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La pobreza infantil es un reto multidimensional y 
décadas de evidencia demuestran que el acceso a 

transferencias monetarias periódicas puede proveer 
una protección sencilla y eficaz contra la pobreza, 

especialmente la pobreza extrema. En este marco es 
sorprendente lo poco que se sabe acerca de cómo 

las percibe la opinión pública, tanto en México como 
en América Latina en general. Como parte de un 

estudio comparado de la opinión pública relativa a la 
protección social en siete países latinoamericanos, una 

encuesta telefónica representativa a nivel nacional 
en México realizada en mayo del 2022 indica que 

los programas de transferencias monetarias dirigido 
a niños, niñas y adolescentes tienen un apoyo muy 

elevado (90 %). Además, 96 % apoya fijar el valor de 
las transferencias en al menos la canasta básica de 

alimentos. Finalmente, una mayoría (56 %) incluiría 
al menos a todos los niños, niñas y adolescentes en 
situación de pobreza en las transferencias, mientras 

43 % apoya restringir el programa a quienes se 
encuentran en pobreza extrema.

MENSAJE
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La pobreza es desproporcionadamente alta entre 
niños, niñas y adolescentes (NNA). En México, más de la 
mitad (53 %) de menores de 18 años vive en la pobreza, 
mientras que la cifra entre las personas mayores de 65 
años es menos de tres cuartas partes de ese nivel (38 
%) (CONEVAL, 2021). La pobreza infantil y adolescente 
es una violación de los derechos NNA y tiene efectos 
devastadores sobre su vida en el presente y el futuro. 
Décadas de estudios documentan que esta privación 
material tan temprana en la vida conduce a la falta de 
oportunidades posteriores en esta población, junto 
a un enorme desperdicio de capital humano para la 
sociedad (Black et al., 2017; Berens et al., 2019; Jensen 
et al., 2017). 

Si bien la pobreza es un desafío multidimensional, 
la evidencia también demuestra que el acceso a 
transferencias monetarias periódicas puede brindar 
una protección simple y eficaz, en particular contra 
la pobreza extrema. Dichas transferencias, al ayudar 

2	 La	encuesta	fue	realizada	en	mayo	del	2022	(entre	el	6	y	el	31)	por	Data	OPM	(www.dataopm.net)	e	incluyó	a	1003	personas	encuestadas.	
El	apéndice	resume	las	características	sociodemográficas	de	la	muestra	de	alcance	nacional.

a las familias a atender las necesidades básicas, 
especialmente alimentarias, han evidenciado mejorar 
la salud, la educación y el desarrollo infantil, así 
como el bienestar en general, lo cual representa una 
inversión inmensamente beneficiosa para ellas, sus 
familias y la sociedad (UNICEF, 2017; Bastagli et al., 
2016; Harman, 2018; Cecchini, Villatoro y Mancero, 
2021). Por eso, aunque se debata cuál deba ser el 
alcance y la suficiencia más apropiadas, analistas y 
agencias multilaterales coinciden en la importancia de 
estas transferencias como instrumento de protección 
social. 

En este marco es sorprendente lo poco que se sabe 
acerca de cómo las percibe la opinión pública. ¿Apoya 
la población las transferencias monetarias? A partir 
de una encuesta telefónica representativa a nivel 
nacional en mayo del 2022 esta nota de política 
contribuye a llenar este vacío.2 

1.  
¿POR QUÉ IMPORTA CONTAR CON TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES? 
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En 1997, México fue el primer país en Latinoamérica 
en establecer un programa nacional de transferencias 
monetarias condicionadas dirigido a familias en 
condiciones de pobreza extrema.3 Eventualmente 
llamado Prospera, dicho programa contaba con 
dos objetivos principales. En el corto plazo, las 
transferencias  aumentarían los recursos de los 
hogares más necesitados, así de inmediato se reduciría 
la pobreza. A largo plazo, el condicionamiento de las 
transferencias incrementaría el capital humano de las 
personas beneficiarias, con lo cual se mejoraría sus 
oportunidades en el mercado laboral y se rompería 
con la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Prospera llegó a representar un amplio consenso 
político en cuanto a las mejores prácticas en el 
combate a la pobreza en México. A pesar de cambios de 
nombre y reformas ocasionales, el programa persistió 
durante dos décadas y cuatro administraciones 
presidenciales de diferentes partidos políticos.4 
Además, captó la atención de la comunidad de 
desarrollo internacional, particularmente Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
los cuales ayudaron a exportar las transferencias 
condicionadas al resto de Latinoamérica durante la 
década del 2000 (Sugiyama, 2011, 274-277; Morais, 
2017; Borges, 2022, cap. 6).

3	 Programas	similares	fueron	establecidos	a	nivel	subnacional	en	partes	de	Brasil	a	partir	de	1995.
4	 Originalmente	llamado	Progresa	y	limitado	a	zonas	rurales,	el	programa	fue	nombrado	Oportunidades	y	expandido	a	zonas	urbanas	en	

el	2001.	En	el	2014,	el	programa	fue	nombrado	Prospera.	Evaluaciones	y	estudios	académicos	informalmente	llaman	al	programa	POP	
(Progresa-Oportunidades-Prospera)	(ver	por	ejemplo:	Hernández	Lico et al.,	2019).

5	 En	el	2016,	33,1	%	de	los	mexicanos	vivían	en	pobreza	moderada,	comparado	con	31,2	%	en	1994.	Restando	las	transferencias,	la	tasa	de	
pobreza	habría	sido	32,1	%.	Sin	transferencias,	la	pobreza	extrema	hubiese	aumentado	de	17,5	%	a	19,4	%	(Araujo	y	Ibarrarán,	2019,	p.	200).

6	 Comparadas	con	Prospera,	las	Becas	Benito	Juárez	aumentaron	la	proporción	de	estudiantes	elegibles	para	recibir	transferencias	mone-
tarias	ampliando	la	elegibilidad	a	la	población	estudiantil	de	secundaria	superior	que	no	estuviera	en	situación	de	pobreza	extrema,	a	los	
padres	moderadamente	pobres	con	hijos	e	hijas	menores	de	15	años	y	a	adultos	jóvenes.	También	amplió	las	prestaciones	de	pensiones	
no	contributivas	a	todas	las	personas	mayores	de	68	años	(incluyendo	aquellas	con	pensiones	contributivas)	y	a	indígenas	mayores	de	65	
años	(Borges,	2022,	p.	184).

Prospera ha sido uno de los programas sociales 
más estudiados en el mundo (Banco Mundial, 2014; 
Hernández Licona et al., 2019). En general, dichas 
evaluaciones encuentran resultados positivos en 
cuanto a niveles de educación, salud y alimentación, 
especialmente en zonas rurales (Fernald et al., 2008; 
Parker, 2019). Sin embargo, durante las dos décadas 
del programa, México solo logró una reducción 
marginal en la pobreza extrema. La pobreza 
moderada se mantuvo prácticamente estancada 
(Araujo y Ibarrarán, 2019, p. 200).5 Los efectos a largo 
plazo han sido inconclusos. Si bien algunos estudios 
han encontrado una asociación positiva entre recibir 
el programa durante la totalidad del ciclo escolar y el 
desempeño laboral (Kugler y Rojas, 2018; Acevedo, 
Ortega y Székely, 2019), otros trabjos no encuentran 
una diferencia entre el desempeño laboral de 
beneficiarios a largo plazo y no beneficiarios 
(Yaschine, 2015).

La administración de gobierno que asumió en el 
2018 remplazó la mayoría de los programas sociales 
no-contributivos. Prospera y sus transferencias 
condicionadas y altamente focalizadas fueron 
substituidas por las Becas para el Bienestar Benito 
Juárez, las cuales son incondicionadas y focalizadas 
de manera más amplia (Borges, 2022).6 Al mismo 
tiempo, dicho gobierno substituyó el Programa de 

2. 
 LA POLÍTICA SOCIAL ACTUAL EN MÉXICO
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Estancias Infantiles, a través del cual el Gobierno 
pagaba el costo de servicios de cuidado y atención 
infantil, con transferencias directas a través del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas 
y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.7 Así mismo, 
el Gobierno extendió pensiones no-contributivas 
a menores con discapacidad. Sin embargo, 
estos últimos dos programas son pequeños en 
comparación con las Becas Benito Juárez.

A través de las Becas Benito Júarez, los hogares pobres 
con hijos en los grados 1 a 9 (por lo general hasta los 
15 años) son elegibles a una transferencia mensual 
de MXN 875 (USD 48,8) por hogar, durante los 10 
meses del año escolar.8 Además, cada estudiante 
de secundaria superior pública (grados 10 a 12, 
generalmente de 15 a 18 años), independientemente 
de los ingresos de su familia, es elegible para un 
estipendio individual de igual valor y frecuencia. A 
diferencia de Prospera que determinaba elegibilidad 
mediante una prueba indirecta de medios del 
hogar, las Becas Benito Juárez focalizan según las 
condiciones de las localidades en que se encuentran 
los centros educativos. Solo los estudiantes de 
centros situados en localidades catalogadas 
como prioritarias son elegibles. Una localidad es 
considerada prioritaria si i) se encuentra en un área 
indígena, ii) tiene menos de 50 habitantes; iii) muy 
alta marginación o iv) alta marginación (CONEVAL, 
2022b, p. 33).9 Sin embargo, se carece de información 
precisa sobre cómo se determinan y aplican estos 
criterios (CONEVAL, 2022a, p. 94) y los criterios para 
no seleccionar a familias de localidades prioritarias 
que solicitan registro en el programa (CONEVAL, 
2022b, p. 160).

7	 Dicho	programa	también	provee	transferencias	a	jóvenes	menores	de	23	años	en	situación	de	vulnerabilidad	como	consecuencias	de	la	
muerte	de	uno	o	ambos	padres.

8	 En	junio	del	2023,	el	presidente	Andrés	Manuel	López	Obrador	anunció	que,	a	partir	del	2024,	las	becas	para	educación	básica	se	extenderían	
a	todos	los	estudiantes	residentes	de	localidades	prioritarias	(García	Rojas,	2023).

9	 A	partir	del	2022,	las	localidades	prioritarias	pueden	ser	urbanas	o	rurales.	Anteriormente,	únicamente	las	localidades	rurales	podían	ser	
prioritarias	(CONEVAL,	2022b,	p.	75).

10	 Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	México,	Peru	y	Uruguay.	
11	 Por	ejemplo,	una	encuesta	patrocinada	por	UNICEF	en	agosto	del	2020	reveló	que	el	79	%	de	los	hogares	con	niños		y	niñas	no	satisfacían	

las	necesidades	nutricionales	básicas	(UNICEF,	2020).	Oxfam	México	(2020),	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(Naciones	Unidas,	
2020)	y	la	ONG	Acción	Ciudadana	Frente	a	la	Pobreza	(EFE,	2020).

Cuando la pandemia por covid-19 golpeó a 
América Latina, a partir de marzo del 2020, los 
tres programas de transferencias monetarias de 
la actual administración dirigidos a NNA estaban 
iniciándose, y el Gobierno los mantuvo. En cuanto 
a la cobertura, un estudio de los programas de 
transferencias monetarias dirigido hacia NNA en 10 
países de América Latina10 entre el 2019 y el 2021, 
midió la cobertura en México en 18,3 % de NNA en el 
2019, 19,5 % en el 2020 y 19,4 % en el 2021 (Blofield, 
Pribble y Giambruno, 2023). Esto le pone casi en el 
último lugar en el 2021, con solo Perú atrás. Además, 
mientras 7 de los 10 países aumentaron el valor 
de las transferencias dirigidas a NNA, el Gobierno 
mexicano fue uno de tres que no las aumentó. 
Adicionalmente, México fue el único de los 10 países 
que no creó un programa nacional de transferencias 
monetarias de emergencia para los trabajadores 
y las trabajadoras en el sector informal y sus hijos 
e hijas (Blofield, Giambruno y Filgueira, 2020). Los 
estudios indican que la falta de ayudas sociales 
tuvo consecuencias significativas en las dificultades 
económicas y la inseguridad alimentaria, en especial 
entre las familias con niños y niñas.11 

Actualmente, según datos oficiales y evaluaciones 
de los programas llevadas a cabo por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL, 2022a; 2022b), las transferencias 
monetarias cubrirían entre 9,3 y 9,5 millones de 
niños y niñas. Esto significaría una cobertura entre 
NNA de cerca de 25 % (CONEVAL, 2021). Sin embargo, 
las personas beneficiarias directas llegan solo a un 
tercio de las 27 millones de personas beneficiarias 
cubiertas por Prospera durante su último año y son 
menos focalizados (Boltvinik, Damián y Jaramillo 
Molina, 2019, p. 180). Aproximadamente 256 000 
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menores de 6 años recibieron la transferencia para 
Madres Trabajadoras durante el primer trimestre del 
2023 (Secretaría de Bienestar, 2023).12 No hay datos 
disponibles sobre cuántas personas menores con 
discapacidad reciben pensiones.13

En términos de suficiencia, el valor de la transferencia 
mensual de la Beca Benito Juárez equivale al 41 % 
y 54 % de las líneas de pobreza extrema per cápita 
urbana y rural para enero del 2023, respectivamente, 

12	 Dicho	monto	representó	únicamente	16	%	de	la	población	objetivo	de	dicho	programa	(Secretaría	de	Bienestar,	2023,	p.	6).
13	 Aproximadamente	555	000	personas	recibieron	la	pensión	por	discapacidad	durante	el	primer	trimestre	del	2023.	Sin	embargo,	estos	

datos	no	distinguen	entre	adultos	y	menores	de	edad	(Secretaría	de	Bienestar,	2023,	p.	24).	
14	 Cálculos	propios	basados	en	datos	de	CONEVAL	de	enero	del	2023.	La	Línea	de	Pobreza	Extrema	por	Ingresos	(LPEI)	equivale	al	valor	

monetario	de	la	canasta	alimentaria	por	persona	al	mes.	La	Línea	de	Pobreza	por	Ingresos	(LPI)	equivale	al	valor	monetario	total	de	la	
canasta	alimentaria	más	la	canasta	no	alimentaria	por	persona	al	mes.	CONEVAL	actualiza	estos	montos	cada	mes.	https://www.cone-
val.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-Pobreza-por-Ingresos.aspx.

15	 Calculado	en	la	línea	de	pobreza	extrema	(LPE)	nacional	urbano.	
16	 Cálculos	propios	basados	en	Prospera	(2018,	p.	10).	Esto	incluye	un	escenario	en	donde	un	hogar	recibe	un	estipendio	por	tener	hijos/as	

en	los	grados	1	a	9	más	un	estipendio	por	tener	otro	hijo/a	en	los	grados	10	a	12.	El	programa	de	Madres	Trabajadoras	cubre	un	máximo	
de	tres	menores	de	6	años.	La	beca	para	personas	con	discapacidad	no	define	un	número	máximo	de	beneficiarios	por	hogar.	Ambas	
transferencias	se	pueden	combinar	con	las	Becas	Benito	Juárez.	Aun	así,	vale	reiterar	que	la	cobertura	de	estos	últimos	dos	programas	es	
muy	baja	en	comparación	con	la	de	las	becas.

o al 20 % y 28 % de las líneas de pobreza per cápita 
urbana y rural, respectivamente.14 Dado que a cada 
hogar con niños de 1.º a 9.º curso solo se le permite 
una transferencia, el valor per cápita, si se incluyen 
otros hermanos o padres, es por tanto mucho 
más bajo que bajo Prospera.15 En general, no hay 
escenarios en donde una familia con dos o más 
hijos entre 0 y 14 años reciba más con los programas 
actuales que con Prospera.16 
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La encuesta preguntó si las transferencias monetarias 
deberían ser un derecho. Tres cuartas partes (76 %) 
de las personas encuestadas se mostró de acuerdo 
con la afirmación, lo cual indica que la mayoría 
apoya la existencia de un programa permanente de 
transferencias monetarias.

La encuesta contiene una serie de preguntas sobre las 
actitudes hacia las transferencias monetarias dirigidas 
a cuatro grupos diferentes de población: personas 
adultas mayores, niñez, personas desempleadas e 
inmigrantes.

El gráfico 1 evidencia que una mayoría abrumadora 
de las personas encuestadas (90 %) está a favor de los 
programas de transferencias monetarias a la población 
adulta mayor y niñez. El apoyo a las transferencias a 
personas desempleadas e inmigrantes se encuentra 
más dividido. Aproximadamente dos tercios (65 %) 
de las personas encuestadas están de acuerdo con las 
transferencias monetarias para personas desempleadas, 
mientras que un tercio (33 %) no lo está. El 54 % de las 
personas está en desacuerdo con las transferencias 
monetarias para inmigrantes y el 40 % está de acuerdo.  

Gráfico 1. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno tenga un 
programa de transferencias en dinero para...? 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta COVID, familias y programas sociales de Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, 2022.

 

3. 
 LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS
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 3.1 
COBERTURA QUE DEBERÍAN TENER LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS PARA NNA

La encuesta contiene preguntas adicionales para 
dilucidar las preferencias de la población sobre 
el alcance que deberían tener los programas de 
transferencias, a la población en general y orientados 
a NNA. Como se observa en el gráfico 2, las personas 
encuestadas apoyan criterios de elegibilidad más 
amplios para las transferencias monetarias destinadas 
a NNA que para las dirigidas a la población en general. 
Para los primeros, una leve mayoría (54 %) está a 
favor de las transferencias monetarias a NNA en 
situación de pobreza. Esto incluye a quienes apoyan 

las transferencias monetarias a todos NNA (29,4 %), a la 
mayoría (6,4 %) y a quienes se encuentran en situación 
de pobreza (18,2 %). Algo menos de la mitad de las 
personas encuestadas (43 %) limitaría las transferencias 
monetarias a quienes se encuentran en situación de 
extrema pobreza. 

Para la población en general, casi dos tercios (64 %) de 
las personas encuestadas limitarían las transferencias 
monetarias solo a las personas extremadamente 
pobres.  

Gráfico 2. Cuando existe programas de transferencias monetarias, ¿quiénes deberían 
recibirlas?

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta COVID, familias y programas sociales, caso de México, 2022.
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3.2 
 SUFICIENCIA QUE DEBERÍAN TENER LAS TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS PARA NNA

17	 El	umbral	de	pobreza	extrema	se	calcula	sobre	la	base	de	una	canasta	básica	de	alimentos,	por	lo	que	esto	brinda	una	forma	de	medir	las	
preferencias	de	la	población	en	relación	con	el	umbral	de	pobreza	extrema.

Para evaluar la opinión de la ciudadanía sobre el valor 
óptimo, o la suficiencia de las transferencias monetarias, 
la encuesta le presentó a las personas encuestadas 
cuatro opciones muy concretas que conforman una 
escala de menor a mayor suficiencia en los montos 
de las transferencias. Estas opciones incluyen una 
transferencia que equivale a: (i) la mitad de una 
canasta básica de alimentos,17 (ii) una canasta básica 
de alimentos, (iii) una canasta básica de alimentos 
más el costo de la vestimenta y (iv) una canasta básica 
de alimentos más el costo de la vestimenta y otros 
artículos de primera necesidad. 

El gráfico 3 presenta la distribución de las preferencias 
entre las cuatro categorías. Al agregar las tres que 
incluyen al menos una canasta básica de alimentos 
(CBA, 29 %; una CBA y vestimenta, 15 % y una CBA, 
vestimenta y otras necesidades básicas, 52 %), una 
abrumadora mayoría (96 %), cree que, si el Gobierno 
pusiera a disposición estas transferencias monetarias, 
estas deberían cubrir al menos el valor de una canasta 
básica de alimentos. Solo un por ciento fijaría el valor 
en la mitad de una canasta de alimentos y la mitad del 
umbral de pobreza extrema. 

Gráfico 3. ¿Que deberían cubrir las transferencias monetarias a los niños y las niñas? 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta COVID, familias y programas sociales, caso de México, 2022.
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En México, más de la mitad de la población menor 
de 15 años (en sí, una cuarta parte de la población 
del país) vive en la pobreza. El relevamiento de la 
opinión pública realizado muestra un amplio apoyo a 
un programa de transferencias monetarias con mayor 
suficiencia y alcance al que actualmente existe en 
México. Una abrumadora mayoría (96 %) apoya un 
aumento significativo del valor de las transferencias, 
para cubrir, al menos, la canasta básica de alimentos. 
Una mayoría (54 %) apoya extender las transferencias 
al menos a todos los NNA en pobreza. Esto significaría 
por lo menos duplicar tanto la suficiencia cómo la 
cobertura y asegurar que las transferencias lleguen a 
la totalidad de NNA en condiciones de pobreza. Esto 

18	 Este	cálculo	utiliza	los	valores	de	la	Línea	de	Pobreza	Extrema	por	Ingresos	de	junio	del	2022,	los	cuales	equivalen	a	1544,88	en	áreas	
rurales	y	2011,99	en	áreas	urbanas.	Extender	transferencias	de	un	valor	equivalente	a	la	LPEI	a	NNA	pobres	requeriría	aumentar	el	gasto	
del	Gobierno	en	transferencias	entre	$USD	13,39	mil	millones	(1,05	%	del	PIB)	y	USD	13,49	mil	millones	(1,06	%).	Estos	montos	fueron	
estimados	con	base	en	datos	de	SEC	(2023)	y	CONEVAL	(2022a;	2022b)	y	la	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares	(INEGI,	
2020).

requeriría extender la cobertura a aproximadamente 
19,14 millones de NNA pobres adicionales (4,13 
millones en áreas rurales y 15,01 millones en áreas 
urbanas). Dicha política implicaría triplicar el monto 
gastado en transferencias para llegar a un total de USD 
18,7 mil millones por año o 1,47 % del PIB en el 2021.18 

Esta ampliación del alcance de la protección social 
podría tener un respaldo de la opinión pública a la 
vez que sería coherente con la evidencia respecto a 
la abrumadora efectividad de estos programas para 
mejorar el bienestar y el capital humano de niños, 
niñas y adolescentes.

 
4. 

 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
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Número de personas entrevistadas entre el 6 y el 31 de mayo del 2022: 1003 
Margen de error de +/- 3 % al 95 % de confiablidad estadística.

Sexo

Mujeres 49 %

Hombres 51 %

Edad

De 18 a 24 14 %

De 25 a 34 23 %

De 35 a 44 21 %

De 45 a 54 17 %

De 55 a 64 14 %

65 y más 12 %

Condición laboral

Solo trabaja 53 %

Trabaja y estudia   5 %

Jubilado(a)  5 %

Desempleado(a)  7 %

Solo estudia  3 %

Solo se dedica a labores del hogar 25 %

Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar  1 %

Educación

Sin estudios o primaria incompleta 11 %

Primaria completa o secundaria incompleta 16 %

Secundaria completa 26 %

Técnico incompleto completo 23 %

Universitaria incompleta o completa 23 %

Composición del hogar

Sin presencia de menores 15 años 66,5 %

Con presencia de menores de 15 años 33,5 %

Sin presencia de personas adultas mayores 71 %

Con presencia de personas adultas mayores 20 %
Fuente: Encuesta telefónica nacional, GIGA-UCR con el apoyo de la Fundación 
Alemana para la Investigación; a cargo de Data OPM.

APÉNDICE

Características de la muestra en México
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No se consideraron cuotas en el diseño/selección de la 
muestra. El muestreo tomó dos marcos de referencia 
(dual frame): el listado de series numéricas de teléfonos 
fijos y el listado de series numéricas de teléfonos 
celulares, ambos provenientes del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) de México (www.ift.org.mx).

De acuerdo con los datos del IFT, más del 93 % de la 
población mexicana cuenta con servicio de telefonía ya 
sea esta móvil o fija. Con esto, se generaron números 
aleatorios que fueron validados como existentes 

por medio de un marcador automático. Después del 
filtro, se usaron los registros de los teléfonos válidos 
o existentes, utilizando un marcador automático 
fuera 4 del control de los encuestadores, de manera 
automática tantos números necesarios para completar 
la muestra requerida.

Al completarse la muestra se utilizó un ponderador 
con el objetivo de normalizar la muestra a parámetros 
poblacionales con base en el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI.
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