepción de poca o nada seguridad ante el crimen y la violencia tiende a aumentar 

con la edad en ambos sexos, según lo que muestra la Tabla V.2.29.13. Es mayor en las 

mujeres que en los hombres en todos los grupos etarios y es referida por el 10,4% de los 

hombres y el 17,5% de las mujeres. El 24,1% de las mujeres de 65 años y más tiene esta 

percepción. 

 

Tabla V.2.29.13. Prevalencia de percepción de gran inseguridad ante el crimen o violencia,  
según edad y sexo Chile. 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15-24 364 
7,1 

439 
13,5 

803 
10,3 

(4,3 - 11,6) (9,7 - 18,5) (7,8 - 13,5) 

25-44 687 
8,5 

1.050 
16,0 

1.737 
12,2 

(5,6 - 12,7) (12,5 - 20,1) (9,9 - 15) 

45-64 715 
14,3 

1.033 
19,2 

1.748 
16,8 

(9,9 - 20,2) (15,5 - 23,5) (13,9 - 20,3) 

>=65 391 
14,0 

616 
24,1 

1.007 
19,8 

(8,4 - 22,4) (18,7 - 30,4) (15,7 - 24,7) 

TOTAL 2.157 
10,4 

3.138 
17,5 

5.295 
14,0 

(8,3 - 12,9) (15,4 - 19,8) (12,5 - 15,7) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Sin embargo, la Tabla V.2.29.14. muestra que la exposición a eventos violentos es 

mayor en las edades intermedias y menor en los adultos mayores. 

 

Tabla V.2.29.14. Prevalencia de exposición a violencia, según edad y sexo. 
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15-24 364 
8,7 

439 
10,5 

803 
9,6 

(5,5 - 13,6) (6,9 - 15,5) (7,1 - 12,9) 

25-44 687 
12,9 

1.050 
12,3 

1.737 
12,6 

(9,1 - 18) (9,1 - 16,4) (10 - 15,8) 

45-64 715 
10,4 

1.033 
13,2 

1.748 
11,9 

(6,7 - 15,9) (10,2 - 17) (9,4 - 15) 

>=65 391 
6,4 

616 
8,7 

1.007 
7,7 

(3,3 - 11,9) (4,7 - 15,6) (4,9 - 12) 

TOTAL 2.157 
10,6 

3.138 
11,7 

5.295 
11,2 

(8,5 - 13,2) (9,8 - 13,9) (9,7 - 12,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

j) Desconfianza hostil por región 

 

En la Tabla V.2.29.15. se muestra la prevalencia de hostilidad con su I.C. al 95% y los 

OR relativos a la XIII Región Metropolitana para cada una de las regiones. 

 

La X Región de Los Lagos es la que presenta menores niveles de hostilidad, vale decir, 

sus habitantes son quienes más piensan que sí les son de importancia a otros y que se puede 

confiar en las personas. En el otro extremo están la XV Región de Arica y Parinacota y I 

Región de Tarapacá, en las que sus habitantes son los más desconfiados y los que en mayor 

medida creen que no le importan al otro.  
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Tabla V.2.29.15.  Prevalencia de hostilidad por regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  OR* IC. (95%) 

XV 311 7,9% (4,5 - 13,5) 1,8 (0,9 - 3,7) 

I 317 8,1% (4,6 - 13,8) 1,8 (0,9 - 3,6) 

II 305 6,3% (3,9 - 10,2) 1,4 (0,8 - 2,7) 

III 315 5,9% (3,5 - 9,9) 1,3 (0,7 - 2,6) 

IV 306 3,2% (1,9 - 5,4) 0,7 (0,4 - 1,4) 

V 345 3,6% (1,6 - 7,7) 0,8 (0,3 - 1,8) 

RM 916 4,6% (3,2 - 6,5) 1  

VI 314 3,2% (1,6 - 6,3) 0,7 (0,3 - 1,6) 

VII 355 6,0% (3,8 - 9,3) 1,3 (0,7 - 2,5) 

VIII 293 7,8% (4 - 14,4) 1,8 (0,8 - 3,9) 

IX 331 6,8% (4,5 - 10,2) 1,6 (0,9 - 2,8) 

XIV 300 4,2% (2,5 - 7,2) 0,9 (0,5 - 1,8) 

X 318 2,1% (1 - 4,3) 0,4 (0,2 - 1) 

XI 299 6,0% (3,6 - 9,7) 1,3 (0,7 - 2,5) 

XII 315 3,7% (1,8 - 7,2) 0,9 (0,4 - 1,9) 

CHILE 5.340 5,0% (4,1 - 6,1)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

k)  Confianza interpersonal por región 

 

La Tabla V.2.29.16. muestra que la II Región de Antofagasta, III Región de Atacama, 

IV Región de Coquimbo, V Región de Valparaíso y VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins presentan prevalencia de confianza interpersonal (medida a través de la 

pregunta de si confía en que las personas de su entorno residencial le devolverían monedero 

o billetera que se le hubiera caído) significativamente mayor que la observada en la XIII 

Región Metropolitana. Nuevamente la I Región de Tarapacá aparece como la de menor 

confianza interpersonal, significativamente menor que la XIII Región Metropolitana, que es 

la segunda con menos confianza interpersonal. 
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Tabla V.2.29.16.  Prevalencia de confianza interpersonal (Pregunta: “¿Le devolverían su monedero 

o billetera si se le cayera en su entorno de residencia?”) por regiones.  

Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* IC  

XV 311 20,4% (15,2 - 26,9) 1,2 (0,8 - 1,8) 

I 313 13,7% (9,1 - 20) 0,7 (0,4 - 1,2) 

II 303 32,4% (26 - 39,4) 2,2 (1,5 - 3,3) 

III 305 24,9% (18,9 - 31,9) 1,5 (1 - 2,2) 

IV 306 29,7% (23,5 - 36,9) 2 (1,3 - 2,9) 

V 345 26,4% (20,2 - 33,5) 1,6 (1,1 - 2,5) 

RM 914 17,9% (14,9 - 21,2) 1  

VI 314 52,4% (43,8 - 60,8) 5 (3,3 - 7,6) 

VII 355 22,9% (17,6 - 29,2) 1,4 (0,9 - 2) 

VIII 291 24,8% (19,3 - 31,4) 1,5 (1 - 2,2) 

IX 325 29,1% (23,2 - 35,7) 1,9 (1,3 - 2,7) 

XIV 300 26,1% (19,4 - 34,2) 1,7 (1,1 - 2,6) 

X 318 21,5% (16,1 - 28,2) 1,3 (0,8 - 1,9) 

XI 280 46,0% (36,7 - 55,5) 4 (2,5 - 6,3) 

XII 315 43,5% (33,9 - 53,6) 3,5 (2,2 - 5,7) 

CHILE 5.295 24,2% (22,3 - 26,1)   
*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.29.17. muestra que en la IV Región de Coquimbo, V Región de Valparaíso 

y VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins más de la mitad de los 

encuestados opina que sus vecinos se preocupan uno de otro, en la I Región de Tarapacá y 

XIII Región Metropolitana ese porcentaje no supera el 30%, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa.  

   

 
Tabla V.2.29.17.  Prevalencia de confianza interpersonal (Pregunta: “¿Los vecinos se preocupan 

unos de otros?”), por regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* I.C.  

XV 311 32,0% (25,6 - 39,2) 1,2 (0,8 - 1,7) 

I 313 28,6% (21,4 - 37) 1 (0,7 - 1,5) 

II 303 31,1% (25,3 - 37,6) 1,2 (0,8 - 1,7) 

III 305 39,6% (32,8 - 46,8) 1,6 (1,2 - 2,3) 

IV 306 53,1% (45,9 - 60,2) 2,9 (2,1 - 4,2) 

V 345 51,2% (44,2 - 58,2) 2,7 (1,9 - 3,8) 

RM 914 28,2% (24,5 - 32,2) 1  

VI 314 52,4% (43,5 - 61,2) 2,8 (1,9 - 4,2) 

VII 355 37,9% (31,7 - 44,5) 1,6 (1,1 - 2,2) 

VIII 291 39,4% (31,7 - 47,7) 1,7 (1,1 - 2,4) 

IX 325 46,6% (39,4 - 54) 2,2 (1,6 - 3,2) 

XIV 300 46,8% (39,6 - 54,3) 2,3 (1,6 - 3,2) 

X 318 31,2% (24,9 - 38,3) 1,2 (0,8 - 1,7) 

XI 280 43,9% (34,8 - 53,4) 2 (1,3 - 3,1) 

XII 315 46,1% (36,8 - 55,7) 2,2 (1,4 - 3,4) 

CHILE 5.295 37,1% (34,9 - 39,4)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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l) Apoyo social por región 

 

La Tabla V.2.29.18. muestra que en la I Región de Tarapacá es significativamente 

menor la proporción de la población que tiene alguien de confianza a quien acudir por 

ayuda o consejo que en la XIII Región Metropolitana. También tienen porcentajes 

significativamente inferiores a la XIII Región Metropolitana, la VI Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins, VII Región del Maule, XIV Región de Los Ríos y X Región 

de Los Lagos. 

 
 
Tabla V.2.29.18.  Prevalencia de apoyo social (Pregunta: “¿Tiene alguien en quien confiar o a quien 

acudir?”) por regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* IC. (95%) 

XV 311 83,4% (78,1 - 87,6) 1,2 (0,8 - 1,8) 

I 313 67,8% (59,4 - 75,2) 0,5 (0,3 - 0,8) 

II 303 85,1% (79,8 - 89,2) 1,4 (0,9 - 2,1) 

III 305 76,0% (69,8 - 81,2) 0,8 (0,5 - 1,2) 

IV 306 75,5% (68,8 - 81,1) 0,7 (0,5 - 1,1) 

V 345 79,6% (73,7 - 84,3) 1 (0,6 - 1,4) 

RM 914 80,4% (76,7 - 83,6) 1  

VI 314 79,8% (73,9 - 84,7) 1 (0,7 - 1,5) 

VII 355 69,4% (63,4 - 74,8) 0,5 (0,4 - 0,8) 

VIII 291 72,0% (64,6 - 78,4) 0,6 (0,4 - 0,9) 

IX 326 81,4% (75,2 - 86,4) 1,1 (0,7 - 1,7) 

XIV 300 68,9% (62,1 - 75) 0,5 (0,4 - 0,8) 

X 318 68,4% (61,1 - 74,8) 0,5 (0,3 - 0,8) 

XI 280 76,1% (67,2 - 83,2) 0,8 (0,5 - 1,3) 

XII 315 80,4% (74 - 85,5) 1 (0,6 - 1,5) 

CHILE 5.296 77,6% (75,7 - 79,4)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la III Región de Atacama, V Región de Valparaíso y XI Región Aisén del General 

Carlos Ibáñez del Campo, es mayor la proporción de personas que tiene a alguien a quien 

acudir por ayuda económica o en caso de catástrofe, en relación a la XIII Región 

Metropolitana, mientras que en la VII Región del Maule es menor dicho porcentaje que en 

la XIII Región Metropolitana (Tabla V.2.29.19.). 

 
 
Tabla V.2.29.19.  Prevalencia de apoyo social (Pregunta: “¿Tiene a quien acudir económicamente o 

en situaciones catastróficas?”) por regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* I.C.  

XV 311 76,9% (70,5 - 82,3) 1,4 (0,9 - 2,1) 

I 313 64,6% (56,2 - 72,1) 0,8 (0,5 - 1,2) 

II 303 75,5% (69,4 - 80,7) 1,2 (0,8 - 1,8) 

III 305 78,3% (72,6 - 83,1) 1,6 (1,1 - 2,3) 

IV 306 72,2% (65,3 - 78,1) 1 (0,7 - 1,5) 

V 345 82,1% (76,7 - 86,5) 1,9 (1,3 - 2,9) 

RM 914 70,8% (66,7 - 74,5) 1  

VI 314 66,6% (58,8 - 73,7) 0,8 (0,6 - 1,3) 

VII 355 61,5% (55,2 - 67,5) 0,6 (0,5 - 0,9) 

VIII 291 70,2% (62,4 - 77) 1 (0,7 - 1,5) 

IX 325 67,4% (59,8 - 74,2) 0,9 (0,6 - 1,3) 

XIV 300 66,6% (59,8 - 72,8) 0,8 (0,6 - 1,1) 

X 318 63,7% (56,4 - 70,4) 0,7 (0,5 - 1) 

XI 280 79,1% (71,9 - 84,8) 1,5 (1 - 2,4) 

XII 315 70,8% (61,3 - 78,8) 1 (0,6 - 1,6) 

CHILE 5.295 70,9% (68,8 - 72,9)   
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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m) Participación social por regiones 

  

La Tabla V.2.29.20. muestra que la pertenencia a grupos es menor en la I Región de 

Tarapacá, seguida de la X Región de Los Lagos, donde poco menos del 25% pertenece a 

grupos. En la XIII Región Metropolitana, el 31,1% pertenece a grupos, lo cual es 

significativamente inferior a la pertenencia a grupos que exhibe la VIII Región del Biobío y 

la IX Región de La Araucanía, por sobre el 45% de su población.  

 

Tabla V.2.29.20.  Prevalencia de pertenencia a grupos por regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* I.C.  

XV 311 37,9% (31,4 - 44,8) 1,3 (0,9 - 1,9) 

I 313 22,2% (15,4 - 30,7) 0,6 (0,4 - 1) 

II 303 28,7% (23 - 35,1) 0,9 (0,6 - 1,3) 

III 305 36,0% (29,2 - 43,3) 1,2 (0,8 - 1,7) 

IV 306 30,5% (24,5 - 37,2) 1 (0,7 - 1,4) 

V 345 35,1% (28,7 - 42,1) 1,2 (0,8 - 1,7) 

RM 914 31,1% (27,1 - 35,4) 1  

VI 314 26,9% (19,5 - 35,8) 0,8 (0,5 - 1,2) 

VII 355 28,4% (23 - 34,5) 0,9 (0,6 - 1,2) 

VIII 291 46,2% (38,2 - 54,4) 1,9 (1,3 - 2,8) 

IX 325 49,1% (41,8 - 56,4) 2,1 (1,5 - 3) 

XIV 300 36,0% (29,1 - 43,6) 1,3 (0,9 - 1,8) 

X 318 24,9% (19,5 - 31,3) 0,7 (0,5 - 1,1) 

XI 280 29,1% (21,7 - 37,7) 0,9 (0,6 - 1,4) 

XII 315 34,3% (26,2 - 43,4) 1,1 (0,7 - 1,8) 

CHILE 5.295 33,8% (31,6 - 36,1)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 

 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 724 

   

La Tabla V.2.29.21. muestra que en la XIII Región Metropolitana la participación en 

grupos llega al 90%, y que solo la XV Región de Arica y Parinacota y la XI Región Aisén 

del General Carlos Ibáñez del Campo tienen niveles de participación significativamente 

inferiores. 

 

Tabla V.2.29.21.  Prevalencia de participación al menos mensual en grupos, según regiones.  

Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* IC.  

XV 125 80,2% (70,5 - 87,3) 0,4 (0,2 - 0,9) 

I 63 95,2% (86,2 - 98,4) 2,1 (0,6 - 7,6) 

II 84 93,5% (86 - 97,1) 1,4 (0,5 - 3,8) 

III 107 88,8% (81,5 - 93,5) 0,8 (0,4 - 1,8) 

IV 105 88,6% (77,8 - 94,5) 0,8 (0,3 - 2,2) 

V 118 86,4% (76,2 - 92,7) 0,7 (0,3 - 1,6) 

RM 258 90,4% (85,4 - 93,9) 1  

VI 75 88,3% (77 - 94,5) 0,8 (0,3 - 2,1) 

VII 98 84,3% (74,1 - 90,9) 0,6 (0,3 - 1,2) 

VIII 134 90,0% (83,9 - 94) 1 (0,5 - 2) 

IX 155 94,6% (88,8 - 97,5) 1,9 (0,7 - 4,8) 

XIV 108 90,7% (81,8 - 95,4) 1 (0,4 - 2,5) 

X 86 86,7% (73,6 - 93,8) 0,7 (0,3 - 1,9) 

XI 93 78,8% (67,1 - 87,1) 0,4 (0,2 - 0,8) 

XII 117 90,3% (72 - 97,1) 1 (0,2 - 3,8) 

CHILE 1.726 89,6% (87,2 - 91,5)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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n) Percepción de estrés por regiones 

 

El 11,2% de la población de la XIII Región Metropolitana refiere tener estrés 

permanente, pues en esa región se observa el mayor porcentaje de personas que declaran 

esta condición, según la Tabla V.2.29.22. La I Región de Tarapacá, IV Región de 

Coquimbo y XIV Región de Los Ríos tienen menos porcentaje de la población estresada 

constantemente. 

 

Tabla V.2.29.22.  Prevalencia de estrés permanente por  regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia I.C.  
OR* I.C.  

XV 311 9,8% (6 - 15,7) 0,9 (0,5 - 1,6) 

I 313 1,3% (0,4 - 4,3) 0,1 (0 - 0,3) 

II 303 7,2% (4,4 - 11,3) 0,6 (0,3 - 1) 

III 305 6,6% (4 - 10,9) 0,6 (0,3 - 1,1) 

IV 306 3,3% (1,7 - 6,3) 0,3 (0,1 - 0,6) 

V 345 8,9% (5,6 - 13,8) 0,8 (0,4 - 1,3) 

RM 914 11,2% (8,9 - 14) 1  

VI 314 9,4% (3,4 - 23,4) 0,9 (0,3 - 2,6) 

VII 355 7,8% (5 - 11,9) 0,7 (0,4 - 1,1) 

VIII 291 7,2% (4,5 - 11,5) 0,6 (0,3 - 1,1) 

IX 325 7,1% (4,5 - 10,9) 0,6 (0,4 - 1,1) 

XIV 300 5,0% (2,4 - 10,1) 0,4 (0,2 - 0,9) 

X 318 4,9% (2,2 - 10,6) 0,4 (0,2 - 1) 

XI 280 5,8% (2,8 - 11,5) 0,4 (0,2 - 1) 

XII 315 8,8% (3,5 - 20,6) 0,8 (0,3 - 2,2) 

CHILE 5.295 8,8% (7,5 - 10,2)   

*ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.29.23. muestra que el estrés financiero es mayor en la XIII Región 

Metropolitana, XIV Región de Los Ríos y X Región de Los Lagos, con más del 20% de la 

población en esa situación. La I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región 

de Atacama, IV Región de Coquimbo, V Región de Valparaíso, VII Región del Maule, y 

las dos del extremo sur, la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y la XII 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tienen niveles de estrés financiero 

significativamente menor que la metrópolis. 

 

 
Tabla V.2.29.23.  Prevalencia de alto nivel de estrés financiero por regiones.  

Chile 2009-2010. 

REGIONES n Prevalencia I.C.  
OR* I.C.  

XV 311 17,1% (11,9 - 24) 0,7 (0,5 - 1,1) 

I 313 8,0% (5,1 - 12,4) 0,3 (0,2 - 0,5) 

II 303 11,3% (8,1 - 15,6) 0,4 (0,3 - 0,7) 

III 305 10,2% (6,6 - 15,4) 0,4 (0,2 - 0,7) 

IV 306 8,9% (5,7 - 13,7) 0,3 (0,2 - 0,6) 

V 345 16,1% (12 - 21,2) 0,7 (0,4 - 1) 

RM 914 22,3% (18,9 - 26,2) 1  

VI 314 15,7% (11,2 - 21,5) 0,7 (0,4 - 1,1) 

VII 355 14,2% (10,6 - 18,8) 0,6 (0,4 - 0,8) 

VIII 291 14,3% (9,2 - 21,6) 0,6 (0,3 - 1) 

IX 325 20,5% (15,2 - 27,1) 0,9 (0,6 - 1,4) 

XIV 300 23,7% (18,1 - 30,3) 1,1 (0,8 - 1,7) 

X 318 20,5% (14,8 - 27,5) 0,9 (0,6 - 1,5) 

XI 280 8,6% (5,2 - 13,8) 0,3 (0,2 - 0,5) 

XII 315 9,8% (6 - 15,6) 0,4 (0,2 - 0,7) 

CHILE 5.295 18,1% (16,3 - 20)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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ñ) Eventos vitales estresantes por región 

 

La I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región de Atacama, IV Región 

de Coquimbo, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, XIV Región de Los 

Ríos, X Región de Los Lagos y XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 

tienen menor porcentaje de personas que han vivido en el último año eventos vitales 

estresantes (Tabla V.2.29.24.), comparadas con la XIII Región Metropolitana.   

 

Tabla V.2.29.24.  Prevalencia de eventos vitales estresantes durante el último año por  regiones. 
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* I.C. 

XV 311 60,9% (54 - 67,5) 0,8 (0,5 - 1,1) 

I 313 45,4% (37,4 - 53,7) 0,4 (0,3 - 0,6) 

II 303 45,8% (39,2 - 52,6) 0,4 (0,3 - 0,6) 

III 305 56,4% (49 - 63,4) 0,6 (0,4 - 0,9) 

IV 306 41,1% (34,2 - 48,3) 0,3 (0,2 - 0,5) 

V 345 67,1% (60,4 - 73,2) 1 (0,7 - 1,4) 

RM 914 67,4% (63,3 - 71,3) 1  

VI 314 54,3% (45,5 - 62,7) 0,6 (0,4 - 0,9) 

VII 355 67,4% (61,1 - 73,2) 1 (0,7 - 1,4) 

VIII 291 61,2% (52,6 - 69) 0,8 (0,5 - 1,1) 

IX 325 67,0% (59,9 - 73,3) 1 (0,7 - 1,4) 

XIV 300 54,1% (46,7 - 61,2) 0,6 (0,4 - 0,8) 

X 318 50,8% (43,5 - 58,1) 0,5 (0,4 - 0,7) 

XI 280 55,9% (46,1 - 65,2) 0,6 (0,4 - 0,9) 

XII 315 66,1% (56,5 - 74,5) 1 (0,6 - 1,5) 

CHILE 5.295 62,5% (60,2 - 64,7)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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o) Percepción de literacidad por región 

 

La Tabla V.2.29.25.  y el Gráfico V.2.29.1. muestran que en la IX Región de La 

Araucanía, el 24% de las personas muestra inseguridad para realizar trámites que requieren 

un nivel mínimo de literacidad para llenar formularios. Ésta más que duplica el porcentaje 

de la XIII Región Metropolitana. La VII Región del Maule y la XI Región Aisén del 

General Carlos Ibáñez del Campo también tienen niveles de inseguridad de este tipo 

mayores que la metrópolis. La I Región de Tarapacá y II Región de Antofagasta tienen 

niveles de inseguridad menores que la XIII Región Metropolitana. 

 

Tabla V.2.29.25.  Prevalencia de inseguridad al realizar trámites por  regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C. OR* IC.  

XV 311 10,1% (6,8 - 14,7) 1,1 (0,6 - 1,8) 

I 313 4,1% (2 - 8) 0,4 (0,2 - 0,8) 

II 303 5,1% (2,9 - 8,8) 0,5 (0,3 - 1) 

III 305 9,2% (6 - 13,8) 0,8 (0,5 - 1,5) 

IV 306 11,8% (8,2 - 16,6) 1,4 (0,8 - 2,3) 

V 345 8,1% (5,6 - 11,6) 0,7 (0,5 - 1,2) 

RM 914 10,1% (7,8 - 13) 1  

VI 314 12,6% (8,8 - 17,6) 1,3 (0,8 - 2,1) 

VII 355 16,5% (12,5 - 21,5) 2 (1,3 - 3,1) 

VIII 291 12,0% (8,5 - 16,8) 1,3 (0,8 - 2,2) 

IX 325 24,3% (18,5 - 31,4) 3,3 (2 - 5,2) 

XIV 300 13,4% (9,6 - 18,5) 1,3 (0,8 - 2,2) 

X 318 10,4% (7,3 - 14,7) 1 (0,6 - 1,6) 

XI 280 17,9% (12,3 - 25,3) 2,3 (1,3 - 3,9) 

XII 315 10,2% (5,7 - 17,5) 1,2 (0,6 - 2,5) 

CHILE 5.295 11,5% (10,2 - 12,9)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.29.1. Prevalencia de inseguridad al realizar trámites según región. Chile 2009-2010. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

 

 

p)  Percepción de control por regiones 

 

La Tabla V.2.29.26. y el Gráfico V.2.29.2. muestran que en la XIII Región 

Metropolitana, el 13,6% de las personas percibe poco control sobre su vida, porcentaje 

superado por el 23% de la II Región de Antofagasta y el 28% de la VII Región del Maule. 

La XV Región de Arica y Parinacota, V Región de Valparaíso y desde la VIII Región del 

Biobío hacia el sur, con excepción de la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del 

Campo, tienen niveles de percepción de poco control inferiores a la XIII Región 

Metropolitana. 
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Tabla V.2.29.26.  Prevalencia de percepción de poco control sobre su vida por regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  OR* IC.  

XV 311 6,2% (3,7 - 10,2) 0,4 (0,2 - 0,8) 

I 313 9,2% (5,6 - 15) 0,6 (0,4 - 1,2) 

II 303 23,1% (17,7 - 29,6) 2 (1,3 - 3) 

III 305 16,6% (12,3 - 22,2) 1,3 (0,8 - 2) 

IV 306 9,4% (6,2 - 14,2) 0,7 (0,4 - 1,2) 

V 345 5,9% (3,4 - 10) 0,4 (0,2 - 0,7) 

RM 914 13,6% (10,9 - 16,8) 1  

VI 314 15,1% (8,1 - 26,4) 1,1 (0,5 - 2,5) 

VII 355 28,5% (22,8 - 34,9) 2,6 (1,8 - 3,9) 

VIII 291 7,1% (4,5 - 11,3) 0,5 (0,3 - 0,9) 

IX 325 7,4% (4,9 - 11,2) 0,5 (0,3 - 0,9) 

XIV 300 8,5% (5,5 - 12,9) 0,6 (0,3 - 1) 

X 318 7,2% (4,7 - 10,8) 0,5 (0,3 - 0,8) 

XI 280 10,8% (6,6 - 17,2) 0,8 (0,4 - 1,4) 

XII 315 6,8% (4,1 - 10,9) 0,5 (0,3 - 0,9) 

CHILE 5.295 12,2% (10,7 - 13,7)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.29.2. Prevalencia de percepción de poco control sobre su vida según región.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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q)  Percepción y exposición a violencia en regiones 

 

El 15% de la población de la XIII Región Metropolitana se siente poco o nada seguro 

ante el crimen o la violencia cuando se encuentra en su hogar. El 27% de la II  Región de 

Antofagasta supera con creces esta cifra. Desde la IX Región de La Araucanía hacia el sur 

ese temor disminuye. La única región del norte con menos temor que la XIII Región 

Metropolitana es la XV Región de Arica y Parinacota (Tabla V.2.29.27.). 

 

Tabla V.2.29.27.  Prevalencia de percepción de gran inseguridad en el hogar ante crimen o violencia 
según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.   
OR* I.C.   

XV 311 7,5% (4,9 - 11,3) 0,5 (0,3 - 0,8) 

I 313 13,6% (9,2 - 19,5) 0,8 (0,5 - 1,4) 

II 303 27,4% (21,9 - 33,6) 2,2 (1,5 - 3,2) 

III 305 13,4% (9,7 - 18,2) 0,8 (0,5 - 1,3) 

IV 306 9,3% (6,2 - 13,8) 0,6 (0,4 - 1) 

V 345 11,5% (7,8 - 16,5) 0,7 (0,4 - 1,1) 

RM 914 15,5% (12,7 - 18,8) 1  

VI 314 10,2% (6,9 - 14,9) 0,6 (0,4 - 1) 

VII 355 13,8% (10,1 - 18,6) 0,9 (0,6 - 1,4) 

VIII 291 19,2% (13,9 - 25,9) 1,4 (0,9 - 2,1) 

IX 325 9,7% (6,8 - 13,6) 0,6 (0,4 - 0,9) 

XIV 300 7,2% (4,3 - 11,8) 0,4 (0,2 - 0,7) 

X 318 7,1% (4,7 - 10,6) 0,4 (0,2 - 0,7) 

XI 280 6,8% (3,8 - 11,7) 0,4 (0,2 - 0,7) 

XII 315 5,0% (3 - 8,1) 0,3 (0,2 - 0,5) 

CHILE 5.295 14,0% (12,5 - 15,7)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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La Tabla V.2.29.28. muestra que la V Región de Valparaíso, XIII Región Metropolitana, 

XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y XV Región de Arica y Parinacota 

tienen los porcentajes mayores de personas que han sido víctimas de actos violentos, 

alrededor del 14%. La IV Región de Coquimbo, VI Región del Libertador General 

Bernardo O'Higgins y desde la XIV Región de Los Ríos hacia el sur, exhiben porcentajes 

de victimización significativamente menores que la XIII Región Metropolitana, en torno al 

5% o menos.  

 
Tabla V.2.29.28.  Prevalencia de exposición a violencia por regiones.  

Chile 2009-2010. 
REGIONES n PREVALENCIA I.C.  OR* I.C.  

XV 311 14,9% (10,3 - 21) 1,1 (0,7 - 1,8) 

I 313 8,5% (3,7 - 18,2) 0,6 (0,2 - 1,5) 

II 303 9,6% (5,5 - 16,2) 0,7 (0,3 - 1,3) 

III 305 12,1% (7,9 - 18) 0,9 (0,5 - 1,5) 

IV 306 6,2% (3,6 - 10,3) 0,4 (0,2 - 0,8) 

V 345 15,4% (10,3 - 22,3) 1,2 (0,7 - 2) 

RM 914 13,4% (10,7 - 16,7) 1  

VI 314 4,8% (2,6 - 8,4) 0,3 (0,2 - 0,6) 

VII 355 12,3% (8,4 - 17,6) 0,9 (0,5 - 1,5) 

VIII 291 10,4% (6,8 - 15,5) 0,7 (0,4 - 1,3) 

IX 325 8,7% (5,1 - 14,4) 0,6 (0,3 - 1,1) 

XIV 300 2,9% (1,1 - 7,2) 0,2 (0,1 - 0,5) 

X 318 2,3% (0,9 - 5,7) 0,2 (0,1 - 0,4) 

XI 280 15,0% (7,7 - 27,2) 1,1 (0,5 - 2,4) 

XII 315 4,5% (2,4 - 8) 0,3 (0,2 - 0,6) 

CHILE 5295 11,2% (9,7 - 12,8)   

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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r) El modelo de atención primaria público 

 
       El 18% de la población adulta refiere no atenderse en el sistema público de salud. 

El 19,2% fue atendido por el mismo médico que la vez anterior, en la última vez que pidió 

una hora (no de urgencia) en un centro de salud o consultorio público. Un 14% de los 

usuarios del sistema público declara tener un médico de cabecera para resolver la mayoría 

de sus problemas de salud. Entre ellos, el 80% declara conocer su nombre. 
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V.2.30. Salud sexual y reproductiva  
 

 
El siguiente capítulo muestra el estado de la salud sexual y reproductiva a nivel país, en 

población de 15 y más años. Se divide en dos grandes partes: la primera solo considera 

mujeres y la segunda considera a todos los participantes de la ENS 2009-2010. 

 

La tasa de no respuesta en las preguntas sobre sexualidad es un tema inicial importante 

de analizar. Esta tasa varió entre hombres y mujeres, y según la pregunta hacía referencia a 

sucesos más actuales (último año) o de la historia pasada (alguna vez en la vida). En la 

pregunta: “¿Ha tenido relaciones sexuales en su vida?” se obtuvo que un 0,9% de los 

hombres y un 1,4% de las mujeres contestó las alternativas “No sabe” o “No responde”, 

mientras que en la pregunta: “¿Ha tenido relaciones sexuales en el último año?” el 

porcentaje de hombres que respondió “No sabe” o “No recuerda” fue del 8,1% y el de 

mujeres fue del 10%. Un patrón similar se ve al contrastar la tasa de no respuesta de uso de 

preservativo en la vida y uso en el último año. A modo de comparación, frente a la 

pregunta: ¿”Ha bebido alcohol el último año?”, la tasa de no respuesta para hombres fue del 

0,1% y para mujeres del 0,02%. Al preguntar: “¿Ha recibido transfusiones sanguíneas 

durante el último año?”,  la tasa de no respuesta fue del 0,1% tanto para hombres como para 

mujeres.  

 
a) Salud reproductiva en mujeres  
 

Dos mujeres en la muestra, correspondientes al 0,1% de la población de mujeres 

chilenas de 15 años y más, dijeron nunca haber tenido una regla. Considerando las 

restantes, el promedio de edad de la menarquia (primera menstruación) de las mujeres 

chilenas es de 13,1 años, variando entre los 8 y 24 años (Tabla V.2.30.1.). 

 

El 25,5% de las mujeres tiene su menarquia a los 13 años; 23,7% a los 12 años; 19,9% a 

los 14 años; 10,5% a los 11 años; 8,2% a los 15 años; 5,3% a los 16 años; 2,5% a los 10 

años; 1,9% a los 17 años; 1,7% a los 9 años y sobre los 18 años, el 0,9%.  
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Tabla V.2.30.1.  Edad (años) de la menarquia. Chile 2009 – 2010. 

  n PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO E. E.1 C.V. (%)2 

MUJERES 2.873 13,1 8,0 24,0 0,100 0,004 

1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

El promedio de embarazos por mujer en Chile (considerando solo a las de 15 y más 

años) es de 2,5 embarazos. El 22,6% nunca ha tenido embarazo; el 15,2% una sola vez; el 

19,4% dos veces; 16,2% tres; 10,9% cuatro; 13,1% entre cinco y ocho; y 2,7% nueve o 

más. 

 

La Tabla V.2.30.2. muestra que en mujeres con al menos un embarazo, el número 

promedio de hijos nacidos vivos es de 2,7 (95% I. C.: 2,4-2,7). El 1,8% no tuvo hijos 

nacidos vivos, el 23,8% tuvo uno, el 27,4% dos, el 23,1% tres, el 11,2% cuatro, el 6,3% 

tuvo cinco y el 6,5% tuvo seis o más hijos nacidos vivos. 

 

Tabla V.2.30.2.  Promedio de embarazos e hijos nacidos vivos por mujer.  
Chile 2009 – 2010. 

CARACTERÍSTICA n Promedio Mínimo Máximo E. E.1 C.V. (%)2 
Número de embarazos 2.971 2,5 0,0 20,0 0,07 0,03 
Número de hijos nacidos vivos 2.506 2,7 0,0 14,0 0,06 0,02 

1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

En la segunda parte de este punto se describirán algunos parámetros para la muestra 

completa, incluyendo hombres y mujeres.   

 
b) Actividad sexual  
 

El 92,2% de los adultos chilenos ha tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. Si 

se considera los mayores de 25 años, esta prevalencia supera el 97% y solo baja al 70,1% 

en el grupo de 15 a 24 años (Tabla V.2.30.3.). Si se considera solo el último año, las 

prevalencias para los primeros dos grupos etarios se mantienen muy similares y para los 

siguientes dos, disminuye, especialmente en mujeres (Tabla V.2.30.4.). 
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Se debe notar que en el grupo etario menor, la prevalencia de actividad sexual en el 

último año es mayor a la prevalencia de vida. Esto se debe al sesgo de no respuesta 

detallado en el segundo párrafo de esta sección.   

 
Tabla V.2.30.3. Prevalencia de vida de actividad sexual según grupo de edad y sexo.  

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 319 73,0 408 67,3 727 70,1 
(65,7-79,1) (60,5-73,4) (65,2-74,6) 

25 - 44 646 98,3 989 97,5 1.635 97,9 
(96,4-99,2) (93,9-99,0) (96,1-98,9) 

45 - 64 662 99,1 986 98,3 1.648 98,7 
(98,2-99,6) (95,2-99,4) (97,3-99,4) 

65 y más 374 
99,6 

587 
97,7 

961 
98,5 

(98,7-99,9) (94,5-99,0) (96,7-99,3) 

TOTAL 2.001 
93,1 

2.970 
91,3 

4.971 
92,2 

(91,1-94,6) (89,2-93,0) (90,8-93,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
   
 
 

Tabla V.2.30.4. Prevalencia de último año de actividad sexual según grupo de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 227 91,1 295 88,9 522 90,0 
(84,1-95,1) (82,9-93,0) (85,8-93,1) 

25 - 44 632 86,8 973 91,5 1.605 89,2 
(80,4-91,3) (87,2-94,5) (85,4-92,0) 

45 - 64 649 88,7 967 69,6 1.616 78,9 
(83,3-92,5) (64,6-74,2) (75,3-82,1) 

65 y más 365 
56,6 

570 
23,9 

935 
38,1 

(46,5-66,2) (18,0-31,0) (32,5-44,1) 

TOTAL 1.873 
84,8 

2.805 
74,9 

4.678 
79,8 

(81,5-87,6) (72,2-77,4) (77,7-81,7) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Uso de preservativo  
 
 

En la Tabla V.2.30.5. se observa una tendencia inversa en la prevalencia de vida de uso 

de preservativo y la edad: existen más personas jóvenes que adultos mayores que refieren 

haberlo usado al menos una vez en la vida. Al segmentar por sexo, se obtiene que las 

prevalencias por edad son muy similares para hombres y mujeres.  

 

 En  aquellos sujetos que reportan haber usado preservativo alguna vez, la prevalencia 

de uso de preservativo de último año presenta una tendencia inversa con la edad y es 

inferior a las prevalencias de vida. A pesar de que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre mujeres y hombres, este último presenta valores puntuales levemente 

superiores (Tabla V.2.30.6.). 

 

Existe un mayor porcentaje de hombres que refiere haber usado preservativo en la 

primera relación sexual; sin embargo, las diferencias no alcanzan a ser  significativas. Entre 

los 15 y 64 años se ve una tendencia significativa que muestra que los más jóvenes refieren 

un mayor nivel de uso de preservativo en la primera relación sexual (Tabla V.2.30.7.)  

 
Tabla V.2.30.5. Prevalencia de vida de uso de preservativo según grupo de edad y sexo.  

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 228 84,5 295 80,4 523 82,5 
(76,5-90,1) (73,4-85,9) (77,4-86,7) 

25 - 44 630 68,2 973 67,6 1.603 67,9 
(61,7-74,0) (62,6-72,3) (63,8-71,7) 

45 - 64 648 38,4 966 29,5 1.614 33,8 
(31,8-45,5) (25,0-34,4) (29,8-38,1) 

65 y más 363 
22,6 

565 
15,1 

928 
18,4 

(15,8-31,4) (10,0-22,3) (14,1-23,7) 

TOTAL 1.869 
57 

2.799 
50,5 

4.668 
53,7 

(53,0-60,8) (47,3-53,6) (51,1-56,2) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Tabla V.2.30.6. Prevalencia de último año de uso de preservativo según grupo de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 182 69,6 228 55,3 410 62,8 
(59,1-78,4) (46,0-64,1) (55,8-69,3) 

25 - 44 444 39,6 611 28,8 1.055 34,3 
(31,6-48,2) (23,0-35,4) (29,2-39,8) 

45 - 64 253 20,6 275 13,2 528 17,3 
(13,0-31,1) (8,1-20,6) (12,3-23,7) 

65 y más 83 
4,4 

55 
0,0 

138 
2,3 

(1,8-10,3)  (1,0-5,5) 

TOTAL 962 
41,9 

1.169 
31,3 

2.131 
36,8 

(36,4-47,5) (27,1-35,9) (33,3-40,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010 
 
 
 

Tabla V.2.30.7. Prevalencia de uso de preservativo en la primera relación sexual según grupo de 
edad y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 182 54,7 225 59,0 407 56,7 
(44,2-64,8) (49,7-67,6) (49,6-63,5) 

25 - 44 436 27,9 605 28,0 1.041 27,9 
(20,5-36,7) (22,3-34,6) (23,1-33,3) 

45 - 64 250 9,8 274 12,9 524 11,2 
(2,4-31,8) (7,9-20,4) (5,6-21,2) 

65 y más 81 
13,8 

55 
23,5 

136 
18,3 

(5,2-31,6) (6,6-56,9) (7,8-37,2) 

TOTAL 949 
30,5 

1.159 
32,7 

2.108 
31,6 

(25,3-36,4) (28,4-37,4) (28,1-35,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

El 7,8% de los adultos de la población chilena de 15 y más años no ha iniciado su vida 

sexual, lo que está influenciado por el grupo de 15 a 24 años, cuya prevalencia es 29,7% 

(26,4% para hombres y 33,0% en mujeres).  
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Considerando solo la submuestra que sí ha iniciado actividad sexual, a continuación se 

presenta una descripción de las medias de edad de inicio y número de parejas sexuales en 

población chilena de 15 y más años. Los datos referentes a las medias por nivel educacional 

(NEDU), zona y región no se encuentran ajustados por edad. 

 

 
d) Edad de inicio de actividad sexual según sexo y grupo etario  
 

La edad de inicio de actividad sexual para los más jóvenes es significativamente menor 

que para los adultos, siendo de 19,0 años en el grupo de 65 y más, y de 16,4 años en el 

grupo de 15 a 24 años. Al segmentar por sexo, se puede apreciar que cada vez se va 

asemejando más la edad de inicio de actividad sexual de hombres y mujeres, siendo los 

hombres más precoces. En el grupo etario de 65 y más años existen alrededor de 5 años de 

diferencia entre la edad de inicio de hombres y mujeres, mientras que en el grupo etario de 

15 a 24 años, es solo un año (Tabla V.2.30.8.). 

 
Tabla V.2.30.8.  Edad (años) de inicio de actividad sexual por grupos de edad y sexo. Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 222 
15,9 

294 
16,9 

516 
16,4 

(15,5 - 16,3) (16,6 - 17,1) (16,1 - 16,6) 

25 - 44 618 
17,1 

965 
18,8 

1.583 
18,0 

(16,6 - 17,6) (18,5 - 19,2) (17,6 - 18,3) 

45 - 64 608 
16,8 

945 
19,4 

1.553 
18,1 

(16,1 - 17,5) (18,9 - 19,8) (17,7 - 18,6) 

65 y más 326 
16,2 

523 
21,1 

849 
19,0 

(15,4 – 17,0) (20,4 - 21,8) (18,3 - 19,7) 

TOTAL 1.774 
16,7 

2.727 
19,0 

4.501 
17,9 

(16,4 – 17,0) (18,7 - 19,2) (17,7 - 18,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95 %  de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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e) Edad de inicio de actividad sexual según sexo y nivel educacional (NEDU)  

 

Al analizar la edad de inicio de actividad sexual por sexo y NEDU, se observa una 

tendencia con edad de inicio más tardía en el nivel educacional alto, con un promedio de 

18,4 años. Sin embargo, esta diferencia no alcanzó significación estadística (Tabla 

V.2.30.9.). Se debe considerar que la edad promedio de inicio de actividad sexual del grupo 

poblacional con nivel educacional bajo es mayor, lo cual atenúa la gradiente mencionada en 

esta tabla.  

 

Tabla V.2.30.9. Edad (años) de inicio de actividad sexual por NEDU y sexo. Chile 2009 -2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 408 
16,6 

750 
19,1 

1.158 
18,1 

(16,0 - 17,2) (18,6 - 19,6) (17,6 - 18,5) 

Medio 967 
16,4 

1.426 
18,7 

2.393 
17,6 

(16,0 - 16,9) (18,4 – 19,0) (17,3 - 17,8) 

Alto 364 
17,3 

495 
19,6 

859 
18,4 

(16,6 - 18,1) (19,1 – 20,0) (18,0 - 18,9) 

TOTAL 1.739 
16,7 

2.671 
19,0 

4.410 
17,9 

(16,4 – 17,0) (18,7 - 19,2) (17,7 - 18,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95 %  de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
f)  Edad de inicio de actividad sexual según sexo y ruralidad 
 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la media de edad de inicio 

de sectores rurales y urbanos (Tabla V.2.30.10.). 
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Tabla V.2.30.10. Edad (años) de inicio de actividad sexual por ruralidad y sexo. Chile 2009 – 2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

ZONA n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.531 
16,7 

2.314 
19,0 

3.845 
17,9 

(16,4 - 17,1) (18,8 - 19,3) (17,7 - 18,1) 

Rural 243 
16,6 

413 
18,6 

656 
17,6 

(15,9 - 17,2) (18,1 - 19,1) (17,2 – 18,0) 

TOTAL 1.774 
16,7 

2.727 
19,0 

4.501 
17,9 

(16,4 – 17,0) (18,7 - 19,2) (17,7 - 18,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95 %  de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
g) Edad de inicio de actividad sexual según región  
 

Al analizar la edad de inicio de actividad sexual por región se observa que la XI Región 

Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo es la que presenta menor edad promedio (17,0 

años), siendo estadísticamente inferior al promedio nacional. La VIII Región del Biobío 

muestra la mayor edad promedio de inicio, con 18,7 años promedio; sin embargo, no se 

diferencia significativamente del nivel país (Tabla V.2.30.11. y Gráfico V.2.30.1.). 

 

Tabla V.2.30.11. Edad (años) de inicio de actividad sexual según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I.C.   

XV 257 17,9 (17,4 - 18,5) 
I 280 17,3 (16,8 - 17,8) 
II 264 17,5 (17,1 – 18,0) 
III 278 17,8 (17,2 - 18,4) 
IV 252 17,3 (16,8 - 17,8) 
V 298 18,0 (17,4 - 18,6) 

RM 741 17,7 (17,3 – 18,0) 
VI 275 17,8 (17,1 - 18,4) 
VII 295 18,0 (17,4 - 18,5) 
VIII 242 18,7 (17,8 - 19,7) 
IX 261 17,8 (17,2 - 18,4) 

XIV 256 17,7 (17,2 - 18,1) 
X 265 18,2 (17,6 - 18,9) 
XI 265 17,0 (16,5 - 17,5) 
XII 272 17,9 (17,5 - 18,4) 

CHILE 4.501 17,9 (17,7 - 18,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95 %  de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.30.1. Edad (años) de inicio de actividad sexual según región. 
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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h) Número de parejas sexuales según sexo y grupo etario 
 

El promedio chileno de parejas sexuales durante la vida es de 4,9. Las diferencias entre 

hombres y mujeres son significativas: 7,8 parejas para los hombres y 2,4 parejas para 

mujeres (Tabla V.2.30.12.). El número de parejas sexuales del último año también es 

significativamente diferente para hombres y mujeres: 1,3 (I.C. 95%: 1,24-1,37) parejas para 

hombres y 1,08 para mujeres (I.C. 95%: 1,06-1,10) (Tabla V.2.30.13). Cabe destacar que la 

diferencia por sexos, en el número de parejas sexuales en la vida, disminuye al disminuir la 

edad del estrato analizado.  
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Tabla V.2.30.12. Número de parejas sexuales durante la vida por grupos de edad y sexo. Chile 2009 -
2010. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 213 
4,7 

295 
2,2 

508 
3,4 

(3,7 - 5,7) (1,9 - 2,5) (2,9 – 4,0) 

25 - 44 584 
7,6 

952 
2,8 

1536 
5,1 

(5,1 - 10,1) (2,5 - 3,1) (3,9 - 6,3) 

45 - 64 577 
9,6 

951 
2,3 

1.528 
5,7 

(7,7 - 11,5) (2,1 - 2,5) (4,8 - 6,7) 

65 y más 291 
9,0 

556 
1,7 

847 
4,5 

(7,2 - 10,8) (1,5 - 1,8) (3,6 - 5,3) 

TOTAL 1.665 
7,8 

2.754 
2,4 

4.419 
4,9 

(6,6 - 9,1) (2,2 - 2,5) (4,3 - 5,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

Tabla V.2.30.13. Número de parejas sexuales en el último año por grupos de edad y sexo.  
Chile 2009 -2010. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 202 
1,47 

262 
1,15 

464 
1,31 

(1,30 - 1,64) (1,07 - 1,23) (1,21 - 1,41) 

25 - 44 588 
1,29 

898 
1,09 

1.486 
1,18 

(1,18 - 1,39) (1,05 - 1,12) (1,13 - 1,24) 

45 - 64 573 
1,23 

663 
1,03 

1.236 
1,14 

(1,14 - 1,32) (1,01 - 1,05) (1,09 - 1,19) 

65 y más 198 
1,29 

108 
1,01 

306 
1,19 

(1,07 - 1,51) (0,99 - 1,02) (1,04 - 1,34) 

TOTAL 1.561 
1,30 

1.931 
1,08 

3.492 
1,19 

(1,24 - 1,37) (1,06 - 1,10) (1,16 - 1,23) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

i) Número de parejas sexuales según sexo y nivel educacional 
 

 

La Tabla V.2.30.14. muestra que el número promedio de parejas sexuales para el nivel 

educacional (NEDU) bajo es significativamente inferior que para el nivel educacional alto 
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(3,8 y 5,4 parejas para NEDU bajo y alto, respectivamente). Esta diferencia se mantiene 

solamente en mujeres al segmentar por género.  

 
 

Tabla V.2.30.14. Número de parejas sexuales durante la vida por NEDU y sexo. Chile 2009 -2010. 

NEDU 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 380 
6,5 

782 
2,0 

1.162 
3,8 

(5,5 - 7,6) (1,8 - 2,1) (3,4 - 4,3) 

Medio 913 
8,1 

1.419 
2,4 

2.332 
5,2 

(6,1 - 10,2) (2,2 - 2,6) (4,1 - 6,2) 

Alto 336 
8,1 

498 
2,7 

834 
5,4 

(6,7 - 9,6) (2,3 - 3,1) (4,5 - 6,2) 

TOTAL 1.629 
7,8 

2.699 
2,4 

4.328 
4,9 

(6,6 - 9,1) (2,2 - 2,5) (4,3 - 5,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

j) Número de parejas sexuales según sexo y zona 

 
En el análisis de ambos sexos, no existen diferencias entre el número de parejas sexuales 

entre las zonas urbanas y rurales; sin embargo, al estratificar por sexo, se ve que las mujeres 

de la zona urbana han tenido un número significativamente mayor de parejas sexuales 

durante sus vidas que las rurales (Tabla V.2.30.15.). 

 

Tabla V.2.30.15. Número de parejas sexuales durante la vida por ruralidad y sexo. Chile 2009 – 2010. 

ZONA 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Urbano 1.429 
8,1 

2.328 
2,5 

3.757 
5,1 

(6,7 - 9,6) (2,3 - 2,6) (4,4 - 5,8) 

Rural 236 
6,0 

426 
1,9 

662 
3,9 

(4,8 - 7,2) (1,7 - 2,1) (3,3 - 4,5) 

TOTAL 1.665 
7,8 

2.754 
2,4 

4.419 
4,9 

(6,6 - 9,1) (2,2 - 2,5) (4,3 - 5,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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k) Número de parejas sexuales según regiones  

 

El promedio de parejas sexuales en la vida según región del país varía entre 2,9 en la 

XIV Región de los Ríos y 7,2 en la V Región de Valparaíso, sin haber diferencia 

significativa entre ellas. La XIV Región de los Ríos presenta un promedio 

significativamente menor al nacional (Tabla V.2.30.16.). Cabe destacar que el promedio y 

los intervalos de confianza de la XIII Región Metropolitana son muy coincidentes con los 

promedios respectivos a nivel nacional (Gráfico V.2.30.19.). 

 

Tabla V.2.30.16. Número de parejas sexuales durante la vida según regiones. Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I.C.   

XV 238 5,0 (3,8 - 6,1) 
I 273 6,4 (4,8 – 8,0) 
II 257 5,3 (4,1 - 6,5) 
III 272 5,6 (4,6 - 6,5) 
IV 252 4,8 (4,0 - 5,6) 
V 300 7,2 (3,0 - 11,4) 

RM 708 4,8 (4,1 - 5,5) 
VI 278 4,3 (3,5 - 5,1) 
VII 289 4,1 (3,2 – 5,0) 
VIII 248 4,7 (3,0 - 6,5) 
IX 271 4,0 (3,1 – 5,0) 

XIV 245 2,9 (2,5 - 3,3) 
X 261 4,4 (3,3 - 5,5) 
XI 255 4,6 (3,6 - 5,6) 
XII 272 4,1 (3,4 - 4,8) 

CHILE 4.419 4,9 (4,3 - 5,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.30.2. Número de parejas sexuales según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

Región

N
úm

er
o 

de
 p

ar
ej

as
 s

ex
ua

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII

0

2

4

6

8

10

12

14

238 273 257 272 252 300 708 278 289 248 271 245 261 255 272

CHILE
IC 95%
CHILE
IC 95%
CHILE
IC 95%

 
 
 

l) Cobertura de examen de VIH 
 

 
La prevalencia de vida de tamizaje de VIH a nivel país es del 29,6% (I. C. 95%: 27,4-

31,8). La mayor prevalencia de tamizaje VIH se observa en el grupo de mujeres de entre 25 

y 44 años de edad (Tabla V.2.30.17.). La tabla de distribución de las motivaciones para 

realizarse el examen muestra que un 60,3% de las mujeres se lo han realizado por control 

de embarazo (Tabla V.2.30.18.). Este rango etario es también el que tiene mayor 

prevalencia de tamizaje de VIH entre los hombres. La principal motivación de los hombres 

para realizarse el examen de VIH fue “por mayor tranquilidad” (23,6%) y la donación de 

sangre (21,9%).  
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Tabla V.2.30.17. Prevalencia de vida de tamizaje VIH según grupo de edad y sexo. Chile 2009-2010. 

EDAD 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 - 24 318 8,6 408 25,8 726 17,3 
(5,2-13,9) (20,7-31,7) (14,0-21,1) 

25 - 44 634 31,4 969 60,5 1.603 45,8 
(25,9-37,6) (55,0-65,7) (41,6-50,2) 

45 - 64 653 17,9 955 28,9 1.608 23,5 
(13,5-23,3) (24,4-33,8) (20,2-27,1) 

65 y más 367 
19,2 

566 
12,0 

933 
15,1 

(11,3-30,6) (6,8-20,1) (10,3-21,5) 

TOTAL 1.972 
21,2 

2.898 
37,7 

4.870 
29,6 

(18,3-24,4) (34,7-40,7) (27,4-31,8) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 
 

Tabla V.2.30.18. Distribución % (I.C.) de motivaciones para realizarse el examen de VIH,  según sexo. 
Chile 2009 -2010. 

  
MOTIVO 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Por sentirse en riesgo 20 7,6 28 2,5 48 4,3 
(4,3 - 12,9) (1,6 - 4,1) (2,9 - 6,3) 

Por mayor tranquilidad 77 23,6 124 10,7 201 15,2 
(17,2 - 31,5) (8,0 - 14,2) (12,2 - 18,9) 

Por inicio de una nueva 
relación de pareja 7 2,8 16 1,1 23 1,7 

(1,0 - 7,8) (0,5 - 2,1) (0,9 - 3,3) 

Por una donación de sangre 99 21,9 58 6,4 157 11,8 
(16,3 - 28,8) (3,8 - 10,7) (9,1 - 15,3) 

Por control de embarazo 0 0,0 599 60,3 600 39,1 
 (55,0 - 65,3) (35 - 43,4) 

Por hospitalización o 
cirugía 31 10,3 78 5,8 109 7,4 

(5,9 - 17,2) (4,1 - 8,3) (5,3 - 10,1) 

Por problemas de salud 28 6,4 46 3,9 74 4,8 
(3,9 - 10,3) (2,5 - 6,2) (3,4 - 6,7) 

Para ingresar a un trabajo 95 17,2 38 3,8 133 8,5 
(12,6 - 23,1) (2,0 – 7,0) (6,4 - 11,2) 

Otra razón 58 
10,2 

74 
5,5 

132 
7,2 

(6,4 - 15,9) (3,7 - 8,3) (5,2 - 9,7) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Dentro de “otra razón” aparecen alternativas como el ingreso al servicio militar, haber 

estado privado de libertad, accidentes laborales, chequeo completo de salud (voluntario o 

de trabajo),  condiloma o pesquisa en la colonoscopía, planificación familiar y casamiento, 

entre otras.   
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V.2.31.  Consumo de medicamentos y uso de medicinas complementarias 
 
 

La ENS 2009-2010 incluye un inventario de medicamentos y remedios en uso actual así 

como también el uso de productos naturales. La encuesta considera además algunas 

preguntas sobre uso de medicina alternativa. 

 

Este capítulo contiene una breve descripción general del consumo de medicamentos ya 

que, al igual que en 2003, este módulo es objeto de un largo proceso de codificación y 

validación previo a ser analizado.15  

 
 

a)  Prevalencia de consumo actual de al menos un medicamento16  

 
El 48,5% (46,1-50,9) de los adultos de 15 y más años reportó el uso de al menos un 

medicamento y, de ellos, el 89,8% (87,4-91,8) los mostró físicamente a la enfermera para 

ser registrados.  

 

 
b)  Número promedio de medicamentos en uso actual según sexo y edad 

 

El número promedio de medicamentos en la población de uso actual es de 2,65. Se 

observa una gradiente creciente con la edad (1,42 en adultos menores de 25 años versus 

4,17 en mayores de 65 años o más). En hombres, la cantidad promedio de medicamentos es 

2,59 y 2,69 en mujeres, siendo la diferencia no significativa (ver Tabla V.2.31.1.). 

 

 

 

 

                                                 
15 En 2003, este proceso de preparación de la base de medicamentos y posterior análisis fue financiado en 
forma diferida por dos proyectos Fonis posteriores. Actualmente, este proceso se encuentra en curso gracias al 
trabajo de tres tesistas de Química y Farmacia en la PUC. 
 
16 Comprende el consumo de productos conteniendo principios activos farmacológicos. No considera el uso 
de productos naturales.  
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Tabla V.2.31.1. Número de medicamentos de uso actual en población, según sexo y edad.  

Chile 2009 - 2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 57 1,25 150 1,49 207 1,42 
(1,1 - 1,4) (1,3 - 1,7) (1,3 - 1,6) 

25 – 44 160 1,83 462 1,92 622 1,89 
(1,5 - 2,1) (1,7 - 2,1) (1,7 - 2,1) 

45 – 64 304 
2,73 

674 
2,97 

978 
2,88 

(2,3 - 3,2) (2,8 - 3,2) (2,7 - 3,1) 

≥ 65 273 
3,94 

496 
4,32 

769 
4,17 

(3,3 - 4,6) (4 - 4,7) (3,9 - 4,5) 

TOTAL 794 
2,59 

1.782 
2,69 

2.576 
2,65 

(2,3 - 2,9) (2,5 - 2,8) (2,5 - 2,8) 
Se muestran promedios (intervalos 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
c) Prevalencia de consumo actual de al menos un remedio natural, hierba o producto 
homeopático para el cuidado de la salud 
 

El 8,4% (7,3-9,7) de los adultos mayores de 15 años reportó el uso de al menos un 

remedio natural o hierba o producto homeopático para el cuidado de la salud. 

 

 

d)  Número promedio de productos naturales de consumo actual, según edad y sexo 

 

El  promedio actual de uso de productos naturales para el cuidado de la salud en la 

población es 1,29. Por edad, no se observan diferencias significativas. En hombres, la 

cantidad promedio de productos naturales es 1,18 y 1,35 en mujeres, siendo la diferencia no 

significativa (ver Tabla V.2.31.2.). 
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Tabla V.2.31.2. Número de productos naturales para el cuidado de la salud, según sexo y edad.  
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 – 24 8 
1,40 

25 
1,33 

33 
1,35 

(0,81 - 1,98) (0,92 - 1,75) (1,00 - 1,70) 

25 – 44 41 
1,09 

101 
1,18 

142 
1,14 

(1 - 1,17) (1,07 - 1,29) (1,07 - 1,21) 

45 – 64 67 
1,25 

129 
1,43 

196 
1,36 

(1,05 - 1,46) (1,19 - 1,66) (1,19 - 1,53) 

+65 43 
1,19 

102 
1,44 

145 
1,37 

(1,03 - 1,36) (1,24 - 1,63) (1,21 - 1,53) 

TOTAL 159 
1,18 

357 
1,35 

516 
1,29 

(1,09 - 1,28) (1,23 - 1,47) (1,21 - 1,37) 
Se muestran promedios (intervalos 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

e)  Uso de medicina complementaria 

 
 

En la Tabla V.2.31.3. se presentan las prevalencias de uso y percepción del beneficio de 

la medicina complementaria.  

 

El 3,48% de los entrevistados declaró haber usado en su vida la acupuntura. De ellos, un 

tercio la ha usado durante el último año y el 73,33% tuvo la percepción de beneficio o 

mejoría. El 3,27% declaró haber usado terapia floral, del cual un 48,4% lo hizo el último 

año y el 81,7% tuvo la percepción de que lo benefició o mejoró. Un 11,57% ha usado 

homeopatía y de éste, el 54,06% la ha usado en el último año y el 85,71% sintió beneficio o 

mejoría con este tipo de medicina complementaria. La mayor prevalencia se registró con la 

naturopatía, con un 27,76% de los entrevistados, de los cuales el 83,75% la usó el último 

año y el 96,35% percibió beneficio. Para el reiki, la prevalencia de uso fue de 2,89%, con 

un 45,13% de ellos usuarios de último año y 89,75% con la percepción de mejora o 

beneficio. La quiropraxia tuvo una prevalencia de uso en la vida de 3,25%, del cual un 
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45,67% es de último año y el 86,76% tuvo percepción de beneficio. Finalmente, un 2,33% 

utilizó otro tipo de medicina complementaria. 

 
 

Tabla V.2.31.3. Uso y percepción de beneficio medicina complementaria.  
Chile 2009 – 2010. 

TIPO DE MEDICINA 
COMPLEMENTARIA n 

PREVALENCIA DE 
VIDA n 

PREVALENCIA DE 
ULTIMO AÑO n 

PREVALENCIA DE 
PERCEPCION DE 
BENEFICIO CON 
LA ATENCION 

% I.C. % I.C. % I.C. 

Acupuntura 4907 3,48 (2,66 - 4,55) 132 33,58 (21,81 - 47,81) 125 73,33 (59,52 - 83,72) 
Terapia floral 4898 3,27 (2,47 - 4,32) 130 48,40 (34,55 - 62,5) 121 81,70 (67,37 - 90,62) 
Homeopatía 4902 11,57 (10,15 - 13,15) 530 54,06 (47,18 - 60,8) 480 85,71 (80,06 - 89,96) 
Naturopatía 4926 27,76 (25,8 - 29,81) 1518 83,75 (80,38 - 86,64) 1451 96,35 (94,46 - 97,62) 
Reiki 4866 2,89 (2,18 - 3,83) 135 45,13 (31,45 - 59,59) 127 89,75 (82,07 - 94,36) 
Quiropraxia 4847 3,25 (2,44 - 4,32) 111 45,67 (31,74 - 60,31) 107 86,76 (73,36 - 93,97) 
Otras 4880 2,33 (1,69 - 3,23) 108 43,36 (28,64 - 59,34) 104 69,58 (48,1 - 84,94) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

Un 85,8% (84,1-87,4) de los entrevistados manifiesta que le agradaría que existiera la 

posibilidad en el consultorio municipal u hospital público de recibir este tipo de terapias 

complementarias. 
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V.2.32. Niveles de vitamina B12 y folato sérico 

 

A continuación se describen los resultados del análisis de vitamina B12 y de folato 

sérico en la ENS 2009-2010 en la población de adultos de 65 y más años. Se entregan 

promedios, medianas, percentiles y prevalencias expandidos y corregidos para representar a 

dicho segmento de la población chilena. Cabe notar que los sujetos que aparecen en las 

tablas corresponden a la muestra (no expandida). Los promedios son calculados excluyendo 

los valores atípicos, lo cual se detalla más abajo. Para las prevalencias son tomados en 

cuenta todos los valores. 

a) Descripción estadística simple de vitamina B12 y folato sérico 
 

En la Tabla V.2.32.1. se describen los rangos, mediana, intervalo intercuartílico y  

valores promedio de vitamina B12 y folato sérico para la población chilena de 65 años o 

más. 

 

Tabla V.2.32.1. Estadísticos resúmenes para las variables vitamina B12 y folato sérico  
en adultos de 65 y más años.  Chile 2009-2010. 

ESTADÍSTICO 
INDICADOR 

Folato sérico (ng/ml) Vitamina B12 (pg/ml) 

n 809 819 

Mínimo 0,7 45 

E. E.1 0,78 7,57 

C.V. (%)2 3,56 2,17 

Percentil 25 14,6 246 

Mediana 19,7 324 

Promedio 22 348,4 

Percentil 75 27 432 

Máximo 93,4 1000 
1 E.E. = Error estándar de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente:  ENS 2009-2010. 
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En los gráficos V.2.32.1. y V.2.32.2. se muestra la distribución relativa de la población 

para cada rango de las distintas fracciones de vitamina B12 y de folato sérico. El 

histograma para vitamina B12 muestra una distribución muy asimétrica, en la cual existe un 

bajo porcentaje de población con valores extremadamente elevados y gran parte de la 

población se concentra en valores <1000 pg/ml. El histograma de folato sérico muestra una 

distribución con una leve asimetría, con pocos individuos con valores inusualmente altos 

(mayores a 56 ng/ml). Un análisis de valores atípicos en SPSS provee la información de 

que no existen valores atípicos en la parte baja de las distribuciones de vitamina B12 ni de 

folato sérico. Para la vitamina B12 se consideran atípicos los valores mayores a 1100 pg/ml 

y para folato, los valores superiores a 65 ng/ml. Tales valores son excluidos del cálculo de 

los valores promedios, más no así del cálculo de las prevalencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 756 

   

Gráfico V.2.32.1.  Distribución de frecuencias de la vitamina B12 (pg/ml) en adultos mayores.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

Gráfico V.2.32.2.  Distribución de frecuencias de folato sérico (ng/ml) en adultos mayores.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Mediana e intervalo intercuartílico (IIQ) de vitamina B12 y folato sérico por grupos de 
edad y sexo  
 

En la Tabla V.2.32.2. se puede apreciar la mediana y el intervalo intercuartílico de 

vitamina B12 por grupos de edad y sexo. En mujeres, las medianas de ambos grupos de 

edad son similares, pero el percentil 75 es claramente superior en las de mayor edad,  

evidenciando que aquí hay un subgrupo que alcanza valores bastante más altos. En 

hombres, la mediana y el percentil 25 del grupo de los de 75 años y más son inferiores a las 

del grupo de 65 a 74 años, mostrando que aquí hay un subgrupo que tiene valores bajos de 

vitamina B12. En general, las mujeres tienen una distribución más a la derecha que los 

hombres; o sea, con valores mayores de los 3 cuartiles. Los del grupo de edad de 65 a 74 

años tienen mediana y primer cuartil superior a los de mayor edad.  

 

 
 

Tabla V.2.32.2. Mediana e intervalo intercuartílico  (IIQ) de vitamina B12 (pg/ml)  
por grupos de edad y sexo en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n Mediana (IIQ) n Mediana (IIQ) n Promedio 

65-74  195 
313 

267 
330 

462 
329 

(263 - 432) (252 - 439) (259 - 432) 

≥ 75 126 
264 

231 
336 

357 
319 

(224 - 444) (243 - 491) (232 - 444) 

TOTAL 321 311 498 332 819 324 
(244 - 432) (251 - 450) (246 - 432) 

Fuente:  ENS 2009-2010. 
 
 

 

En la Tabla V.2.32.3. se pueden apreciar la mediana y el intervalo intercuartílico de 

folato sérico por grupos de edad y sexo. En general, no se observan mayores diferencias ni 

entre grupos de edad ni entre mujeres y hombres. Los hombres de 65 a 74 años presentan 

un intervalo intercuartílico más estrecho y los hombres de 75 años y más la menor mediana.  
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Tabla V.2.32.3. Mediana e intervalo intercuartílico  (IIQ) de folato sérico (ng/ml)  
por grupos de edad y sexo en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Mediana (IIQ) n Mediana (IIQ) n Promedio 

65-74 197 
19,8 

278 
19,5 

475 
19,8 

(14,7 - 23,2) (13,9 - 29,4) (14,7 – 26,1) 

75 o más 124 
18,8 

248 
19,6 

372 
19,4 

(14,2 - 27) (14,7 - 28,5) (14,6 – 28,1) 

TOTAL 321 
19,8 

526 
19,5 

847 
19,7 

(14,6 - 24) (14,6 - 29) (14,6 - 27) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 
f) Prevalencia de déficit de vitamina B12 y folato sérico en adultos mayores por grupo de 

edad y sexo 

 

Se consideró déficit de folato sérico valores menores o iguales a 5,38 ng/ml (punto de 

corte equivalente a 2,19 nmol/L) y se consideró déficit de vitamina B12 valores inferiores a 

200 pg/ml ((punto de corte equivalente a 147,6 pmol/L).  

 

En la Tabla V.2.32.4. se aprecian las prevalencias de déficit de vitamina B12 en los 

adultos mayores, separados por grupo de edad y sexo. Se puede observar que 

aproximadamente un 8,5% de esta población presenta déficit de vitamina B12. Esta 

prevalencia es el doble en el grupo de los de 75 años y más, en comparación al grupo de 65 

a 74 años. En ambos, alrededor de un 3% más de mujeres que de hombres presenta déficit 

de vitamina B12. Finalmente, un 10,1% de las mujeres presenta déficit de vitamina B12, 

contra un 6,5% de los hombres. 
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Tabla V.2.32.4. Prevalencia de déficit de vitamina B12 (pg/ml) por grupos de edad y sexo 
 en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

65-74 198 
4,4 

274 
7,1 

472 
5,9 

(2,4 - 8) (3,7 - 13,3) (3,6 - 9,4) 

75 o más 128 
10,7 

241 
13,9 

369 
12,8 

(4,7 - 22,4) (7,4 - 24,8) (7,7 - 20,5) 

TOTAL 326 
6,5 

515 
10,1 

841 
8,5 

(3,8 - 10,8) (6,3 - 15,7) (5,9 - 12,1) 

Prervalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 

En la Tabla V.2.32.5. se muestran las prevalencias de déficit de folato sérico en los 

adultos mayores, separadas por grupo de edad y sexo. Se puede observar que 

aproximadamente un 0,6% de esta población presenta este déficit. Las prevalencias en 

ambos grupos de edad son similares. En el grupo de 65 a 74 años, el 1,3% de los hombres 

tiene déficit de folato, mientras que en las mujeres no se reportó. En el grupo de 75 años o 

más las mujeres presentan bastante más déficit de vitamina B12 que los hombres. En 

términos generales, la población de hombres que presenta déficit de folato, duplica a la de 

mujeres. 
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Tabla V.2.32.5. Prevalencia de déficit de folato sérico (ng/ml) por grupos de edad y sexo  
en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

65-74 198 
1,3% 

278 
0,0% 

476 
0,6% 

(0,3 - 5,3) - (0,2 - 2,5) 

75 o más 126 
0,2% 

249 
0,9% 

375 
0,7% 

(0 - 1,3) (0,3 - 2,9) (0,2 - 1,9) 

TOTAL 324 
1,0% 

527 
0,4% 

851 
0,6% 

(0,3 - 3,5) (0,1 - 1,3) (0,3 - 1,6) 
 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

g) Prevalencia de déficit de vitamina B12 y folato sérico según nivel educacional y sexo 
 

 

En la Tabla V.2.32.6. se observa que la prevalencia de déficit de vitamina B12 en los 

hombres tiende a ser más alta a medida que disminuye el nivel educacional (NEDU). En las 

mujeres, las de nivel educacional medio son quienes presentan mayor prevalencia de déficit 

de vitamina B12. Los OR para el nivel educacional medio y bajo no son significativamente 

mayores que el de nivel educacional alto.  
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Tabla V.2.32.6.  Prevalencia de déficit de vitamina B12 (pg/ml) por nivel educacional y sexo  
en adultos de 65 y más años. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 212 
8,7% 

329 
8,7% 

541 
8,7% 1,1 

(4,4 - 16,5) (4,9 - 15) (5,6 - 13,2) (0,3 – 4,8) 

Medio 78 
5,1% 

138 
13,4% 

216 
10,3% 1,5 

(2 - 12,4) (6 - 27,4) (5,2 - 19,3) (0,3 – 6,9) 

Alto 25 
3,4% 

22 
9,1% 

47 
5,8% 1 

(1 - 11,6) (1,4 - 41,3) (1,6 - 19,6) - 

TOTAL 315 
6,5% 

489 
10,1% 

804 
8,7%  

(3,8 - 10,8) (6,3 - 15,7) (6,1 - 12,4)  

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

 

 

En la Tabla V.2.32.7. se observa que la prevalencia de déficit de folato sérico en los 

hombres es mayor en el grupo de nivel educacional más bajo. En las mujeres, las de mayor 

nivel educacional son quienes presentan mayor prevalencia de déficit de folato. El OR para 

los grupos con nivel educacional bajo y medio muestra que no hay un riesgo  

significativamente menor para estos grupos en comparación al de nivel educacional alto de 

tener déficit de folato sérico. 
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Tabla V.2.32.7.  Prevalencias de déficit de folato sérico (ng/ml) por nivel educacional y sexo  
en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
OR* 

Bajo 209 
0,9% 

337 
0,4% 

546 
0,6% 0,6 

(0,2 - 4,8) (0,1 - 1,5) (0,2 - 1,8) (0 - 10,6) 

Medio 79 
0,0% 

141 
0,1% 

220 
0,0% 0,1 

(0 - 0,1) (0 - 0,5) (0 - 0,3) (0 – 1,0) 

Alto 25 
0,0% 

24 
1,7% 

49 
0,7% 1 

- (0,2 - 11,7) (0,1 - 5,1) 
- 

TOTAL 313 
1,0% 

502 
0,4% 

815 
0,4%  

(0,3 - 3,5) (0,1 - 1,3) (0,2 - 1,2) 
 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente:  ENS Chile 2009-2010. 
 

h) Prevalencia de déficit de vitamina B12 y folato sérico por zona  
 

En la Tabla V.2.32.8. se observa que las prevalencias de déficit de vitamina B12 entre 

los hombres no varían mucho de la zona rural a la urbana; sin embargo, las mujeres de la 

zona urbana presentan un déficit de vitamina B12 muy superior al de las mujeres de la zona 

rural. En la zona urbana, el porcentaje de hombres con déficit de vitamina B12 es 

ligeramente superior al de las mujeres, mientras que en la zona rural la diferencia se da en 

el mismo sentido. La prevalencia de déficit de vitamina B12 es de alrededor del 4,5% en la 

zona urbana y del 3% en la zona rural. Los OR muestran que no existe diferencia 

significativa en el déficit de vitamina B12 entre ambas zonas, al ajustar por edad y sexo.  
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Tabla V.2.32.8. Prevalencias de déficit de vitamina B12 (pg/ml) por zona y sexo en 
adultos de 65 y más años. Chile 2009-2010. 

 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
OR* 

Urbana 261 
5,8% 

420 
3,6% 

681 
4,5% 1 

(1,1 - 24,5) (2,1 - 6) (1,9 - 10,3) - 

Rural 65 
5,3% 

95 
,6% 

160 
3,0% 0,7 

(1,6 - 16,3) (0,1 - 2,7) (1 - 8,4) 
(0,3 – 1,9) 

TOTAL 326 
5,7% 

515 
3,1% 

841 
4,2%  

(1,6 - 18,4) (1,9 - 5,1) (2 - 8,8)  
*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente:  ENS Chile 2009-2010. 
 

 

En la Tabla V.2.32.9. se puede apreciar que en la zona rural mientras el 2,2% de los 

hombres presenta déficit de folato, no se encontró dicho déficit entre las mujeres. En la 

zona urbana el déficit es de alrededor de 0,5% en ambos sexos. Basado en los OR ajustados 

por sexo y edad, podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

prevalencias de déficit de folato sérico entre las zonas rural y urbana. 

 

 

Tabla V.2.32.9. Prevalencia de déficit de folato sérico (ng/ml) por zona y sexo  
en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
OR* 

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Urbana 260 
0,6% 

433 
0,5% 

693 
0,5% 1 

(0,1 - 3,2) (0,2 - 1,5) (0,2 - 1,4) - 

Rural 64 
2,2% 

94 
0,0% 

158 
1,1% 1,9 

(0,3 - 14,3)  - (0,2 - 7,5) (0,2 – 17,1) 

TOTAL 324 
1,0% 

527 
0,4% 

851 
0,5%  

(0,3 - 3,5) (0,1 - 1,3) (0,2 - 1,2)  

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente:  ENS Chile 2009-2010. 
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i) Prevalencia de déficit de vitamina B12  según regiones 

 

En la Tabla V.2.32.10. y el Gráfico V.2.32.3. se aprecia la variación regional de la 

prevalencia de déficit de vitamina B12 en adultos mayores por región. En la X Región de 

Los Lagos no se observaron casos de adultos mayores con déficit de vitamina B12, por eso 

no se incluye su OR en la tabla ni se representa su intervalo de confianza en el gráfico. Las 

regiones con mayor déficit de vitamina B12 son, en orden decreciente,  la XV Región de 

Arica y Parinacota, la XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, la VI Región 

del Libertador General Bernardo O'Higgins, la II Región de Antofagasta, la V Región de 

Valparaíso y la I Región de Tarapacá. De ellas, solo la XV Región de Arica y Parinacota y 

la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins presentan prevalencias 

significativamente mayores que la XIII Región Metropolitana. La  XII Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, VII Región del Maule, III Región de Atacama y IX 

Región de La Araucanía presentan las prevalencias más bajas. De ellas, ninguna es 

significativamente menor que la XIII Región Metropolitana. Cabe notar que los intervalos 

de confianza para las prevalencias regionales son muy amplios, por lo cual existe una alta 

incerteza en las estimaciones; los tamaños muestrales de adultos mayores son, en general, 

insuficientes para la comparación entre las prevalencias de regiones. En el gráfico, la línea 

en rojo representa la prevalencia nacional. Al ajustar por edad y sexo podemos concluir que 

sólo la  XV Región de Arica y Parinacota presenta una prevalencia significativamente 

mayor que la XIII Región Metropolitana. 
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Tabla V.2.32.10. Prevalencia de déficit de vitamina B12 (I. C.) en adultos de 65 y más años, 
 según regiones. Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA I.C.  
OR* I.C. 

XV 56 35,9% (23,6 - 50,5) 7,8 (3 - 20,7) 
I 43 13,3% (5,5 - 28,8) 1,7 (0,5 - 6) 
II 38 15,9% (6,1 - 35,5) 2,6 (0,7 - 10,1) 
III 60 2,9% (1 - 8,1) 0,3 (0,1 - 1,2) 
IV 49 9,8% (4,1 - 21,7) 1,3 (0,4 - 4,6) 
V 54 15,1% (6,4 - 31,9) 1,9 (0,6 - 6,4) 

RM 121 7,6% (3,6 - 15,5) 1 - 
VI 64 16,4% (8,3 - 29,8) 2,3 (0,8 - 6,9) 
VII 42 1,9% (0,4 - 7,7) 0,2 (0 - 1) 
VIII 35 6,5% (1,8 - 20,8) 0,6 (0,1 - 2,5) 
IX 60 3,2% (0,8 - 11,4) 0,4 (0,1 - 2,1) 

XIV 53 10,8% (5 - 21,8) 1,3 (0,4 - 4,1) 
X 62 0,0% - - - 
XI 38 21,2% (6,3 - 51,9) 2,5 (0,5 - 12) 
XII 66 1,7% (0,2 - 11,4) 0,2 (0 - 2,1) 

CHILE 841 8,5% (5,9 - 12,1) 
  

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.32.3. Prevalencia de déficit de vitamina B12 en adultos mayores según región.  
Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 
 

 



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 767 

   

 
 

j) Prevalencia de exceso de vitamina B12 en adultos mayores según edad y sexo 
 

En la Tabla V.2.32.11. se aprecia la prevalencia de exceso de vitamina B12 según los 

dos grupos de edad definidos para los adultos mayores y sexo. Los hombres presentan 

mayor prevalencia de exceso que las mujeres, lo cual está dado por su alta prevalencia en el 

grupo de 65 a 74 años. En ambos grupos de edad las prevalencias son similares, de 

alrededor del 4,2%. El grupo de las mujeres de 75 años o más es el que mayor prevalencia 

presenta. 

 

 

 
Tabla V.2.32.11.  Prevalencia de exceso de vitamina B12 (pg/ml) por grupos de edad y sexo  

en  adultos mayores. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

65-74 198 
6,7 

274 
2,0 

472 
4,2 

(1,4 - 26,7) (0,8 - 4,6) (1,3 - 12,9) 

75 o más 128 
3,5 

241 
4,6 

369 
4,2 

(0,8 - 14,2) (2,5 - 8,5) (2,3 - 7,7) 

TOTAL 326 
5,7 

515 
3,1 

841 
4,2 

(1,6 - 18,4) (1,9 - 5,1) (2 - 8,8) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

k) Prevalencia de exceso de vitamina B12 en adultos mayores según nivel educacional 

 

En la Tabla V.2.32.12. se muestra que la prevalencia de exceso de vitamina B12 en los 

hombres es mayor en el grupo con nivel educacional (NEDU) más alto. En las mujeres, las 

de menor nivel educacional son las que presentan prevalencia de exceso de vitamina B12 

mayor. Basados en los OR ajustados por edad y sexo podemos concluir que no existen 

diferencias significativas entre los diferentes niveles educacionales en el riesgo de presentar  

exceso de vitamina B12. 
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Tabla V.2.32.12. Prevalencia de exceso de vitamina B12 (pg/ml)  
por nivel educacional y sexo en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 
212 

2,5% 
329 

3,4% 
541 

3,0% 0,2 

 (0,8 - 7,7) (1,9 - 6,1) (1,8 - 5,2) 
(0,0 – 1,4) 

Medio 
78 

3,1% 
138 

2,4% 
216 

2,7% 0,2 

 (0,4 - 18,9) (0,9 - 6,6) (0,9 - 7,3) (0,0 – 1,6) 

Alto 
25 

17,8% 
22 

0,7% 
47 

10,5% 1 

  (2,6 - 63,5) (0,1 - 5,1) (1,6 - 45,6) 
- 

TOTAL 315 
5,7% 

489 
3,1% 

804 
4,1%  

(1,6 - 18,4) (1,9 - 5,1) (1,8 - 8,8) 
 

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

l) Prevalencia de exceso de vitamina B12 en adultos mayores según zona rural/urbana 
 

En la Tabla V.2.32.13. se puede apreciar la prevalencia de exceso de vitamina B12 en 

los adultos mayores por zona y sexo. En los hombres, la prevalencia de exceso es similar en 

la zona rural que en la urbana, mientras en las mujeres es 6 veces superior en la zona 

urbana. En general, se observa que la prevalencia es ligeramente superior en hombres que 

en mujeres y en la zona urbana que en la rural. Alrededor del 4,2% de la población de 

adultos mayores tiene exceso de vitamina B12. No existen diferencias significativas entre la 

zona urbana y rural en la prevalencia de exceso de vitamina B12, como se puede concluir 

de los OR ajustados por edad y sexo que se muestran en la tabla.  
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Tabla V.2.32.13. Prevalencia de exceso de vitamina B12 (pg/ml)  
por zona y sexo en adultos mayores. Chile 2009-2010. 

 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS  
ZONA n PREVALENCIA N PREVALENCIA N PREVALENCIA OR* 

Urbana 261 
5,8% 

420 
3,6% 

681 
4,5% 1 

(1,1 - 24,5) (2,1 - 6) (1,9 - 10,3) - 

Rural 65 
5,3% 

95 
0,6% 

160 
3,0% 0,7 

(1,6 - 16,3) (0,1 - 2,7) (1 - 8,4) (0,2 – 3,0) 

TOTAL 326 
5,7% 

515 
3,1% 

841 
4,2%  

(1,6 - 18,4) (1,9 - 5,1) (2 - 8,8)  

*OR ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de c onfianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.33. Serología de banco de sangre 
  

 En la ENS 2009-2010 se incorporó un módulo denominado “enfermedades 

transmisibles”, el cual comprende la determinación serológica de las siguientes 

condiciones: virus de hepatitis B y C, trypanosoma Cruzi (enfermedad de Chagas), 

determinación de virus linfotrópico humano (HTLV I/ II) y virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). A continuación se presentan los principales resultados de este módulo.  

 

 
a)  Prevalencia de virus de hepatitis B y C, trypanosoma Cruzi , HTLV I/ II y VIH 

 

En la Tabla V.2.33.1. se aprecian las prevalencias globales y según sexo de infección 

por algunos agentes infecciosos en población general chilena de 15 y más años. Se 

muestran las prevalencias crudas con sus intervalos de confianza al 95%. La prevalencia de 

hepatitis B es de 0,15% y la de hepatitis C de 0,01%. El HTLV I/II presenta una 

prevalencia del 0,5% y la infección por trypanosoma Cruzi afecta al 0,7% de la población. 

Finalmente, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se registró en 

el 0,21% de la población chilena entre 18 y 64 años. 

 

Para la hepatitis B, la hepatitis C, Chagas y VIH no se observa una diferencia 

significativa en las prevalencias de  hombres y mujeres; en cambio, para el HTLV I/II, las 

mujeres presentan una prevalencia significativamente mayor que los hombres, OR=2,9 

(I.C. de 1,04 a 7,95). 
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Tabla V.2.33.1. Prevalencia de infecciones potencialmente transmisibles por vía parenteral en 

Chile. Chile 2009-2010. 

            HOMBRES                            MUJERES        AMBOS SEXOS 

VIRUS n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

Hepatitis B 1.855 
0,31% 

2.795 
0% 

4.650 
0,15% 

(0,09-1,01) - (0,04-0,53) 

Hepatitis C 1.926 
0% 

2.899 
0,03% 

4.825 
0,01% 

- (0,01-0,08) (0,00-0,04) 

VIH* 1.475 
0,2% 

2.244 
0,23% 

3.719 
0,21% 

(0,05-0,71) (0,03-1,6) (0,06-0,72) 

Trypanosoma (Enf. 
Chagas) 1.880 

0,7% 
2.828 

0,7% 
4.708 

0,7% 

(0,4-1,3) (0,3-1,4) (0,4-1,1) 

HTLV I/II** 1.860 
0,2% 

2.820 
0,7% 

4.680 
0,5% 

(0,1-0,6) (0,4-1,2) (0,3-0,8) 
*Grupo de edad 18-64 años.  
** 18 de 29 casos que pudieron ser tipificados resultaron positivos para tipo 1 (62%) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

b) Prevalencia de trypanosoma Cruzi por grupo de edad, nivel educacional, zona y región  
 

En la Tabla V.2.33.2. se aprecian las prevalencias según grupo de edad y sexo de 

infección por Trypanosoma Cruzi en la población chilena 15 y más años. Cabe destacar que 

esta infección afecta al 0,2% de la población menor de 55 años y, aunque aquí la 

prevalencia es significativamente menor que en el grupo de 55 años o más, donde el 2,1% 

de la población está afectada, se encontraron dos casos con Chagas en menores de 30 años, 

dos más entre 30 y 40 años, y 8 más entre los 40 y 50 años. 
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Tabla V.2.33.2. Prevalencia  de trypanosoma (enfermedad de Chagas)  

por grupo de edad y sexo en Chile. Chile 2009-2010.  
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

<55  1.252 
0,2% 

1.859 
0,3% 

3.111 
0,2% 

(0,1 - 0,5) (0,1 - 0,8) (0,1 - 0,5) 

≥ 55 628 
2,5% 

969 
1,8% 

1.597 
2,1% 

(1,1 - 5,3) (0,7 - 4,5) (1,1 - 3,8) 

Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la Tabla V.2.33.3. se aprecian las prevalencias según nivel educacional (NEDU) de 

infección por trypanosoma Cruzi en la población chilena de 15 y más años. Se puede 

observar que la prevalencia disminuye a medida que aumenta el nivel educacional. Tal 

disminución es estadísticamente significativa, mostrando el nivel medio un OR de 5 

respecto al nivel alto (I.C. de 1,3 a 19,3) y el nivel bajo un OR de 27,1 respecto al alto (I.C. 

de 6,6 a 111). Es claro aquí que el tamaño muestral es insuficiente para cuantificar de 

manera más precisa la relación de riesgo entre los diferentes niveles educacionales, pero 

suficiente para mostrar las diferencias significativas existentes entre dichos grupos. 

 

 

Tabla V.2.33.3. Prevalencia de trypanosoma (enfermedad de Chagas), 
 por nivel educacional (NEDU) en Chile. Chile 2009-2010.  

 
NEDU n Prevalencia  I.C. OR  IC 

Bajo 1.218 2,3% (1,1 - 4,5) 27,1 (6,6 - 111) 

Medio 2.524 0,4% (0,2 - 0,8) 5,0 (1,3 - 19,3) 

Alto 858 0,1% (0 - 0,3) 1  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la tabla V.2.33.4. se muestran las prevalencias según zona de infección por 

Trypanosoma Cruzi en la población chilena mayor de 15 años. La prevalencia es de 1,5% 

en la zona rural y de 0,6% en la zona urbana, aunque dichas diferencias no son 

estadísticamente significativas. 
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Tabla V.2.33.4. Prevalencia de trypanosoma (enfermedad de Chagas)  
por zona urbana/rural. Chile 2009-2010.  

 
ZONA n PREVALENCIA  I.C. OR  I.C. 

Urbana 4.001 0,6% (0,3 - 0,9) 2,8 (0,8 - 9,3) 

Rural 707 1,5% (0,5 - 4,4) 1,0  

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la Tabla V.2.33.5. se muestra la distribución de los casos infectados por trypanosoma 

Cruzi por región con las estimaciones puntuales y por intervalo de confianza del 95% de las 

prevalencias en la población chilena de 15 y más años. La Región de Atacama (III) destaca 

por presentar una prevalencia del 4,7%, significativamente mayor que el resto de las 

regiones. El resto de las regiones del norte tiene prevalencias entre 1,3 y 1,8%. Desde la  

Región de Valparaíso (V) hasta la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (VI) 

las prevalencias son del orden de 0,7 a 0,9%. La Región del Biobío (VIII) a la Región 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) no presentan casos y por ello no se 

muestran en la tabla. 

 
Tabla V.2.33.6.  Prevalencia de trypanosoma (enfermedad de Chagas)  

por región. Chile 2009-2010.   

REGIONES n PREVALENCIA I.C. (95%) 

XV 268 1,5% (0,7 - 3,3) 
I 288 1,3% (0,6 - 3) 

II 273 1,7% (0,6 - 4,6) 

III 286 4,7% (2,7 - 8,2) 

IV 275 1,8% (0,9 - 3,7) 

V 300 0,9% (0,3 - 2,7) 

RM 797 0,7% (0,3 - 1,9) 

VI 274 0,7% (0,2 - 2,4) 

VII 301 0,2% (0 - 1,4) 

XII 281 0,3% (0 - 2,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V. 2. 34. Grupo sanguíneo ABO y Rh  
 
 

Para describir el grupo sanguíneo se realizó la combinación de la clasificación ABO y 

Rh. A continuación, se describe la prevalencia por sexo, grupo de edad, nivel educacional 

(NEDU), ruralidad y región del grupo trazador 0 Rh positivo. Finalmente, se detalla la 

situación de donantes y receptores de sangre según sexo y edad. 

 

 Hubo un 2,1% (n muestral = 68) de personas que rechazó la punción habiendo 

recibido a la enfermera para todo el resto de mediciones y un 0,9% (n muestral = 62) que 

no pudo ser puncionado por problemas técnicos (estos porcentajes están expandidos).   

 

a) Descripción de grupo sanguíneo  

  

Se evaluó el grupo ABO y el grupo Rh al que pertenecía cada persona. Un 4,9% es Rh 

negativo en comparación a un 95,1% de Rh positivo. Un 1,9% es AB I, un 29,1% A II, un 

9,7% B III y el 59,3% de la población general es O IV.  

 
El grupo con mayor prevalencia es el O IV - Rh positivo seguido del A II – Rh positivo. 

Juntos suman el 84,4% del total. El grupo con menor prevalencia es AB I – Rh negativo, 

con un 0,2% de prevalencia poblacional en el adulto (ver Tabla V.2.34.1.). 
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Tabla V.2.34.1. Distribución % (I.C.) de la combinación de los grupos sanguíneos ABO y Rh. 
Chile 2009-2010. 

GRUPO SANGUÍNEO n PREVALENCIA 

AB I - Rh positivo 73 1,7 
(1,2-2,4) 

AB I - Rh negativo 8 0,2 
(0,1-0,8) 

A II - Rh positivo 1.201 27,7 
(25,4-30,1) 

A II - Rh negativo 59 1,4 
(0,9-2,1) 

B III - Rh positivo 422 9,1 
(7,7-10,7) 

B III - Rh negativo 22 0,7 
(0,4-1,2) 

O IV - Rh positivo 2.817 56,7 
(54,2-59,2) 

O IV - Rh negativo 140 
2,6 

(2,0-3,3) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
b)  Descripción del grupo trazador O IV Rh positivo por sexo y edad 
 
 

En los grupos de edad de 15 a 24 años se observa una tendencia a mayor prevalencia de 

este grupo, especialmente en el hombre; sin embargo, las diferencias por edad y sexo no 

alcanzan a ser significativas (Tabla V.2.34.2.).  
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Tabla V.2.34.2. Prevalencia % (I. C.) de grupo sanguíneo trazador según edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 305 
60,9 

397 
60 

702 
60,4 

(52,7 - 68,6) (53,0 - 66,5) (55,1 - 65,6) 

25 - 44 611 
54,2 

952 
59,3 

1.563 
56,7 

(47,2 - 60,9) (53,7 - 64,5) (52,2 – 
61,0) 

45 - 64 628 
50,1 

945 
58,8 

1.573 
54,6 

(43,0 - 57,2) (53,4 - 63,9) (50,1 – 
59,0) 

65 años 
y más 341 

51,8 
563 

57 
904 

54,8 
(41,3 - 62,2) (49,8 - 63,8) (48,6 - 60,8) 

TOTAL 1.885 
54,3 

2.857 
59 

4.742 
56,7 

(50,2 - 58,3) (55,9 – 
62,0) (54,2 - 59,2) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
c) Descripción del grupo ABO Rh positivo  por sexo y nivel educacional (NEDU) 
 

Al analizar por nivel educacional, se observa una tendencia a presentar menores 

prevalencias a mayor nivel educacional, esta diferencia alcanza significación límite al 

comparar el nivel alto y bajo en un análisis ajustado por edad y sexo (Tabla V.2.34.3.). 
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Tabla V.2.34.3. Prevalencia de  grupo sanguíneo trazador según NEDU y sexo. 

Chile ENS 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS   

NEDU n PREVALENCI
A n PREVALENCI

A n PREVALENCI
A 

OR
* 

Bajo 443 

59,2 

793 

63,9 
1.23

6 

61,9 1,50 

(50,2 - 67,6) (58,2 - 69,2) (56,9 - 66,7) 
(1,0 

- 
2,1) 

Medio 1.05
2 

53,9 
148

5 

56,8 
2.53

7 

55,3 1,00 

(48,7 - 58,9) (52,7 - 60,9) (52,0 - 58,6) 
(0,8 

- 
1,3) 

Alto 350 
52,2 

510 
59,3 

860 
55,8 1,00 

(43,0 - 61,3) (52,0 - 66,2) (54,1 - 59,2)  

TOTAL 1.84
5 

54,3 278
8 

58,9 4.63
3 

56,7   

(50,3 - 58,4) (55,8 - 61,9) (54,1 - 59,2)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
d) Descripción del grupo trazador  por sexo y zona 
 
 

Se observa una mayor prevalencia del grupo trazador en las zonas rurales que en las 

urbanas; sin embargo, esta diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa (Tabla 

V.2.34.4.)   
 

Tabla V.2.34.4. Prevalencia de grupo sanguíneo trazador según zona y sexo. 

Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS   

ZONA n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Urbana 1.607 
53,9 

2.416 
58,8 

4.023 
56,4 1,00 

(49,5 - 58,3) (55,4 – 62,0) (53,7 - 59,2)  

Rural 278 
56,4 

441 
60,3 

719 
58,4 1,10 

(47,1 - 65,3) (53,2 - 67,1) (52,5 - 64) (0,8 - 
1,4) 

TOTAL 1.885 
54,3 

2.857 
59,0 

4.742 
56,7   

(50,2 - 58,3) (55,9 – 62,0) (54,2 - 59,2)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e)  Descripción del grupo trazador por región 
 

En el análisis por regiones, la prevalencia del grupo O IV - Rh positivo varía entre un 

45,9% en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena y un 66,3% en la XV Región 

de Arica y Parinacota. La XV Región de Arica y Parinacota, II Región de Antofagasta, III 

Región de Atacama, IV Región de Coquimbo y VI Región del Libertador General Bernardo 

O'Higgins tienen mayores prevalencias que la XIII Región Metropolitana y este efecto es 

independiente de la edad y sexo (ver Tabla V.2.34.5. y Gráfico V.2.34.6.).   
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Tabla V.2.34.5. Prevalencia de grupo sanguíneo trazador según regiones.  
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n PREVALENCIA OR 

XV 272 66,3 1,9 
(59,0 - 72,9) (1,3 - 2,7) 

I 292 60,6 1,4 
(52,3 - 68,3) (1 - 2,1) 

II 278 62,6 1,6 
(55,5 - 69,1) (1,1 - 2,2) 

III 290 63,4 1,6 
(56,1 - 70,1) (1,1 - 2,3) 

IV 276 64,0 1,6 
(56,2 - 71,1) (1,1 - 2,3) 

V 302 55,5 1,2 
(47,2 - 63,4) (0,8 - 1,7) 

RM 805 52,0 1,0 
(47,4 - 56,5)  

VI 271 65,9 1,9 
(57,7 - 73,3) (1,3 - 2,8) 

VII 300 54,8 1,1 
(47,8 - 61,6) (0,8 - 1,5) 

VIII 254 60,8 1,4 
(52,1 - 68,9) (1 - 2,1) 

IX 285 61,6 1,5 
(53,3 - 69,3) (1 - 2,2) 

XIV 275 58,9 1,3 
(51,1 - 66,3) (0,9 - 1,9) 

X 279 62,1 1,5 
(53,8 - 69,7) (1 - 2,2) 

XI 284 60,4 1,4 
(51,0 - 69,1) (0,9 - 2,1) 

XII 279 45,9 0,8 
(36,5 - 55,7) (0,5 - 1,2) 

CHILE 4.742 56,7  
(54,2 - 59,2)   

* ODDS RATIO corregido por sexo y edad. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.34.1. Prevalencia del grupo sanguíneo O IV – Rh positivo según región.  

Chile 2009-2010. Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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f) Donantes de sangre 
  

 

El porcentaje de adultos chilenos que ha donado sangre en el último año es de 5,9% 

(Tabla V.2.34.6.). 

 

Tabla V.2.34.6. Prevalencia de personas que han sido donantes de sangre alguna vez según edad y sexo. 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 319 
6,5 

409 
4,6 

728 
5,5 

(3,0 - 13,5) (2,2 - 9,4) (3,2 - 9,4) 

25 – 44 645 
10,8 

986 
5,3 

1.631 
8,1 

(7,0 - 16,4) (2,8 - 9,7) (5,6 - 11,4) 

45 – 64 657 
4,3 

986 
4,8 

1.643 
4,5 

(2,7 - 6,6) (2,8 – 8,0) (3,2 - 6,4) 

65 y 
más 376 

2,4 
587 

3,1 
963 

2,8 
(0,9 - 5,9) (1,4 - 6,8) (1,5 - 5,1) 

TOTAL 1.997 
7,1 

2.968 
4,7 

4.965 
5,9 

(5,2 - 9,7) (3,3 - 6,6) (4,7 - 7,4) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010.  
 
El porcentaje de adultos que ha sido receptor de transfusión sanguínea alguna vez durante 

su vida es de 12,6%, siendo esta prevalencia significativamente mayor para mujeres que 

para hombres (Tabla V.2.34.7.).  



 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 782 

   

 

Tabla V.2.34.7. Prevalencia de vida de receptores de transfusiones sanguíneas,   
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PREVALENCIA N PREVALENCIA n PREVALENCIA 

15 – 24 314 
1,6 

406 
2,7 

720 
2,2 

(0,6 - 4,4) (1,4 - 4,9) (1,3 - 3,7) 

25 – 44 632 
6,0 

979 
11,4 

1.611 
8,7 

(3,6 - 9,7) (7,9 - 16,2) (6,4 - 11,6) 

45 – 64 647 
11,4 

967 
26,1 

1.614 
19,0 

(7,6 - 16,8) (21,8 - 30,9) (16 - 22,5) 

65 y 
más 364 

20,2 
564 

36,3 
928 

29,4 
(14,0 - 28,3) (29,4 - 43,9) (24,3 - 35,1) 

TOTAL 1.957 
8,0 

2.916 
17,0 

4.873 
12,6 

(6,3 - 10,2) (14,7 - 19,4) (11,1 - 14,2) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

Un 6,7% (I. C. 95%: 4,5-9,8) de los chilenos que alguna vez en su vida ha recibido una 

transfusión sanguínea, la ha recibido durante el último año. Si se considera el total de 

chilenos adultos, un 0,8% ha sido receptor de una transfusión en el último año. La  mayor 

proporción de receptores son mujeres y adultos de 65 y más años (Tabla V.2.34.8.). 

 
 

Tabla V.2.34.8.  Prevalencia de último año de receptores de transfusiones sanguíneas,  
según edad y sexo. Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCI
A n PREVALENCI

A n PREVALENCI
A 

15 – 
24 314 

0,6 
406 

0,2 
720 

0,4 
(0,1 – 4,0) (0,1 - 0,7) (0,1 - 1,7) 

25 – 
44 632 

0,4 
979 

0,5 1.61
1 

0,4 
(0,1 - 1,8) (0,3 - 0,9) (0,2 – 1,0) 

45 – 
64 646 

0,6 
966 

1,1 1.61
2 

0,8 
(0,1 - 2,6) (0,5 - 2,2) (0,4 - 1,7) 

65 y 
más 364 

2,1 
563 

3,7 
927 

3,0 
(0,7 - 6,3) (1,7 - 7,8) (1,6 - 5,6) 

TOTA
L 

1.95
6 

0,7 2.91
4 

1,0 4.87
0 

0,8 

(0,3 - 1,4) (0,7 - 1,6) (0,6 - 1,3) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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V.2.35. Enfermedad celíaca 
 

A continuación se describen los resultados del análisis de anticuerpos IgA 

antitransglutaminasa (ATG) en suero. Los niveles elevados de estos anticuerpos permiten 

sospechar la presencia de enfermedad celíaca. Se entregan promedios y prevalencias 

expandidos y corregidos para representar a los chilenos de 15 años y más. Cabe notar que 

los n que aparecen en las tablas corresponden a la muestra (no expandida). 

 

En primer lugar se explora estadística descriptiva del comportamiento del valor continuo 

de antitransglutaminasa, ya que al igual que en otros capítulos de este informe (TSH, 

creatininemia, etc.) es importante discutir respecto a los valores normales nacionales y la 

necesidad o no de ajustes en los puntos de corte locales.  

 

En la Tabla V.2.35.1. se observa que el promedio de ATG en la población adulta chilena 

es 4,81. Además, se calculó el promedio excluyendo los valores atípicos, obteniéndose que 

el promedio de ATG es 4,25. 

 

Tabla V.2.35.1.  Niveles de antitransglutaminasa (EU/ml)  
Chile 2009-2010. 

n Promedio Promedio* Mediana Mínimo Máximo E. E.1 C.V. (%)2 
4.897 4,81 4,25 3,80 0 161 0,111 2,302 

* Promedio excluyendo valores a típicos. 
1. E.E. = Error típico de la media. 2 C.V. (%) = Coeficiente de variación de la media estimada. 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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a) Promedio de antitransglutaminasa por sexo 
 

En la Tabla V.2.35.2. se presentan los promedios de ATG por sexo; no se aprecia una 

diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres. 
 

Tabla V.2.35.2. Niveles de antitransglutaminasa por sexo. (EU/ml) 
Chile 2009-2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

1.959 4,85 2.938 4,77 4.897 4,81 
(4,6 - 5,1) (4,5 - 5,1) (4,6 - 5) 

Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 
b) Promedio de antitransglutaminasa por sexo y edad 
 

En la Tabla V.2.35.3. se presentan los promedios de ATG por sexo y edad. Se aprecia un 

aumento significativo del promedio de anticuerpos en las personas mayores de 25 años, esta 

tendencia se observa también en los hombres. 
 

Tabla V.2.35.3. Niveles de antitransglutaminasa por sexo y edad (EU/ml). 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

15 - 24 314 
4,15 

408 
4,05 

722 
4,10 

(3,6 - 4,7) (3,6 - 4,5) (3,8 - 4,4) 

25 - 44 637 
4,27 

979 
4,65 

1.616 
4,46 

(4 - 4,5) (4,1 - 5,2) (4,2 - 4,7) 

45 - 64 650 
5,40 

971 
5,02 

1.621 
5,21 

(4,6 - 6,2) (4,3 - 5,8) (4,7 - 5,7) 

+65 358 
7,01 

580 
5,69 

938 
6,25 

(6,2 - 7,8) (4,9 - 6,5) (5,7 - 6,8) 

TOTAL 1.959 
4,85 

2.938 
4,77 

0 
4,81 

(4,6 - 5,1) (4,5 - 5,1) (4,6 - 5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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c) Promedio de antitransglutaminasa por sexo y nivel educacional 

 
 

La Tabla V.2.35.4. muestra el promedio de ATG según sexo y nivel educacional. Se 

observa que no existe diferencia significativa entre los niveles educacionales tanto a nivel 

poblacional como categorizado por sexo. 

 
 Tabla V.2.35.4.  Nivel de antitransglutaminasa por sexo y nivel educacional (NEDU) (EU/ml). 

Chile  2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 380 
5,24 

681 
5,16 

1.061 
5,19 

(4,7 - 5,8) (4,7 - 5,7) (4,8 - 5,6) 

Medio 888 
4,39 

1270 
4,86 

2.158 
4,62 

(4,1 - 4,6) (4,3 - 5,5) (4,3 - 4,9) 

Alto 293 
4,93 

431 
4,93 

724 
4,93 

(4,3 - 5,6) (3,8 - 6,1) (4,2 - 5,6) 

TOTAL 1.570 
4,65 

2.398 
4,94 

3.943 
4,80 

(4,4 - 4,9) (4,5 - 5,4) (4,5 - 5,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
d) Promedio de antitransglutaminasa por región 
  

En la Tabla V.2.35.5. y el Gráfico V.2.35.1. se observa la variación de la media de ATG 

según región. La línea destacada en el gráfico muestra el promedio nacional. Se puede 

apreciar un promedio significativamente más alto en la XII Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena, comparado con el de la Región Metropolitana.  
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Tabla V.2.35.5. Nivel de antitransglutaminasa por sexo y región (EU/ml). 

Chile 2009-2010. 

REGIÓN n PROMEDIO I. C.   

XV 281 4,8 (4,2 - 5,3) 

I 295 6,1 (4,5 - 7,7) 

II 288 6,4 (4,8 - 7,9) 

III 300 5,0 (4,6 - 5,5) 

IV 280 5,4 (3,9 - 7) 

V 315 4,6 (4,2 - 5) 

RM 816 4,6 (4,2 - 5) 

VI 295 4,8 (4,5 - 5,2) 

VII 311 4,5 (4,2 - 4,9) 

VIII 263 4,6 (4,1 - 5,1) 

IX 293 5,0 (4,4 - 5,7) 

XIV 279 5,8 (4,6 - 6,9) 

X 289 5,0 (4,2 - 5,9) 

XI 299 4,4 (4 - 4,8) 

XII 293 6,1 (5,1 - 7) 

CHILE 4.897 4,8 (4,6 - 5) 

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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Gráfico V.2.35.1. Nivel  de antitransglutaminasa por región(EU/ml). Chile 2009-2010.  
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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e) Promedio de antitransglutaminasa según zona urbano/ rural 
 
 
 

Tabla V.2.35.6. Nivel de antitransglutaminasa por zona. (EU/ml) 
Chile 2009 - 2010. 

ZONA n Promedio 
Urbano 4.168 4,7 

(4,5 - 5) 
Rural 729 5,2 

(4,7 - 5,7) 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 
 
f) Prevalencia de sospecha de enfermedad celíaca (ATG>=20 EU/ml) según sexo y edad 
 
 

A partir de la tabla V.2.35.7. se observa que un 0,76% de la población chilena presenta 

sospecha de enfermedad celíaca en una definición sensible con punto de corte >20 EU/ml 

(estimación de personas que podrían requerir exámenes adicionales y atención por la 

especialidad); sin embargo, la prevalencia es de 0,6% si utilizamos un punto de corte de 25 

EU/ml (estimación de personas que requerirían tratamiento). 

 

Se observa una tendencia con aumento de prevalencia a mayor edad; sin embargo, esta 

diferencia no alcanzó significación estadística. Las mujeres poseen una prevalencia 
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significativamente mayor que los hombres (1,1% y 0,4%, respectivamente). Al ajustar por 

edad, se reafirma lo dicho, ya que se obtuvo que el OR estimado de hombres versus 

mujeres es 0.34, cuyo intervalo de 95% de confianza es (0.16 - 0.73). 
 

 
Tabla V.2.35.7. Prevalencia de enfermedad celíaca por sexo y edad. 

Chile 2009 - 2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n Prevalencia n Prevalencia n Prevalencia 

15 - 24 314 
0,3 

408 
0,5 

722 
0,424 

(0,1-1,3) (0,1-2) (0,159-1,127) 

25 - 44 637 
0,2 

979 
1,3 

1.616 
0,756 

(0,1-0,9) (0,6-2,9) (0,368-1,545) 

45 - 64 650 
0,4 

971 
1 

1.621 
0,68 

(0,1-1,2) (0,4-2,1) (0,349-1,321) 

+65 358 
1,0 

580 
2 

938 
1,577 

(0,3-2,8) (0,9-4,4) (0,828-2,983) 

TOTAL 1.959 
0,4 

2.938 
1,1 

4.897 
0,759 

(0,2-0,7) (0,7-1,8) (0,522-1,104) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 
 

g) Prevalencia de sospecha de enfermedad celíaca (ATG>=20 EU/ml) según nivel 

educacional 
 

 

 La Tabla V.2.35.8. muestra que la prevalencia de sospecha de enfermedad celíaca es  

mayor en los niveles educacionales bajos. Al ajustar por sexo y edad, se mantiene 

significativa esta gradiente. Se aprecia que en el estrato educacional medio, los hombres 

poseen significativamente menor prevalencia que las mujeres (0,2% y 1,4%,  

respectivamente). 
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Tabla V.2.35.8. Prevalencia de enfermedad celíaca por nivel educacional (NEDU). 
Chile 2009 - 2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA OR* 

Bajo 461 
0,9 

810 
1,5 

1.271 
1,2 3,534 

(0,4-2,2) (0,8-2,8) (0,7-2,1) (1,064-11,74) 

Medio 1.090 
0,2 

1.527 
1,4 

2.617 
0,8 3,246 

(0,1-0,7) (0,8-2,6) (0,5-1,4) (1,037-10,167) 

Alto 368 
0,3 

529 
0,2 

897 
0,3 1,000 

(0,1-1,2) (0,1-0,8) (0,1-0,7)  

TOTAL 1.919 
0,4 

2.866 
1,1 

4.785 
0,8   

(0,2-0,7) (0,7-1,8) (0,5-1,1)   
* ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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h) Prevalencia de sospecha de enfermedad celíaca (ATG>=20 EU/ml) según zona 

rural/urbana 

 

A partir de la Tabla V.2.35.9. se observa que no existe diferencia significativa entre la 

zona urbana y rural.   
 

Tabla V.2.35.9. Prevalencia de enfermedad celíaca por zona. 
Chile 2009 - 2010. 

ZONA n PREVALENCIA OR* 
Urbano 4.168 0,7 1 

(0,5-1,1) 
Rural 729 ,9 1,198 

(0,4-1,8) (0,5-2,6) 
 * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo.  
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 
 
i) Prevalencia de sospecha de enfermedad celíaca (ATG>=20 EU/ml) según región 
 
 

En la Tabla V.2.35.10. y en el Gráfico V.2.35.2. se observa la prevalencia de sospecha 

de enfermedad celíaca según región. La línea roja punteada en el gráfico muestra la 

prevalencia nacional. Se observa una tendencia a presentar mayores prevalencias en el 

extremo sur del país; sin embargo, estas diferencias no alcanzaron significación estadística. 

Al ajustar por edad y sexo se acentúa la tendencia a una mayor prevalencia en la XII 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero no alcanza significación estadística. 
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Tabla V.2.35.10. Prevalencia de enfermedad celíaca por región. 
Chile 2009 - 2010. 

REGIÓN n Prevalencia OR* 
XV 281 0,6 0,9 

(0,2 - 1,6) (0,2 - 3,2) 
I 295 1,7 2,3 

(0,5 - 5) (0,6 - 9,3) 
II 288 1,7 2,6 

(0,7 - 4,3) (0,8 - 9) 
III 300 0,7 1,0 

(0,2 - 3) (0,2 - 5,1) 
IV 280 1,3 1,9 

(0,3 - 5,2) (0 - 2,4) 
V 315 0,2 0,3 

(0,1 - 1,1) (0,1 - 1,9) 
RM 816 0,7 1,0 

(0,3 - 1,5)  
VI 295 0,2 0,4 

(0 - 1,2) (0,1 - 2,2) 
VII 311 0,2 0,3 

(0 - 1,4) (0 - 2,4) 
VIII 263 0,6 0,9 

(0,2 - 1,9) (0,2 - 3,6) 
IX 293 0,8 1,2 

(0,3 - 2,5) (0,3 - 4,6) 
XIV 279 1,4 1,9 

(0,5 - 3,9) (0,5 - 7) 
X 289 2,1 2,9 

(0,8 - 5,4) (0,8 - 9,9) 
XI 299 0,3 0,4 

(0 - 2,1) (0 - 3,5) 
XII 293 2,3 3,7 

(0,7 - 6,8) (0,9 - 15,1) 
CHILE   4.897 0,8  

(0,5 - 1,1)   
 * ODDS RATIO ajustado por edad y sexo. 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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Gráfico V.2.35.2. Prevalencia de enfermedad celíaca por región. Chile 2009-2010.  

Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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j) Prevalencia de dolor abdominal en personas con sospecha de enfermedad celíaca 

(ATG>=20 EU/ml)  

 

La Tabla V.2.35.11. contiene la prevalencia de dolor abdominal (postprandial, en 

últimos 5 años, en cualquier localización) en personas con sospecha de enfermedad celíaca.  

Se observa que un 42,76% de la población celíaca presentaba estos síntomas. El 2,7% de la 

población celíaca presentaba dolor epigástrico de al menos 2 semanas de duración en los 

últimos 3 meses. 

 
Tabla V.2.35.11. Prevalencia de dolor abdominal postprandial de últimos 5 años en personas con 

sospecha de enfermedad celíaca. Chile 2009 - 2010. 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
16 44,33 44 42,32 60 42,76 

 (22,8 - 64,5) (25,8 - 61,6) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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k) Prevalencia de cambio en hábito intestinal en personas con sospecha de enfermedad 

celíaca (ATG>=20 EU/ml)  

 
La Tabla V.2.35.12. contiene la prevalencia de cambio en hábito intestinal (diarrea o 

constipación en últimos 3 meses), en personas con sospecha de enfermedad celíaca. Se 

observa que un 35,95% de la población celíaca presenta estos síntomas 

 
 
Tabla V.2.35.12. Prevalencia de cambios en hábito intestinal en personas con sospecha de enfermedad 

celíaca. Chile 2009-2010. 
HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
16 16,61 44 41,32 60 35,95 

(2,7 - 58,4) (21,9 - 63,9) (20,2 - 55,5) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
 
 
 
l) Prevalencia de diarrea en personas con  sospecha de enfermedad celíaca (ATG>=20 

EU/ml)  

 
 

La Tabla V.2.35.13. contiene la prevalencia de “tendencia a la diarrea” en últimos 3 

meses en personas con sospecha de enfermedad celíaca. Se observa que un 3,52% de la 

población celíaca presenta dicha condición.   
 

Tabla V.2.35.13. Prevalencia de diarrea en últimos 3 meses en personas con sospecha de enfermedad 
celíaca. Chile 2009 - 2010. 

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 
n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 
16 0,00 44 4,50 60 3,52 

 (1,4 - 13,4) (1,1 - 10,4) 
Prevalencias %  (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS 2009-2010. 
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V.2.36. Fracturas óseas y caídas 
 

A continuación se describen las respuestas de la población chilena mayor de 20 años a 

las preguntas relacionadas con su historial de fracturas de huesos ocurridas después de los 

20 años de vida y las caídas del último año, correspondientes a la ENS 2009-2010. Se 

entregan promedios y prevalencias expandidos, de modo que representen a la población 

chilena. Cabe notar que los n que aparecen en las tablas corresponden a la muestra (no 

expandida).  

 

La evaluación de este antecedente en el grupo de personas de 20 y más años permite 

caracterizar su frecuencia y la relación con mecanismos fisiopatológicos diversos, como ser 

el origen traumático en edades tempranas de la vida y la etiología metabólica, más propia 

de edad adulta media (40- 50 años en adelante). Es de especial interés analizar la frecuencia 

de fracturas en la mujer desde la edad premenopáusica.  

 

a) Descripción de las prevalencias y promedios de fracturas de hueso y caídas en la 

población chilena por edad y sexo 

 

 
En la Tabla V.2.36.1., que se muestra a continuación, se puede apreciar que la 

prevalencia de fracturas en todos los grupos etarios hasta 64 años es mayor en los hombres 

que en las mujeres. Sin embargo, las mujeres de 65 años o más presentan mayor 

prevalencia que los hombres de su misma edad. En general, se nota en la tabla el efecto 

acumulativo de las fracturas; vale decir, es lógico esperar que los de mayor edad tengan 

más fracturas porque a los más jóvenes aún les pueden ocurrir más. Teniendo en cuenta el 

descontar ese efecto, se ve claramente que en los hombres el grupo de edad donde más 

fracturas ocurren es en el de 25 a 44 años y en el caso de las mujeres, en el de 65 años y 

más. 
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Tabla V.2.36.1. Prevalencias de fracturas por grupos de edad y sexo.  
Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

21-24 170 
7,6 

229 
2,7 

399 
5,0 

(3,7 - 14,9) (0,6 - 10,6) (2,6 - 9,4) 

25-44 686 
22,6 

1.050 
10,4 

1.736 
16,5 

(17,2 - 29) (8 - 13,4) (13,4 - 20,2) 

45-64 715 
26,8 

1.033 
14,4 

1.748 
20,4 

(21,7 - 32,6) (11,3 - 18,2) (17,4 - 23,8) 

>=65 391 
24,1 

617 
30,5 

1.008 
27,8 

(17,6 - 32) (24,2 - 37,6) (23,1 - 33) 

TOTAL 1.962 
22,4 

2.929 
13,7 

4.891 
17,9 

(19,2 - 25,9) (11,8 - 15,9) (16 - 19,9) 

Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 
 

En la Tabla V.2.36.2. se ve que, salvo en el grupo de los más jóvenes de 21 a 24 años, en 

todos los grupos las mujeres sufren un promedio de fracturas mayor que los hombres. 

 
Tabla V.2.36.2. Promedio de fracturas de una persona por grupos de edad y sexo.  

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

21-24 16 
1,3 

4 
1,0 

20 
1,2 

(0,9 - 1,6) (1 - 1) (0,9 - 1,4) 

25-44 148 
1,4 

125 
1,7 

273 
1,5 

(1,2 - 1,6) (1,2 - 2,2) (1,3 - 1,7) 

45-64 183 
1,3 

151 
1,5 

334 
1,4 

(1,2 - 1,5) (1,3 - 1,8) (1,3 - 1,5) 

>=65 94 
1,1 

161 
1,4 

255 
1,3 

(1 - 1,2) (1,2 - 1,6) (1,2 - 1,4) 

TOTAL 441 
1,3 

441 
1,5 

882 
1,4 

(1,2 - 1,5) (1,3 - 1,7) (1,3 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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En la Tabla V.2.36.3. se muestra que el promedio de caídas en los hombres es mayor en 

el grupo de los más jóvenes de 21 a 24 años, mientras que en las mujeres es mayor en el 

grupo de quienes tienen 65 años o más. 

 
Tabla V.2.36.3. Promedios de caídas de una persona en el último año  

por grupos de edad y sexo. Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

EDAD n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

21-24 159 
1,9 

221 
1,0 

380 
1,4 

(0,7 - 3,2) (0,1 - 1,9) (0,7 - 2,2) 

25-44 667 
0,9 

1.021 
0,6 

1.688 
0,8 

(0,7 - 1,2) (0,5 - 0,8) (0,6 - 0,9) 

45-64 699 
0,9 

1.000 
0,8 

1.699 
0,9 

(0,3 - 1,5) (0,6 - 1) (0,6 - 1,2) 

>=65 375 
0,8 

599 
1,6 

974 
1,3 

(0,5 - 1,1) (1 - 2,2) (0,9 - 1,7) 

TOTAL 1.900 
1,0 

2.841 
0,9 

4.741 
0,9 

(0,8 - 1,3) (0,7 - 1) (0,8 - 1,1) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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b) Descripción de las prevalencias y promedios de fracturas de hueso y caídas en la 

población  chilena por NEDU y sexo 

 
Se puede apreciar en la Tabla V.2.36.4. que la prevalencia de fracturas aumenta en los 

niveles educacionales más bajos. 

 
Tabla V.2.36.4. Prevalencias de fracturas de hueso en la población chilena,   

por nivel educacional y sexo. Chile 2009-2010. 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PREVALENCIA n PREVALENCIA n PREVALENCIA 

Bajo 515 
24,5 

883 
21,6 

1.398 
22,9 

(18,5 - 31,7) (16,9 - 27,2) (19,1 - 27,2) 

Medio 1.046 
22,7 

1.485 
12,6 

2.531 
17,6 

(18,7 - 27,2) (10,2 - 15,4) (15,2 - 20,2) 

Alto 400 
20,4 

556 
8,9 

956 
14,6 

(13,5 - 29,4) (6,3 - 12,3) (10,7 - 19,6) 

TOTAL 1.961 
22,4 

2.924 
13,7 

4.885 
17,9 

(19,2 - 25,9) (11,8 - 15,9) (16 - 19,9) 

Prervalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 

 

En la Tabla V.2.36.5. se puede apreciar que las mujeres de nivel educacional alto son 

quienes presentan el mayor número promedio de fracturas, seguidas por las de nivel medio. 

En los hombres, es mucho más estable el promedio de fracturas entre los distintos grupos 

etarios. 
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Tabla V.2.36.5. Promedio de fracturas de una persona por nivel educacional (NEDU) y sexo.  

Chile 2009-2010. 
 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

NEDU n PROMEDIO n PROMEDIO n PROMEDIO 

Bajo 135 
1,3 

170 
1,3 

305 
1,3 

(1,2 - 1,5) (1,2 - 1,4) (1,2 - 1,4) 

Medio 233 
1,3 

203 
1,6 

436 
1,4 

(1,1 - 1,5) (1,3 - 1,8) (1,3 - 1,6) 

Alto 73 
1,4 

67 
1,9 

140 
1,5 

(1,1 - 1,7) (1,1 - 2,7) (1,2 - 1,9) 

TOTAL 441 
1,3 

440 
1,5 

881 
1,4 

(1,2 - 1,5) (1,3 - 1,7) (1,3 - 1,5) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
 

c) Prevalencias y promedios de fractura por región 
 

En la Tabla V.2.36.6. se puede apreciar que la prevalencia de fracturas tiene bastante 

variabilidad entre regiones. La XV Región de Arica y Parinacota, VI Región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins, VII Región del Maule y X Región de Los Lagos tienen las 

prevalencias más altas. 
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Tabla V.2.36.6. Prevalencia de fracturas de hueso según regiones.  
Chile 2009-2010. 

REGIONES n PREVALENCIA  I. C. (95%) 

XV 284 21,2% (15,3 - 28,5) 

I 293 14,2% (9,9 - 19,9) 

II 279 13,7% (10 - 18,7) 

III 284 18,2% (13,3 - 24,4) 

IV 275 12,9% (8,8 - 18,4) 

V 327 16,5% (11,2 - 23,8) 

RM 831 18,3% (15,1 - 22,1) 

VI 288 21,8% (15,7 - 29,5) 

VII 328 21,2% (16,3 - 27,2) 

VIII 267 18,3% (11,8 - 27,3) 

IX 305 15,9% (11,5 - 21,5) 

XIV 274 13,8% (9,9 - 18,9) 

X 296 22,2% (15,9 - 30,1) 

XI 258 11,9% (8,1 - 17) 

XII 302 13,6% (9 - 20) 

CHILE 4.891 17,9% (16 - 19,9) 
Prevalencias % (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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No se observan grandes diferencias en el número promedio de fracturas en función de la 

región de residencia de la persona. La V Región de Valparaíso aparece como la más alta, 

mientras la I Región de Tarapacá, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y 

VIII Región del Biobío son las más bajas.  

 

Tabla V.2.36.7. Promedio de fracturas de hueso por persona según regiones.  
Chile 2009-2010. 

Regiones n Prevalencia  I. C. (95%) 

XV 54 1,5 (1,2 - 1,8) 

I 45 1,2 (1 - 1,4) 

II 45 1,3 (1,1 - 1,5) 

III 54 1,5 (1,2 - 1,8) 

IV 40 1,3 (1 - 1,6) 

V 47 1,8 (1,2 - 2,4) 

RM 156 1,4 (1,2 - 1,6) 

VI 64 1,2 (1,1 - 1,3) 

VII 67 1,3 (1,1 - 1,4) 

VIII 55 1,2 (1 - 1,3) 

IX 54 1,4 (1,2 - 1,6) 

XIV 47 1,4 (1,1 - 1,7) 

X 55 1,5 (1,3 - 1,8) 

XI 46 1,4 (1,2 - 1,7) 

XII 53 1,6 (1,1 - 2,1) 

CHILE 882 1,4 (1,3 - 1,51) 
Se muestran promedios (intervalo 95% de confianza). 
Fuente: ENS Chile 2009-2010. 
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