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Introducción



Introducción

La situación de pobreza en las personas se manifiesta de distinta forma según el género. Hombres

y mujeres sufren la pobreza de manera diferente. El género ha derivado en diversos tipos de

discriminación, exclusión y desigualdades económicas y sociales hacia las mujeres, impactando

en su situación de pobreza1.

Las trayectorias de curso de vida de las mujeres, desde la niñez hasta la vejez se acompañan en

muchas ocasiones por altas tasas de analfabetismo, menos grados de escolaridad, dependencia

económica, violencia y pobreza, las cuales se agudizan conforme avanza la edad.

Hay una feminización del envejecimiento debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres, que

ocurre, en muchas ocasiones, en condiciones de discriminación múltiple y desigualdad

acumulada. Sin embargo, estas desigualdades se acrecientan si la mujer es indígena,

afromexicana o tiene alguna discapacidad2.

También hay una feminización de la pobreza en edades avanzadas ya que los roles de género se

han concentrado excesivamente en las mujeres, hay menos acceso a la seguridad social, reciben

menos pensiones y muchas veces continúan laborando en actividades no remuneradas como

cuidadoras3.

1 Para más información consultar en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
2 Garay Villegas S. y Montes de Oca Zavala V., (2011). La vejez en México: una mirada general sobre la situación socioeconómica y familiar de los hombres y mujeres adultos mayores.
3 Información presentada en el Encuentro con mujeres de 60 a 64 años el 16 de julio en la Ciudad de México. Disponible en :https://www.youtube.com/watch?v=raJtyDYIhR4

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx


Pensión para el 

bienestar de 

mujeres de 60 a 

64 años

Se prevé que este programa social sea universal para todas las mujeres de

60 a 64 años que radican al interior del territorio nacional. Se destaca el

hecho de que los beneficios y registros serán paulatinos, es decir, que el

programa comenzará a otorgar los apoyos a mujeres indígenas, quienes, en

el primer año, serán beneficiadas (alrededor de un millón).

Justificación

“Las mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias, es

hora de retribuirlas para que puedan gozar de mayor autonomía. Por ello en mi

gobierno, recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65

y más. En 2025 un millón de mujeres de 60 a 64 años van a recibir este apoyo”.

(Sheinbaum, 2024)

Contexto 

general

Descripción del 

programa

Características

Monto: Apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales

Segmentos de la población:

• Mujeres indígenas de 60 a 64 años.

• Mujeres afromexicanas de 60 a 64 años.

• Mujeres en general de 63 a 64 años.

Políticas laborales y salariales: se evalúa la posibilidad de hacerlo por edad. Por

ejemplo, las de 63 y 64; y después de 60 a 64, cuidando la suficiencia

presupuestaria.

Pensión para el bienestar de mujeres de 60 a 64 años

Fuente: Sheinbaum, C. (2024). 100 pasos para la transformación (p. 14). Morena y El País. (2024, julio 18). Pensión del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años: Cuándo se recibirán los apoyos y el monto que se otorga. 

https://elpais.com/mexico/2024-07-18/pension-del-bienestar-para-mujeres-de-60-a-64-anos-cuando-se-recibiran-los-apoyos-y-el-monto-que-se-otorga.html

https://elpais.com/mexico/2024-07-18/pension-del-bienestar-para-mujeres-de-60-a-64-anos-cuando-se-recibiran-los-apoyos-y-el-monto-que-se-otorga.html


2

4

3

1

Reconocer el trabajo no remunerado: valorar y compensar el trabajo no remunerado realizado por las

mujeres a lo largo de su vida, como el trabajo doméstico y el cuidado de familiares.

Reducir la pobreza y la desigualdad: disminuir los niveles de pobreza entre las mujeres mayores y reducir

las desigualdades económicas y sociales que enfrentan.

Apoyar la autonomía y la independencia: promover la autonomía y la independencia de las mujeres mayores,

reduciendo su dependencia económica de familiares o terceros.

Proporcionar seguridad económica: asegurar que las mujeres de este grupo etario tengan una fuente de

ingreso segura y predecible, contribuyendo a su estabilidad financiera.

Objetivo general y objetivos específicos

Fuente: Debate. (2024, julio 16). Nuevo programa de Sheinbaum beneficiará a mujeres de 60 a 64 años: Las cuidadoras de la patria. https://www.debate.com.mx/politica/Nuevo-programa-de-Sheinbaum-beneficiara-a-

mujeres-de-60-a-64-anos-las-cuidadoras-de-la-patria-20240716-0143.html

https://www.debate.com.mx/politica/Nuevo-programa-de-Sheinbaum-beneficiara-a-mujeres-de-60-a-64-anos-las-cuidadoras-de-la-patria-20240716-0143.html
https://www.debate.com.mx/politica/Nuevo-programa-de-Sheinbaum-beneficiara-a-mujeres-de-60-a-64-anos-las-cuidadoras-de-la-patria-20240716-0143.html


Definición 

Con base en lo comunicado en las conferencias de prensa, la disponibilidad de información y su operatividad con distintos

instrumentos, se establecen las siguientes definiciones operativas para la identificación de la población objetivo del programa

(mujeres de 60 a 64 años) y las etapas de implementación:

Mujeres indígenas o 

afromexicanas de 60 

a 64 años1

Mujeres de 63 y 64 

años

Primera etapa, 2025 Segunda etapa, de 2026 en 

adelante 

Mujeres de 60 

a 64 años 

Catálogos de la 

Secretaría de Bienestar

Fuente: con base en las conferencias de prensa de la presidenta electa. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Yr2N1U0yHNU
1 Para la identificación de personas que habitan en municipios indígenas o afromexicanos se retomaron los catálogos de Municipios Indígenas y Municipios Afromexicanos 2023, generados por la Secretaria de Bienestar, los cuales se 

basan en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  para definir la población indígena y afrodescendiente. En los catálogos se clasifican como municipios indígenas o afrodescendientes sí al menos el 40 por 

ciento del total de su población es indígena o afrodescendiente.  Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf;https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2N1U0yHNU
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf


Perfil sociodemográfico de las 

mujeres de 60 a 64 años en 

México



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020..

Número de mujeres de 60 a 64 años, según ámbito de residencia, 
México, 2016-2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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De 2016 a 2022 se observa un aumento en el número de mujeres de 60 a 64 años, tanto en áreas rurales como

urbanas, con una mayor concentración en zonas urbanas. En general, en 2022 había 0.9 millones de mujeres más de

este rango de edad con respecto a 2016.

2.2

2.5

2.9

3.2

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx


Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

*Este indicador tiene un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo que la información se debe de tomar con cautela.
1 De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los

ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no

forman parte de estos hogares. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena (consultado el 10 de agosto de 2023).

Pirámide poblacional, mujeres de 60 a 64 años, México, 2022

• La mayoría de la población de mujeres entre 60 y 64 años vive en zonas urbanas, ellas son

aproximadamente 4 veces más que las mujeres que residen en ámbitos rurales.

• Mientras que, la proporción de mujeres indígenas1 en este rango de edad se encuentra

mayormente en zonas rurales.
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Número de mujeres de 60 a 64 años, según pertenencia étnica y 
afromexicana, México, 2022-2030
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Considerar que, conforme aumenta el horizonte de proyección también aumenta el margen de error, por lo que se considera tomar con precaución.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra ampliada del Censo de Población y Vivienda 2020. 

*De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los 

ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no 

forman parte de estos hogares. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena (consultado el 10 de agosto de 2023).

Porcentaje de mujeres indígenas y afromexicanas entre las mujeres de 
60 a 64 años, México, 2020

1.7%

7.8%

0.2%

6.2%

Solo afromexicanas

Solo indígenas

Afromexicanas e 

indígenas (ambas)

Vive en municipios 

afromexicanos e 

indígenas

De las mujeres entre 60 y

64 años, 1 de cada 10

pertenece a la población

indígena y afromexicana

De las mujeres entre

60 y 64 años, solo el

6.2% vive en los

municipios indígenas y

afromexicanos

[43.6  mil]

[201.6 mil]

[6.2  mil]

[159.6 mil]



Municipios indígenas y municipios afromexicanos1

De acuerdo con la información

disponible, el programa se

implementará, en una primera

etapa, en los municipios

indígenas y municipios

afromexicanos identificados por

el INPI.

1 Para la identificación de personas que habitan en municipios indígenas o afromexicanos se retomaron los catálogos de Municipios Indígenas y Municipios Afromexicanos 2023, generados por la Secretaria de Bienestar, 

los cuales se basan en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  para definir la población indígena y afrodescendiente. En los catálogos se clasifican como municipios indígenas o 

afrodescendientes sí al menos el 40 por ciento del total de su población es indígena o afrodescendiente.  Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf; https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf


Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la muestra ampliada del Censo de Población y Vivienda 2020. 

*De acuerdo con los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se considera población indígena a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los 

ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no 

forman parte de estos hogares. Disponible en: https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena (consultado el 10 de agosto de 2023).
1 Para la identificación de personas que habitan en municipios indígenas o afromexicanos se retomaron los catálogos de Municipios Indígenas y Municipios Afromexicanos 2023, generados por la Secretaria de Bienestar, los cuales se 

basan en los criterios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  para definir la población indígena y afrodescendiente. En los catálogos se clasifican como municipios indígenas o afrodescendientes si al menos el 40 por ciento 

del total de su población es indígena o afrodescendiente.  Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf; 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf

Porcentaje de mujeres indígenas o afromexicanas de 60 a 64 años  que 
vive en municipios indígenas y afromexicanos, México, 2020

56.7%

Vive en municipios 

afromexicanos e 

indígenas

13.5%

De las mujeres

indígenas entre 60 y 64

años, solo 6 de cada 10

vive en estos

municipios1

De las mujeres

afromexicanas entre 60

y 64 años, solo 1 de

cada 10 vive en los

municipios indígenas y

afromexicanos.1

Afromexicanas Indígenas*

Vive en municipios 

afromexicanos e 

indígenas

[6.7 mil]

[118.2 mil]

Al implementar el programa en los municipios afromexicanos y municipios indígenas se estaría apoyando solo al 13.5% de las 

mujeres de 60 a 64 años afromexicanas y 56.7% de las mujeres de 60 a 64 años indígenas.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788647/Cat_logo_de_Municipios_Afromexicanos_2023.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788649/Cat_logo_de_Municipios_Ind_genas_2023.pdf
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx*Este indicador tiene 

un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo  que la información se debe de tomar con cautela. 

Porcentaje y número de mujeres entre 60 y 64 años, según clase de 
hogar, México, 2022

La mayoría de las mujeres de 60 a 64 años se encuentra en hogares nucleares y ampliados.

La clase de hogar se refiere al tipo de 

relación entre el jefe(a) del hogar y 

otras personas integrantes del hogar



Metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza



Bienestar 

económico

Ingreso Educación Acceso a 

servicios de 

salud

Acceso a la 

seguridad

social

Calidad y 

espacios de 

la vivienda

Acceso a los 

servicios 

básicos en la 

vivienda

Acceso a la 

alimentación 

nutritiva y de 

calidad

Grado 

de 

cohesión 

social

Grado de 

accesibilidad 

a carretera 

pavimentada

Fuente de información generada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Periodicidad

Entidades federativas: 2 años

Municipios y demarcaciones territoriales: 5 años

Dimensiones de la pobreza

(Ley General de Desarrollo Social, artículo 36 y 37)

Derechos sociales Contexto territorial

Pobreza multidimensional en México



Bienestar 

económico
Derechos 

socialesPobreza

El ingreso es 

fundamental para la 

adquisición de una 

variedad de bienes 

para la satisfacción 

de necesidades 

esenciales

Se define un umbral 

(línea de pobreza) que 

representa el ingreso 

requerido para adquirir 

una canasta de bienes y 

servicios considerados 

indispensables

Los derechos 

sociales se 

encuentran 

establecidos en las 

garantías 

constitucionales

Este enfoque reconoce 

que la pobreza está 

directamente asociada a 

los obstáculos para 

ejercer los derechos 

sociales

Enfoque multidimensional de la metodología de la medición de pobreza
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Población en situación de pobreza 
36.3% [46.8]

LPI: Línea de Pobreza por Ingresos

LPEI: Línea de Pobreza por Ingresos

6        5 4 3          2         1 0

¿Cuál es la definición de pobreza?

Dentro de la población en situación de pobreza, se 

puede identificar un grupo con un mayor número de 

carencias sociales y menores ingresos que 

identificamos como pobreza extrema. 
Línea de pobreza por ingresos(LPI)

Carencias sociales

No pobres 

y no 

vulnerables

Vulnerables 

por 

ingresos

[Millones de personas]
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Vulnerables por carencia 

social

LPI

6        5 4 3          2         1 0

¿Cuál es la definición de pobreza?

Pobreza extrema: más de tres

carencias sociales y un ingreso

menor a la Línea de Pobreza

Extrema por Ingresos (LPEI)*

Valores de agosto 2022:

LPEI rural: $1,600.18

LPEI urbana: $2,086.21 

*Valores monetarios de julio de 2024:  LPEI rural: $1,804.36 y LPEI urbana: $2,352.34. 

LPEI

No pobres 

y no 

vulnerables

Vulnerables 

por 

ingresos

Carencias sociales

Línea de pobreza por ingresos(LPI)
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29.3% [37.7]

Pobreza extrema
7.1% [9.1]
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Población en situación de pobreza 
36.3% [46.8]
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Situación de pobreza en 

las mujeres de 60 a 64 años 
A nivel nacional y por entidad 

federativa, 2022



9.1 

millones de 

personas

en situación de 

pobreza extrema

4.8 millones 
(52.8%)

Mujeres

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Porcentaje y número de mujeres en situación de pobreza extrema, 
México, 2022

193.0 miles
(2.1%)

Mujeres de 60 a 
64 años en 
municipios 
indígenas o 

afromexicanos

Mujeres de 

60 a 64 años

55.2 miles
(0.6%)

82.5 miles
(0.9%)

Total de 
mujeres de 

63 a 64 años

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx


[Millones de personas]

Población en situación de pobreza extrema que vive con al menos una 
mujer de 60 a 64 años en su hogar, México, 2022*

7.7%92.3%

Población en hogares con al menos una mujer de 60 a 64 años

Población en hogares sin mujeres de 60 a 64 años

• En 2022, 9.1 millones de personas se

encontraban en situación de pobreza

extrema, de las cuales 0.7 millones (7.7 %)

eran personas que habitaban en hogares

con al menos una mujer de 60 a 64 años.

• De este total, en la primera etapa del

programa se apoyaría a 0.4 millones de

personas que habitaba en hogares con al

menos una mujer adulta de 63 a 64 años o

con mujeres de 60 a 64 años en municipios

indígenas o afromexicanos, es decir, el

4.6% de la población en situación de

pobreza extrema.

• Asimismo, 0.3 millones de personas que

habitaba en hogares con al menos una

mujer de 60 a 62 años (3.1 %) se encontró

en situación de pobreza extrema.

[8.4]
[0.7]

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

*Para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
1 Se refiere a mujeres en general, es decir, en este conjunto puede haber mujeres que habitan o no en municipios indígenas o afromexicanos.

Población en situación de pobreza

extrema: 9.1 millones de personas

[0.4]

4.6%

Población en hogares con al menos una mujer de 60 a 62 años que no habita en

municipios indígenas o afromexicanos

[0.3]
3.1%

Población en hogares con al menos una mujer de 63 a 64 años1 o una mujer de 

60 a 64 años que habita en municipios indígenas o afromexicanos

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Población en situación de pobreza extrema Población en situación de pobreza moderada

35.0%
36.2%

[Miles de personas]

[707.9]

[160.2]

[880.1]

[181.4]

[868.2]
[1,061.5]

35.6%

[626.1]

[150.2]

[776.3]

29.3%
[924.3]

[731.3]

[193.0]

Población en situación de pobreza

Porcentaje y número de personas en situación de pobreza, mujeres de 

60 a 64 años, México, 2016-2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx 

• En 2022, 3 de cada 10 mujeres de 60 a 64 años se encontraba en situación de pobreza.

• Si bien la población en situación de pobreza disminuyó, la población en situación en pobreza extrema 

se ha mantenido en niveles de 6%.  
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Población en situación de pobreza extrema Población en situación de pobreza moderada

[Miles de personas]

[76.6]

[55.2]

29.3%

[731.3]

[193.0]

[924.3]

[300.5]

[82.5]

Población en situación de pobreza

Porcentaje y número de personas en situación de pobreza, según grupo 
de mujeres de 60 a 64 años, México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx 

Al comparar la situación de pobreza del grupo de mujeres de 60 a 64 años con los grupos de las etapas de implementación del programa, 

se observa: 

• La incidencia de pobreza extrema es 4.5 veces mayor en la población de mujeres de 60 a 64 años en municipios indígenas o 

afromexicanos.

• La pobreza extrema se mantiene en niveles similares para el grupo de mujeres de 63 a 64 años.

65.3%

[131.8]

32.2%

[383.0]
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

* Las entidades Baja California, Baja California Sur, Colima Cuidad de México, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas cuentan con un coeficiente de variación superior a15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo que la 

información se debe de tomar con cautela.

Proporción de la población de mujeres de 60 a 64 años en situación de 
pobreza, México, 2022

*

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx


Porcentaje y número de personas por indicador de carencia social,
mujeres de 60 a 64 años, México, 2016-2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020 del INEGI.
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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 acceso a los
servicios básicos en la

vivienda

Carencia por acceso a
la alimentación

nutritiva y de calidad
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[Miles de personas]

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx 



4.7%

16.9%

5.4%

14.4%

58.5%

16.1%

16.9%

29.5%

17.9%

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

[Miles de personas]

29.0%

62.4%

33.4%

28.3%

53.7%

30.2%

37.3%

74.3%

39.6%

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

[916.5]   

[397.5]

[894.2]

[108.3]

[1,177.9]

[34.1]

[150.0]

[64.5]

[126.0]

[359.3]

[471.5]

[147.6]

Porcentaje y número de personas por indicador de carencia social, 
según grupo de mujeres, México, 2022

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

[454.8]

[118.1]

[191.4]

[533.7]

[59.5]

[212.6]

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos

60 a 64 años en municipios 

indígenas o afromexicanos



Porcentaje y número de personas por indicador de bienestar económico,
mujeres de 60 a 64 años, México, 2016-2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020 del INEGI.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018, 2020 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx 



Rezago educativo



Porcentaje de la población de 60 a 64 años por nivel de escolaridad, 
según sexo, México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

• En 2022, 26.1% de las mujeres de 60 a 64 años completaron el nivel de media superior o tienen un mayor nivel educativo, lo que 

representó 6.7 puntos porcentuales menos comparado con el 32.9% que presentó el grupo hombres de la misma edad.
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Hombres Mujeres

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx


Carencia por acceso a los 

servicios de salud



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que presentaron problemas de 
salud y recibieron atención médica, según lugar de atención, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
1De acuerdo con la ENIGH, una persona puede reportar haber recibido atención médica en uno o más lugares, por lo que este ejercicio considera todas las respuestas disponibles.

*Este indicador tiene un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo que la información se debe de tomar con cautela. 

Del total de mujeres de 60 a 64 años que presentaron problemas de salud y recibieron atención médica, destaca la proporción de la

población que se atendió en consultorios y hospitales privados; servicios médicos en el IMSS, y consultorios de farmacias, ya que son

los principales lugares de atención.

• Para las mujeres de 60 a 64 años en municipios indígenas o afromexicanos, la proporción que se atiende en consultorios y

hospitales privados es mayor.

Centros de salud (Secretaría de Salud) 98,123 7.9 20,487 * 25.1 41,088 8.8

Hospital o instituto (Secretaría de Salud) 47,598 3.8 4,794 * 5.9 * 22,488 * 4.8 *

Seguro Social o IMSS 286,341 23.0 2,939 * 3.6 * 92,077 19.6

IMSS-Prospera/IMSS-Bienestar 14,125 * 1.1 * 1,725 * 2.1 * 7,045 * 1.5 *

ISSSTE 67,008 5.4 2,399 * 2.9 * 28,705 * 6.1 *

ISSSTE estatal 30,893 * 2.5 * 0 0.0 8,794 * 1.9 *

Otro servicio médico público (Pemex, Defensa, 

Marina, DIF, INI, GDF)
18,068 * 1.4 * 0 0.0 3,390 * 0.7 *

Consultorios y hospitales privados 448,376 36.0 41,469 50.8 177,328 37.8

Consultorios de farmacias 214,122 17.2 6,102 * 7.5 * 79,594 17.0

Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etc. 10,718 * 0.9 * 950 * 1.2 * 5,960 * 1.3 *

Atención en otro lugar 20,971 * 1.7 * 797 * 1.0 * 6,911 * 1.5 *

INSABI 5,815 * 0.5 * 0 0.0 3,839 * 0.8 *

Total 1,161,568 100 41,469 76 477,219 102

Mujeres de 63 a 64 años

Número de 

personas
Porcentaje

Lugar de atención
1

Mujeres de 60 a 64 años

Mujeres de 60 a 64 años en 

municipios indígenas o 

afromexicanos

Número de 

personas
Porcentaje

Número de 

personas
Porcentaje



Carencia por acceso a la

seguridad social



Umbral de carencia por acceso a la seguridad social

¿Quién no
tiene carencia 
por acceso a 
la seguridad 

social?

Tiene acceso directo

Tiene acceso por 

parentesco 

(núcleo familiar)

Tiene acceso por 

muerte del 

asegurado o 

contratación 

voluntaria

Tiene 65 años o más 

y recibe programa de 

adultos mayores

Porque:

• Es trabajador subordinado con prestación 

médica

• Es trabajador independiente con acceso  a 

servicios médicos y ahorro para el retiro o 

pensión para la vejez

• Es jubilado o pensionado

Porque:

• Tiene parentesco directo con alguna persona 

dentro del hogar que tenga acceso directo

• Recibe afiliación a servicios médicos* por parte 

de algún familiar dentro o fuera del hogar

Porque:

• Tiene servicios médicos* porque la persona 

asegurada falleció

• Tiene servicios médicos* por contratación 

voluntaria

Porque:

• Recibe apoyos monetarios de algún programa 

de adultos mayores por un monto mayor 

o igual al valor promedio de la línea de pobreza 

extrema por ingresos (canasta alimentaria rural 

y urbana)









* Los servicios médicos son provistos por el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX,  Defensa o  Marina.



Porcentaje de la población de 60 a 64 años, según situación de 
ocupación y jubilación, México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Población ocupada Población jubilada Población no ocupada y

no jubilada

• En la población de 60 a 64 años, se observa una disparidad entre hombres y

mujeres en cuanto a ocupación y jubilación: mientras que más hombres siguen

ocupados o jubilados, una proporción de mujeres no está ocupada ni jubilada,

lo que refleja desigualdades en el acceso al empleo y la seguridad social.

• Las mujeres de 60 a 64 años no ocupadas ni jubiladas no tienen acceso a la

seguridad social directa, por lo que dependen de los vínculos familiares y los

programas de adultos mayores para tener acceso.



38%

25%

42%

47%

6%

49%

65%

34%

9%

82%

13%
11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ocupados Jubilados No ocupados y no

jubilados

Ocupados Jubilados No ocupados y no

jubilados

Urbano Rural

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e

 la
 p

o
b

la
c
ió

n
Porcentaje de la población de 60 a 64 años, según situación de 
ocupación y jubilación, y ámbito de residencia, México, 2022

Mujeres

Hombres

En la población de 60 a 64 años, la mayor proporción de mujeres no están

ocupadas y no se encuentran jubiladas, especialmente en áreas rurales,

donde casi la mitad se encuentra en esta situación.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx



Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Trabajo 

remunerado

Trabajo 

No remunerado

Horas a la semana dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado 
para mujeres y hombres entre 60 y 64 años, México, 2022
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx



Porcentaje de la población con seguridad social directa, según grupos 
de edad y sexo, México, 2022 
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Grupo de edad

Mujeres Hombres

Existe una brecha entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad en cuanto al acceso a la

seguridad social directa: los hombres consistentemente tienen mayor cobertura de seguridad social directa

a lo largo de la vida en comparación con sus pares mujeres.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx



Porcentaje de la población con seguridad social indirecta, según grupos 
de edad y sexo, México, 2022
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Grupo de edad

Mujeres Hombres

En contraste, las mujeres tienen un acceso mayor a la seguridad social indirecta en comparación con los hombres,

especialmente a partir de los 65 años: mientras los hombres tienen más acceso a beneficios directos, las mujeres

dependen en mayor medida de beneficios indirectos a través de otros miembros del hogar o miembros fuera de su

hogar.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx



Porcentaje de la población, según sexo y condición de cotización para alguna 

Institución de Seguridad Social, México, 2022
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Alguna vez cotizaron Nunca cotizaron

El 66.8% de los hombres ha cotizado alguna vez para alguna Institución de Seguridad Social, en contraste con solo

41.0% de las mujeres, lo que pone en relieve la brecha de género en el acceso a empleos formales con beneficios

de seguridad social o la capacidad de su contratación voluntaria.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022. 

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Ingreso por pensiones de mujeres y hombres entre 60 y 64 años, 
México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

*Para el cálculo se considera únicamente a la población que recibe cada tipo de pensión

***Este indicador tiene un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo que la información se debe de tomar con cautela.  

• Entre la población en esta

edad que recibe una pensión,

las mujeres reciben un monto

menor al de los hombres

20.3%

1.5%

28.5%

0.6%**

0

5

10

15

20

25

30

Con pensión contributiva Con pensión no contributiva

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 la

 p
o

b
la

c
ió

n
Mujeres

 Hombres

• La brecha entre mujeres y

hombres es aún más alta en el

porcentaje que recibe una

pensión

Porcentaje que recibe una pensiónMonto promedio por tipo de pensión*



Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda
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Población en viviendas sin acceso al agua Población en viviendas sin drenaje

Población en viviendas sin electricidad Población en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar

[157.4 ]
[107.5] [6.9]

[307.8]

[67.7]
[44.4]

[1.6]

[133.1] [20.9]

[31.1]

[3.0]

[107.4]

Componentes de la carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda de mujeres de 60 a 64 años y de 63 a 64 años, México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

*Este indicador tiene un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo  que la información se debe de tomar con cautela.
1 Programa de acción específico. Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706945/PAE_IRC_cF_.pdf

* *

[Miles de personas]

*

• Aproximadamente, la mitad de las mujeres de 60 a 64 años en municipios afromexicanos o indígenas se

encuentran en viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.

• Al respecto, se ha encontrado que la exposición al humo de leña incrementa el riesgo de padecer

enfermedades respiratorias como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual es una

de las principales causas de años de vida perdidos por discapacidad y muerte prematura en el mundo y,

en particular, entre las mujeres indígenas en México.1

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706945/PAE_IRC_cF_.pdf


Bienestar económico



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Porcentaje y número de personas por indicador de bienestar económico, 
según grupo de mujeres, México, 2022*
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municipios indígenas o 

afromexicanos
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municipios indígenas o 
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Ingreso monetario promedio de mujeres y hombres de 60 a 64 años, 

México, 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Trabajo Pensión Otros Programas sociales

Las mujeres de 60 a 64 

años en municipios 

indígenas o 

afromexicanos reciben 

casi una cuarta parte

En esta edad las 

mujeres reciben la 

mitad del ingreso que 

los hombres

• Por otro lado, en 2022, de las 3.2

millones de mujeres de 60 a 64

años, 1.0 millones de mujeres

(30.4%) no percibió ningún tipo

de ingreso monetario.

• Por su parte, 849.3 mil mujeres

de 60 a 64 años (26.9%) en este

grupo de edad reportaron

ingresos únicamente a partir de

transferencias, lo que implica que

sus ingresos provinieron a partir

de jubilaciones o pensiones,

indemnizaciones, becas,

donativos, remesas o a partir de

algún programa social.



Proporción del gasto total del hogar de mujeres de 60 a 64 años y 
promedio nacional, según rubro, México, 2022
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Ordenado de mayor a menor proporción del gasto del hogar de las mujeres de 60 a 64 años.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020.

[Miles de personas]

Porcentaje y número de mujeres de 60 a 64 años que reciben algún 
programa social1, por situación de pobreza, México, 2022

3.7%96.3%

Reciben algún programa social

No reciben programa social

8.6%

34.8%

43.4%
[50.9]

[40.8]

[10.1]

6.0%

22.7%

28.7%
[873.4]

[690.5]

[182.8]

• En 2022, el 96.3% de las mujeres

de 60 a 64 años no recibieron

ingresos por transferencias

sociales (3.0 millones), de las

cuales casi el 30% se encontró en

situación de pobreza.

• Por otra parte, las mujeres de 60 a

64 años que recibieron ingresos

por programas sociales reportaron

$1,312.56 mensuales en

promedio. Sin embargo, 43.4%

estuvo en situación de pobreza.

[3,038.2] [117.4]

Población en situación de pobreza extrema

Población en situación de pobreza moderada

Población en situación de pobreza 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
1Se consideró como ingreso por programa social a las claves: P038, P043, P045, P048, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107 y P108 de la base de “ingresos” de la ENIGH 2022.
2Este indicador cuenta con un coeficiente de variación superior a15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo que la información se debe de tomar con cautela.

2



Cohesión social



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2016, 2018 y 2020.

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza, según
la dificultad para conseguir ayuda para que la cuiden en una
enfermedad, México, 2022

Imposible conseguirla

5.7%

Difícil conseguirla

47.8%

Fácil conseguirla

42.1%

Muy fácil conseguirla

2.9%*

Ni fácil ni difícil conseguirla

1.4%*

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

* Este indicador tiene un coeficiente de variación mayor a 15%, es decir, cuenta con menor precisión estadística, por lo  que la información se debe de tomar con cautela. 

• En 2022 la percepción acerca del acceso a redes

sociales de cuidados en salud de las mujeres de

60 a 64 años en situación de pobreza enfrenta

barreras importantes: el 53.5% percibe que les

sería difícil o imposible conseguir ayuda para su

cuidado en caso de enfermedad.

• Lo cual muestra que existen situaciones en torno

a eventos relacionados con la salud y la vejez en

los cuales las mujeres de este rango de edad se

presentan vulnerables.
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Municipios indígenas o afromexicanos Municipios restantes

En contraste, 8 de cada 10 mujeres en

esta edad que no viven en municipios

indígenas o afromexicanos, viven en

localidades con muy bajo grado de

rezago social

Porcentaje de mujeres entre 60 y 64 años que vive en localidades por
grado de rezago social, según tipo de municipio, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el ITER del Censo de Población y Vivienda 2020.

En cuanto a los municipios de

implementación del programa, se observa

que entre las mujeres de esta edad que

viven en municipios indígenas o

afromexicanos, una cuarta parte vive en

localidades con alto y muy alto grado de

rezago social



Indicadores respecto a la 

Pensión para el Bienestar de 

mujeres de 60 a 64 años

Sistema de Indicadores sobre 

Pobreza y Género



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que destinan tiempo al cuidado
de otras personas, según situación de pobreza, México, 2018 y 2022
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que destinan tiempo a
quehaceres del hogar, según situación de pobreza, México, 2018 y
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

[1,015,487]

[284,633]

[1,254,909]

[1,417,890]
[1,166,384]

[436,141]

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años por tipo de actividad
principal a la que se dedican, México, 2018 y 2022
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[395]

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

El coeficiente de variación del porcentaje de mujeres en pobreza que declaran ser pensionadas o jubiladas es de 17.8 % (2018) y 18.6 (2022).
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx
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Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años que reciben transferencias
monetarias de programas sociales. México, 2018 y 2022
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Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 
A nivel región y municipal, 2020



Desagregación espacial de la información 
Regiones Bienestar y municipios de México

Las regiones Bienestar es una regionalización de municipios al interior de los estados que realizó la Secretaría de

Bienestar y la cual está publicada en la página de Catálogos para el Padrón único de Beneficiarios.1

La regionalización, según lo publicado, se realizó con base en 2, 475 municipios y tiene como fecha de creación el 24 de

enero de 2024. Se formaron 266 regiones a partir de los municipios de cada una de las entidades federativas.

Justificación

La pobreza es un fenómeno que tiene una manifestación espacial a distintos niveles, por ejemplo: nacional, estatal,

regional y municipal; ya que configura espacios con características específicas según su dinámica y evolución. Conocer

estos espacios y sus dinámicas permite dar respuesta a dos interrogantes fundamentales ¿dónde están? y ¿cuántos

son? Sin embargo, también hay que dar respuesta a ¿cómo son?, ¿por dónde iniciar? y ¿por qué están en esa situación?

Para dotar de elementos que den respuesta a esas interrogantes, y también con la finalidad de generar información de

calidad, confiable y de utilidad para el diseño, implementación y evaluación de la política pública, el CONEVAL, se dio a la

tarea de identificar escalas geográficas que permitieran tener estimaciones con suficiente muestra para disminuir los

errores inherentes a los instrumentos estadísticos; y así obtener mayor precisión, por lo que, se realizó la estimación de

pobreza para Mujeres de 60 a 64 años y subgrupos, según región Bienestar.

Regiones de planeación

* Para más información consultar en : https://pub.bienestar.gob.mx/catalogs



Identificación de la población objetivo

Definición operativa de la población a partir de la información disponible en el Censo de 

Población y Vivienda 2020

Población Definición operativa

Mujeres de 60 a 64 años* Mujeres de 60 a 64 años.

Mujeres de 63 y 64 años Mujeres de 63 a 64 años.

Mujeres de 60 a 64 años 

indígenas o 

afrodescendientes 

• Mujeres de 60 a 64 años.

• Se identifica a la población indígena de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos

Indígenas se considera a todas las personas que forman parte de un hogar indígena,

donde el jefe(a) de la vivienda hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre

o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a))

declaró ser hablante de lengua indígena; además, incluye a personas que declararon

hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares.

• Distinción de las personas que se autoreconocen o no como descendientes de

personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo

colonial

*Del grupo de mujeres se desagrega la información con base en los datos disponibles en la muestra del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020



▪ La población total se conforma en su mayoría

por mujeres (50.9%). Asimismo, en casi todos

los grupos etarios hubo mayor proporción de

mujeres, excepto en los primeros cuatro grupos.

▪ Del total de mujeres, 2.55 millones tenían entre

60 y 64 años.

▪ Del grupo etario de 60 a 64 años hubo alrededor

de 256,000 mujeres indígenas o afromexicanas.

▪ En particular hubo cerca de 936,000 mujeres

con 63 y 64 años.

Distribución de la población por grupo de edad, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México 2020.

Nota: la población presentada podría diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO. 



▪ Hubo dos regiones del Estado de México

que presentaron más de 30,000 mujeres de

60 a 64 años, Ecatepec de Morelos fue la de

mayor número, además, el 5% del total de

mujeres de la región tienen entre 60 y 64

años.

▪ La región de Guadalupe en Nuevo León

registró el mayor porcentaje de mujeres de

60 a 64 años. Respecto al total de mujeres,

aquí se registraron más de 32,000 personas

de este grupo poblacional.

▪ La región de Tijuana en Baja California

registró el menor porcentaje de mujeres de

60 a 64 años (3 %).

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la  pobreza en los municipios de México, 2020.

Regiones con mayor número de mujeres de 60 a 64 años, México, 2020



Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 
A nivel nacional, 2020



28,874,391 

mujeres

865,017 mujeres 

de 60 a 64 años

160,060 mujeres de 

60 a 64 indígenas o 

afrodescendientes

35,973,076 

mujeres 

1,688,796 

mujeres de 60 

a 64 años

96,218 mujeres 
de 60 a 64 

indígenas o 

afrodescendientes

Estructura poblacional de las mujeres de 60 a 64 años, según
grupo, México, 2020

Fuente:  estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

Nota: algunas cifras pueden variar por cuestiones de  redondeo.

En vulnerabilidad o 

no pobre y no 

vulnerable

En situación de 

pobreza



Número y porcentaje de mujeres de 60 a 64 años, según grupo, por
indicador de pobreza, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

• A nivel nacional, 1 de cada 3 mujeres de 60 a 64 años se encontraba en situación de pobreza, aproximadamente la misma

proporción de mujeres de 63 y 64 años se encontraba en la misma situación.

• En 646 municipios* residían 163,600 mujeres de 60 a 64 años, de las cuales el 70.3 % se encontraba en situación de pobreza

y un 29 % en situación de pobreza extrema.

• En estos mismos municipios (646) residían 115,074 mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza, sin embargo,

considerando el total nacional de mujeres indígenas o afromexicanas en este rango de edad, la cifra aumenta a más de

160,000 mujeres de este mismo grupo etario en pobreza.

*
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170,599
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9,270
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3,545
(2.2 %)

35,692
(21.8 %)

47,468
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115,074
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274,544
(29.3 %)

81,921
(8.8 %)

251,475
(26.9 %)

65,560
(7.0 %)

327,985
(35.0 %)
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Vulnerables por carencias

Pobreza extrema

Pobreza

Mujeres de 60 a 64 años Mujeres de 63 y 64 años Mujeres de 60 a 64 años en municipios

indígenas o afromexicanos



• Para 2020, en todo el territorio nacional habían aproximadamente 2.6 millones de mujeres de 60 a 64 años, de las cuales 1.1

millones presentaron carencia por acceso a la seguridad social y casi 760,000 presentaron carencia por rezago educativo.

Número de mujeres de 60 a 64 años, según grupo, por indicador de
carencia social, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

759,794

523,183

1,111,298

128,489

390,277
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150,833
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0

400,000

800,000

1,200,000

Rezago educativo Acceso a los servicios de

salud

Acceso a la seguridad

social

Calidad y espacios de la

vivienda

Acceso a servicios

básicos en la vivienda

Acceso a la alimentación

Mujeres de 60 a 64 años Mujeres de 63 y 64 años Mujeres de 60 a 64 años en municipios

indígenas y afromexicanos

• Las mujeres de 60 a 64 años que radicaron en municipios indígenas o afromexicanos presentaron los porcentajes más elevados

en las seis carencias sociales, respecto a los otros grupos de mujeres. Los porcentajes más elevados fueron en: carencia por

acceso a la seguridad social (78.7 %), carencia por rezago educativo (68.9 %) y carencia por acceso a servicios básicos en la

vivienda (68.1 %).

*



Número de mujeres de 60 a 64 años, según grupo, con ingreso inferior
a la línea de pobreza y línea de pobreza extrema por ingresos,
México, 2020

• Poco más de un millón de mujeres de 60 a 64 años tenían ingresos inferiores a la LPI, esta cifra representó un 42,6 % del total

nacional de mujeres de este grupo de edad. Por el contrario, proporciones similares se presentaron en mujeres de 63 a 64

años, sin embargo, en términos absolutos, las cifras fueron menores respecto al grupo anterior.

• Las mujeres que residen en 646 municipios presentaron los porcentajes más elevados en los indicadores de pobreza y

pobreza extrema por ingresos, con un 72.5 % y 36.7 %, respectivamente.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

*
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Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 
A nivel región, 2020



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza,
según región, México, 2020

* No disponible hace referencia a las regiones (4) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En cinco regiones 80% o más de mujeres de 60 a 64

años se encontraban en situación de pobreza, lo que

representaba a poco más de 18,000 personas. Se

distinguen en la parte central y este de Chiapas;

sureste de Puebla; y norte de Oaxaca.

• El rango entre 20% y menos 40% concentró el

mayor número de personas en dicha situación con

poco más de 346,000 mujeres de 60 a 64 años.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza
extrema, según región, México, 2020

* No disponible hace referencia a las regiones (115) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En Huautla de Jiménez, al norte de Oaxaca; y Ocosingo, al

este de Chiapas, 5 de cada 10 mujeres de 60 a 64 años se

encontraban en situación de pobreza extrema.

• Las tres regiones con mayor número (entre 2,500 y menos

de 2,700) de mujeres de 60 a 64 años en dicha situación

fueron: Tlapa de Comonfort en Guerrero, Tantoyuca en

Veracruz y San Juan Bautista Tuxtepec en Oaxaca.



Carencias sociales en mujeres de 60 a 64 años, según región,
México, 2020

Las cuatro regiones con los porcentajes más

altos de rezago educativo fueron: Ocosingo

(88.3%), Bochil (85.7%), Palenque (84%) y

Las Margaritas (84%) todas ubicadas en

Chiapas. Mientras que León en Guanajuato,

Iztapalapa en Ciudad de México y Centro en

Tabasco tenían el mayor número de personas

en dicha situación; entre 7,400 y 9,000.

En ocho regiones, más del 40% de mujeres de

60 a 64 años tenían carencia por acceso a los

servicios de salud. De estas, las de mayor

número de personas (más de 4,100) fueron:

Tepeaca en Puebla, Zumpango en Estado de

México y Tapachula en Chiapas.

Rezago 

educativo

Acceso a los 

servicios de 

salud

Acceso a los servicios 

básicos en la vivienda

Calidad y espacios de 

la vivienda

Las tres regiones con las cifras más altas por

carencia en calidad y espacios de la vivienda,

entre 30% y menos de 42%, fueron: Huautla

de Jiménez en Oaxaca, Urique en Chihuahua

y Tlapa de Comonfort en Guerrero.

En 138 regiones el 50% o más de su

población tenían carencia por acceso a la

seguridad social. De estas, la de mayor

número de mujeres de 60 a 64 años era

Oaxaca de Juárez en Oaxaca con poco más

de 12,260 personas en dicha situación.

Las regiones con mayor número de mujeres

de 60 a 64 años con carencia por acceso a la

alimentación fueron: Centro en Tabasco,

Ecatepec de Morelos en Estado de México,

Puebla en Puebla, Iztapalapa en Ciudad de

México y León en Guanajuato; la población

oscilo entre 7,700 y menos de 9,100.

Las tres regiones con mayor número de

mujeres de 60 a 64 años con carencia por

acceso a los servicios básicos en la vivienda

fueron: Centro en Tabasco, Tantoyuca y

Papantla en Veracruz. En Chiapas, Oaxaca,

Guerrero y Veracruz había al menos una

región con más del 80% de dicha población

con esta carencia.

Acceso a la 

seguridad 

social

Acceso a la 

alimentación

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Ingreso corriente total per cápita promedio en mujeres de 60 a 64 años,
según región, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En 61 de las 266 regiones, el

ICTPC promedio era inferior a

$3,000 pesos. En estas

regiones se concentraba

poco más de 382,000

mujeres de 60 a 64 años.

Dichas regiones se ubican,

principalmente en Oaxaca,

Chiapas, Puebla y Veracruz.

• Las regiones con el ICTPC

promedio más bajo fueron

Las Margaritas, Bochil y

Ocosingo en Chiapas y

Huautla de Jiménez en

Oaxaca; menos de $1,459

pesos.

• Mientras que las regiones con

el ICTPC promedio más alto

fueron Benito Juárez y Miguel

Hidalgo en Ciudad de México,

García y Monterrey en Nuevo

León; entre $7,500 y menos

de $9,500 pesos.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años con ingreso inferior a la línea
de pobreza por ingresos, según región, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.
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• Las cinco regiones con los porcentajes de población

con ingreso inferior a la LPI más altos (superior 80%)

fueron: Las Margaritas, Bochil, Ocosingo en Chiapas;

Huautla de Jiménez en Oaxaca; y Ajalpan en Puebla.

• El mayor número de regiones (107) con ingreso

inferior a la LPI que se encontraban en el rango de

40% y menos de 60%. Además, este rango

concentraba cerca de la mitad de las mujeres de 60 a

64 años en dicha condición.

• Las regiones con el mayor número de mujeres de 60 a

64 años con ingreso inferior a la LPI (40% a 60%)

fueron: Ecatepec de Morelos (21,939) en Estado de

México, Iztapalapa (21,358) en Ciudad de México y

Puebla (18,025) en Puebla.



Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 
A nivel municipal, 2020



• Aproximadamente 1 de cada

4 mujeres de 60 a 64 años

en situación de pobreza se

encontraron en 1,032

municipios, los cuales,

además, presentaron

porcentajes de pobreza de al

menos 60%. Estos

municipios se localizan,

principalmente en los

estados de Oaxaca (425),

Puebla (166), Veracruz

(113), Chiapas (94) y

Yucatán (61).

• Los municipios con

porcentajes menores al 20%

en su mayoría se ubican en

las regiones norte, bajío y

centro del país.

* No disponible hace referencia a los municipios (319) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza,
según municipio, México, 2020

• Los 2,150 municipios* que

cuentan con estimación,

concentraron a 840,359

mujeres de 60 a 64 años en

situación de pobreza.



* No disponible hace referencia a los municipios (1,944) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020

• Para 2020, 117 municipios

registraron más del 50% de

mujeres de 60 a 64 años en

situación de pobreza extrema

Cochoapa el Grande en

Guerrero fue el municipio que

reportó el mayor porcentaje

(86.8%) de mujeres de 60 a

64 años en esta situación.

• Existe un corredor de

municipios que inicia al sur del

estado de Puebla y termina en

el norte de Veracruz, cuyos

porcentajes fueron superiores

al 40% de mujeres de 60 a 64

años en pobreza extrema.

• De las 170,599 mujeres de 60

a 64 años en situación de

pobreza extrema, 68,892 se

concentraron en 525

municipios.

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza
extrema, según municipio, México, 2020



No.
Pobreza Pobreza extrema

Municipio Personas Municipio Personas

1
Iztapalapa 

(Ciudad de México)
15,104

Acapulco de Juárez 

(Guerrero)
2,053

2
Ecatepec de Morelos 

(Estado de México) 
14,363

Iztapalapa 

(Ciudad de México)
1,856

3 
León 

(Guanajuato)
10,578

Chimalhuacán

(Estado de México)
1,531

4
Nezahualcóyotl 

(Estado de México)
10,010

Toluca

(Estado de México)
1,397

5
Puebla 

(Puebla)
9,524

León

(Guanajuato)
1,001

6
Chimalhuacán 

(Estado de México)
8,741

Valle de Chalco Solidaridad 

(Estado de México)
962

7
Gustavo A. Madero 

(Ciudad de México)
7,322

Gustavo A. Madero 

(Ciudad de México)
931

8
Naucalpan de Juárez 

(Estado de México)
7,320

Álvaro Obregón 

(Ciudad de México)
913

9
Toluca

(Estado de México)
7,005

San Andrés Tuxtla 

(Veracruz)
889

10
Acapulco de Juárez 

(Guerrero)
6,243

Chilón

(Chiapas)
848

• De los 10 municipios con el mayor número de mujeres de 60 a 64 años en pobreza destacó Chimalhuacán en el Estado de México. En este

municipio el 70.5% de este grupo poblacional tenía ingresos inferiores a la LPI. El resto de los municipios tuvieron porcentajes entre 36.3%

(Gustavo A. Madero en la Ciudad de México) y el 52.2% (Toluca en el Estado de México).

• Respecto a pobreza extrema, destaca Chilón en Chiapas, ya que en este municipio el 66.9% de la población femenina de 60 a 64 años no

podía adquirir la canasta alimentaria, aunque destinara el total sus ingresos.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

Municipios con mayor número de mujeres de 60 a 64 años en
situación de pobreza y pobreza extrema, México, 2020



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años con carencia por rezago
educativo, según municipio, México, 2020

*No disponible hace referencia a los municipios (186) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020

• En 2020, 18 municipios

registraron 100% de

mujeres de 60 a 64 años

con rezago educativo, 16

en el estado de Oaxaca,

uno en Chiapas y uno en

Veracruz.

• En el norte del país la

región del Nayar y la

Tarahumara presentaron

porcentajes superiores al

60%.

• De las 742, 442 mujeres de

60 a 64 años que

presentaron rezago

educativo poco menos de

la mitad se concentraban

en 212 municipios.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años con carencia por acceso a la
seguridad social, según municipio, México, 2020

No disponible hace referencia a los municipios (54) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020

• La carencia por acceso a la

seguridad social es el indicador

con una distribución homogénea

en todo el territorio y con las

incidencias más altas, patrón

que se repite para las mujeres de

60 a 64 años.

• 88 municipios registraron 100%

de mujeres de 60 a 64 sin

acceso a la seguridad social. La

mayoría localizados en el estado

de Oaxaca.



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020

Municipios con mayor número de mujeres de 60 a 64 años con ingresos inferiores

a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) y Línea de Pobreza Extrema por Ingresos

(LPEI), México, 2020

No.
Línea de pobreza por ingresos Línea de pobreza extrema por ingresos

Municipio Personas Municipio Personas

1
Ecatepec de Morelos 

(Estado de México)
21,939

Iztapalapa

(Ciudad de México)
6,961

2
Iztapalapa

(Ciudad de México)
21,358

Ecatepec de Morelos 

(Estado de México)
5,945

3 
Nezahualcóyotl

(Estado de México)
15,545

Nezahualcóyotl 

(Estado de México)
4,556

4
Puebla

(Puebla)
14,248

Puebla

(Puebla)
4,022

5
León

(Guanajuato)
13,048

Chimalhuacán

(Estado de México)
3,921

6
Gustavo A. Madero 

(Ciudad de México)
12,550

León

(Guanajuato)
3,884

7
Naucalpan de Juárez 

(Estado de México)
10,266

Gustavo A. Madero 

(Ciudad de México)
3,574

8
Guadalajara 

(Jalisco)
10,247

Acapulco de Juárez 

(Guerrero)
3,098

9
Chimalhuacán

(Estado de México)
10,040

Toluca

(Estado de México)
3,097

10
Toluca

(Estado de México)
9,455

Naucalpan de Juárez 

(Estado de México)
2,941

• Cinco municipios de Estado de México estuvieron entre los 10 municipios con el mayor número de mujeres de 60 a 64 años con ingresos

inferiores a la LPI, de igual forma, estos cinco municipios también tuvieron valores elevados de este grupo poblacional con ingresos

inferiores a la LPEI.

• De este grupo de municipios y en ambos indicadores, Chimalhuacán en Estado de México tuvo los porcentajes más elevados con un

70.5% para la LPI y un 27.5% para la LPEI.



Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 

indígenas o afromexicanas
A nivel región, 2020



▪ El mayor número de mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas se localizaron

principalmente en regiones Bienestar de

Yucatán, Oaxaca y Veracruz.

▪ En Tantoyuca Veracruz, se registró el mayor

número de personas de este grupo poblacional

y 8 de cada 10 de las mujeres de 60 a 64 son

indígenas o afromexicanas.

▪ En Oaxaca de Juárez hubo cerca de 5,000

mujeres de 60 a 64 años indígenas o

afromexicanas, respecto al total de las mujeres

en este grupo etario, 22.5% son indígenas o

afromexicanas.

Mayor número de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas,
según región, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas en
situación de pobreza, según región, México, 2020

*No disponible hace referencia a las regiones (125) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• Las mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas

residían principalmente en

regiones del sur, los mayores

porcentajes (superiores a

80%) se acentuaron en siete

regiones de Chiapas y cuatro

de Oaxaca, en estas 11 de

las 17 regiones se concentró

el 60.5% de población de

este grupo en situación de

pobreza (respecto a las

39,689 personas).

• Se registraron 67 regiones

con porcentajes entre 60% y

menos de 80%, aquí se

encontró el grueso de la

población de mujeres de 60 a

64 años indígenas o

afromexicanas en situación

de pobreza.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas en
situación de pobreza extrema, según región, 2020

*No disponible hace referencia a las regiones (199) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• Los porcentajes de mujeres de

60 a 64 años indígenas o

afromexicanas en situación de

pobreza extrema oscilaron

entre 9% y 61%, de las seis

regiones con mayor

incidencia, tres se localizan en

Chiapas, el resto en Oaxaca,

Durango y Jalisco.

• La región con más del 50% de

incidencia en pobreza extrema

y mayor población fueron

Bochil, Ocosingo Y Las

Margaritas en Chiapas y

Huautla de Jiménez en

Oaxaca, con más de 1,000

mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas en

situación de pobreza extrema

en cada una.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas con
rezago educativo, según región, México, 2020

• En 2020, seis regiones

registraron 100% de mujeres

indígenas o afromexicanas con

rezago educativo. Estas se

localizan en: Chihuahua y

Ojinaga en Chihuahua, Lagos

De Moreno y Mascota en

Jalisco, Mulegé en Baja

California y, Salvador Alvarado

en Sinaloa.

• 109 de 262 regiones

presentaron más de la mitad de

este grupo poblacional con

rezago educativo.

• La región que presentó la menor

incidencia (29.5%) en esta

carencia fue Actopan en

Hidalgo.

*No disponible hace referencia a las regiones (128) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



*No disponible hace referencia a las regiones (169) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas con
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, según región,
México, 2020

• Cuatro regiones registraron 90% o

más de las mujeres de este grupo

poblacional sin acceso a los

servicios básicos en la vivienda,

estas son: Mascota en Jalisco,

Salvador Alvarado en Sinaloa,

Tantoyuca en Veracruz y

Ocosingo en Chiapas.

• En 73 regiones más de la mitad

de su población de mujeres

indígenas o afromexicanas

presentó la carencia.

• En 17 regiones se concentró poco

más de la mitad de las mujeres de

60 a 64 años indígenas o

afromexicanas sin acceso a los

servicios básicos en la vivienda.



Ingreso corriente total per cápita promedio para las mujeres de 60 a 64 
años indígenas o afromexicanas, según región,  México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En gran parte de las regiones de Chiapas y

San Luís Potosí las mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas registraron un

ICTPC promedio inferior a los $2,300 (Cuartil

1)

• En el Estado de México, Veracruz, Oaxaca,

Chiapas y Puebla se observaron más de 10

regiones, donde las mujeres de 60 a 64 años

registraron ingresos corrientes totales per

cápita promedio inferiores a los $3,803 pesos

(distribuidos en los primeros tres cuartiles).

• En el estado de Nuevo León, en cuatro de sus

regiones las mujeres de este grupo

poblacional registraron ICTPC promedio

superiores a los $4,099 pesos (cuarto cuartil).

• Asimismo, las mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas de las regiones

Benito Juárez y Miguel Hidalgo en la Ciudad

de México registraron el mayor ICTPC

promedio respecto al resto de regiones y del

país (superiores a los $9,500 pesos). Además,

en 14 de las 15 regiones de Ciudad de México

las mujeres de este grupo poblacional

registraron ingresos del tercer y cuarto cuartil

(superiores a los $3,098 pesos).



Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años 

indígenas o afromexicanas
A nivel municipal, 2020



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas en 
situación de pobreza, según municipio, México, 2020 

• En 542 municipios se registró

80% o más mujeres de 60 a

64 años indígenas o

afrodescendientes en situación

de pobreza, estos municipios

se localizan principalmente en

Oaxaca (256) y Chiapas (69),

en los 325 municipios se

registró alrededor de 29,000

personas de este grupo

poblacional en situación de

pobreza.

• Los municipios localizados en

la Península de Yucatán

concentraron mayor número

de mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas en

situación de pobreza con un

total de 18, 796 mujeres.

*No disponible hace referencia a los municipios (1,396) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas  en 
situación de pobreza extrema, según municipio, México, 2020 

• La distribución espacial de

los 137 municipios que

presentaron al menos 50%

de pobreza extrema de

mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas

fue heterogénea, y todos

presentaron más de tres

carencias sociales en

promedio.

• Se destacan

concentraciones

importantes en regiones

entre Guerrero-Oaxaca

(17,397 mujeres) y Puebla-

Veracruz (14,823 mujeres)

en situación de pobreza

extrema.

*No disponible hace referencia a los municipios (2,128) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas 
con rezago educativo, según municipio, México, 2020 

• El rezago educativo en las

mujeres de 60 a 64 años

indígenas o afromexicanas

muestra un patrón espacial

distinto al resto de los

indicadores de pobreza, ya que

las mayores incidencias

(superiores al 90%) se

registraron principalmente en los

municipios ubicados en la región

norte del país.

• El estado de Oaxaca fue el de

mayor concentración (28, 961)

de mujeres indígenas o

afromexicanas de 60 a 64 años

con rezago educativo.

*No disponible hace referencia a los municipios (1,192) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años indígenas o afromexicanas con 
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, según 
municipio, México, 2020 

• La distribución espacial

de la carencia por acceso

a los servicios básicos en

la vivienda en mujeres

indígenas o

afromexicanas muestra

que hay concentraciones

regionales de porcentajes

superiores al 70 % en la

región Tarahumara,

Huasteca, Del Nayar,

entre otras.

• Sin embargo, el estado

con mayor número de

mujeres indígenas o

afromexicanas de 60 a

64 años con carencia

fue Oaxaca con 27, 121.

*No disponible hace referencia a los municipios (1,454) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Ingreso corriente total per cápita promedio en mujeres de 60 a 64 años 
indígenas o afromexicanas, según municipio, México, 2020

• En 35 municipios se

registraron ICTPC promedio

de las mujeres indígenas o

afromexicanas de 60 a 64

años menores a $1,000

pesos, estos municipios se

localizan en los estados de

Oaxaca, Chiapas y

Guerrero.

• La región Del Nayar

también destacó como una

de las zonas con menor

ICTPC promedio ($1,500)

en mujeres indígenas o

afromexicanas de 60 a 64

años

• El ICTPC promedio más

elevado, superior a $7,000

en mujeres indígenas o

afromexicanas, se registró

en cinco municipios, tres en

Nuevo León y dos en la

Ciudad de México.

*No disponible hace referencia a los municipios (1,303) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Situación de pobreza en las 

mujeres de 60 a 64 años en 

municipios indígenas y 

municipios afromexicanos



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza, 
según municipio* indígena o afromexicano, México, 2020 

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En todos los municipios

afromexicanos o indígenas del

país, la población de mujeres

de 60 a 64 años presentó

incidencias de pobreza de al

menos el 28%. En conjunto,

esto representó a 114,380

mujeres en situación de

pobreza.

• En 330 de estos municipios, de

10 mujeres de 60 a 64 años, al

menos 8 se encontraban en

situación de pobreza. Dentro de

estos, el 86.4% fueron

municipios tipo A, es decir, que

el 70% o más de su población

era indígena.

• En los municipios indígenas

donde más del 95% de las

mujeres de 60 a 64 años se

encontraban en situación de

pobreza, el promedio de años

de escolaridad aprobados fue

de menos de 8 años,

equivalente a secundaria

incompleta .



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza 
extrema, según municipio* indígena o afromexicano, México, 2020 

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• La cantidad de mujeres de

60 a 64 años que habitaban

en municipios afromexicanos

o indígenas y que se

encontraban en situación de

pobreza extrema fue de

47,468.

• En 107 municipios, al menos

el 50 % de las mujeres de 60

a 64 años se encontraron en

situación de pobreza

extrema, que en conjunto

concentraron a 12,268

mujeres en esta condición.

• Destacaron 19 municipios

indígenas, ubicados en

Oaxaca, Veracruz, Guerrero,

Chiapas y Yucatán, en los

cuales la incidencia de

pobreza extrema para este

grupo de mujeres fue mayor

del 70%.

•



No.
Pobreza Pobreza extrema

Municipio Personas Municipio Personas

1
Papantla

(Veracruz)
3,020

Chilón

(Chiapas)
848

2
Tantoyuca

(Veracruz)
1,671

Las Margaritas 

(Chiapas)
645

3 
Huejutla de Reyes 

(Hidalgo)
1,461

Ocosingo 

(Chiapas)
597

4
Tamazunchale 

(San Luis Potosí)
1,343

Tila 

(Chiapas)
593

5
Chicontepec

(Veracruz)
1,277

Chamula

(Chiapas)
567

6
San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas)
1,243

Ixhuatlán de Madero 

(Veracruz)
546

7
Chilón 

(Chiapas)
1,216

Tamazunchale

(San Luis Potosí)
462

8
Ocosingo 

(Chiapas)
1,155

Aquismón

(San Luis Potosí)
441

9
Ixhuatlán de Madero 

(Veracruz)
1,152

San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas)
420

10
Las Margaritas 

(Chiapas)
1,134

Felipe Carrillo Puerto 

(Quintana Roo)
411

• Los 10 municipios indígenas o afromexicanos con mayor número de mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza tuvieron porcentajes

superiores al 45%, de los cuales, destacó Chilón en Chiapas con un 95.9% de mujeres en este rango de edad en situación de pobreza.

• Los 646 municipios indígenas o afromexicanos concentraron 47,468 mujeres de 60 a 64 años en situación de pobreza extrema, de los

cuales, los 10 municipios con valores más elevados concentraron el 11.6% de esta población.

Municipios* indígenas o afromexicanos con mayor número de mujeres 
de 60 a 64 años en situación de pobreza y pobreza extrema, México, 
2020 

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años con carencia por rezago 
educativo, según municipio* indígena o afromexicano, México, 2020 

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

• En 2 de cada 10 municipios

indígenas o afromexicanos, el

porcentaje de mujeres de 60

a 64 años con rezago

educativo fue mayor a 90%,

estos municipios se

caracterizan porque en

aproximadamente tres de

cada cuatro municipios, el

grado promedio de

escolaridad de la población

de 15 años o más fue menor

a 6 grados aprobados, lo que

es equivalente a primaria

incompleta. Estos municipios

se ubicaron principalmente

en Oaxaca, Chiapas y

Veracruz.

• En 12 de los 15 municipios

afromexicanos reportaron que

más de la mitad de las

mujeres de 60 a 64 años con

rezago educativo, de estos los

mayores porcentajes los

registraron San José Estancia

Grande (95.2%) y Santiago

Tapextla (91.7%) en Oaxaca.



Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años con carencia por servicios 
básicos en la vivienda, según municipio* indígena o afromexicano, 
México, 2020 

* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

▪ De los municipios

afromexicanos, el que reportó

el mayor porcentaje de

mujeres de 60 a 64 años con

esta carencia (90%) fue

Santiago Tapextla (Oaxaca),

cuya población en esta

situación fueron 66 mujeres en

este rango de edad. No

obstante, el municipio

afromexicano con la mayor

población de estas mujeres

con esta carencia fue

Santiago Pinotepa Nacional

(Oaxaca).

▪ El rango de los porcentajes de

mujeres de 60 a 64 años con

carencia por servicios básicos

en la vivienda más altos (80%

a 100%) fue el que concentró

el mayor número de

municipios indígenas y

afromexicanos, estos se

ubican principalmente en

Oaxaca, Yucatán y Veracruz



Municipios* indígenas y afromexicanos con el menor ICTPC promedio 
entre las mujeres de 60 a 64 años, según entidad federativa, 2020 

• El municipio de San Simón Zahuatlán en Oaxaca presentó el menor ICTPC promedio entre las mujeres de 60 a 64 años, el cual era de

apenas $558 pesos mensuales.

• En 31 municipios indígenas o afromexicanos, las mujeres de 60 a 64 años tuvieron un ICTPC promedio inferior a los $1,000 pesos

mensuales, los cuales se encuentran principalmente en Oaxaca (21), Chiapas (8) y Guerrero (2).
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* Se consideraron a las mujeres de 60 a 64 años que residen en municipios considerados como afromexicano o, municipios indígenas de tipo A o B.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Tiempos de traslado hacia infraestructura de salud pública1 

de primer nivel, México, 2020 

1 Este indicador forma parte de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza. Para más información:  https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-

Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx
2 No hubo municipios afromexicanos con más de 30% de mujeres en situación de pobreza extrema.

Fuente:  estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

▪ En 2020, se registraron 18,361

establecimientos de salud pública

de primer nivel de los cuales 3,310

se ubicaron en municipios

indígenas o afromexicanos; 1,407

de segundo nivel (134 en

municipios indígenas o

afromexicanos) y 161 de tercer

nivel (sin presencia en esos

municipios).

▪ Poco más de la mitad de las

localidades en los municipios

indígenas2 con más de 30% de

mujeres de 60 a 64 años en

situación de pobreza extrema, la

población tenía que realizar

desplazamientos a pie de por lo

menos una hora hasta el

establecimiento de salud de primer

nivel más cercano. Para el segundo

y tercer nivel, la población de más

del 94% de las localidades, debió

caminar por lo menos una hora

para arribar a los establecimientos.

▪ En los municipios afromexicanos, la

población de 52.4% de sus

localidades, tenía que realizar

desplazamientos de por lo menos

una hora a establecimientos de

salud pública de primer nivel.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx


Situación de pobreza en las 

mujeres de 63 a 64 años 
A nivel región, 2020



Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años en situación de pobreza, 
según región, México, 2020

▪ En cinco regiones, 80% o más

de mujeres de 63 a 64 años

se encontraban en situación

de pobreza: Las Margaritas,

Bochil y Ocosingo en

Chiapas; Huautla de Jiménez

en Oaxaca; y Ajalpan en

Puebla. En conjunto, estas

regiones concentraban a poco

más de 6,800 personas en

dicha condición. Las cinco

regiones están conformadas

por 72 municipios, de estos el

86.1 % son rurales.1

▪ En el rango de 60% y menos

de 80% de mujeres de 63 a

64 años en situación de

pobreza las regiones se

ubican, principalmente, en

Oaxaca (8), Puebla (7) y

Chiapas (7).

*No disponible hace referencia a las regiones (17) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.
1 Tipología municipal elaborada por el CONEVAL. Para más información: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx


Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años en situación de pobreza 
extrema, según región, México, 2020

▪ En las regiones de Ocosingo,

Las Margaritas (Chiapas) y

Huautla de Jiménez (Oaxaca)

50% o más de mujeres de 63

a 64 años se encontraban en

situación de pobreza

extrema.

▪ En el rango de 30% y menos

de 50% las regiones con

mayor número de mujeres de

63 a 64 años en dicha

situación eran: Heroica

Ciudad de Tlaxiaco (951) en

Oaxaca, Tlapa de Comonfort

(932) en Guerrero y Ajalpan

(920) en Puebla.

*No disponible hace referencia a las regiones (168) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Carencias sociales en mujeres de 63 a 64 años, según región,
México, 2020

Las tres regiones con mayor número (entre

3,000 y menos 3,400) de mujeres de 63 a 64

años con rezago educativo eran: León y

Celaya en Guanajuato y Puebla en Puebla.

Mientras que las cuatro con mayor incidencia

(superior a 85%) se ubicaban en Chiapas:

Ocosingo, Palenque, Bochil y Las Margaritas.

En tres regiones, más del 45% de mujeres de

63 a 64 años tenían carencia por acceso a los

servicios de salud: Chalco en Estado de

México, Tapachula y Tonalá en Chiapas. El

número de personas con esta carencia

oscilaba entre 1,300 y poco más de 1,750.

Rezago 

educativo

Acceso a los 

servicios de 

salud

En 1 de cada 2 regiones más del 50% de su

población tenían carencia por acceso a la

seguridad social. De estas, la de mayor

número de mujeres de 63 a 64 años era

Oaxaca de Juárez en Oaxaca con poco más

de 4,500 personas en dicha situación.

Las regiones con mayor incidencia (más de

44%) de mujeres de 63 a 64 años con

carencia por acceso a la alimentación fueron:

San Juan Bautista Tuxtepex en Oaxaca y

Macuspana en Tabasco.
Acceso a la 

seguridad 

social
Acceso a la 

alimentación

Acceso a los 

servicios básicos 

en la vivienda

Calidad y espacios

de la vivienda

Las tres regiones con las poblaciones más

altas, entre 780 y menos de 1,050, de esta

carencia son: Oaxaca de Juárez en Oaxaca,

Tantoyuca y Papantla en Veracruz. Mientras

que Huautla de Jiménez en Oaxaca tuvo la

mayor incidencia (41.7%) lo que representaba

a cerca de 470 Mujeres de 63 a 64 años con

dicha carencia.

En esta carencia destacó Tantoyuca, ubicada

al norte de Veracruz, ya que tenía la mayor

población de mujeres de 63 a 64 años (poco

más de 3,300) con carencia por acceso a los

servicios básicos en la vivienda, además, era

la segunda región con mayor incidencia

(85%).

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Ingreso corriente total per cápita promedio en mujeres de 63 a
64 años, según región, México, 2020

▪ En 67 de las 266 regiones, el

ICTPC promedio era inferior a

$3,000 pesos. En estas

regiones se concentraba cerca

de 162,000 mujeres de 63 a 64

años. Dichas regiones se

ubican, principalmente, en

Oaxaca, Chiapas, Puebla y

Veracruz.

▪ Las regiones en el rango de

ICTPC promedio inferior a

$3,000 y con mayor población

(entre 4,200 y menos de 4,600)

eran: Chimalhuacán en Estado

de México, Atlixco en Puebla y

San Andrés Tuxtla en Veracruz.

▪ Mientras que las regiones en el

rango de ICTPC promedio de

$6,000 o más con mayor

población (entre 9,200 y menos

de 12,900) fueron: Monterrey y

Guadalupe en Nuevo León y

Zapopan en Jalisco.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Situación de pobreza en las 

mujeres de 63 a 64 años 
A nivel municipal, 2020



Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años en situación de pobreza,
según municipio, México, 2020

▪ A nivel nacional, cerca de

328,000 mujeres de 63 a 64

años se encontraban en

situación de pobreza, de las

cuales, el 58.3% se

concentraron en 738

municipios, los cuales tuvieron

porcentajes de pobreza de al

menos 20% y menos de 60%.

▪ La demarcación territorial de

Iztapalapa en la Ciudad de

México, Ecatepec de Morelos

en el Estado de México y Puebla

en el estado del mismo nombre,

fueron los que registraron el

mayor número de mujeres de

este grupo poblacional en

situación de pobreza, todos con

más de 4,000 mujeres en esta

situación.

*No disponible hace referencia a los municipios (718) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



• Los municipios de San Pablo

Cuatro Venados, Santiago

Amoltepec, San Miguel

Tilquiápam, Coicoyán de las Flores

en Oaxaca, así como Cochoapa el

Grande en el estado de Guerrero

fueron los que presentaron los

mayores porcentajes de pobreza

extrema, superiores al 79.6%, en

mujeres de 63 a 64 años, en estos

municipios las mujeres de este

grupo de edad presentaron en

promedio entre 3 y 5 carencias.

• De los municipios anteriores,

destacó Santiago Amoltepec, ya

que el 100% de su población tenía

un grado de accesibilidad a

carretera pavimentada bajo o muy

bajo.

Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años en situación de pobreza
extrema, según municipio, México, 2020

*No disponible hace referencia a los municipios (2,228) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



No.
Pobreza Pobreza extrema

Municipio Personas Municipio Personas

1
Iztapalapa

(Ciudad de México) 5,768

Chilón 

(Chiapas) 319

2
Ecatepec de Morelos 

(Estado de México) 4,987

Ixhuatlán de Madero 

(Veracruz) 242

3 
Puebla

(Puebla) 4,069

Tila

(Chiapas) 234

4
León

(Guanajuato) 3,711

Ocosingo

(Chiapas) 232

5
Gustavo A. Madero 

(Ciudad de México) 3,510

La Trinitaria 

(Chiapas) 224

6
Nezahualcóyotl 

(Estado de México) 3,245

Zitácuaro

(Michoacán) 183

7
Chimalhuacán

(Estado de México) 2,628

Chamula

(Chiapas) 171

8
Toluca

(Estado de México) 2,567

Oxchuc

(Chiapas) 164

9
Naucalpan de Juárez 

(Estado de México) 2,378

Quechultenango

(Guerrero) 156

10
Valle de Chalco Solidaridad 

(Estado de México) 1,947

Hidalgo

(Michoacán) 144

Municipios con mayor número de mujeres de 63 a 64 años en
situación de pobreza y pobreza extrema, México, 2020

• 6 de los 10 municipios con mayor número de mujeres de 63 y 64 años en situación de pobreza se encontraron en el Estado de México, de los cuales,

destacaron Valle de Chalco, Solidaridad y Chimalhuacán por tener porcentajes de 57.5% y 57.6% de mujeres de estas edades en situación de pobreza,

respectivamente.

• De igual forma, 6 de los 10 municipios con mayor número de mujeres de 63 y 64 años en situación de pobreza extrema se localizan en el estado de

Chiapas, en los que, entre el 71.7% y el 96.5% de este grupo poblacional tenían al menos tres carencias sociales y en cada uno el ICTPC mensual

promedio fue inferior a los $1,600 pesos.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años con carencia por rezago
educativo, según municipio, México, 2020

• A nivel nacional, más de 311,000

mujeres de 63 a 64 años

presentaron rezago educativo.

Además, 247 municipios

concentraron más de la mitad de

las mujeres con rezago educativo

en este rango de edad.

• En los municipios de Chilón,

Chamula, Tila y Las Margaritas en

Chiapas, así como Playa Vicente y

Santiago Tuxtla en Veracruz

fueron los que presentaron

porcentajes superiores al 90% y

más de 300 mujeres de 63 a 64

años con rezago educativo. En

estos municipios, el grado

promedio de escolaridad de la

población de 15 años y más fue de

4 a 6 años, lo que equivale a 4to

grado de primaria a 1er grado de

secundaria.

*No disponible hace referencia a los municipios (547) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



Porcentaje de mujeres de 63 a 64 años con carencia por acceso a la
seguridad social, según municipio, México, 2020

• En términos absolutos, la

carencia por acceso a la

seguridad social fue la que

presentó el mayor número

de mujeres de 63 a 64 años

con esta carencia, con poco

más de 406,000 mujeres en

todo el territorio nacional.

• Un total de 9 municipios

presentaron porcentajes del

100% para esta carencia,

además, tuvieron 100

mujeres o más carentes en

este rango de edad, la

mayoría de estos municipios

se caracterizaron por ser de

tipo rural, en el que la

población ocupada se

dedica principalmente a

actividades del sector

primario.

*No disponible hace referencia a los municipios (262) que no cuentan con suficiente precisión estadística considerando un coeficiente de variación mayor al 25%. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.



* La construcción de los deciles fueron a partir del ICTPC promedio municipal de las mujeres de 63 y 64 años.

. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza en los municipios de México, 2020.

Deciles* de ingreso entre las mujeres de 63 a 64 años, México, 2020
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Un total de 909 municipios tuvieron un ICTPC promedio menor a $2,450 pesos para las mujeres de 63 y 64 años, de los cuales, la población 

de San Pablo Cuatro Venados, Coicoyán de las Flores, San Miguel Mixtepec, Santiago Amoltepec y Santiago Tlazoyaltepec en Oaxaca 

registró ingresos inferiores a los $850 pesos en promedio al mes. 



Indicadores del Sistema de Información 

de Derechos Sociales: evidencia para 

la implementación del programa 

Pensión para el Bienestar de mujeres 

de 60 a 64 años



Acceso efectivo 

a derechos  

sociales

Calidad

Accesibilidad

Disponibilidad

Medición de la  

pobreza acceso

básico

SALUD
SEGURIDAD  

SOCIAL
VIVIENDA

Asistencia 

obligatoria

Acceso a 

servicios
Cobertura

Seguridad 

alimentaria y 

limitación

en el consumo 

de alimentos

Materiales  

durables, 

espacio 

suficiente y  

servicios básicos

¿La enseñanza  es 

de calidad?

¿El  

aprovechamiento  

es adecuado?

¿El acceso es  

oportuno?

¿El servicio  público 

es  gratuito?

Educación

¿La  infraestructura 

y el personal son  

suficientes?

¿El servicio  público 

es  gratuito?

¿Los servicios  

están cerca?

¿La atención es  

oportuna?

Salud

¿Los montos de  

las pensiones  son 

suficientes?

¿La población  

tiene acceso a  

protección en  

distintas fases de  

su vida?

Seguridad

social

¿La dieta es  

adecuada?

¿Existen signos  de 

malnutrición?

¿Las viviendas  

cuentan con  

espacios para  

garantizar una  

alimentación  

adecuada?

Alimentación

nutritiva y de

calidad

¿El entorno es  

habitable?

¿El espacio es  

suficiente y  

funcional?

¿Los servicios  

básicos son de  

calidad?

Vivienda

Además de no tener carencias sociales, ¿qué hace falta para
garantizar los derechos sociales?



Acciones 
institucionales 
orientadas a 
garantizar los 
derechos sociales

Materialización en 
mejores 
condiciones de 
vida de las 
personas

Acceso efectivo

Existencia de las 
condiciones necesarias
para que toda persona
vea materializados sus 

derechos sociales

Definición desarrollada en el CONEVAL con base en los conceptos de: UNICEF, 2003; Abramovich, V., 2006;

CDHDF, 2011; OACNUDH, 2012; Pautassi, 2012; Serrano y Vázquez, 2013; Alza Barco, 2014 e IPPDH,

2014.

SIDS

¿Qué es el acceso efectivo a los derechos sociales?



Calidad

Se refiere a que los medios de 

realización del derecho sean 

idóneos para las necesidades y 

características de las personas 

que los utilizarán, es decir, que 

los medios deben ajustarse a 

cada contexto social y cultural 

específico.

Se refiere a que todas las 

personas pueden obtener los 

medios necesarios para realizar 

sus derechos, lo cual implica 

que el Estado ponga dichos 

medios al alcance de todos sin 

discriminación

Disponibilidad

Se refiere a que los medios de 

realización del derecho serán 

óptimos, tengan los 

requerimientos y propiedades, 

que les permitan cumplir con su 

función de manera efectiva 

AdaptabilidadAccesibilidad

Se refiere a que los medios para 

realizar un derecho existen y son 

suficientes, a través de una oferta 

suficiente, ya sea de servicios, 

infraestructura

Dimensiones del acceso efectivo a los derechos sociales



DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 

SOCIAL

Sistema de Información 

de Derechos Sociales  

(SIDS)

En 2019, dentro del marco de la  planeación 

institucional  2018-2026, CONEVAL presentó el . . .

El SIDS aporta información sobre el acceso efectivo de 

la población a derechos sociales y de las desigualdades

en dicho acceso. 

✓ Indicadores de acceso efectivo por derecho social

✓ Metodología: Enfoque Basado en Derechos Humanos

✓ Desagregación por entidad federativa

✓ Múltiples fuentes de información

✓ Actualización periódica

✓ Indicadores de desigualdades entre grupos de población 

prioritarios

El acceso efectivo a derechos sociales como eje de la evaluación
de la política social



Acceso efectivo (AE)

a derechos sociales

5 derechos,  42 indicadores

Desagregación por EF

Desigualdades en 

grupos de población

6 grupos, 137 indicadores

Información a nivel nacional

SIDS

179 indicadores1

11 indicadores

Salud

8 indicadores

Seguridad social

8 indicadores

Alimentación

8 indicadores

Vivienda

7 indicadores

Educación

18 indicadores

Población joven

23 indicadores

Población adulta mayor

25 indicadores

Mujeres indígenas

▪ Metodología: Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)

▪ Múltiples fuentes de información

▪ Actualización bienal

24 indicadores

Población con discapacidad

21 indicadores

Género

26 indicadores

Población infantil y adolescente

Estructura1 del SIDS

1 Esta estructura corresponde a la serie 2016-2022 del SIDS. Adicionalmente, el SIDS cuenta con la serie 2008-2018 cuya estructura se compone de 160 indicadores. Para obtener más información sobre su composición y

contenido, consultar: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Sistema-de-informacion-de-derechos-sociales.aspx



Indicadores nuevos sobre la 

población de 60 a 64 años 

inspirados en el SIDS



Seguridad Social

• Porcentaje de población de 60 a 64 años o más que recibe pensión contributiva, por región socioeconómica (Nuevo)

• Porcentaje de población de 60 a 64 años o más no económicamente activa que recibe jubilación o pensión (contributiva o

no contributiva). (Nuevo)

Población adulta mayor

• Brecha en el porcentaje de población 60 a 64 años que recibe pensión contributiva según sexo. (Nuevo)

• Brecha en el porcentaje de población 60 a 64 años que recibe pensión contributiva según pertenencia étnica. (Nuevo)**

• Porcentaje de la población adulta mayor, cuya principal fuente de ingreso monetario proviene de programas sociales,

según sexo y grupos de edad, y la brecha. (Nuevo)

• Brecha en el porcentaje de población ocupada sin acceso a prestaciones laborales según grupos de edad. (Nuevo)

• Brecha en el promedio de horas a la semana que la población 60 a 64 años dedica a actividades de cuidado no

remuneradas según sexo. (Nuevo)

Mujeres indígenas

• Brecha en el porcentaje de población de 60 a 64 años en situación de pobreza según sexo, pertenencia étnica y ámbito de 

residencia. (Nuevo)

• Brecha en el porcentaje de población en situación de pobreza extrema según sexo, pertenencia étnica y ámbito de 

residencia. (Nuevo)

• Brecha en el porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en el primer y décimo decil de ingresos según pertenencia étnica. 

(Nuevo)

Listado de nuevos indicadores relacionados con la población de 60 a
64 años

** El cálculo de este indicador no es posible para la población de 60 a 64 años, debido a que el número de observaciones para la población indígena en 2018 y 2022 es menor a 400 observaciones.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
o

re
st

e

N
o

rt
e

N
o

ro
e

st
e

P
e

n
ís

u
la

 d
e

 Y
u

c
a

tá
n

N
a

c
io

n
a

l

C
e

n
tr

o
 O

c
c

id
e

n
te

C
e

n
tr

o
 S

u
r

G
o

lfo
 d

e
 M

é
x
ic

o

P
a

c
ífi

c
o

 S
u

r

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 la

 p
o

b
la

c
ió

n

2018 2022*

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

*Regionalización socioeconómica de acuerdo con Bassols (1992)

Porcentaje de población de 60 a 64 años o más que recibe pensión
contributiva, según región socioeconómica.* México, 2018 y 2022



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

* Regionalización socioeconómica de acuerdo con Bassols (1992)
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2018 2022*

Porcentaje de población de 60 a 64 años o más no económicamente
activa que recibe jubilación o pensión (contributiva o no contributiva),*
según región socioeconómica.* México, 2018 y 2022



17.4
20.3

26.2
28.5

8.8 pp
8.1 pp

2018 2022*

Mujeres Hombres

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Porcentaje de población de 60 a 64 años que recibe pensión
contributiva, según sexo, y la brecha. México, 2018 y 2022



7.9 9.2

23.0
25.2

15.1 pp 16.1 pp

2018 2022*

Población indígena Población no indígena

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Porcentaje de población de 60 a 64 años que recibe pensión
contributiva, pertenencia étnica y la brecha. México, 2018 y 2022



40.2

50.6

1.4 0.7

20.1

27.3

11.9

1.8

20.0 pp.

23.2 pp.

-10.5 pp.

-1.1 pp.

2018 2022 2018 2022

Población de 65 años o más Población de 60 a 64 años

Mujeres (a) Hombres (b)

Porcentaje de la población adulta mayor, cuya principal fuente de 
ingreso monetario proviene de programas sociales, según sexo y 
grupos de edad y la brecha. México, 2018 y 2022

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Regresar al listado



84.9 84.4

-11.7 pp
-14.9 pp

73.2
69.5

52.9 51.5

-20.2 pp
-18.0 pp

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2018 2022*

65 años o más 60 a 64 años 15 a 59 años

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Regresar al listado

Porcentaje de población ocupada sin acceso a prestaciones
laborales, según grupos de edad y la brecha. México, 2018 y 2022



Regresar al listado

16.3

18.5

11.0

13.2
5.3 hrs

5.3 hrs

2018 2024

Mujeres Hombres

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Trimestre I, 2018 y 2024. 

Regresar al listado

Promedio de horas a la semana que la población de 60 a 64 años
dedica a actividades de cuidado no remuneradas, según sexo y la
brecha. México, 2018 y 2024



Regresar al listado

79.7

68.1

27.4

21.9

52.3 pp

46.2 pp

2018 2022*

Mujeres indígenas rurales Hombres no indígenas urbanos

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Regresar al listado

Porcentaje de población de 60 a 64 años en situación de pobreza
según sexo, pertenencia étnica y ámbito de residencia, y la brecha.
México, 2018 y 2022



Regresar al listado

38.1

31.3

3.0 2.4

35.1 pp
28.9 pp

2018 2022*

Mujeres indígenas rurales Hombres no indígenas urbanos

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales

Porcentaje de población de 60 a 64 años en situación de pobreza
extrema según sexo, pertenencia étnica y ámbito de residencia, y la
brecha. México, 2018 y 2022



Regresar al listado
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2018 y 2022.

Nota: para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas, disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Notas_pobreza_2022.aspx

Pp: Puntos porcentuales
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Decil I Decil X

Indígenas No indígenas

Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años en el primer y décimo decil
de ingresos según pertenencia étnica, y la brecha. México, 2018 y
2022



Contar con indicadores sobre brechas de desigualdad es crucial para reflejar las disparidades en el acceso efectivo a los

derechos sociales. Estos indicadores permiten:

Identificación de desigualdades: detectar áreas donde existen brechas significativas en materia de ingreso y en el

acceso a los derechos sociales, como: educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación nutritiva y de

calidad.

Planificación y focalización: ayudar a los responsables de la toma de decisiones a diseñar y priorizar intervenciones que

aborden las necesidades más urgentes de la población.

Diseño de intervenciones específicas: con datos precisos, el gobierno puede

diseñar programas específicos que atiendan las necesidades de las poblaciones

más vulnerables, tomando en cuenta sus características.

Distribución de recursos: los indicadores permiten una distribución más

equitativa de los recursos, asegurando que lleguen primero a las poblaciones

que más los necesitan.

Relación entre indicadores del SIDS y la situación socioeconómica de
las mujeres de 60 a 64 años



Recomendaciones

• Es recomendable evaluar si en el segundo año de implementación del programa se ha alcanzado la

cobertura de la población prioritaria. De no ser así, se sugiere redirigir los esfuerzos hacia la atención de

estos grupos prioritarios, tales como las mujeres indígenas y afromexicanas.

• Aunque el programa busca proporcionar un beneficio monetario a los hogares, es importante vincular este

beneficio con el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la LGDS, con el fin de mejorar las

condiciones de vida de manera integral y reducir la vulnerabilidad y dependencia de las mujeres de 60 a

64 años.



Lo que se mide se 

puede mejorar
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