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Focalización y
vigilancia nutricionalnal Apoyo y 

complemento 
alimentario

Orientación 
y seguridad
alimentaria

Organización
comunitaria

Monitoreo
y evaluación
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 Municipio Prevalencia de talla baja Municipios incorporados a la Estrategia NUTREH
 Tianguistengo 23.6%  
 Tlanchinol* 23.0% 
 San Bartolo Tutotepec 21.7% 
 Yahualica 19.8% 
 Tepehuacán de Guerrero 17.8% 
 Calnali* 16.1% 
 Huazalingo 16.1% 
 Huejutla de Reyes 15.3% 
 Xochiatipan 15.0% 
 Atlapexco 14.7% 
 Jaltocán 14.4% 
 Huehuetla 13.8% 
 San Felipe Orizatlán 9.8% 
 Huautla 8.8% 
Fuente: Perfil Nutricional de Escolares de Hidalgo. PENUTEH, 2010. 

*Datos del Censo Nacional de Talla 2004, DIF.
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Proceso de orientación alimentaria

Agentes de 
capacitación

Definición 
Temas de

Capacitación

Diseño,
aprobación e
impresión de

Material
Educativo

Pruebas
en campo

Sesiones
Educativas

Evaluación 
e informe

Higiene 
Preparación de 
Mezcla de verduras
deshidratadas

Hábitos alimentarios
Hábitos de higiene
Derechos y deberes

Padres

Uso de 
material 
educativo

Escolares Maestros
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Modelo de gestión

Seguimiento y evaluación

Componente estratégico

Sistema DIF Hidalgo

Secretaría de Salud

Secretaría de Educación
CONAFE

Empresa privada Itacate

UAEH

Componente operativo

DIF Municipales

Centros de salud o
caravanas de salud

Instituciones educativas

Líderes y gestores comunitarios

Comités y Organizaciones
comunitarias

       

Estrategia 
NutreH
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Dependencia Programa Objetivo Estrategia

SEDESOL

Programa de Abasto Rural 
DICONSA (26)

Facilitar el acceso físico o 
económico a los productos 
alimentarios para la población 
que habita en las localidades 
de alta o muy alta marginación.

Garantizar el abasto oportuno 
de productos básicos y 
complementarios con alto 
contenido nutricional y 
económicamente accesibles en 
las tiendas DICONSA.

Programa de Inclusión 
Social PROSPERA (27)

Favorecer acciones que 
amplíen el desarrollo de sus 
capacidades en alimentación, 
salud y educación, para 
coadyuvar a la ruptura del 
ciclo intergeneracional de la 
pobreza.

A través de una transferencia 
monetaria, atención y 
promoción a la salud de los 
grupos vulnerables y apoyo a 
la educación.

Programa de Abasto Social 
de Leche (LICONSA) (28)

Apoyar a los hogares 
beneficiarios para que puedan 
tener acceso al consumo de 
leche fortificada con 
micronutrimentos a bajo costo.

Distribución de leche fortificada 
(hierro, zinc, vitamina C y ácido 
fólico) a precio accesible en 
comunidades urbanas 
marginadas.

Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH) (29)

Eliminar la desnutrición 
infantil aguda y mejorar los 
indicadores de peso y talla de 
la niñez.

Transferencias monetarias para 
comprar 15 productos básicos 
en tiendas DICONSA
Construcción de comedores 
comunitarios para población 
vulnerable.

DIF Programa de Desayunos 
Escolares (30)

Proporcionar apoyo 
alimentario a niños con 
algún grado de desnutrición 
y en situación de riesgo que 
asisten a planteles públicos 
de educación preescolar y 
primaria.

Entrega de apoyos alimentarios 
que cubran entre el 25 y 33% 
de los requerimientos diarios 
de hierro, proteína, vitamina C, 
calcio y fibra que el niño 
requiere diariamente, además 
de realizar acciones de 
orientación. 

SAGARPA
Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria 
(PESA) (31)

Contribuir al desarrollo de 
capacidades de las personas 
y familias que se encuentran 
en comunidades de alta 
marginación, para que sean 
los principales actores en la 
apropiación de la problemáti-
ca, la identificación de 
oportunidades y la búsqueda 
de soluciones para lograr su 
seguridad alimentaria y el 
incremento en el ingreso.

Construir una organización 
comunitaria más sólida y 
funcional, apoyando 
proyectos de hogar, de 
producción de alimentos 
para lograr la autosuficiencia 
alimentaria microrregional y 
apoyar planes de negocios 
que permitan incrementos 
significativos en el ingreso 
familiar.
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Resumen narrativo 

Indicadores  
Medios de 

verificación  Supuestos
Nombre Método de 

cálculo  
Frecuencia 

de 
medición 

Unidad 
de 

medida 

Fin  

Contribuir a mejorar el 
estado nutricio de las 

niñas y niños 
escolarizados del 
estado de Hidalgo 

Tasa de 
prevalencia 
de escolares 
diagnostica-

dos con 
desnutrición 

(Total de 
escolares 

diagnosticados 
con desnutrición 
en el año  N/ Total 

de escolares 
diagnosticados 

con mal nutrición 
en el Estado en 
el año  N-1)* 100 

Anual 

Es
co

la
re

s Publicaciones 
Nacionales de 

Nutrición 
SNDIF, INSP, 

INCMNSZ 

Los menores 
detectados 
con mala 

nutrición han 
mejorado  su 

estado 
nutricional 
respecto  al 

año anterior 

Propósito  

Contribuir a mejorar el 
estado nutricio en 

escolares de 24,808 
preescolar y primaria 
de los 14 municipios 

prioritarios 
identificados con 
problemas de mal 

nutrición 

Porcentaje 
de escolares 

que han 
mejorado su 

estado 
nutricio de 
la región de 
Intervención 

(Total de 
escolares  

identificados con 
desnutrición en el 
año N/ Total de 

escolares  
identificados con 
desnutrición en el 

año N-1)* 100 

Anual 

Es
co

la
re

s 

 

Diagnósticos 
nutricionales 

(Cohorte y 
muestra 

representativa) 

Se efectúan 
las mediciones 
antropométricas
 en tiempo y 

forma 

Contribuir a mejorar 
los niveles 

concentración de 
hemoglobina   de

24,808 preescolar y 
primaria de los 14 

municipios prioritarios 
identificados con 
problemas de mal 

nutrición 

Porcentaje 
de escolares 

que han 
mejorado sus 

niveles de 
hemoglobina 
de la región 

de 
Intervención 

(Total de 
escolares  

identificados con 
anemia en el año 

N/ Total de 
escolares  

identificados con 
anemia en el 
año N-1)* 100  

Anual 

Es
co

la
re

s 

 

Toma de la 
concentración 

de 
hemoglobina 
en muestra 

representativa�

Se efectúa la 
toma de 

hemoglobina 
en tiempo y 

forma 
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Magnitud y distribución de la mala nutrición (condiciones)

Políticas y programas (respuesta social organizada)

Consecuencias funcionales y de salud por la malnutrición

Etiología y mecanismos

Diseño y pruebas piloto de intervenciones a pequeña escala

Estudios de eficacia

Estudios de efectividad

Diseño de políticas y programas
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ALTO ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Bajas 
concentraciones de 

hemoglobina
Bajo 

rendimiento escolar
Falta de 

crecimiento lineal
Incremento en la tasa de 
morbilidad y mortalidad 

Anemia Enfermedades 
crónicas

ALTAS PREVALENCIAS DE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Inseguridad 
Alimentaria

Inadecuadas prácticas de 
lactancia y alimentación

Escasez de acciones y 
técnicas adecuadas de 
orientación alimentaria

Baja disponibilidad 
de fuentes de 

micronutrientes

Deficiente infraestructura 
sanitaria en la comunidad, 

casa y escuela

MALA NUTRICIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE EDAD DE ESCUELAS 
CONAFE E INDÍGENAS PERTENECIENTES A 14 MUNICIPIOS PRIORITARIOS

MENOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

Concentraciones de 
hemoglobina normales

Mejora en rendimiento 
escolar

Aumento de 
prevalencias de 

crecimiento lineal 

Decremento en la tasa 
de morbilidad y 

mortalidad

Menor 
prevalencia 
de anemia

Menor prevalencia 
de enfermedades 

crónicas
DISMINUCIÓN EN LAS PREVALENCIAS DE 

DESNUTRICIÓN

Seguridad 
Alimentaria

Adecuadas prácticas de 
lactancia y alimentación

Suficientes acciones 
y técnicas adecuadas de 
orientación alimentaria

Alta disponibilidad 
de fuentes de 

micronutrientes

Suficiente 
infraestructura en casa, 

escuela y servicios 
de salud

MEJORA EL ESTADO DE NUTRICIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE EDAD DE 
ESCUELAS CONAFE E INDÍGENAS PERTENECIENTES A 14 MUNICIPIOS PRIORITARIOS
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Equipo 
técnico

Coordinación 
estatal

Supervisión 
de campo

Líder 1

5 gestores
1 municipio

4 gestores
4 municipios

4 gestores
2 municipios

3 gestores
3 municipios

6 gestores
4 municipios

Líder 2 Líder 3 Líder 4 Líder 5
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Los cuales tienen impacto potencial 
en estos indicadores de nutrición 

y salud de los preescolares y 
escolares de los 14 municipios

Problemas en los municipios 
prioritarios de Hidalgo
• Desnutrición crónica (talla baja) 
  en preescolares y escolares
• Anemia en preescolares 
  y escolares
• Consumo deficiente de
  micronutrientes
• Inadecuadas prácticas de 
  lactancia y alimentación
• Inseguridad Alimentaria
• Falta de servicios e 
  infraestructura sanitaria

Retos en políticas y programas 
en el estado de Hidalgo

• Deficiente focalización
• Insuficiente distribución de 
  apoyos alimentarios
• Inadecuado seguimiento
  individualizado de la mala 
  nutrición
• Falta de evaluación de 
  programas alimentarios
• Escasez de acciones y técnicas
  adecuadas de orientación
  alimentaria
• Falta de infraestructura y
  capacitación para la producción
  sostenible de alimentos
• Infraestructura sanitaria y 
  dotación de agua insuficiente

Corto plazo (1-3 años)

• Disminuir las prevalencias de 
  anemia en 10 puntos 
  porcentuales
• Disminuir las prevalencias de 
  desnutrición crónica en
 10 puntos porcentuales
• Bajo incremento de prevalencias 
  de sobrepeso u obesidad, 
  incremento menor al 5%

Indicador Contextual

• Disminuir la percepción de 
  inseguridad alimentaria y 
  moderada en los hogares

Mediano plazo (4-10 años)

• Disminuir las prevalencias de 
  anemia al promedio estatal 
  (12%)
• Disminuir las prevalencias de 
  desnutrición crónica al promedio 
  estatal (8%)
• Bajo incremento de prevalencias 
  de sobrepeso u obesidad, 
  incremento menor al 5%

Indicador Contextual

• Disminuir la percepción de 
  inseguridad alimentaria severa y 
  moderada en los hogares

Largo plazo

• Mejorar la talla promedio de los 
  preescolares y escolares
• Disminuir la deserción escolar
• Mejorar el rendimiento 
  académico

Programas que:

• Sean eficientes en el correcto abasto y distribución
  de insumos alimentarios y complementos
  alimenticios
• Beneficien a la población más vulnerable
• Se inserten en la cultura alimentaria local

Comunidades:

• Mayores posibilidades de desarrollo humano

Familias:

• Sensibilizadas sobre la importancia de una buena
  alimentación y suplementación en etapas críticas 
  de la vida
• Capacitadas y empoderadas para producir 
  sus alimentos
• Aptas para mejorar sus prácticas de alimentación

Escuelas que:

• Favorecen procesos de aprendizaje orientados a
  mejorar la nutrición y Seguridad Alimentaria
• Con profesores sensibilizados y capacitados que
  favorezcan procesos de desarrollo local

Niños y Niñas:

• Con mejor estado de nutrición y salud
• Mejor rendimiento escolar y bajo ausentismo

Nuestras acciones 
resultarán en estos 

cambios en la región 
intervenida

Con estas actividades

Br
in

da
r a

po
yo

 y
 

co
m

pl
em

en
to

 
al

im
en

ta
rio

O
rie

nt
ac

ió
n 

al
im

en
ta

ria

Fa
vo

re
ce

r l
a 

Se
gu

rid
ad

 A
lim

en
ta

ria
D

ise
ño

, s
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

ev
al

ua
ci

ón

• Garantizar entrega de insumos a
  escuelas beneficiadas con apoyos 
  alimentarios DIF
• Promoción y supervisión del 
  consumo de los insumos
• Otorgar complementos alimentarios
  que cubran necesidades mínimas de
  micronutrientes

• Diseño, reproducción y distribución de 
  materiales de orientación alimentaria y
  formación de orientadores alimentarios
• Desarrollo de capacidades a padres, 
  maestros y niños en alimentación 
  saludable
• Sensibilización a profesores, padres y 
  niños sobre la importancia del consumo
  apoyos alimentarios

• Capacitación técnica para 
  implementación de proyectos que
  favorezcan la Seguridad Alimentarias
• Promoción de los huertos escolares
  como espacios de aprendizaje
• Fomento a la producción local de
  alimentos
• Promoción de consumo local en
  espacios de alimentación

• Asegurar un esquema de gestión que 
  garantice la correcta focalización
• Supervisión y acompañamiento en 
  todos los procesos
• Evaluar con metodologías cuantitativas 
  y cualitativas los alcances de las líneas 
 de acción
• Rendición de cuentas por medio de la
  publicación y difusión de acciones y 
  resultados

Si afrontamos estos 
problemas y barreras 
asociadas a la mala 

nutrición
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Ciclos 
escolares 

2012-
2013

2014-
2015

2013-
2014

N = 20,171

Eliminados 7,906 N´= 12,265 N´ = 18,264

Eliminados 5,210

Anemia n = 1,072 Eliminados 118

Variables contextuales: 
Seguridad Alimentaria 

y nivel socioeconómico
N = 1,110

Eliminados 80

Eliminados 1,907

Población con datos 
antropométricos 
válidos n= 7,055

Muestra n= 1,190

Criterios de eliminación del marco muestral
Alumnos de 5to y 6to grado de primaria
Alumnos preescolares <3 y >6.5 años
Alumnos de primaria <6 y >10 años

Criterios de eliminación del 
seguimiento poblacional

• Cumplir con <80% de asistencia en 
  el ciclo escolar 2013-2014
• No contar con datos antropométricos y 
  de identificación completos y válidos en las 
  3 mediciones
• No haber recibido ningún tipo de apoyo 
  alimentario durante el ciclo escolar 2014-2015

Selección de muestra aleatoria representativa 
por tipo de centro escolar y sexo

No contar con valores 
de hemoglobina 
válidos en dos 

mediciones

No contar con encuesta 
socioeconómica y/o 

ELCSA 
en alguna de las 

mediciones

• Cumplir con <80% de asistencia a escuelas 
  en el ciclo escolar 2013-2014
• No contar con datos antropométricos y de 
  identificación completos y válidos en las 
  2 mediciones
• No haber recibido apoyo alimentario DIFH 
  durante el ciclo escolar 2013-2014
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Variables Definición conceptual de 
indicadores de resultado

Estrategia de medición Definición operacional de 
indicadores de resultado

Talla baja<-2 ZTE

≥-2 ZTE Talla normal

Se midió por personal 
entrenado con estadímetro de 
pared marca Seca, acudiendo a 
cada una de las escuelas de 
los 14 municipios.

Talla para la edad: medición 
de la talla en centímetros de 
acuerdo a la edad comparada 
con población de referencia. 
(28)

Estado de 
nutrición

Índice de masa corporal para 
la edad obtenido al dividir el 
peso en kilogramos entre la 
talla en metros elevada al 
cuadrado comparada con la 
población de referencia. 
(29, 30)

Con los valores de talla y peso 
se realizó el cálculo de IMC 
utilizando la siguiente fórmula: 
IMC= Peso (Kg) / Talla (m)2. (31)

ZIMC < 5 años >5 años

< -2 Bajo peso

>-2 y <1 Peso normal
≥1 y < 2 Riesgo de sobrepeso Sobrepeso
≥2 y <3 Sobrepeso Obesidad

≥3 Obesidad
Circunferencia de cintura 
medida en el punto 
intermedio entre la última 
costilla y la cresta iliaca 
reportada en centímetros.

Se midió posterior a la espiración 
la circunferencia de cintura con 
una cinta antropométrica marca 
Seca por parte del personal 
entrenado.

Se clasificó como obesidad abdominal 
cuando la circunferencia fuera ≥ 
percentil 90, (32) de acuerdo con 
referencia de 5 países. (33)

Hemoglobina en sangre 
capilar expresada en g/L 
ajustada de acuerdo a la 
altitud de la localidad donde 
habitaba el niño según los 
valores de la OMS. (34)

Se tomó la muestra de sangre 
capilar del dedo anular por 
personal entrenado, y se analizó 
con un fotómetro portátil 
(HemoCue®) según las 
recomendaciones del 
fabricante.

Se clasificaron los niños con anemia 
cuando dentro del rango de edad de 6-59 
meses su hemoglobina fuera <110 g/L,  y 
en los de 5 a 11 años cuando su hemo-
globina fuera menor a < 115 g/L. (34) 

Seguridad 
Alimentaria

Nivel 
socio-
económico

Cuando todas las personas 
tienen en todo momento 
acceso físico y económico 
a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a 
fin de llevar una vida activa y 
sana. (35)

Se utilizó la “Escala 
Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad 
Alimentaria” ELCSA 2010, 
(36) instrumento que consta 
de 15 preguntas con respuesta 
dicotómica para los hogares 
integrados por personas 
adultas y menores de 18 años.

Clasificación de la inseguridad 
alimentaria (IA) (37)

Grado de IA Puntaje
Seguridad 
Alimentaria 0

Inseguridad 
Leve 1-5

Inseguridad 
Moderada 6-10

Inseguridad 
Severa 11-15

Nivel socioeconómico definido 
como la estructura jerárquica 
basada en la acumulación de 
capital económico y social 
representada en el patrimonio 
de bienes materiales.

Índice de nivel socioeco-
nómico AMAI (Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Investigación de Mercado 
y Opinión Pública) Nivel 
socioeconómico (NSE) 
2008 utilizando la regla 
10*6. (38)

NSE AMAI Puntos
E
D
D+
C
C+

A/B

Hasta 60.
Entre 61 y 101.
Entre 102 y 156.
Entre 157 y 191.
Entre 192 y 241.
Entre 242 y más.
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Capacitación 
(UAEH, SEDIFH, 

Itacate)

Validación 
en campo 

(SEDIFH- Itacate)

Levantamiento 
de información 
(DIF Municipal y 
Estatal e Itacate)

Supervisión y 
acompañamiento 
(SEDIFH e Itacate)

Recepción, 
validación y 

captura (SEDIFH, 
Itacate, UAEH)

Análisis de 
información 

(Investigadores 
UAEH, Comité 

técnico) 

Antropometría

Hemoglobina

Cédulas 
socioeconómicas

Supervisión 
de campo

Instrumentos 
y equipos

Pruebas de 
instrumentos 
y equipos en 

campo

Validación de 
la información

Ajustes

Toma de 
datos en 
campo

Supervisión 
para la toma 
de decisiones

Actas de 
supervisión

Organización 
de la 

información

Validación de 
acuerdos a los 
protocolos de 

calidad

Captura de la 
información en 
bases de datos 

diseñadas para el 
proyecto

Supervisión en 
la captura

De acuerdo a 
los criterios 
de calidad e 
indicadores 
establecidos
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2013 2014 2015

Primer año de intervención con DEF, 
DEF+ Vitanut y DEC

Segundo año de intervención con DEF, 
DEF+ Vitanut, DEC, TC+Vitanut

Medición 1 
N = 20,171

Eliminados del 
análisis n = 7,906

Datos válidos 
Medición 2
n = 12,265

Datos válidos 
Medición 3
n = 7,055

Criterios de inclusión
• Cumplir con 80% de asistencia a 
 escuelas indígenas o CONAFE en 
 el ciclo escolar 2013-2014
• Contar con datos antropométricos 
 y de identificación completos y 
 válidos en las 2 mediciones
• Haber recibido apoyo alimentario 
 DIFH durante el ciclo escolar 
 2013-2014

Eliminados del 
análisis n = 5,210

Criterios de inclusión
• Cumplir con 80% de asistencia a   
 escuelas indígenas o CONAFE en el  
 ciclo escolar 2013-2014
• Contar con datos antropométricos y  
 de identificación completos y válidos  
 en las 3 mediciones
• Haber recibido algún tipo de apoyo  
 alimentario durante el ciclo escolar  
 2014-2015
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Criterio 1
Valor absoluto de la talla
Condición: M3 > M2 > M1

Criterio 2
T/E > -6 DE y <+6 DE
IMC/E > -5 DE y <+5 DE

Criterio 3
Crecimiento anual máximo
CAM ≤ (M2 – M1) T/E
CAM ≤ (M3 – M2) T/E

Niños
CAM (cm)

7.5
7.5

Edad (años)
3 – 3.9
4 – 4.9

Niñas
CAM (cm)

7
8

CAM = (PI 97 – PF 97) > 2 y < 5 años

Niños
CAM (cm)

5.9
6.3
6.1
5.9
5.8
5.9
5.8

Edad(años)

5 – 5.9
6 – 6.9
7 – 7.9
8 – 8.9
9 – 9.9

10 – 10.9
11 – 11.9

Niñas
CAM (cm)

5.8
6.2
6.2
6.3
6.4
6.5
5.8

CAM = (PI 99.9 – PF 99.9) > 5 años
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Preescolares

Conafe (n = 488)

Indígena (n = 138)

Conafe(n = 487) General 
(n = 556)

Indígena (n = 5386)

9% 7%

Escolares

78% 84%
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Cuadro 2. Características socioeconómicas y promedio de hogares con seguridad   
                 alimentaria (SA) e inseguridad alimentaria (IA), 2014

Fuente: Encuesta socioeconómica. Estrategia de Atención a la Nutrición Infantil en Municipios Prioritarios del estado de Hidalgo, NUTREH 
2014-2015. SA= Seguridad alimentaria, IL= Inseguridad leve, IM= Inseguridad moderada y IS= Inseguridad severa. 
*Diferencias estadísticamente significativas con 95% de confianza.

Variable n n (%) IL IM IS
Escuela de procedencia
Preescolar CONAFE 356 42 (11.8) 190 (53.4) 89 (25) 35 (9.8)
Preescolar indígena 213 20 (9.4) 110 (51.6) 60 (28.2) 23 (10.8)
Primaria CONAFE 240 26 (10.8) 126 (52.5) 63 (26.3) 25 (10.4)
Primaria indígena 305 38 (12.6) 127 (42.2) 107 (35.5) 29 (9.6)
Género del estudiante     
Hombre 562 61 (10.9) 266 (47.3) 169 (30.1) 66 (11.7)
Mujer 548 65 (11.9) 286 (52.4) 150 (27.4) 46 (8.4)
Padres HLI     
Padres no HLI 220 28 (12.7) 136 (61.8) 43 (19.5) 13 (5.9)
Padre y/o madre HLI 890 98 (11) 417 (46.9) 276 (31) 99 (11.1)
Tamaño de la familia     
* 5 miembros 572 78 (13.6) 285 (49.8) 146 (25.5) 63 (11)
<  5 miembros 538 48 (8.9) 268 (49.8) 173 (32.2) 49 (9.1)
Escolaridad del padre     
* 5 años 737 75 (10.2) 365 (49.5) 214 (29) 83 (11.3)
<  5 años 373 51 (13.7) 188 (50.4) 105 (28.2) 29 (7.8)
Nivel socioeconómico     
D 217 25 (11.5) 131 (60.4) 48 (22.1) 13 (6)
D+ 40 6 (15) 22 (55) 11 (27.5) 1 (2.5)
E 853 95 (11.1) 400 (46.9) 260 (30.5) 98 (11.5)
Gasto mensual del Hogar    
Hasta $2427.92 pesos 672 79 (11.8) 304 (45.2) 208 (31.0) 81 (12.1)
Más de $2427.92 pesos 438 47 (10.7) 249 (56.8) 111 (25.3) 112 (10.1)
Alumbrado público     
Si 776 107 (13.8)*  414 (53.4) 185 (23.8) 70 (9)
No 334 19 (5.7)* 139 (41.6) 134 (40.1) 42 (12.6)
Transporte público     
Si 474 84 (13.2) 330 (51.9) 164 (25.8) 58 (9.1)
No 636 42 (8.9) 223 (47) 155 (32.7) 54 (11.4)

SA Inseguridad Alimentaria, n (%)
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  SA  Inseguridad Alimentaria, n (%)
Variable n n (%) IL IM IS
Escuela de procedencia    
Preescolar CONAFE 231 34 (14.7) 119 (51.5) 62 (26.8) 16 (6.9)
Preescolar indígena 93 17 (18.3) 50 (53.8) 22 (23.7) 4 (4.3)
Primaria CONAFE 258 37(14.3) 150 (58.1) 50 (19.4) 21 (8.1)
Primaria indígena 420 37 (8.8) * 238 (56.7) 104 (24.8) 41 (9.8)
Primaria general 108 23 (21.3) * 58 (53.7) 18 (16.7) 9 (8.3)
Género del estudiante     
Hombre 562 79 (14.2) 308 (54.8) 137 (24.4) 38 (6.8)
Mujer 548 69 (12.6) 307 (56.0) 119 (21.7) 53 (9.7)
Padres HLI     
Padres no HLI 220 47 (21.4) * 124 (56.4) 32 (14.5) 17 (7.7)
Padre y/o madre HLI 890 101 (11.3) * 491 (55.2) 224 (25.5) 74 (8.3)
Tamaño de la familia     
* 5 miembros 564 91 (16.1) * 310 (55.0) 114 (20.2) 49 (8.7)
<  5 miembros 546 57 (10.4) * 305 (55.9) 142 (26.0) 42 (7.7)
Escolaridad del padre     
* 5 años 508 58 (11.4) * 255 (50.2) 141 (27.8) 54 (10.6)
<  5 años 602 90 (15.0) * 360 (59.8) 115 (19.1) 37 (6.1)
Nivel socioeconómico     
D 242 50 (20.7) * 150 (62.0) 37 (15.3) 5 (2.1)
D+ 52 9 (17.3) 34 (65.4) 6 (11.5) 3 (5.8)
E 816 89 (10.9) * 431 (52.8) 213 (26.1) 83 (10.2)
Gasto mensual del Hogar    
Hasta $2,380.2 pesos 682 71 (10.4) * 377 (55.3) 175 (25.7) 59 (8.7)
Más de $2,380.2 pesos 428 77 (18.0) * 238 (55.6) 81 (18.9) 32 (7.5)
Alumbrado público     
Si 761 99 (13.0) 438 (57.6) 167 (21.9) 57 (7.5)
No 349 49 (14.0) 177 (50.7) 89 (25.5) 34 (9.7)
Transporte público     
Si 621 98 (15.8) 333 (53.6) 133 (21.4) 57 (9.2)
No 489 50 (10.2) 282 (57.7) 123 (25.2) 34 (7.0)
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