
Condiciones socioeconómicas de grupos históricamente discriminados

Grupos históricamente discriminados

En la medición multidimensional de la pobreza, así como en diferentes análisis sobre derechos sociales

realizados por el CONEVA , se advierte que hay grupos de población cuyo ejercicio de derechos se

encuentra sistemáticamente comprometido y en los que se observan obstáculos o menores niveles de

bienestar respecto al promedio de la población. El IEPDS 2020 concentra su análisis en 6 de ellos:
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Para identificar condiciones que limitan el ejercicio de los derechos sociales de los grupos

históricamente discriminados analizados en este informe y que los colocan en una mayor condición de

vulnerabilidad frente a la pandemia de COVID-19, se realizó un análisis de las siguientes dimensiones:



Mujeres 

Fuente3

¿Cuántas son?

En 2018 en México las mujeres

representaban 51.4 por ciento de la

población total.
Mujeres en situación de pobreza en 

México en 2018

42.4 por ciento de las mujeres se

encontraba en situación de pobreza

(35 por ciento en pobreza moderada

y 7.4 por ciento en pobreza extrema).
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Las horas semanales promedio que hombres y mujeres destinaron en 2018 al trabajo doméstico no remunerado 

según condición de pobreza, se presenta en la siguiente gráfica:

Fuente2

Trabajo

Al primer trimestre de 2020, 

1.7 millones de mujeres 

trabajaban en el sector salud, 

actividad en primera línea de 

atención en la pandemia. Esto 

equivale a aproximadamente 63 

por ciento de la población 

total ocupada en tal sector.4 

Fuente1

La brecha en la participación económica entre mujeres y hombres por

condición de pobreza en México en 2018, se presenta en la siguiente gráfica:



Recomendaciones

• Generar políticas que redistribuyan de manera equitativa el trabajo de cuidados al interior de la familia.

• Implementar acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad social para

las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia.

• Fomentar la creación de programas y estrategias articuladas e integrales que garanticen el acceso de las

mujeres a recursos productivos y a oportunidades de empleo.

• Vincular las acciones de combate a la violencia de género con programas y estrategias para fomentar la

autonomía y empoderamiento económico.

• Mejorar la calidad en los servicios de atención a la salud y fortalecer o crear acciones orientadas a resolver

necesidades de salud específicas de las mujeres.

• Promover la formalización del empleo e implementar políticas activas de mercado laboral con énfasis en las

mujeres.

1 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Cálculos del CONEVAL con base en la ENOE (1T 2020) reportada por el INEGI.
5 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
6 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
7 Número de mujeres por cada 100 hombres.
8Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.

Salud

La razón de mujeres/hombres7 derechohabientes por procedencia de la derechohabiencia

y condición de pobreza, en México en 2018, se presenta en la siguiente gráfica:
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Fuente5

En 2018, 14 por

ciento de las

mujeres carecían

de acceso a

servicios de

salud.6

El porcentaje de

hogares con carencia

por acceso a la

alimentación según

condición de pobreza

y sexo del jefe del

hogar en México en

2018, se presenta en

la siguiente gráfica:

Fuente8



Población indígena 

¿Cuántos son?

En 2018 en México había

aproximadamente 12.0 millones de

personas indígenas, representando 10

por ciento de la población total.

Población indígena en situación de 

pobreza en México en 2018

69.5 por ciento de la población 

indígena se encontraba en situación 

de pobreza (41.6 por ciento en 

pobreza moderada y 27.9 por ciento 

en pobreza extrema).

La población indígena y no indígena según carencia social en México en 2018, se presenta en la siguiente gráfica:
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Trabajo

Fuente1
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El porcentaje de la población indígena y no indígena por tipo de empleo en México en 2018, se presenta en la

siguiente gráfica:

Fuente3
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Recomendaciones

• Generar programas y estrategias que promuevan la disminución de la situación de pobreza en este grupo de

población, con especial énfasis en aquellas que permitan asegurar un ingreso y el ejercicio efectivo de

derechos sociales.

• En comunidades aisladas y de difícil acceso geográfico se deben acercar los servicios de atención médica y

preventiva a través de unidades médicas móviles y/o servicios de telemedicina o telesalud.

• En el ámbito laboral:

• Garantizar que los empleos a los que acceden las personas indígenas cuenten con seguridad social.

• Asegurar igualdad de oportunidades para las personas indígenas.

• Generar mecanismos proclives a cerrar las brechas de empleos con condiciones precarias entre la

población indígena y la no indígena.

1 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
5 Es el gasto directo de los consumidores que incluye consultas, hospitalizaciones, medicamentos, estudios de laboratorio o gabinete, procedimientos ambulatorios y medicamentos, entre

otros.
6 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.

Salud

Fuente6

En 2018, la población indígena indicó lo siguiente:



Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad y sin discapacidad según carencia social en México en 2018, se presenta en la

siguiente gráfica:

Fuente2

Trabajo

Fuente1

La participación económica de la población con y sin discapacidad en México en 2018, se presenta en

la siguiente gráfica:

Fuente3

El porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza en México en 2018, se presenta en la

siguiente figura:
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Recomendaciones

• Asegurar el acceso a servicios básicos en la vivienda, ingresos monetarios, productos alimenticios y otros

artículos de primera necesidad.

• Para garantizar el acceso a la educación:

• Adecuar los espacios educativos con la finalidad de mejorar la accesibilidad de los mismos.

• Capacitar al personal docente en sistema braille, lengua de signos y otras habilidades necesarias

para atender a aquellos infantes que presentan dificultades de aprendizaje.

En el ámbito laboral:

• Contratación de personas con discapacidad que buscan empleo, incluidas las que no han trabajado antes y

las que desean reintegrarse al ámbito laboral después de un período de desempleo.

• Asegurar igualdad de oportunidades para los trabajadores con discapacidad.

• Los servicios de búsqueda de empleo deberán ayudar a las personas con discapacidad a encontrar puestos

de trabajo que correspondan a sus aptitudes, su capacidad de trabajo y sus intereses.

1 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENSANUT (2018) reportada por el INSP y el INEGI.

*Es el sobrepeso y la obesidad no diagnosticados provenientes del componente de Nutrición de la ENSANUT, 2018.
5 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.

Salud

Fuente4

La incidencia de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo de la población con discapacidad y sin

discapacidad en México en 2018, se presenta en la siguiente gráfica:

Fuente5
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En 2018 las personas con discapacidad reportaron lo siguiente:



Niñas, niños y adolescentes

Los NNA y población adulta según carencia social en México en 2018, se presentan en la siguiente gráfica:

Fuente3

Salud 

Fuente1

Fuente4

El porcentaje de niñas, niños y adolescentes (NNA) en

situación de pobreza en México en 2018, se presenta en la

siguiente figura:
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En 2018, las niñas, niños y adolescentes indicaron que:



Recomendaciones

• Implementar programas y estrategias encaminadas a garantizar el acceso efectivo de los NNA a la seguridad

social independientemente de la condición de sus familias.

• Fortalecer los programas de transferencias dirigidos a este grupo poblacional con acciones integrales que

garanticen su acceso a la alimentación y educación con énfasis en los hogares en situación de pobreza.

• Fortalecer o crear acciones orientadas a resolver necesidades de salud específicas de los NNA, con énfasis

en nutrición, enfermedades prevenibles y servicios de salud sexual y reproductiva incluyentes, accesibles y

con perspectiva de género.

• Implementar medidas encaminadas a mitigar el impacto de la crisis provocada por la COVID-19:

• Evitar la reducción de la cobertura del esquema de vacunación.

• Implementar políticas que compensen las desigualdades de acceso a tecnología, recursos culturales

y educativos experimentados en el esquema de educación a distancia.

• Proveer incentivos a las familias en situación de pobreza que eviten el incremento del trabajo infantil.

1 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI. Los servicios preventivos constan de toma de peso y talla para todas las

personas, y pruebas de detección de diabetes e hipertensión para personas mayores de 12 años. Porcentaje respecto al total de población afiliada a instituciones públicas de salud.
5 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en información del Módulo de Trabajo Infantil de la ENOE (2017) reportado por el INEGI.
6 Incluye NNA en ocupaciones peligrosas y empleados por debajo de la edad mínima permitida.
7 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en información del Módulo de Trabajo Infantil de la ENOE (2017) reportado por el INEGI.

Trabajo

Fuente5

Las cifras de NNA de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil en México en 2017, se presentan en la

siguiente gráfica:
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El porcentaje de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitida6 por grupo de edad en México en

2017, se presenta en la siguiente gráfica:

Fuente7



Población joven

Los jóvenes y adultos según carencia social en México en 2018, se presentan en la siguiente gráfica:

Fuente5

Salud

Fuente1
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El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza en México en 2018,

se presenta en la siguiente figura:

13.0%

22.9%

67.2%

11.5%

18.3%

18.6%

18.4%

15.7%

57.7%

8.3%

17.7%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80%

Rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios de
salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la
vivienda

Carencia por servicios básicos en la
vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

Jóvenes Adultos

7 de cada 10 no recibieron servicios 

preventivos como toma de peso y 

talla y pruebas de detección de 

diabetes e hipertensión

16.8 por ciento incurrió en gasto de 

bolsillo4

En 2018, los jóvenes indicaron que:



Recomendaciones

• Promover el acceso a la seguridad social de este grupo etario, independiente de su situación laboral. Esto

podría generarse a través de un sistema de protección social universal.

• En el ámbito laboral se deben incluir mecanismos que propicien la adquisición de habilidades técnicas y que

permitan disminuir los contextos de discriminación o la desventaja por falta de experiencia profesional.

• Garantizar el acceso a los servicios de salud, así como a los mecanismos de salud preventiva y salud mental.

• Proveer un ingreso mínimo para los jóvenes que perdieron su empleo a partir de las medidas de

confinamiento para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 y generar mecanismos con los sectores

privado, público y social que incentiven el reingreso laboral de esta población.

1 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Es el gasto directo de los consumidores que incluye consultas, hospitalizaciones, medicamentos, estudios de laboratorio o gabinete, procedimientos ambulatorios y medicamentos, entre

otros.
5 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
6 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
7 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENOE (1T 2020) reportada por el INEGI.

Trabajo

Fuente6
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El porcentaje de jóvenes ocupados en los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, México, se

presentan en la siguiente figura:

En 2018, los jóvenes indicaron que:

Fuente7



Personas mayores

Las personas mayores según carencia social en México en 2018, se presentan en la siguiente gráfica:

Fuente6

Salud
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El porcentaje de personas mayores en situación de pobreza en México

en 2018, se presenta en la siguiente figura:
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En 2018, 9.7 por ciento de las personas mayores no era derechohabiente de alguna institución pública de

salud y 46.6 por ciento no recibió servicios preventivos.4

El porcentaje de personas de 65 años o más y menores de 65 años5 según presencia de enfermedades no

transmisibles y factores de riesgo en México en 2018, se presentan en la siguiente gráfica:



Recomendaciones

• Orientar la política pública hacia un marco de igualdad de oportunidades basado en el reconocimiento de la

vejez como una etapa propia del curso de vida que permita suprimir la exclusión experimentada por las

personas mayores.

• Asegurar la cobertura universal de seguridad social de forma que no esté basada en la participación laboral

remunerada, especialmente para las mujeres mayores.

• Garantizar el acceso a los servicios de salud especializados para las personas mayores.

• Garantizar el esquema universal de pensiones para la población mayor de 65 años, entendido como un

derecho en términos de su subsistencia y dignidad.

• Implementar un sistema de cuidados de largo plazo para la atención formal de las personas mayores

dependientes.

• Promover acciones relacionadas con una alimentación sana y la promoción de actividades físicas con el fin

de revertir las complicaciones en edad avanzada.

1 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
2 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
3 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.
4 Cálculos del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI. Servicios preventivos: toma de peso y talla y pruebas de detección de diabetes e

hipertensión.
5 De acuerdo con la estructura muestral de la ENSANUT 2018, la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiacas se reportan para personas de 20 a 64 años, mientras que el sobrepeso

y la obesidad para personas de 5 a 64 años.
6 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENSANUT (2018) reportada por el INSP y el INEGI.

*Es el sobrepeso y la obesidad no diagnosticados provenientes del componente de Nutrición de la ENSANUT, 2018.
7 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en el MEC del MCS-ENIGH (2018) reportado por el INEGI.

* Personas de 16 a 64 años.
8 Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la ENOE (1T 2020) reportada por el INEGI. El rango de edad de las personas menores de 65 años es de15 a 64 años.

Trabajo
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El porcentaje de

personas de 65 años o

más y menores de 65

años que cotizaron

alguna vez en una

institución de seguridad

social por condición de

pobreza en México en

2018, se presentan en la

siguiente gráfica:
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El porcentaje de personas de 65 años o más y menores a 65 años, de acuerdo con características laborales, al

primer trimestre de 2020, se presentan en la siguiente gráfica:

Fuente7


