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Introducción 

La protección social,1 entendida como el conjunto de 
políticas y programas públicos y privados destinados 
a prevenir, reducir y eliminar las vulnerabilidades 
económicas y sociales que conducen a la pobreza y la 
privación durante el curso de vida, se ha constituido 
en el mundo como una importante herramienta para 
enfrentar la pobreza y la exclusión. El desafío general 
de la mayoría de los países de ingresos bajos y medios 
es alcanzar una cobertura adecuada para la población, 
a lo largo del ciclo de vida. Otro reto importante es 
contar con sistemas de protección social eficaces para 
proporcionar un apoyo integral y adecuado para las 
necesidades de distintos grupos de población a través 
de una red de programas y servicios complementarios. 

Estos retos están muy presentes en México, 
donde el panorama de la protección social ha 
cambiado drásticamente en los últimos años con 
el establecimiento de diversos programas de 
transferencias monetarias directas en beneficio de 
determinados grupos de la población, como niñas y 
niños en edad escolar y los adultos mayores. El actual 
gobierno federal también ha priorizado la atención a las 
personas con discapacidad en condiciones de pobreza, 
las cuales han sido históricamente excluidas de las 
políticas públicas, creando un programa totalmente 
nuevo, principalmente para proporcionar recursos 
financieros. Sin embargo, aún queda un gran camino 
por recorrer para lograr complementar este programa 
con otros servicios y apoyos que logren brindar una 
protección social integral a esta población.

El objetivo de este documento es mostrar un 
panorama y análisis del sistema de protección social 
de México, con especial acento en la protección social 
no contributiva para  niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad (NNAD). Con ello se espera abonar 
al conocimiento sobre la medida y forma en que 
las personas con discapacidad y especialmente los 
NNAD y sus familias tienen acceso a la protección 
social. El estudio considera al sistema en su conjunto, 
examinando tanto los programas específicos para 
la atención de personas con discapacidad como los 
principales programas de protección social que incluyen 
en su población objetivo a niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad.  

El documento está estructurado en cinco secciones. 
En primera instancia se detalla el marco normativo y 
de políticas relativas a discapacidad en México. En 
seguida se analiza la situación socioeconómica actual en 
México, especificando la situación de las personas con 
discapacidad y cuando es posible la de NNAD. Después 
se analiza el proceso de identificación y certificación 
de la discapacidad. Posteriormente se analizan los 
principales programas de transferencias que integran 
la protección social dirigida a NNAD.  A continuación 
se incluye una análisis del presupuesto federal 
relacionado con discapacidad. Finalmente, se presentan 
las principales conclusiones y recomendaciones de 
política para mejorar el sistema de protección social de 
México, a fin de apoyar mejor a los NNAD, todo ello en 
consonancia con la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Convención).

1 Para los fines del presente documento, la protección social se define como “un conjunto de políticas y programas destinados a prevenir o proteger a todas las personas 
contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de toda su vida, haciendo especial hincapié en los grupos vulnerables”. Marco de protección social de 
UNICEF, 2019. 
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El Estado deberá de promover, proteger 

y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad, así como las condiciones 

mínimas en las que éste debe promover, 

proteger y asegurar el pleno ejercicio de 

los derechos humanos.
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2. Marco Normativo y de Políticas

2.1 Legislación en México: 
Normatividad relacionada con 
discapacidad de aplicación 
nacional

Marco normativo internacional

En septiembre de 2001 México propuso a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la elaboración de una 
Convención específica para la protección de los derechos 
de las Personas con Discapacidad. El documento que la 
formaliza fue firmado por la ONU en 2007 y por México 
en el 2008, convirtiéndose en el primer instrumento 
a nivel internacional enfocado en la protección de los 
derechos de este grupo de población.

La Convención define a las “Personas con Discapacidad 
como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales permanentes que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”.  La Convención tiene 
por objeto generar un cambio en la forma de considerar 
socialmente a las personas con discapacidad.

México también ha suscrito la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad. Ésta tiene por 
objetivo la prevención y eliminación de la discriminación 
y propiciar la plena integración de estas personas en la 
sociedad.

Adicionalmente, el Estado mexicano ha firmado los 
siguientes los tratados internacionales:

• Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Convención Interamericana Contra Toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia.

Marco normativo federal

A nivel nacional, el artículo 1° de la Constitución 
mexicana prohíbe la discriminación por la condición 
de discapacidad de las personas y el artículo 4° 
(recientemente reformado)2 contempla la obligación del 
Estado mexicano para garantizar la entrega de un apoyo 
económico a las personas que tengan una discapacidad 
permanente. Con esto último, se busca asegurar la 
permanencia y presupuesto de los programas más allá 
de los cambios de administración sexenales, así como 
avanzar a la universalidad de la entrega de apoyos a 
estos grupos de población.

Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos 
de las personas con discapacidad reconocidos en 
los tratados internacionales y en la Constitución, 
se expidió la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. En ella se establece que 
el Estado deberá de promover, proteger y asegurar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, así 
como las condiciones mínimas en las que éste debe 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad 
y equiparación de oportunidades.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
es la encargada de desarrollar normativamente el 
principio de no discriminación y establece como su 
objeto la prevención y eliminación de todas las formas 
de discriminación ejercidas contra cualquier persona, así 
como la promoción de la igualdad de oportunidades y de 
trato.  

México cuenta además con extensa legislación a nivel 
estatal. Si bien los avances son desiguales en materia 
de armonización de la legislación subnacional en torno 
a las normas federales antes mencionadas, de manera 
general se cuenta con un robusto marco normativo 
relativo a la atención e inclusión de las personas con 
discapacidad.

2 “[...] El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta 
prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que 
se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los 
términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. El Estado 
establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las 
familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.”
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2.2 Otras normas importantes

Ley General de Salud

De acuerdo con esta ley, el Sistema Nacional de Salud 
tiene entre sus objetivos colaborar al bienestar social 
de la población mediante servicios de asistencia social, 
principalmente a menores en estado de abandono, 
ancianos desamparados y personas con discapacidad, 
para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación 
a una vida equilibrada en lo económico y social. Así, 
los servicios de salud se clasifican en tres tipos: (i) de 
atención médica; (ii) de salud pública, y (iii) de asistencia 
social.

Esta misma ley define entre sus actividades básicas de 
asistencia social: 

I. La atención a personas que, por sus carencias socio-
económicas o por su condición de discapacidad se 
vean impedidas para satisfacer sus requerimientos 
básicos de subsistencia y desarrollo;

II. La atención en establecimientos especializados 
a menores y ancianos en estado de abandono 
o desamparo y personas con discapacidad sin 
recursos; 

III. La prestación de servicios de asistencia jurídica y 
de orientación social, especialmente a menores, 
ancianos y personas con discapacidad sin recursos;

Para cumplir lo anterior, es función de la Secretaría 
de Salud establecer las normas oficiales mexicanas 
de carácter nacional en materia de prevención de 
la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad, y coordinar, supervisar y evaluar su 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, 
sociales y privadas que persigan estos fines.

Por otra parte, esta misma ley establece que el Gobierno 
Federal cuente con un organismo que entre sus objetivos 
se encargue de la promoción de la asistencia social, 
la prestación de servicios en ese campo, así como la 
interrelación sistemática de acciones que lleven a cabo las 
instituciones públicas de asistencia social, tareas que se 
le han encomendado históricamente al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, 

3 Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024.

como se verá más adelante, en materia de rectoría de la 
política de discapacidad, el DIF coexiste actualmente con 
la Secretaría del Bienestar.

Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno de México publicó en 2019 el Plan Nacional 
de Desarrollo como un instrumento para enunciar los 
problemas nacionales y proyectar su solución, delineando 
también la misión de las dependencias a cargo de los 
distintos programas para lograrlo. La Secretaría de 
Bienestar queda a cargo de la rectoría de la política social, 
y para ello formuló el Programa Sectorial de Bienestar 
2020-2024 (PSB) con el objeto de delinear una nueva 
política social centrada en “asegurar el acceso universal 
al bienestar, comenzando por los grupos sociales histórica 
y sistemáticamente discriminados y excluidos, pues 
son los más vulnerables a la pobreza y marginación: 
las personas adultas mayores, las niñas y niños en 
orfandad, las personas con discapacidad, los pueblos y 
comunidades indígenas, las personas afromexicanas, las 
y los campesinos, las personas migrantes y refugiadas, 
entre otras”.3

El PSB está integrado por 5 objetivos prioritarios, 20 
estrategias prioritarias y 106 líneas de acción puntuales 
que reflejan las políticas que el Gobierno de México 
llevará a cabo para garantizar el bienestar general de la 
población. 

Entre estos objetivos se encuentran los siguientes 
que se relacionan directamente con la política de 
discapacidad:

• Contribuir a garantizar un conjunto básico de 
derechos humanos de manera efectiva y progresiva 
comenzando por quienes más lo necesitan.

• Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica 
que enfrentan los grupos poblacionales 
históricamente excluidos.
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4 PSB2020-2024.
5 Discurso del general Manuel Ávila Camacho en su protesta como presidente de México ante el Congreso de la Unión, 1 de diciembre de 1940 (Arce Cano, 1944, pp. 35-36).
6 CONEVAL, segunda edición de la Evaluación Estratégica de Protección Social.

Actualmente, cerca del 48% de la 
población está protegida por alguna 

de las instancias de seguridad social 

contributiva,

Entre las estrategias para lograr los objetivos se 
encuentran:

• Contribuir al acceso de servicios de cuidados para 
niñas y niños, personas con discapacidad y adultas 
mayores para mejorar su bienestar con acciones 
puntuales como implementar servicios de cuidados 
para niñas y niños, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores; Asegurar el servicio de 
cuidados para niñas y niños de la primera infancia 
con y sin discapacidad, con enfoque de derechos 
humanos y diferenciado, de las madres, padres solos 
o tutores que están en busca de un empleo, estudian 
o trabajan.

• Instrumentar las pensiones solidarias no 
contributivas, con pertinencia cultural, para personas 
con discapacidad y adultas mayores a fin de 
mejorar su bienestar, con acciones puntuales como 
incorporar un enfoque de pertinencia cultural para 
las pensiones solidarias no contributivas a personas 
con discapacidad perteneciente a comunidades 
indígenas y afromexicanas, en coordinación con las 
instituciones públicas competentes; implementar 
una pensión solidaria no contributiva para las 
personas con discapacidad permanente para reducir 
sus condiciones de vulnerabilidad.

• Ampliar los apoyos a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en situación de desventaja para mejorar 
su bienestar con acciones puntuales como otorgar 
apoyos económicos directos a las y los niños 
en orfandad hasta los 23 años pertenecientes a 
comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas 
o con altos índices de violencia.

2.3 El panorama actual de la 
protección social en México 

La presente administración ha expresado el objetivo 
de transitar de un esquema de protección social a “un 
sistema de bienestar universal basado en derechos 
efectivos que pueda hacer frente a los riesgos sociales 
y económicos a los cuales se enfrentan la población, 
creando un sistema equitativo de bienestar con cobertura 
completa en todo el ciclo de vida de las personas, 
contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad y 
garantizando el desarrollo integral de los individuos y sus 
comunidades en condiciones de igualdad de género y 
no discriminación”.4 En la práctica, esto se ha traducido 
en la puesta en marcha de un conjunto de servicios y 
programas presupuestarios. 

La protección social en México tiene como antecedente 
el establecimiento de la seguridad social en los años 
cuarenta como un mecanismo de protección “en las horas 
de adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, 
en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez…”5  a 
las y los trabajadores y sus familias. Normativamente, la 
protección social se ve reflejada, como un derecho, en el 
artículo 123 de la Constitución y posteriormente con la 
publicación de la Ley del Seguro Social en 1943. 

Actualmente, cerca del 48% de la población está 
protegida por alguna de las instancias de seguridad social 
contributiva, en las que el estatus de derechohabiente se 
deriva de la condición de empleo. Así, más de la mitad de 
la población no cuenta con este tipo de protección social, 
lo que explica que, desde los años noventa, se hayan 
puesto en marcha programas y acciones de protección 
social no contributiva. 

Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identifica ciertos 
riesgos en el transcurso del ciclo de vida de la población 
y los hogares que sustentan la creación de distintos 
programas que tienen que ver con cuatro dimensiones 
clave de la protección social: acceso a la salud; el trabajo; 
la orfandad, discapacidad y vejez; e ingreso.6 
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Ilustración 1. Principales riesgos asociados a la protección social en el curso de vida

Fuente: Coneval
Nota: Se consideran situaciones en las que una enfermedad o accidente imposibilita a las personas a realizar una actividad económica remunerada, tales como ceguera, 
sordera, parálisis o falta de un miembro específico, entre otros. En el caso de los menores de edad, este riesgo se refiere a la situación en la que éstos tienen una disca-
pacidad o una enfermedad que exige que un integrante del hogar deje de trabajar para dedicarse a su cuidado; o bien, que alguien que podría contribuir al gasto doméstico 
deje de hacerlo para ocuparse de su cuidado. 

Así, actualmente, la protección social7 en México está 
constituida por dos sistemas, uno de seguridad social 
contributiva, que atiende a los trabajadores formales de 
los sectores público, privado y de las fuerzas armadas 
y otro por un conjunto de programas sociales no 
contributivos que atienden al resto de la población.  

De acuerdo con el CONEVAL, las principales 
diferencias entre los programas de seguridad social y 
los no contributivos son: 

1. Las fuentes de financiamiento: La seguridad 
social contributiva se financia principalmente con 
aportaciones tripartitas: trabajador o trabajadora, 
empleador y gobierno mientras que los programas 
sociales son llamados no contributivos por 
financiarse mediante impuestos generales u otras 
fuentes de recursos públicos que no corren a cargo 
la de la población beneficiaria. 

7 Es importante señalar que no existe una definición o conceptualización única de protección social. Los términos de seguridad social, seguro social, asistencia social, redes 
de protección social y protección social, entre otros, se usan indistintamente cuando se habla de protección social. 

Niñas y Niños Adolescentes y jóvenes Adultos Adultos mayores

Asociados al
acceso a la salud

Asociados al
trabajo

Asociados
a vejez,

discapacidad y
orfandad

Asociados al 
ingreso

Desbalance en vida familiar y 
profesional por parto/Puerperio

Pérdida de ingreso laboral

Dificultad para encontrar trabajo por falta de habilidades y competencias/
Problemas de información en el mercado laboral

Gastos adicionales, pérdida de ingreso y efecto sobre el estado de salud de las personas por falta de acceso y
utilización de los servicios preventivos y curativos de la salud

Disminución en ingreso familiar por no participación laboral de las mujeres/
Dificultad para el cuidado de niñas, niños y adultos mayores

Ingresos bajos/
Bajo capital humano

Pérdida o disminución de ingreso temporal o
permanente por accidente o enfermedad laboral

Falta de ingreso por orfandad

Gastos o pérdida de ingreso por discapacidad
permanente que deriva en dependencia total

Pérdida o disminución del ingreso temporal o permanente por enfermedad o accidente

Disminución del gasto por aportaciones para la vejez
Pérdida de ingreso 

por vejez
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2. La cobertura de riesgos y población: La seguridad 
social es un paquete indivisible de beneficios que 
cubre múltiples riesgos (salud, vejez, invalidez y 
vida, riesgos de trabajo y guarderías) obligatorio 
para todas y todos los trabajadores con una relación 
laboral subordinada. En cambio, los programas no 
contributivos cubren riesgos específicos en forma 
separada (por ejemplo, salud o vejez), y están 
dirigidos a cierta población, pero espacialmente a 
aquella que se encuentra en un mercado de trabajo 
no regulado (y por lo tanto carecen de seguridad 
social).

3. La temporalidad: Los beneficios de la seguridad 
social representan derechos laborales adquiridos con 
cierto grado de estabilidad en el tiempo, mientras 
que los programas sociales no contributivos tienden 
a ser iniciativas de administraciones o legislaturas 
particulares que pueden modificarse o cancelarse 
con relativa facilidad. 

Los servicios que brinda la protección social contributiva 
se han mantenido relativamente constantes en años 
recientes.8 Es en el caso de la protección social no 
contributiva donde ha habido cambios importantes en la 
presente Administración y son estos servicios a los que 
tienen acceso los sectores más vulnerables. De ahí que el 
presente estudio se centre en su análisis.  

2.4 Arreglo Institucional del 
Sistema de Protección Social en 
Materia de Discapacidad

En esta sección se presenta información básica sobre las 
principales instancias relacionadas con la protección social 
en general y más a detalle las relativas a la protección 
social no contributiva, destacando sus atribuciones en 
materia de discapacidad.

8 Se reconoce un recorte presupuestal importante en servicios de salud tanto en IMSS, como ISSSTE, y Pemex.
9 Censo 2020, INEGI y estimación propia con base en Estadísticas de Población Derechohabiente IMSS 2011-2018. http://datos.imss.gob.mx/group/poblaci%C3%B3n-

derechohabiente-adscrita-pda.
10 IMSS, 2019. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201912/534. Los datos no se encuentran desagregados por edad.
11 IMSS, 2022, Disponible en: https://www.imss.gob.mx/servicios/guarderias. Los datos no se encuentran desagregados por discapacidad.
12 Censo 2020, INEGI incluye población adscrita a ISSSTE e ISSSTE estatal.
13 Para estos, no se encontró información sobre derechohabiencia con discapacidad

2.4.1 Protección Social Contributiva

Institutos de seguridad social

En materia de protección social contributiva México 
cuenta con varios proveedores. El principal es el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS, 
que fue creado en la década de 1940 y hoy cuenta 
con más de 47 millones de beneficiarios, de los cuales 
alrededor del 25% son menores de 18 años.9 Las 
principales prestaciones que ofrece el IMSS son los 
servicios de salud, que cubren la atención hospitalaria, 
los medicamentos, los servicios de rehabilitación para el 
trabajador y la familia, así como una pensión de vejez, una 
prestación por enfermedad y supervivencia y servicios de 
guardería. En 2019 el IMSS atendía aproximadamente a 
2 millones de derechohabientes con discapacidad.10 En 
materia de cuidado infantil, datos oficiales a septiembre 
de 2022 muestran que el IMSS provee servicios de 
cuidado infantil a través de 1324 guarderías (operadas 
directa o indirectamente por el instituto), a más de 162 mil 
beneficiarios.11 

Además del IMSS, existe el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (8.2 
millones de personas derechohabientes en 2020)12, 
conocido como ISSSTE, y otras instancias como el 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
y la seguridad social de Pemex.13 De acuerdo con el 
informe de avance y resultados del ISSSTE, como parte 
de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil, el Instituto brinda la prestación del servicio de 
Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDIS), 
a madres y padres trabajadores al servicio del Estado a 
través de 243 estancias a nivel nacional (124 propias y 
119 de participación social). En 2021 se inscribieron un 
total de 232 niños con discapacidades menores que no 
requieren atención personalizada.Por otra parte, se dio 
atención a 37 niños a través de una organización de la 
sociedad civil, dado que se requiere de un servicio más 
especializado y con personal capacitado para su atención.

http://datos.imss.gob.mx/group/poblaci%C3%B3n-derechohabiente-adscrita-pda
http://datos.imss.gob.mx/group/poblaci%C3%B3n-derechohabiente-adscrita-pda
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201912/534
https://www.imss.gob.mx/servicios/guarderias
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El resto de los proveedores antes descritos tienen 
prestaciones relativamente similares a las del IMSS. 
Para las personas con discapacidad, el principal reto para 
acceder a estos servicios es entrar en el mercado laboral 
formal en primer lugar. 

2.4.1 Protección Social no Contributiva

En materia de protección social no contributiva enfocada 
en NNAD, a nivel nacional se identifican las tres instancias 
que a continuación se describen.

Secretaría del Bienestar (SEBIEN)14

Con la administración que inicia en 2018, la Secretaría 
de Desarrollo Social es transformada en la Secretaría de 
Bienestar (SEBIEN), la cual establece como su misión 
“Coadyuvar al establecimiento del estado de bienestar 
en donde las personas como sujetos de derecho, en 
particular los grupos históricamente vulnerables, mejoren 
sus niveles de bienestar, inclusión y equidad durante su 
curso de vida considerando la diversidad cultural, social 
y territorial, a través de la consolidación de políticas 
públicas integrales, con desarrollo sustentable e inclusión 
productiva”.

Entre sus objetivos se encuentran: 

1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de 
derechos humanos de manera efectiva y progresiva 
comenzando por quienes más lo necesitan.

2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica 
entre territorios.

3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos 
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la 
reconstrucción del tejido social y generar la inclusión 
productiva de los campesinos en localidades rurales 
para hacer productiva la tierra.

4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica 
que enfrentan los grupos poblacionales 
históricamente excluidos (entre los que se 
encuentran las personas con discapacidad).

5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en 
la disminución de la violencia en comunidades y 
territorios.

La SEBIEN tiene a su cargo la operación de los principales 
programas de transferencias no condicionadas dirigidos a 
grupos vulnerables, incluyendo el de pensión permanente 
para personas con discapacidad. 

Cabe destacar que a esta instancia se le ha conferido 
la rectoría de la política de discapacidad y la presidencia 
de la junta de gobierno del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS). Sin embargo, dada su especialidad y 
dinámicas operativas, existe el riesgo de que esta política 
se limite a la entrega de transferencias monetarias que 
se observa en sus programas sociales, mismos que se 
analizarán más adelante. 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 

El CONADIS se creó con el objeto de establecer la política 
pública para las personas con discapacidad, así como 
promover sus derechos humanos, su plena inclusión y 
participación en todos los ámbitos de la vida. El consejo 
surgió a partir de la publicación de la Ley General para 
las Personas con Discapacidad en 2005, bajo la que se 
conformó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad. En el 2011 se publicó 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en la que el Secretariado se transformó 
en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad convirtiéndolo en un 
organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía técnica 
y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias 
y programas derivados de esa Ley, en coordinación con 
diversas instituciones del Gobierno Federal, así como con 
organizaciones de y para las personas con discapacidad, 
expertos y académicos. 

En 2013, el CONADIS fue sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Social SEDESOL (hoy Secretaría del 
Bienestar) al considerar a la discapacidad como un tema 
de política social, con enfoque de derechos humanos. 
Desafortunadamente, en la actualidad la labor del 
CONADIS se ha visto reducida significativamente, sus 
acciones están prácticamente detenidas e incluso carece 
de titular.

14   https://www.gob.mx/bienestar/que-hacemos#:~:text=Contribuir%20al%20bienestar%20social%20mediante,para%20hacer%20productiva%20la%20tierra.

https://www.gob.mx/bienestar/que-hacemos#:~:text=Contribuir%20al%20bienestar%20social%20mediante,para%20hacer%20productiva%20la%20tierra
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) 

El DIF es el organismo público descentralizado encargado 
del diseño de políticas públicas, la ejecución de programas 
y acciones de asistencia social, así como la coordinación 
el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 
Se encarga también de promover la protección integral de 
los derechos de NNA, así como del desarrollo integral de 
aquellos de quienes por su condición física, mental o social 
enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

El DIF surge en 1977 a partir de la fusión del Instituto 
Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y el Instituto 
Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), pero es 
hasta 1896, que se promulga la Ley que crea el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la cual 
se le otorga el carácter de coordinador de los esfuerzos 
asistenciales, tanto en los tres órdenes de gobierno, como 
entre instituciones y organismos, públicos y privados, 
inmersos en la prestación de servicios de asistencia 
social.  Entre sus funciones se encuentra la coordinación 
de políticas para la primera infancia, familias y población en 
situación de vulnerabilidad, asistencia alimentaria, cuidado 
y desarrollo infantil, y rehabilitación.  Bajo la estructura del 
DIF se encuentra la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), creada para procurar 
la protección y restitución de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en México. 

Entre los servicios que ofrece se encuentran:

• La distribución de desayunos escolares con apoyo de 
los Sistemas Estatales y Municipales DIF, 

• La entrega de apoyos para garantizar el derecho a la 
alimentación de recién nacidos, mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia, familias en vulnerabilidad y en 
condiciones de desastre.

• La operación de cinco casas hogar para NNA sin 
cuidados parentales

• La oferta de acciones para facilitar la adopción y familias 
de acogida a NNA

• La impartición de cursos de capacitación a instituciones 
y organismos nacionales, estatales y municipales 
en materias especializadas y de derechos humanos 
para contribuir a la profesionalización y sensibilización 

del personal encargado de atender a la población 
vulnerable.

A través de su Programa de Servicios de Asistencia Social 
Integral brinda atención a la población con discapacidad 
a través de 28 centros de rehabilitación y educación 
especial, 83 centros de rehabilitación especial y más de 
1,500 Unidades Básicas de Rehabilitación con presencia 
en 1,410 municipios (de los 2,446 que existen en el 
país), así como 109 módulos del Programa Nacional de 
Credencial para Personas con Discapacidad. Además, a 
partir de la pandemia de COVID-19 se creó una plataforma 
de rehabilitación para ofrecer acceso a consultas y 
seguimiento terapéutico vía remota. De acuerdo con datos 
proporcionados por el SNDIF, en el 2022 se han otorgado 
servicios de rehabilitación a 235,725 niñas; 329,031 niños; 
25,774 adolescentes femeninas y 32,574 adolescentes 
masculinos.

El DIF Nacional también tiene a su cargo el Programa de 
Atención a Personas con Discapacidad que entrega recursos 
a la estructura DIF en gobiernos subnacionales a fin de 
que éstos ofrezcan apoyos a través de ayudas funcionales 
y equipo relacionado con rehabilitación e inclusión; 
remodelen o adecuen espacios en los centros y unidades 
de rehabilitación; y brinden apoyo para la inclusión laboral, 
educativa y social (cultural, recreación, deporte y arte). 

El DIF Nacional tiene a su cargo la coordinación del 
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (COPSADII), 
encargado de impulsar la mejora de las políticas públicas 
y estrategias de atención a través del Programa Nacional 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; el Registro Nacional de Centros 
de Atención Infantil15 (RENCAI), así como la implementación 
del Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, 
Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento de los Centros 
de Atención Infantil  (PROISAMEF). Actualmente se están 
realizando ajustes en estos últimos para la atención de los 
niños y niñas con discapacidad. El Registro Nacional de 
Centros de Atención Infantil (RENCAI) identificó 11,543 
centros en diciembre del 2021, de los cuales pertenecen 
1,122 a IMSS, 228 a SEP, 21 a PEMEX, 215 a ISSSTE, 1,695 
a SEDIF y a SMDIF y 10,371 se identifican como privados. A 
estos centros asisten, de acuerdo con el PROSAIMEF 2022, 
aproximadamente 486,032 niñas y niños.16 

15 Los Centros de Atención Infantil son establecimientos, cualquiera que sea su denominación, modalidad y tipo, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil.

16 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Diagnóstico y mapeo de evidencia 
sobre cuidado infantil: CONEVAL, 2022.
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Armonización normativa

A partir de la revisión documental y la opinión general de los actores entrevistados, se considera que 
el marco normativo relacionado con el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad en 
México es robusto y adecuado. En efecto, México ha firmado la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Convención) y demás instrumentos internacionales e interamericanos 
relacionados con derechos humanos, no discriminación y discapacidad. A nivel nacional, las dos 
principales leyes relacionadas son la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El reto parece encontrarse en lograr que, en las entidades 
federativas, se hagan las adecuaciones normativas en torno al marco federal. 

Marco de políticas

Resulta interesante notar que a tres años de iniciada la gestión, en la presente administración no se 
ha publicado el Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
en el que en administraciones anteriores se detallaban los objetivos, estrategias y líneas de acción 
de la política del gobierno federal en materia de discapacidad; con programa derivado del proceso 
de planeación nacional de desarrollo, su contenido es de aplicación para las distintas dependencias 
y organismos que inciden en la política de discapacidad y en todos los niveles de gobierno.  En su 
lugar, actualmente la política de discapacidad se encuentra definida dentro del Programa Sectorial de 
Bienestar 2020-2024, a cargo de la Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), en 
el que se contemplan sus diversos programas de sociales de entrega de transferencias destinados a 
diversos grupos vulnerables.      

Así, es necesario fortalecer, desde la planeación, la transversalidad de la política de discapacidad y 
no discriminación asegurando la transversalización de la perspectiva de discapacidad y de derechos 
humanos en todo el quehacer de los gobiernos y de la sociedad trascendiendo los enfoques 
puramente asistencialistas o médicos. 

Participación de actores clave en el ciclo de política de discapacidad

Otro reto es asegurar la operación eficaz y reunión periódica del Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con una participación sustantiva de la sociedad civil 
a fin de articular los esfuerzos en materia de discapacidad en torno a una política clara (o programa 
nacional), pertinente y orientada a resultados (especialmente ya que organismos como el Teletón 
aportan importantes recursos a la rehabilitación de las personas con discapacidad y existe un 
importante número de organizaciones que representan los intereses de las personas con distintos 
tipo de discapacidad y que pueden contribuir de manera importante a reflejar sus necesidades para 
desarrollar normatividad y mecanismos de atención pertinentes). 

Con respecto a esto último, personas representantes de organizaciones y colectivos de y para 
personas con discapacidad entrevistadas, mencionan que, si bien en la presente administración 
se han abierto los espacios para la participación de sociedad civil, tal como lo establece la 
Convención, esta se ha limitado a solicitar su presencia al momento de anunciar programas y 

Caja 1. Retos y áreas de oportunidad en materia de marco normativo y arreglo institucional
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acciones gubernamentales, buscando legitimar con su presencia los mismos. Al respecto, personas 
entrevistadas comentan que:

“Se nos llamó a comunicar nuestras propuestas en el proceso de elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND). Se llevaron propuestas y se accedió a participar, sin embargo, esas opiniones no se 

vieron reflejadas en el mismo PND”.

Consideran que el uso que el gobierno está dando a los espacios de participación ciudadana 
es instrumental, insuficiente e inadecuado, ya que la aportación de los colectivos y personas 
que trabajan en favor de la inclusión de las personas con discapacidad debe empezar desde el 
establecimiento de la agenda y prioridades, contribuir a la definición de los mecanismos, programas, 
proyectos y acciones, y finalmente participar en los mecanismos de seguimiento y evaluación de la 
política. 

Un ejemplo de esta situación fue identificado en entrevista con personas funcionarias que comentan 
que actualmente se está diseñando una consulta nacional para recabar la opinión de personas con 
discapacidad y con base sus resultados crear un marco conceptual y demás documentos que sirvan 
para la generación de acciones. Al indagar sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de 
concepción de la consulta, explicaron que está contemplado poner el cuestionario mediante el que 
se realizará la consulta a consideración de la sociedad civil una vez que sea construido por diversas 
instancias públicas, pero no se prevé su involucramiento en la fase de diseño. 
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En México, el porcentaje de 

niñas, niños y adolescentes que 

viven en la pobreza y en hogares 

con al menos una persona con 

discapacidad fue de 59.9% en 2016, 

frente a 49.3% de otros hogares.
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3. Situación socioeconómica de México

3.1 Pobreza y carencias sociales

México es un país de renta media-alta con 126 millones 
de habitantes.17 Se estima que de éstos, 43.9% en 
2020 vivía en situación de pobreza y 8.5%18 en pobreza 
extrema.  La medición de la pobreza muestra que en 
México entre los grupos de población que viven con 
menores niveles de bienestar y se enfrentan a mayores 
obstáculos en el ejercicio de sus derechos, respecto 
al promedio de la población se encuentran, personas 
mayores, mujeres, población indígena, población joven, 
niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad.

Los NNA son un grupo muy vulnerable y 
desproporcionadamente más pobre que el resto de la 
población. La pertenencia étnica, la residencia (urbana y 
rural) y el acceso a servicios y seguridad social influyen 
sobre la situación de los niños. Según las últimas 
estimaciones, el 52.6% de todos menores de 18 años 
viven en situación de pobreza; esto es cerca de 20 
millones de personas. Para 2016 el 63.9% de los NNA 
habitantes de zonas rurales se encontraba en situación 
de pobreza, mientras que era el caso del 46.5% de los 
habitantes de zonas urbanas.19  La situación es aún 
peor para los niños de origen indígena, ya que el 90% 
de los niños que hablan una lengua indígena viven en la 
pobreza.20

    
La principal carencia que afecta a la población de 0 a 17 
años es la falta de acceso de sus padres o cuidadores a la 
seguridad social (60.8% no tiene acceso a este rubro, lo 
cual es superior al registrado para el resto de la población 
que asciende a 55.8%).  Ello se debe en parte a la alta 
tasa de empleo informal en el país, lo cual limita el acceso 
de sus padres, madres o cuidadores a la seguridad social 
contributiva; y a que muchas familias no tienen acceso 
a programas de protección social no contributivo, tales 
como aquellos de transferencias, atención en salud, 
servicios de guardería y educación inicial, entre otros. 
Esto tiene implicaciones directas sobre las posibilidades 
de las familias de asegurar el bienestar de niñas y 

niños, y también les impide hacer frente a choques o 
a eventualidades que afectan el nivel de ingresos del 
hogar.

Un factor determinante de la pobreza infantil en México 
es la pertenencia a un hogar con al menos un familiar 
con discapacidad. En América Latina, una persona con 
discapacidad vive en alrededor de uno de cada cinco 
hogares en extrema pobreza. Entre los factores que 
afectan el ingreso de este tipo de hogares se encuentran 
un bajo nivel de escolaridad (vinculado a una menor 
productividad y opciones laborales menos estables), una 
participación reducida en el mercado laboral (de personas 
con discapacidad y cuidadores) y mayores gastos 
relacionados con la salud,  transporte y la accesibilidad.21 
En México, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
que viven en la pobreza y en hogares con al menos una 
persona con discapacidad fue de 59.9% en 2016, frente 
a 49.3% de otros hogares.22  

Otra carencia importante que se detecta en la población 
infantil es el acceso a una alimentación sana y nutritiva, 
especialmente en la primera infancia, ya que la ausencia 
de una buena alimentación puede causar rezagos físicos 
y mentales. 

17 INEGI, 2020. El Censo de Población y Vivienda indica un total de 126 millones de mexicanos.  Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
18 CONEVAL, 2020. Medición de la pobreza. Disponible en: coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
19 UNICEF-CONEVAL, Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/UNICEF_CONEVAL_POBREZA_INFANTIL.pdf
20 CONEVAL y UNICEF, 2014. Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/

Estudio-Pobreza-Coneval-Unicef.pdf 
21 Banco Mundial, 2021. Inclusión de las personas con discapacidad: un camino hacia el desarrollo sostenible. 
22 CONEVAL y UNICEF, 2019. Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medition/Documents/UNICEF_CONEVAL_

POBREZA_INFANTIL.pdf 

La pertenencia étnica, la residencia (urbana 

y rural) y el acceso a servicios y seguridad 

social influyen sobre la situación de los niños. 

Según las últimas estimaciones, el 52.6% de 

todos menores de 18 años viven en situación 

de pobreza; esto es cerca de 

20 millones de personas. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
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En 2020, el 51.2% de la población nacional eran 
mujeres.23 De éstas, 44.4% se encontraba en situación 
de pobreza y 8.5% en situación de pobreza extrema.24 
Las mujeres indígenas de las zonas rurales representan 
uno de los grupos más vulnerables, ya que el 83.5% 
de ellas viven en la pobreza.25 Asimismo, las personas 
mayores representaban el 12%de la población total26  y el 
porcentaje de este grupo etario en situación de pobreza 
fue de 37.9% en 2020.

Antes de la crisis COVID19, la tasa de desempleo 
anual era de aproximadamente 3.8%,27 y las tasas 
de informalidad ascendían a 56.3% de la población 
económicamente activa. Así, alrededor del 75% de los 
adultos mayores trabaja en la informalidad y la tasa de 
participación económica de las mujeres en la economía es 
del 49.1%. Por otra parte, el 73.6% del trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado que se realiza en los 
hogares en México, es llevado a cabo por mujeres.28 En 
promedio, ellas destinan más de 20 horas a la semana 
en quehaceres domésticos, y más de 25 al cuidado de 
otras personas, lo cual asciende al 67% del tiempo total 
destinado semanalmente al trabajo.29   

Las familias en situación de pobreza generalmente se 
ven en la necesidad de incorporar a la población infantil 
en actividades económicas; se estima que 11% de la 
población de 5 a 17 años participa en la producción de 
bienes y servicios que no están permitidas por la ley o 
que ponen en riesgo su salud y afectan su desarrollo 
físico y/o mental.30

23 INEGI, 2020. Censo de población y vivienda. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
24 CONEVAL, 2020. Medición de la pobreza. Disponible en https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_

POBREZA_2020.pd
25 CONEVAL, 2020, Medición de la Pobreza: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
26 CONEVAL, 2020. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2020.aspx
27 Expansión, 2020. Disponible en: https://expansion.mx/economia/2020/01/21/desempleo-mexico-registro-3-1-diciembre 
28 INEGI, 2021. Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2021_nal.pdf
29 INEGI, 2019. ENUT: Presentación de resultados. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
30 INEGI, 2019. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).
31 INEGI, 2021.  Así se contó México. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva 

estruc/702825007046.pdf
32 INEGI, 2020. Censo de población y vivienda.
33 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022#gsc.tab=0
34 INEGI, 2021, estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad; disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/

aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf

3.2 Situación general de las 
personas con discapacidad 

En México, el último censo poblacional contabilizó más 
de 20 millones de personas con alguna discapacidad, 
limitación en sus actividades, problema o condición 
mental , lo que equivale al 16% de la población nacional 
(o a 1 de cada 6 personas).  Cerca de 14 millones de 
personas reportan una limitación para realizar actividades 
de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar 
o comunicarse, recordar o concentrarse), más de 6 
millones reportaron discapacidad y 1.6 reportaron un 
problema o condición mental.31 Del total de personas con 
discapacidad y/o algún problema o condición mental, el 
52% son mujeres y el 48% hombres.32  

De acuerdo con el Gobierno Federal,33 del total de niñas y 
niños de cero a cuatro años, 5% tiene alguna limitación, 
discapacidad, o algún problema o condición mental. 
Así mismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2018-19 informa que, para niñas y niños de 2 a 4 años, 
2.6% de niñas y niños presentan dificultades severas de 
funcionamiento en al menos un ámbito, destacando que 
las dificultades de funcionamiento se presentan en 3.5% 
de los niños y 1.7% de las niñas.

Entre sus publicaciones relativas al Censo 2020, el INEGI 
establece que la distribución etaria de la población con 
discapacidad está conformada de la siguiente manera: 899 
mil (13%) niñas y niños; 869 mil (12%) personas jóvenes; 
2.2 millones (31%) personas adultas; y 3.2 millones (45%) 
personas adultas mayores.34 Las dificultades que más 
se reportan son caminar, subir o bajar (2,9 millones de 
personas), así como ver, aun usando lentes (2.7 millones). 
Es importante destacar que las dificultades severas 
o graves para hablar o comunicarse y para aprender, 
recordar o concentrarse son las más frecuentes entre la 
población infantil (con menos de 15 años de edad).

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pd
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pd
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
https://expansion.mx/economia/2020/01/21/desempleo-mexico-registro-3-1-diciembre
https://expansion.mx/economia/2020/01/21/desempleo-mexico-registro-3-1-diciembre
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/mujer2021_nal.pdf
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022#gsc.tab=0
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En México, el 48,6% de las personas con discapacidad 
viven en la pobreza, lo que supone 6.2 puntos 
porcentuales más que la prevalencia de la pobreza entre 
la población general (41,4%).36  En 2016 el porcentaje 
de NNA en situación de pobreza en hogares con alguna 
persona con discapacidad ascendió a 59.9% mientras 
que en hogares sin personas con discapacidad ascendió 
a 49.3%.37 Además de la pobreza monetaria, las personas 
con discapacidad se enfrentan a otro tipo de carencias 
sociales, como son bajos niveles de afiliación a servicios 
de salud derivados de la carencia de seguridad social.38

En materia de acceso a la salud, se encuentra que, en 
2018, 87% de los NNAD estaban afiliados a la protección 
social contributiva o a algún programa social de salud no 
contributivo (Seguro Popular que después se transformó 
en INSABI o IMSS Prospera, ahora IMSS Bienestar). 

35 Idem
36 CONEVAL, 2019. Medición de la pobreza. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medition/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
37 UNICEF-CONEVAL, Pobreza infantil y adolescente en México 2008-2016. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/UNICEF_CONEVAL_POBREZA_INFANTIL.pdf  
38 INEGI, 2021,  Comunicado de prensa Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (datos nacionales).
39 INEGI, 2020. Estadísticas a propósito del día del niño. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf
40 Comunicado CONADIS con base en datos de la ENADIS, 24 enero 2019. https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad
41 Idem.
42 INEE, CS02 ¿Cuál es la asistencia de la población infantil y juvenil a la educación básica y media superior? Disponible en https://www.inee.edu.mx/wp-content/

uploads/2019/03/CS02b-2014.pdf.

La mayoría, 64.1% estaban afiliados a estos últimos, 
mientras que la proporción de NNA sin discapacidad 
ascendía a 61%. Los importantes cambios que han 
sufrido los programas no contributivos en materia de 
salud suponen un mayor riesgo de ausencia de acceso 
efectivo de NNA con y sin discapacidad a los servicios de 
salud.39

Entre las barreras que la población con discapacidad 
enfrenta para acceder a la educación se encuentran: la 
actitud/discriminación de ciertos grupos de personas; 
la falta de profesores calificados; la disponibilidad de 
planes de estudio y materiales adaptados a las distintas 
necesidades y la poca accesibilidad tanto dentro de las 
escuelas como de los caminos o medios para llegar a 
ellas. Entre las personas con discapacidad, no saben 
leer el 20% de los hombres y el 24% de las mujeres; 
mientras que entre las personas sin discapacidad estas 
cifras ascienden a 3.7 y 5.1 porciento espectivamente.40 
Además, se observa que de las personas con 
discapacidad y/o con algún problema o condición mental 
de 15 años y más, el 19% no sabe leer ni escribir. La 
brecha educativa es significativamente mayor para las 
personas con discapacidad, con un 49 % frente al 16% de 
la población general.41

El Instituto Nacional de Evaluación de la Política Educativa, 
con base en datos del INEGI 2010 estimaba en 2014 las 
siguientes diferencias en materia educativa, por grupo de 
edad, de NNA con y sin discapacidad 42

Gráfica 1. Distribución etaria de las personas con 
discapacidad en México

Fuente: Elaboración propia 35

Fuente: INEE, CS02 ¿Cuál es la asistencia de la población infantil y juvenil a la 
educación básica y media superior? 
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La mayor proporción de estudios concluidos entre la 
población con discapacidad es a nivel primaria (46%); el 
16.4% cuenta con estudios de secundaria concluidos y el 
6.3% con nivel bachillerato. Para el caso de la educación 
universitaria, únicamente el 4.9% de la población con 

43 Wilfrido Gómez, Andrés Moctezuma y Andrea M “Nivel de estudios de la población con discapacidad”, 2022. Disponible en: https://obindi.org/trabajos/investigaciones/nivel-
de-estudios-de-la-poblacion-con-discapacidad/

44 Idem.
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población 
con discapacidad por nivel de estudios concluidos

Gráfica 3. Distribución porcentual del nivel de estudios de la población con discapacidad por tipo de limitación

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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discapacidad accede a esta. Las diferencias por género 
muestran que el 22% de las mujeres con discapacidad 
carecen de estudios comparados con el 17% de los 
hombres. Esta diferencia es más pronunciada a nivel 
universitario, en el que únicamente el 3.9% de las mujeres 
cuenta con educación profesional, comparada con un 6% 
de los hombres.43

Si el análisis se lleva a cabo con base en el tipo de 
limitación o discapacidad, se observa que 30% de las 
personas con discapacidad mental, de atención-aprendizaje, 
autocuidado y del habla carecen de estudios; cerca del 
45% cursaron preescolar y primaria; 10% secundaria; 
menos del 5%, bachillerato, o alguna carrera técnica, 
y son contados los casos que cuentan con estudios a 
nivel superior. Asimismo, el 25% de las personas con 
limitaciones auditivas carece de estudios; cerca del 50% 
cuenta con estudios de primaria, secundaria y bachillerato 
y cerca del 5% cuenta con estudios superiores. Entre las 
personas con problemas de motricidad, el analfabetismo es 
de 20%; el 50% cuenta con primaria; 15%, con secundaria, 
aproximadamente 9% con preparatoria o carrera técnica 
y 6% cuenta con estudios superiores. Finalmente, en 
la población con discapacidad visual se da un 18% de 
analfabetismo, cerca del 50% cuenta con estudios de 
primaria; 17% con secundaria y bachillerato, 11% con 
carrera técnica y 7% con educación superior.44
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45 CONAPRED, ENADIS 2017. Disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf
46 INEGI, 2021, Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
47 INEGI, ENADID, 2018.
48 CONAPRED, ENADIS 2017. Disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf
49 Washington, DC: Banco Mundial, 2021, García Mora, María Elena, Steven Schwartz Orellana y Germán Freire. Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y 

el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible.

Las desventajas acumuladas a partir de la educación 
suelen trasladarse al ámbito laboral. Al analizar por nivel de 
escolaridad, se observa que las personas con discapacidad 
de 15 a 59 años, sin instrucción formal, se encuentran 
excluidas en mayor grado del mercado de trabajo: sólo 
10.6 por ciento está inserto en él, frente a 52.0% de la 
población nacional en el mismo rango de edad y nivel de 
escolaridad.45

En 2020, la tasa de participación económica de las 
personas con discapacidad y/o con algún problema o 
condición mental de 15 años y más fue de 38% (2.4 
millones de personas), mientras que en las personas sin 
discapacidad asciende a 67% (59 millones de personas).46 
Con base en el tipo de limitación o discapacidad, 40% 
de las personas con discapacidad visual realiza alguna 
actividad económica; quienes tienen incapacidad para 
mover o usar sus propias manos y brazos registran una 
tasa de participación económica de 30.2% y del total de 
personas con discapacidad para comer, vestirse o bañarse 
sólo el 16.1% se encuentra generando ingresos.47

Las personas con discapacidad suelen ocupar espacios 
de menor calificación en comparación con el promedio 
nacional, lo que también se relaciona con una menor 
remuneración económica y menores prestaciones. El 
41.9% de las personas con discapacidad de entre 15 y 
59 años desempeñan trabajos manuales no calificados 
(servicios personales, actividades auxiliares y trabajos 
agropecuarios). Además, únicamente 24.9% de la 
población con discapacidad cuenta con un contrato 
laboral.48 Como se ha mencionado, esto se traduce en una 
mayor incidencia en el acceso a servicios de salud para los 
niños que viven en un hogar con discapacidad. 

Datos de la Encuesta Nacional sobre Percepción de 
Discapacidad en Población Mexicana 2010 muestran que 
37.1% de las personas con discapacidad permanente 
reconoció que en su hogar recibe asistencia o cuidados 
personales. Los grupos de edad en los que sucede con 
mayor frecuencia fueron de 0 a 14 años, (46.1%), y los 
adultos mayores de 85 años o más (52.8%). Para el resto 
de los grupos etarios esta cifra asciende a más de 30%. 
Adicionalmente, los cuidados son más frecuentes para 

los hombres que para las mujeres.  El apoyo y cuidados 
que recibe la persona con discapacidad dentro del hogar 
provienen principalmente del hijo(a) (30.2%), la madre o 
padre (25.5%) y la pareja (23.3%). La gran mayoría de los 
cuidadores estaba constituida por mujeres (83.0%), cuya 
edad en 65.0% de los casos oscilaba entre los 30 y los 
59 años. Esto, como ya también se ha mencionado, se 
traduce en menores cuidados para los niños, así como 
menores ingresos en los hogares que deben destinar una 
proporción importante de sus gastos a la atención de las 
necesidades de la persona con discapacidad.

3.3 Costos asociados a la 
discapacidad

Actualmente, en México no se han realizado diagnósticos 
y estudios específicos relacionados al costo de la 
discapacidad. Sin embargo, a nivel global se han 
realizado algunos estudios que permiten visibilizar 
que las personas con discapacidad enfrentan gastos 
adicionales al resto de los hogares, como aquellos 
relacionados a la salud (incluyendo los asociados con la 
salud mental o la rehabilitación), al transporte, a bienes 
de consumo diario (como dietas o ropa especializada), 
a los dispositivos de apoyo, ajustes en el hogar y 
cuidados. Para aquellas personas que viven solas, los 
costos pudieran incrementarse al depender de cuidados 
remunerados. Adicionalmente, existen costos indirectos, 
como ingresos perdidos (por ejemplo, por cuidar de una 
persona con discapacidad o aceptar un trabajo de menor 
remuneración pero que ofrezca la flexibilidad necesaria 
para atender condiciones médicas) o carencia de tiempo 
(por desplazamiento cuando el transporte accesible es 
escaso).49 

De acuerdo con el Banco Mundial, debido a que los gastos 
de salud son consistentemente más altos para los hogares 
con personas con discapacidad, las personas tienden a 
racionar o subutilizar los servicios médicos requeridos, 
prescindiendo de visitas al doctor (especialistas), el uso 
de dispositivos de apoyo o de terapias de rehabilitación 
debido a la incapacidad de costearlos. La pandemia del 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf
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COVID-19 también representó una disrupción importante 
ya que, por una parte, el acceso a los servicios de salud 
se vio restringido y, por otra, la severa disminución de 
los ingresos de la población se tradujo en una mayor 
restricción económica para accederlos.50

Además de las necesidades específicas de los distintos 
tipos de discapacidad o impedimento, otro factor que 
afecta los costos a los que deben enfrentarse está 
relacionado con el nivel de severidad. Las discapacidades 
adquiridas (por ejemplo, las derivadas de un accidente) 
pueden significar gastos elevados para su atención en 
el corto plazo y dependiendo de su severidad los gastos 
de mediano, largo plazo o recurrentes. También es 
importante considerar las comorbilidades que pudiera 
generar la discapacidad y la falta de disponibilidad de 
servicios, principalmente en las comunidades más pobres.

Las personas con discapacidad psicosocial también 
enfrentan costos adicionales y una oferta limitada de 
servicios de calidad. El gasto promedio en servicios de 
salud mental en el mundo constituye el 2.8% del gasto 
total dirigido a salud, a pesar de que los trastornos 
mentales representan el 35% del total de años de vida 
perdidos. El costo de recibir tratamiento es mayor debido 
a la disponibilidad limitada de psiquiatras y el que éstos no 
estén distribuidos equitativamente. México es un ejemplo 
claro, donde el 60% están ubicados en la Ciudad de 
México y los estados de Jalisco y Nuevo León.

Por último, el limitado acceso al mercado de seguros, 
para las personas con discapacidad resulta una importante 
barrera. El Banco Mundial identifica la falta de protección 
legal, en particular frente a formas de discriminación 
por riesgo actuarial y exclusiones de cobertura, 
exclusiones por condiciones preexistentes, restricciones 
en tratamientos y límites a la cobertura anual o de por 
vida. Esto deja a un importante número de personas con 
discapacidad fuera del mercado de seguros privados, lo 
cual afecta significativamente sus gastos directos o los 
obliga a pagar una prima alta sin la garantía de recibir una 
cobertura suficiente para cubrir sus necesidades.

Es importante destacar que en el marco del presente 
estudio no se encontró evidencia de ejercicios para 

México de análisis de los costos asociados a los distintos 
tipos de discapacidad que enfrentan las personas y 
familias, ni tampoco sobre los costos para brindar la 
atención especializada en servicios de salud y otros 
servicios. Así, se desconocen los montos a los que 
ascienden los costos que enfrentan NNAD. Entre ellos, 
en materia educativa, costos asociados a la obtención y 
pago de tutores, materiales específicos y especializados, 
transporte adaptado hacia y desde los centros educativos. 
Tampoco se cuenta con análisis de los costos que 
enfrenta el sistema educativo para brindar atención a 
NNAD. Sin embargo, en entrevista se encontró que 
UNICEF México ya ha planteado esta necesidad al 
Gobierno de México.51

Las personas con discapacidad no sólo deben afrontar 
mayores costos en el día a día, sino que también 
enfrentan situaciones de discriminación sin importar la 
edad. Alrededor del 58% de la población total considera 
que en México hay poco o ningún respeto hacia los 
derechos de las personas con discapacidad. Además, el 
48% de las personas con discapacidad considera que sus 
derechos no se respetan en absoluto, y el 25% de este 
grupo se ha sentido discriminado en diversos entornos, 
principalmente durante las visitas médicas, en la calle y el 
transporte público, y dentro de sus propias familias.52 

Cabe señalar que en la presente administración se 
cuenta con el Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2021-2024.  El PRONAIND 2021-2024 
representa la política nacional del Ejecutivo Federal para 

50 Idem. 
51 Recientemente fue publicado el “Diagnóstico y Mapeo de Evidencia sobre Cuidado Infantil en México” elaborado por el Coneval y Unicef. En este se hace un cálculo de los 

costos de los cuidados de NNA; sin embargo, no se hace una apertura para calcular costos asociados a discapacidad.
52 Fuente: ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN 2017.Resultados sobre personas con discapacidad.
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53 https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-discapacidad/

Información insuficiente o deficiente

Las distintas fuentes oficiales que provén información estadística sobre discapacidad en México y 
especialmente aquella referente a los NNA resultan escasas y desactualizadas. En algunos casos 
la información más actual es del 2014; en el mejor de ellos la poca información proviene del censo 
del 2020. Actores entrevistados mencionan que en el caso concreto del CENSO 2020, no es 
posible desagregar la información sobre tipos de discapacidad de manera adecuada y consistente 
con los criterios del Grupo de Washington y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud. Esta situación limita las posibilidades de desarrollar estrategias de 
atención diferenciadas y basadas en evidencia.

De acuerdo con el medio Dis-capacidad, el Censo 2020 representa un avance en el levantamiento 
de información desagregada sobre las personas con discapacidad. Sin embargo, también identifican 
fallas que se traducen en cruces de información que resultan confusos. Al respecto señalan: 

“El problema con esta ambigüedad o confusión en la lectura de los datos es que la información
del censo sirve para definir gasto público para financiar políticas públicas, por lo que el gobierno 
federal o el Congreso pudieran tomar el dato arbitrariamente y provocar regresiones, en vez de 

avances, en la definición de política pública para este sector de la población. 
Sería necesario y deseable que el INEGI emitiera alguna nota aclaratoria para que no haya 

ambigüedades al hablar de población con discapacidad”.53

Desconocimiento de los costos de la discapacidad

Se identifica un área de oportunidad en materia de generación específica sobre los costos de la 
discapacidad. Es importante conocer, por un lado, los costos privados en que incurren las personas 
con discapacidad y sus familias, idealmente bajo un enfoque de costos económicos, a fin de conocer 
no solo los costos monetarios derivados de la discapacidad, sino también los costos de oportunidad 
que enfrentan. Esta información sería de gran utilidad para diseñar transferencias monetarias por 
conceptos y montos sustentados en evidencia sobre las necesidades reales y prioridades de las 
personas con distintos tipos de discapacidad. Por otro lado, resulta esencial que los distintos servicios 
públicos que brindan atención y servicios a personas con discapacidad, cuantifiquen sus costos 
unitarios de atención a personas con y sin discapacidad, a fin de diseñar presupuestos sensibles a la 
discapacidad.  

Caja 2. Retos y áreas de oportunidad en materia de información estadística relacionada con la discapacidad

la prevención y eliminación de la discriminación, así como 
para el avance progresivo de la igualdad en dignidad 
y derechos en diversos ámbitos de la vida cultural, 
política, social y económica del país. Sin embargo, más 
allá del discurso y de la publicación del Programa, no se 

identificaron acciones específicas que abonen a este 
objetivo. Entre las ausencias que se observan está el 
levantamiento de información en distintos ámbitos y 
programas que permitan identificar a la población con 
discapacidad.

https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-discapacidad/
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4. Identificación de la niñez con discapacidad para la    
    protección social

En México, las personas de toda edad 
pueden acreditar su estatus de persona con 
discapacidad a través de la Credencial nacional 
para personas con discapacidad, que sirve 
como identificación oficial. Esta identificación 
también ofrece, según cada entidad federativa 
emisora, una serie de beneficios como 
matrículas de vehículos especiales o bien 
descuentos en el pago del transporte público, 
expedición de pasaporte, renta de vivienda y 
servicios básicos como el agua, entre otros. 

La institución encargada de expedir este 
documento es el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, conocido como 
DIF, que opera a través de sus 32 sistemas 
estatales. 

Requisitos para tramitar la credencial de discapacidad

Para obtener la credencial de discapacidad se requiere54:

1. Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano, en caso de ser extranjero Forma Migratoria 
Múltiple y Tarjeta de Residente emitidas por el Instituto Nacional de Migración

2. Certificado de Discapacidad Permanente emitido por un médico especialista en rehabilitación del Sistema DIF. Los 
requisitos para su obtención son: 

• Acta de Nacimiento 
• Clave Única del Registro de Población
• Identificación oficial, en el caso de NNA puede ser la credencial escolar
• Comprobante de domicilio
• Resumen clínico emitido por un médico especialista (público o privado) que acredite el diagnóstico de 

discapacidad (con vigencia máxima de un año)
• Pago de 79 pesos (40 usd)
• Agendar una cita en el Módulo DIF correspondiente presencial, telefónico o correo

3. Comprobante de domicilio vigente

4. Clave Única de Registro de Población

5. Previa cita individual y presencial en el Módulo de DIF correspondiente

54 Página web oficial del Sistema Nacional DIF, https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/credencial-nacional-para-personas-con-discapacidad

Ilustración 2. Ejemplo de Credencial de Discapacidad

Fuente: Blog del Sistema Nacional DIF en www.gob.mx

https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/credencial-nacional-para-personas-con-discapacidad
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Según la página web del SNDIF,55 la tramitación de la credencial de discapacidad es gratuita y tiene una vigencia de 
5 años a partir de su fecha de emisión.56 

El proceso para su obtención es el siguiente: 

55 Ibid.
56 Procedimiento para acceder a la Tarjeta de Discapacidad, DIF, 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/credencial-nacional-para-personas-

con-discapacidad-239815

Módulo
DIF

Médico especialista
público o privado

Persona Solicitante

Inicio

Acude con un médico
especialista para la

valoración de su
condición de
discapacidad

Reúne la documentación
requerida para obtener el

Certificado de
Discapacidad

Permanente (incluye el
pago de 79 pesos)

Emite un diagnóstico de
discapacidad que incluye

resumen clínico

El médico realiza una
valoración médica

mediante el resumen
clínico y preguntas; en su 
caso, emite el Certificado

de Discapacidad
Permanente

Se valida la
documentación

Se toma fotografía digital,
captura de firma y huella

Fin

Recibe Credencia de
Discapacidad con
vigencia de 5 años

Flujograma 1. Proceso para obtención de credencial de discapacidad

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la página web del SNDIF e información recabada en entrevista.

https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/credencial-nacional-para-personas-con-discapacidad-239815
https://www.gob.mx/difnacional/acciones-y-programas/credencial-nacional-para-personas-con-discapacidad-239815
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Credenciales emitidas a NNA

A continuación se presentan los datos más recientes obtenidos del SNDIF en materia de credencialización. 
Cabe destacar que esta información, que podría ser de gran utilidad para diversos tomadores de decisiones, 
no se encuentra publicada.

Tabla 1. Número y Porcentaje de Credenciales de Discapacidad Emitidas a Niñas, Niños y Adolescentes con 
Respecto al Total de Atenciones Anuales

Gráfica 4. Número y Porcentaje de Credenciales de Discapacidad Emitidas a Niñas, Niños y Adolescentes con 
Respecto al Total de Atenciones Anuales

Fuente: SNDIF. 

Fuente: SNDIF. 

Grupos de Edad Mujer Hombres Total Porcentaje

Niñas y Niños 4,045 6,463 10,508 13.0%

Adolescentes 3,253 5,167 8,420 10.4%

Adultos 17,828 24,551 42,379 52.5%

Adultos Mayores 8,666 10,733 19,399 24.1%

Totales 33,792 46,914 80,706 100%

 

13.0%

10.4%

52.5%

24.1%

Niñas y Niños Adolescentes Adultos Adultos Mayores
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Ausencia de norma nacional

México cuenta con una Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad57 de diciembre 
de 2018 que indica que el gobierno tiene un año completo para cumplir con el mandato explícito 
de elaborar una norma que oriente los procesos de valoración médica y determinación de la 
discapacidad, misma que a la fecha no ha sido concluida y aprobada. 

La única información disponible respecto de los avances son algunos informes del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) que expresan que, a 
mediados de 2019, algunos de sus miembros han estado participando en la formulación de la norma 
oficial, pero no se encuentra evidencia de que las actividades hayan concluido.58  Al respecto, actores 
entrevistados en el marco del presente estudio mencionan que efectivamente, se está trabajando en 
la elaboración de una norma oficial para la certificación médica de la discapacidad:

“A nivel federal, la Secretaría de Salud realizó mesas de trabajo para generar un certificado de 
discapacidad único, sin embargo, la pandemia las interrumpió. Esto implica, que los DIF estatales 

siguen estableciendo sus propios criterios para la emisión de las constancias.”

Duplicidad de valoraciones médicas de la discapacidad

Otro área de oportunidad a destacar es la duplicidad de valoraciones médicas. El primer paso para 
solicitar la Credencial es obtener un diagnóstico de discapacidad por escrito de un médico (con una 
validez máxima de un año, si bien se busca acreditar la discapacidad permanente) que puede ser 
realizado por un médico público o privado.59 En sí mismo, este proceso puede constituir una barrera a 
causa de las limitaciones existentes en el acceso efectivo a servicios de salud, en especial en zonas 
marginadas y de personas en situación de pobreza. 

El segundo paso requiere que la persona interesada reúna su acta de nacimiento, su número de 
identificación único (CURP), su comprobante de domicilio y su identificación oficial. Con ello, puede 
programar una cita en un centro especializado para obtener un certificado formal de discapacidad. En 
esa cita un médico especialista hace nuevamente una valoración con base en el resumen médico. 
Desafortunadamente, hay un número limitado de centros en cada estado. Por ejemplo, en la Ciudad 
de México sólo hay 4 centros de rehabilitación acreditados para otorgarlo.60

Como se mencionó aún no se cuenta aún con normatividad que homogenice los criterios para 
determinar la discapacidad, ni el contenido de los diagnósticos de discapacidad, pero la LGIPD 
sí establece las características del Certificado de Discapacidad que en la práctica puede emitir 
únicamente el DIF. Éste debe contener:

-  Nombre, domicilio, edad y sexo de la persona con discapacidad
- Tipo de condición de discapacidad detectada: física, sensorial, intelectual o mental
- Valoración del porcentaje de la discapacidad
- Órtesis, prótesis o ayudas técnicas necesarias para el pleno desarrollo de la persona con 

discapacidad
- Nombre y firma del médico e institución pública responsable de la emisión del certificado y
- Vigencia

Caja 2. Retos y áreas de oportunidad en materia de información estadística relacionada con la discapacidad

57 Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. En la página 28 hay más información sobre el requisito de elaborar una norma y directrices sobre la evaluación y 
determinación de la discapacidad. Documento disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

58 Informe del CONADIS, 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/participacion-del-conadis-en-el-a-parte-del-grupo-de-trabajo-para-el-certificado-de-
discapacidad-y-su-norma-oficial-mexicana?idiom=es

59 Ibid.
60 DIF, 2019. Procedimiento para obtener el certificado de discapacidad

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
https://www.gob.mx/conadis/articulos/participacion-del-conadis-en-el-a-parte-del-grupo-de-trabajo-para-el-certificado-de-discapacidad-y-su-norma-oficial-mexicana?idiom=es
https://www.gob.mx/conadis/articulos/participacion-del-conadis-en-el-a-parte-del-grupo-de-trabajo-para-el-certificado-de-discapacidad-y-su-norma-oficial-mexicana?idiom=es
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Así, resulta paradójico que el proceso incluya dos revisiones médicas primero por un médico 
certificado y posteriormente por un especialista del DIF. Además, no existe información pública que 
indique cómo se realiza ninguno de los dos exámenes médicos y qué elementos se consideran en la 
evaluación. Al respecto en entrevista se mencionó que la valoración realizada por el DIF se basa en la 
CIF y se realiza con protocolos estrictos a los cuales no se tuvo acceso. 

En ese sentido un área de oportunidad es normar los contenidos de los diagnósticos de discapacidad 
que pueden emitir distintas instancias de salud conforme a los protocolos que actualmente sigue 
el DIF y ampliar el número y cobertura de los centros especializados autorizados para  emitirlos, 
buscando eliminar la necesidad del certificado de discapacidad (o del diagnóstico) y con ello también 
el cuello de botella que representa la insuficiente capacidad instalada para ese fin. 

Costos
Otra preocupación relacionada con el certificado médico de discapacidad es que tiene un coste de 
79 pesos (4 dólares), lo que puede convertirse en una barrera de acceso, especialmente para las 
personas en situación de pobreza; quienes además tienen que incurrir en costos y tiempo de traslado 
para obtenerlos.

Vigencia
Un aspecto más a destacar como área de oportunidad es la vigencia de la Credencial. Al respecto 
personas usuarias de la Credencial entrevistadas encuentran contradictorio que a pesar de que la 
acreditación explícitamente se refiere discapacidad permanente, se requiera su renovación periódica, 
con los consecuentes costos monetarios, de tiempo y de desplazamiento de las personas con 
discapacidad. En ese sentido, personal del DIF expresó que se está trabajando en mejorar el proceso 
de credencialización y su vigencia es uno de los aspectos que se está considerando.

Información
Si bien no existe un padrón público de personas con Credencial de Discapacidad, en entrevista se 
identificó que existe una base de datos conocida como Sistema de Credencialización de Personas 
con Discapacidad que cuenta con alrededor de 2 millones de personas registradas en todo el país. El 
SNDIF proporcionó datos sobre las credenciales emitidas en el presente ejercicio por la institución. 
Sin embargo, no se encontró información relativa al seguimiento de las personas que cuentan con 
esta identificación y la medida en que reclaman los beneficios a los que tienen derecho a nivel 
nacional. 

En ese sentido, contar con acceso a las bases de datos públicos sobre las personas que obtienen 
la Credencial de Discapacidad, así como del seguimiento al uso que se le da a la misma, constituye 
un área de oportunidad de gran relevancia para la generación de información que permita nutrir la 
toma de decisiones en materia de políticas de atención a personas con discapacidad. En el marco 
de la operación descentralizada del DIF, este proceso requiere idealmente ser normado en oficinas 
centrales para su homogénea implementación en los estados, quienes son los responsables de la 
emisión de credenciales.  

Desvinculación con programas de protección social
Es importante señalar que la información relacionada con la acreditación de la discapacidad no está 
en absoluto vinculada con los padrones y requisitos de los programas de protección social que se 
analizan más adelante. Por ejemplo, una persona que aspira a recibir la pensión de discapacidad 
no está obligada a presentar su credencial de discapacidad; tampoco se requiere la credencial para 
demostrar la discapacidad de una niña o niño beneficiario potencial de la pensión para cuidados; es el 
mismo caso para los estudiantes que reciben las becas educativas. Estos ejemplos dan muestra de la 
desarticulación existente entre los distintos programas y acciones de protección social.
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5. Protección social para la niñez con discapacidad: 
oferta programática 

Durante la presente administración federal, que comenzó 
en diciembre de 2018, se han realizado cambios 
sustanciales para reorganizar la protección social centrada 
en los regímenes no contributivos, en torno a un conjunto 
de programas prioritarios de transferencias. Con ello 
se busca dar protección a los grupos de población más 
vulnerables e históricamente excluidos de los procesos de 
desarrollo. 

En este capítulo se analizan los principales programas de 
transferencias del gobierno federal que incluyen, en su 
población objetivo, a NNAD. Se presenta primero el nuevo 
programa específico dirigido a personas con discapacidad 
permanente. Posteriormente se analizan aquellos 
programas que si bien no se dirigen exprofeso a este 
grupo de población, sí incluyen entre sus beneficiarios a 
NNAD. 

5.1 El Programa Pensión para 
el Bienestar de Personas con 
Discapacidad Permanente 

La presente administración ha conferido a la Secretaría del 
Bienestar (SEBIEN) la rectoría de la política de desarrollo e 
inclusión de las personas con discapacidad,61 cuyo diseño 
integral aún se encuentra en ciernes. En ese marco, 
desde el 2019, primer año de la administración actual, el 
gobierno federal puso en marcha el Programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente (PBPDP).62 Posteriormente, en mayo de 
2020 se emitió la reforma constitucional que garantiza 
el derecho a un apoyo económico a las personas con 
discapacidad permanente; siendo actualmente el PBPDP 
el mecanismo mediante el cual se da cumplimiento a este 
nuevo derecho.

Principales características del PBPDP

El PBPDP es un programa de transferencias no 
condicionadas a cargo de la Secretaría de Bienestar que 
se financia con impuestos. Para el año 2022 cuenta con 
un presupuesto de 20 mil millones de pesos (USD 1,000 
millones). El objetivo general de esta transferencia o 
pensión es “Contribuir a mejorar el ingreso monetario de 
los hogares de las personas mexicanas con discapacidad 
permanente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de 0 a 29 años de edad y personas de 30 y hasta un día 
antes de cumplir los 65 años de edad, que habiten en 
municipios y localidades indígenas o afromexicanas o en 
municipios o localidades con alto o muy alto grado de 
marginación”.63

Tipos de apoyo y sus características

El programa entrega tres tipos de apoyos. El más 
importante son los “apoyos económicos a la población 
objetivo del programa a través de una transferencia 
monetaria de manera bimestral y directa.” 64  
Actualmente 1 millón de personas beneficiarias en 
todo el país reciben esta pensión. En materia de 
atención específica a NNAD, cabe destacar que las 
reglas de operación del programa establecen además, 
que “las personas beneficiarias de 0 a 17 años de 
edad podrán, adicionalmente, acceder a servicios de 
rehabilitación como apoyo en especie otorgado por las 
Instituciones de Salud con las que la Instancia Ejecutora 
firme convenio.”65  Para esto se entregarán “vales 
para el bienestar”; cada uno equivale a una sesión de 
rehabilitación, que podrá ser intercambiada por una 
consulta o valoración, o bien una sesión de terapia de 
educación para la inclusión.  Finalmente, el programa 
prevé un apoyo económico por pago de marcha por 
única ocasión en caso de fallecimiento de la persona 
derechohabiente.

El monto de la pensión asciende actualmente a 2,800 
pesos (USD 140) bimestrales; es principalmente un 
apoyo al ingreso y no está destinado obligatoriamente 
a cubrir los costos adicionales de la discapacidad. 
No se encontró ninguna evidencia de que dicha cifra 

61 DOF, Arts. 3 y 4 del Estatuto Orgánico del CONADIS 16 octubre 2019.
62 Las personas con discapacidad permanente son las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo que vinculadas a diversas barreras 

pueden interferir con su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con el resto de la población (de conformidad con la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas).  Definición utilizada en el manual de operaciones de Pensiones para Personas con Discapacidad. 
Secretaría de Bienestar, 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585641&fecha=05/02/2020#gsc.tab=0

63 DOF, Reglas de Operación 2022 del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 29 de diciembre de 2021.
64 Idem.
65 Ibídem.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585641&fecha=05/02/2020#gsc.tab=0
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proviniera de alguna estimación de los costos que 
enfrentan los beneficiarios a causa de la discapacidad; 
así la transferencia solo representa el 26.6% del 
salario mínimo mensual, lo que hace que muchas 
personas con discapacidad, especialmente aquellas 
que enfrentan múltiples vulnerabilidades no puedan 
mejorar plenamente su calidad de vida como establece 
el objetivo del programa. 

En cuanto a su diseño, el nuevo apoyo en especie de 
servicios de rehabilitación para NNA que se incluye en 
las Reglas de Operación (ROP) 2022 se considera un 
avance hacia que la protección social no contributiva 
sirva para articular el acceso a bienes y servicios que 
requiere la población con discapacidad. En entrevista 
se identificó que a nivel nacional únicamente se ha 
firmado un acuerdo con la Fundación Teletón, que 
es una organización de la sociedad civil con amplia 

66 Comunicado 090-Inicia Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad en el Estado de México, disponible en https://
www.gob.mx/bienestar/prensa/inicia-programa-de-apoyo-de-rehabilitacion-e-inclusion-para-bienestar-de-ninas-y-ninos-con-discapacidad-en-el-estado-de-mexico?idiom=es.

67 La información sobre cobertura y población objetivo se encuentra disponible en la evaluación de diseño de cada programa realizada por CONEVAL. Todas las evaluaciones 
están disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx

68 En el diagnóstico original del programa se planteaba una población objetivo de 2.15 millones Secretaría del Bienestar, 2020. Diagnóstico y Propuesta de Atención del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. De acuerdo con la EdP2022, la nota de actualización de la población potencial y objetivo 
2021 la establece en 1.5 millones de personas.

69 Portal Transparencia Presupuestaria, actualización al segundo trimestre de 2022. (El monto exacto asciende a $20,037,518,814.0 pesos)

infraestructura y experiencia reconocida en la prestación 
de servicios de rehabilitación y otros relacionados. 
De acuerdo con comunicados del gobierno federal, 
estas acciones se realizarán en el marco del Programa 
de Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con 
Discapacidad, buscando solventar el costo de las 
terapias de 19 mil beneficiarios del PBPDP de 0 a 17 
años; para ello destinará 800 millones de pesos (USD 40 
millones)66; sin embargo, no existe información pública 
sobre el número de personas atendidas a la fecha. En 
cuanto a su implementación, la Evaluación de Procesos 
del Programa PBPDP 2022 (EdP 2022) considera que 
aún existen importantes áreas de oportunidad, ya que 
los criterios, mecanismos y procesos para la asignación 
de los vales a determinados derechohabientes del 
programa no son claros, ni tampoco lo son aquellos 
requeridos para que en los estados se firmen acuerdos 
con prestadores de este tipo de servicios.

Programa
Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente

Institución responsable Tipos de Apoyo Población objetivo Cobertura (a dic. 2019)67 Presupuesto anual 2022
Secretaría de Bienestar 1. 2,800 pesos 

bimestrales (USD 
140)

2. 1,400 pesos pago 
único en caso 
de fallecimiento 
de la persona 
derechohabiente 
(USD 70)

3. Vales para servicios 
de rehabilitación a 
NNA en instituciones 
públicas o privadas 
acreditadas en cada 
estado.

Personas con 
discapacidad 
permanente de 0 a 
64 años que viven en 
comunidades indígenas 
o afromexicanas. 
-   Niños y jóvenes 

con discapacidad 
permanente de 0 a 
29 años. 

-   Adultos de 30 
a 67 años con 
discapacidad 
permanente, que 
vivan en zonas de 
extrema pobreza, alta 
vulnerabilidad y altos 
índices de violencia.   

Cobertura (66.6%): 
1,000,000 de personas 
en 2022
(población objetivo 1.5 
millones de personas).68

20 mil millones de 
pesos 202269  para 
pensión (USD mil 
millones)
800 millones de pesos 
para servicios de 
rehabilitación (USD 40 
millones)

Tabla 2. Principales características del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Fuente: Elaboración propia.

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/inicia-programa-de-apoyo-de-rehabilitacion-e-inclusion-para-bienestar-de-ninas-y-ninos-con-discapacidad-en-el-estado-de-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/inicia-programa-de-apoyo-de-rehabilitacion-e-inclusion-para-bienestar-de-ninas-y-ninos-con-discapacidad-en-el-estado-de-mexico?idiom=es
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Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso

Requisitos de elegibilidad

De acuerdo con las ROP 2022 los criterios de elegibilidad 
se asocian con las características y ubicación geográfica 
del domicilio de la población objetivo del programa. La 
población objetivo a la que tiene derecho el programa, 
son en primera instancia, todas las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años de edad y en 
seguida las personas de 30 y hasta un día antes de 
cumplir los 65 años de edad, de nacionalidad mexicana, 
con discapacidad permanente y que habiten en 
municipios o localidades indígenas o afromexicanas o 
en municipios o localidades con alto y muy alto grado de 
marginación. 

Cabe destacar que parece contradictorio que, si bien la 
norma establece que en primer orden de preferencia 
de los criterios de elegibilidad se encuentra la PcD 
de 0 a 29 años, también plantea como único criterio 
de priorización la fecha de registro y la disponibilidad 
presupuestal del programa. En este mismo sentido, 
es importante destacar que de acuerdo con la reforma 
constitucional del Art. 4 se aspira a la cobertura universal 
de las personas con discapacidad permanente, por lo 
que los criterios antes mencionados, son únicamente 
criterios de prelación, sin excluir a ninguna persona 
con discapacidad permanente que cumpla con las 
características de elegibilidad. 

Requisitos de acceso

La documentación que debe presentar la persona 
solicitante (PS) es:

1. Acta de nacimiento
2. Documento de Identificación Vigente
3. Clave Única de Registro de Población 
4. Comprobante de domicilio
5. Certificado y/o constancia médica que acredite 

la discapacidad permanente emitido por alguna 
institución pública del sector de salud federal, 
estatal o municipal. Debe contener los requisitos 
mínimos de certificado médico por la institución 
pública y en el que se señale la discapacidad 
permanente

6. Formato Único de Bienestar. Se trata de un formato 
previsto en las Reglas de Operación (ROP)

7. Cédula de Verificación de Discapacidad, también 
prevista en las ROP

8. En su caso, las personas beneficiarias de 0 a 17 
años de edad que soliciten apoyos de sesiones 
de rehabilitación deberán presentar certificado y/o 
constancia médica que acredite requerir dichos 
servicios, emitida por alguna institución pública o 
privada acreditada por el Sistema Nacional de Salud.

En el caso de las personas adultas auxiliares de 
las PcD, además de los 5 primeros puntos antes 
mencionados, deberán presentar un documento que 
acredite el parentesco con la persona con discapacidad 
permanente.

Es importante señalar, que el diseño del Programa 
PBPDP lo hace compatible con otros programas de 
transferencias que incluyen entre sus beneficiarios a 
NNAD, principalmente las transferencias monetarias 
para cuidado infantil y becas para estudiantes que se 
describirán más adelante. Es decir, dadas las reglas 
de operación de estos tres programas, es posible que 
una misma persona acceda a las tres transferencias. 
En la práctica sin embargo, de acuerdo con actores 
entrevistados, no se realiza la promoción conjunta de 
los tres programas y en los operativos de incorporación 
se da prioridad a las familias que no cuentan con ningún 
apoyo.

© UNICEF/UN0778220/Luis Kelly
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Flujograma 2. Solicitud de apoyos en el PBPDP

De acuerdo con la EdP 2022 del Programa PBPDP, las condiciones permiten que el proceso de 
incorporación de beneficiarios se lleve adecuadamente en contextos urbanos ya que se cuenta con 
acceso a infraestructura e Internet. En cambio, en contextos rurales e indígenas no es bueno el 
acceso a Internet, lo que dificulta el registro oportuno en los sistemas informáticos. Además, los 
puntos de encuentro, ya sean oficinas fijas o las de operativos puntuales de incorporación, están 
alejados de los hogares de las PS.

Entre las barreras identificadas se encuentran los costos y la dificultad para que el adulto auxiliar y la 
PS acudan a los centros de salud para obtener el certificado médico de discapacidad y en su caso la 
receta médica de sesiones de rehabilitación; y posteriormente a los módulos de atención. Esto es 
especialmente importante en el caso de habitantes de municipios y localidades de alta y muy alta 
marginación, que son población prioritaria del programa. 

Caja 4. Principales áreas de oportunidad y cuellos de botella en la solicitud de pensión del Programa PBPDP

Principales procesos operativos 

Los procesos que se analizan a 
continuación se realizan a nivel 
nacional.

1. Solicitud de apoyos

Es el proceso mediante el cual los 
operadores registran la información 
de las solicitudes de los distintos 
apoyos que brinda el programa. 
En el proceso de solicitud de 
pensión/pago de marcha/vales 
para rehabilitación intervienen 
las personas solicitantes (PS), la 
delegación estatal de programa y la 
unidad responsable del programa 
en oficinas centrales (URP).

Unidad Responsable
del Programa

Delegación Estatal 
del Programa Persona Solicitante

Inicio

Fin

PS acude a los módulos
de atención a los

operativos de bienestar
con sus documentos para

solicitar su registro de
acceso al programa

Se informa que el registro
se realizará una vez que

se cumpla con los
Criterios de Elegibilidad y

Requisitos de Acceso

Las personas servidoras
públicas revisan el

cumplimiento de criterios
de elegibilidad y

requisitos de acceso

Las personas servidoras
públicas recaban la

información de la PS a
través del Formato Único

del Bienestar

¿Cumple?
No

Fuente: elaboración propia con base en información de  las ROP2022 y la EdP2022.
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Flujograma 2. Solicitud de apoyos en el PBPDP

Flujograma 3. Proceso de selección de beneficiarios del PBPDP

Fuente: elaboración propia con base en información de  las ROP2022 y la EdP2022.

2. Selección de derechohabientes

En este proceso se selecciona, de entre las PS, a las personas derechohabientes, a partir del análisis a profundidad y 
validación del cumplimiento de cada uno los criterios de elegibilidad, requisitos de acceso y los criterios de priorización 
mencionados en el proceso anterior. Cabe destacar que en entrevistas y en la EdP2022 se encontró que, en el proceso 
de selección, un criterio adicional de priorización no previsto en las ROP, fue dar preferencia a la incorporación de NNA.

Unidad Responsable
del Programa

Delegación Estatal 
del Programa Persona Solicitante

Inicio

Fin

URP revisa y en su caso
valida el registro de cada
PS e integra en el Padrón

de Beneficiarios

Las personas servidoras
públicas informan a la PS

el resultado de su
solicitud de acceso a la

pensión

Se incorpora al programa

Al momento de presentar los documentos, el certificado médico de discapacidad no se solicita de 
forma sistemática y en ocasiones se reemplaza por una fotografía de la persona solicitante, en caso 
de que la discapacidad sea “evidente”. Si bien este mecanismo estaba previsto en la normatividad 
de los primeros años del programa y se usaba con mucha frecuencia, actualmente no es así. Sin 
embargo, en los casos en que aún sucede, la ausencia del certificado se traduce en la solicitud de 
pensión rechazada.

Cabe destacar en que las ROP del programa no se incluye a la Credencial de Nacional para 
Personas con Discapacidad que emite el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como 
posible documento probatorio de la condición de discapacidad permanente; tampoco existen 
procesos para difundir los procesos para su obtención en el marco de los distintos operativos que 
realiza el programa. Con esto se desaprovechan potenciales sinergias importantes de coordinación 
interinstitucional en beneficio de las PcD.
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Certificación de la discapacidad

Como se ha mencionado, aún no existe una Norma Oficial Mexicana o equivalente que establezca el 
contenido de los certificados médicos de discapacidad oficiales. Si bien hay evidencia de que, bajo 
el liderazgo de la Secretaría de Salud, un grupo de trabajo interinstitucional ha estado trabajando en 
ella, aún no ha sido publicada. Así, los certificados presentados por la PS pueden o no contener la 
información necesaria para decidir la procedencia de la solicitud.

En este marco, como parte del proceso de solicitud de pensión, y adicional a la presentación del 
certificado médico, se realiza el llenado del formato “Cédula de Verificación de Discapacidad” 
que integra los criterios del Grupo de Washington para identificación de tipos de discapacidad. 
Sin embargo, en el formato no se establece que la discapacidad sea de carácter permanente, 
característica que es indispensable para formar parte de la población elegible. De esta manera, se 
duplica, al menos en parte, la información provista por el certificado médico, y se añade información 
de acuerdo con la percepción de la persona funcionaria, pero no se garantiza que se brinde la 
información necesaria para determinar de manera objetiva si la discapacidad es permanente.

Debe destacarse que el personal de campo responsable del registro de las personas con discapacidad 
no es un equipo especializado en el tema o en el programa, si no personal que atiende diversos 
programas sociales. Si bien recibe alguna capacitación para la atención de personas con discapacidad, 
de acuerdo con actores entrevistados y los resultados de la Evaluación de Diseño con Trabajo de 
Campo del Programa PBPDP 2020 (Evaluación 2020), esta resulta insuficiente y puede traducirse 
en espacios para la discrecionalidad con los consecuentes errores de inclusión y de exclusión en el 
programa.  

Dar cumplimiento a diversos criterios de priorización

En la operación del programa se encuentran criterios de priorización que pueden resultar 
incongruentes. Por un lado, se busca avanzar en la universalidad en la entrega del apoyo para dar 
cumplimiento al derecho a la pensión por discapacidad permanente establecido en la Constitución; y 
por otro lado, se debe priorizar a la población de 0 a 29 años y la población habitante de municipios de 
alta y muy alta marginación.

Brecha presupuestal

Como se ha mencionado, la reforma al art. 4º Constitucional plantea que la pensión es un derecho 
de alcance universal de la población con discapacidad permanente. En ese sentido, la obligación de 
ampliación de la cobertura y su consecuente costo, han llevado a la Secretaría de Bienestar a buscar 
acuerdos para ampliar los presupuestos destinados al programa mediante el cofinanciamiento con los 
gobiernos de las entidades federativas. La SEBIEN ha comunicado que al mes de mayo de 2022, 20 
de los 32 estados han firmado el convenio para este fin.  

Caja 5. Principales áreas de oportunidad y cuellos de botella en el proceso de selección de derechohabientes
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Cobertura

A mediados de 2020 el PBPDP alcanzó 66% de la meta de cobertura de población objetivo planteada 
originalmente, es decir benefició a un millón de personas.70 Si bien se menciona como grupo 
prioritario, no existe una meta específica para la incorporación de niñas, niños y adolescentes que 
permita identificar su grado de cobertura. Con base en información de Evaluación 2020, se estima 
que el 54.7% de la población atendida se encontraba en el rango de 0 a 29 años de edad y que el 
27.8% de la población atendida eran NNA de 0 a 17 años; de haberse mantenido esta proporción, 
actualmente estarían siendo beneficiados aproximadamente 278 mil NNAD. 

Criterios territoriales

Otro criterio de priorización del programa es la ubicación territorial de los derechohabientes buscando 
atender en primer lugar a la PcD en situación de pobreza y marginación. En la Evaluación 2020 se 
encontró que únicamente el 24.7% de los derechohabientes se encontraban en municipios de alta 
y muy alta marginación; mientras que el 30.5% vivían en municipios de muy baja marginación. Este 
resultado puede explicarse por los altos costos que implica realizar los procesos operativos en este 
tipo de municipios. 

Vales de rehabilitación

Con respecto al apoyo en especie para servicios de rehabilitación, las ROP únicamente especifican 
que se destinan a personas de 0 a 17 años y como requisito se establece contar con documento 
médico que especifique las necesidades de rehabilitación. Un área de oportunidad es establecer 
claramente criterios y procesos para seleccionar a los beneficiarios de este apoyo y darles 
seguimiento.

Padrón de beneficiarios

La versión pública del Padrón Único de Beneficiarios, que es el producto final de proceso de selección 
de derechohabientes del programa no cuenta con información fundamental de cada beneficiario, 
como el sexo, la edad y el tipo de discapacidad. Esto limita las posibilidades de que el programa y 
otras instancias brinden apoyos a los beneficiarios más allá de las transferencias monetarias y el 
acceso a las rehabilitaciones previstas por el propio programa, como podrían ser la vinculación con 
otros programas y servicios complementarios según sus necesidades.  En ese sentido, disponer de 
más y mejor información sobre los beneficiarios podría ser el punto de partida para construir un sólido 
mecanismo de gestión de casos que permita orientar a los beneficiarios hacia programas y servicios 
que puedan mejorar sus condiciones de vida e integración en la sociedad.

70 En el diagnóstico original del programa se planteaba una población objetivo de 2.15 millones Secretaría del Bienestar, 2020. Diagnóstico y Propuesta de Atención del 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.  Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa 
(SEBIEN) en Evaluación de Diseño con trabajo de campo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2019-2020  y comunicado 
de prensa Secretaría del Bienestar. De acuerdo con la EdP2022, la nota de actualización de la población potencial y objetivo 2021 la establece en 1.5 millones de 
personas.2019a), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565794/Informe_Final_Dise_o_Pensi_n_Discapacidad.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565794/Informe_Final_Dise_o_Pensi_n_Discapacidad.pdf


5.  Protección social para la niñez con 
 discapacidad: oferta programática 

Protección social inclusiva para la niñez con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe: Caso de Estudio de México Protección social inclusiva para la niñez con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe: Caso de Estudio de México 4140

3. Entrega de pensión y otros apoyos

Para la entrega de la pensión y otros apoyos se realizan los denominados “Operativos Bienestar”. En ellos 
intervienen principalmente: 1. Actores externos al programa: instancias de seguridad nacional, la instancia liquidadora 
u otra responsable del pago, funcionarios municipales, personal de la institución de rehabilitación y las personas 
derechohabientes y sus familiares. 2. Instancias internas: URP y personal de la delegación estatal.

Entrega de pensión

Existen dos modalidades para el cobro de la pensión. En primera instancia, mediante depósito en cuenta en Institución 
Bancaria o Telecomm (red de 3000 sucursales en todo el país que ofrece servicios de correos, telecomunicaciones 
y financieros). En segundo lugar, el cobro directamente en mesa de pago, que generalmente se lleva a cabo en una 
plaza en los días programados por la institución. La determinación de la modalidad de pago la define el programa en 
función de la infraestructura de servicios financieros disponible y los convenios que se logren firmar en cada lugar.  
 

Flujograma 4. Proceso de entrega de la pensión del programa PBPDP

Fuente: elaboración propia con base en información de las ROP2022 y la EdP2022.
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Entrega de vales de rehabilitación

Con respecto a la entrega de los vales para sesiones de rehabilitación, cabe destacar que el proceso no está normado 
en la Guía de Procedimiento para el Operativo Bienestar, que es el documento que rige los procesos del programa. De 
acuerdo con la EdP2022 el personal operativo de los estados en general desconoce cómo implementar la entrega del 
apoyo, los criterios para la selección de beneficiarios y los mecanismos de seguimiento. Tampoco es claro cuál es el 
proceso que debe seguirse en los estados para establecer convenios con prestadores de servicios de rehabilitación. 

Fuente: elaboración propia con base en información de las ROP2022 y la EdP2022.
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Si bien la presente administración impulsa la entrega directa y bancarizada de apoyos a la población, 
la infraestructura bancaria disponible en comunidades marginadas constituye un cuello de botella para 
avanzar en la entrega de apoyos bancarizada. Esta situación se resuelve mediante la entrega de pagos 
en mesas de atención y pago; con el consecuente incremento de riesgos tanto para los operadores 
como para la población debido a la situación de inseguridad que prevalece en el país. Adicionalmente, 
la población que habita en localidades alejadas debe incurrir en gastos de traslado e incluso de 
hospedaje.

Debido a que el apoyo en especie de vales de rehabilitación es de reciente incorporación al programa, 
se encuentra como área de oportunidad normar el circuito operativo de este componente; desde 
la definición de los criterios de selección de beneficiarios y de los centros de provisión y servicios, 
hasta el seguimiento de los servicios prestados y la evolución de los beneficiarios. El involucramiento 
de los DIF estatales en este proceso podría resultar de gran utilidad tanto para identificar a posibles 
proveedores de servicios, como para apoyar en el diseño y/o implementación de mecanismos de 
seguimiento de la calidad de los servicios prestados.

Caja 6. Principales áreas de oportunidad y cuellos de botella en el proceso de entrega de apoyos del PBPDP

5.2 Programas de protección social 
que incluyen a NNAD

En cuanto a la protección social no contributiva que 
incluye entre sus beneficiarios a PcD, en esta sección se 
analizan un servicio y dos programas de transferencias 
considerados prioritarios por la presente administración.71 
Todos fueron creados a partir de 2019 y se financian con 
impuestos (en el Cuadro 2 se resumen sus principales 
características).72  La configuración de este sistema de 
protección social pretende abarcar a las personas a lo 
largo de todo el ciclo vital:73

• Empieza por la cobertura en salud desde el 
nacimiento. 

• Enseguida se encuentran las transferencias para 
financiar servicios de cuidado de los niños de 1 
a 4 años o de 1 a 6 años en caso de niños con 
discapacidad.

• Posteriormente se incluyen las transferencias 
destinadas a estudiantes de educación básica, media 
y media superior.

5.2.1 El Instituto de Salud para el Bienestar

Principales características del Programa

El Seguro Popular, que era uno de los más importantes del 
mundo para brindar protección social en salud a población 
abierta (que no cuenta con seguridad social) de todas las 
edades, fue suprimido a principios de 2020 y sustituido por 
el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Al igual que 
el Seguro Popular, la provisión de los servicios de salud en 
el marco del INSABI se realiza en el marco de coordinación 
entre el gobierno federal y las secretarías estatales de 
salud.

En 2022 el INSABI cuenta con un presupuesto de 103.6 
mil millones de pesos (USD 5.13 mil millones).  Enfrenta 
el reto de brindar servicios de salud hasta al 52.59% de la 
población (más de 66 millones de personas) que no cuenta 
con seguridad social contributiva (cabe destacar que en 
el Censo 2020, únicamente 32.8 millones de personas 
manifestaron estar afiliados al Seguro Popular-INSABI, 
información que se obtuvo al momento de la transición). 

71 Además de los programas mencionados, también está Sembrando Vida, que consiste en una transferencia de efectivo para promover las actividades agrícolas en 
determinados estados. Dado que no tiene cobertura nacional completa y no atiende NNAD, no se incluyó en el análisis. 

72 CONEVAL, 2020. Resumen de Resultados de la Evaluación de 17 programas prioritarios. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/
Documents/2020/Comunicado_09_PRESENTACION_DE_EVALUACIONES_DISENO_2019_2020.pdf

73 Dos programas más completan la estructura de programas destinados a atender el ciclo de vida de las personas: las transferencias para jóvenes aprendices y finalmente la 
pensión de vejez/ jubilación.  Cabe destacar algunos grupos de población que están excluidos de los programas del sistema de protección social y no parecen considerarse 
prioritarios como las familias con mujeres embarazadas o bien la población trabajadora, ya que no existen prestaciones de desempleo o de incapacidad laboral para las 
personas del sector informal.  

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_09_PRESENTACION_DE_EVALUACIONES_DISENO_2019_2020.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_09_PRESENTACION_DE_EVALUACIONES_DISENO_2019_2020.pdf
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Tipos de apoyo y sus características

El INSABI prevé entregar servicios médicos bajo criterios 
de universalidad, igualdad e inclusión. La atención 
universal se refiere a atender todos los padecimientos y 
entregar medicamentos y otros insumos requeridos para 
el tratamiento de manera gratuita; 

Brinda servicios hasta en tres niveles de atención médica. 

Nivel de 
atención 
Médica

Servicios Médicos

1er nivel

Unidades de Especialidades Médicas, 
Unidades Móviles, casas de Salud; 
atención en centros de Salud 
encargadas de la Promoción de Salud, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades comunes.

2do nivel

Hospitales generales, comunitarios y 
rurales; atención en especialidades 
básicas con hospitalización y cirugía 
general.
Hospitales generales y especializados 
de mayor porte de la entidad federativa; 
atención especializada amplia y 
hospitalizaciones.

3er nivel

Hospital de Alta Especialidad; Diagnóstico 
y atención médica de enfermedades que 
requieren cuidados de mayor complejidad 
técnica

Requisitos de elegibilidad y requisitos de acceso

Presentar una identificación oficial o CURP o acta de 
nacimiento

En su caso, carta de no afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado

Principales Procesos
Con respecto al Seguro Popular, el principal cambio para 
la población es que se suprime la necesidad de afiliación 
para acceder a los servicios y el eventual pago de cuotas.

El proceso para acceder a los servicios es:
1. Acudir directamente al Centro de Salud más cercano 

al domicilio de la PS con identificación oficial y en 
su caso carta de no afiliación a la seguridad social 
contributiva

2. Recibir valoración por un profesional de la salud, que 
en su caso brindará pase de referencia a un hospital 
con cobertura para el diagnóstico que se requiera

Es posible obtener el “Carnet INSABI” en línea, 
ingresando únicamente la CURP, Nombre completo, Sexo, 
Fecha de Nacimiento, Correo electrónico y Dirección.  
Este carnet facilita el acceso a los servicios al momento 
de llegar al módulo de salud, sin que sea un requisito 
indispensable.

Bajo el concepto de inclusión 

se prevé el acceso sin restricciones a 

cualquier persona que lo solicite, siempre 

y cuando no sea derechohabiente de la 

seguridad social.
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En la práctica el hecho de estar afiliado al INSABI no se ha traducido automáticamente en el acceso 
efectivo a la atención médica, medicamentos y otros servicios asociados que brinda el Instituto. En 
este sentido, de la población sin derechohabiencia contributiva a servicios de salud, entre las que se 
incluye la población que manifestó estar afiliada al INSABI, solo el 27% se atendió en los servicios 
que les corresponde, 4% en otros servicios públicos, y 69% en servicios privados (con el 25% en 
Consultorios Adyacentes a Farmacias).74 Así, además de la atención a un gran número de afiliados, un 
gran desafío que enfrenta el Instituto es contar con la infraestructura, personal y equipamiento para 
que la población pueda ejercer y hacer exigible su derecho al acceso a la salud. 

Si bien los retos de atención antes mencionados impactan en la población en su conjunto, en materia 
de atención específica de la salud de las PcD la problemática se agudiza. De acuerdo con OSC 
entrevistadas, el acceso a servicios de salud es el acceso “llave” o clave en el proceso de inclusión 
de las personas con discapacidad. 

Un factor que facilita la incorporación de las personas con discapacidad a los servicios de protección 
social es la detección temprana, sin embargo, al no contar con un acceso efectivo a los servicios 
desde la más temprana edad, esta oportunidad puede perderse.

Personas entrevistadas expresan también que aun cuando se logra acceder a los servicios de salud, 
el personal no cuenta con entrenamiento ni equipamiento adecuado para la detección y atención 
oportuna y pertinente de las distintas discapacidades desde la primera infancia.  Comentan además 
que los médicos saben atender enfermos y que equiparan la discapacidad con una enfermedad:
“El enfoque médico rehabilitador que prevalece es insuficiente, dado que México al firmar el acuerdo 

sobre personas con discapacidad debería estar adecuando sus acciones a una perspectiva de 
derechos humanos que favorezca la inclusión de personas con discapacidad”.

Expresan que una atención adecuada tendría que incluir equipamiento y especialistas que conozcan 
las enfermedades y padecimientos asociados a distintos tipos de discapacidad, pero la realidad actual 
dista de ello. 

Caja 7. Principales áreas de oportunidad y cuellos de botella en el INSABI

5.2.2 El Programa de Apoyo para el Bienestar de 
Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras 

Principales características del Programa

El objetivo del Programa de Apoyo de Bienestar de Niños y 
Niñas, Hijos de Madres trabajadoras es, de acuerdo con sus 
ROP, “mejorar las condiciones para el acceso a cuidados y 
educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
hasta 23 años de edad, que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad por la ausencia de uno o de ambos padres, 
mediante la entrega de un apoyo económico para destinarlo 

a sus cuidados y que les permita continuar con su 
educación”. Es operado por la Secretaría del Bienestar y en 
el 2022 cuenta con un presupuesto de 2.78 mil millones de 
pesos (USD 139 millones) que se financia con impuestos.75 

El programa tiene cobertura a nivel nacional y busca atender 
prioritariamente a las personas habitantes de municipios 
indígenas o con población afromexicana, de alto y muy alto 
grado de rezago social, zonas con alto y muy alto grado 
de marginación, con altos índices de violencia, la zona 
fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que 
generen estrategias integrales de desarrollo.

74 De acuerdo con la ENSANUT 2020.
75  En este programa se fusionan dos programas de administraciones anteriores: Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Seguro de Vida para Jefas de 

Familia. En el caso del primero, además de un apoyo para cubrir los costos de cuidados, el programa entregaba apoyos para la puesta en marcha de estancias infantiles, 
certificaba a las responsables de estancia y en coordinación con el DIF realizaba procesos de supervisión de la calidad de los alimentos, medidas de seguridad, entre otras.
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76 La información sobre cobertura y población objetivo se encuentra disponible en la evaluación de diseño de cada programa realizada por CONEVAL. Todas las evaluaciones 
están disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx

77 Diario Oficial de la Federación. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609027&fecha=28/12/2020#gsc.tab=0

Tipos de apoyo y sus características

El programa entrega dos tipos de apoyo bajo la modalidad 
de transferencia no condicionada.

1. Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos 
de madres trabajadoras

 Se trata de un apoyo económico bimestral que se 
entrega a la madre, padre o tutor con niños y niñas 
a su cargo de recién nacidos hasta un día de cumplir 
4 años de edad. El monto asciende a 1,600 pesos 
(USD 80) bimestrales por niño o niña apoyado y se 
puede otorgar por hasta un máximo de 3 personas por 
hogar en el mismo periodo. Este monto mensualizado 
equivale al 15% del valor del Salario Mínimo mensual.

 En el caso de niñas y niños con discapacidad, el apoyo 
bimestral asciende a 3,600 pesos y el rango de edad 
de la población elegible es de recién nacidos hasta un 
día antes de cumplir los 6 años de edad. Este monto 
mensualizado equivale al 34.8% del Salario Mínimo 
mensual. Es importante destacar que este es el único 
programa de transferencias prioritario que beneficia 
a NNA que ha definido un monto diferenciado por 
discapacidad.

Edad Monto Mensual

De recién nacido a 5 años 720 (36 USD)

6-12 años 1,200 (60 USD)

13-15 años 1,690 (84.5 USD)

16-18 años 2,180 (109 USD)

19-23 años 2,400 (120 USD)

2. Apoyo para el bienestar de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en orfandad materna

 En este caso con el apoyo económico bimestral, 
pensado para permitir continuar con la educación, 
se apoya a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
de recién nacidos y hasta los 23 años de edad, en 
situación de vulnerabilidad por la ausencia permanente 
de la madre, causada por su fallecimiento (orfandad 
materna). El monto del apoyo cambia de acuerdo 
con el rango de edad del beneficiario de la siguiente 
manera según ROP;

Programa
Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Institución 
responsable

Tipos de Apoyo Población objetivo Cobertura (a dic. 2019)76 Presupuesto anual 2022

Secretaría de 
Bienestar

Apoyo bimestral 
para hijos de madres 
trabajadoras: 1,600 
pesos bimestrales 
(USD 80) Pago; para 
niños y niñas  con 
discapacidad: 3,600 
pesos bimestrales  
(USD 180)

Apoyo a NNA y jóvenes 
en orfandad materna 

-   Padres trabajadores (o 
en busca de trabajo) con 
niños de 1 a 4 años. Se da 
prioridad a las personas 
que viven en comunidades 
indígenas o afromexicanas 
o en zonas con extrema 
pobreza, alta vulnerabilidad y 
altos índices de violencia.  

-   Para los niños con 
discapacidad se ofrece el 
beneficio de 1 a 6 años.   

(35%): 300.000 
[1] (población 
objetivo 860.000 
personas).       
Para el ejercicio Fiscal 
de 2021, la población 
objetivo fue de: 
921,209 personas.77 
En las reglas del 2022 
ya no se cuantifica 
a la población 
objetivo. 

2.78 mil millones 
de pesos (USD 139 
millones)

Tabla 3. Principales características del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

[1] (datos a diciembre de 2019)

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609027&fecha=28/12/2020#gsc.tab=0
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Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso

Para cada uno de los apoyos, los criterios y requisitos de 
acceso son los siguientes:

1. Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos 
de madres trabajadoras

1.  Que la madre, padre solo o tutor esté trabajando, 
buscando empleo o estudiando y no cuenten con 
el servicio de cuidado y atención infantil, a través 
de instituciones públicas de seguridad social u 
otros medios. Se comprueba con:

 Escrito libre bajo protesta de decir verdad, en 
donde señale si trabaja, busca trabajo o si está 
estudiando. En caso de estar estudiando, se 
deberá presentar una constancia de estudios 
emitida por la institución en la que estudia.

 Cartas de no afiliación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), las cuales podrán tramitarse e imprimirse 
desde el portal de internet correspondiente a cada 
Institución, (se excluye de este requisito a los 
tutores).

2.  Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño 
de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 
4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir 6 
años de edad de una niña o niño con discapacidad. 
Se comprueba con:

 Identificación oficial vigente de la madre, padre 
solo o tutor en original. (En caso de ser menor de 
edad presentar pasaporte o acta de nacimiento o 
carta de identidad emitida por el Municipio).

 Clave Única de Registro de Población (CURP) de la 
madre, padre solo o tutor en original.

3.  Comprobante de domicilio actualizado.
 Se comprueba con recibo de pago de energía 

eléctrica, agua, teléfono o impuesto predial, o en 
su caso, constancia de residencia de la autoridad 
local.

4.  Documentación de la niña o niño.
  • Acta de nacimiento de cada niña(o) que solicita 

inscribir en original.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) de 

cada niña(o) en original.

5.  Niña o niño con algún tipo de discapacidad.
 • Cuando la discapacidad no sea visible para el 

personal de apoyo de la Secretaría, se requerirá 
certificado médico original emitido por alguna 
Institución Pública del Sector Salud o por médico 
con cédula profesional, especialista en el tipo de 
discapacidad.

En el caso de población indígena:

1.  Vivir en alguno de los municipios considerados como 
indígenas de acuerdo con la clasificación A o B del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se 
comprueba con:

 • Constancia de pertenencia o documento emitido 
por las autoridades indígenas conforme a sus usos y 
costumbres.

 • Carta formulada ante dos testigos en la que se 
señale la pertenencia a la comunidad indígena de 
acuerdo con sus usos y costumbres.

2.  Documentación de la niña o niño de población indígena
 Constancia de la partera o persona que asistió el 

alumbramiento con la firma de dos testigos.

3.  Niña o niño con algún tipo de discapacidad.
 Cuando la discapacidad no sea visible para el personal 

adscrito de la Delegación de Programas para el 
Desarrollo de la Secretaría, se requerirá el escrito que 
avale la condición médica por el médico tradicional de 
la comunidad

2. Apoyo para el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes y jóvenes en orfandad materna

 Las Personas Responsables de hijas e hijos en 
orfandad materna, deberán:

1.  Fungir como la Persona Responsable de las 
hijas e hijos en orfandad materna al momento 
de realizar el trámite de incorporación y si el 
beneficiario es mayor de edad podrá realizar 
el trámite por sí mismo. Para comprobar 
son válidos cualquiera de los siguientes 
documentos: 

 - Credencial para votar vigente.
 - Cédula Profesional.
 - Pasaporte vigente.
 - Cartilla del Servicio Militar vigente.
 - Forma Migratoria.
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2.  Comprobar el fallecimiento de la madre 
mediante:

 Copia certificada del acta de defunción de la 
madre. También se admitirá el acta de presunción 
de muerte como documento equivalente al del 
acta de defunción.

 Este documento debe ser de no más de tres 
meses de antigüedad a la fecha de su entrega.

3.  Que las y los hijos sean menores de 24 años
 Acta de nacimiento vigente de cada una(o) de 

las(os) hijas(os) de hasta 23 años de edad, en 
orfandad materna.

4.  Contar con Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
vigente, de la madre, de la persona responsable 
y de cada una de las hijas e hijos en orfandad 
materna de hasta 23 años, para los que se solicitan 
el apoyo.

5.  Identificación y ubicación del domicilio donde 
vivirán las y los hijos en orfandad materna

 Entregar copia y exhibir original de Comprobante 
de domicilio de no más de tres meses de 
antigüedad para cotejo, de alguno de los siguientes 
documentos:

 a) Recibo de pago de energía eléctrica, agua, 
teléfono, impuesto predial.

 En localidades de hasta 10,000 habitantes, se 
podrá presentar constancia expedida por la 
autoridad local competente.

6.  Compromiso de la Persona Responsable de 
administrar y hacer buen uso del recurso 
económico que le será entregado, para el 
bienestar de las hijas e hijos en orfandad 
materna.

 Carta responsiva firmada en formato libre, a 
través de la cual la persona responsable asume el 
compromiso solidario de destinar los recursos para 
los fines del programa.

Principales Procesos

Proceso de incorporación al programa

Para acceder a los apoyos, las PS
1. Deben entregar los documentos requeridos ya sea 

en ventanillas del programa o en los operativos de 
levantamiento de campo. Cabe destacar que en caso 
de que personas que no puedan desplazarse a las 
ventanillas a causa de discapacidad, de acuerdo con la 
normatividad se les visitará a través de brigadas, previa 
solicitud ante el módulo y entrega de documentación.

2. El personal de la delegación verificará el cumplimiento 
de los requisitos y criterios

Mecanismo de entrega de apoyos
3. El personal de las Delegaciones entrega los medios de 

pago 

4. Las PS aprobadas (beneficiarias) reciben el apoyo 
económico por medio de orden de pago o tarjeta 
bancaria de forma bimestral

5. Las órdenes de pago son firmadas por la persona 
servidora pública y la persona beneficiaria.
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El Programa para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega 
transferencias monetarias para cubrir los servicios de cuidado cuenta con un presupuesto de 2.78 
mil millones de pesos en 2022 y presenta una cobertura conjunta de las dos modalidades de 300 mil 
personas beneficiarias, que equivale al 35% de su población objetivo.78 Esto se debe principalmente 
al limitado alcance del presupuesto asignado al programa. Una posibilidad para la expansión del 
presupuesto del programa es incluirlo en las negociaciones de cofinanciamiento por parte de las 
entidades federativas que actualmente se está negociando para el PBPDP.

El monto mensualizado de los apoyos para personas con y sin discapacidad equivale al 34 y 15 
por ciento del Salario Mínimo mensual respectivamente. No se encontró evidencia de que estos 
montos se deriven de análisis de los costos de los servicios de atención y cuidado. Con respecto a 
estos últimos, se mencionó en entrevista que si bien anteriormente el DIF realizaba un censo para 
ubicar instancias de atención y cuidado infantil esto no se hace más, por lo que no se cuenta con 
información actualizada necesaria para la toma de decisiones. 

Además del monto de apoyo diferenciado para niños y niñas con discapacidad el programa prevé 
acertadamente la realización de procesos diferenciados de atención en caso de que la población 
no pueda desplazarse. Sin embargo, no se cuenta con información desagregada para identificar 
a las niñas y niños con discapacidad que forman parte del padrón de beneficiarios. Con ello se 
desaprovechan potenciales sinergias para canalizarlas a servicios especializados y a otros programas.
Una tarea pendiente expresada por personas entrevistadas es avanzar en la cobertura de medios 
de pago vía transferencia bancaria a fin de disminuir los costos de desplazamiento a los módulos de 
atención en que incurre la población. El avance en este sentido se encuentra acotado por la capacidad 
instalada del sistema bancario.

La calidad de la atención que brinda el personal del programa a la población con discapacidad presenta 
áreas de oportunidad. Si bien se le capacita en materia de detección de personas con discapacidad, 
esto resulta insuficiente, por lo que se están explorando posibles colaboraciones con el personal del 
sector salud. Esta potencial sinergia resulta esencial para apoyar procesos de prevención y detección 
oportuna de la discapacidad, al trabajar con población de 0 a 6 años.

Caja 8. Principales áreas de oportunidad y cuellos de botella en el Programa Apoyo para el Bienestar de Niños y 
Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras

74 De acuerdo con información obtenida en entrevista . Eran 149,314 beneficiarias en 2019 de acuerdo con CONEVAL, N.I.K. Beta S.C., Evaluación de Diseño 2019-2020  del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños,Hijos de Madres Trabajadoras. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566112/Informe_
Final_Dise_o_Bienestar_ni_os_y_ni_as__3_.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566112/Informe_Final_Dise_o_Bienestar_ni_os_y_ni_as__3_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566112/Informe_Final_Dise_o_Bienestar_ni_os_y_ni_as__3_.pdf
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79 La Línea de Pobreza por Ingresos permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias)

80 Fuente: DOF, ROP Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior.
81 Fuente: DOF, ROP Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. 

5.2.3 El Programa Becas para el 
Bienestar Benito Juárez

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez es un conjunto 
de programas presupuestarios a cargo de la Coordinación 
Nacional de Becas: Becas de Educación Básica para el 
Bienestar, Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Programa 
de Becas Elisa Acuña. 

Con estos programas se buscar dar cumplimiento a 
lo establecido en el art. 4 Constitucional señala que el 
Estado establecerá un sistema de becas para las y los 
estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de 
educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes 
a las familias que se encuentren en condición de pobreza, 
para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En esta sección se describen de manera simultánea 
los programas Becas de Educación Básica para 
el Bienestar y Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior, ya que son los que abarcan 
principalmente a NNA.

Principales características de los Programas
Los programas Becas de Educación Básica y Becas 
de Educación Media Superior (EMS), se financian con 
impuestos y están a cargo de la Coordinación Nacional 
de Becas (CNB), la cual está sectorizada a la Secretaría 
de Educación Pública.  El programa de Educación Básica 
tiene por objeto “Fomentar que las niñas, niños y 
adolescentes inscritos/as en algún nivel de Educación 
Básica en planteles educativos públicos y de modalidad 
escolarizada (i) ubicados en alguna localidad prioritaria, 
o (ii) cuya familia tiene un ingreso mensual per cápita 
estimado menor a la línea de pobreza por ingresos (LPI),79 
permanezcan y concluyan sus estudios, mediante una 
beca”. Por su parte el de Educación Media Superior busca 
que los “alumnos/as inscritos en Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional 
(IPEMS) o en Instituciones de Educación Media Superior 
del Sistema Educativo Nacional (IEMS) pertenecientes al 
Sistema Educativo Nacional permanezcan y/o concluyan 
este tipo educativo, mediante el otorgamiento de una 
beca”.80  Así, las transferencias buscan ser el medio 

para eliminar la barrera económica que impida a los NNA 
ejercer su derecho a la educación. 

Tipos de apoyo y sus características
Ambos programas entregan una transferencia monetaria 
bimestral de 1,680 pesos (84 USD) que equivale al 
15.75% del salario mínimo. En educación básica se 
entrega un apoyo por familia que cuente con al menos 
un NNA inscrito en educación básica durante un máximo 
de 10 meses en cada ciclo escolar. En educación media 
superior se entrega el mismo monto por cada NNA 
inscrito en ese nivel. En una misma familia se pueden 
recibir ambos apoyos si se tienen inscritos NNA en 
distintos niveles educativos.

Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso a becas 
de educación básica 

Para ser elegible en educación básica, la familia debe 
cumplir con las siguientes características:
• Tener al menos un  NNA inscrito/a en algún nivel de 

Educación Básica en planteles educativos públicos y 
de modalidad escolarizada.

• El plantel debe estar ubicados en alguna localidad 
prioritaria, o 

• La familia debe tener un ingreso mensual per cápita 
estimado menor a la LPI.

Como requisitos, relacionados con los criterios anteriores:
• El NNA debe estar inscrito en una escuela pública 

de modalidad escolarizada perteneciente al Sistema 
Educativo Nacional.

• Tener un ingreso menor a la LPI. La excepción son 
aquellas familias en que alguno de los NNA esté 
inscrito en un plantel educativo ubicado en una 
localidad prioritaria.

• La familia no deberá recibir de manera simultánea 
otra beca educativa para el mismo fin otorgada por 
alguna dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal. Únicamente en el caso de que el/
la tutor/a de la familia se encuentre estudiando y 
cumpla con los requisitos, podrá beneficiarse de otro 
programa de becas. 

• Documento de acreditación de identidad del padre, 
madre o tutor legal.

• Comprobante de domicilio
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• Acta de nacimiento de los NNA
• CURP
• Documento que acredite inscripción en el ciclo 

escolar

Los criterios de priorización para la incorporación al 
programa son:
1.  Familias con algún/alguna NNA que asiste a un 

plantel educativo público de nivel básico y de 
modalidad escolarizada ubicado en una localidad 
prioritaria. Las localidades prioritarias se ordenan de 
la siguiente forma:

 a) Localidad indígena rural o urbana;
 b) Localidad de menos de 50 habitantes sin grado de 

marginación;
 c) Localidad de muy alta marginación, rural o urbana;
 d) Localidad de alta marginación, rural o urbana.
Los educandos inscritos en las escuelas pertenecientes 
a estos niveles de priorización serán atendidos en su 
totalidad por el Programa.

2.  Los siguientes criterios son aplicables para aquellas 
familias que no cuentan con NNA que asistan a 
planteles ubicados en localidades prioritarias. Las 
localidades en las que se ubican las escuelas en las 
que están inscritos los/as NNA de este conjunto 
familias se ordenan de la siguiente forma:

 a) Localidad sin grado de marginación, rural o urbana.
 b) Localidad de media marginación, rural o urbana.
 c) Localidad de baja marginación, rural o urbana.
 d) Localidad de muy baja marginación, rural o urbana.

En el siguiente enlace web es posible identificar el 
nivel de priorización que corresponde a algún plantel 
educativo: https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/
mibecabenitojuarez/miescuela.xhtml

Criterios de elegibilidad y requisitos de acceso a becas 
de educación media superior82

En el caso de educación media superior, los requisitos 
son:
• Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar 

vigente de una IPEMS o una IEMS, pertenecientes al 
Sistema Educativo Nacional. 

• No recibir, de manera simultánea, otra beca para 
el mismo fin otorgado por alguna dependencia o 
entidad de la APF.

Los criterios de priorización de acuerdo con ROP son:
1. IPEMS de modalidad escolarizada o mixta ubicadas 

en localidades indígenas. 

2. IPEMS de modalidad escolarizada o mixta ubicadas 
en localidades de menos de 50 habitantes sin grado 
de marginación;

3. IPEMS de modalidad escolarizada o mixta ubicadas 
en localidades de muy alta marginación. IPEMS 
de modalidad escolarizada o mixta ubicadas en 
localidades de alta marginación.

4. Telebachilleratos Comunitarios. 

5. Telebachilleratos. 

6. Otras IPEMS. 

7. IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en 
localidades indígenas. 

8. IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en 
localidades de menos de 50 habitantes sin grado de 
marginación; 

9. IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en 
localidades de muy alta marginación. 

10. IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en 
localidades de alta marginación.

82 Fuente: ROP del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/690354/Beca_Universal_para_Estudiantes_de_Educacio_n_Media_Superior.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690354/Beca_Universal_para_Estudiantes_de_Educacio_n_Media_Superior.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690354/Beca_Universal_para_Estudiantes_de_Educacio_n_Media_Superior.pdf
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83 La información sobre cobertura y población objetivo se encuentra disponible en la evaluación de diseño de cada programa realizada por CONEVAL. Todas las evaluaciones 
están disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx

84 Diagnóstico del Programa “Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, 2021.
85 Presupuesto modificado al segundo trimestre 2022, Transparencia Presupuestaria.
86 La información sobre cobertura y población objetivo se encuentra disponible en la evaluación de diseño de cada programa realizada por CONEVAL. Todas las evaluaciones 

están disponibles en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx
87 Diagnóstico del Programa “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, 2021.
88 Presupuesto modificado al segundo trimestre 2022, Transparencia Presupuestaria. 

Programa
Programa Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez

Institución responsable Tipos de Apoyo Población objetivo Cobertura (a dic. 2019)83 Presupuesto anual 2022
Coordinación Nacional 
de Becas, Secretaría de 
Educación Pública

Apoyo 1,680 pesos 
bimestrales (84 USD) 
por familia.
La beca se entrega 
hasta por diez (10) 
meses del ciclo escolar, 
a partir del momento 
de su incorporación al 
Padrón.

-   Familias con NNA 
inscritos en algún 
nivel de Educación 
Básica en planteles 
educativos públicos 
y de modalidad 
escolarizada (i) 
ubicados en alguna 
localidad prioritaria, o 
(ii)cuya familia tiene 
un ingreso mensual 
per cápita estimado 
menor a la LPI.

(60%): 6 millones 
de estudiantes en 
2022.      
Para el ejercicio Fiscal 
de 2021, la población 
objetivo fue de: 9.9 
millones de familias.84

33.21 mil millones 
de pesos85 (1.6 mil 
millones USD)

Programa
Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

Institución responsable Tipos de Apoyo Población objetivo Cobertura (a dic. 2019)86 Presupuesto anual 2022
Coordinación Nacional 
de Becas, Secretaría de 
Educación Pública

Apoyo 1,680 pesos 
bimestrales (84 USD) 
por familia.
La beca se entrega 
hasta por diez (10) 
meses del ciclo escolar, 
a partir del momento 
de su incorporación al 
Padrón y hasta por 30 
meses.

-   Alumnos/as 
inscritos en IPEMS 
o IEMS del Sistema 
Educativo Nacional 

-   Niños y niñas 
inscritos en la 
educación secundaria 
pública que vivan 
en comunidades 
indígenas o 
afromexicanas o en 
zonas de extrema 
pobreza y alta 
vulnerabilidad.  

(95%): 3.9 millones 
de estudiantes en 
2022.      
Para el ejercicio Fiscal 
de 2021, la población 
objetivo fue de: 4.1 
millones de familias.87

34.49 mil millones 
de pesos88 (1.7 mil 
millones USD)

Tabla 4. Principales características de los programas de becas educativas para educación media y media superior 
dirigidos a NNA

Notas: 
[2] Cobertura al tercer trimestre de 2022, de acuerdo con funcionarios entrevistados.
[3] Cobertura al tercer trimestre de 2022, de acuerdo con funcionarios entrevistados.
[4] Cobertura acumulada a diciembre de 2021.
[5] Cobertura alcanzada en enero de 2022. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx
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Principales Procesos del Programa de Becas de 
Educación Básica

Selección de Beneficiarios
1. La CNB actualiza permanentemente el catálogo 

de instituciones de educación básica (IEB) y de 
localidades susceptibles de ser atendidas por el 
programa. Para ello utiliza principalmente información 
de fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía; Consejo Nacional de Población; Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas).

2.  La CNB difunde información sobre los requisitos del 
programa y proceso de selección en los planteles 
de IEB elegibles, a través de medios impresos, 
electrónicos u otros. Paralelamente durante todo 
el año captura y sistematiza las solicitudes de 
incorporación provenientes de la población en 
general, independientemente de la localidad en que 
habiten o el IEB en que estén inscritos los NNA. 
Esto último se realiza a través de sus mecanismos 
de atención ciudadana (atención telefónica, medios 
digitales, presenciales en las oficinas estatales o 
regionales de representación, correspondencia). 

3.  Para la identificación de familias, el personal de la 
CNB recaba información sobre las características 
socioeconómicas y demográficas de las familias 
cuyos NNA están inscritos en las IEB seleccionadas 
para su atención. Para ello se emplea una Cédula 
Familiar con la que se obtienen características 
demográficas y datos escolares de los integrantes. 
En caso de familias que solicitan el ingreso a 
programa mediante atención ciudadana, se requiere 
adicionalmente estimar el ingreso mensual per 
cápita, por lo que se les pide esa información 
adicional.

4.  Posteriormente la CNB analiza la información 
recolectada para verificar el cumplimiento de los 
requisitos. En el caso específico de aquellas familias 
que requieren la comprobación de estimación de 
ingreso menor a LPI se emplea el valor mensual de 
la LPI más reciente reportado por el CONEVAL.

5.  Se valida y actualiza la información recabada ante 
registros nacionales de población y se confronta con 
padrones de otros programas federales con el mismo 
fin para asegurar la no duplicación de apoyos. Así 
mismo se valida la documentación de inscripción en 
IEB.

6.  Se elabora una lista de prelación de las familias 
elegibles y conforme a la disponibilidad 
presupuestaria y metas de cobertura, se realiza el 
proceso de selección para su incorporación. 

7.  Se notifica a las familias su incorporación al programa 
por los diversos mecanismos de atención ciudadana. 

Entrega de apoyos
La institución liquidadora confirma la identidad del 
/ la tutor /a para entregar el medio de pago para la 
recepción de la beca. Estos pueden ser: orden de 
pago; depósito en cuenta bancaria; giro telegráfico.

2.  Las becas se entregan a través del medio de pago 
correspondiente, previa publicación del calendario de 
pagos. 

Principales procesos del Programa de Becas de 
Educación Media Superior

Los procesos son prácticamente los mismos que para 
el programa de educación básica. La principal diferencia 
es que en Educación Media Superior además de los 
planteles de educación presencial se pueden atender a los 
de modalidad mixta. Además, en este caso la población 
objetivo, el solicitante y receptor de la beca es el propio 
estudiante de EMS.
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Cobertura

En cuanto a cobertura, las Becas Benito Juárez, que son transferencias monetarias para 
estudiantes (tanto de educación básica como de media superior) tienen una amplia cobertura, cuya 
implementación territorial y mantenimiento del padrón activo de becarios son por sí mismos grandes 
desafíos.  En 2022 cuentan con un presupuesto de 33.2 y 34.5 mil millones de pesos para educación 
básica y media superior, respectivamente.89 Actualmente entregan becas a 6 millones de estudiantes 
en educación básica y 3.9 millones en educación media superior. La CNB tiene la meta de atender 
200 mil escuelas públicas escolarizadas, de las cuales 52 mil se encuentran en localidades prioritarias. 

Atención a NNAD

En materia de atención a NNA con discapacidad, cabe destacar que entre los planteles en los que 
se otorgan becas se encuentran los Centros de Atención Múltiple (CAM) y los Centros de Atención 
para Estudiantes con Discapacidad (CAED), que se ubican principalmente en zonas urbanas.90   Sin 
embargo, los programas no distinguen entre población con y sin discapacidad, ni en su población 
objetivo, ni en sus criterios de selección, ni en sus procesos operativos.91 Así, una limitante 
mencionada en entrevista es que:

“No importa si el beneficiario es o no una persona con discapacidad, 
deberá cobrar el recurso por sí misma”.

También en entrevista se mencionó que la identificación de la condición de discapacidad tiene 
alguna relevancia en el proceso de selección de beneficiarios, dado que es una variable que se 
toma en cuenta. Sin embargo, al analizar las cédulas y cuestionarios mediante los que se recaba la 
información, se encontró únicamente la siguiente pregunta: ¿Cuántas personas forman parte de este 
hogar, contando a bebés, niñas y niños, adolescentes, adultos, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad?92 No existen preguntas de seguimiento al tema, por lo que no se puede saber 
exactamente qué miembro de la familia tiene discapacidad o de qué tipo.

Los datos sobre discapacidad antes mencionados no se procesan ni se transforman en indicadores o 
reportes de seguimiento a la población. Como menciona un actor entrevistado: 

“no tenemos idea de cuántos becarios con discapacidad tenemos.”

En ese sentido, un importante área de oportunidad es lograr el procesamiento sistemático de la 
información y ponerla al alcance de otros programas y servicios que puedan brindar atención a la 
población con discapacidad. 

Entre los programas identificados como complementarios y coincidentes por la Evaluación 2020 con 
los que se podría trabajar de manera sinérgica se encuentran el Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena, el Programa de Educación Inicial, Básica y Comunitaria, el Programa Apoyo para el Bienestar 
de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.  Sin duda es importante añadir al Programa 
PBPDP a esta lista.

Caja 9. Áreas de oportunidad y cuellos de botella de los programas Becas de Educación básica para el Bienestar y 
Beca Universal para Estudiantes de EMS Benito Juárez

89 Transparencia Presupuestaria. 
90 Información obtenida en entrevista con funcionario de la Coordinación Nacional de Becas.
91 En años anteriores las ROP establecían acciones específicas para atender a personas con discapacidad, pero se optó por eliminarlas de las ROP 2022 ya que no se han 

previsto acciones concretas al respecto. 
92 CNB, Cuestionario socioeconómico para las becas bienestar. Disponible en https://evaluacion.becasbenitojuarez.gob.mx/es/documentos/cedula/CUBEBIEN.pdf.

https://evaluacion.becasbenitojuarez.gob.mx/es/documentos/cedula/CUBEBIEN.pdf.
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6. Análisis de presupuesto federal relacionado 
con discapacidad

En esta sección se presenta el análisis del presupuesto 
federal relacionado con el grupo poblacional de NNAD. 
Si bien como se menciona en el capítulo anterior, en la 
mayoría de los programas no es posible identificar el 
número o proporción de población atendida que tiene 
discapacidad, o incluso en algunos casos, la que es NNA, 
con este análisis se busca hacer una aproximación de 
otros recursos destinados a este grupo de población.

6.1 Presupuesto destinado a 
transferencias monetarias directas 
a la población

En el capítulo anterior se presentó el análisis detallado de 
los principales programas de transferencias monetarias 
directas que incluyen entre su población objetivo a NNAD. 
En todos los casos, el objetivo es contribuir a cerrar la 
brecha económica que impide el acceso efectivo a los 
respectivos derechos. En la tabla siguiente se presenta la 
síntesis de la distribución presupuestal.

Si bien no es posible identificar el número de 
beneficiarios con discapacidad y la proporción del 
presupuesto asignado a estos en los programas de 
transferencias que integran el sistema de protección 
social que impacta a NNAD, puede considerarse 
que el financiamiento nacional que impacta directa e 
indirectamente a este grupo de población mediante 
transferencias directas asciende a 90.5 mil millones de 
pesos o bien 4.5 mil millones de dólares en 2022.

Como se observa en la tabla anterior, más del 74% 
de las transferencias se destinan a becas educativas. 
Recordemos que los programas de becas educativas 
en conjunto atienden a 10 millones de estudiantes de 
educación básica, media y media superior. El 22.1% 
de los recursos se destina al programa PBPDP, cuyo 
padrón de beneficiarios es de 1 millón de personas 
con discapacidad, de las cuales se estima que 278 mil 
podrían ser NNAD. Finalmente, el 3.1% se destina 
al financiamiento de servicios de cuidado infantil, 
beneficiando a 300 mil personas, de las cuales no se 
encontró información pública sobre su condición de 
discapacidad.

Programas de transferencias 
directas

Presupuesto 2022 
(millones de pesos)

Presupuesto 2022 
en millones de USD

% del total

Pensión para el Bienestar de 
Personas con Discapacidad 
Permanente

20,000 1,000 22.1

Programa para el Bienestar de 
las Niñas y Niños Hijos de Madres 
Trabajadoras

2,780 139 3.1

Programa Becas de Educación 
Básica para el Bienestar Benito 
Juárez

33,210 1,661 36.7

Programa Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez

34,490 1,725 38.1

Total programas de transferencias 
que incluyen a NNA

90,480 4,524 100

Tabla 5. Montos y distribución presupuestal de programas de transferencia directa que incluyen NNAD

Fuente: elaboración propia con base en información de Transparencia Presupuestaria y el PEF 2022.
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Es importante señalar que, de estos programas, el 
único que es completamente nuevo es el PBPDP, 
creado a inicios de la presente administración, siendo 
una innovación la entrega de una transferencia 
directa etiquetada específicamente a personas con 
discapacidad permanente. Este programa representa 
el 6% del presupuesto destinado a la atención a 
grupos vulnerables por las diversas secretarías de la 
administración pública federal en el presupuesto de 
egresos de la federación 2022.93 

Vale la pena mencionar que los programas de becas 
educativas son la evolución del antiguo programa de 
transferencias condicionadas Progresa-Oportunidades 
Prospera; y el actual programa de apoyos para el cuidado 
infantil proviene del Programa Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras de administraciones anteriores. 

93 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2022/PEF_2022_abro_28nov22.pdf

Dependencia Programa
Presupuesto 2022 PEF 
original millones de 

pesos

Presupuesto 2022 
millones de USD

% del 
total

Bienestar CONADIS. Desarrollo integral de las 
personas con discapacidad

32.1 1.6 0.2

Bienestar Pensión para el Bienestar de 
las Personas con Discapacidad 
Permanente

18,970.0 948.5 95.9

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

Atender asuntos relativos a 
la aplicación del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo Nacional 
de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con 
Discapacidad

14.3 0.7 0.1

Salud/DIF Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad

26.7 1.3 0.1

Educación Pública Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial

680 34.0 3.4

ISSSTE Atención a Personas con 
Discapacidad

52.1 2.6 0.3

Presupuesto 2022 Total 19,775.2 988.8 100.0

Tabla 6. Presupuesto del Anexo 14. Recursos para la atención de grupos vulnerables del PEF 2022

6.2 Presupuesto destinado 
a programas y servicios 
directamente relacionados con 
discapacidad  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se incluyen anexos conocidos como “anexos 
transversales” en los que se detallan los presupuestos 
de las distintas dependencias federales destinados a 
temas transversales como la igualdad entre hombres 
y mujeres o bien la atención de grupos vulnerables. Al 
analizar este último anexo para el ejercicio fiscal 2022 
se encuentran los siguientes programas y montos 
directamente relacionados con discapacidad.
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2022/PEF_2022_abro_28nov22.pdf
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Tabla 7. Principales características de los programas presupuestarios federales relacionados con discapacidad 2022

Transversalizar eficazmente el enfoque de discapacidad 
en el conjunto del quehacer gubernamental implica 
costos actualmente no previstos en el presupuesto 
federal. Únicamente el Programa Presupuestario a 
cargo del CONADIS tiene acciones tendientes a la 
transversalización y armonización normativa en favor 
de las personas con discapacidad, para lo que cuenta 
únicamente con un presupuesto anual de 32.1 millones 
de pesos, destinado a gastos operativos como se 
muestra en el cuadro anterior.

En materia de asignación presupuestal para cumplir 
con los fines establecidos en la Convención, personas 

entrevistadas mencionan que la política actual se centra 
en las transferencias monetarias directas, en detrimento 
de otros servicios y acciones que consideran relevantes. 
Como se observa en el cuadro anterior, efectivamente 
el 95.9% del presupuesto etiquetado para discapacidad 
es la transferencia del Programa PBPDP. Aún así, el 
presupuesto alcanza únicamente para financiar cerca 
de la mitad de la meta de 2.1 millones de personas. 
En la tabla siguiente se muestran las principales 
características de los programas que integran el Anexo 
14 antes mencionado.

Ramo
Unidad 

Responsable

Programa 
Presupuestario o 

servicio

Presupuesto 
2022 original 
(millones de 

pesos)

Objetivos ¿Qué hace?

Bienestar CONADIS Desarrollo integral 
de las personas con 
discapacidad

32.1 mdp (1.6 
millones USD)

Personas con discapacidad 
son beneficiadas por acciones 
gubernamentales que 
promueven su 
desarrollo e inclusión

Promueve y difunde 
derechos de las personas 
con discapacidad, realiza 
acciones de armonización 
legislativa, revisa la 
normatividad y reglas de 
operación de programas 
federales y promueve 
vinculación con instancias 
de gobierno, todo en 
favor de las personas con 
discapacidad

Bienestar Secretaría del 
Bienestar

Pensión para el 
Bienestar de las 
Personas con 
Discapacidad 
permanente

18,970 millones de 
pesos

Contribuir a mejorar el ingreso 
monetario de los hogares de 
las personas mexicanas con 
discapacidad permanente.

Entrega una pensión 
bimestral a PCD permanente 
y vales para rehabilitación 
a NNAD.

Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos

Primera Visitaduría 
General

Atender asuntos 
relativos a la 
aplicación del 
Mecanismo 
Independiente de 
Monitoreo Nacional 
de la Convención 
sobre los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad

14.37 mdp (0.73 
millones USD)

Las personas con discapacidad 
en México cuentan con 
mecanismos de supervisión de 
la aplicación de la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 
que coadyuvan al ejercicio de 
sus derechos humanos.

Realiza informes, 
estudios diagnósticos 
y/o Recomendaciones 
Generales sobre 
reiteradas vulneraciones 
a derechos humanos y 
el cumplimento de los 
principios establecidos en la 
Convención en las políticas 
públicas.
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Ramo
Unidad 

Responsable

Programa 
Presupuestario o 

servicio

Presupuesto 
2022 original 
(millones de 

pesos)

Objetivos ¿Qué hace?

Salud Desarrollo Integral de 
la Familia

Programa de 
Atención a Personas 
con Discapacidad

26.7 mdp (1.3 
millones USD)

Las personas con 
discapacidad, preferentemente 
aquellas en situación de 
pobreza y pobreza extrema, 
atendidas por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Sistemas 
Estatales para el Desarrollo 
Integral de la Familia y 
Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
en todo el territorio nacional, 
fortalecen su inclusión social

Entrega recursos para 
equipamiento de unidades 
de rehabilitación en estados 
y municipios

Educación Pública Dirección General de 
Desarrollo Curricular

Fortalecimiento de 
los Servicios de 
Educación Especial

680.8 mdp (35.7 
millones USD)

Contribuir a que el educando 
con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes en educación 
básica reciban una atención 
educativa acorde a sus 
necesidades, mediante el 
fortalecimiento de los servicios 
de educación especial.

Entrega recursos a las 
autoridades estatales 
de educación para el 
fortalecimiento de los 
agentes de educación 
especial focalizados por 
las Autoridades Educativas 
Locales.

ISSSTE Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociale de 
los Trabajadores del 
Estado

Atención a personas 
con discapacidad

52.1 mdp Población derechohabiente 
con una visión incluyente e 
igualitaria de las personas con 
discapacidad.

Realiza pláticas informativas 
y desarrolla contenidos de 
difusión sobre derechos 
de las personas con 
discapacidad

Total 19,775 .mdp o 988 millones USD
Fuente: elaboración propia con información del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP.

En entrevista con el DIF, se encontró que su Programa 
de Atención a Personas con Discapacidad se destina 
principalmente a financiar equipamiento de centros de 
rehabilitación en las entidades federativas. Al respecto, 
es importante mencionar que los gobiernos estatales 
pueden aportar recursos propios para este fin, cuyo 
monto no se documenta a nivel nacional. En entrevista 
se mencionó que en los centros de rehabilitación hay 
lista de espera para el acceso, lo que da cuenta de 
insuficiencia en la capacidad instalada.

En materia de infraestructura educativa, en entrevista 
se encontró que el presupuesto destinado al 
fortalecimiento de los servicios de educación especial 

en 2022 representa un importante incremento con 
respecto a ejercicios anteriores, al pasar de 40 millones 
de pesos a 680 millones de pesos. Sin embargo, se 
menciona también que en el transcurso del año ha 
sufrido importantes recortes, para llegar a alrededor 
de 300 millones de pesos actualmente. Es importante 
resaltar que este programa apoya proyectos específicos 
presentados por dependencias para mejorar su 
infraestructura, pero no cuenta con objetivos para 
estandarizar las características con las que debieran 
contar las escuelas para mejorar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad y mejorar así su inclusión.
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Un ejemplo de reducción presupuestal en materia 
de acciones para mejorar el acceso de las personas 
con discapacidad, mencionado en varias entrevistas, 
es la del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad. En el 
sexenio anterior contó con 2.6 mil millones de pesos 
destinados a la inversión en transporte público y 
proyectos de accesibilidad en las entidades federativas.94  
Su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2020 
fue de apenas 400 millones de pesos y desapareció 

del presupuesto aprobado para 202195  y 2022. No se 
observa un programa o fondo que lo reemplace en el 
presupuesto actual. Con ello, se limitan las posibilidades 
de dar cumplimiento al art. 9 de la Convención que 
establece el derecho a la accesibilidad, mismo que los 
actores entrevistados consideran la principal barrera 
que de manera transversal enfrentan las personas con 
discapacidad.96 

El hecho de que el presupuesto destinado a la inclusión y desarrollo de personas con discapacidad 
se encuentre inserto en el Anexo de Atención a Grupos Vulnerables del PEF, limita el detalle de 
información disponible. Buscar la visibilización del presupuesto etiquetado a discapacidad mediante 
un anexo transversal específico para discapacidad o bien, el desglose del presupuesto por cada grupo 
vulnerable resulta un área de oportunidad.

Al revisar otros anexos del PEF se encontró que en el Anexo 18. Recursos para la atención de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se incluye un programa del Sector Educación, Atención de Planteles Federales 
de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS) que cuenta con 26.9 
millones de pesos y que no se incluye en el Anexo 14. También se incluyen dos de los programas 
incluidos en el Anexo 14, pero con distintos montos presupuestales: Fortalecimiento de los Servicios 
de Educación Especial (PFSEE) con 715 mdp y el Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
del Sector Salud DIF con 8.1 millones de pesos. Dada la estructura actual del presupuesto, no es 
posible identificar si se trata de inconsistencias o duplicidades. 

Con respecto a la suficiencia presupuestal, como se ha visto a lo largo del documento, el PBPDP 
resulta insuficiente para lograr sus metas de cobertura y la existencia de listas de espera para la 
atención en centros de rehabilitación habla de capacidad instalada insuficiente. Sin embargo, al 
no existir información pública sobre la atención diferenciada por grupo etario, resulta imposible 
determinar los niveles de cobertura de NNAD.

La desaparición de presupuestos etiquetados para la eliminación de barreras de acceso resulta 
preocupante y es un elemento que genera gran desacuerdo de los colectivos de personas con 
discapacidad con el enfoque de política actual.

Caja 10. Áreas de oportunidad y cuellos de botella en materia de presupuestos destinados a la política de 
discapacidad

94 CONADIS, 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-fondo-para-la-accesibilidad-en-el-transporte-publico-para-las-personas-con-discapacidad-
fotradis?idiom=es 

95 ASF, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad MR-FOTRADIS, Cuenta Pública 2019.
96 Art. 9 de la Convención establece la adopción de “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás …  al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos 
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.”

https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-fondo-para-la-accesibilidad-en-el-transporte-publico-para-las-personas-con-discapacidad-fotradis?idiom=es
https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-fondo-para-la-accesibilidad-en-el-transporte-publico-para-las-personas-con-discapacidad-fotradis?idiom=es
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7. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Política

Conclusiones generales

La principal conclusión que arroja el estudio es que 
sistema de protección social con enfoque de discapacidad 
que ha puesto en marcha la administración federal es 
incipiente. Por un lado, la falta de información de los 
esquemas de apoyo de las instituciones de seguridad 
social contributivas no permite hacer un análisis profundo 
de la atención que se brinda a los NNAD; los datos 
encontrados parecen indicar que dicha atención es 
insuficiente, o no es una prioridad. Por el otro, el conjunto 
de transferencias monetarias no condicionadas bajo el 
esquema no contributivo, operan de manera desarticulada 
y desaprovechan posibles sinergias entre los programas 
que lo componen, para brindar una atención más integral a 
los NNAD. A pesar de que se han hecho ajustes al marco 
normativo, como establecer a nivel constitucional el 
derecho a una pensión para las personas con discapacidad 
permanente, y consecuentemente, ajustes al marco 
programático, al crear un programa de transferencias 
dirigido a las personas con discapacidad permanente, 
no se cuenta con una política integral de atención e 
inclusión de las personas con discapacidad en la que, a 
partir de un diagnóstico, se articulen objetivos, acciones 
y presupuestos en torno a los compromisos adquiridos 
por México en la materia. Además, prácticamente se 
encuentran inoperantes dispositivos interinstitucionales, 
intergubernamentales y con participación de la sociedad 
civil, como es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Para tomar decisiones de política con base en evidencia, 
se encuentran áreas de oportunidad en la generación 
de información estadística que permita caracterizar 
y dimensionar la situación de las personas con 
discapacidad, especialmente de NNAD; en la generación 
de estudios de costos derivados de la discapacidad; en 
costos unitarios para cuidados y atención así como en la 
realización de un inventario nacional sobre los programas, 
acciones y servicios dirigidos a NNAD que ofrecen los 
distintos niveles de gobierno, sociedad civil y sector 
privado. 

Por otro lado, si bien las transferencias monetarias 
dirigidas a las PcD han aumentado y hoy las reciben 
más de un millón de beneficiarios, se han reducido los 
presupuestos y acciones federales para eliminar barreras 
a la movilidad mediante la adaptación de la infraestructura 
urbana y para el financiamiento de la operación de centros 
de cuidado de NNAD bajo esquemas no contributivos. 

Además, los programas de transferencias que incluyen en 
su población objetivo a NNAD en la práctica no cuentan 
con procesos diferenciados para identificar e incorporar a 
este grupo de población, ni generan información pública 
sobre sus beneficiarios desagregando por condición de 
discapacidad o edad. 

En la operación de estos programas, que por diseño 
contemplan la posibilidad de que un mismo beneficiario 
reciba apoyos de varios programas a la vez, en la práctica 
se han privilegiado criterios de cobertura, buscando 
que cada solicitante elegible cuente con el apoyo de 
un solo programa. Así, en materia operativa para lograr 
la inclusión, es necesario poner en marcha procesos 
diferenciados de incorporación y asegurar la accesibilidad 
a la atención y los puntos de entrega de apoyos, 
especialmente para la PcD en zonas de alta y muy alta 
marginación. También es indispensable fortalecer la 
capacitación del personal de las distintas instituciones 
públicas en materia de derechos humanos, inclusión y 
discapacidad. 

Actualmente, la acreditación de la discapacidad mediante 
la credencial es un proceso disociado de los requisitos de 
incorporación a los programas de protección social. En los 
casos en que se requiere algún documento, suele bastar 
con el diagnóstico de un médico del sector salud, sin un 
formato específico y estandarizado. Es tarea pendiente 
concluir el desarrollo de normas de aplicación nacional 
que estandaricen y simplifiquen los procesos y requisitos 
para la obtención del diagnóstico y certificado médico de 
discapacidad, así como para la obtención de la credencial.

Conclusiones y recomendaciones 
por tema

Marco normativo y arreglo institucional

Conclusiones

En México se cuenta con un marco normativo federal 
robusto para enmarcar las políticas y programas de 
inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad 
bajo un enfoque de derechos. Sin embargo, se 
requiere avanzar en la armonización de las legislaciones 
subnacionales en la materia. 

El CONADIS, a cargo de la Secretaría del Bienestar, es 
formalmente el organismo interinstitucional responsable 
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de avanzar en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el marco de la Convención y el ente rector 
de la política nacional de discapacidad que agrupa a las 
distintas instancias públicas, privadas y de la sociedad 
civil. Sin embargo, durante la presente administración 
prácticamente no ha sesionado, con la consecuente 
pérdida de la oportunidad de organizar y articular 
adecuadamente los esfuerzos de distintos actores en 
materia de discapacidad. Las personas de sociedad 
civil entrevistadas consideran que su participación en 
la toma de decisiones ha sido limitada hasta ahora, 
lo cual contraviene los compromisos adquiridos en la 
Convención.

Si bien en los documentos rectores y en el discurso 
político se habla del enfoque de inclusión y de derechos 
humanos que la administración dará a la política 
de discapacidad, en la práctica la política consiste 
básicamente en acciones y programas de protección 
social que se concentran en la entrega de directa 
de transferencias monetarias no condicionadas a 
población en situación de vulnerabilidad, entre los que 
se encuentran las personas con discapacidad. Si bien 
son necesarias, resultan insuficientes para lograr la 
real superación de las barreras que impiden el acceso 
a derechos, inclusión y autonomía de estas personas. 
En ese sentido, resulta además indispensable prever 
presupuestos e instrumentos de política para asegurar 
la suficiencia y accesibilidad de infraestructura, bienes y 
servicios que requiere este grupo poblacional. 

Recomendaciones

Promover la reubicación de la rectoría de la política de 
discapacidad a un más alto nivel en la estructura de 
gobierno federal, a fin de que se pueda transversalizar a 
nivel nacional el enfoque de discapacidad, avanzar en la 
armonización legislativa y trascender el abordaje médico y 
asistencial para alcanzar uno de derechos. Dos opciones 
son: la creación de un Instituto para el desarrollo e 
inclusión de las personas con discapacidad con autonomía 
de gestión; o bien reubicar al CONADIS en la Secretaría 
de Gobernación (Ministerio del Interior) que, a diferencia 
de la Secretaría del Bienestar, tiene facultades para 
asegurar el enfoque transversal de discapacidad en todo 
el quehacer público y de la sociedad, dando cumplimiento 
a la Convención.

Fortalecer el trabajo interinstitucional, intergubernamental, 
con el sector privado y con la sociedad civil (en el 

marco del CONADIS) para articular una política de 
discapacidad en la que se coloque al centro a la persona 
con discapacidad y sus distintas necesidades a lo largo 
del ciclo de vida. Como parte de los compromisos 
adquiridos en la Convención, es importante asegurar 
la participación y la convergencia de esfuerzos de los 
diversos actores que integran la red de protección 
social en torno a las personas con discapacidad, con 
un enfoque de derechos. En específico, se requiere 
ampliar los espacios de participación de los colectivos de 
personas con discapacidad y otras OSC en los procesos 
de identificación de la población con discapacidad, su 
distribución en grupos etarios, regiones y barreras para 
basar en información detallada la definición de los temas 
prioritarios y la toma de decisiones relativas al diseño, 
seguimiento y evaluación de políticas, programas y 
acciones con enfoque de discapacidad, diferenciando y 
priorizando la atención de NNAD. 

Adicionalmente, es importante fortalecer la articulación de 
esfuerzos del gobierno federal en materia de discapacidad 
con los de otros actores a través de convenios y alianzas 
con gobiernos estatales y municipales, otros poderes, 
el sector privado y la sociedad civil. Dicha articulación 
permitirá la priorización adecuada de necesidades, la 
generación y provisión de los bienes y servicios que 
requiere, en las distintas etapas de su vida, la población 
con discapacidad, la generación de inventarios e 
información integrada sobre la oferta de servicios, la 
integración articulada de padrones de beneficiarios y la 
realización de esfuerzos para sensibilizar a la población en 
general sobre el tema, favoreciendo la inclusión.

En el caso específico de los NNAD se requiere de políticas 
que se enfoquen, por una parte, a la identificación 
temprana de sus necesidades y el tipo de atención que 
se requiere, además de la oportunidad de incorporarse 
al sistema escolar desde una edad temprana; contar con 
la infraestructura adecuada en guarderías y escuelas; 
material educativo y educadores capacitados. El sector 
privado y la sociedad civil representan un importante 
apoyo dados los escasos recursos federales destinados a 
ello y, que como se ha visto, en materia de rehabilitación 
juegan ya un papel importante (como es el caso de 
Teletón).
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Información sobre la situación actual de 
las personas con discapacidad

Conclusiones

Al buscar información especializada y desagregada que 
permitiera caracterizar a las personas con discapacidad 
en México, por grupo etario, se encontró que en algunos 
casos existen lagunas de información estadística. 
Ejemplo de ello es el caso del Censo 2020, que a decir 
de personas especialistas entrevistadas no agrupa la 
condición de discapacidad en los tipos previstos por la 
Convención, lo cual dificulta un análisis consecuente. 
Actualmente se está diseñando en la Secretaría del 
Bienestar una consulta a personas con discapacidad 
que será de aplicación nacional. En el proceso están 
participando distintas instancias públicas, pero no se 
cuenta con la participación de personas expertas de 
sociedad civil. Al igual que en el punto anterior, un aspecto 
clave de la utilidad que tendrá la información derivada de 
esta consulta, es que su diseño sea consecuente con 
lo establecido en la Convención, los criterios del Grupo 
de Washington y la CIF y que se recabe información 
desagregada por grupos etarios.

La ausencia de estudios sobre los costos derivados 
de la discapacidad y de análisis de los costos unitarios 
de proveer atención especializada para este grupo de 
población en los distintos ámbitos de la protección social 
limitan el alcance y pertinencia del diseño de políticas, 
estrategias, programas y presupuestos. Contar con 
políticas diseñadas para los NNAD con base en este tipo 
de evidencia permitirá su desarrollo y facilitará su acceso 
al campo educativo o al mercado laboral en el futuro, 
reduciendo la posibilidad de vivir en la pobreza. 

Recomendaciones

Promover la reactivación de la CONADIS y que en 
ese marco se tomen acuerdos para la generación de 
información y estadísticas nacionales y subnacionales en 
materia de discapacidad en concordancia con los criterios 
establecidos en la Convención y criterios del Grupo de 
Washington, así como la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  Es 
importante que ésta sea relevante y consistente entre las 
encuestas y productos que realizan el INEGI y CONAPO; 
e incluso con la información recabada en los distintos 
operativos para la identificación de beneficiarios para los 
distintos programas sociales que ofrece la federación. 

Asimismo, buscar acuerdos con el CONEVAL seguir 
avanzando en el análisis de información y generación de 
reportes periódicos en materia de protección social de 
NNA y discapacidad.

La consulta sobre discapacidad en proceso de diseño 
actualmente en la Secretaría del Bienestar debe 
idealmente considerar los conceptos y elementos 
principales de la Convención y la CIF; se recomienda 
consultar su diseño con expertos de la sociedad civil y 
realizar pruebas piloto.

Impulsar la realización de estudios de costos asociados 
a la discapacidad con representatividad estatal, 
desagregado por tipos de discapacidad y grupos de edad, 
particularmente en los NNAD. De igual manera y a la 
luz de lo anterior, promover la realización de análisis de 
costos unitarios de la atención a las distintas necesidades 
de las personas con discapacidad en las principales 
dependencias y entidades que tienen contacto directo con 
este grupo poblacional y diseñar así políticas que apoyen a 
NNAD y a las familias y cuidadores. 

Certificación de discapacidad

Conclusiones

Es tarea pendiente concluir el desarrollo de las normas 
de aplicación nacional que estandaricen los procesos y 
requisitos para la obtención del diagnóstico y certificado 
médico de discapacidad, así como para la obtención de la 
credencial de discapacidad.

Actualmente, la acreditación de la discapacidad mediante 
la credencial es un proceso completamente disociado de 
los procesos y requisitos de incorporación a los programas 
de protección social. En los casos en que se requiere 
algún documento, suele bastar con el diagnóstico de 
un médico del sector salud, sin un formato específico y 
estandarizado entre los programas sociales.

No existe información pública disponible sobre el perfil 
y número de personas que cuentan con la credencial 
de discapacidad y mucho menos de NNAD; tampoco 
hay información sobre el uso y acceso efectivo a las 
prestaciones y descuentos asociados a la credencial.
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Recomendaciones

En cuanto a las funciones y responsabilidades, se 
recomienda que el DIF siga siendo la única institución 
responsable de emitir la acreditación de discapacidad. En 
cambio, en el proceso de formulación de la norma para 
certificar la discapacidad es importante la colaboración 
intersectorial entre tres instancias clave (Salud, Bienestar 
y Trabajo y Previsión Social), así como el DIF estatal y el 
CONADIS, entre otros.  Una vez aprobada la norma, se 
deben llevar a cabo varias actividades de fortalecimiento 
de capacidades en las instituciones involucradas para 
la comprensión del contenido de los lineamientos y 
seguirlos adecuadamente. 

En cuanto a la valoración de la discapacidad esta debe 
basarse en el enfoque funcional y no sólo en el médico. 
En el caso de ciertos impedimentos psicológicos, será 
importante contar con la participación de un trabajador 
social y un psicólogo, y no únicamente un médico general. 
Es importante eliminar el doble proceso de valoración 
médica que implica obtener primero un diagnóstico y 
posteriormente un certificado médico. Las nuevas normas 
que se están trabajando deben reducir los pasos y las 
valoraciones necesarias para obtener la certificación de 
discapacidad. Por ejemplo, la norma puede considerar 
la posibilidad de eliminar la necesidad de un certificado 
médico si una persona con discapacidad ya necesita tener 
un diagnóstico de discapacidad por escrito del médico. De 
la misma manera deben evitarse trámites y renovaciones 
redundantes cuando se trata de discapacidad permanente. 
El espíritu es reducir el tiempo y el esfuerzo de las 
personas con discapacidad para que se les reconozca su 
estatus.  

Es importante realizar las acciones de coordinación 
interinstitucional para asegurar que el diagnóstico, 
certificación y/o credencial de discapacidad sean los 
documentos que los distintos programas y servicios 
de protección social requieran para comprobar la 
condición de discapacidad; o bien, que cuando estos 
programas identifiquen a población con discapacidad, les 
brinden información y promuevan la obtención de dicha 
credencial.

Es urgente mejorar los sistemas de información y las 
capacidades técnicas del DIF para contar con y analizar 
datos precisos sobre las personas elegibles que cuentan 
o no con credencial de discapacidad. Esta información 
y capacidades son esenciales para orientar estrategias 

que garanticen el pleno registro de las personas con 
discapacidad. 

Programas de transferencias dirigidos 
a NNAD

Conclusiones

A excepción del Programa Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapacidad Permanente, los 
programas de transferencias analizados que inciden 
en NNAD no cuentan con procesos operativos 
específicos para difundir información, buscar, incorporar 
prioritariamente y comunicarse adecuadamente con las 
personas con discapacidad y sus familias. Además, si 
bien en los distintos procesos de solicitud de apoyos se 
recaba información socioeconómica y se indaga sobre la 
condición de discapacidad, posteriormente no se procesa 
y/o no se publica información sobre las características de 
discapacidad y edad de los solicitantes y los beneficiarios 
de estos programas. Con ello se desaprovechan posibles 
sinergias entre programas y posibles conexiones o 
derivaciones con otros servicios útiles para las personas 
con discapacidad. 

Existen importantes brechas presupuestales para que 
el PBPDP y el programa de Niños y Niñas, Hijos de 
Madres Trabajadoras alcancen sus metas de cobertura, 
que ascienden a 50 y 35% de avance a la fecha, 
respectivamente. Al respecto, actualmente el gobierno 
federal está negociando convenios de coinversión de 
recursos con los gobiernos de los estados para ampliar 
las metas de cobertura del PBPDP y alcanzar la cobertura 
universal.

La política de protección social parece estar diseñada 
para que la población vulnerable o prioritaria acceda a una 
transferencia monetaria distinta en cada etapa de su ciclo 
de vida de las personas. Más allá de esto, los distintos 
programas de transferencias, otros servicios y acciones 
que impactan en la población de NNAD se diseñan y 
operan de manera desarticulada, desaprovechando 
posibles sinergias que favorecerían a los beneficiarios. 
Como ejemplo de ello, en el caso de programas dirigidos a 
NNAD, se observa la ausencia de procesos que liguen las 
Becas Benito Juárez, con el PBPDP; o bien a este último 
con el de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras.
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Así, aunque la normatividad de los programas de 
transferencias dirigidos a NNAD analizados permiten la 
adicionalidad de apoyos; es decir, una misma persona 
podría recibir tanto la pensión por discapacidad como el 
apoyo para servicios de cuidados o la beca educativa, la 
implementación actual prioriza que cada persona reciba un 
apoyo, y no todos aquellos a los que tiene derecho.

Recomendaciones

Promover que, en las reglas de operación de los distintos 
programas, se incluyan, además de criterios claros 
de elegibilidad que den preferencia a las personas 
con discapacidad, procesos diferenciados para la 
identificación, atención, incorporación y comunicación 
con estas personas. Esto es especialmente importante 
en los siguientes programas que incluyen en su 
población objetivo a NNAD: Niños y niñas hijos de 
madres trabajadoras, Becas para educación básica y 
para educación media superior Benito Juárez. Además, 
en el caso del Programa PBPDP, resulta esencial hacer 
explícita la prioridad de incorporación de NNAD y diseñar 
procesos operativos que promuevan su identificación 
e incorporación, especialmente en zonas de alta 
marginación.

Asimismo, es necesario asegurar la accesibilidad a las 
oficinas de atención y a los puntos de entrega de apoyos, 
especialmente para reducir los costos y tiempos de 
desplazamiento de la población con discapacidad que 
habita en zonas de alta y muy alta marginación. Junto con 
estas mejoras operativas, es indispensable fortalecer la 
capacitación del personal de las distintas instituciones 
involucradas en materia de derechos humanos, inclusión y 
discapacidad. 

Bajo un enfoque de transversalización de la discapacidad, 
resulta necesario que la difusión de programas y 
servicios que ofrecen los gobiernos federal, estatales 
y municipales se realice a través de medios y con 
mensajes accesibles a los distintos tipos de discapacidad.  
Para mejorar la comunicación y la difusión oportuna 
de la información relevante para las personas con 
discapacidad, se recomienda desarrollar una estrategia de 
comunicación integral. La estrategia no debería consistir 

únicamente en compartir información, sino en desarrollar 
mecanismos para involucrar plenamente a las personas 
con discapacidad y lograr que participen, estén bien 
informadas y se les reconozca el estatus de discapacidad 
que les vincula con un apoyo adecuado y oportuno.97  

En la expansión de la cobertura de la transferencia que 
entrega el PBPDP del programa asegurar mediante 
redefinición de prioridades y procesos, la priorización 
de NNAD que viven en situación de pobreza, y de las 
personas con discapacidad que viven en situación de 
pobreza y que tienen hijos, ya que este tipo de hogares 
suelen presentar mayor vulnerabilidad de ingresos.  

Además, se sugiere que en lugar de negociar únicamente 
recursos presupuestales para la ampliación de la cobertura 
general del PBPDP en las entidades federativas, se 
negocien en conjunto recursos para la incorporación 
prioritaria de NNAD a otros programas, como el de Niños 
y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras.

Diseñar la política de desarrollo e inclusión de las 
personas con discapacidad bajo un enfoque interseccional 
de derechos, de manera tal que las estrategias apunten a 
la solución de problemáticas complejas y multi causales, 
entregando los distintos apoyos, bienes y servicios 
(independientemente de qué instancia los provea) que 
requiere cada persona para su efectiva inclusión al 
desarrollo y autonomía, en lugar de entregar únicamente 
una transferencia monetaria igual a toda la población. 

Avanzar en la articulación de padrones y registros de 
solicitantes y beneficiarios de los distintos programas 
y servicios, a fin de implementar procesos de cruce de 
información, de incorporación automática a todos los 
programas relevantes y provisión de información sobre 
servicios disponibles provistos por distintas instancias, 
al momento en que las personas con discapacidad 
entreguen la documentación para ingresar a uno de ellos. 

Es urgente que el PBPDP continúe avanzando para pasar 
de la mera entrega de dinero en efectivo a posibilitar 
la vinculación de beneficiarios con otros programas y 
servicios pertinentes en función de sus necesidades. En 
concreto, en el caso de los NNAD, se les podría vincular 

97 Algunos de los componentes de la estrategia de comunicación podrían ser: (i) desarrollo de mensajes informativos claros e identificación de canales adecuados 
de información, incluyendo internet, redes sociales y métodos tradicionales como folletos impresos, televisión y radio; (ii) actualización de todas las fuentes de 
información oficial, creación de líneas telefónicas de atención y promoción de su uso a través de canales adecuados; (iii) apertura de espacios para la participación activa, 
retroalimentación y recomendaciones de las personas con discapacidad; y (iv) capacitación de funcionarios públicos de las instancias competentes a nivel central (y 
gradualmente a los niveles estatales) sobre cómo acceder a los programas y servicios.
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a los servicios de desarrollo infantil y educación, y no solo 
a rehabilitación, como acertadamente prevé actualmente 
el Programa. Para ello, la Secretaría de Bienestar tendría 
que mapear los principales servicios y proveedores a 
nivel nacional y subnacional con el fin de ajustarse a la 
demanda. De esta manera, la Pensión podría convertirse 
con el tiempo en el principal “articulador” de los 
programas y servicios para las personas con discapacidad, 
así como, en asociación con el sector salud, del acceso 
a información relevante para los beneficiarios, como 
técnicas de crianza, buena nutrición y estimulación de 
niños con discapacidad, entre otros.  

De igual manera, podría aprovecharse la información que 
recaba la Coordinación Nacional de Becas sobre condición 
de discapacidad de los integrantes de las familias de los 
10 millones de beneficiarios que atiende actualmente en 
educación básica y media superior. Para ello se requiere 
impulsar su procesamiento y socialización entre los 
distintos programas que atienden a NNAD, a fin de que 
en los casos en que sea posible, los beneficiarios puedan 
acceder a las distintas transferencias a las que tienen 
derecho, y no únicamente a una de ellas, como sucede 
actualmente.

Promover la incorporación automática de los niños y niñas 
que reciben la pensión por discapacidad con alguno de los 
otros programas de transferencias monetarias existentes 
que apoyan a los niños y sus familias (Transferencia 
monetaria para cuidados y becas educativas).  De esta 
manera los niños con discapacidad podrían recibir una 
gama completa de beneficios, desde el apoyo al ingreso 
familiar, hasta la asistencia en el costo de los servicios 
de cuidados y de educación. Para que esto suceda se 
requeriría una mayor coordinación entre la Secretaría de 
Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas adscrita 
a la Secretaría de Educación Pública, responsable de la 
implementación de las Becas Benito Juárez. 

La Secretaría de Bienestar debe captar y registrar en sus 
padrones información fundamental, como el sexo, la edad 
y el tipo de discapacidad de un determinado beneficiario 
de acuerdo con la CIF. Hacer pública esta información 
es esencial para que los ejecutores del programa de la 
Secretaría y de otros ámbitos vinculen a los beneficiarios 
con otros programas y servicios.

Presupuestos destinados a la política de 
discapacidad

Conclusiones

El análisis del presupuesto destinado a discapacidad 
en el PEF muestra que éste no se presenta de manera 
concentrada e integrada a fin de facilitar su identificación. 
Así, existe información en diversos anexos transversales 
y no es posible determinar si hay duplicidades o bien cuál 
es la totalidad de programas y acciones destinadas de 
manera directa e indirecta a la población con discapacidad.

Los presupuestos destinados a la protección social 
de NNAD resultan insuficientes para lograr sus metas 
de cobertura y atender la totalidad de la demanda por 
servicios. Sin embargo, al no existir información pública de 
padrones de beneficiarios sobre la atención diferenciada 
por grupo etario, ni por condición de discapacidad resulta 
imposible determinar los niveles de cobertura específica 
de NNAD. 

La importante concentración del presupuesto que impacta 
en NNAD en la entrega de transferencias monetarias 
directas, se realiza en detrimento de la inversión en la 
provisión de servicios o el desarrollo de infraestructura 
pública necesaria para que la población con discapacidad 
enfrente las principales barreras de acceso.

Recomendaciones

Se recomienda promover hacer visible en el PEF los 
conceptos, montos y programas destinados a la población 
con discapacidad de distintos grupos etarios tanto de 
manera directa como indirecta en un anexo transversal 
único, en lugar del formato actual que integra a todos 
los grupos vulnerables y que no incluye a todos los 
programas de distintos sectores que inciden en las 
personas con discapacidad.
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Para la realización del estudio se empleó un abordaje cualitativo basado en dos principales métodos de colecta de datos.

Análisis de gabinete

En primera instancia se recabó y analizó información documental relativa a la normatividad que rige de manera e 
indirecta la política para la inclusión y desarrollo de la población con discapacidad en México. En seguida se conjuntó 
y analizó la información relacionada con la política de discapacidad de la presente administración federal, así como la 
relativa a los principales programas de protección social. Los principales documentos consultados se incluyen en el 
apartado 8.  

Como parte del análisis, se identificaron instancias y posiciones clave del arreglo institucional que incide en la política de 
inclusión y desarrollo de la población con discapacidad. 

Entrevistas y grupos focales

Se procedió con esa información a integrar una muestra intencionada de informantes clave y al desarrollo de 
instrumentos de colecta de datos mediante entrevistas y grupos focales, los cuales se incluyen al final de este anexo. 

También con base en la muestra conformada se solicitó el apoyo de UNICEF México para la gestión de entrevistas 
con informantes clave del gobierno federal y por su parte las investigadoras gestionaron entrevistas con otros tipos de 
actores.

Empleando un método de bola de nieve, durante las entrevistas se identificó a otros informantes clave y se obtuvieron 
datos de contacto, ampliando la muestra original de informantes clave . En total se llevaron a cabo 14 entrevistas / 
grupos focales con 19 actores. La relación final de entrevistas y actores consultados se resume en el siguiente cuadro:

ANEXO 1. Síntesis Metodológica

Análisis de gabinete Datos primarios
cualitativos

Investigación cualitativa

Literatura especializada,
normatividad, documentos
públicos y bases de datos

oficiales, evaluaciones
externas, comunicados
oficiales de gobierno

Entrevistas a profunidad y
semi estructuradas

Grupos focales
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Relación de actores entrevistados

Nombre Cargo / Funciones Institución

André Cortés Oficial de Política Social-México Unicef-México

Citlali Hernández Juárez Consultora Consultora independiente, responsable 
de la Evaluación de Diseño del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-
2020.

Rogelio Grados Zamudio Director General de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento 

Coordinación Nacional de Becas (Becas 
Benito Juárez)

Ruth Francisca López Directora General INDISCAPACIDAD CDMX

Israel Mendiola
Lourdes Salvario
Cintia Paola García

Encargado de vinculación laboral (bolsa de trabajo, 
feria de empleo, talleres, etc.)
Encargado de Abriendo Espacios (vinculación al 
empleo)
Asesora de empleo / Talleres para la búsqueda de 
empleos

Servicio Nacional del Empleo de la 
Ciudad de México

Tania Karasik Dirección General de Vinculación General Centro Autismo Teletón

Laura Lizbeth Bermejo Molina
Ernesto Rosas Barrientos

Presidenta de la Organización Libre Acceso
Director de Vinculación Interinstitucional y 
Vicepresidente de Libre Acceso

Organización Libre Acceso

Institución con Fe

Guadalupe Monterde Vázquez Investigadora y Activista Centro de investigación y desarrollo para 
la igualdad y no discriminación

Roxana Pacheco Martínez
Alexa Castillo Nájera Zaliv
Cecilia Guillén

Activistas y fundadoras de OSC Fundación para la inclusión y desarrollo 
para las personas con discapacidad
Fundación Mandala
Fundación En Primera Persona A.C

Uritzimar San Martín López Directora General para el Bienestar de Niñas, 
Niños y Adolescentes

Secretaría de Bienestar

Fabiola Salas Ambriz Directora General de Coordinación y Políticas Secretaría del Bienestar, Dirección 
General para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad

Sandra Leonor Rojas Vázquez Subdirectora de Información Laboral y Vinculación 
Especializada

Servicio Nacional del Empleo

Efraín Cruz Morales Director General de Rehabilitación e Inclusión 
del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la 
Familia

Sistema Nacional de Desarrollo Integral 
de la Familia

Nayeli Caldera López Directora de Fortalecimiento curricular para la 
Formación Personal y Social en la Educación 
Básica
Coordinadora Nacional del Programa 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación 
Especiales

Secretaría de Educación Pública

Tabla 8.  Relación de entrevistas y actores consultados
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Para el procesamiento de la información cualitativa recabada se integró una matriz de sistematización de las respuestas 
de los actores a las preguntas de los instrumentos de colecta de datos. En ella se sintetizaron los principales elementos 
de respuesta captados en los audios o videos de cada entrevista y en las notas tomadas durante las sesiones. 
La información obtenida a partir del análisis de gabinete se trianguló con la derivada de las entrevistas para 
complementar e integrar los hallazgos del estudio.

Instrumentos de colecta de datos

CARTA DE CONSENTIMIENTO para entrevistas y grupos focales

UNICEF Regional está realizando un estudio en América Latina sobre Protección Social Inclusiva a la Discapacidad. 
Hemos sido contratadas para realizar el estudio de caso de México.  En ese marco, nos interesa conocer su opinión y 
experiencia en la materia desde la posición que ocupa en el Gobierno de México o en una organización de la sociedad 
civil. 

La finalidad del ejercicio es obtener información directa para entender la forma en que la actual administración concibe, 
realiza y ha logrado la atención a las personas con discapacidad y conocer sus opiniones sobre las tareas pendientes 
tanto en materia de marco normativo, como de diseño e implementación de políticas, programas y acciones en la 
materia.

Confidencialidad
La información que usted nos proporcione será manejada con criterios estrictos de confidencialidad y será utilizada 
únicamente con fines de investigación. Las investigadoras serán las únicas personas que tendrán acceso a sus 
respuestas y opiniones. Al procesar la información y presentar los hallazgos, se omitirán los nombres, entidades y 
cargos de las personas participantes para garantizar su anonimato.

Aclaraciones
Si usted tiene alguna duda sobre el estudio, puede escribir a Ariel Fiszbein, coordinador del estudio a nivel regional al 
correo afiszbein@thedialogue.org.

Agradecemos de antemano su participación.

Guía 1

1.  ¿De qué forma se ha abordado la discapacidad en los programas en administraciones anteriores y en la presente 
administración?

2.  ¿Cómo está normada actualmente la atención a personas con discapacidad? ¿Qué criterios de elegibilidad, metas 
y/o procesos específicos existen para su atención?

3.  En el nivel estatal ¿con qué atribuciones se cuenta para llevar a cabo acciones adicionales o específicas para 
personas con discapacidad?

4.  ¿Puede describir alguna experiencia exitosa en materia de atención a personas con discapacidad?
5.  En su experiencia ¿qué factores facilitan la incorporación de personas con discapacidad a los servicios?
6.  ¿Cuáles son las barreras de acceso que enfrenta este grupo de población?
7.  En su opinión, ¿cómo pueden cambiar los programas y servicios para lograr una mejor atención e inclusión de 

personas con discapacidad?
8.  ¿Con qué actor clave dentro nos recomienda contactar para saber más sobre la atención a las personas con 

discapacidad?
9.  ¿Tiene algún comentario adicional?

mailto:afiszbein%40thedialogue.org?subject=
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Guía 2

1.  En su opinión, ¿Cómo está concebida la política de atención a las personas con discapacidad, en especial infancia y 
adolescentes en la presente administración? ¿Cómo cambia con respecto a administraciones anteriores? ¿Cómo se 
ha planteado la interinstitucionalidad para este tema?

2.  ¿Cómo está normada actualmente la atención a personas con discapacidad desde la SEBIEN? ¿Qué programas, 
criterios de elegibilidad, metas y/o procesos específicos existen para su atención?

3.  ¿Cuáles son las características y número de beneficiarios con que cuenta actualmente el Programa Niños y Niñas 
Hijos de Madres Trabajadoras? ¿Se tienen datos específicos sobre niños y niñas con discapacidad o bien sobre 
hogares en los que hay una persona con discapacidad?

4.  ¿Con qué procesos o criterios específicos para identificar y apoyar personas con discapacidad cuenta el programa?
 ¿Con qué información se cuenta sobre la capacidad instalada existente para brindar servicio de cuidados infantiles, 

y especialmente a niños y niñas con discapacidad?
6.  ¿Cuáles son las oportunidades y retos que enfrenta actualmente la política y el programa? (operativos, normativos, 

etc.)?
7.   En su experiencia en esta y otras dependencias ¿qué factores facilitan la incorporación de personas con 

discapacidad a los servicios y programas (a la red de protección social)?
8.  ¿Cuáles son las barreras de acceso que en la práctica enfrenta este grupo de población?
9.  En su opinión, ¿qué tareas pendientes o áreas de oportunidad en el diseño e implementación de programas y 

servicios identifica para lograr una mejor atención e inclusión de personas con discapacidad?
10.  Desde su punto de vista, ¿Cómo se vería o sería la política de atención e inclusión de las personas con 

discapacidad ideal? ¿Qué resultados estaría arrojando? ¿Quiénes participarán en ella? ¿Cómo se operaría?
11.  ¿Con qué otro actor clave dentro del gobierno federal nos recomienda contactar para saber más sobre la atención a 

las personas con discapacidad?
12.  ¿Algún comentario adicional?
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