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 Lista de abreviaturas 
y acrónimos

CDESC Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CTMP Comité Técnico para la Medición de la Pobreza

EED Evaluación Específica de Desempeño

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

HLI Hablante de Lengua Indígena

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LBE Línea de Bienestar Económico

LGDS Ley General de Desarrollo Social

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

MAM Muy Alta Marginación

MCS-ENIGH Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares

NNA Niñas, niños y adolescentes o población de 0 a 17 años

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPORTUNIDADES Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

PROSPERA  Programa de Inclusión Social PROSPERA

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
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Resumen ejecutivo

L
a pobreza es más que la escasez o la insuficiencia de ingresos que afecta 
a los individuos, a los hogares o a las comunidades enteras. Esto es par-
ticularmente relevante cuando se aborda la pobreza en la infancia, ya que 
ésta tiene características que le dan a su atención un sentido de urgencia: 
la probabilidad de que se vuelva permanente es más alta que en el caso de 
los adultos, al igual que la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente 

generación. Además, las consecuencias negativas que ocasiona son irreversibles 
en la mayoría de los casos, lo que compromete el desarrollo presente y futuro de 
las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza. 

Con esto en mente, y partiendo de la confluencia entre sus mandatos, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y el Consejo Nacional  
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) han trabajado de manera 
conjunta para generar evidencia y propuestas relacionadas con el análisis de la po-
breza y la política social, con énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el presente documento es el tercero de la serie “Pobreza y de-
rechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México”, que tiene el propósito 
de brindar a la sociedad mexicana diagnósticos actualizados sobre la magnitud, 
características y tendencias de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad a las que 
se enfrentan niñas, niños y adolescentes del país. 

Como país firmante y participante activo en las negociaciones para definir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), México ha aceptado el compromiso de 
“reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas 
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las 
definiciones nacionales”. Este documento busca brindar elementos con la finalidad  
de definir una línea base para el seguimiento de los avances hacia la consecución de 
dicha meta, proporcionando un diagnóstico sobre la magnitud y características  
de la pobreza entre la población infantil y adolescente del país, así como su evolu-
ción en el corto y mediano plazo. ©
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Entre los principales hallazgos del presente estudio se encuentran los siguientes: 

En 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México era pobre; 1 de 
cada 9 se encontraba en pobreza extrema.

53.9 por ciento de la población de 0 a 17 años en México (21.4 millones) carecía de 
las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos 
sociales (educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda 
de calidad y con servicios básicos y a la alimentación). Además, el ingreso de su 
hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.1 

11.5 por ciento de la población infantil y adolescente en el país (4.6 millones) se 
encontraba en pobreza extrema en 2014, al tener carencias en el ejercicio de tres 
o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insufi-
ciente para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes 
esenciales.2

3 de cada 10 personas de 0 a 17 años en México eran vulnerables por caren-
cias sociales o por ingreso.

20.6 por ciento de las personas de 0 a 17 años (8.2 millones) era vulnerable por 
carencias sociales en 2014, es decir, tenía un ingreso mayor a la línea de bienestar, 
pero contaba con una o más carencias sociales; 8.5 por ciento (3.4 millones) era 
vulnerable por ingresos, pues su ingreso era menor al indispensable para cubrir sus 
necesidades básicas, pero no presentaba carencias sociales.

1 de cada 6 niñas, niños y adolescentes en México no era pobre ni vulnerable 
en 2014.

De los aproximadamente 40 millones de personas de 0 a 17 años en el país, sólo 
6.8 millones (17 por ciento) no era pobre ni vulnerable en 2014.

3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes en México (29.6 millones) tenían 
carencia en alguno de sus derechos sociales, y 1 de cada 4 tenía 3 o más 
carencias sociales (9.1 millones).

El derecho social en que la población infantil y adolescente presentaba mayor por-
centaje de carencia era el acceso a la seguridad social, ya que 62.6 por ciento tenía 
esta carencia en 2014. Asimismo, 27.6 por ciento presentaba carencia por acceso 
a la alimentación; 24.8 por ciento carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda; 16.7 por ciento carencia por calidad y espacios en la vivienda, 16.2 por 
ciento carencia por acceso a los servicios de salud, y 8 por ciento rezago educativo.

La población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias 
de pobreza que aquella de otros grupos de edad.

La proporción de personas de 0 a 17 años en pobreza fue 12 puntos porcentuales 
más alto que en la población de 18 a 64 años, así como 8 puntos porcentuales ma-
yor que en la población de 65 años o más. En cambio, el porcentaje de la población 
infantil en pobreza extrema fue aproximadamente 3 puntos porcentuales superior 
al que se observa en otros grupos de edad.

Las características individuales, de los hogares y del entorno geográfico en 
que se desenvuelve la población infantil y adolescente, estaban claramente 
asociadas con sus experiencias de pobreza.

1 Correspondiente al valor de la Línea de Bienestar Económico (LBE), que en agosto de 2014 equivalía a $2,542.13 pesos mensuales por persona para las localidades 
de 2,500 habitantes o más, y a $1,614.65 para las localidades de menos de 2,500 habitantes.

2 Correspondiente al valor de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que en agosto de 2014 equivalía a $1,242.61 pesos mensuales por persona para las localidades 
de 2,500 habitantes o más, y de $868.25 para las localidades de menos de 2,500 habitantes.
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En 2014, 78.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas y 
90.8 por ciento de quienes hablaban una lengua indígena se encontraba en situa-
ción de pobreza. La diferencia respecto de la población infantil y adolescente no 
indígena (27.9 y 40.1 puntos porcentuales, respectivamente) es un claro indicador 
de las enormes desventajas que enfrentaba y enfrenta aún la población indígena 
desde las primeras etapas de la vida.

Las diferencias por sexo en las experiencias de pobreza y vulnerabilidad de la pobla-
ción infantil eran prácticamente inexistentes, con excepción del rezago educativo, 
dimensión en que los hombres presentaban una incidencia mayor que las mujeres 
(diferencia significativa de un punto porcentual). No fue el caso cuando se analizó el 
grado de escolaridad de la jefatura de hogar, donde se observó una mayor inciden-
cia de pobreza cuando la escolaridad fue baja, o al analizar otras características de 
los hogares como el tamaño, la razón de dependencia, y la edad del jefe o jefa de 
hogar, en las que sí se observaron diferencias en la incidencia de pobreza. 

En cuanto al entorno geográfico, la distribución de la pobreza infantil ilustra la per-
sistencia de dos patrones: las entidades que concentran la mayor proporción de po-
blación infantil y adolescente en pobreza son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, 
con incidencias superiores a 70 por ciento en 2014, en tanto que las entidades que 
concentran el mayor número de personas menores de 18 años en pobreza son 
el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco 
y Oaxaca (57.6 por ciento de toda la población infantil y adolescente en pobreza 
del país). Las entidades del norte y la Ciudad de México presentaron los menores 
porcentajes de población de 0 a 17 años en pobreza, principalmente Nuevo León, 
Baja California, Coahuila y Sonora. 
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La población infantil y adolescente en situación de pobreza es heterogénea no 
sólo debido a las características individuales, del hogar o del entorno geográ-
fico, sino también a la etapa específica del ciclo de vida en que se encuentre.

La población de 2 a 5 años es el grupo que presenta mayor incidencia de pobreza 
y pobreza extrema, en gran medida asociada a las diferencias en la carencia por 
rezago educativo: mientras que menos de 1 por ciento de la población de 6 a 11 
años es carente en esta dimensión, la carencia alcanza casi 10 por ciento en la po-
blación de 12 a 17 años y rebasa el 20 por ciento en la población de 2 a 5 años. Las 
mayores incidencias de la carencia por rezago educativo en los grupos de 2 a 5 años 
y de 12 a 17 años se relacionan con el retraso en la aplicación de la obligatoriedad 
de la educación preescolar y media superior; por lo tanto, es importante impulsar 
una adopción más acelerada de las reformas educativas a fin de que ninguna niña y 
ningún niño o adolescente sufran rezago educativo.

La población de 0 a 1 año de edad es el grupo con mayor incidencia de la 
carencia por acceso a los servicios de salud (23.3 por ciento).

La primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo, en la que un ejercicio 
pleno de todos los derechos es fundamental para garantizar un adecuado desarrollo 
físico y mental. Además, existen programas públicos de corte universal orientados 
directamente a la provisión de servicios de salud para esta población, por lo que es 
indispensable impulsar estrategias que refuercen el acceso a los servicios de salud.
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Entre la población de 0 a 17 años, el grupo de 12 a 17 años es el que tiene 
menor porcentaje con ingreso inferior a las líneas de bienestar económico y 
de bienestar mínimo.

En 2014, 60.3 por ciento de la población de 12 a 17 años formaba parte de hogares 
con un ingreso inferior a la línea de bienestar, en tanto que entre las personas de 
0 a 1, 2 a 5 y 6 a 11 años, esta cifra era de 63.2, 63.0 y 64.0 por ciento, respectiva-
mente. Asimismo, 23.8 por ciento de las personas de 12 a 17 años era integrante 
de hogares con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo, mientras que en las 
personas de menor edad este porcentaje era mayor a 26 por ciento. 

Niñas, niños y adolescentes en municipios de muy alta marginación, así como 
aquellos que hablan una lengua indígena, son los grupos con los mayores 
niveles de pobreza, pobreza extrema y con una o más carencias sociales.

9 de cada 10 personas de 0 a 17 años en municipios de muy alta marginación se 
encontraban en situación de pobreza y 1 de cada 2 en pobreza extrema. Además, 
prácticamente toda la población en municipios de muy alta marginación tenía al 
menos una carencia social, y 7 de cada 10 tenían 3 o más carencias sociales.

La reducción en las brechas existentes entre poblaciones consideradas tradi-
cionalmente en desventaja y el resto de la población en algunas de las caren-
cias sociales, sugiere que es posible diseñar mecanismos de política pública 
para abatir las que aún persisten. 

A pesar de las desventajas de la población indígena de 0 a 17 años, en algunas 
carencias sociales presenta niveles de carencia similares a los de la población no 
indígena, como es el caso del acceso a los servicios de salud o el rezago educativo. 
Respecto de las carencias por falta de acceso a servicios de salud, la diferencia en 
la proporción de población infantil indígena y no indígena con carencia fue de 11.6 
puntos porcentuales en 2008; en cambio, en 2014 fue de 1.4 puntos porcentuales. 
Asimismo, en 2014, la población de 0 a 17 años en municipios de muy alta margina-
ción o en localidades rurales, tenía niveles de carencia por esta dimensión que eran 
similares a los de los municipios de muy baja marginación o los de las localidades 
de más de 100 mil habitantes, respectivamente.

Los niveles de pobreza entre la población de 0 a 17 años en el país práctica-
mente no han cambiado desde la crisis financiera global de 2008.3

El porcentaje y el número personas de 0 a 17 años en situación de pobreza no han 
cambiado de manera significativa entre 2010 y 2014, aunque la pobreza extrema 
sí lo ha hecho. Entre 2010 y 2014, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en 
pobreza extrema se redujo en 2.5 puntos porcentuales (1.1 millones), mientras que 
de 2012 a 2014 hubo una reducción de 0.6 puntos porcentuales. 

Detrás de la estabilidad de los niveles de la pobreza de la población de 0 a 17 
años en México se encuentra la combinación de dos tendencias distintas: un 
aumento paulatino en el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en hogares 
con ingresos insuficientes y una reducción sostenida en las carencias sociales 
que experimenta la población infantil y adolescente.

Entre 2010 y 2014, el número de personas de 0 a 17 años con carencia se redujo 
en todas las dimensiones del espacio de los derechos sociales. Asimismo, entre 
2012 y 2014, en cinco de las seis dimensiones del espacio de los derechos so-
ciales también se observó una disminución en el número de personas menores 
de 18 años con carencia. En contraste, el número de personas de 0 a 17 años en 

3 Ver la nota 2 de la segunda sección donde se explica la utilización de la información correspondiente a 2008.

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014 
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hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar y bienestar mínimo aumentó, si 
bien este cambio no fue estadísticamente significativo en los periodos 2010-2014 
y 2012-2014.

Por su parte, la población de 18 años o más presentó patrones mixtos, con reduc-
ciones en las carencias por rezago educativo y acceso a los servicios de salud, 
así como calidad y espacios de la vivienda, pero incrementos en las carencias por 
acceso a la alimentación y servicios básicos en la vivienda, y sin un patrón definido 
en el acceso a la seguridad social. La población de 18 años o más tuvo aumentos 
significativos en el número de personas con ingreso inferior a la LBE en 2010-2014 
y 2012-2014. El fenómeno anterior no pudo ser contrarrestado por las mejoras en 
el espacio de los derechos sociales, y redundó en un aumento significativo del 
número de personas pobres en ambos periodos. 

Las diferencias en los patrones de la población de 0 a 17 años y la de 18 años o 
más, sugieren que la respuesta de políticas públicas para enfrentar los retos debe 
tomar en consideración las distintas necesidades y dinámicas de cada uno de estos 
grupos, en el espacio de cada uno de los derechos sociales y en relación con la 
situación de los ingresos de sus hogares. 

El acceso a los servicios de salud presentó un claro patrón de reducción de los 
niveles de carencia y el número de personas carentes entre 2010 y 2014, tanto 
para la población de 0 a 17 años, como en la de 18 años o más. 

En particular, el número de niñas, niños y adolescentes con carencia en esta dimen-
sión se redujo en 1.3 millones de 2012 a 2014, y en 4.7 millones entre 2010 y 2014. 
Entre la población de 18 años o más se encuentran reducciones importantes en el 
número de personas con carencia en este indicador, tanto en 2012-2014, como en 
2010-2014. Aunque la expansión del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) en la última década puede contribuir a explicar la reducción de los niveles 
de carencia en esta dimensión, existen dudas sobre su capacidad para proveer 
servicios de calidad a toda la población, por lo que ya no sólo se trataría de un 
problema de acceso, sino también de calidad de los servicios, especialmente en las 
áreas rurales o marginadas (Escobar y González, 2012; CONEVAL, 2013; CONEVAL, 
2015d).

Una posibilidad para explicar la falta de cambios en los niveles de pobreza de 
la población de 0 a 17 años es que las personas de este grupo que dejan de 
ser carentes en una dimensión siguen presentando carencias en otras dimen-
siones. Lo anterior llama la atención sobre la multiplicidad de carencias que 
experimentan niñas, niños y adolescentes en México que, en consecuencia, 
requieren respuestas intersectoriales.

En 2014, 69.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza 
tenía más de una carencia social, y 36.0 por ciento tenía 3 o más carencias sociales. 
Sin embargo, el número de carencias promedio de la población infantil en situación 
de pobreza se ha reducido en el periodo, al pasar de 2.53 en 2010 a 2.23 en 2014.

Se han logrado avances para atender las carencias en los derechos sociales 
de la población infantil y adolescente, pero la falta de mejoras en el nivel de 
ingreso de los hogares es una de las grandes tareas pendientes para lograr 
una reducción efectiva de los niveles de pobreza.

Además de realizar esfuerzos importantes para disminuir las carencias en el espa-
cio de los derechos sociales, se requiere una atención integral a las necesidades de 
la población infantil y adolescente para lograr una reducción efectiva de la pobreza 
que les afecta, lo que implica la necesidad de intensificar los esfuerzos existentes 
para lograr incrementar de manera sostenible los ingresos de sus hogares.

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014 
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1
L

a Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de la que México es 
signatario desde 1990, estipula en su artículo 4º la obligación de los Estados 
Parte de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención 
hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Este instrumento in-
ternacional marcó un cambio de paradigma en la concepción tradicional de 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de asistencia, para dar lugar a su 
reconocimiento como sujetos plenos de derechos. 

En los años posteriores a la ratificación de la CDN, el Estado mexicano ha reforzado 
su compromiso con el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescen-
cia a través de diversas reformas legislativas, entre las que destaca la promulga-
ción, en diciembre de 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA). Este ordenamiento reconoce al principio del interés 
superior de la niñez como elemento rector de las decisiones que se tomen respec-
to de este sector de la población, procurando en todo momento el cumplimiento 
integral de sus derechos. 

En este contexto, la medición oficial de la pobreza en México, cuya metodología 
tiene una perspectiva de derechos, constituye una herramienta para apoyar el di-
seño y la mejora de las políticas públicas orientadas a superarla. En particular, es 
importante analizar y atender la pobreza en la infancia y en la adolescencia porque 
genera daños, a veces irreversibles, en el desarrollo físico y psicoemocional. Si las 
condiciones fisiológicas de una niña, niño o adolescente se ven afectadas por la 
pobreza, vivirá más tiempo con las secuelas de este padecimiento que si hubiera 
empezado a ser pobre en su vida adulta.

En el caso específico de las deficiencias por carencias nutricionales o de salud, 
la particular combinación entre tipo de daño, efecto y permanencia del mismo, 
hace más vulnerable a la población infantil y adolescente en situación de pobreza, 
comparada con la población adulta. De manera similar, ante un escenario de inasis-
tencia a la escuela primaria, resulta difícil o imposible recuperar posteriormente un 
nivel adecuado para continuar en igualdad de condiciones los siguientes niveles de 
educación. 

El CONEVAL y UNICEF han desarrollado una serie de reportes donde se analiza la si-
tuación de la pobreza en la población infantil y adolescente en México, utilizando las 
mismas fuentes de información de las mediciones oficiales de pobreza (CONEVAL/
UNICEF, 2013 y 2014). Como fruto de esta colaboración, se han presentado dos de 
estos diagnósticos, que brindan información sobre la situación de la pobreza y los 

Introducción
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derechos sociales de las niñas, niños y adolescentes en México para los periodos 
2008-2010 y 2010-2012. 

El presente documento es el tercero de esta serie. Con él, UNICEF y el CONEVAL 
buscan brindar a la sociedad mexicana información actualizada sobre la magnitud 
y características de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que experimentan 
niñas, niños y adolescentes en México (CONEVAL/UNICEF, 2013 y 2014). Este aná-
lisis cobra mayor relevancia en el contexto de la entrada en vigor de la LGDNNA, 
y las correspondientes leyes estatales en la materia, que establecen la obligación 
de los tres órdenes de gobierno de diseñar e implementar programas, tanto uno 
nacional como en cada una de las entidades federativas, con objeto de garantizar 
de manera integral los derechos de la infancia. 

Igualmente, en el marco de la reciente aprobación de la agenda para el desarro-
llo post 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual ha definido 
una serie de objetivos, metas y acciones para alcanzar un mundo más equitativo, 
próspero, pacífico y con mayor respeto hacia el planeta (ONU, 2015), el primero 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconoce los retos que persisten 
en el ámbito global para erradicar la pobreza en todas sus formas. México, como 
país firmante y participante activo en las negociaciones para definir los ODS (SRE, 
2016), ha aceptado el compromiso de “reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 
sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales” (meta 1.2 de los ODS).

En el marco de dicho compromiso, esta edición del estudio sobre Pobreza y de-
rechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, busca brindar 
elementos para definir una línea de base para el seguimiento de los avances hacia 
la consecución de esta meta en el caso específico de la población infantil y adoles-
cente, así como para apoyar el diagnóstico de la situación de la infancia con miras a 
elaborar el programa nacional de derechos de la infancia y los programas estatales 
en la materia, según lo dispuesto en la LGDNNA. 

Con este propósito, se presenta, en primer lugar, un diagnóstico sobre la situación 
de la pobreza entre la población infantil y adolescente, utilizando la información 
más reciente disponible, es decir, la correspondiente a 2014. Enseguida, se realiza 
un perfil de la población de 0 a 17 años en situación de pobreza, a fin de visibilizar 
la heterogeneidad que existe dentro de la población infantil y adolescente, tanto 
por sus características individuales como por las de sus hogares. En la siguiente 
sección, se explora cómo la ubicación geográfica se relaciona con los niveles de 
pobreza y con las carencias sociales de la población infantil. En la quinta sección, se 
presenta la evolución de los principales indicadores, utilizando la información dispo-
nible sobre el periodo 2008-2014. Aunque la medición de 2008 no es estrictamente 
comparable con las posteriores, se presenta la evolución en los indicadores que sí 
son comparables, o bien considerando las diferencias pertinentes.4

De esta forma, se pone a disposición del público información sobre la magnitud y 
las características de la pobreza y los derechos sociales de la población infantil y 
adolescente en 2014, así como las principales tendencias en el periodo de 2010 a 
2014. Lo anterior proporcionará una mirada de corto y mediano alcance con objeto 
de detectar las áreas en que se han presentado avances, así como aquellas en que 
aún persisten retos significativos para la política de desarrollo social y el cumpli-
miento de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México.

4 La definición de pobreza actualmente utilizada en México fue introducida en 2009 y en ese mismo año se presentó la medición correspondiente a 2008. La fuente 
de información utilizada en esa primera medición, el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH), 
no incorporaba una de las variables utilizadas en el indicador de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda: el combustible utilizado para cocinar, 
de manera diferenciada al uso de chimenea en la vivienda. Las mediciones posteriores para 2010, 2012 y 2014 sí incorporan esta variable, por lo cual no son 
estrictamente comparables a la de 2008. No obstante, en estos últimos años es posible calcular los niveles de pobreza sin considerar la variable faltante en 2008, 
lo cual permite construir la serie completa desde ese año. Esta información se presenta en la cuarta sección del documento.
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2
E

n 2014, 53.9 por ciento de la población de 0 a 17 años en México, es decir, 
21.4 millones de niñas, niños y adolescentes, se encontraba en situación 
de pobreza.5 Una de cada dos personas menores de 18 años carecía de 
las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus 
derechos sociales: educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o 

acceso a la alimentación.6 Además, en sus hogares no se disponía de los recursos 
indispensables para satisfacer las necesidades básicas.7 Esta población presentaba, 
en promedio, 2.2 carencias sociales, lo cual implica que la mayoría de la población 
infantil y adolescente en pobreza no ejercía al menos dos de sus derechos sociales. 

En este mismo año, 11.5 por ciento de la población infantil y adolescente (4.6 millo-
nes) se encontraba en pobreza extrema al presentar carencias en el ejercicio de tres 
o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente 
para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esencia-
les, aun si dedicaran todo su ingreso para este fin.8 Niños, niñas y adolescentes en 
esta situación tenían en promedio 3.6 carencias sociales. La población de menos 
de 18 años en situación de pobreza moderada ascendía, en 2014, a 16.8 millones, lo 
cual se traduce en que 42.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes eran pobres, 
pero no pobres extremos. La población en este grupo tenía 1.9 carencias sociales 
en promedio.

La medición oficial utilizada en México, además de identificar a las personas en 
situación de pobreza, permite distribuir a toda la población a partir de los ejes de de-
rechos sociales y bienestar económico (ver recuadro 1). La gráfica 1 muestra cómo 
la población infantil y adolescente del país se distribuía en las distintas categorías 
de pobreza y vulnerabilidad en 2014.

Esta gráfica muestra también que 20.6 por ciento (8.2 millones) de las personas 
de 0 a 17 años era vulnerable por carencias sociales en 2014, es decir, contaba con 
una o más carencias sociales (1.7 en promedio) y era miembro de un hogar con un 
ingreso superior a la LBE. Asimismo, 8.5 por ciento (3.4 millones) era vulnerable por 
ingresos, pues a pesar de no presentar carencias sociales, era parte de un hogar 

5 Ver el recuadro 1, donde se encuentran los detalles de la definición de pobreza y cada uno de los indicadores utilizados para su construcción.
6 Los derechos sociales en este contexto se refieren a aquellos especificados por la Ley General de Desarrollo Social. Aunque estos derechos no corresponden 

a todos los derechos fundamentales de la población infantil y juvenil, todos son considerados derechos fundamentales tanto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como por los distintos instrumentos asociados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel internacional (CONEVAL, 
2009a).

7 El valor de referencia utilizado es la Línea de Bienestar Económico (LBE), que en agosto de 2014 equivalía a $2,542.13 pesos para las localidades de 2,500 habi-
tantes o más (áreas urbanas) y $1,614.65 para las localidades de menos de 2,500 habitantes (áreas rurales). La LBE representa el valor monetario de una canasta 
de alimentos, bienes y servicios básicos (CONEVAL, 2012a).

8 El valor de referencia utilizado es la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que en agosto de 2014 equivalía a $1,242.61 pesos para las localidades de 2,500 habitantes 
o más (áreas urbanas) y $868.25 para las localidades de menos de 2,500 habitantes (áreas rurales). La LBM representa el valor monetario de una canasta alimen-
taria básica (CONEVAL, 2012a).

La pobreza 
infantil en 2014
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con ingreso inferior a la LBE. Las cifras anteriores dejan ver que 29.1 por ciento de 
la población infantil y adolescente, sin ser considerada pobre, presentaba algún tipo 
de vulnerabilidad, ya sea porque su hogar tenía un ingreso insuficiente o porque 
registraba carencias en uno o más de sus derechos sociales. Es necesario resaltar 
que esta población, a pesar de no ser considerada pobre, sigue siendo objeto de 
la política de desarrollo social, pues enfrenta limitaciones significativas para ejercer 
derechos fundamentales que deberían estar garantizados por el Estado, o bien 
carece de recursos para satisfacer sus necesidades esenciales.

En 2014, sólo 1 de cada 6 personas de 0 a 17 años en México no presentaba caren-
cias sociales, ni su hogar tenía un ingreso inferior a la LBE: de los aproximadamente 
40 millones de niños, niñas y adolescentes en el país,9 sólo 6.8 millones (17 por 
ciento) no era pobre ni vulnerable. Al analizar por separado las carencias en el espa-

9 De acuerdo con la información del MCS-ENIGH 2014 (INEGI, 2015).

GRÁFICA 1. Distribución de la población de 0 a 17 años, según condición 
de pobreza. 2014

'

Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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RECUADRO 1. Medición de la pobreza en México

En 2009, México se convirtió en el primer país en adoptar una medición oficial de pobreza basada en un 
enfoque multidimensional. Esta medición combina tres espacios analíticos: el bienestar económico, los 
derechos sociales y el contexto territorial o comunitario (CONEVAL, 2009a). Una persona se considera 
pobre si su ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar Económico (LBE) (i. e., no dispone de los 
recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren todos los integrantes de 
su hogar) y cuenta con una o más carencias en el espacio de los derechos sociales (ver tabla 1).

Con el propósito de brindar información relevante para focalizar programas sociales y definir políticas públi-
cas, se clasifica a toda la población en función de los ejes analíticos de la definición de pobreza. En primer 
lugar, entre la población pobre se considera en pobreza extrema a las personas con tres o más carencias 
sociales y un ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM, que representa el valor de una canasta 
alimentaria básica). La población pobre que no se encuentra en pobreza extrema, se considera en pobreza 
moderada. La población con una o más carencias sociales e ingreso mayor a la LBE es considerada vulne-
rable por carencias sociales. La población que no presenta carencias sociales pero sí un ingreso inferior a la 
LBE se considera vulnerable por ingresos. Finalmente, la población sin carencias sociales y con un ingreso 
superior a la LBE se considera no pobre ni vulnerable (o simplemente, no pobre). La gráfica 1 muestra 
esquemáticamente estas definiciones.

FIGURA 1. Definición de pobreza en México

TABLA 1. Definición de los indicadores de carencia social

Indicador Definición

Rezago educativo
Se considera con carencia por rezago educativo a la población de 3 a 15 años que no asiste a un centro 
de educación formal ni cuenta con la educación básica obligatoria, o bien, a la población de 16 años o 
más que no cuenta con la educación básica obligatoria correspondiente a su edad. 

Acceso a los 
servicios de salud

Se considera con carencia por acceso a los servicios de salud a la población no adscrita a servicios 
médicos en instituciones públicas o privadas, ni inscrita al Seguro Popular. 

Acceso a la 
seguridad social

Se considera con carencia por acceso a la seguridad social a la población que, estando ocupada, no 
cuenta con las prestaciones sociales marcadas por la ley, no es jubilada o pensionada, no es familiar 
directo de alguna persona en los dos casos anteriores, y a aquella que tiene 65 años o más, pero no 
cuenta con el apoyo de algún programa de pensiones para adultos mayores. 

Calidad y espacios 
de la vivienda

Se considera con carencia por calidad y espacios de la vivienda a la población que habita en viviendas 
con piso, techo o muros de material inadecuado, o con un número de personas por cuarto mayor o 
igual que 2.5. 

Acceso a los 
servicios básicos 
en la vivienda

Se considera con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda a la población que habita 
en viviendas sin acceso al servicio de agua de la red pública, drenaje o electricidad, o que utiliza leña o 
carbón sin chimenea como combustible para cocinar en la vivienda.

Acceso a la 
alimentación

Se considera con carencia por acceso a la alimentación a la población con restricciones moderadas o 
severas para acceder en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana. 

Fuente: CONEVAL (2009a).

Vulnerables por carencias sociales
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cio de los derechos sociales y el bienestar económico, es posible profundizar en las 
privaciones que experimenta la población infantil. La tabla 2 presenta el porcentaje 
y el número de personas con carencias en la población total, de 0 a 17 años, y de 
18 años o más. 

El derecho social en que la población infantil y adolescente presenta mayor porcen-
taje de carencia es el acceso a la seguridad social, 62.6 por ciento (24.9 millones) 
en 2014. El resto de las carencias sociales se hallaban presentes en menos de 30 
por ciento de la población infantil y adolescente. La carencia por rezago educativo 
fue la de menor frecuencia, pues afectó a 3.2 millones de personas (8 por ciento). 
No obstante, aproximadamente 3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes (74.4 por 
ciento, 29.6 millones) tenía carencia en al menos uno de sus derechos sociales, y 
1 de cada 4 (22.8 por ciento, 9.1 millones) tenía 3 o más carencias sociales. En el 
espacio del bienestar económico, 62.4 por ciento de la población infantil formaba 
parte de hogares con ingreso inferior a la LBE (24.8 millones), y 25.9 por ciento 
(10.3 millones) de hogares con ingreso insuficiente para alcanzar la LBM. 

La tabla 2 permite apreciar que, al igual que en las mediciones previas, la incidencia 
de pobreza observada en la población de 0 a 17 años es mayor que en otros grupos 
etarios. En la gráfica 2 se compara la distribución de la población menor de 18 
años en las distintas clasificaciones que se utilizan en la definición de pobreza con 
aquella observada en personas de otros grupos de edad y otros segmentos de la 
población.

Las tres primeras columnas de la gráfica 2 muestran que el porcentaje de las 
personas de 0 a 17 años en pobreza es 12 puntos porcentuales más alto que en 
la población de 18 a 64 años, así como 8 puntos porcentuales mayor que en la 
población de 65 años o más. Asimismo, el porcentaje de la población infantil en 

TABLA 2. Pobreza y carencias sociales de la población total de 0 a 17 años y de 18 años o más.  
México, 2014

Indicadores
Toda la población Población de 0 a 17 años Población de 18 años o más

Porcentaje Millones Porcentaje Millones Porcentaje Millones

Pobreza

Pobreza 46.2 55.3 53.9 21.4 42.3 33.9

Pobreza moderada 36.6 43.9 42.4 16.8 33.8 27.1

Pobreza extrema 9.5 11.4 11.5 4.5 8.5 6.9

Vulnerable por carencias sociales 26.3 31.5 20.6 8.2 29.1 23.3

Vulnerable por ingresos 7.1 8.5 8.5 3.4 6.4 5.1

No pobre y no vulnerable 20.5 24.6 17.0 6.8 22.2 17.8

Carencias sociales

Rezago educativo 18.7 22.4 8.0 3.2 24.0 19.2

Acceso a los servicios de salud 18.2 21.8 16.2 6.5 19.1 15.3

Acceso a la seguridad social 58.5 70.1 62.6 24.9 56.4 45.2

Calidad y espacios de la vivienda 12.3 14.8 16.7 6.6 10.2 8.1

Servicios básicos de la vivienda 21.2 25.4 24.8 9.8 19.5 15.6

Acceso a la alimentación 23.4 28.0 27.6 11.0 21.3 17.0

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 72.4 86.8 74.4 29.6 71.4 57.2

Con 3 o más carencias 22.1 26.5 22.8 9.1 21.8 17.4

Ingreso menor a la LBE 53.2 63.8 62.4 24.8 48.7 39.0

Ingreso menor a la LBM 20.6 24.6 25.9 10.3 17.9 14.3

Fuente: elaboración propia a partir de información del CONEVAL y el MCS-ENIGH (2014).
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pobreza extrema es aproximadamente 3 puntos porcentuales mayor que el de las 
personas de los otros grupos de edad. Este patrón, observado en los estudios 
anteriores, sugiere que la población infantil y adolescente sufre con más frecuencia 
las experiencias de pobreza que aquella de otros grupos de edad. También resulta 
importante mencionar que la población de 0 a 17 años cuenta con mayor porcen-
taje de personas vulnerables por ingresos que la población total (ver tabla 2). En 
contraste, el porcentaje de la población infantil con una o más carencias sociales, 
o con 3 o más carencias sociales, es similar al de toda la población. Lo anterior 
sugiere que el ingreso de los hogares es un elemento crucial para entender por qué 
la población infantil presenta mayores niveles de pobreza y pobreza extrema que el 
resto de la población.

Otros grupos presentan incidencias de pobreza y pobreza extrema mayores a las 
observadas en la población infantil. Como se muestra en la gráfica 2, la población en 
localidades de menos de 2,500 habitantes (áreas rurales), o la población indígena,10 
registraron incidencias de pobreza y pobreza extrema marcadamente mayores a las 
de la población infantil y adolescente en 2014.11 Sin embargo, aproximadamente 40 
por ciento de la población indígena o en áreas rurales es menor de 18 años, lo que 
sugiere que, en estas poblaciones, niñas, niños y adolescentes enfrentan mayores 
desventajas que el resto de las personas de 0 a 17 años. En la siguiente sección, 
se analizan las situaciones de pobreza y vulnerabilidad a las que se enfrenta la po-
blación infantil y adolescente, dependiendo de sus características individuales, de 
las de sus hogares o de las comunidades a las que pertenecen, a fin de destacar la 
heterogeneidad de las situaciones de pobreza y privación que experimentan niñas, 
niños y adolescentes en México.

10 De acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 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.

11 En la tabla A3.2 del Anexo 3 se muestran las estimaciones correspondientes a los resultados contenidos en la gráfica 2.

GRÁFICA 2. Distribución de la población, según condición de pobreza en 
grupos seleccionados. 2014
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3
U

na de las conclusiones más claras de los reportes anteriores sobre po-
breza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México 
es que las características individuales, de los hogares y del entorno 
geográfico en que se desenvuelve la población infantil y adolescente 
están claramente asociadas con la frecuencia con la que experimentan 
situaciones de pobreza. En el caso de este reporte, se analiza cómo las 

diferencias por sexo, edad, pertenencia étnica y características del hogar del que 
forman parte se relacionan con las experiencias de pobreza que experimenta la 
población de 0 a 17 años. Aunque estas características no son las únicas relevantes, 
proporcionan un panorama del tipo de asociaciones que es posible observar con la 
información disponible, visibilizando algunos de los grupos con mayores desven-
tajas y abriendo la puerta a futuras investigaciones sobre los determinantes de la 
pobreza y la vulnerabilidad en esta población.

3.1 Diferencias por sexo y grupo de edad

La tabla 3 presenta el conjunto de los indicadores de pobreza y carencias sociales 
de la población infantil, por sexo y subgrupos de edad. Al analizar cómo las expe-
riencias de pobreza y vulnerabilidad de la población infantil difieren según el sexo, 
es posible apreciar que las diferencias entre hombres y mujeres son prácticamente 
inexistentes. El único caso en que es posible apreciar una diferencia estadística-
mente significativa por sexo es el de la carencia por rezago educativo, la cual es ma-
yor en los hombres en comparación con las mujeres por casi un punto porcentual.12

Las diferencias por grupo de edad (ver gráfica 3) evidencian que la población de 2 a 
5 años es el grupo con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, aunque la 
diferencia es estadísticamente significativa sólo respecto de la población de 12 a 17 
años en el caso de pobreza, y respecto de la población de 6 a 11 y 12 a 17 años en 
el caso de la pobreza extrema. 

Los mayores niveles de pobreza observados en el grupo de 2 a 5 años están asocia-
dos, en gran medida, a la carencia por rezago educativo. Mientras que la incidencia 
de la carencia por rezago educativo es menor a 1 por ciento entre la población de 
6 a 11 años, ésta alcanza casi 10 por ciento entre la población de 12 a 17 años, y 
rebasa 20 por ciento en la población de 2 a 5 años. Lo anterior puede explicarse por 
el retraso en la aplicación de la obligatoriedad de la educación preescolar y media 

12 En el anexo estadístico es posible consultar las estimaciones de cada uno de los indicadores con sus respectivos errores estándar en el periodo 2010 a 2014, 
así como en el periodo de 2008 a 2014 para los indicadores seleccionados. En este anexo se presentan además las pruebas de hipótesis correspondientes a los 
cambios entre 2010-2012, 2012-2014 y 2010-2014. Las pruebas de hipótesis correspondientes a comparaciones entre grupos no están contenidas en este anexo, 
pero es posible realizarlas siguiendo la metodología descrita en CONEVAL (2009b). Los resultados discutidos en el texto son estadísticamente significativos a 
menos de que se indique lo contrario.

Perfil de la población 
infantil y adolescente 
en pobreza
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TABLA 3. Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según sexo y grupo de edad. 
México, 2014 (porcentajes)

Indicadores

Población de 0 a 17 años

Total
Sexo Edad

Hombres Mujeres 0 a 1 año 2 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años

Pobreza

Pobreza 53.9 53.8 53.9 54.1 55.2 54.3 52.6

Pobreza moderada 42.4 42.4 42.3 42.5 42.1 43.2 41.7

Pobreza extrema 11.5 11.4 11.6 11.6 13.1 11.2 10.9

Vulnerable por carencias sociales 20.6 20.8 20.3 19.9 21.1 17.9 23.1

Vulnerable por ingresos 8.5 8.4 8.6 9.1 7.8 9.6 7.7

No pobre y no vulnerable 17.0 17.0 17.1 16.9 16.0 18.2 16.7

Carencias sociales

Rezago educativo 8.0 8.4 7.5 20.3 1.0 9.4

Acceso a los servicios de salud 16.2 16.6 15.9 23.3 15.3 14.6 16.5

Acceso a la seguridad social 62.6 62.8 62.3 64.2 60.5 61.0 65.0

Calidad y espacios de la vivienda 16.7 16.7 16.7 19.0 17.9 16.7 15.2

Servicios básicos de la vivienda 24.8 24.7 24.8 24.5 24.4 24.8 25.0

Acceso a la alimentación 27.6 27.6 27.6 23.6 25.8 27.9 29.4

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 74.4 74.6 74.3 74.0 76.2 72.2 75.6

Con 3 o más carencias 22.8 23.1 22.5 22.5 25.1 20.3 24.0

Ingreso menor a la LBE 62.4 62.2 62.6 63.2 63.0 64.0 60.3

Ingreso menor a la LBM 25.9 25.6 26.1 26.2 26.8 27.4 23.8

Fuente: elaboración propia a partir de información de la página de internet del CONEVAL y el MCS-ENIGH (2014).

GRÁFICA 3. Incidencia de las carencias sociales en la población infantil, 
según grupos de edad. México, 2014 (porcentajes)
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Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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superior. Aunque en ambos casos es posible esperar una 
reducción gradual en los niveles de carencia en el corto y 
mediano plazo, la población infantil y adolescente que no 
asiste o abandona la escuela antes de tiempo estará en 
situación de desventaja por el resto su vida. Es particular-
mente importante impulsar cambios más acelerados en 
el sector educativo para que ninguna niña, ningún niño o 
adolescente sufran rezago educativo.

La carencia por acceso a los servicios de salud, en cam-
bio, es superior en más de 5 puntos porcentuales en la 
población de 0 a 1 año de edad, quizás el grupo que más 
requiere dicho acceso. Una atención médica inadecuada, 
que no monitoree el desarrollo físico y mental, puede tener 
mayores consecuencias a largo plazo. Esta disparidad es 
particularmente grave, pues existen programas públicos 
de corte universal orientados directamente a la provisión 
de servicios de salud gratuitos para esta población, por lo 
cual sería valioso investigar los motivos detrás de la alta 
incidencia de esta carencia en el referido grupo de edad. 

La primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo, 
en la que un ejercicio pleno de todos los derechos es fun-
damental para garantizar un adecuado crecimiento físico 
y mental. Por ello, es fundamental contar con políticas 
integrales de atención a la primera infancia que permitan 
que todos los niños y niñas alcancen su máximo poten-
cial. Asimismo, es importante revertir la actual situación 
en la que el gasto per cápita en desarrollo humano (aquel 
destinado a promover las tres dimensiones del Índice de 
Desarrollo Humano, IDH: salud, educación e ingreso) es 
inferior en el caso de los niñas y niñas en la primera infan-
cia, en comparación con otros grupos de edad dentro de 
la población menor de 18 años, a pesar de ser el grupo 
con menor IDH (UNICEF/PNUD, 2015). 

Además de ser regresiva, la inversión en la atención de la 
niñez de 0 a 5 años de edad en México se sitúa por debajo 
de otros países de América Latina como porcentaje del PIB (0.8 por ciento en 2013), 
en tanto que en países como Honduras, Costa Rica y Argentina fue superior a 1 
por ciento del PIB en ese año (1.6, 1.5 y 1.3 por ciento, respectivamente). Cuando 
se estima la proporción del gasto público total en este grupo de edad, México 
sigue estando por debajo de países como Honduras y Guatemala, y una tendencia 
similar se observa al analizar el gasto en la primera infancia como porcentaje del 
gasto público social, que en México fue de 7.6 por ciento, pero en Honduras fue de 
14.1 y en Costa Rica de 13.3 por ciento, de acuerdo con el estudio sobre inversión 
en la primera infancia en América Latina elaborado por UNICEF, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). (UNICEF, 2015). 

Por otra parte, las carencias por acceso a la alimentación y por calidad y espacios de 
la vivienda también registraron diferencias significativas entre los grupos de edad. 
En particular, la carencia por acceso a la alimentación se presentó en un mayor 
porcentaje de la población de 12 a 17 años que en los otros grupos de edad, si bien 
la diferencia sólo fue estadísticamente significativa respecto de los grupos de 0 a 
1 año de edad y de 2 a 5 años. Además, la carencia por calidad y espacios de la 
vivienda tuvo una mayor incidencia entre la población de 0 a 1 año que en los grupos 
de 6 a 11 y 12 a 17 años. 
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Un caso particular ocurrió en el espacio del bienestar económico, en que la pobla-
ción de 12 a 17 años exhibió menores niveles de privación que los otros grupos 
de la población infantil. En 2014, 60.3 por ciento de la población de 12 a 17 años 
formaba parte de hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar, cuando entre 
las personas de 0 a 1, 2 a 5 y 6 a 11 años esta cifra era de 63.2, 63.0 y 64.0 por 
ciento, respectivamente. Asimismo, 23.8 por ciento de las personas de 12 a 17 
años era integrante de hogares con un ingreso inferior a la LBM, mientras que 
en las personas de menor edad, este porcentaje era mayor a 26 por ciento. La 
información disponible no permite profundizar en las razones detrás de este patrón; 
sin embargo, es importante comprender por qué los hogares con personas en este 
rango de edad tienen mayores niveles de ingreso, ya que esto podría estar asociado 
a problemas de deserción escolar e incorporación temprana al mercado laboral.13

3.2 Población indígena

Una de las características que con mayor frecuencia se asocia en la literatura es-
pecializada con las experiencias de pobreza es la pertenencia étnica (Cimadamore 
et al., 2006; CONEVAL, 2012b; Hall y Patrinos, 2010; Plant, 1998; CEPAL y UNICEF, 
2012). En este sentido, la tabla 4 presenta el porcentaje de la población de 0 a 
17 años en cada una de las categorías de la definición de pobreza y con alguna 
de las carencias sociales. La definición de población indígena no es única y pue-
de ser construida a partir de distintos atributos asociados a la adscripción a una 

13 De acuerdo con información del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, 20.3 por ciento de la población de 14 a 17 años 
se encontraba ocupada en ese año. Entre las personas de 10 a 13 y 5 a 9 años esta cifra alcanzaba 6.3 y 1.4 por ciento, respectivamente (INEGI, 2014). En este 
mismo estudio se reportó, además, que 30.9 por ciento de las personas de 5 a 17 años ocupadas aportaban ingreso a su hogar, lo cual puede ser uno de los 
factores detrás de la menor proporción de personas en hogares con ingreso inferior a la LBE y la LBM reportadas anteriormente.
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etnia (CONEVAL, 2012b). Por ello, en este documento se utilizan dos definiciones 
distintas de población indígena: población que habla una lengua indígena (HLI) y 
población que reside en hogares considerados indígenas.14

Considerando las definiciones de población indígena antes referidas, en 2014 había 
4.6 millones de niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas (11.5 por ciento 
de la población infantil y adolescente), mientras que 1.8 millones (5.3 por ciento 
del total) eran hablantes de lengua indígena.15 La tabla 4 presenta los niveles de 
pobreza y carencias sociales en estas poblaciones y considera ambas definiciones 
de población indígena, así como a la población no indígena.

De manera similar a lo observado en años previos, en 2014, 78.6 por ciento de las 
niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas y 90.8 por ciento de quienes ha-
blaban una lengua indígena se encontraban en situación de pobreza. La diferencia 
respecto de la población infantil y adolescente no indígena (27.9 y 40.1 puntos por-
centuales, respectivamente) es un claro indicador de las enormes desventajas que 
enfrenta la población indígena en las primeras etapas de la vida. Las privaciones de 
la población indígena, sin embargo, son mucho más profundas, pues mientras 8.5 
por ciento de la población menor de 18 años no indígena se encontraba en pobreza 

14 De acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se considera población indígena a todas las personas 
que forman parte de un hogar indígena, es decir, en hogares 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. 

15 Cabe resaltar que, debido a restricciones en la fuente de información, en el caso de la población hablante de lengua indígena sólo se considera a la población de 
3 a 17 años.

TABLA 4. Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según diferentes definciones de 
pertenencia étnica. México, 2014 (porcentajes)

Indicador

Población de 0 a 17 años

Total No indígena1 Hogar indígena2 Hablantes de lengua 
indígena3

Pobreza

Pobreza 53.9 50.7 78.6 90.8

Pobreza moderada 42.4 42.2 43.5 36.8

Pobreza extrema 11.5 8.5 35.1 54.0

Vulnerable por carencias sociales 20.6 21.4 14.2 8.4

Vulnerable por ingresos 8.5 9.2 3.4* 0.2*

No pobre y no vulnerable 17.0 18.8 3.8 0.6*

Carencias sociales

Rezago educativo 8.0 7.4 12.1 16.4

Acceso a los servicios de salud 16.2 16.1 17.5 16.7

Acceso a la seguridad social 62.6 59.6 85.1 97.4

Calidad y espacios de la vivienda 16.7 13.8 38.7 49.4

Servicios básicos de la vivienda 24.8 19.5 65.3 84.1

Acceso a la alimentación 27.6 25.7 42.0 48.0

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 74.4 72.1 92.8 99.2

Con 3 o más carencias 22.8 18.9 53.4 69.8

Ingreso menor a la LBE 62.4 59.8 82.0 91.0

Ingreso menor a la LBM 25.9 22.7 50.8 70.2

1 Población que no reporta hablar lengua indígena ni pertenecer a un hogar indígena.
2 De acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 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. 

3 Se considera exclusivamente a la población de 3 años o más.
Nota: Se presentan con asterisco las estimaciones cuyo coeficiente de variación es mayor a 15.
Fuente: elaboración propia a partir del MCS-ENIGH (2014).
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extrema, 35.1 por ciento de la población de 0 a 17 años en hogares indígenas, y 54 
por ciento de las personas HLI, se encontraban en esa situación. 

De hecho, sólo 1 de cada 26 niños, niñas y adolescentes en hogares indígenas, y 
prácticamente ningún HLI en el mismo grupo de edad era no pobre ni vulnerable. 
92.8 por ciento de la población infantil y adolescente indígena tenía una o más 
carencias sociales y 53.4 por ciento contaba con tres o más. Asimismo, 99.2 por 
ciento de las personas HLI de 0 a 17 años tenía una o más carencias sociales y 69.8 
por ciento 3 o más.

Las diferencias en el espacio de bienestar económico también son considerables: 
aproximadamente 8 de cada 10 personas menores de 18 años en hogares indíge-
nas, y 9 de cada 10 de la población HLI, formaban parte de un hogar cuyo ingreso 
era menor a la LBE; en cambio, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no indíge-
nas se encontraban en esta situación. Mientras que 22.7 por ciento de la población 
infantil y adolescente no indígena tenía un ingreso inferior a la LBM, 50.8 por ciento 
de quienes formaban parte de un hogar indígena y 70.2 por ciento de las personas 
HLI carecían del ingreso necesario para adquirir la canasta alimentaria básica.

El espacio de los derechos sociales presenta patrones similares a los descritos 
anteriormente; sin embargo, un análisis de los niveles de carencia en cada una de 
las dimensiones del espacio de los derechos sociales puede permitir identificar las 
áreas en que persisten mayores desventajas para la población indígena. En la grá-
fica 4 se presenta esta información sobre la población de 0 a 17 años no indígena, 
en hogares indígenas y hablantes de lengua indígena.

Como puede apreciarse en la gráfica 4, la carencia por acceso a la seguridad social 
era la más prevalente entre la población indígena de 0 a 17 años. 85.1 por ciento 
de los menores de 18 años en hogares indígenas y 97.4 por ciento entre los HLI 
la presentaban. En el caso del acceso a los servicios básicos en la vivienda, 65.3 
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por ciento de la población de 0 a 17 años en hogares indígenas, y 84.1 por ciento 
de quienes reportaron hablar una lengua indígena, presentaban esta carencia. En 
contraste, la población no indígena en el mismo segmento etario era de 19.5 por 
ciento. La carencia por calidad y espacios de la vivienda, en cambio, afectaba a 38.7 
por ciento de la población infantil y adolescente en hogares indígenas, a 49.4 por 
ciento de los HLI, y a 13.8 por ciento de la población no indígena.

La carencia por acceso a los servicios de salud, en cambio, presentó un patrón 
radicalmente distinto, al ser la única dimensión en que los niveles de carencia de 
la población indígena y no indígena eran similares. Aunque el indicador de carencia 
en esta dimensión no es una medida del ejercicio pleno del derecho a la salud 
(CONEVAL, 2009a), el avance observado entre 2008 y 2014 ha sido particularmente 
importante (ver anexo 1) e ilustra que es posible abatir las desventajas en el acceso 
a la salud de la población indígena menor de 18 años.

La información presentada hasta ahora muestra que persisten las desventajas de la 
población de 0 a 17 años indígena en comparación con la no indígena, que se han 
identificado en los reportes anteriores. A pesar de lo anterior, como puede apreciar-
se en el anexo 1, al analizar los cambios en la incidencia de las carencias en la po-
blación infantil y adolescente indígena y no indígena, es posible sugerir que el ritmo 
de reducción de las carencias sociales es mayor en la población indígena que en la 
no indígena en el periodo 2010-2014. Si bien no es posible establecer una relación 
de causalidad, es importante mencionar que diversos estudios han sugerido que las 
intervenciones de largo alcance emprendidas para atacar los rezagos de las zonas 
más desfavorecidas (que suelen tener un alto porcentaje de población indígena), 
como la Estrategia 100x100 o la Cruzada Nacional Contra el Hambre, han contri-
buido de modo considerable para reducir las carencias sociales de esta población 
(CONEVAL, 2013; CONEVAL, 2015c). A pesar de lo anterior, la alta incidencia de la 
pobreza entre la población infantil y adolescente indígena y la severidad de algunas 
de las carencias que enfrenta, hacen necesario redoblar los esfuerzos de política 
pública para erradicar la pobreza extrema y disminuir la desigualdad que obstaculiza 
el cumplimiento progresivo de los derechos de la niñez indígena en México.

GRÁFICA 4. Incidencia de las carencias sociales en la población de 0 a 17 
años, indígena y no indígena.1 México, 2014 (porcentajes)
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abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de alguna lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar 
alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares.
Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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3.3 Características del hogar

Además de las características individuales, las particularidades de los hogares don-
de se desarrollan niñas, niños y adolescentes están fuertemente asociadas a sus 
experiencias de pobreza y vulnerabilidad. La tabla 5 muestra cómo la población de 
0 a 17 años en hogares con distintas características se distribuye en las diferentes 
categorías utilizadas por la metodología oficial de medición de la pobreza. Este 
análisis busca identificar las características de los hogares asociadas con mayores 
niveles de pobreza y vulnerabilidad de la población infantil y adolescente.16

16 Este análisis tiene como propósito brindar elementos que permitan identificar los hogares donde la población infantil posee un mayor riesgo de ser pobre. Sin 
embargo, los comportamientos mencionados no toman en consideración las interacciones entre las distintas características, o cómo éstas cambian a lo largo del 
tiempo, lo cual escapa a los alcances del presente estudio.

TABLA 5. Porcentaje de población de 0 a 17 años en cada categoría de pobreza, según características 
del hogar. México, 2014

Características del hogar

Población de 0 a 17 años

Pobreza
 Vulnerable 

por carencias
Vulnerable por 

ingresos
No pobre y no 

vulnerableTotal Pobreza 
moderada

Pobreza 
extrema

Tipo de hogar

Nuclear 52.5 41.0 11.6 19.5 8.6 19.4

Ampliado 56.8 45.2 11.6 22.5 8.4 12.3

Razón de dependencia1

Alta 57.8 44.0 13.8 17.3 8.8 16.0

Baja 48.8 40.2 8.6 24.7 8.1 18.3

Discapacidad en el hogar

Ninguna persona con discapacidad 52.2 41.3 10.9 20.6 8.7 18.4

Alguna persona con discapacidad 63.3 48.3 15.0 20.1 7.4 9.2

Tamaño del hogar

Hasta 4 integrantes 42.8 36.2 6.6 24.1 8.1 25.0

4 o más integrantes 60.9 46.3 14.6 18.3 8.8 12.0

Ocupación en el hogar

Ninguna persona ocupada 68.0 49.7 18.3 18.4 6.8 6.8

Una persona ocupada 58.7 46.2 12.5 15.9 11.1 14.3

Dos personas ocupadas 47.4 38.1 9.3 21.3 7.5 23.7

Tres o más personas ocupadas 52.5 40.5 12.0 29.1 5.3 13.2

Sexo de la jefatura del hogar

Hombre 53.4 41.9 11.5 19.9 8.7 18.0

Mujer 55.7 44.0 11.7 23.0 7.7 13.6

Edad de la jefatura

Hasta 29 años de edad 56.4 42.6 13.8 21.4 8.0 14.1

30 a 39 años de edad 55.1 42.9 12.2 16.9 10.0 18.0

40 a 49 años de edad 50.6 40.4 10.2 22.8 7.4 19.3

50 a 64 años de edad 53.5 42.2 11.3 23.3 7.7 15.5

65 años o más 59.2 48.2 11.0 20.4 8.7 11.6

Escolaridad de la jefatura

Sin primaria completa 74.2 50.3 23.9 17.8 4.2 3.8

Primaria completa o secundaria incompleta 66.7 51.6 15.1 19.9 6.7 6.7

Secundaria completa o preparatoria incompleta 50.3 43.6 6.7 21.4 12.0 16.3

Preparatoria completa o mayor 25.2 23.2 2.0 23.0 9.8 42.0

Se define como la relación del total de personas de 0 a 11 años de edad respecto del total de población de 12 años o más. Se considera como baja si esta relación es inferior a 0.5 y alta si es igual a este umbral o mayor.
Fuente: elaboración propia a partir información de la página de internet de CONEVAL y el MCS-ENIGH (2014).
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De las características consideradas en la tabla 5, el grupo con mayor porcentaje de 
población de 0 a 17 años en situación de pobreza corresponde a los hogares donde 
la jefatura no cuenta con primaria completa (74.2 por ciento). Asimismo, el menor 
nivel (25.2 por ciento) se observa en los hogares donde la jefatura cuenta con pre-
paratoria completa o con un mayor nivel educativo. Lo anterior muestra que existe 
una clara asociación negativa entre los niveles de pobreza de la población infantil 
y adolescente, y el nivel de escolaridad de la jefatura del hogar (es decir, un mayor 
nivel de escolaridad de la jefatura se asocia con un menor porcentaje de pobreza 
en la población de 0 a 17 años). Esta relación también se encuentra en el caso de 
la pobreza extrema y con el porcentaje de población no pobre (en este caso, la 
relación de este indicador con el nivel de escolaridad de la jefatura es positiva).17 

Las decisiones laborales del hogar (que dependen del esfuerzo y de su contexto 
económico), así como su composición demográfica, también se encuentran aso-
ciadas a las experiencias de pobreza de niños, niñas y adolescentes. Los hogares 
donde nadie trabaja, o donde alguien tiene una discapacidad, así como los hogares 
que cuentan con cuatro o más integrantes, o cuya jefatura tiene 65 años o más, 
presentan una mayor proporción de población infantil y adolescente en pobreza y 
pobreza extrema. Por el contrario, los hogares nucleares, de hasta cuatro integran-
tes, donde la dependencia demográfica es baja o en los que ninguna persona tiene 
discapacidad, presentan un menor porcentaje de población infantil y adolescente 
en esas situaciones. 

17 Los hogares donde la jefatura cuenta con preparatoria completa, o con un mayor nivel educativo, tienen una proporción de niños, niñas y adolescentes no pobres 
de 42.0 por ciento, que es casi 2.5 veces la observada en toda la población infantil (17.0 por ciento). Asimismo, en estos hogares la incidencia de la pobreza (25.2 
por ciento) y la pobreza extrema (2.0 por ciento) es inferior al 50 por ciento de la observada en toda esta población (53.9 y 11.5 por ciento, respectivamente).
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4
D

efinir políticas públicas efectivas para reducir la pobreza implica no sólo 
identificar qué características de los individuos y sus hogares se asocian 
con un mayor riesgo de experimentar situaciones de pobreza, sino tam-
bién especificar en qué contextos existen mayores restricciones para su 
superación. En este sentido, la definición de pobreza adoptada en Mé-
xico incorpora un tercer eje analítico relacionado con la manera en que 

las características de las comunidades y el territorio pueden potenciar o ralentizar 
las estrategias de alivio a la pobreza. En específico, la definición de pobreza adopta 
distintas medidas de cohesión social vinculadas con la desigualdad y la polarización 
social. No obstante, con el propósito de contextualizar el análisis, en esta sección 
se expone cómo la incidencia de la pobreza en la población infantil y adolescente 
varía en las entidades, los municipios y localidades del país. Posteriormente, se 
presenta cómo las medidas de pobreza cambian en entornos con mayor o menor 
grado de cohesión social.

4.1 Diferencias por entidad federativa

En los mapas 1 y 2, se presenta la distribución de los niveles de pobreza en las 
entidades federativas, tanto en términos del porcentaje de la población infantil y 
adolescente en situación de pobreza, como en el número total de niños, niñas y 
adolescentes que la sufrían en 2014. Asimismo, en las gráficas 5 y 6 se presenta la 
incidencia y el número de personas correspondiente a cada entidad.

La distribución geográfica de la pobreza infantil en 2014, como se muestra en el 
mapa 1 y en la gráfica 5, ilustra la persistencia de dos patrones identificados en 
reportes anteriores. En primer lugar, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla son los 
estados con mayor porcentaje de población infantil y adolescente en pobreza, con 
incidencias superiores a 70 por ciento en todos los casos. Chiapas es la entidad 
con mayor incidencia, con 82.3 por ciento de la población infantil en pobreza (1.72 
millones de personas). En segundo lugar, las entidades que concentran mayor 
número de personas menores 18 años en pobreza incluyen, además, algunas 
entidades densamente pobladas del centro y occidente. En cada una de esas 
entidades (Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán, 
Oaxaca y Jalisco), hay más de un millón de personas de 0 a 17 años en situación 
de pobreza, de manera que dichas entidades concentran 57.6 por ciento de toda 
la población infantil y adolescente en pobreza del país. El Estado de México es la 
entidad con mayor número de menores de 18 años en situación de pobreza, con 
3.1 millones (59 por ciento de su población en este grupo de edad).

En 2014, las entidades del norte del país y la Ciudad de México presentaron los 
menores porcentajes de población de 0 a 17 años en pobreza. Nuevo León fue la 

Contexto territorial 
y comunitario

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014 

37



MAPA 1. Distribución geográfica del porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de 
pobreza según entidad federativa. México, 2014

Más de 70% (4)

60% a 70% (5)

50% a 60% (7)

40% a 50% (9)

Menos de 40% (7)

Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).

MAPA 2. Distribución geográfica del número de niños, niñas y adolescentes en situación de 
pobreza según entidad federativa. México, 2014

Más de 1.5 millones (4)
1 a 1.5 millones (4)
400 mil a 1 millón (8)
200 mil a 400 mil (11)
Menos de 200 mil (5)

Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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GRÁFICA 5. Porcentaje de la población de 0 a 17 años en situación de pobreza y pobreza extrema, 
según entidad de residencia. México, 2014
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Notas:  El número que se presenta corresponde a la suma del porcentaje de la población en pobreza moderada y extrema.
*Entidades donde el coeficiente de variación de la estimación de pobreza extrema es mayor a 15.

Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).

GRÁFICA 6. Número de personas de 0 a 17 años en situación de pobreza y pobreza extrema, según 
entidad federativa. México, 2014 (millones de personas)
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Notas:  El número que se presenta corresponde a la suma del número de personas en pobreza moderada y extrema, en millones.
            Se indican con asterisco las entidades para las que el coeficiente de variación de la estimación de pobreza extrema es mayor a 15.
Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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entidad con menor incidencia de pobreza infantil y adolescente, con 24.9 por cien-
to. Le seguían los estados de Baja California (34.9 por ciento), Coahuila (34.9 por 
ciento), Sonora (35.2 por ciento), Baja California Sur (36.5 por ciento), Chihuahua 
(39.1 por ciento) y la Ciudad de México (39.4 por ciento). En las demás entidades 
federativas, la incidencia de pobreza en menores de 18 años fue mayor a 40 por 
ciento.

Por el contrario, las entidades con los niveles de pobreza más altos se encuentran, 
en su mayoría, en la región sur-sureste. Considerando este patrón, en la tabla 6 se 
divide a las entidades en cuatro regiones de acuerdo con su posición geográfica, y 
se presentan los indicadores de pobreza y carencias sociales de la población de 0 
a 17 años.

La información de la tabla 6 confirma que los estados del norte contaban con los 
menores niveles de pobreza y privación, así como la mayor proporción de pobla-
ción infantil y adolescente no pobre. En los estados del sur-sureste, en cambio, el 
porcentaje de la población infantil en pobreza y pobreza extrema era casi el doble 
del observado en las entidades del norte, patrón que se repite en el caso de la 
carencia por calidad y espacios de la vivienda, la carencia por acceso a servicios 
básicos de la vivienda, la población con tres o más carencias sociales y la población 
con ingreso inferior a la LBM. Las entidades del centro y centro-occidente son 
un caso intermedio, ya que exhiben valores muy similares entre sí en casi todos 
los indicadores (excepto la población con ingreso inferior a la LB, en pobreza y en 
pobreza moderada).

TABLA 6. Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según 
región de residencia. México, 2014 (porcentajes)

Indicador

Región1

Norte Centro-
occidente Centro Sur-sureste

Pobreza

Pobreza 37.0 50.4 54.1 68.5

Pobreza moderada 32.4 43.0 46.8 45.3

Pobreza extrema 4.6 7.4 7.3 23.2

Vulnerable por carencias sociales 23.5 22.4 19.2 18.2

Vulnerable por ingresos 11.8 9.2 9.7 4.5

No pobre y no vulnerable 27.7 17.9 16.9 8.7

Carencias sociales

Rezago educativo 7.6 7.5 7.1 9.3

Acceso a los servicios de salud 14.3 15.5 17.1 17.5

Acceso a la seguridad social 44.1 61.0 62.3 77.5

Calidad y espacios de la vivienda 10.5 12.4 12.8 27.6

Servicios básicos de la vivienda 10.8 16.7 14.8 49.4

Acceso a la alimentación 24.1 26.6 24.6 33.4

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 60.5 72.8 73.4 86.8

Con 3 o más carencias 12.4 17.7 16.4 39.7

Ingreso menor a la LBE 48.8 59.6 63.9 73.1

Ingreso menor a la LBM 15.8 20.9 22.6 39.8

1 La región norte comprende las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. La 
región centro-occidente está conformada por las entidades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Se 
considera centro a la región que comprende las entidades de Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. La región sur- sureste 
abarca las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Fuente: elaboración propia a partir información del MCS-ENIGH (2014).
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4.2 Grado de marginación municipal

Si bien la información estatal y regional permite identificar patrones relevantes 
para diseñar políticas de gran alcance, existe gran heterogeneidad en cada entidad 
federativa,18 e incluso en cada municipio. Con el propósito de ilustrar cómo las dife-
rencias en el grado de marginación de los municipios se asocian a las experiencias 
de pobreza de niños, niñas y adolescentes, en la tabla 7 se muestra la incidencia 
de la pobreza y la vulnerabilidad de la población de 0 a 17 años según el grado de 
marginación del municipio de residencia.19

Niñas, niños y adolescentes en municipios de muy alta marginación (MAM) presen-
taron niveles de pobreza y vulnerabilidad sólo comparables a los observados en la 
población de 0 a 17 años HLI (ver tabla 4). De hecho, al analizar las diferencias en las 
incidencias de pobreza y carencias sociales de la población infantil y adolescente, 
en la mayoría de los indicadores no es posible descartar que estos dos grupos 
tengan los mismos niveles de carencia, con excepción de las carencias por rezago 
educativo y acceso a la alimentación, las cuales tienen una incidencia mayor en 
la población HLI.20 9 de cada 10 personas de 0 a 17 años en municipios MAM se 
encontraban en situación de pobreza, y 1 de cada 2 en pobreza extrema. Además, 
prácticamente toda la población en municipios MAM tenía al menos una carencia 
social, y 7 de cada 10, 3 o más carencias. 

18 Por ejemplo, consultar la información en el ámbito municipal publicada por el CONEVAL (http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-
pobreza-municipal-2010.aspx).

19 El grado de marginación es una variable que permite considerar diferentes características de la población que habita un mismo municipio (como la falta de acceso 
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas o la percepción de ingresos monetarios insuficientes) y compararlas con las existentes en el resto de los 
municipios del país (CONAPO, 2011). La información más reciente disponible de este índice corresponde a 2010, por lo que pueden haberse presentado variacio-
nes en el grado de marginación de los municipios desde entonces. Por ello, se sugiere utilizar esta información con cautela. 

20 48.9 por ciento de la población de 0 a 17 años en municipios de muy alta marginación es hablante de lengua indígena, mientras que en municipios de alta margi-
nación este porcentaje asciende a 17.7 por ciento y, en el resto de los municipios, es inferior a 5 por ciento.

TABLA 7. Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según 
el grado de marginación municipal. México, 2014 (porcentajes)

Indicadores
Grado de marginación municipal

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Pobreza

Pobreza 89.4 78.1 68.5 56.4 40.5

Pobreza moderada 36.9 52.3 53.0 48.1 36.0

Pobreza extrema 52.5 25.8 15.5 8.3 4.5

Vulnerable por carencias sociales 9.1 18.3 22.0 22.1 21.2

Vulnerable por ingresos 0.5* 1.3* 3.7 8.1 12.3

No pobre y no vulnerable 1.0* 2.2* 5.8 13.3 26.0

Carencias sociales

Rezago educativo 12.6 10.7 8.4 6.8 7.3

Acceso a los servicios de salud 17.5 16.6 15.6 15.5 16.5

Acceso a la seguridad social 96.8 92.2 81.9 65.5 46.8

Calidad y espacios de la vivienda 48.6 27.7 21.8 15.9 10.0

Servicios básicos de la vivienda 85.4 66.6 44.3 19.7 6.6

Acceso a la alimentación 43.8 34.0 31.8 29.7 22.8

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 98.5 96.4 90.5 78.5 61.7

Con 3 o más carencias 68.6 46.7 33.3 19.7 11.5

Ingreso menor a la LBE 89.9 79.5 72.2 64.5 52.8

Ingreso menor a la LBM 69.9 46.5 32.9 26.0 15.7

Nota: Se presentan con asterisco las estimaciones cuyo coeficiente de variación es mayor a 15.
Fuente: elaboración propia a partir información del MCS-ENIGH (2014) y CONAPO (2011).
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Al comparar la brecha entre los municipios según su grado de marginación, destaca 
que las diferencias en el porcentaje de la población de 0 a 17 años con carencia por 
rezago educativo y por acceso a los servicios de salud son marcadamente menores 
que las existentes en los otros indicadores de carencia. En particular, al analizar la 
brecha entre los municipios de MAM y los de muy baja marginación, las diferencias 
en estos indicadores (5.3 y 1.0 puntos porcentuales, respectivamente) son signifi-
cativamente menores a las observadas en otras carencias. En el caso del acceso a 
la seguridad social, 96.8 por ciento de niños, niñas y adolescentes en municipios de 
MAM presentaban carencia en 2014, mientras que en los de muy baja marginación 
este porcentaje era de 46.8 por ciento (una brecha de 50 puntos porcentuales). En 
la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, 85.4 por ciento de la 
población de 0 a 17 años en municipios de MAM era carente, frente a 6.6 por ciento 
en los municipios de muy baja marginación (una brecha de 78.8 puntos porcentua-
les). Tal como se observó en el caso de la población HLI, identificar y atender las 
causas de las diferencias entre municipios con diferente grado de marginación sería 
particularmente relevante para el diseño de políticas públicas.

4.3 Tamaño de la localidad

El tamaño de la localidad desempeña también un papel importante como determi-
nante de la pobreza infantil, pues el costo de proveer servicios públicos depende 
en gran medida del volumen de la población, así como de la lejanía y facilidad de ac-
ceso a las comunidades que los requieren. En el caso de las localidades de menor 
tamaño en áreas de difícil acceso, crear la infraestructura necesaria puede implicar 
altos costos; por lo tanto, la provisión de servicios públicos suele ser paulatina o 
prorrogada si se consideran las restricciones presupuestales. La gráfica 7 muestra 
el porcentaje de la población infantil con carencia en cada uno de los derechos 
sociales en 2014, tanto en localidades de más de 100 mil habitantes (grandes 
áreas urbanas), como en las localidades de menos de 2,500 habitantes (localidades 
rurales).21

Como es posible advertir en la gráfica 7, en 2014 los niveles de carencia de la po-
blación de 0 a 17 años en localidades rurales eran mayores a los observados en 
las localidades de más 100 mil habitantes en todas las dimensiones, excepto en el 
acceso a los servicios de salud. En esta última carencia, la incidencia en localidades 
de más de 100 mil habitantes era dos puntos porcentuales mayor que la obser-
vada en localidades de menos de 2,500 habitantes (diferencia estadísticamente 
significativa)22. 

Como se constató en la presentación de los resultados de la población HLI y los 
municipios de MAM, la reducción de las brechas en grupos de la población que 
tradicionalmente han estado expuestos a mayores condiciones de desventaja crea 
múltiples interrogantes: ¿la reducción de la brecha es producto de la introducción 
o continuación de alguna política pública o por factores ajenos a la intervención 
gubernamental? ¿Qué factores o, en su caso, qué elementos de políticas públi-
cas pueden ser reproducibles o aplicables en otros contextos? ¿La calidad de los 
servicios en estas localidades es similar al de otras áreas, o bien el aumento de 
la cobertura no ha sido acompañado de esfuerzos para mejorar la calidad o al me-
nos proporcionar servicios con una calidad homogénea en todo el país? ¿Cuál ha 
sido el efecto de la reducción de las carencias en las condiciones de vida de estas 
poblaciones? 

Las intervenciones emprendidas por el gobierno mexicano para reducir las carencias 
a las que se enfrentan las poblaciones con mayores desventajas, como la población 
indígena, los municipios de MAM o las localidades rurales, han tenido enfoques y 
alcances distintos en las últimas dos décadas. Sin embargo, estudios anteriores 

21 En la tabla A3.1 del anexo, se presenta el valor de los distintos indicadores de pobreza y carencias sociales, según el tamaño de la localidad.
22 En el anexo estadístico se presenta la estimación de todos los indicadores y tamaños de localidad, con sus correspondientes errores estándar.
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han señalado los posibles efectos que programas de gran alcance como Progresa/
Oportunidades/Prospera, el Seguro Popular, la Estrategia 100x100 o la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre han tenido en la disminución de algunas de las princi-
pales carencias de estas poblaciones (Sedesol, 2008; CONEVAL, 2013; CONEVAL, 
2015c). Por ejemplo, en una reciente publicación del CONEVAL, se sugiere que 
una serie de intervenciones realizadas por el gobierno mexicano en municipios con 
altos niveles de pobreza y marginación redundaron en importantes reducciones en 
los niveles de carencia entre 2013 y 2014, y en 2015 (CONEVAL, 2015c). 

Sin embargo, la expansión de estos programas también ha creado dudas sobre su 
capacidad para proveer servicios de calidad adecuada a toda la población, por lo 
que ya no sólo se trataría de un problema de acceso, sino también de calidad de los 
servicios a los que accede la población en las áreas rurales o marginadas (Escobar y 
González, 2012; CONEVAL, 2013; CONEVAL, 2015d). Si no se superan las barreras 
persistentes para cerrar también las brechas de calidad, no será posible obtener 
resultados sostenibles en el largo plazo y disminuir efectivamente la desigualdad y 
exclusión que afecta a las poblaciones con mayores desventajas, como la población 
indígena o en localidades rurales.

GRÁFICA 7. Incidencia de las carencias sociales de la población de 0 a 
17 años en localidades de más de 100 mil y menos de 2,500 habitantes. 
México, 2014 (porcentajes)

0.0 20.0 20.0 60.0 80.0 100.0
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a los  servicios
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Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2014).
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Por ejemplo, el informe de la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2014-2015 
del Seguro Popular señala que, a 11 años de su creación, éste ha cumplido su objetivo 
principal al garantizar el acceso a servicios de salud a través de una cobertura universal 
voluntaria y al reducir el gasto de bolsillo en salud, pero reconoce que el programa 
deberá generar incentivos para mantener su afiliación, garantizar el acceso efectivo y 
de calidad a los servicios de salud, a través de una red de prestadores debidamente 
acreditados, y diseñar nuevos indicadores de gestión y servicios que permitan medir la 
satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios otorgados (CONEVAL, 2015b). 

4.4 Cohesión social

La tabla 8 presenta la incidencia de los indicadores de pobreza y vulnerabilidad de la 
población de 0 a 17 años según el nivel de desigualdad económica o la polarización 
social, considerados en el tercer eje analítico de la medición de pobreza (CONEVAL, 
2009a). Un primer elemento que debe destacarse es que la incidencia de los distin-
tos indicadores de pobreza y carencias sociales de la población infantil y adolescen-
te en entidades con alta desigualdad23 es mayor a la observada en entidades con 
un nivel de desigualdad menor al nacional.24 El resultado anterior puede explicarse 
al considerar que entre las entidades con alto nivel de desigualdad (Chiapas, Ciudad 
de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas) se encontraban tres de 
las cinco entidades con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema entre la 
población de 0 a 17 años (Chiapas, Oaxaca y Puebla). En particular, en las entidades 
con alta desigualdad económica, la incidencia de pobreza en la población de 0 a 17 
años era 13.4 puntos porcentuales mayor que en las entidades de baja desigualdad. 
De igual forma, la brecha entre las entidades de alta y baja desigualdad en el por-

23 Se considera entidades con alta desigualdad a aquellas donde el coeficiente de Gini del ingreso corriente total per cápita es igual o mayor al valor correspondiente 
en el ámbito nacional, que en 2014 equivalía a 0.5033. Análogamente, se considera entidades con baja desigualdad a aquellas con un índice de Gini inferior al valor 
nacional (CONEVAL, 2009a).

24 Con excepción de la carencia por acceso a la alimentación, que es 0.6 puntos porcentuales mayor en las entidades con baja desigualdad, aunque esta diferencia 
no es estadísticamente distinta de 0.
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centaje de la población con tres o más carencias sociales o con un ingreso inferior 
a la LBM era de 10.0 y 13.5 puntos porcentuales, respectivamente. 

El grado de polarización social ofrece una medida adicional de cohesión social. 
Este indicador se construye considerando la distribución, en el ámbito estatal, de 
la población en municipios con alta y muy alta marginación, respecto de aquella 
en municipios con baja y muy baja marginación. En 2014, la única entidad con una 
proporción similar de población en ambos polos de marginación era Guerrero; por 
lo tanto, los valores presentados en la columna correspondiente de la tabla 8 son 
los de dicha entidad. Las entidades sin polo definido se consideran sin polo y las 
entidades con la mayor parte de su población en municipios de baja y muy baja 
marginación como con polo de baja marginación.25 Los mayores niveles de pobreza 
y carencia social en la población de 0 a 17 años en 2014 correspondían a la entidad 
polarizada, mientras que los menores se observan en las entidades con polo de 
baja marginación.

25 Se construye a partir de la proporción a nivel estatal de la población en municipios de alta y muy alta marginación, respecto a la de municipios de baja y muy baja 
marginación (CONEVAL, 2009a; CONAPO, 2011). En 2014 ninguna entidad calificó como parte del grupo del polo de alta marginación.

TABLA 8. Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según nivel de desigualdad 
económica y grado de polarización social de la entidad de residencia. México, 2014 (porcentajes)

Indicador

Población de 0 a 17 años

Total

Desigualdad económica Polarización social1

Baja 
desigualdad2

Alta 
desigualdad3 Polarizadas4 Sin polo5 Polo de baja 

marginación6

Pobreza

Pobreza 53.9 50.5 63.8 72.0 64.5 44.7

Pobreza moderada 42.4 41.5 45.0 43.4 46.3 39.3

Pobreza extrema 11.5 9.0 18.9 28.6 18.2 5.4

Vulnerable por carencias sociales 20.6 21.8 17.1 21.0 18.9 21.8

Vulnerable por ingresos 8.5 9.4 5.9 2.3* 5.9 10.9

No pobre y no vulnerable 17.0 18.4 13.2 4.7 10.7 22.6

Carencias sociales

Rezago educativo 8.0 7.9 8.1 7.0 9.0 7.3

Acceso a los servicios de salud 16.2 15.7 17.8 15.7 16.9 15.8

Acceso a la seguridad social 62.6 59.0 73.2 85.9 73.9 52.5

Calidad y espacios de la vivienda 16.7 14.9 21.8 39.5 21.5 11.6

Servicios básicos de la vivienda 24.8 20.6 37.0 63.2 39.0 11.5

Acceso a la alimentación 27.6 27.7 27.1 41.0 31.9 23.5

Espacios analíticos

Con 1 o más carencias 74.4 72.2 80.9 93.0 83.4 66.5

Con 3 o más carencias 22.8 20.3 30.3 53.6 32.5 13.6

Ingreso menor a la LBE 62.4 59.9 69.7 74.3 70.4 55.5

Ingreso menor a la LBM 25.9 22.4 36.0 42.3 34.7 18.2

1 Se construye a partir de la proporción en el ámbito estatal de la población en municipios de alta y muy alta marginación, respecto de la de municipios de baja y muy baja marginación (CONEVAL, 2009a; CONAPO, 
2011). En 2014 ninguna entidad calificó como parte del grupo del polo de alta marginación.

2 Se considera a las entidades con un coeficiente de Gini en el ámbito estatal inferior al valor nacional. Incluye los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El conjunto 
de entidades en esta categoría cuenta con una población de 29.67 millones de personas de 0 a 17 años.

3 Se considera a las entidades con un coeficiente de Gini en el ámbito estatal superior o igual al valor nacional. Incluye los siguientes estados: Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. 
El conjunto de entidades en esta categoría cuenta con una población de 10.11 millones de personas de 0 a 17 años.

4 Sólo se incluye el estado de Guerrero, con una población de 1.34 millones de personas de 0 a 17 años.
5 Se considera a los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El conjunto de entidades en esta cate-

goría cuenta con una población de 21.81 millones de personas de 0 a 17 años.
6 Se considera a los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. El conjunto de entidades en esta categoría cuenta con una población de 16.62 millones de personas de 0 a 17 años.
Se presentan con asterisco las estimaciones cuyo coeficiente de variación es mayor a 15.
Fuente: elaboración propia a partir información del MCS-ENIGH (2014).
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5
U

no de los objetivos principales de este reporte es ofrecer instrumen-
tos que permitan dar seguimiento a los avances en la reducción de la 
pobreza y vulnerabilidad entre la población infantil y adolescente. En 
esta sección, se analizan los cambios en la incidencia de los indicadores 
introducidos en las secciones anteriores, y se incorpora una perspec-
tiva de corto y mediano plazo para identificar las áreas en que se han 

presentado mejoras o en las que persisten retos para garantizar una vida libre de 
pobreza y el ejercicio pleno de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes 
en México. 

La información actualmente disponible permite estimar de manera comparable los 
niveles de pobreza y vulnerabilidad de la población de 0 a 17 años en 2010, 2012 y 
2014. Además, es posible estimar la gran mayoría de los indicadores en 2008, pero 
la fuente de información de ese año no incorpora una de las variables utilizadas en 
la definición de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.26 Por 
ello, cuando se presenten estimaciones que incluyan la información de 2008, se 
hará hincapié en estas diferencias y, de ser necesario, se preferirá presentar las 
dos estimaciones.

La gráfica 8 refleja los cambios en la distribución de la población de 0 a 17 años y de 
18 años o más en las distintas categorías de pobreza y vulnerabilidad en 2010, 2012 
y 2014. Un primer elemento que debe destacarse es que, tanto en la población de 0 
a 17 años, como en la de 18 años o más, el porcentaje y el número de personas en 
situación de pobreza no han cambiado de manera significativa en este periodo. Sólo 
en el caso de la población adulta se observa que el número de personas pobres en 
2014 fue significativamente mayor que en 2010 y en 2012.27 

En el caso de la pobreza extrema, entre 2010 y 2014, el porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes en esta situación se redujo 2.5 puntos porcentuales, con un de-
cremento en el número de personas menores de 18 años en pobreza extrema de 
aproximadamente 1.1 millones. Entre 2012 y 2014, aunque se redujo el porcentaje 
y el número de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, no es posible 
descartar que esas diferencias sean producto del azar. Por el contrario, para la po-
blación de 18 años o más, las diferencias en la incidencia y el número de personas 
en pobreza extrema no fueron estadísticamente significativas, ni en 2010-2014, ni 
en 2012-2014.

26 Ver la nota 2 en la segunda sección.
27 El anexo estadístico contiene las estimaciones correspondientes con las pruebas de hipótesis de los cambios 2010-2012, 2012-2014 y 2010-2014. Los cambios 

mencionados en el texto principal son significativos con p<0.05 (pruebas a dos colas en las que se considera el diseño muestral de la encuesta), a menos que se 
indique lo contrario.

Evolución de los 
indicadores de 
pobreza infantil 
y adolescente
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En cuanto a la población vulnerable, el porcentaje de personas de 0 a 17 años vulne-
rables por carencias sociales disminuyó 1.8 puntos porcentuales entre 2012 y 2014. 
Además, en este mismo periodo, la incidencia de la vulnerabilidad por ingresos en 
este sector de la población aumentó en aproximadamente punto porcentual. En el 
periodo 2010-2014, sólo se observa un aumento significativo en el porcentaje de la 
población vulnerable por ingreso. El porcentaje de la población no pobre ni vulne-
rable no presentó cambios estadísticamente significativos durante este periodo.

La gráfica 9 introduce la incidencia de pobreza y pobreza extrema sin considerar la 
variable de combustible utilizado para cocinar en la vivienda, con lo que es posible 
disponer de información del periodo 2008-2014.28 En esta gráfica, se presenta en 
barras la proporción de la población de 0 a 17 años en pobreza y pobreza extrema 
considerando la variable de combustible (utilizada en las secciones anteriores), y en 
líneas las estimaciones sin esa variable. Como se observa en esta gráfica, las esti-
maciones de pobreza con y sin la variable de combustible utilizado en la vivienda son 
muy parecidas en ambos casos y no se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas en ningún año.29 En cambio, las estimaciones de pobreza extrema sin 
la variable de combustible son significativamente menores a las que incluyen esa 
variable,30 si bien en ambos casos las estimaciones siguen tendencias parecidas. 

Las gráficas 10 y 11 siguen la misma estructura de la gráfica 9 en cuanto a los 
indicadores del espacio de bienestar económico (gráfica 10) y de derechos sociales 

28 Ver nota 2 de la segunda sección.
29 En el anexo electrónico, se presentan las estimaciones de pobreza sin la variable de combustible, con sus correspondientes errores de estándar.
30 Las diferencias en la estimación de pobreza extrema 2010, 2012 y 2014 fueron de 1.3, 1.3 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente, todas estadísticamente 

distintas de cero.

GRÁFICA 8. Distribución de la población de 0 a 17 años y de 18 años o más, según condición de 
pobreza, 2010-2014

2010 2012 2014 2010 2012 2014

Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2010, 2012 y 2014).
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(gráfica 11). En la gráfica 10, se presentan las estimaciones del porcentaje de per-
sonas de 0 a 17 años en hogares con ingreso inferior a la LBE y a la LBM. En 
este caso, como la variable de combustible no forma parte de los indicadores del 
espacio de bienestar económico, las diferencias entre las estimaciones con y sin 
combustible son mínimas.31

La gráfica 11 presenta las estimaciones del porcentaje de personas de 0 a 17 años 
con una o más carencias sociales y con tres o más carencias sociales. En esta 
gráfica, resalta la similitud entre ambas series, particularmente en el caso de niñas, 
niños y adolescentes con una o más carencias sociales, pues las diferencias entre 
ambas estimaciones son menores al medio punto porcentual (no significativas). 
Las diferencias más notorias se encuentran en el porcentaje de la población menor 
de 18 años con tres o más carencias sociales, con diferencias significativas de 
alrededor de tres puntos porcentuales. Al igual que en los casos anteriores, las dos 
series siguen tendencias similares.

31 Las diferencias se deben a la existencia de valores faltantes en la variable de combustible utilizado para cocinar en la vivienda, pero en todos los casos son no 
significativas y menores a 0.1 puntos porcentuales.

GRÁFICA 9. Porcentaje de la población de 0 
a 17 años en situación de pobreza y pobreza 
extrema. México, 2008-2014*
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* Se presenta entre paréntesis el porcentaje correspondiente a las estimaciones que no incluyen 
el indicador de combustible utilizado en la vivienda.
Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2008,  2010,  2012 y 2014).
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GRÁFICA 10. Porcentaje de la población de 0 
a 17 años en hogares con ingreso inferior a la 
Línea de Bienestar Económico (LBE) y la Línea 
de Bienestar Mínimo (LBM). 2008-2014*
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* Se  presenta entre paréntesis el porcentaje correspondiente a las estimaciones que no incluyen el 
indicador de combustible utilizado en la vivienda.
Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2008,  2010, 2012 y 2014).
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Al analizar la evolución de la incidencia de la pobreza 
infantil y adolescente, se observa que prácticamente 
no ha cambiado desde la crisis financiera global de 
2008. En ese año, sin embargo, se rompió con una 
tendencia sostenida de reducción de los niveles de la 
pobreza por ingresos que se había mantenido desde 
1996 (ver recuadro 2) y reforzado con la creación de 
diversos programas sociales de transferencias mone-
tarias condicionadas y no condicionadas de alivio a la 
pobreza.32 Aunque los efectos de la crisis de 2008 no 
repercutieron en un aumento drástico en la incidencia 
de pobreza, como en el periodo 1994-1996, crearon 
una serie de condiciones adversas para la economía 
mexicana que han ralentizado su recuperación.33

Sin embargo, detrás de la estabilidad de los niveles de 
pobreza infantil y adolescente en México, se encuen-
tra la combinación de dos tendencias distintas: un 
aumento paulatino en el porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes en hogares con ingreso inferior a la LBE y 
una reducción sostenida en las carencias sociales que 
experimenta la población infantil y adolescente. Con 
el propósito de analizar con mayor detenimiento estas 
tendencias, las gráficas 12 y 13 muestran los cambios 
en el número de personas de 0 a 17 años en pobreza, 
el espacio de bienestar económico y cada uno de los 
indicadores de carencia del espacio de derechos socia-
les en los periodos 2010-2014 y 2012-2014.34 Las gráfi-
cas 14 y 15 muestran los mismos indicadores en la po-
blación de 18 años o más, lo cual permitirá contrastar 
las tendencias en ambos segmentos de la población.

La gráfica 12 muestra que, entre 2010 y 2014, el 
número de personas de 0 a 17 años con carencia 
se redujo en todas las dimensiones del espacio de 
derechos sociales. Asimismo, entre 2012 y 2014, en 
cinco de las seis dimensiones del espacio de los de-
rechos sociales también se observó una disminución 

en el número de personas carentes, con excepción 
de la dimensión de acceso a los servicios básicos en la vivienda (ver gráfica 13).35 En 
contraste, la población de 18 años o más presenta patrones mixtos (ver gráficas 14 
y 15), con reducciones en el número de personas con carencia por rezago educativo, 
acceso a servicios de salud y calidad y espacios de la vivienda, así como incrementos 
en acceso a la alimentación y servicios básicos en la vivienda, y sin un patrón definido 
en el acceso a la seguridad social. Las diferencias en los patrones observados entre 
la población de 0 a 17 años y de 18 años o más -los cuales se detallan a continuación-, 
sugieren que la respuesta de las políticas públicas para atajar los retos que aún per-
sisten debe considerar las distintas necesidades y dinámicas de cada uno de estos 
grupos, en cada uno de los derechos sociales y espacios de la privación.

32 Tales como Progresa/ OPORTUNIDADES/PROSPERA, que actualmente beneficia a más de 6 millones de familias en México (alrededor de 20 por ciento del total 
de hogares en el país) o, en su momento, el Programa de Apoyo Alimentario.

33 Aunque un análisis pormenorizado de estos factores escapa al objetivo de este documento, existen elementos como la reducción en la demanda de exportaciones 
y el volumen de remesas derivado de la menor actividad económica de Estados Unidos, la inestabilidad en las finanzas públicas de la Zona Euro, las variaciones 
en el precio de materias primas (particularmente el petróleo y minerales) que ayudan a comprender el difícil entorno de la economía global en este periodo (Antón, 
2011; Banco de México, 2011, 2012 y 2014).

34 Es importante resaltar que los cambios que se presentan a continuación no toman en cuenta dos elementos: 1) el crecimiento poblacional y 2) la naturaleza de 
corte transversal de la información utilizada (es decir, la selección de los hogares que se encuestarán en un momento es independiente a la selección en otro 
periodo). Al no considerar los cambios poblacionales se puede sobreestimar las diferencias a lo largo del tiempo, especialmente en periodos largos como 2010-
2014 y cuando los cambios demográficos están correlacionados con el fenómeno de estudio (en este caso, por ejemplo, si la tasa de fecundidad es mayor entre 
las familias con menores ingresos o con mayores carencias sociales que en el resto de la población). Asimismo, al analizar individuos distintos en cada momento 
de tiempo, no existe garantía de que los cambios observados obedezcan a mejoras para los mismos individuos o a que la muestra de la encuesta entrevistó a 
una población con características distintas. Sin embargo, se presenta este análisis a fin de visibilizar la magnitud de los avances en cobertura o los retrocesos 
en el periodo. No obstante, se pide al lector tener en mente que el análisis de estos cambios debe ser complementado con aquél de las proporciones mostrado 
anteriormente. 

35 En esta dimensión se observa un aumento (no estadísticamente significativo) en el número de personas de 0 a 17 años con carencia.

GRÁFICA 11. Porcentaje de la población de 0 a 
17 años con una o más carencias sociales y con 
tres o más carencias sociales. 2008-2014*
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Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2008,  2010, 2012 y 2014).
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RECUADRO 2. Una perspectiva de largo plazo

Si bien la actual medición oficial de pobreza en México permite analizar las experiencias de pobreza de la 
población infantil a partir de un enfoque que reconoce su naturaleza multidimensional, las limitaciones de 
las fuentes de información existentes sólo permiten disponer de datos a partir de 2008 (ver nota 2). Con el 
propósito de proporcionar una perspectiva de largo alcance sobre la magnitud y los cambios en la incidencia 
de pobreza en esta población, es posible recurrir a la medición de la pobreza por ingreso utilizada hasta 
2009 por el gobierno mexicano para medir la pobreza en el país (los detalles de las definiciones utilizadas 
pueden ser consultados en CTMP, 2002). Las gráficas R1 y R2 muestran la evolución del porcentaje de la 
población de 0 a 17 y de 18 años y más en pobreza de patrimonio y pobreza alimentaria. Además, se incluye 
la evolución de los indicadores de la actual medición de pobreza que, conceptualmente, son más próximos 
a los indicadores de pobreza por ingresos: el porcentaje de personas en hogares con un ingreso inferior a 
la LBM o a la LBE (CONEVAL, 2009a).

GRÁFICA R1. Evolución en el porcentaje de la población de 0 a 17 años en situación de pobreza por 
ingreso o con un ingreso inferior a las LBE y LBM, 1992-2014
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Fuente: estimaciones propias con base en 
la ENIGH (1992-2012)  y el MCS-ENIGH 
(2008-2014).   

GRÁFICA R2. Evolución del porcentaje de la población de 18 años o más en situación de pobreza 
por ingreso o con un ingreso inferior a las LBE y LBM, 1992-2014

Fuente: estimaciones propias con 
base en la ENIGH (1992-2012)  y 
el MCS-ENIGH (2008-2014).   
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Las gráficas anteriores evidencian que, con definiciones y criterios distintos, la población de 0 a 17 años 
presenta persistentemente niveles de pobreza mayores a los de la población de 18 años o más. Además, 
utilizando la definición de pobreza de patrimonio, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en pobreza 
por ingresos en 2012 era mayor que el observado en 1992. Incluso en la población de 18 años o más, los 
niveles de pobreza por ingresos en 2012 eran muy similares a los observados veinte años atrás.

Si bien un análisis profundo de estos resultados escapa a los objetivos del presente documento, estas 
cifras permiten resaltar que el problema de la pobreza infantil en México posee un importante componente 
estructural que no se ha logrado abatir en las últimas dos décadas. Asimismo, es particularmente preocu-
pante que aún no se hayan logrado remontar los efectos de la crisis económica de 2008 y que, incluso, el 
porcentaje de personas que no pueden adquirir los bienes y servicios básicos siga aumentando.
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El número de personas con carencia por rezago educativo se redujo en los dos 
periodos y en los dos grupos de población considerados. En el caso de la población 
de 0 a 17 años, se observó una reducción significativa de 2010 a 2014 de casi 800 
mil personas, y de 200 mil de 2012 a 2014 (aunque no fue significativa). Si bien en el 
caso de la población de 18 años o más también se registraron reducciones en esta 
dimensión, éstas no fueron significativas. 

GRÁFICA 12. Cambio en el número de personas de 0 a 17 años en pobreza y con cada una de las 
carencias sociales. 2010-2014
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Fuente: estimaciones propias con base en el MCS-ENIGH (2010 y 2014) 

GRÁFICA 13. Cambio en el número de personas de 0 a 17 años en pobreza y con cada una de las 
carencias sociales. 2012-2014
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Respecto de la carencia por acceso a los servicios de salud, es posible identificar un 
claro patrón de reducción de los niveles de carencia y el número de personas caren-
tes, tanto en la población de 0 a 17 años como en la de 18 años o más. En particular, 
el número de niñas, niños y adolescentes con carencia en esta dimensión se redujo 
en 1.3 millones de 2012 a 2014, y en 4.7 millones entre 2010 y 2014. Análogamente, 
en la población de 18 años o más se encuentran reducciones importantes en el 

GRÁFICA 14. Cambio en el número de personas de 18 años o más en pobreza y con cada una de 
las carencias sociales. 2010-2014
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GRÁFICA 15. Cambio en el número de personas de 18 años o más en pobreza y con cada una de 
las carencias sociales, 2012-2014
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número de personas con carencia en este indicador, tanto en el periodo 2012-2014, 
como en 2010-2014.

El número de personas con carencia por acceso a la seguridad social en la población 
de 0 a 17 años tuvo una reducción significativa tanto en 2010-2014 como en 2012-
2014. En la población de 18 años o más, en cambio, hubo un aumento significativo 
de 1.5 millones de personas entre 2012 y 2014, y una reducción no significativa en 
2012-2014.36

La dimensión de calidad y espacios de la vivienda presentó también una reduc-
ción significativa en el número de personas de 0 a 17 años con carencia, tanto en 
2010-2014 como en 2012-2014. Aunque también se redujo el número de personas 
carentes en la población de 18 años o más, la reducción sólo fue significativa en 
el periodo 2010-2014. La carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 
también se redujo significativamente en la población de 0 a 17 años en 2010-2014, 
pero en 2012-2014 se observó un aumento no significativo. En el caso de la pobla-
ción de 18 años o más es posible encontrar un aumento en el número de personas 
con carencia en esta dimensión. Si bien los aumentos antes mencionados no son 
estadísticamente significativos, es conveniente resaltarlos ya que no se esperaría 
que el número de personas con carencia en esta dimensión se incrementara a lo 
largo del tiempo, pero su consistencia podría sugerir una oferta de vivienda insufi-
ciente ante el crecimiento de la población, un empeoramiento en la infraestructura 
ya existente o incluso movimientos migratorios a áreas sin servicios (ver nota 34).

El número de personas de 0 a 17 años con carencia por acceso a la alimentación 
se redujo en los dos periodos considerados (2010-2014 y 2012-2014), aunque sólo 
el cambio 2010-2014 fue estadísticamente significativo. La población de 18 años 
o más con carencia en esta dimensión, en contraste, se incrementó en los dos 
periodos, pero sólo el cambio de 2012-2014 fue estadísticamente distinto de cero. 
Se debe destacar que en el periodo de análisis, la población de 0 a 17 años presentó 
una reducción en el número de personas carentes en esta dimensión. Sin embargo, 
en 2014 el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con carencia por acceso a la 
alimentación aún era 6.3 puntos porcentuales más alto que en la población de 18 
años o más (ver tabla 2). En consecuencia, 11 millones de personas menores de 18 
años formaban parte de hogares con dificultades para acceder en todo momento a 
comida suficiente para poder llevar una vida activa y sana (CONEVAL, 2009a).

La disminución del número de niñas, niños y adolescentes con carencia en los 
distintos indicadores de privación social se refleja en el descenso del porcentaje de 
la población con una o más carencias sociales y con tres o más carencias sociales 
señalado anteriormente en referencia a esta población (ver gráfica 11). Sin embar-
go, como puede apreciarse en las gráficas 12 y 13, el número de personas de 0 a 17 
años en hogares con ingreso inferior a la LBE y LBM aumentó, aunque este cambio 
no fue estadísticamente significativo en los periodos considerados (2010-2014 o 
2012-2014). 

De hecho, es posible afirmar que la reducción observada entre 2010 y 2014 en el 
número de niñas, niños y adolescentes en pobreza extrema corresponde a la com-
binación de la reducción en el número de personas de 0 a 17 años con carencias 
sociales y a un aumento limitado en el número de personas en este rango de edad 
en hogares con un ingreso inferior a la LBM. Dicha combinación permitió que se 
redujera 1.1 millones el número de personas de 0 a 17 años en pobreza extrema. 
Por el contrario, en 2012-2014, una reducción menos pronunciada en el número de 

36 Un análisis más detallado sobre los determinantes del acceso a la seguridad social escapa al alcance del presente estudio, pero es conveniente resaltar que, al ser 
el indicador de carencia social con mayor incidencia en toda la población, comprender los factores que determinan o se asocian a su reducción es un elemento de 
interés para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, es importante investigar por qué el acceso entre la población de 18 años o más observa una reducción, 
cuando en la población infantil aumenta (pues la principal fuente por la que la población infantil y adolescente recibe el acceso a la seguridad social son las redes 
familiares).
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niños, niñas y adolescentes con carencia fue insuficiente para permitir una reduc-
ción significativa de los niveles de pobreza extrema. 

Asimismo, a pesar de las mejoras registradas en el espacio de los derechos socia-
les, las modificaciones en el número de niñas, niños y adolescentes en pobreza 
(que aumentó en 2010-2014 y se redujo en 2012-2014) fueron no significativas. Una 
posibilidad para explicar la falta de cambios en los niveles de pobreza es que la po-
blación de 0 a 17 años que deja de ser carente en una dimensión sigue presentando 
carencias en otras dimensiones (ver gráfica 11).37 En 2014, 69.3 por ciento de niñas, 
niños y adolescentes en situación de pobreza tenía dos o más carencias sociales, 
y 36.0 por ciento tenía tres o más (consecuentemente, 30.7 por ciento tenía una 
carencia social). Sin embargo, aunque el número de personas de 0 a 17 años en 
pobreza no presente reducciones significativas, el número de carencias promedio 
de la población infantil en situación de pobreza se ha reducido significativamente en 
el periodo: pasó de 2.53 en 2010 a 2.23 en 2014. 38

La población de 18 años o más, en cambio, tuvo aumentos significativos en el 
número de personas con ingreso inferior a la LBE en 2010-2014 y 2012-2014. El 
fenómeno anterior no pudo ser contrarrestado por las mejoras en el espacio de los 
derechos sociales y redundó en un aumento significativo del número de personas 
pobres en ambos periodos. A pesar de esto, en el caso de la pobreza extrema, si 

37 El número de carencias promedio es uno de los indicadores de intensidad de la pobreza considerados en la metodología del CONEVAL (CONEVAL, 20091), si bien 
existen otras medidas disponibles en la literatura (v. g., Alkire y Foster, 2015).

38 Ver nota 34.
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bien hubo un incremento significativo en el número de personas con ingreso infe-
rior a la LBM, las mejoras en el espacio de derechos sociales permitieron mantener 
el número de personas en pobreza extrema con cambios menores (disminución en 
2010-2014 y aumento en 2012-2014) y no significativos.

La información presentada hasta ahora muestra que se han logrado avances impor-
tantes para atender las carencias en los derechos sociales de la población infantil y 
adolescente, pero la falta de mejoras en el nivel de ingreso de los hogares es una 
tarea pendiente a fin de lograr una reducción efectiva de los niveles de pobreza 
en dicha población. La necesidad de redoblar los esfuerzos en este ámbito es 
particularmente apremiante en la actualidad, pues en un contexto de incertidumbre 
económica, las condiciones que permitieron reducir los niveles de pobreza por 
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ingresos antes de la crisis financiera global de 2008 pueden haber reducido su 
efectividad, tal como se evidencia con el repunte de los indicadores de pobreza de 
los últimos años.

Las tendencias agregadas de pobreza en la población infantil, sin embargo, pueden 
ocultar diferencias importantes para subgrupos de la población, como la población 
indígena o en distintos subgrupos de edad. El objetivo de este reporte no es analizar 
exhaustivamente la evolución de los niveles de pobreza y carencia de niños, niñas y 
adolescentes con diferentes características, sino proveer elementos que visibilicen 
que la heterogeneidad en las situaciones de pobreza mostrada en las secciones 
3 y 4 se refleja también en su dinámica a lo largo del tiempo. Por cuestiones de 
espacio, este análisis se presenta en los anexos 1 y 2.
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6
L

a información presentada en este reporte confirma que la magnitud y com-
plejidad del problema de la pobreza infantil requiere acciones coordinadas 
por parte de los distintos sectores involucrados, con objeto de establecer 
estrategias que permitan garantizar que toda niña, todo niño y adolescente 
puedan desarrollarse en un ambiente libre de pobreza y ejercer plenamente 
sus derechos. Una acción tardía, o que no proporcione avances tangibles y 

sostenidos, no sólo repercutiría en la negación de oportunidades que la población 
mexicana debería tener garantizadas, sino que, por tratarse de una población que 
aún se encuentra desarrollando sus capacidades físicas y mentales, las privaciones 
que experimenten en el presente pueden tener secuelas negativas en su futuro y 
en el de la sociedad en su conjunto. 

Las experiencias de pobreza en la infancia incrementan la probabilidad de seguir 
padeciendo privaciones en la vida adulta e, incluso, de que se transmitan a la si-
guiente generación.39 La situación de pobreza en la niñez y adolescencia puede 
tener efectos como el abandono escolar, la mortalidad por enfermedades preve-
nibles o curables y la estigmatización de sus pares por el tipo de vestimenta, así 
como dificultades para revertir la desnutrición o malnutrición, complicaciones para 
afrontar discapacidades o pocas posibilidades de reversión de las consecuencias de 
un período prolongado de carencias que disminuyeron su crecimiento y desarrollo 
(CHIP, 2004; PNUD 2004).

En este sentido, las estrategias y acciones que se establezcan en el presente para 
disminuir los niveles de pobreza de la población infantil no sólo contribuirán a com-
batir la pobreza actual, sino que son fundamentales para su reducción en el futuro.

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio es que las disparidades que 
experimentan distintos grupos de la población de 0 a 17 años, como la población en 
hogares indígenas, que habitan en municipios de muy alta marginación o en loca-
lidades rurales, a pesar de seguir siendo importantes, se han reducido en algunos 
de los derechos sociales. 

En el caso de la carencia por acceso a los servicios de salud, la evidencia sugiere 
que la reducción en las carencias a las que se enfrenta la población infantil y ado-
lescente indígena se ha hecho con mayor celeridad que en el resto de la población 
infantil, lo que ha logrado disminuir la brecha en los niveles de carencia de estos dos 

39 La evidencia sobre transmisión intergeneracional de la pobreza en México es limitada. A pesar de lo anterior, diversos estudios han analizado la transmisión de 
características relacionadas, como el nivel educativo o la ocupación. En la mayoría de estos estudios se sugiere que en México existen bajos niveles de movilidad 
social, lo cual sustenta la hipótesis de la transmisión de los bajos niveles de ingreso entre padres e hijos (Berhman, Gaviria y Székely, 2001; Gaviria, 2001; Binder 
y Woodruff, 2002; Cortés y Escobar, 2005; Torche, 2010; Yaschine, 2012). Otros estudios se han enfocado al análisis de la persistencia de la pobreza en los hogares 
con niños, y han encontrado evidencia de una mayor persistencia de la pobreza en estos hogares; es decir, hay altas probabilidades de continuar siendo pobres 
en el futuro si han sido pobres en el pasado (Pérez, 2015; Renos, Rigolini y Lucchetti, 2015). 

Consideraciones 
finales
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grupos de 11.6 a 1.4 puntos porcentuales entre 2008 y 2014 (ver anexo 1). A pesar 
de esto, no se observa que los niveles de salud y nutrición necesariamente conver-
jan. Por ejemplo, la brecha entre población indígena y no indígena en el porcentaje 
de niños menores a cinco años con desnutrición crónica se ha mantenido: en 2006 
la diferencia entre ambos grupos era de 20.9 puntos porcentuales y en 2012 fue de 
21.4 puntos porcentuales (Rivera et al., 2013)40. 

Si bien el proceso de expansión que ha experimentado el Seguro Popular (que tuvo 
un incremento de 31.7% en la población atendida entre 2010 y 2014)41 contribuye 
a explicar la disminución de la proporción de la población (tanto infantil como en 
general) que presenta carencia por acceso a los servicios de salud, como se ha 
mencionado en el presente reporte existen desafíos para mejorar la calidad de la 
atención y para obtener resultados concretos que se reflejen en una población más 
saludable, especialmente en los primeros años de vida y entre los sectores que 
enfrentan las mayores desventajas.

De todas formas, la experiencia de ampliación de la cobertura del Seguro Popular 
resulta de interés para diseñar políticas públicas, a fin de identificar las condiciones 
o acciones que han contribuido a brindar los beneficios de este programa a la po-
blación con mayores desventajas y en zonas de alto rezago social, marginación o 
de difícil acceso, a fin de desarrollar políticas específicas para abatir las diferencias 
entre regiones y localidades, y para reducir los rezagos en todos los segmentos de 
la población infantil y adolescente. En este sentido, el acceso gratuito a servicios de 
salud por parte de la población en pobreza o en los estratos de menor ingreso, ha 
desempeñado un papel importante (Nigenda et al., 2015; Bonilla-Chacín y Aguilera, 
2013, Escobar-Latapí y González, 2012).

La conclusión central de este reporte es que, a pesar de que existen avances 
importantes y sostenidos para mejorar el ejercicio de los derechos sociales de la 
población de 0 a 17 años, no será posible observar reducciones significativas en 
los niveles de pobreza de esta población sin mejoras tangibles en el ingreso de los 
hogares en que viven. 

A más de media década de la crisis financiera global de 2008, el ingreso labo-
ral per cápita de los hogares mexicanos no ha alcanzado, en términos reales, los 
niveles observados antes de dicha crisis. De hecho, de acuerdo con información 
publicada en el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza elaborado por CONEVAL, 
el ingreso laboral per cápita se redujo 14.1 por ciento en términos reales entre 
el tercer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2014, ya que pasó de $2,262.5 a 
$1,943.5, en pesos del cuarto trimestre de 2015. El decremento fue mayor en las 
áreas urbanas (15.5 por ciento, ya que pasó de $2,653.2 en el tercer trimestre de 
2008 a $2,241.0 en el mismo periodo de 2014), en tanto que en las rurales regis-
tró un incremento de 2.7 por ciento (de $1,025.2 en 2008 a $1,053.3 en 2014). 
(CONEVAL, 2015e). Lo anterior refleja los desafíos de la población urbana en tér-
minos de ingresos en los últimos años que, dada la mayor incidencia de pobreza 
infantil y el número elevado de niños, niñas y adolescentes en pobreza en las áreas 
urbanas, tienen un efecto directo sobre éstos. Esta situación ocurre en un contexto 
en el que se reconoce que las estrategias de superación de la pobreza tienen entre 
sus retos más relevantes lograr una aplicación efectiva en las zonas urbanas, ya 
que existen dificultades para llevar a cabo una focalización adecuada y encontrar 
a la población objetivo en las ciudades. Adicionalmente, se identifican pocos ins-
trumentos para atender las carencias más críticas en estos entornos (ingresos, 
alimentación y seguridad social). El CONEVAL ha señalado que el país tiene un 

40 Asimismo, las áreas rurales del sur de México han mantenido históricamente las mayores prevalencias de baja talla en menores de 5 años. Según la ENSANUT 
2012, ese año la prevalencia en dichas áreas era 13.9 puntos porcentuales mayor que el promedio nacional (27.5 por ciento frente 13.6 por ciento, respectivamente. 
El descenso de la prevalencia de baja talla en las localidades rurales del sur -con fuerte presencia de población indígena- entre 2006 y 2012 tuvo un ritmo menor 
en comparación con la región rural del centro (2.4 puntos porcentuales vs 6 puntos porcentuales). (INSP, 2012). 

41 CONEVAL (2015a). Cabe mencionar que, tal como se mencionó anteriormente, la agresiva expansión de estos programas también ha creado dudas sobre su 
capacidad para proveer servicios de calidad adecuada a toda la población, por lo que ya no sólo se trataría de un problema de acceso, sino también de calidad de 
los servicios a los que accede la población en las áreas rurales o marginadas (Escobar y González, 2012; CONEVAL, 2013; CONEVAL, 2015d).
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vacío de información sobre cómo atender a la población en pobreza en las zonas 
urbanas (CONEVAL, 2016. P. 65).

En un contexto económico adverso en el plano nacional e internacional (con inesta-
bilidad del tipo de cambio, presiones en las finanzas públicas por los bajos precios 
del petróleo, reducción de la actividad económica en varias economías emergentes 
como China y Brasil, entre otros), depender de los programas de transferencias mo-
netarias para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad resulta insuficiente. La 
continua expansión del Programa para la Inclusión Social (PROSPERA, antes cono-
cido como PROGRESA u OPORTUNIDADES), así como otros programas de apoyo 
a los grupos más desfavorecidos (como el Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia o, en su momento, el Programa de Apoyo Alimentario42, la Estrategia 
100x100 o la Pensión para Adultos Mayores), ha resultado en una red de protección 
social que actualmente abarca a más de 6 millones de hogares (más de 20 por 
ciento del total en el país). 

A este respecto, cabe mencionar que a pesar de ser uno de los programas con 
mejor focalización en el país, PROSPERA sigue presentando desafíos de inclu-
sión y exclusión. En 2008, se estimaba que sólo 44% de las transferencias de 
OPORTUNIDADES llegaba a la población del primer quintil de ingresos y que cerca 
de 40% de la población pobre no estaba cubierta por el programa (Scott, 2011). 
Por lo que se refiere a la población infantil y adolescente, un análisis realizado por 
UNICEF con base en la ENIGH 2012 señalaba que una proporción considerable de 
niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema no era beneficiaria del 
programa (alrededor de 47.4 por ciento, es decir, 52.5 por ciento sí tenía cobertura). 
En el caso de la población indígena de 0 a17 años, 67.2 por ciento sí era beneficiaria 
de Oportunidades (UNICEF, 2014). El mismo análisis, con datos de la ENIGH 2014, 
muestra avances en la cobertura: 57.1 por ciento de la población menor de 18 años 
en pobreza extrema estaba afiliada a PROSPERA, cifra que ascendió a 83.3 por 
ciento en el caso de la población infantil indígena, pero es claro que sigue estando 
fuera del programa poco más de 40 por ciento de los niños, niñas y adolescentes 
en pobreza extrema. 

Si bien los programas mencionados contribuyen a aliviar las condiciones de pobreza 
e incrementar los niveles de educación y salud de la población más desfavorecida, 
al estar desconectadas de las actividades productivas y generadoras de ingreso, no 
han logrado romper con el ciclo de pobreza de estos hogares.

Actualmente PROSPERA ha incorporado una serie de líneas de acción para fo-
mentar la inclusión productiva, laboral y financiera de los hogares que reciben sus 
beneficios, articulando sus actividades con los programas de fomento productivo 
y generación de ingresos de distintas secretarías, como la SEDESOL, la Secretaría 
de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Si bien es 
muy pronto para saber si estos nuevos componentes pueden derivar en una mayor 
generación de ingresos en los hogares pobres, potencialmente pueden ayudar a 
repensar la política de desarrollo y a generar estrategias novedosas para este fin. 
Adicionalmente, sería importante analizar si estos programas están dirigidos a la 
población que vive en zonas rurales y urbanas, o si se está dejando fuera a una 
parte de las familias y, por ende, de las niñas, niños y adolescentes en pobreza.

Comprender las diferencias y mecanismos detrás de las dinámicas de la pobreza 
y privación que afronta la población infantil y adolescente puede contribuir a crear 
nuevas estrategias para garantizar el ejercicio de sus derechos sociales. Sin embar-
go, uno de los mayores retos para disminuir la pobreza que afecta a niñas, niños y 

42 En la estructura programática del Presupuesto de Egresos 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó la fusión del Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL) con PROSPERA Programa de Inclusión Social, con la finalidad de incrementar sus alcances, reducir los costos de operación así como hacer más 
eficiente el ejercicio de los recursos asignados.
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adolescentes sigue siendo la creación de mecanismos que permitan mejorar los in-
gresos y su distribución, sin lo cual muy difícilmente se podrá revertir la dinámica de 
estancamiento en los niveles de pobreza infantil observada en los últimos seis años. 

Revertir los niveles de pobreza requiere del compromiso de amplios sectores de la 
sociedad y de la puesta en marcha de mecanismos de redistribución progresiva del 
ingreso, es decir, que transfieran recursos de la población de mayores a menores 
recursos, como la modificación de algunos impuestos, y la reducción o rediseño de 
ciertos subsidios (PNUD, 2011; Esquivel, 2015). 

Aunque algunas brechas de cobertura de servicios se han cerrado, es importante 
analizar si esta expansión se ha hecho sobre la base de servicios de menor calidad, 
que conducen a desventajas competitivas en la edad adulta, ya que los rezagos de 
los sectores más desfavorecidos de la población inician desde el acceso a educa-
ción de menor calidad, con infraestructura inadecuada, o bien, con acceso limitado 
a servicios de salud, indispensables para arrancar con un piso básico mínimo para 
todas las niñas y todos los niños y adolescentes en México. Por ello, la apuesta 
por disminuir tanto la pobreza como la desigualdad en el país demanda esfuerzos 
deliberados y acelerados por mejorar la calidad de los servicios a los que accede la 
población en pobreza. 

En este contexto, cobra especial importancia que la inversión en la infancia sea 
suficiente, oportuna, eficaz, equitativa y pertinente para atender los desafíos de 
cada etapa del ciclo de vida. Como se mencionó previamente, la primera infancia es 
una etapa crítica para el desarrollo individual y social, y en México ésta recibe una 
menor proporción de recursos, que de por sí son asignados de manera regresiva. 
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Adicionalmente, se requiere no retroceder en los esfuerzos presupuestales ya 
realizados. El recorte al gasto público anunciado el 17 de febrero de 2016 por la 
Secretaría de Hacienda y el Banco de México43 para hacer frente a desafíos pre-
sentes de la economía mexicana, podría afectar la disponibilidad de programas, 
bienes y servicios públicos que tienen un papel clave en la garantía de los derechos 
de la infancia, especialmente de la primera infancia, y que comprometen sus pers-
pectivas de bienestar presente y futuro lo que, a su vez, mina las posibilidades 
de desarrollo y prosperidad de todo el país. Un análisis elaborado por UNICEF (no 
publicado) identificó que los programas contenidos en el Anexo Transversal para 
la Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 experimentarían un recorte de aproximadamente $4,725 millones 
de pesos, con impactos importantes en los ámbitos de la salud y la educación 
(Seguro Médico Siglo XXI, Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras, Programa de Atención a la Salud, Programa de Infraestructura Social 
de los sectores educativo y de salud, entre otros). 

Por otra parte, no es sorprendente que muchas de las entidades con mayores ni-
veles de desigualdad y polarización social en el país sean también algunas de las 
entidades con mayores niveles de pobreza y privación, como Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Puebla. Estas entidades han sido consistentemente identificadas como 
las que concentran mayores niveles de pobreza y desigualdad en el país. Por lo 
tanto, es necesario generar alternativas de políticas públicas que se enfoquen a 
las necesidades de estas regiones y ataquen los orígenes de la persistencia de la 
desigualdad en estos estados.

Alcanzar las metas establecidas en los ODS implica grandes retos para el Estado 
mexicano, en particular por el difícil contexto económico y social por el que atravie-
sa actualmente el país. Pero los ODS representan también una oportunidad para 
definir políticas de desarrollo económico y social de mediano y largo alcance, que 
contribuyan a construir un México sin pobreza, donde niñas, niños, adolescentes y 
adultos puedan ejercer plenamente sus derechos, en un entorno de paz, seguridad 
y armonía con el medio ambiente.

43 Ver nota de prensa al respecto en el sitio http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-banxico-carstens-videgaray-recorte-2016-politica-monetaria-peso.
html
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ANEXO 1. Evolución de 
los indicadores de pobreza 
y carencias sociales de 
la población indígena

L
a gráfica A1.1 muestra la evolución del porcentaje de la población de 0 a 17 
años en pobreza, pobreza extrema y en los espacios de bienestar económi-
co y derechos sociales, tanto en la población que forma parte de un hogar 
indígena, como en aquella que no lo hace. Además, en la gráfica A1.2 se 
presenta la variación en el porcentaje de personas con carencia en cada una 
de estas dimensiones para los mismos grupos de la gráfica A1.1. 

La gráfica A1.1 muestra que, así como en la población de 0 a 17 años en su con-
junto, en ambos grupos los niveles de pobreza se han mantenido estables, al igual 
que la brecha entre la población indígena y la no indígena. En el caso de la pobreza 
extrema, en cambio, ambos grupos han presentado una disminución (estadística-
mente significativa), aunque en el caso de la población indígena ésta ha sido mayor, 
lo cual ha contribuido a reducir en 2014 la brecha entre los dos grupos en más de 5 
puntos porcentuales respecto de los niveles observados en 2008 o 2010. 

Como sucede en el caso de la población total, el cambio en los niveles de pobreza 
extrema en la población de 0 a 17 años puede explicarse en su mayoría por una 
reducción en los niveles de carencia (pues no es posible observar cambios signi-
ficativos en el espacio de bienestar económico). Sin embargo, al no observarse 
cambios importantes en el porcentaje de la población infantil y adolescente con una 
o más carencias, es posible sugerir que las reducciones se han presentado mayori-
tariamente en la población con dos o más carencias sociales, tal como evidencia la 
reducción en los niveles de la población con tres o más carencias sociales.

En el caso del espacio de los derechos sociales, se observa que tanto entre la población 
indígena como en la no indígena se registró una reducción en los niveles de carencia. 
Si bien en algunos casos se observan incrementos, éstos fueron no significativos. 

Es importante resaltar que en cuatro de las dimensiones se observó una reducción 
importante en la brecha entre la incidencia de la población indígena y no indígena. En 
particular, respecto de las dimensiones de acceso a los servicios de salud, calidad y 
espacios de la vivienda y acceso a la alimentación, se aprecia que la distancia entre 
estos dos grupos se redujo en más de cinco puntos porcentuales entre 2010 y 2014. 
En el caso del acceso a servicios de salud, la diferencia entre estos dos subgrupos 
ha pasado de 11.6 puntos porcentuales en 2008, a 1.4 puntos porcentuales en 2014. 
En cuanto a la carencia por calidad y espacios de la vivienda, la brecha pasó de 
33.6 a 24.9 puntos porcentuales en el mismo periodo. No obstante, en el caso del 
acceso a la seguridad social, se observa el patrón opuesto, ya que la diferencia entre 
la población indígena y la no indígena aumentó de 19.3 a 25.5 puntos porcentuales.

Lo anterior implica que la reducción en los niveles de carencia de estas dimensiones 
ha sido más rápida entre la población indígena, e incluso se han llegado a observar 
niveles similares de carencia entre la población no indígena (como ocurre con el 
acceso a los servicios de salud). Aunque los niveles de cada una de las carencias de 
la población indígena de 0 a 17 años siguen siendo significativamente más elevados 
que aquellos del resto de la población, estos resultados indican que los avances 
se dan con mayor intensidad en la población que los requiere con mayor urgencia.
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GRÁFICA A1.1  Porcentaje de la población de 0 a 17 años en pobreza y con privaciones en el espacio 
de derechos sociales y bienestar económico, según origen étnico, 2008-20141, 2

1 Las estimaciones con línea continua consideran la variable de combustible utilizado en la vivienda. Se usó la información correspondiente a 2008, excepto en servicios básicos en la vivienda. Para referir servicios 
básicos de la vivienda, se presentan las estimaciones con y sin combustible.

2 Se considera población indígena a aquella que forma parte de un hogar indígena, de acuerdo con la definición utilizada por la CDI (ver tabla 4).
Fuente: estimaciones propias utilizando el MCS-ENIGH 2008-2014.
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GRÁFICA A1.2  Porcentaje de la población de 0 a 17 años con carencia en las dimensiones del 
espacio de derechos sociales, según origen étnico, 2008-20141, 2

1 Las estimaciones con línea continua consideran la variable de combustible utilizado en la vivienda. Se usó la información correspondiente a 2008, excepto en servicios básicos en la vivienda. Para servicios 
básicos de la vivienda se presentan las estimaciones con y sin combustible.

2 Se considera población indígena aquella que forma parte de un hogar indígena, de acuerdo con la definición utilizada por la CDI (ver tabla 4)
Fuente: estimaciones propias utilizando el MCS-ENIGH 2008-2014.
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ANEXO 2. Evolución de los 
indicadores de pobreza y carencias 
sociales por subgrupo de edad

A
l analizar las tendencias de los indicadores de pobreza y vulnerabilidad 
en la población infantil de distintos grupos de edad, se observan tam-
bién patrones diferenciados, como puede apreciarse en la gráfica A2.1. 
En primer lugar, resalta que en todos los casos, los niveles de pobreza 
y el porcentaje de la población con ingreso inferior a la LBE y a la LBM, 
son mayores entre la población de 0 a 17 años que en la de 18 años o 

más. 

Asimismo, en el caso del indicador de pobreza, a pesar de que el grupo de 12 a 
17 años muestra una menor incidencia que la población de otras edades durante 
el periodo, ésta se incrementó significativamente en los periodos 2008-2014 y 
2010-2014. Estos incrementos se relacionan directamente con un aumento en el 
porcentaje de la población de este grupo de edad con ingreso inferior a la LBE y a 
la LBM. En cambio, los niveles de pobreza y de privación en el espacio de bienestar 
económico de los otros grupos de edad se han mantenido en niveles muy similares 
durante el periodo. 

La evolución del indicador de incidencia de la pobreza extrema muestra que, si bien 
en todos los grupos se aprecia una reducción significativa en la incidencia de este 
indicador entre 2010 y 2014, entre 2008 y 2014 los grupos de 0 a 1, 2 a 5 y de 6 a 
11 años exhiben una tendencia decreciente, mientras que el grupo de 12 a 17 ha 
permanecido en un nivel similar al observado en 2008.
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GRÁFICA A2.1  Porcentaje de la población de 0 a 17 años en pobreza y con privaciones en el espacio 
de derechos sociales y bienestar económico, según subgrupos de edad, 2008-20141

1 Las estimaciones con línea continua consideran la variable de combustible utilizado en la vivienda. Se usó la información correspondiente a 2008. Las estimaciones con línea discontinua corresponden a las 
estimaciones sin combustible.

Fuente: estimaciones propias utilizando el MCS-ENIGH 2008-2014.
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ANEXO 3. Tablas adicionales
TABLA A3.1  Pobreza y carencias sociales de la población de 0 a 17 años, según tamaño de la localidad 
de residencia. México, 2014 (porcentajes)

Indicadores

Tamaño de la localidad

Más de 100,000 
habitantes

15,000 a 99,999 
habitantes

2,500 a 14,999 
habitantes

Menos de 2,500 
habitantes

Pobreza

Población en situación de pobreza 40.0 55.1 69.1 67.2

Población en situación de pobreza moderada 35.8 46.4 53.2 44.6

Población en situación de pobreza extrema 4.2 8.7 15.9 22.6

Población vulnerable por carencias sociales 20.7 17.4 14.4 25.7

Población vulnerable por ingresos 12.2 11.5 7.2 1.5

Población no pobre y no vulnerable 27.1 16.0 9.2 5.6

Carencias sociales

Rezago educativo 6.6 7.4 8.7 10.0

Acceso a los servicios de salud 17.3 15.9 15.3 15.3

Acceso a la seguridad social 46.0 59.3 72.8 85.6

Calidad y espacios de la vivienda 9.5 15.3 19.3 27.7

Servicios básicos de la vivienda 4.7 13.4 31.4 60.2

Acceso a la alimentación 22.2 26.4 31.1 35.0

Espacios analíticos

Carenciados 60.7 72.5 83.6 92.8

Con 3 o más carencias 10.5 16.6 27.6 43.7

Ingreso inferior a la línea de bienestar 52.2 66.5 76.4 68.7

Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 15.7 25.0 36.7 36.9

Fuente: elaboración propia a partir información de la página de internet de CONEVAL y el MCS-ENIGH (2014).
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TABLA A3.2  Incidencia, número de personas y carencias promedio, según condición de pobreza. 
México, 2010-2014. Población total y de 0 a 17 años

Indicadores 
Porcentaje Millones de personas Carencias promedio

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Población total

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 46.2 52.8 53.3 55.3 2.6 2.4 2.3

Población en situación de pobreza moderada 34.8 35.7 36.6 39.8 41.8 43.9 2.2 2.0 1.9

Población en situación de pobreza extrema 11.3 9.8 9.6 13.0 11.5 11.4 3.8 3.7 3.6

Población de 0 a 17 años

Población en situación de pobreza 53.7 53.8 53.9 21.7 21.2 21.4 2.5 2.3 2.2

Población en situación de pobreza moderada 39.7 41.7 42.4 16.0 16.4 16.8 2.1 1.9 1.9

Población en situación de pobreza extrema 14.0 12.1 11.5 5.7 4.8 4.6 3.7 3.6 3.6

Población de 18 a 64 años

Población en situación de pobreza 41.5 40.7 41.9 27.5 28.2 29.8 2.6 2.4 2.3

Población en situación de pobreza moderada 31.8 32.1 33.3 21.1 22.3 23.7 2.3 2.1 2.0

Población en situación de pobreza extrema 9.7 8.6 8.6 6.4 5.9 6.1 3.9 3.7 3.7

Población de 65 años o más

Población en situación de pobreza 45.7 45.8 45.9 3.6 3.9 4.2 2.5 2.3 2.1

Población en situación de pobreza moderada 34.7 36.1 37.4 2.7 3.1 3.4 2.1 1.9 1.8

Población en situación de pobreza extrema 11.0 9.7 8.5 0.9 0.8 0.8 3.8 3.7 3.5

Población en localidades rurales

Población en situación de pobreza 64.9 61.6 61.1 17.2 16.7 17.0 3.2 2.9 2.8

Población en situación de pobreza moderada 38.4 40.1 40.5 10.2 10.9 11.3 2.6 2.4 2.4

Población en situación de pobreza extrema 26.5 21.5 20.6 7.0 5.8 5.7 3.9 3.7 3.7

Población indígena

Población en situación de pobreza 74.8 72.3 73.2 8.5 8.2 8.7 3.4 3.0 3.0

Población en situación de pobreza moderada 37.0 41.7 41.4 4.2 4.7 4.9 2.8 2.5 2.4

Población en situación de pobreza extrema 37.8 30.6 31.8 4.3 3.5 3.8 4.0 3.8 3.8

Fuente: elaboración propia a partir información de la página de internet de CONEVAL y el MCS-ENIGH (2010, 2012 y 2014).
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