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Introducción1.
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A lo largo de la historia han existido múltiples esfuerzos por identificar quiénes son
y dónde están los pobres. Aunque en la actualidad esa discusión continúa, de
forma general se reconoce a la pobreza como la situación de privación que lleva a
los individuos pobres a vivir fuera de los niveles mínimos de bienestar: “La pobreza
es exclusión derivada de la falta de los recursos requeridos para acceder a las
condiciones materiales de existencia de una sociedad según su configuración
histórica” (Stezano, 2021). Estas necesidades predeterminadas de consumo hacen
referencia a la salud, educación, vivienda y vestimenta, entre otros. 

La percepción de la pobreza y su conceptualización están fuertemente vinculadas
con el contexto socioeconómico; el término de vulnerabilidad social está definido
como la inseguridad e inestabilidad que experimentan ciertos individuos en sus
condiciones de vida como consecuencia de un impacto provocado por un evento
económico-social, que termina exacerbando las desigualdades (Pizarro, 2001). La
pobreza califica de forma descriptiva determinados atributos de los individuos sin
tomar en cuenta los procesos causales que le dan origen. Por ello, incluir el
enfoque de vulnerabilidad al estudio de pobreza permite tener una visión integral
de las condiciones de vida de los más pobres a través del análisis de las
inseguridades, exposiciones, shocks y estrés provocados por eventos
socioeconómicos que impactan a algunas familias (Pizarro, 2001). 

Estos eventos contextuales que generan vulnerabilidades y conllevan a
profundizar las desigualdades deben ser estudiados a través de un enfoque de
interseccionalidad que analiza cómo las múltiples identidades y posiciones
sociales que tienen las personas interactúan entre sí y crean formas únicas de
desigualdad e injusticia (The Poverty and Inequality Commision, 2021). En otras
palabras, a través del enfoque de interseccionalidad se determina que las
desigualdades como multidimensionales son interdependientes e invisibles entre
sí. De acuerdo con Crenshaw (1991), la teoría interseccional cuestiona la idea de que
las experiencias de todas las personas que pertenecen a un grupo determinado
por una sola característica —como “mujeres”— son las mismas o que todas las
personas que viven en la pobreza tienen una experiencia similar de desigualdad.
La interseccionalidad busca comprender las formas en las que el estatus
socioeconómico, la raza, la discapacidad, la edad, la sexualidad, la nacionalidad, la
fe y la identidad de género moldean la vida de los individuos, crean tipos de
desigualdad y generan distintos niveles de pobreza. 

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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Así, se determina la importancia del estudio de la pobreza a partir de la idea de
vulnerabilidad con un enfoque interseccional que permita estudiar las formas en
que las condiciones sociales crean desigualdades y generan niveles de pobreza
entre los individuos. El presente informe tiene como objetivo estudiar el perfil de
pobreza de Ecuador a través de un enfoque interseccional durante el periodo
2009-2021. Los datos utilizados corresponden a las medidas de pobreza por ingreso,
pobreza extrema por ingresos y pobreza multidimensional de la base de la
Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Además del análisis, se efectuó una evaluación de los coeficientes de variación de
cada dato correspondiente a la sección de interseccionalidad, para establecer la
certeza con la que deberían ser tomados. Se encontró que dentro de las ENEMDU
de 2009 hasta 2013 no es posible efectuar esta prueba, principalmente debido a
que estas encuestas no consideran las variables necesarias para efectuar análisis
estadísticos de este tipo; por ello, es necesario declarar que la encuesta que se usa
tiene un diseño muestral complejo. En contraste, dentro de las encuestas
posteriores a 2013, sí es posible efectuar este tipo de pruebas. Por lo cual, se siguió
la línea establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) fijando
como coeficiente de variación que marca que un dato debe tomarse con
precaución a los valores mayores al 15%; esto se puede observar en los anexos de
este documento: se usa un código de colores que dispone que los datos marcados
en amarillo son aquellos de los cuales no se pudo obtener el coeficiente de
variación; los marcados en verde, los que poseen un coeficiente de variación menor
al 15%; y los marcados en rojo, los que poseen un coeficiente de variación mayor al
15% y deben ser tomados con cuidado.

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan
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Pobreza por grupos
étnicos2.

Desde 2009 hasta 2021 —tal como se puede ver en el Gráfico N.° 1—, el grupo
étnico más afectado en general por la pobreza por ingreso es el de los individuos
que se identifican como indígenas. También, se puede evidenciar que el único
grupo étnico cuyo porcentaje de individuos dentro de la pobreza no extrema es
menor al promedio nacional es el de las personas que se identifican como
mestizas o blancas, excluyendo 2020 y 2021 donde se le suma el grupo de los
montuvios. Asimismo, la pobreza dentro de todos los grupos étnicos presenta un
crecimiento repentino en 2020 a causa de la pandemia, para luego reducirse en
2021; sin embargo, en la mayoría de los grupos étnicos, la pobreza presentada en
2021 es mayor que los niveles presentados en 2019, a pesar de dicha reducción.

Gráfico N.° 1: Pobreza por ingreso según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Tabla N.° 1: Pobreza por ingresos según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

[1]Cabe recalcar que no se cuenta con datos correspondientes al grupo étnico de los montuvios en 2009, ya que dentro de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de ese año no se identificaba a los montuvios como un
grupo étnico.

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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En el año de pandemia (2020), el grupo con mayor porcentaje de población pobre
fue el de las personas identificadas como indígenas: 67,41%. En 2021, se redujo a un
59,12%, tal como se puede evidenciar en la Tabla N.° 1. También, en 2021 tanto los
afroecuatorianos como los montuvios se acercan al promedio nacional de pobreza,
pero sin encontrarse por debajo de esta, cosa que sí pasa para el grupo étnico
montuvio en 2020, periodo donde se convierte en la única etnia además de los
mestizos y blancos en poseer una pobreza menor al promedio nacional. 

Asimismo, hasta 2017, la mayoría de los grupos —al igual que el promedio nacional
— presentaban una trayectoria descendente, para comenzar a ascender en 2018 y
2019 y continuar con dicha trayectoria, pero de una manera más vertiginosa, hasta
2020. Esta serie de movimientos no es la misma para la etnia indígena: este grupo
presenta un crecimiento del porcentaje de pobreza desde 2015 y crece de manera
moderada hasta 2018, para luego mostrar una pequeña reducción en 2019 y un
crecimiento más acelerado en 2020; finaliza con una reducción en 2021. 

1

Así como se revisó el porcentaje de individuos de cada etnia que se encuentra
dentro de una situación de pobreza, es pertinente revisar el porcentaje que estas
etnias representan dentro de la pobreza total por ingresos.



Además de lo ya expuesto, podemos observar cómo el porcentaje de personas en
situación de pobreza representado por la etnia indígena ha ido aumentando,
alcanzando en 2020 un 16,04%, aunque se reduce nuevamente en 2021 —llegando
a 10,4%—, tal como se puede observar en la Tabla N.° 2. El porcentaje que los
mestizos y blancos representa decrece en 2019, llegando a un 68,83%, para,
posteriormente, aumentar en 2020 a 72,88%; sin embargo, aunque vuelve a
exceder el 70%, no alcanza al máximo histórico dentro de la seria analizada de
87,91% en 2009. Adicionalmente, el área correspondiente a los afroecuatorianos se
mantiene en promedio constante, teniendo su máximo en 2013 con un 7,22%; el
área que representa a los montuvios es la que muestra una mayor reducción en
2020, donde la etnia significó el 5,89% del total de la población pobre. 

Gráfico N.° 2: Pobreza según grupo étnico como porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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El Gráfico N.° 2 resume el área correspondiente a cada grupo étnico como
porcentaje de la pobreza total. Como se muestra, la mayor parte de la población
dentro de la pobreza total corresponde al grupo de mestizos y blancos, los cuales
exceden el 50% del total en todos los años. No obstante, la gran afluencia de los
mestizos y blancos se debe a que estos poseen la mayor representación dentro del
cuerpo de encuestados, con un promedio de representación dentro de la ENEMDU
de un 80,73%.



Tabla N.° 2: Pobreza según grupo étnico como porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Una vez evaluada la pobreza como un todo, es necesario enfocarnos en la
pobreza extrema. Tal como se puede notar en el Gráfico N.° 3, a diferencia de la
pobreza no extrema, todos los promedios étnicos se encuentran más cerca del
promedio nacional. Los indígenas son la excepción, que se separan visiblemente
durante todo el periodo de estudio; los afroecuatorianos, a partir de 2018,
presentan un aumento de brecha. Cabe recalcar que, tanto en la pobreza como
en la pobreza extrema, el único grupo étnico que se encuentra por debajo del
porcentaje nacional es el de los mestizos y blancos. Igualmente, para la mayoría
de los grupos, la pobreza extrema tiene una tendencia a la baja hasta 2017,
cuando se encuentran con un punto de inflexión, siguiendo todas las etnias la
misma tendencia, excepto indígenas y montuvios: en el caso de los primeros,
presenta una tendencia creciente desde 2013 hasta 2017 para posteriormente
aumentar a partir de 2019. En cambio, los montuvios mantienen dicha tendencia
decreciente hasta 2017, para posteriormente tener aumentos y caídas
consecutivas. Finalmente, se puede observar que en 2020 la pobreza de la
mayoría de los grupos étnicos aumenta, aunque sigue manteniéndose una gran
distancia entre la agrupación indígena y las demás. El grupo étnico de
afroecuatorianos en 2020 es el único que presenta una caída en su tasa de
pobreza extrema.
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Tal como se mencionó, el grupo étnico más afectado por la pobreza extrema es el
que representa a las personas cuya autoidentificación corresponde a los
indígenas, llegando la pobreza a un máximo de 45,50% en 2020 y descendiendo a
43,30% en 2021, datos que se verifican en la Tabla N.° 3. Además, la pobreza
extrema en esta etnia no sigue la misma tendencia que las otras, ya que además
de diferir en la dirección, difiere en la magnitud, presentando una reducción junto
con las demás etnias en 2021. Adicionalmente, la etnia indígena toma una
tendencia creciente desde 2013 a diferencia de las demás, que la inician más tarde.
En contraste, el grupo menos afectado durante toda la serie es el de los mestizos y
blancos, con un máximo de 12,32% en 2009. Desde 2019 no es el único grupo que
se encuentra con niveles de pobreza por debajo de la medición nacional, ya que
los montuvios se une y lo supera en 2021, llegando a un 3,55% en 2021.
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Gráfico N.° 3: Pobreza extrema por ingresos según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Gráfico N.° 4: Pobreza extrema según grupo étnico como porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Tabla N.° 3: Pobreza extrema por ingresos según grupo étnico

Con respecto a la pobreza extrema, como se puede ver en el Gráfico N.° 4, tal como
en la pobreza no extrema, los mestizos y blancos representan la mayoría del
porcentaje, aunque este es menor de lo que se encuentra en la pobreza no
extrema, llegando a un máximo de 73,77% en 2009. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Dentro de ambos análisis se puede evidenciar cómo la etnia más afectada por la
pobreza extrema y pobreza no extrema, tomando en cuenta el porcentaje de sus
individuos que se encuentran en pobreza, es el de las personas que se identifican
con la etnia indígena. No obstante, el grupo étnico que representa una mayor parte
de la pobreza y la pobreza extrema es el de las personas que se identifican como
mestizos y blancos, etnia que posee una mayor representación dentro de la
población encuestada. Además, dicho grupo étnico es el menos afectado por la
pobreza y pobreza extrema, significando que posee a una menor cantidad de
personas dentro de la pobreza y pobreza extrema por ingresos.

Ahora bien, la pobreza por ingresos no es el único enfoque mediante el cual se
puede y se debe evaluar la pobreza. Existen dimensiones relevantes del bienestar
que no son captadas a través de los ingresos. 
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La representación que poseen los montuvios dentro de la pobreza extrema
presenta una disminución desde 2016, mientras que los afroecuatorianos
muestran porcentajes constantes, excepto en 2019, donde su porcentaje es mayor;
luego, presentan una reducción hasta 2021. Finalmente, los indígenas muestran un
crecimiento en su representación dentro de la pobreza extrema hasta 2021, con un
máximo de 48,60%, sin dejar de presentar reducciones en 2013 y 2018.

Tabla N.° 4: Pobreza extrema según étnico como porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU



En 2021 la pobreza en los indígenas se separa más de las otras etnias, que se
acercan más a la pobreza multidimensional nacional: en este año, los indígenas
llegan a un porcentaje de 78,55% de su población con privaciones mayores al 33%.
El grupo más cercano a este porcentaje es el de los montuvios, con un 59,50%,
teniendo una diferencia de casi 20 puntos porcentuales con los indígenas. 

Gráfico N.° 5:Pobreza multidimensional según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan

Otro enfoque que toma en cuenta la privación simultánea de distintas
dimensiones del bienestar es la pobreza multidimensional, donde se evalúa el
porcentaje de carencias de los individuos en su hogar, tomando en cuenta las
dimensiones de educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; y
hábitat, vivienda y ambiente sano. Según este enfoque, las personas se encuentran
en pobreza cuando tienen privaciones mayores a un 33% de los criterios y, en
pobreza extrema cuando experimentan privaciones mayores a un 50%. 

Así, nos compete efectuar el análisis correspondiente a la pobreza
multidimensional. En el Gráfico N.° 5 se evidencia que las etnias que están más
presentes en las áreas rurales son las que se ven más afectadas por la pobreza
multidimensional. Desde 2011 hasta 2013 la etnia más afectada por la pobreza
multidimensional es la de los montuvios, además de ser la única que se ubica cerca
de la indígena, que es la más afectada a lo largo de la serie. Además, salta a la vista
cómo a partir 2014 los montuvios se empiezan a separar de los indígenas,
reduciendo su pobreza, mientras que los porcentajes del grupo étnico indígena
empiezan una trayectoria ascendente.
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También, se puede ver cómo 2020 es uno de los únicos años donde la etnia
afroecuatoriana se acerca a los mestizos y blancos, siendo esta última la etnia con
menos porcentaje de su población en pobreza multidimensional. Dichos datos se
pueden examinar en la Tabla N.° 5.

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan

Tabla N.° 5: Pobreza multidimensional según grupo étnico

Además de analizar cómo la pobreza multidimensional afecta a los grupos étnicos,
es necesario ver cómo estos son afectados por su parte extrema. En el Gráfico N.° 6
se visualiza que la etnia más afectada por la pobreza multidimensional extrema es
la asociada a la vida rural, es decir, la etnia indígena. Al principio de la serie, esta
etnia es acompañada por la montuvia, pero esta última experimentó una
reducción significativa, acercándose más a la pobreza extrema nacional en 2020,
pero volviendo a crecer en 2021. Así como dentro del anterior apartado, podemos
ver cómo el único grupo ubicado por debajo de la curva nacional es la de los
mestizos y blancos.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Gráfico N.° 6:Pobreza multidimensional extrema según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Es así como en 2021 podemos ver como la pobreza extrema multidimensional
dentro de la etnia indígena es de 59,89% de sus individuos con privaciones
mayores al 50%. Etnia que es seguida por los montuvios que poseen en el año 2021
un 28,66% de su población en pobreza extrema multidimensional. A continuación,
se encuentran los afroecuatorianos que poseen un 18,91% en pobreza extrema de
carácter multidimensional. Por último, los menos afectados son los mestizos y
blancos, etnia que se puede considerar como una de las más presentes dentro de
las zonas urbanas, con un 11,85%. Datos que se pueden revisar junto con los demás
de la serie en la tabla 6.
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Tabla N.° 6: Pobreza multidimensional extrema según grupo étnico

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Pobreza por grupos etarios3.
Así como se analizó la pobreza con respecto a los grupos étnicos, se la debe
analizar respecto a los grupos etarios; se los divide en infantes —aquellos que se
encuentran en edades entre los 0 y 5 años—, niños —entre 6 y 11 años—,
adolescentes —de 12 a 17 años—, jóvenes —de 18 a 29 años—, adultos —de 30 a 64
años— y adultos mayores —con 65 años o más.

Siguiendo el orden establecido dentro del análisis en los grupos étnicos, se
comienza por la pobreza por ingresos. En el Gráfico N.° 7 se puede observar que los
grupos etarios más afectados durante la mayoría de la serie por esta situación son
los menores de edad. A partir de 2019, estos tres grupos (infantes, niños y
adolescentes) convergen teniendo cada vez porcentajes más parecidos. Esto da
como resultado que los grupos más afectados por la pobreza son los más
dependientes de los ingresos que presenten los individuos del grupo que se
encuentra por debajo de la pobreza nacional (población considerada como mayor
de edad).

2

3

Gráfico N.° 7:Pobreza por ingresos según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional

Así, se concluye que cuando se evalúa cómo afecta la pobreza a los grupos étnicos,
el resultado evidente es que el grupo más afectado dentro de Ecuador es
definitivamente el de los individuos identificados como indígenas. Esta división
étnica es la más perjudicada en cuanto a la pobreza por ingresos, así como en su
parte extrema; además de ser la más afectada por la pobreza multidimensional y
por su parte extrema.



Así, 2021 es el año donde la pobreza decrece en todos los grupos etarios
acompañando la recuperación de la pandemia; a pesar de esto, la pobreza sigue
excediendo los niveles de 2019. Es así como el grupo más afectado en 2021 es el de
los adolescentes, con un 38,15% en pobreza. Adicionalmente, se observa que la
tendencia de la pobreza es a la baja en todos los años, a excepción de 2017 y los
años posteriores. No obstante, existe un grupo, concretamente el de los adultos
mayores, que conserva la tendencia hasta 2019 para en el siguiente año tener un
crecimiento en su tasa de pobreza. Todos estos datos se sistematizan en la Tabla 
 N.° 7.

Asimismo, se puede analizar la pobreza dentro de los grupos etarios como
porcentaje de la pobreza total. Esta información se verifica en el Gráfico N.° 8. A
diferencia de cuando se divide la pobreza por etnia, cuando se la analiza con un
enfoque en grupos etarios, se puede observar que la división porcentual de la
pobreza es mucho más equitativa; el grupo que posee un mayor porcentaje es el
de los adultos. A partir de 2013, la proporción del área total perteneciente a los
adultos mayores decrece y la de los infantes, niños y adolescentes permanece en
niveles parecidos.

Tabla N.° 7: Pobreza por ingresos según grupo etario

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Se puede constatar cómo los grupos que en el anterior apartado se encontraban
por encima de la pobreza nacional no son los mismos que poseen un mayor
porcentaje dentro de la pobreza total. En 2021, la representación de las niñas y los
niños decrece, llegando a un 14,65% y el de los infantes, a un 12,27%; a pesar de esto,
no llegan a ser el grupo con una menor proporción, ya que este es el de los adultos
mayores, con un 5,29%. Dicho fenómeno se repite durante toda la serie, ya que el
grupo etario que posee una menor representación en todos los años es el de los
adultos mayores, llegando a su máximo en 2012, con un 9,91%, Los datos se pueden
observar en la Tabla N.° 8.
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Gráfico N.° 8: Pobreza por ingresos según grupo etario como porcentaje de la pobreza 
total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan
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Tabla N.° 8: Pobreza por ingresos según grupo etario como porcentaje de la
pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Es fundamental evaluar la pobreza extrema. El Gráfico N.° 9 muestra que, al igual
que la pobreza no extrema, los grupos considerados como menores de edad se
encuentran con porcentajes de pobreza extrema por encima del promedio
nacional. Los demás grupos tienen una menor incidencia que la nacional, a
excepción de los adultos mayores en 2011 y 2012, donde se suman los menores de
edad, que mantienen porcentajes superiores a los nacionales.

Gráfico N.° 9: Pobreza extrema por ingresos según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional



El grupo etario con una mayor incidencia en la pobreza extrema es el de los niños;
poseen porcentajes mayores a todos los demás grupos en todos los años de la
serie, con excepción de 2020, donde la pobreza en los infantes y los adolescentes
los supera, ya que llega a un 23,91% y un 23,03%, respectivamente, mientras que la
pobreza en la niñez llega a un 22,25%. Para 2021, los infantes mantienen niveles de
pobreza de 16,93%; los niños, de 16,76%; y, en tercer lugar, los adolescentes con un
15,14%. Asimismo, se puede advertir cómo después del crecimiento de la pobreza
en el grupo etario correspondiente a los adultos mayores, este presenta la mayor
caída en 2012 a 2013, ubicándose como el grupo que posee un menor porcentaje de
su población en pobreza extrema en los años subsiguientes. Otro de los efectos
ilustrados en el Gráfico N.° 9 es el crecimiento de la pobreza en todos los grupos
durante el año 2019 y 2020. La Tabla N.° 9 evidencia los porcentajes
correspondientes.

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 9: Pobreza extrema por ingresos según grupo etario

Ahora bien, tal como se evaluó con la pobreza, es preciso el análisis de la
proporción que representa cada grupo etario dentro de la fracción extrema. Por un
lado, como se puede evidenciar dentro del Gráfico N.° 10, el grupo más afectado es
el de los adultos, al igual que con la pobreza; sin embargo, en la pobreza extrema
se evidencia una mayor caída en 2012 del porcentaje de la pobreza con respecto a
su representación en la pobreza total. Por otro lado, los adultos mayores poseen
una gran diferencia en cuanto al porcentaje de la pobreza que representan, siendo
esta mínima, enfatizado desde 2013. Los grupos correspondientes a los jóvenes,
adolescentes, niños e infantes poseen áreas que se mantienen sin cambios
grandes.
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Gráfico N.° 10: Pobreza extrema por ingresos según grupo etario como
porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

La proporción de los adultos, comparado con los demás grupos etarios, es mayor.
Mantienen sus niveles máximos de 30,37% en 2012, siendo los máximos más
cercanos los de 19,96% por parte de los adolescentes en 2018 y un 19,87% por parte
de la niñez en 2019. Adicionalmente, como se lo menciona en líneas anteriores, el
grupo etario que representa un menor porcentaje dentro de la pobreza es el de los
adultos mayores, con un máximo de 12,75% en 2012, pero llegando a un 2,04% en
2021. Es el único grupo que posee porcentajes por debajo del 10%. Dichos
porcentajes de representación se pueden encontrar en la Tabla N.° 10.
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Dentro de ambos análisis, por un lado, se puede constatar cómo los grupos más
afectados por la pobreza y pobreza extrema son los de los niños, los infantes y los
adolescentes. Esto muestra que la población más dependiente, económicamente
hablando, es la más afectada por la situación de pobreza, ya que son los únicos
grupos que se encuentran, en la mayoría de los años de la serie, por encima del
nivel nacional de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, cuando se analiza a los
grupos etarios por el porcentaje que representan de la pobreza total, se puede ver
que el grupo que mantiene un mayor número de individuos dentro de ambas
dimensiones de la pobreza por ingresos es el de los adultos. Sucede a pesar de que
son uno de los grupos que se encuentra por debajo de la pobreza nacional, razón
explicada por la diferencia en la cantidad de adultos de la muestra respecto a los
demás grupos etarios.

También, el grupo que se podría considerar menos afectado cuando se conjugan
ambos enfoques es el de los adultos mayores, ya que representa una menor
proporción dentro de la pobreza nacional total. Además, es uno de los grupos que
se encuentra, en la mayoría de los años, por debajo de la pobreza nacional, siendo
así que en algunos años es el que posee una menor cantidad de sus individuos en
pobreza.

Tabla N.° 10: Pobreza extrema por grupo etario como porcentaje de la pobreza
total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Ahora bien, se requiere efectuar el análisis de la pobreza multidimensional y
pobreza multidimensional extrema dentro de los grupos etarios. El Gráfico N.° 11
ilustra que existe una menor dispersión entre los grupos etarios; hay mayor
cercanía a la pobreza nacional. Sin embargo, los grupos que se encuentran por
debajo de la pobreza nacional son los adultos y adultos mayores, siendo estos
últimos los menos afectados. Entonces, observando la poca dispersión de las
líneas, podemos intuir que un factor más determinante para el aumento o
reducción de la pobreza multidimensional que la edad es el de la etnia a la que se
pertenece, de acuerdo con lo analizado previamente. 

Gráfico N.° 11: Pobreza multidimensional según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

En 2021 y durante la mayoría de la serie, el grupo más afectado por la pobreza
multidimensional es el de los adolescentes, llegando a alcanzar en 2021 un 50,91%
de sus miembros con privaciones mayores al 33%. Les siguen de cerca los
infantes y los niños, con un 46,58% y 43,78%, respectivamente. Por su parte, los
jóvenes poseen un porcentaje mayor al nacional; concretamente, un 40,29% de
sus individuos se encuentran en pobreza multidimensional. En contraste, los
adultos y adultos mayores poseen porcentajes de 35,05% y 22,16%
respectivamente, siendo estos los grupos menos afectados. Los datos se
evidencian en la Tabla N.° 11.
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Tabla N.° 11: Pobreza multidimensional según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

El Gráfico N.° 12 evalúa la proporción en que estos grupos son afectados por la
pobreza multidimensional extrema: al igual que con la pobreza multidimensional
no extrema, el grupo que resulta más afectado es el de los adolescentes. Los
grupos cuya población es menor de edad son los más afectados por la pobreza
extrema multidimensional. Además, se nota la tendencia a la baja que poseía la
pobreza extrema multidimensional hasta 2016, donde, en la mayoría de los
grupos, vuelve a subir; la excepción son los adultos mayores, en los cuales sigue
descendiendo.

En 2021 y durante la mayoría de la serie, el grupo más afectado por la pobreza
multidimensional es el de los adolescentes, llegando a alcanzar en 2021 un 50,91%
de sus miembros con privaciones mayores al 33%. Les siguen de cerca los
infantes y los niños, con un 46,58% y 43,78%, respectivamente. Por su parte, los
jóvenes poseen un porcentaje mayor al nacional; concretamente, un 40,29% de
sus individuos se encuentran en pobreza multidimensional. En contraste, los
adultos y adultos mayores poseen porcentajes de 35,05% y 22,16%
respectivamente, siendo estos los grupos menos afectados. Los datos se
evidencian en la Tabla N.° 11.
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Gráfico N.° 12: Pobreza multidimensional extrema según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Los valores de los grupos etarios, exceptuando a los adultos mayores, alcanzan
sus valores mínimos en 2016. El grupo más afectado en este año es el de los
adolescentes, con un 19,81%, seguido muy de cerca por los niños, con un 18,69%.
Estos valores suben en 2020 a 27,64% y 24,98%, respectivamente, cuando los
infantes se acercan con un 24,52%. Los adultos mayores se mantienen como el
grupo menos afectado, con un 5,64%. Dichos datos se pueden observar en la
Tabla N.° 12.
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Tabla N.° 12: Pobreza multidimensional extrema según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

La última división que será revisada es el sexo; concretamente, se dividirá a la
población en hombres y mujeres. Cabe recalcar que este no es un enfoque de
género, sino de sexo biológico, por lo que no se revisará el cómo afecta la pobreza
a las personas transgénero. El enfoque sexual es de carácter fenotípico, por lo
que las personas que sean intersexuales tampoco entran en este análisis. Al
momento de identificar el cómo afecta la pobreza, pobreza extrema, pobreza
multidimensional y pobreza extrema multidimensional se pueden revisar los
Gráficos N.° 13-18.

Como se observa en el Gráfico N.° 13, el grupo más afectado por la pobreza por
ingresos es el de las mujeres. En todos los años se encuentra por encima de la
pobreza nacional y de la curva que representa los hombres. Sin embargo, a pesar
de que la diferencia entre ambos sexos es notable, no es excesivamente marcada,
como se verá más adelante. 

Pobreza por sexo4.
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Gráfico N.° 13: Pobreza por ingresos según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Para diferenciar de mejor manera la disparidad entre cómo afecta este tipo de
pobreza a cada sexo, debemos revisar los datos concretos, que se encuentran en
la Tabla N.° 13. Se evidencia que, durante todos los años, la pobreza presente en el
sexo femenino es mayor que la del masculino. El año en que más se distanciaron
es 2020, donde divergieron en un 1,50 puntos porcentuales. Sin embargo, se
puede ver cómo, aunque es pequeña, la diferencia no muestra una trayectoria de
descenso ni de ascenso. 

Además, se puede notar que los individuos pertenecientes al sexo femenino
fueron los más afectados por la pandemia: un 34,20% de sus individuos caen en la
pobreza, mientras que, en el caso del sexo masculino, es 29,58%. En 2020, llegan a
un 33,78% y un 32,28%, respectivamente, pero desciende en ambos sexos en 2021;
el sexo que más se recuperó es el masculino, ya que su pobreza se redujo un
16,91%, mientras que, en el femenino, un 15,60%.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

No obstante, para tener una mayor lucidez sobre cómo la pobreza afecta a los
diferentes sexos, es necesario otro enfoque. Así, tal como se hizo con las etnias y
los grupos etarios, se evalúa el porcentaje que los individuos pobres de cada sexo
representan dentro de la pobreza total, asunto que se puede observar en el
Gráfico N.° 14. Al igual que los individuos de cada sexo en pobreza, cuando el
enfoque es el porcentaje dentro de la pobreza total que representa cada uno, el
sexo más afectado es el femenino; en ningún año este representa una proporción
menor que el 50%. 

 Tabla N.° 13: Pobreza por ingresos según sexo

Gráfico N.° 14: Pobreza por ingresos según sexo como porcentaje de la pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Se ve cómo se reparte el porcentaje que cada sexo representa: las áreas
correspondientes a cada división poseen tamaños medianamente equivalentes.
En 2016, la representación es más equitativa, con un porcentaje correspondiente
al sexo masculino de 48,73%, y femenino de 51,27%. Sin embargo, en 2020, los
porcentajes vuelven a diferir en una mayor medida: los individuos del sexo
masculino representan el 47,34% de la pobreza total, mientras que el femenino
asciende a un 52,66%; en 2021 vuelve a ser más equitativo, con un 48,51% para los
hombres y un 51,49% para las mujeres. Estos datos se reflejan en la Tabla N.° 14.

Tabla N.° 14: Pobreza por ingresos según sexo como porcentaje de la pobreza total
 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Una vez analizada la pobreza, nos compete estudiar su componente extremo y
cómo este afecta a cada sexo. En el Gráfico N.° 15, tal como sucedió dentro de la
pobreza no extrema, se observa que el sexo que se ve más afectado es el
femenino. A pesar de esto, a diferencia de cómo sucedía con la pobreza no
extrema, sí existe un momento en el que el grupo más afectado es el masculino.
Además, hay una trayectoria de decrecimiento que poseían ambos grupos hasta
2014, con una subida de gran magnitud en 2020, para posteriormente disminuir
en 2021.
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Gráfico N.° 15: Pobreza extrema por ingresos según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

La pobreza extrema mínima que alcanzan ambos grupos se da en 2014: alcanzan
porcentajes de 7,38% para el sexo masculino y 7,87% para el femenino. Además,
como se mencionó anteriormente, en 2019 podemos encontrar el único
momento dentro de la serie en el que los hombres se ven más afectados por la
pobreza extrema que las mujeres, con una tasa del 9 % para hombres y 8,76%
para mujeres. Asimismo, de 2019 a 2020, existe un gran crecimiento en la pobreza
extrema en ambos sexos; de ahí que los individuos del sexo femenino alcanzan a
poseer un 15,62% de sus miembros en pobreza extrema y los del sexo masculino,
un 15,26%. Representan, así, la mayor variación, con 6,86 y 6,26 puntos
porcentuales, respectivamente; como resultado, el grupo más afectado por la
pandemia son las mujeres. Estos datos que se sistematizaron en la Tabla N.° 15.
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Tabla N.° 15: Pobreza extrema por ingresos según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Tal y como se hizo con la pobreza no extrema, para poseer una visión más
completa es indispensable evaluar el porcentaje de la pobreza total que
representa cada grupo. El Gráfico N.° 16 muestra que, al igual que la pobreza no
extrema, el sexo femenino tiene mayor proporción para la pobreza extrema total.
La proporción que representa el sexo femenino nunca es menor que el 50%; el
año donde existe una mayor cercanía entre los dos sexos es 2019.

Gráfico N.° 16: Pobreza extrema por ingresos según sexo como porcentaje de la
pobreza total

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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El año cuando la representación fue más igualitaria fue 2019. En este año, el
porcentaje alcanzado por el sexo masculino es de 49,60% y el del femenino,
50,40%; la diferencia es de 0,80 puntos porcentuales. No obstante, a diferencia de
lo ocurrido en la pobreza, en 2021, las proporciones difieren de mayor manera,
pues el área que representa el sexo femenino crece dentro del primer año
postpandemia a un 54,44%, con un crecimiento del 5,44% y el sexo masculino
pasa a un 45,56%, con un decrecimiento de 5,80%, como se observa en la Tabla  
 N.° 16.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 16: Pobreza extrema por ingresos según sexo como porcentaje de la pobreza
total

Ahora bien, es necesario analizar el otro enfoque de pobreza multidimensional. El
Gráfico N.° 17 muestra que la tendencia cambia y sucede lo contrario que la
pobreza por ingresos: el grupo más afectado es el sexo masculino; aunque, tal
como en la pobreza por ingresos, los porcentajes de individuos que se
encuentran afectados por la pobreza multidimensional no difieren de gran
manera. Además, desde el principio de la serie hasta 2017 se presenta una
reducción de la pobreza, para luego volver a subir hasta 2020 y empezar una
nueva reducción en 2021.
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Gráfico N.° 17: Pobreza multidimensional según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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En 2020, los niveles alcanzados de pobreza llegan a un 42,23% para los individuos
pertenecientes al sexo masculino y a un 39,66% en el sexo femenino. Del mismo
modo, la brecha entre estos dos grupos crece, pasando de un 2,30 a un 2,57
puntos porcentuales. Desciende nuevamente en 2021, llegando los hombres a
poseer un 40,23% y las mujeres, un 37,78%. Además, se puede identificar el punto
mínimo de pobreza en 2017, donde el sexo masculino posee un 35,50% de sus
miembros en pobreza y el sexo femenino llega a poseer un 33,71%. En la Tabla N.°
17 se observan estos datos.

Tabla N.° 17: Pobreza multidimensional según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Adicionalmente, después de revisar la pobreza no extrema, es competente
efectuar las mismas acciones dentro del marco de la pobreza multidimensional
de carácter extremo. Por lo que se puede evidenciar en el Gráfico N.° 18, existe
una marcada reducción de la pobreza extrema multidimensional en ambos
grupos. Este efecto toma lugar hasta 2016, —siendo este el mínimo global de la
serie—, para luego aumentar en 2017 y comenzar una nueva ruta con una
tendencia al alza.

Gráfico N.° 18: Pobreza extrema multidimensional según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

En 2021, ambos grupos alcanzan porcentajes de pobreza extrema
multidimensional superiores al 10%. Tal como se puede ver en la Tabla N.° 18, en
este año, el nivel que alcanzan los individuos del sexo masculino representa el
19,56% de su población, mientras que las mujeres llegan a poseer un 17,95% en
pobreza extrema multidimensional. En este caso, las variaciones son de 1,34% y
1,93%, respectivamente, a pesar de que la pobreza en ambos sexos no se redujo
con respecto a 2020, sino que aumentó, a diferencia de todos los demás tipos de
pobreza revisados, el sexo más afectado por la pandemia a la hora de ver la
pobreza extrema multidimensional es el de los individuos de sexo femenino. Esto
se debe a que es el grupo que presenta un mayor crecimiento. Sin embargo, de
forma general, durante toda la serie, el grupo más afectado es el del sexo
masculino, ya que sigue manteniendo un mayor porcentaje.
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Tabla N.° 18: Pobreza extrema multidimensional según sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Una vez analizada por separado la pobreza según etnia, grupo etarios y sexo, es
momento de evaluar la conjunción de estos tres aspectos. Esto es útil para
observar cómo afecta la pobreza a los individuos que poseen una o más
características que generan vulnerabilidad, fomentan desigualdad y riesgo de
caer en la pobreza. Así, podremos observar cómo afecta la pobreza, por ejemplo,
a las infantas que pertenecen a la etnia indígena, tomando en cuenta que, por
separado, las mujeres, el grupo étnico indígena y los menores de edad son los
más afectados por la pobreza. Para efectuar este análisis de forma en que no se
dé lugar a la confusión por una saturación de información, se lo dividirá por los
grupos étnicos. Luego, se comparará al grupo más afectado dentro de cada etnia
por cada tipo de pobreza. 

A continuación, se evaluará cómo afecta la pobreza a los grupos etarios y sexos
que se encuentran en el grupo étnico que agrupa a los blancos y mestizos. La
diferente incidencia dentro de la pobreza se puede ver en los Gráficos N.° 19, 20,
21. 

Interseccionalidad5.
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Gráfico N.° 19: Pobreza por ingresos de mestizos-blancos según grupo etario y sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

El Gráfico N.° 19 muestra una marcada división que nos dice que la pobreza más
que dividirse por sexo, lo hace por grupo etario: las divisiones más afectadas por
la pobreza son las de poblaciones dependientes económicamente, siendo estas
las curvas que se encuentran por encima de la pobreza nacional. Las curvas de
divisiones por sexo correspondientes a ambos grupos, dependientes y no
dependientes, no difieren de gran manera. A pesar de esto, se pueden identificar
ciertos grupos afectados. Por ejemplo, en 2021, uno de los grupos más afectados
por la pobreza es el de los adolescentes hombres, que, asimismo, es uno de los
que menos se reduce en comparación a los demás respecto al año anterior. En
cambio, dentro del sexo femenino, las niñas son las que se ven más afectadas por
la pobreza. Este fenómeno se puede observar más a detalle en los Gráficos N.° 21
y 22 y en las Tablas N.° 19 y 20 —donde se efectúa la división sexual que nos
ayudará a distinguir mejor a los grupos más afectados.  
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Gráfico N.° 20: Pobreza por ingresos de mestizos y blancos de sexo masculino por
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

La separación, durante la mayoría de la serie, entre los grupos más jóvenes y los
más adultos se hace más evidente. El grupo más afectado en 2021 es el de los
adolescentes, quienes poseen a un 33,08% de su población en pobreza, seguido
por los niños —con un 30,51%— y luego los adultos —con 18,06%—. Los infantes en
2021 presentan un 18%, mientras que los jóvenes, un 17,66%. Finalmente, el grupo
menos afectado es el de los adultos mayores, con un 10,51%. Estos datos se
amplían en la Tabla N.° 19. 
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Tabla N.° 19: Pobreza por ingresos de mestizos y blancos de sexo masculino por grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Al momento de evaluar únicamente a las mujeres, persiste la misma brecha que
en los grupos etarios: los grupos más jóvenes son los más afectados por la
pobreza por ingresos. A pesar de esto, en 2021, las más afectadas no son las
infantas, sino las niñas, con un porcentaje de 31,86%, efecto que puede ser visto
en el Gráfico N.° 21. En cambio, las adolescentes presentan un 29,25% el último
año de la serie. Dentro de la población mayor de edad, las jóvenes se convierten
en el grupo con mayor porcentaje, pero aun así se mantienen por debajo de la
pobreza nacional, con un 24,75% de sus individuos en pobreza, seguidas por las
adultas, con un 18,96%. Por último, el grupo menos afectado en 2021 es el de las
adultas mayores, con un 12,54%. Estos datos, junto con los demás de la serie, se
amplían en la Tabla N.° 20. 

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 21: Pobreza por ingresos de mestizas y blancas del sexo femenino por
grupo etario

Tabla N.° 20: Pobreza por ingresos de mestizas y blancas del sexo femenino por grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Del mismo modo, se puede revisar el índice de pobreza extrema de los mestizos y
blancos en los Gráficos N.° 22-25 y las Tablas N.° 21 y 22. Se puede identificar que la
brecha entre los menores y los mayores de edad es mucho menor. No obstante, sí
se pueden visualizar líneas más claras que corresponden a los grupos etarios más
jóvenes que tienen mayores tasas de pobreza. El grupo que posee uno de los
porcentajes máximos de pobreza es el de las niñas, pero aun así se ubica por
debajo del promedio nacional en 2021. En el grupo de mestizos y blancos de sexo
masculino, uno de los más afectados es el de los adolescentes. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 22: Pobreza extrema por ingresos de mestizos-blancos según grupo etario
y sexo

Siguiendo con la división por sexos, se procede a evaluar, primero, el caso de los
individuos pertenecientes al sexo masculino. Se evidencia la brecha que existe
entre los tres grupos con minoría de edad y los tres mayores de edad; se supone
que es más posible que los últimos tres posean una mayor capacidad económica.
Esta brecha se distingue en el Gráfico N.° 24.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 23: Pobreza extrema por ingresos de mestizos y blancos del sexo
masculino por grupo etario

Al igual que en el Gráfico N. 22, se ratifica que los más afectados por la pobreza
extrema son los grupos etarios de los mestizos y blancos que poseen a la mayoría
de su población por debajo de los 18 años. En 2020, adolescentes y niños se
acercan a sus máximos históricos —en 2009, los adolescentes mostraron un 16%,
y 19,13% por parte de los niños— con un 15,38% y 15,32%, respectivamente. Se
puede observar este hecho en la Tabla N.° 21. 
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Tabla N.° 21: Pobreza extrema por ingresos de mestizos y blancos del sexo masculino
por grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Ahora bien, cuando se evalúa la pobreza extrema solo en personas
pertenecientes al sexo femenino, tal como se puede ver en el Gráfico N.° 24, en la
mayoría de la serie uno de los grupos más afectados es el de las adolescentes. En
2020 pasa a ser el grupo más afectado por la pandemia, experimentando la
subida en su pobreza extrema con mayor pendiente, pero en 2021 es uno de los
grupos que vive una mayor recuperación. Además, podemos observar cómo en
2020 todos y cada uno de los grupos posee un aumento en la pobreza extrema
por la que son afectados; todos se recuperan en diferentes magnitudes durante
2021. 
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En 2020, varios grupos se acercan a máximos históricos de pobreza extrema,
como los adolescentes con 18,18% o las niñas con 10,88%. A pesar de que la
pobreza aumenta en la mayoría de los grupos etarios, existe una diferencia entre
los individuos mayores de edad y los que podrían considerarse como los más
dependientes económicamente. Estos últimos presentan una mayor afectación
por la pandemia. No obstante, esta pobreza extrema se reduce ampliamente en
2021 conforme el país se iba recuperando de la pandemia. A pesar de dicha
recuperación, muchos de los grupos presentan niveles de pobreza superiores en
2021 a los que presentaban en 2019. Se puede constatar esto en la Tabla N.° 22. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 24: Pobreza extrema por ingresos de mestizas y blancas del sexo femenino
por grupo etario
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Después de ver la pobreza relacionada únicamente con el ingreso, es pertinente
ver cómo afecta el grupo étnico y etario en conjunto con la categoría de sexo,
cuando se evalúa a la pobreza mediante un criterio multidimensional. Se tomará
el mismo método de explicación dentro de la pobreza por ingresos, siguiendo
con la etnia de los mestizos y blancos. El Gráfico N.° 25 ilustra que, a diferencia de
lo observado con la pobreza por ingresos, en el caso de esta etnia no hay una
diferencia marcada entre los grupos etarios de menores y mayores de edad. Sin
embargo, por lo general, los grupos más afectados por la pobreza
multidimensional son aquellos que tienen en su mayoría a población que no ha
alcanzado los 18 años. 

En 2021, el grupo más afectado por la pobreza multidimensional es el de los
adolescentes de sexo masculino, seguido por el de sexo femenino.
Adicionalmente, al igual que en los casos anteriores, no se puede identificar, en
toda la serie, una diferenciación de sexo en cuanto a la pobreza, aunque, en
ciertos grupos, son las mujeres las que se ven más afectadas. En otros casos —
como en el de los infantes— son los individuos de sexo masculino los más
afectados, aunque esto solo sucede a partir de 2020, ya que en años anteriores es
su contraparte femenina la que se ve más afectada.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 22: Pobreza extrema por ingresos de mestizas y blancas del sexo femenino
por grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 25: Pobreza multidimensional de mestizos-blancos según grupo y sexo

Al momento de evaluar por separado los sexos, podemos identificar claramente
cómo se ven afectados los grupos etarios que componen a la etnia. En el Gráfico
N.° 26 se evidencia cómo los adolescentes, los infantes, los niños y los jóvenes son
los que se encuentran más afectados por las privaciones, que se traducen en
pertenecer a la pobreza de carácter multidimensional. Adicionalmente, se
constata que los adultos mayores son el grupo que se encuentra menos afectado
por la pobreza multidimensional.
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Gráfico N.° 26: Pobreza multidimensional de mestizos-blancos del sexo masculino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Dentro de 2020 se puede observar cómo la pobreza multidimensional —después
de una tendencia a la baja y un periodo de poca variación— crece en la mayoría
de las edades; solo en el caso de los niños este cambio no se presenta de la
misma manera: este grupo etario exhibe un cambio que le hace pasar de un
38,69% en 2019 a un 37,92% en 2020. Asimismo, el grupo etario más afectado es el
de los adolescentes, que en 2020 llega a un nivel de 48,64%, dato cercano al
punto máximo de 2010 con 52,28%. Adicional, el valor mínimo en 2020 es el
perteneciente a los adultos mayores, que poseen un 20,65% de su población en
pobreza. Estos porcentajes decrecen en 2021, así como en la mayoría de las
etnias, datos observados en la Tabla N.° 23. 



Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 23: Pobreza multidimensional de mestizos y blancos del sexo masculino
según grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Al realizar el mismo análisis dentro del sexo femenino, identificado en el Gráfico
N.° 27, las más afectadas vuelven a ser las adolescentes; sin embargo, la distancia
con respecto a los demás grupos en 2021 es menor. A pesar de esto, los tres
grupos más afectados por la pobreza multidimensional no extrema son los
mismos, es decir, las menores de edad. Están seguidas muy de cerca por el grupo
de las jóvenes. En cambio, el grupo menos afectado, al igual que dentro del sexo
masculino, es el de las adultas mayores. Adicionalmente, uno de los grupos que
presenta una mayor reducción dentro de toda la serie es el de las adultas
mayores, sin poseer ningún tramo de crecimiento de la pobreza desde 2009
hasta 2019. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Ninguno de los grupos llega a presentar sus máximos históricos de la serie en
2020, donde, por ejemplo, el grupo más afectado —es decir el de las adolescentes
— pasa de un 58,30% en 2009 a un 45,05% en 2020 y decrece en 2021 a 40,89% de
individuos con privaciones mayor al 33%. Le siguen a este grupo, en 2021, las
jóvenes y niñas, con porcentajes de 33,86% y 33,29%, respectivamente. Luego, los
dos menos afectados, que son los adultos y adultos mayores, presentan
porcentajes de 27,78% y 15,31%, respectivamente. Estos datos, junto con los otros
de la serie, se identifican en la Tabla N.° 24. 

Gráfico N.° 27: Pobreza multidimensional de mestizas-blancas del sexo femenino
según grupo etario
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Tabla N.° 24: Pobreza multidimensional de mestizas y blancas del sexo femenino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Asimismo, debemos ver cómo se dividen los efectos de la pobreza extrema
multidimensional —definida como privaciones mayores al 50%— dentro de la
etnia mestiza y blanca. El Gráfico N.° 28 revela que la pobreza extrema
multidimensional tiene porcentajes mucho menores, con gran concentración
entre sus datos. La mayoría de los grupos ha mostrado una reducción desde 2009
hasta 2017; en 2020, la tasa de pobreza de las infantas sube —semejante a los
datos previos antes analizados—, pero la de las adolescentes baja, cuando en
otros apartados este grupo está entre los más afectados por la pandemia.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 28: Pobreza extrema multidimensional de mestizos-blancos según grupo
etario y sexo

Para distinguir mejor cómo la pobreza extrema multidimensional afecta a los
diferentes compendios de edades dentro del sexo femenino, así como dentro de
su homónimo masculino, nos compete dividirlos tomando como base estos dos
criterios. Siguiendo el orden ya impuesto dentro del análisis, se debe empezar
analizando el sexo masculino. Tal como se muestra en el Gráfico N.° 29, existe un
gran decrecimiento: pasa del 40%, aproximadamente, a menos del 20%. Así, por
un lado, en 2021, se puede notar que el grupo más afectado por la pobreza
multidimensional es el de los adolescentes, seguido por los grupos
correspondientes a los infantes y a los niños. Por otro, se observa que la situación
en cuanto al grupo menos afectado por la pobreza extrema se repite, siendo este
el de los adultos mayores, donde uno de los efectos más peculiares en 2021 es
que la pobreza extrema multidimensional crece en muchos de los grupos etarios.
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Gráfico N.° 29: Pobreza extrema multidimensional de mestizos-blancos del sexo
masculino según grupo etario

Para 2021, los porcentajes se reducen de una manera significativa con respecto a
2009 en la mayoría de los grupos. Por ejemplo, el porcentaje de adolescentes en
extrema pobreza de carácter multidimensional pasa de ser 36,96% en el primer
año de la serie a un 18,24% en 2020. Por una parte, los jóvenes, con un 12,64% de
sus individuos en pobreza extrema multidimensional, fue el grupo mayor de
edad más afectado en 2021. Por otra parte, los adultos mayores presentan un
5,36%, siendo el grupo menos afectado (ver la Tabla N.° 25).

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Tabla N.° 25: Pobreza extrema multidimensional de mestizos y blancos del sexo
masculino según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Siguiendo este análisis, tal como lo muestra el Gráfico N.° 30, al igual que con el
sexo masculino, la pobreza extrema de carácter multidimensional decrece de
gran manera con el pasar de los años: aunque las adolescentes siguen siendo las
más afectadas en 2021, estas ya no se encuentran por encima de la pobreza
extrema multidimensional nacional. Además, en este caso, se nota una mayor
dispersión entre las curvas. Se presenta la particularidad de que el grupo mayor
de edad más afectado en 2021 es el de las jóvenes.
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Gráfico N.° 30: Pobreza extrema multidimensional de mestizas-blancas del sexo
femenino según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

El grupo con mayor decrecimiento de la pobreza extrema es el de las niñas,
pasando de un 32,62% en 2009 a un 13,20% en 2020; se puede considerar a este
grupo como uno de los más beneficiados dentro de toda la serie. A pesar de esto,
no deja de ser el segundo grupo más afectado, solo detrás de las adolescentes
que en 2021 llegan a un 17,63%. Se repite una de las constantes de la pobreza por
ingresos y multidimensional: el grupo menos afectado es el de las adultas
mayores, con un porcentaje de 2,63% en 2021, siendo su mínimo de pobreza.
Estos datos se pueden ver en la Tabla N.° 26.
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Tabla N.° 26: Pobreza multidimensional extrema de mestizas y blancas del sexo
femenino según grupo etario

Una vez terminada la parte correspondiente a la etnia de los mestizos y los
blancos, es preciso efectuar el mismo ejercicio en las otras etnias. Los Gráficos N.°
31, 32 y 33, y las Tablas N.° 27 y 28 analizan la situación de pobreza por ingresos de
los afroecuatorianos.

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 31: Pobreza por ingresos de afroecuatorianos según grupo etario y sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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A diferencia de lo que pasaba con los mestizos y blancos, con los
afroecuatorianos no existe una gran brecha entre los mayores y menores de
edad; no obstante, durante la mayoría de la serie, los menores mantienen los
niveles de pobreza mayores —exceptuando 2019, 2020 y 2021, donde la pobreza
dentro de algunos grupos de menores de edad disminuye como la de las infantas
—. En los Gráficos N.° 32 y 33 se visualiza cómo los grupos etarios de esta etnia se
ven afectados por la pobreza.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 32: Pobreza por ingresos de afroecuatorianos del sexo masculino según
grupo etario

En el caso de los afroecuatorianos, los únicos datos con los que se puede efectuar
un análisis son los presentados por los niños y adolescentes en 2014-2016 y 2019-
2020. En este periodo, ambos grupos evidencian un incremento de su pobreza en
2015: pasan de porcentajes de pobreza en 2014 de 39,62% por parte de los niños y
35,14% por parte de los adolescentes a 48,41% y 40,75%, en 2015, respectivamente.
De acuerdo con la Tabla N.° 27, en 2021, los infantes poseen un 73,63%; los niños,
un 39,06%; los adolescentes, un 46,04%; los jóvenes, un 29,45%; los adultos, un
26,43%; y los adultos mayores, un 11,51%.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 27: Pobreza por ingresos de afroecuatorianos del sexo masculino según
grupo etario

Así también, al momento de hacer el mismo análisis dentro de la pobreza que
afecta a las afroecuatorianas de sexo femenino, se puede ver —tal como se
muestra en el Gráfico N.° 33— cómo las afroecuatorianas presentan porcentajes
de pobreza por ingresos más altos en los grupos de adolescentes y niñas,
mientras que las adultas y adultas mayores mantienen las tasas más bajas.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 33: Pobreza por ingresos de afroecuatorianas del sexo femenino según
grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Por un lado, la pobreza de las niñas afroecuatorianas presenta una reducción
desde 2014, con un 46,81% de su población en pobreza, que pasa en 2016 a un
38,33%: sin embargo, este efecto no se mantiene, ya que en 2017 alcanzan un
38,66%. Este dato marca un nuevo crecimiento en la pobreza, llegando en 2018 a
un 48,67%. Por otro lado, las adultas evidencian una trayectoria similar, con una
reducción de su pobreza de 2014 a 2017 que pasa de un 25,49% a un 21,88%, para
luego volver a presentar un crecimiento que culmina en 2020 con un 39,38%. En
2021, las adolescentes presentan un 48,57% de sus individuos en pobreza por
ingresos; niñas, 40,62%; jóvenes, 33,13%; adultas, 23,98%; y adultas mayores,
17,74%. Estos datos se sistematizan en la Tabla N.° 28.

Tabla N.° 28: Pobreza por ingresos de afroecuatorianas del sexo femenino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Se debe evaluar la pobreza extrema dentro de esta etnia y cómo afecta a los
grupos etarios y sexos que la componen. El Gráfico N.° 34 resume los hallazgos.
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Gráfico N.° 34: Pobreza extrema por ingresos de afroecuatorianos por grupo etario y
sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Al igual que la pobreza de carácter no extremo, la brecha entre mayores y
menores de edad es mínima, pero esto no significando que los y las menores de
edad no sean los más afectados por la pobreza extrema dentro de todo el grupo.
Se evidencia que los más afectados por la pobreza fueron los grupos asociados a
los menores de edad. Por otro lado, dentro del año 2020 uno de los grupos más
afectados por la pobreza extrema fue el de los infantes. 

Además de esto es necesario evaluar cómo afecta la pobreza extrema a cada una
de las divisiones sexuales. Primero, tal como se muestra en el gráfico 36, los
grupos más afectados siguen siendo los económicamente dependientes,
especialmente en el 2020, que fueron los más afectados por la pandemia.
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Gráfico N.° 35: Pobreza extrema por ingresos de afroecuatorianos de sexo masculino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Los datos de pobreza extrema por ingresos de los afroecuatorianos mantuvieron
coeficientes de variación superior al 15%, lo que indica que deben ser utilizados
con precaución. Por ello, a continuación, solo se mencionarán las cifras obtenidas,
sin ningún tipo de interpretación adicional. En 2020, los infantes mantienen un
42,49%; niños, 30,90%; y adolescentes, 30,58%. Por el lado de los mayores de edad,
en 2020, los jóvenes llegan a un 13,17% y los adultos a un 10,18%. Los adultos
mayores exhiben un 2,96% de su población en pobreza extrema por ingresos en
2020. El único dato representativo de la serie es el de los adultos mayores en 2021,
con un porcentaje 0,98%. Estos datos se pueden ver en la Tabla N.° 29. 
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Tabla N.° 29: Pobreza extrema por ingresos de afroecuatorianos de sexo masculino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Asimismo, en el caso de las mujeres, tal como se puede evidenciar en el Gráfico
N.° 36, los grupos más afectados son los menores de edad. Esto se acentuó en
2019 y 2020, cuando las adolescentes y las niñas despuntan en cuanto al
porcentaje de sus individuos en pobreza extrema.

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Gráfico N.° 36: Pobreza extrema por ingresos de afroecuatorianas del sexo femenino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Igual que en el caso anterior, los datos mantienen coeficientes superiores al 15%,
por lo que no se realizará el respectivo análisis y solamente se describirán los
datos. El porcentaje de 2019 correspondiente a las adolescentes afroecuatorianas
es de un 33,49%; el de las infantas, 30,93%; el de las niñas, 22,44%. Por parte de las
mayores de edad, el porcentaje de las jóvenes es de un 19,68%; adultas, 16,70%; y
el de las adultas mayores, un 5,32%. En 2021, las niñas alcanzan porcentajes de
12,80%; 12,38%, las jóvenes y 13,05% las adolescentes. La Tabla N.° 30 profundiza
estas cifras. 

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Tabla N.° 30: Pobreza extrema por ingresos de afroecuatorianas del sexo femenino
según grupo etario

En el Gráfico N.° 37 se puede observar cómo dentro de toda la serie no existe un
grupo etario que pueda considerarse como el más afectado en cuanto a la
pobreza multidimensional, ya que dentro de toda la serie la mayoría de las curvas
se entrelazan y cambian posiciones. No obstante, se puede observar que, durante
el año 2009, los grupos más afectados son los adolescente y niños
afroecuatorianos de sexo masculino, que poseen alrededor del 67% de su
población dentro de la pobreza no extrema multidimensional. Además, se puede
notar cómo la curva de las infantas afroecuatorianas se encuentra por debajo de
la de los infantes afroecuatorianos; esta situación cambia a partir de 2013.
Adicionalmente, se puede notar cómo después de los primeros años, la mayoría
de los grupos etarios se mantienen sin variaciones importantes dentro de sus
niveles de pobreza.
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Gráfico N.° 38: Pobreza multidimensional de afroecuatorianos del sexo masculino
según grupo etario
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 37: Pobreza multidimensional afroecuatorianos según grupo etario y sexo

Por consiguiente, para obtener una mayor claridad dentro de las diferencias
entre los grupos etarios y sexuales que componen esta etnia, debemos separarla
en grupos según sus asignaciones sexuales. El primer grupo de análisis es el de
los individuos pertenecientes al sexo masculino. Gracias al Gráfico N.° 38, se
puede advertir cómo los adultos mayores son el único grupo que difiere de gran
manera respecto a los demás, ya que posee los valores mínimos de la serie.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Tabla N.° 31: Pobreza multidimensional de afroecuatorianos del sexo masculino según
grupo etario

En cuanto a la pobreza multidimensional de los afroecuatorianos —como se lee
en la Tabla N.° 31—, el valor máximo en el periodo 2014-2019 fue 62,75%,
presentado por los jóvenes en 2019, seguido dentro de este mismo año por el
59,53% para los adolescentes, el 52,16% para los niños y el 45,04% para los adultos.
Se puede ver cómo en el año previo al confinamiento, 2018, los más afectados por
la pobreza multidimensional, es decir los jóvenes, mantienen una distancia
considerable a los demás grupos; por ejemplo, con los adolescentes mantiene
una brecha de 3,22 puntos porcentuales. 

Por una parte, trasladando el enfoque al grupo de los adultos, su trayectoria
evidencia una reducción en sus niveles de pobreza hasta 2017, donde alcanza un
33,36%, aumentando en los dos años siguientes y llegando en 2021 a 35,53%. Por
otra parte, los niños muestran dos momentos diferentes en su trayectoria: el
primero se presenta desde 2014 hasta 2017, cuando se reduce su pobreza de un
57,18% a un 44,72%; el segundo ocurre desde 2017 hasta 2019, pasando a un
52,16%.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

El Gráfico N.° 39 muestra la afectación para los individuos del sexo femenino. Las
infantas inician como uno de los grupos más afectados del sexo femenino por la
pobreza multidimensional, para posteriormente seguir una trayectoria que
marca una reducción; no obstante, su pobreza no extrema aumenta conforme el
paso de los años hasta llegar a 2020. Las adultas y jóvenes se mantienen con
porcentajes de pobreza multidimensional cercanos durante la mayoría de la
serie. 

61

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional



Gráfico N.° 39: Pobreza multidimensional de afroecuatorianas del sexo femenino
según grupo etario
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Siguiendo con las afroecuatorianas, en 2014, hay una diferencia marcada entre la
pobreza en los menores y en los mayores de edad: los primeros muestran
porcentajes de 52,91% para las adolescentes, 51,83% para las niñas y 45,81% para
las infantas; mientras, los mayores de edad tienen porcentajes inferiores, como
40,06% para las jóvenes, 38,40% para las adultas y 25,42% para las adultas
mayores. Trasladando el enfoque hacia los valores máximos y mínimos, se
identifican valores notables: 70,09% de las adolescentes en 2018, seguidas por las
niñas —con un 54,82%— y jóvenes —con un 45,64%—. El año siguiente, las
adolescentes siguen siendo el grupo más afectado con un 58,19%, seguidas de las
niñas —con un 53,77%—, jóvenes —con un 49,78%— y adultas —con un 43,82%—.
Uno de los grupos mayores de edad más afectados son los jóvenes, que pasan de
presentar un 40,06% en 2014 a un 54,50% en 2020, reduciendo su pobreza a un
47,52% en 2021. Estos datos que se pueden evidenciar en la Tabla N.° 32.
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Tabla N.° 32: Pobreza multidimensional de afroecuatorianas del sexo femenino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Siguiendo con la pobreza multidimensional extrema y cómo afecta a las dos
divisiones sexuales, es necesario observar el Gráfico N.° 40 para notar sus
trayectorias. No se puede notar una marcada división sexual, pero sí una etaria.
Asimismo, hay una caída general de la pobreza extrema multidimensional, que se
detiene en 2017, además de trayectorias más inconsistentes como la de los dos
grupos pertenecientes a la división etaria infante.

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Gráfico N.° 40: Pobreza extrema multidimensional de afroecuatorianos según grupo
etario y sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Para notar todos los puntos con una mayor claridad, debemos evaluar las
divisiones sexuales por separado. Primero, analizaremos los datos
correspondientes al sexo masculino, notando la trayectoria atípica de los infantes,
anteriormente expuesta en el Gráfico N.° 41. Adicionalmente, se grafican otras
trayectorias contraintuitivas, como la de los adultos mayores o la de las niñas.
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El grupo de los adultos presenta una trayectoria medianamente constante en el
periodo 2014-2016, pasando de un 14,67% en 2014 a un 14,31% en 2016. Ahora bien,
debido a que los demás datos presentan coeficientes de variación mayores al
15%, no se efectuará su análisis, sino que solo serán mencionados. Las cifras
referentes a la pobreza multidimensional presentadas por los afroecuatorianos
en 2021 son, por parte de los infantes, niños y adolescentes, un 52%, un 27,19% y
un 25,74%, respectivamente. Mientras, por parte de los jóvenes, adultos y adultos
mayores, los porcentajes de pobreza extrema multidimensional son de 19,39%,
15,72% y 4,70%, respectivamente. Estos datos, así como los del resto de la serie,
pueden ser revisados en la Tabla N.° 33. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 41: Pobreza extrema multidimensional de afroecuatorianos del sexo
masculino según grupo etario
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 33: Pobreza extrema multidimensional de afroecuatorianos del sexo
masculino según grupo etario

Ahora, es momento de llevar a cabo el mismo proceso para evaluar la pobreza
extrema de la etnia afroecuatoriana con los individuos del sexo femenino. El
Gráfico N.° 42 ilustra los efectos, donde se puede ver cómo las infantas, que en
2009 inicia como el grupo más afectado por la pobreza, en 2018 presenta una
reducción, para, posteriormente, volver a subir, como la mayoría de los grupos. En
contraste, el grupo de las adultas mayores es el único que mantiene su posición
como uno de los menos afectados durante toda la serie.

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Gráfico N.° 42: Pobreza extrema multidimensional de afroecuatorianas del sexo
femenino según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Debido a que la gran mayoría de datos presenta coeficientes de variación
mayores al 15%, no se desarrollará ningún análisis, pero los datos sí serán
mencionados. En 2021, los grupos que poseen como la base de su población a las
mujeres que aún no han alcanzado los 18 años presentan porcentajes de pobreza
extrema multidimensional en un 31,30% para las niñas y 29,02% para las
adolescentes. Dentro de ese mismo año, las jóvenes llegan a poseer un 21,74% de
sus individuos en pobreza extrema multidimensional; las adultas, un 13,03%; y las
adultas mayores, un 4,45%. Estos valores pueden ser revisados en la Tabla N.° 34. 
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Para continuar, es momento de analizar cómo la pobreza y pobreza extrema —ya
sea por ingresos o multidimensional—, afectan a los grupos etarios y sexos que
componen la etnia indígena. Para ello, se analizarán los grupos más perjudicados,
como se realizó previamente. Como se muestra en el Gráfico N.° 43, la pobreza de
los grupos etarios dentro de este grupo étnico especifico se encuentra en
posiciones muy cercanas.
 
Los indígenas son la primera etnia en la que podemos identificar que la mayoría
de los grupos se encuentran muy por encima del promedio de pobreza nacional.
Además, hay picos, como el de los infantes de sexo masculino, que en 2018 se
convierte en el grupo etario masculino y general más afectado por la pobreza.
Adicionalmente, todos los subgrupos presentan un crecimiento en su pobreza en
2020, a excepción de los adultos mayores del sexo masculino.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Tabla N.° 34: Pobreza extrema multidimensional de afroecuatorianas del sexo
femenino según grupo etario



Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 43: Pobreza por ingresos de indígenas   según grupo etario y sexo

Siguiendo con el análisis separado por sexos, es pertinente analizar los grupos
etarios de la etnia indígena que pertenecen al sexo masculino, tal como se
muestra en el Gráfico N.° 44, donde se puede ver el pico de pobreza que tuvieron
los infantes en 2018 con más del 80%. Asimismo, se puede observar cómo dentro
de 2021 los tres grupos más afectados son los infantes, niños y adolescentes, con
porcentajes de 80,95%, 79,69% y 63,67%, respectivamente. Estos datos se pueden
ver en la Tabla N.° 35.

2

[2] El asterisco indica que estos grupos pertenecen al sexo femenino.
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Gráfico N.° 44: Pobreza por ingresos de indígenas del sexo masculino según grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 35: Pobreza por ingresos de indígenas del sexo masculino según grupo
etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

70

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional



Gráfico N.° 45: Pobreza por ingresos de indígenas del sexo femenino según grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Asimismo, al momento de evaluar a los individuos que pertenecen al sexo
femenino, podemos ver, tal cual se muestra en el Gráfico N.° 45, cómo las adultas
mayores pasan de ser el cuarto grupo más afectado del principio de la serie al
menos afectado en 2018 (34,41%). En cambio, el grupo de las adolescentes pasa
de ser el tercero más afectado en los años medios de la serie a ser el más
afectado en 2021, con un porcentaje de 70,29% de sus individuos dentro de
pobreza. Se pueden observar estos datos dentro de la Tabla N.° 36.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 36: Pobreza por ingresos de indígenas del sexo femenino según grupo
etario

Así también, debemos analizar cómo los grupos etarios y sexuales de la etnia
indígena se ven afectados por la pobreza extrema, donde se esperarían
resultados similares, ya que también es la etnia más afectada por la pobreza
extrema. Estos efectos se pueden observar en el Gráfico N.° 46.

Gráfico N.° 46: Pobreza extrema por ingresos de indígenas según grupo etario y sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Al igual que en el caso de la pobreza, no existe una brecha significativa entre los
menores y los mayores de edad, pero se nota una incidencia en la pobreza
superior en los infantes, niños y adolescentes. En este caso, el grupo más
perjudicado durante la mayoría de la serie es el de las infantas; el menos
perjudicado, de nuevo, es el de los adultos mayores.

Se evalúa la pobreza extrema en esta etnia con un enfoque en los individuos
pertenecientes al sexo masculino, tal como se muestra en el Gráfico N.° 47. Se
nota que los grupos más afectados por la pobreza son los que poseen a la
mayoría de su población como menores de edad. Además, todos los grupos, a
excepción de los adultos mayores, presentan un gran crecimiento en el
porcentaje de su población en pobreza extrema en 2020.

Gráfico N.° 47: Pobreza extrema por ingresos de indígenas de sexo masculino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Se evidencia una menor brecha que separa las curvas de los menores y los
mayores de edad: los niños presentan un 63,44%; adolescentes, 57,66%; mientras
que los jóvenes y adultos, 45,67% y 41,81%, respectivamente. Enfocándonos más
en el grupo de los adolescentes, estos presentan un aumento en sus niveles de
pobreza extrema por ingresos: pasan de un 33,11% en 2014 a un 44,57% en 2017;
llegan a un 57,66% en 2020, al igual que los niños que pasan de un 35,09% en 2014
a un 40,10% en 2018; en 2020, exhiben un 63,44%. Los mayores de edad (jóvenes y
adultos) también evidencian un aumento de la pobreza extrema por ingresos:
pasan de tener en 2014 porcentaje de 18,03% y 22,03%, respectivamente, a 25,47%
y 27,36%, en 2018. Estos valores se constatan en la Tabla N.° 37. 
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Tabla N.° 37: Pobreza extrema por ingresos de indígenas de sexo masculino según
grupo etario

El Gráfico N.° 48 analiza cómo afecta la pobreza extrema a los individuos del sexo
femenino. Se puede observar la brecha entre los grupos etarios, sin dejar de lado
que sigue existiendo una pobreza superior en aquellos con minoría de edad.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Gráfico N.° 48: Pobreza extrema por ingresos de indígenas sexo femenino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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Al enfocarnos en las niñas indígenas, podemos evidenciar que su pobreza
extrema por ingresos presenta un crecimiento: pasa de un 34,65% en 2014 a un
40,97% en 2017, pero se reduce en 2018 a un 38,89%. En estos años, este grupo es
superado por las adolescentes, quienes presentan un 41,54%; este porcentaje
difiere en 9,65 puntos porcentuales del valor que presentaba en 2014 de 31,89%.
En 2020, las niñas mantienen un 57,84% de pobreza extrema por ingresos,
mientras que las adolescentes, jóvenes y adultas poseen porcentajes de 43,74%,
45,54% y 37,74%, respectivamente. Los datos se visualizan en la Tabla N.° 38.

Tabla N.° 38: Pobreza extrema por ingresos de indígenas sexo femenino según grupo
etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Con respecto al enfoque de pobreza multidimensional dentro de la etnia
indígena, visualizado en el Gráfico N.° 49, se observa la diferencia marcada de las
situaciones con respecto a las demás etnias: la mayoría de sus grupos se
encuentra por encima de la pobreza multidimensional nacional con una
diferencia considerable. Los grupos se mantienen en niveles similares de
pobreza, con excepción de adultos y adultas mayores, quienes poseen
porcentajes mucho más bajos. Ambos grupos se encuentran por debajo de la
pobreza nacional en 2020.
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Gráfico N.° 49: Pobreza multidimensional de indígenas según grupo etario y sexo

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

En lo referente a los indígenas de sexo masculino —tal como lo muestra el Gráfico
N.° 50—, se puede observar cómo los adultos mayores inician con un porcentaje
muy alto, cercano al 80%, pero convergen en los siguientes años a los puntos
alcanzados por la curva nacional; esto les representa una reducción en la pobreza
extrema. Así, en 2020, se separa ampliamente de los demás grupos, ubicándose
como el grupo indígena-etario con menor tasa de pobreza multidimensional. 

Gráfico N.° 50: Pobreza multidimensional de indígenas del sexo masculino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Las cifras más importantes para el grupo de adultos mayores son las
correspondientes a 2019: 63,45%, cuando se acerca a su punto máximo de 2009
de un 76,73%. En 2021, la mayoría de los grupos manifiesta porcentajes mayores al
75%, lo cual puede estar relacionado con las privaciones de la zona rural, en
donde se ubica la mayoría de la población indígena. En 2021 se llega a ver cómo
los grupos más afectados son los niños, infantes y adolescentes, con porcentajes
de 88,42%, 87,01% y 81,34%, respectivamente. Mientras, los grupos menos
afectados representan a los jóvenes y adultos, con porcentajes correspondientes
de 79,29% y 77,25%, respectivamente. La Tabla N.° 39 amplía esta información. 

Tabla N.° 39: Pobreza multidimensional de indígenas del sexo masculino según grupo
etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Trasladando el análisis al sexo femenino, tal como el Gráfico N.° 51 muestra, las
adultas mayores son, asimismo, más afectadas en 2009 que en 2020, además de
ser más perjudicadas que su contraparte masculina en 2021. Este movimiento
atípico de reducción de la pobreza se puede ver igualmente en 2020: los grupos
más afectados son las adolescentes, infantas y, a diferencia de lo que pasaba en
casos anteriores, las adultas.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 51: Pobreza multidimensional de indígenas del sexo femenino según grupo
etario

Al momento de identificar los valores más singulares, se puede notar que en 2021
se presentan porcentajes cercanos a los máximos de la serie de mujeres de la
etnia indígena. Asimismo, como en 2021, los grupos más afectados son las
adolescentes, con un 86,64%; las niñas, 79,18% y las adultas, 78,94%. Además, de
nuevo se puede observar que las adultas mayores mantienen la tasa más baja en
ese año con respecto a los demás grupos etarios: 52,46%. Esto se puede notar en
la Tabla N.° 40. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 40: Pobreza multidimensional de indígenas del sexo femenino según grupo
etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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A continuación, se analiza cómo estos grupos son afectados por la pobreza
multidimensional extrema. Tal como se representa en el Gráfico N.° 52, los
adultos y adultas mayores siguen siendo los grupos menos afectados de la etnia.
En contraste, los grupos más afectados dejan de ser los y las adolescentes y son
reemplazados por los infantes y niños. 
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Al momento de separar este grupo por sus divisiones sexuales, podemos notar
cómo en el caso masculino existe —tal como se muestra en el Gráfico N.° 53—
una dispersión marcada entre las curvas de pobreza extrema multidimensional
entre todos los grupos y los adultos mayores, los cuales presentan tasas más
cercanas al promedio nacional. Para los adolescentes, adultos, y adultos mayores,
los porcentajes alcanzados en 2020 no difieren en gran manera de los puntos
máximos de la serie. Lo contrario sucede con los infantes, niños y jóvenes,
quienes en el mismo año superan su máximo alcanzado, demostrando que este
grupo étnico fue el más afectado por la pandemia. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 52: Pobreza extrema multidimensional de indígenas según grupo etario y
sexo
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 53: Pobreza extrema multidimensional de indígenas del sexo masculino
según grupo etario

Los infantes indígenas en 2020 presentan una tasa de pobreza extrema
multidimensional de 90,79%, la tasa más alta del grupo analizado.
Adicionalmente, se evidencia un crecimiento de la pobreza a partir de 2016 que
se acentúa en 2020, llegando a ser, en 2021, los grupos con mayores porcentajes
los niños, con un 76,63%, y los adolescentes, con un 64,36%. El otro grupo de
interés es el de los jóvenes, que en 2020 presenta un gran crecimiento en su
pobreza, pasando de un 43,47% en 2019 a un 64,39% en 2020 —una diferencia de
20,92 puntos porcentuales—. Dichos porcentajes se encuentran en la Tabla N.° 41. 
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Tabla N.° 41: Pobreza extrema multidimensional de indígenas del sexo masculino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Trasladando el análisis al sexo femenino, se pueden observar los mismos
resultados. Tal como ilustra el Gráfico N.° 54, los altos niveles de pobreza recaen
en los menores de edad; de hecho, dos de los grupos más afectados son el de las
niñas y de las adolescentes. Así también, podemos ver cómo el grupo que
presenta menores porcentajes es el de las adultas mayores, que no llega a
sobrepasar el 30% —a excepción de 2010, en donde presentan una tasa de
pobreza extrema multidimensional del 33,57%, el punto más alto de su serie
histórica.
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Además, se identifica una reducción de la pobreza dentro de las infantas desde
2014 hasta 2015, donde pasa de un 54,74% de sus individuos en pobreza
multidimensional a un 59,06%. Este porcentaje se reduce a un 52% en 2016, pero
aumenta a un 68,81% en 2018. Las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas exhiben
trayectorias de crecimiento de la pobreza: pasan de tener porcentajes de 52,89%,
55,2%, 39,22% y 42,81%, respectivamente en 2014 a 70,1%, 61,2%, 55,77% y 50,75% en
2020, datos que pueden ser revisados en la Tabla N.° 42. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 54: Pobreza extrema multidimensional de indígenas del sexo femenino
según grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 42: Pobreza extrema multidimensional de indígenas del sexo femenino
según grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Por último, pero no menos importante, evaluamos la etnia de los montuvios y
cómo la pobreza, por ingresos y multidimensional, afecta a sus grupos etarios y
sexuales. Estos efectos se pueden observar en el Gráfico N.° 55. Se puede
constatar cómo la brecha en otras etnias entre grupos etarios —refiriéndonos a
los mayores y menores de edad— es menos evidente en el caso de los montuvios.
Asimismo, las divisiones sexuales tampoco se encuentran muy separadas unas
de otras. Sin embargo, se visualiza que, en la mayoría de la serie, los infantes
pertenecientes al sexo masculino son uno de los grupos más afectados.

Gráfico N.° 55: Pobreza por ingresos de montuvios según grupo etario y sexo

Al efectuar el análisis únicamente enfocado en los individuos pertenecientes al
sexo masculino (Gráfico N.° 56), se visualiza que el grupo más afectado por la
pobreza por ingresos es el correspondiente a los menores de edad —que es,
asimismo, el más afectado por la pandemia, pasando en 2020 a poseer
porcentajes mayores de su población en pobreza—. Además, se puede constatar
cómo los únicos grupos que presentan un decrecimiento en la pobreza en 2020
son los infantes y adultos mayores.

84

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan



Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 56: Pobreza por ingresos de montuvios del sexo masculino según grupo
etario

El grupo correspondiente a los niños, en la mayoría de los años analizados, es uno
de los más afectados. Esto se visualiza en especial en 2016, cuando es el grupo
más afectado de todos, con un 44,93% de sus individuos en pobreza. Además, en
2021, 38,08% de su población vive en pobreza por ingresos. El grupo de los
adolescentes posee a un 41,94% de sus individuos en pobreza. Al contrario de
este escenario, los porcentajes de la población mayor de edad en 2021 son un
25,36% para los adultos, un 16,22% para los jóvenes y un 13,22% para los adultos
mayores. La Tabla N.° 43 revisa estos datos. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 43: Pobreza por ingresos de montuvios del sexo masculino según grupo
etario

Los datos respecto al sexo femenino se muestran en el Gráfico N.° 57, donde se
puede observar de nuevo que las niñas son el grupo más afectado por la pobreza,
con porcentajes semejantes a aquellos que poseían sus homólogos del sexo
masculino. Adicionalmente, se repite la situación en que las adultas mayores son
el grupo menos afectado por la pobreza.

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Gráfico N.° 57: Pobreza por ingresos de montuvias del sexo femenino según grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Dentro de la pobreza por ingresos en el caso de las montuvias, también se puede
observar una cierta diferencia entre los menores y los mayores de edad. En 2019,
las niñas y adolescentes presentan porcentajes de 41,12% y 36,50%,
respectivamente, mientras las jóvenes y adultas, 30,19% y 24,68%,
respectivamente. Durante 2020 se puede observar que uno de los grupos menos
afectados en cuanto a pobreza es el de las adultas, que presentan una tasa de
27,87%; sin embargo, para 2021 existe un aumento significativo de la pobreza por
ingresos: 35,05%, con una diferencia de 7,21 puntos porcentuales. Estos datos se
pueden constatar en la Tabla N.° 44. 

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Tabla N.° 44: Pobreza por ingresos de montuvias del sexo femenino según grupo
etario

Es momento de analizar la pobreza extrema en los montuvios y cómo afecta a los
grupos etarios y sexuales. El Gráfico N.° 58 resume los efectos. Los datos de
pobreza extrema por ingresos de los montuvios mantuvieron coeficientes de
variación superior al 15%, lo que indica que deben ser utilizados con precaución;
por ello, a continuación, solo se mencionarán los datos obtenidos, sin ningún tipo
de interpretación adicional. Se puede observar cómo las curvas están más
concentradas, siguiendo una tendencia similar de reducción en los primeros años
y crecimiento en 2020; esto último es verdad para todos los grupos, excepto para
los que engloban a los adultos mayores, quienes no aumentan su pobreza
extrema en 2020. Por ello, es difícil identificar el grupo más afectado por la
pobreza a lo largo de la serie.
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 58: Pobreza extrema por ingresos de montuvios según grupo etario y sexo
 

Al analizar por separado a los individuos pertenecientes al sexo masculino y
femenino, se evidencia que, por el lado de los hombres —como se constata en el
Gráfico N.° 59—, el grupo más afectado, con una gran diferencia, es el de los
infantes, seguido por el de los adolescentes y el de los niños. Los dos primeros se
encuentran por encima del promedio nacional durante la mayoría de la serie y el
tercero, al principio. Además, exceptuando los adultos mayores, todos presentan
un crecimiento de la pobreza en 2020.
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Gráfico N.° 59: Pobreza extrema por ingresos montuvios del sexo masculino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Debido a que el coeficiente de variación de todos los datos para la pobreza
extrema por ingresos en los montuvios de sexo masculino es mayor al 15%, no se
llevará a cabo ningún análisis, solo se hará mención de las cifras. En 2020, el
porcentaje de pobreza extrema de los infantes es 50,67%. Los adolescentes
presentan porcentajes de 22,71%; 11,80% para los niños; 8,77% para los adultos; y
1,64% para los adultos mayores. En 2021, los porcentajes presentados son 4,48%
para los adolescentes; 3,38% para los jóvenes; 2,86% para los adultos; y 0,56% para
los adultos mayores. Esta información se puede observar en la Tabla N.° 45. 
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La afectación de la pobreza extrema en cuanto al sexo femenino se visualiza en el
Gráfico N.° 60, donde se muestra la distancia entre infantas, niñas y adolescentes
con respecto a los demás grupos etarios. La inconsistencia de sus trayectorias es
digna de destacarse. 
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Tabla N.° 45: Pobreza extrema por ingresos montuvios del sexo masculino según
grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Gráfico N.° 60: Pobreza extrema por ingresos montuvios del sexo femenino según
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU



Tabla N.° 46: Pobreza extrema por ingresos montuvios del sexo femenino según grupo
etario

Andrés Mideros; Carolina Sánchez, Jerónimo Marchan

Nuevamente, debido a que el coeficiente de variación de todos los datos es
mayor al 15% en el caso de las montuvias, no se llevará a cabo ningún análisis. El
porcentaje que poseen las infantas en 2020 es de 27,49%; el de las niñas, 14,38%;
el de las adolescentes, 11,47%; el de las jóvenes, 10,05%; el de las adultas, 8,04%; y
el de las adultas mayores, 1,94%. En 2021, los porcentajes que presentan los
grupos son para las adultas mayores, 1,27%; para las niñas, 6,47%; para las jóvenes,
5,51%; para las adolescentes, 5,43%. Dichos datos se pueden ver en la Tabla N.° 46. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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La etnia montuvia es de las más afectadas por la pobreza multidimensional. En el
Gráfico N.° 61 se evidencia que todos los grupos divididos por sexo y edad
sobrepasan la media nacional, confirmando la afectación que estos tienen en
pobreza multidimensional. Sin embargo, en 2019, los y las adultas mayores
presentan tasas de pobreza menores que la media nacional. Posteriormente, en
2020 y 2021, aumentan, como efectos de la pandemia. Adicionalmente, se
observa, de nuevo, que los grupos menores de edad son los que alcanzan
mayores tasas de pobreza multidimensional.



Gráfico N.° 61: Pobreza multidimensional de montuvios según grupo etario y sexo
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Ahora, trasladándonos a la evaluación separada por sexos —tal como se refleja en
el Gráfico N.° 62—, la pobreza para ninguno de los grupos es menor que 40%,
estableciendo márgenes grandes de pobreza multidimensional. No obstante, en
el periodo de 2009 a 2013, la pobreza no disminuye, sino más bien se mantiene
constante en la mayoría de los grupos. En 2020-2021, los infantes, adolescentes y
niños se encuentran en sus puntos máximos de pobreza. 



Gráfico N.° 62: Pobreza multidimensional montuvios del sexo masculino por grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

La tasa de pobreza multidimensional de los infantes presenta variaciones en cada
año de análisis, identificándose oscilaciones que exhiben valores que se
encuentran en un intervalo de 65% y el 95%, llegando a ser uno de los grupos más
afectados en 2016 con un 69,60%. Los grupos etarios más afectados dentro de
esta etnia y división sexual en 2021 son los niños, con 79,85%, y adultos, con
59,42%. Los adolescentes, por su parte, pasan de tener un 82,45% de su población
en pobreza multidimensional en 2014 a un 65,97% en 2019; este fenómeno
muestra una trayectoria de reducción de su pobreza multidimensional, que se ve
interrumpida en 2020 por la pandemia, cuando la pobreza crece hasta alcanzar
un 87,77%. Se reconoce a los jóvenes como uno de los grupos menos afectados
en 2021, con un 58,27%. En cambio, los adultos mayores trazan una trayectoria de
crecimiento de su pobreza hasta 2018, cuando alcanzan a tener un 56,40% de su
población en pobreza multidimensional. Luego, esta se ve reducida a un 38,55% y
aumenta nuevamente a un 51,82%. La Tabla N.° 47 sistematiza estas variaciones. 
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Tabla N.° 47: Pobreza multidimensional montuvios del sexo masculino por grupo
etario
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

El Gráfico N.° 63 ilustra cómo afecta la pobreza multidimensional a las montuvias
del sexo femenino de acuerdo con su grupo etario. Se observa que los niveles de
pobreza dentro de los grupos son muy cercanos a aquellos presentados por sus
homólogos del sexo masculino. La mayoría de los puntos dentro de las curvas se
encuentra por encima del 40%, con excepción de las infantas, niñas y adultas
mayores. Los demás grupos no muestran variaciones grandes, presentando una
trayectoria relativamente plana. Las adultas mayores y niñas son los únicos
grupos que poseen niveles de pobreza menores al 40%. 

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.
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Gráfico N.° 63: Pobreza multidimensional montuvias del sexo femenino por grupo
etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Un posible punto máximo de pobreza en años recientes es el presentado por las
adolescentes en 2021: 78,26%. Además, los grupos que se ven más afectados por
la pobreza multidimensional en 2020 son las niñas y adultas mayores que poseen
porcentajes de 68,92% y 51,35%, respectivamente, con variaciones de 15,39 y 15,87
puntos porcentuales. Las adultas mayores dejan de ser el grupo menos afectado,
diferenciándose de la mayoría de los casos previos. Adicionalmente, se observa
que en 2021 uno de los grupos más afectados por la pobreza multidimensional es
el de las adolescentes; todos estos datos se pueden examinar en la Tabla N.° 48. 
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Ahora es momento de evaluar la pobreza extrema multidimensional y su
evolución dentro de la etnia montuvia. Su evolución se puede evidenciar en el
Gráfico N.° 64, donde la trayectoria más distintiva y presente en la mayoría de los
grupos es la de una reducción de su pobreza extrema multidimensional:
comienza en 2009 con porcentajes superiores al 60% y, en 2020, alcanza una tasa
de pobreza de hasta el 60%. 

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Tabla N.° 48: Pobreza multidimensional montuvias del sexo femenino por grupo etario
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 64: Pobreza extrema multidimensional de montuvios por grupo etario y
sexo

Para obtener mayor claridad, es necesario separar a los grupos por sus divisiones
sexuales. Empezando con los montuvios que pertenecen al sexo masculino,
podemos advertir, en el Gráfico N.° 65, la reducción de la pobreza. Pero, además,
se puede notar cómo las y los adolescentes presentan picos de pobreza extrema
que se alejan de manera considerable de las demás curvas. 

Gráfico N.° 65: Pobreza extrema multidimensional de montuvios del sexo masculino
por grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Centrando el enfoque a los grupos de los adolescentes, jóvenes y adultos, se
puede ver cómo estos grupos presentan trayectorias similares, ya que todos
exhiben un decrecimiento dentro de su pobreza extrema multidimensional;
pasan de tener, en 2014, 62,57%, 52,15% y 39,64%, respectivamente, a 37,59%,
28,39% y 25,75% en 2019. Y es que en 2019, la mayoría de los grupos tienen un
decrecimiento en su pobreza extrema multidimensional; sin embargo, entre los
más afectados están los adolescentes y niños, con porcentajes de 37,59% y
34,73%, respectivamente, que difieren de los porcentajes presentados por los
jóvenes y adultos con alrededor de 9 puntos porcentuales. Estos datos se
encuentran en la Tabla N.° 49. 

Tabla N.° 49: Pobreza extrema multidimensional de montuvios del sexo masculino por
grupo etario

*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Siguiendo con los grupos pertenecientes al sexo femenino —tal como se muestra
en el Gráfico N.° 66—, se evidencia nuevamente una reducción sostenida en la
pobreza multidimensional, con la excepción de las adolescentes, que presentan
una trayectoria peculiar con una gran reducción de la pobreza hasta 2020 y luego
un aumento considerable en 2021. Las infantas, en cambio, mantienen la
reducción de sus niveles de pobreza desde 2014 hasta 2020. Se puede ver cómo
todas las demás curvas presentan trayectorias medianamente monótonas.

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Gráfico N.° 66: Pobreza extrema multidimensional de montuvias del sexo femenino
por grupo etario

Finalmente, respecto a la tasa de pobreza extrema multidimensional de las
montuvias, los cuatro grupos más afectados en 2014 son las adolescentes,
jóvenes, niñas y adultas con porcentajes de 62,48%, 48,89% y 47,10% y 38,21%,
respectivamente. Se puede ver que, dentro de este grupo, aún existe una
diferencia entre los menores y mayares de edad, aunque esta no es tan marcada
como en casos anteriores. Adicionalmente, la trayectoria que genera más interés
es la de las adultas, puesto que pasa de un 38,21% en 2014 a un 19,66% en 2019,
reduciéndose significativamente. La Tabla N.° 50 amplía esta información. 
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*Coeficiente de variación superior al 15%; por lo tanto, se debe utilizar con precaución.

Tabla N.° 50: Pobreza extrema multidimensional de montuvias del sexo femenino por
grupo etario

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Conclusión6.
Después de realizar en análisis con enfoque interseccional, y con base en los
datos obtenidos de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional —sin
considerar los casos externos debido a sus porcentajes de coeficiente de
variación superior al 15%—, se pudo evidenciar que existen varios factores que
pueden hacer que un individuo tenga un mayor riesgo de caer en pobreza.
Primero, con lo que respecta al grupo étnico, hay un marcado beneficio para
mestizos y blancos dentro de la pobreza, pobreza extrema por ingresos y
multidimensional. Es el único grupo étnico que se encuentra por debajo de las
líneas de pobreza en la mayoría de los años. En contraste, la etnia más afectada
es la indígena, encontrándose en la peor situación tanto en pobreza por ingresos
como multidimensional. Asimismo, cuando se evaluaron los grupos etarios, se
pudo notar una marcada diferencia en cómo afecta la pobreza a los tres más
jóvenes (infantes, niños y adolescentes), siendo estos los más perjudicados. Por el
contrario, el grupo menos afectado en la pobreza por ingresos fue el de los
adultos mayores. Adicionalmente, en el tercer apartado se explica cómo las
mujeres son las más afectadas en pobreza por ingresos, aunque sin una
diferencia importante con respecto a los hombres, situación que se revierte en la
pobreza multidimensional, donde los hombres eran los más afectados, pero —
igualmente— con una diferencia mínima.
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Con respecto a los efectos en grupos etarios, se pueden hacer algunas
suposiciones. En el caso de los bajos niveles de pobreza del grupo etario que
engloba a los individuos que poseen más de 65 años, se puede suponer que estos
poseen niveles por debajo de los nacionales tanto en pobreza por ingresos como
en multidimensional debido a las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social en este periodo. Tales políticas son, por ejemplo, la
creación de centros gerontológicos residenciales, la jubilación universal, la
remuneración por trabajo según sus capacidades, además de ejes de política que
tienen como objetivos la protección social y la atención y cuidados. 

En contraste, cuando se revisan las posibles causas que pueden ser la fuente de
los altos niveles de pobreza de los grupos que engloban a los menores de edad,
es de suponer la alta dependencia que estos tienen en el ingreso de sus padres.
Se espera que la pobreza de estos grupos sea mayor ya que, según datos del
Banco Mundial (2021), en todos los años del periodo de análisis (excluyendo 2020
y 2021), la tasa de fertilidad es mayor de dos. 

Como dice CEPAL, “la probabilidad de ser pobre aumenta con el tamaño del
hogar, más aún si en este priman los miembros que dependen de ingresos
obtenidos por otras personas” (2010, p.76). Por lo tanto, la suposición lógica es
que dentro de las personas en ambos tipos de pobreza con hogares de más de
cuatro miembros, los niveles superiores de pobreza se deben a estas causas.

Por último, gracias al enfoque interseccional, se pudo observar que los grupos
dentro de cada etnia más afectados por la pobreza tienen una división más
enfocada en las edades que en el sexo. Así, en la mayoría de los grupos étnicos los
más afectados resultan ser los grupos más jóvenes, con algunas excepciones.
También, los individuos más afectados de cada etnia pertenecen, en su mayoría,
al sexo femenino, en la pobreza por ingresos, y al masculino en la
multidimensional. Como resultado, los grupos más afectados por ambos tipos de
pobreza son los que pertenecen a la etnia indígena, menores de edad y, en la
mayoría de los casos, mujeres, en cuanto a la pobreza por ingresos. Mientras, en
la pobreza multidimensional, son los individuos menores de edad pertenecientes
a la etnia indígena del sexo masculino.
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La construcción de los indicadores de pobreza por ingresos y pobreza
multidimensional se realiza con base en la metodología desarrollada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta institución (INEC, 2021)
define a la pobreza por ingresos como la “carencia y privaciones que limita a una
persona para alcanzar un mínimo nivel de vida”. Así, determina que las personas
pobres son aquellas cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza. La
línea de pobreza es el nivel de ingresos mínimos disponibles que una persona
necesita para no ser considerado pobre. El cálculo para esta es una actualización,
mediante el índice de precios del consumidor (IPC) de la línea oficial de pobreza
de 2006 (INEC, 2021). 

Apéndice7.

Gráfico N.° 68: Líneas de pobreza y pobreza extrema3

Elaboración propia.
Fuente: INEC (2021)

[3] Datos de diciembre de cada año. En términos reales las líneas de pobreza y pobreza extrema son constantes a lo largo del
tiempo.

En cuanto a la pobreza multidimensional, el INEC la define como una medición
de la pobreza que refleja múltiples carencias que enfrentan las personas pobres.
Se establece que una persona es pobre multidimensional si “vive en hogares que
tienen privaciones en una tercera parte o más de los indicadores ponderados     
 (K > = 33,3%)”. 
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En el caso de la pobreza extrema multidimensional, el porcentaje corresponde a
privaciones en al menos la mitad de los indicadores ponderados (K > = 50%). El
indicador de pobreza multidimensional contiene cuatro dimensiones (educación;
trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; hábitat vivienda y
ambiente sano) y doce indicadores que evalúan de manera simultánea el
cumplimiento mínimo de los derechos de las personas. 

Tabla N.° 51: Dimensiones de la pobreza multidimensional

Fuente: Añazco y Pérez (s. f.)
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Leyenda

Anexos8.

Tasas de pobreza

Pobreza por ingresos

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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No se encontró el coeficiente de variación

Coeficiente de variación < 15%

Coeficiente de variación > 15%

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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Pobreza extrema por ingresos

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional



Pobreza multidimensional

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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Pobreza extrema multidimensional

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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A) Pobreza por ingresos

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Coeficientes de variación

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional
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B) Pobreza extrema por ingresos

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU

Análisis de la pobreza con enfoque interseccional



C) Pobreza multidimensional

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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D) Pobreza extrema multidimensional

Elaboración propia.
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
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