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PROPUESTA DE INDICADORES RELACIONADOS CON LA UBICACIÓN 
DE LA VIVIENDA: ENTORNO URBANO, ACCESO A LAS OPORTUNIDA-

DES Y VULNERABILIDAD SOCIAL. EL CASO DE GUADALAJARA 

Proposal of a indicators and thresholds related to the location of 
housing: urban environment, access to opportunities and social vul-

nerability. The case of Guadalajara 

 
CELIA ELIZABETH CARACHEO MIGUEL1 

 

RESUMEN 

 
El análisis de las condiciones de localización de la vivienda en relación con 

los criterios de una vivienda adecuada, es el elemento esencial de discu-

sión del presente trabajo, a partir de la propuesta de una serie de indica-
dores de entorno urbano, acceso a oportunidades y de vulnerabilidad so-

cial se busca resaltar la relevancia de la ubicación de la vivienda bajo las 

condiciones que permitan generar las estructuras que den soporte a la so-
ciedad en su conjunto, por lo tanto, la propuesta metodológica a través del 

análisis multicriterio permitió reconocer de manera espacial zonas con 

evaluaciones negativas siendo estas, lugares en donde se pueden plantear 
políticas de vivienda de acceso a satisfactores sociales necesarios para 

considerar a una vivienda como adecuada. El caso del municipio de Gua-

dalajara muestra dificultades en la periferia, aunque en general los resul-
tados de los tres indicadores son favorables.  

 

Palabras clave: entorno urbano, accesibilidad, vulnerabilidad social 

 
ABSTRACT  

 

The analysis of the conditions of location of the house in relation to the 
criteria of an adequate housing, is the essential element of discussion of 

the present work, we based on the proposal of a series of indicators: urban 

environment, access to opportunities and social vulnerability, it is sought 
to highlight the relevance of the location of the house under the conditions 

to generate the structures that support the society, therefore, the meth-

                                                             
 

1 Profesora titular de Tiempo Completo de la Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la 

UNAM, es Urbanista, Maestra y Dra. En Urbanismo por la UNAM, Miembro del SNII del Conahcyt nivel I, 

fue responsable del campo de conocimiento de Desarrollo Inmobiliario del Posgrado en Urbanismo de la 

UNAM de 2006 a 2009 y de 2013 a 2014. Especialista y consultora en planeación urbana elaborando planes y 

programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial en diferentes escalas con más de 15 años de expe-

riencia. Correo electrónico: elizabeth.caracheo@fa.unam.mx  
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odological proposal through the multicriteria analysis made it possible to 

recognize in the territory areas with negative evaluations, in this places it 
is possible to propose housing polices of access to social workers necessary 

to considerer housing as adequate. The case of Guadalajara shows some 

problems in the peripheries, although the results of the three indicators 
are favorable.  

 

Keywords: urban environment, accessibility, social vulnerability 
 

Introducción 

 

La localización refiere a la ubicación espacial para identificar en dónde es-
tán situados diversos elementos; en este caso, nos referimos a la vivienda. 

Dicha función del territorio no se ubica al azar en el espacio, sino que res-

ponde a las decisiones colectivas e individuales relacionadas con las fuer-
zas del mercado; es decir, corresponde con las condiciones sociales y eco-

nómicas que promueven una diferenciación social. Los aspectos socioeco-

nómicos, por lo tanto, se convierten en un factor que, en las ciudades, da 
cuenta de importantes desequilibrios en el ámbito de la localización. De 

esta manera, el espacio se convierte en una variable que se necesita estu-

diar, dadas sus posibilidades de cambio, lo que la convierte en una varia-
ble activa y no estática que se modifica a través del tiempo2.  

El espacio condiciona, de esta manera, ciertos procesos sociales; en 

conjunto con los mecanismos de apropiación de los actores sociales, la es-
cala local es la escala en la que es posible observar la realidad a la que se 

enfrentan los grupos sociales, en cuanto al acceso a diversos bienes y ser-

vicios, pues es justamente en esta escala donde se refleja la forma en que 

los lugares se construyen socialmente. 
Las condiciones del entorno urbano, dadas por la infraestructura y 

el equipamiento urbano, se vuelven temas relevantes dentro del análisis de 

la vivienda, pues estos pueden determinar la inserción de comunidades a 
la estructura de la ciudad. Así, por ejemplo, la adecuada dotación de equi-

pamiento comunitario será decisiva para la acumulación de capital social y 

la generación de relaciones en el espacio. 
Este trabajo busca responder cuál es la relevancia de la ubicación en 

la localización de la vivienda y sobre qué base se puede medir, teniendo 

como hipótesis de trabajo que la ubicación representa las estructuras ma-
teriales que dan soporte físico y social a la vivienda por lo tanto; el objetivo 

de la investigación es entender la importancia de la ubicación como parte 

de los elementos de una vivienda adecuada, para lo cual se presenta la 

                                                             
 

2 Henri Lefebvre, La producción del espacio, 2013. 
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propuesta de tres indicadores que contribuyen a plantear otra serie de re-

laciones entre la vivienda y su contexto de localización; se propone anali-
zarlo desde las condiciones físicas del entorno urbano, el acceso a las 

oportunidades y, finalmente, desde la vulnerabilidad social que subyace en 

determinados contextos relacionados con las características sociales de la 
población que habita. 

Este tipo de análisis puede contribuir a reconocer espacialmente la 

desigualdad, donde se evidencia el no cumplimiento de los derechos pri-
mordiales de los individuos, como el derecho a una vivienda digna, que 

emana del artículo 4º constitucional. 

Asimismo, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho hu-

mano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. 

ONU-Habitat3 estima que, al menos, 38.4% de la población de Méxi-

co habita en una vivienda no adecuada; los siete elementos que considera 
este organismo internacional para una vivienda adecuada y que se vincu-

lan al reconocimiento y la importancia de la vivienda en el contexto de la 

ciudad son:  
1) La seguridad de la tenencia. Se refiere a las Condiciones que garan-

ticen protección jurídica a los habitantes contra el desalojo forzoso, 

el hostigamiento y otras amenazas. 
2) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructu-

ra. Se requiere de la provisión de agua potable, instalaciones sanita-

rias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbra-
do, así como para la conservación de alimentos y eliminación de re-

siduos. 

3) Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las per-

sonas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros 
satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos.  

4) Habitabilidad. Son las condiciones que garantizan la seguridad física 

de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficien-
te, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, 

el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 

5) Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe conside-
rar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y mar-

ginados, particularmente de personas con discapacidad. 

6) Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a opor-
tunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros 

servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de 

riesgo o contaminadas. 

                                                             
 

3 ONU Habitat, « Elementos de una vivienda adecuada », s/f. 
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7) Adecuación cultural. Es una vivienda adecuada si su ubicación res-

peta y toma en cuenta la expresión de identidad cultural. 
 

Este trabajo centra la discusión en el elemento ubicación, recono-

ciendo que el problema territorial consiste en idear una forma de distribu-
ción que maximice las posibilidades en los territorios menos afortunados, 

donde una necesaria condición previa para ello es, por ejemplo, poseer un 

medio socialmente justo, un criterio de distribución sería, garantizar que 
los grupos menos aventajados sean atendidos respecto a los grupos más 

aventajados. 

Desde este enfoque, se desarrolla una justificación sobre la impor-

tancia de estos indicadores para, posteriormente, mediante una metodolo-
gía cuantitativa, plantear una serie de umbrales que sirvan de base para 

ampliar el debate sobre la relevancia de la ubicación de la vivienda en el 

contexto de la ciudad, para lo cual se sostiene su aplicación en el munici-
pio de Guadalajara, Jalisco, donde se observa una serie de procesos rela-

cionados con la desigualdad y vulnerabilidad de localización y de acceso a 

las oportunidades. 
 

1. La importancia de la ubicación de la vivienda 

1.1. El entorno urbano 
 

Al hablar de la escala local, es necesario definir el concepto de barrio como 

un espacio en donde se desatan distintos procesos sociales, Jane Jacobs4, 
sobre el funcionamiento de los barrios, señala que la importancia que es-

tos tienen en el contexto de la ciudad se traduce en que son una célula 

que permite una operación eficiente, por lo cual se puede justificar el aná-

lisis en la escala local. 
Esta autora asocia los barrios con procesos de autogestión, donde la 

vecindad es un elemento preponderante. De esta manera, define tres tipos 

de vecindad: ciudad en su conjunto, vecindad de calles o barrios y los 
grandes distritos. Los distritos y barrios se convierten en unidades rele-

vantes pues según esta definición, en ellas, la organización resulta en que 

los habitantes puedan gestionar soluciones a problemáticas comunes, de 
tal manera que se logren generar lazos de proximidad que permitan mejo-

ras en su entorno. 

Jacobs5 define estas tres unidades espaciales, a partir de las rela-
ciones de proximidad y funcionamiento, de la siguiente manera: 

 

                                                             
 

4 Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, 1973. 
5 Ibid.  
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1) Ciudad en su conjunto. Las relaciones entre habitantes se dan por 

medio de expresiones culturales, vivan donde vivan. Asimismo, in-
teractúan a partir de la búsqueda de la resolución de problemas par-

ticulares en común; así, el que la ciudad en su conjunto pueda re-

unir a gente en comunidades, a partir de intereses, es una de sus 
mejores cualidades. 

2) Calles o barrios. Tienen la función vital de autogobierno: deben ges-

tionar eficazmente la ayuda gubernamental ante problemas grandes 
para que la calle los maneje. Esta unidad se destaca por no tener lí-

mites definidos que los diferencien, su éxito depende de las relacio-

nes que se entretejen por medio de los cruces de las calles (esqui-

nas).6 Los buenos barrios, por lo tanto, no son unidades discretas, 
sino que son continuidades físicas, sociales y económicas a pequeña 

escala. 

3) Por su parte, el distrito tiene como principal función mediar entre los 
barrios necesarios, desamparados políticamente, y la poderosa ciu-

dad en su conjunto; un distrito tiene que ser grande y poderoso. Ja-

cobs hace énfasis en que existen barrios que funcionan como islas, y 
es en estos lugares donde se observa un funcionamiento hacia aden-

tro; se trata principalmente de unidades planificadas, donde se ob-

serva cierta homogeneidad étnica. 
Por su parte, para Kevin Lynch7, la forma de un asentamiento, al 

que frecuentemente se le refiere con el término entorno físico, es la pauta 

espacial de los grandes, inertes y permanentes objetos físicos de una ciu-
dad: edificios, calles, instalaciones, elementos naturales y el paisaje mis-

mo. 

Este autor afirma que no solo la estructura física define la forma del 

asentamiento, sino que también es resultado de la disposición espacial de 
las personas que los ocupan y trasforman a través de su devenir histórico. 

Por otro lado, la relación entre la estructura social y la espacial es solo 

“parcial”, dado que cada una de ellas afecta a la otra solo mediante una 
variable que interviene: la actuación humana. 

Estos fenómenos llegan a ser repetitivos y significativos en tres si-

tuaciones: la estructura permanente de ideas, que constituye una cultura; 

                                                             
 

6 James Holston, en su texto “La ciudad modernista y la muerte de la calle” hace alusión a la importancia de 

la calle para el desarrollo de las ciudades; se refiere al caso de Brasilia como un diseño venido de la arquitec-

tura moderna en donde se elimina la calle como un requisito para la organización urbana moderna. Para Hols-

ton, la calle no es tan solo un lugar en el que ocurren actividades de distinto tipo, también encarna un princi-

pio de orden arquitectónico mediante el cual se representa y se constituye la esfera pública de la vida civil. 

James Holston, “La ciudad modernista”, 2007, p. 261. 
7 Kevin Lynch,  La buena forma, 1985 
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en las relaciones durables entre la gente, que componen las instituciones 

sociales, y en las perdurables relaciones de las personas en el hogar. 
Así, mientras que los aspectos sociales, económicos o políticos de los 

asentamientos están bastante bien definidos, el aspecto físico se plantea 

con tan poca seguridad que es difícil establecer si cumple una función o 
no.  

En la búsqueda de una teoría normativa de ciudad, Lynch8 desarro-

lla la siguiente posición por medio de algunos planteamientos que se re-
sumen en el siguiente esquema: 

 

 

 

Figura 1. Teoría normativa de ciudad según Lynch 

 

Fuente: elaboración propia con base en el texto de Lynch9. 

Sobre la calidad de los espacios, Lynch10 enuncia una serie de ele-

mentos a considerar en el análisis de la estructura física de las ciudades 
en relación con la estructura social, sobresale al respecto, el concepto de 

rendimiento, cuyas características serán más generales y fáciles de usar, 

conforme pueda medirse solamente respecto a la forma espacial de la ciu-

                                                             
 

8 Ibid, p. 79 
9 Kevin Lynch, La buena forma, 1985 
10 Ídem. 
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dad. Sin embargo, se sabe que la calidad de un espacio se debe al efecto 

conjunto del lugar y de la sociedad que lo ocupa. Tres son las estrategias 
de rendimiento: primero, las relaciones, forma y fines de los asentamientos 

humanos; segundo, instituciones sociales y actitudes mentales relaciona-

das con la forma, y tercero, no se pueden generalizar estándares de rendi-
miento a menos de que sean cualidades importantes para la mayoría. 

Un asentamiento será bueno cuando realce la continuidad de una 

cultura y la supervivencia de su gente; cuando incremente la conexión en 
el tiempo y en el espacio, y permita y fomente el crecimiento individual, 

dentro de la continuidad, por medio de la apertura y de la conexión. 

 

Existen cinco dimensiones de rendimiento según Lynch: 
 

1) Vitalidad: es el nivel en el que el asentamiento sustenta las funcio-

nes vitales, la forma en que el entorno da soporte para la vida (visión 
antropocéntrica). 

2) Sentido: cómo se percibe y diferencia mentalmente el asentamiento 

en el tiempo y espacio por sus habitantes y el grado en que esa es-
tructura mental conecta con sus valores y conceptos (proceso men-

tal, sensorial y cultural). 

3) Adecuación: se refiera al grado en el que la forma y la capacidad de 
los espacios, canales y equipamiento de un asentamiento se adecúa 

al tipo y cantidad de actividades que realiza o que desea realizar la 

gente. 
4) Acceso: es la capacidad de llegar a personas, actividades, recursos, 

servicios, información o lugares, incluyendo la cantidad y diversidad 

de los elementos que puedan alcanzarse. 

5) Control: es el grado en el que el uso y el acceso a espacios y activi-
dades y su creación, reparación, modificación y dirección son con-

trolados por aquellos que los usan, trabajan o residen en los mis-

mos. 
Por lo tanto, las condiciones del entorno urbano dan cuenta del cui-

dado, identidad y apropiación de las comunidades. La importancia de que 

existan las redes de infraestructura se relaciona con la exposición a ries-
gos y con el vínculo que la vivienda debe tener en el continuo urbano. Se 

considera que el alumbrado público, la pavimentación y la presencia de 

vegetación en las calles implican contar con los medios físicos que posibili-
tan espacios integrados; la calle, al ser el espacio público por excelencia de 

convivencia y cohesión, debe ser un espacio seguro para transitar y ofrecer 

condiciones de confort para una mejor accesibilidad y movilidad para to-

dos los grupos sociales. Así, calles que no cuenten con la infraestructura 
necesaria se convierten en un factor de exclusión y en obstáculo para ac-

ceder a todos los bienes y servicios que ofrece la ciudad. 
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1.2. Acceso a las oportunidades 
 

El acceso a las oportunidades parte de la idea de justicia espacial como un 

derecho que todos los seres humanos tienen; es decir, todas las personas 
deben acceder a las mismas condiciones de bienestar social. 

La exclusión se convierte hoy en una realidad a la que se enfrentan 

diferentes grupos sociales, quienes no tienen las mismas capacidades y 
condiciones para integrarse en la sociedad en igualdad de oportunidades, 

lo que los coloca en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, por lo que 

sus derechos no son atendidos. La inclusión social sería, entonces, de 

acuerdo con Diego Hernández y Martín Hansz, un “proceso sistemático y 
permanente de las sociedades para hacer cumplir, respetar y proteger los 

derechos humanos”11. 

La inclusión significará, así, alcanzar niveles básicos de bienestar a 
lo largo del tiempo, incluso, mostrando una mejora; para ello, se requiere 

instalar un conjunto de oportunidades que refuercen las capacidades de 

los sujetos y las familias, sobre todo, de quienes se encuentran en condi-
ciones vulnerables y de exclusión; es decir, se tiene que generar un en-

torno favorable en donde prevalezca la igualdad de oportunidades en lo 

económico, político y social. 
Las capacidades, por su parte, serán el conjunto de habilidades para 

la vida que se relacionan, de manera directa, con el acceso –efectivo y sin 

obstáculos– a la educación, salud, vivienda, servicios, empleo digno, así 

como a transporte asequible y de calidad12. 
Se destacan, de esta forma, diferentes tipos de oportunidades que 

propician la inclusión social: educativas, laborales, de cuidados y de salud, 

las cuales permitirán a los hogares reunir recursos, como los ingresos para 
su manutención, salud y educación, que se traducen en una mejor calidad 

de vida, pues posibilitan la inserción en la vida productiva. De esta mane-

ra, todas estas se relacionan entre sí y existe una importante interdepen-
dencia, ya que, sin salud, se limitan las posibilidades de trabajar, y, del 

mismo modo, mejores condiciones de trabajo significan acceso a servicios 

de salud de calidad. 
La accesibilidad tiene que ver con la forma urbana y la red de trans-

porte que permita el movimiento a grupos e individuos hacia diferentes 

actividades o destinos, por lo tanto, se entiende como el modo en la pobla-

ción supera distancias espaciales y aprovecha las oportunidades que ofre-
ce la ciudad. 

                                                             
 

11 Hernández Diego y Martín Hansz. Accesos a oportunidades, 2021, p. 5. 
12 Íbidem, 2021, p. 6. 
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Sin accesibilidad, no se puede hablar de la inclusión; se vuelve, así, 

un requisito necesario para que los individuos disfruten plenamente de 
todos los beneficios y oportunidades del territorio urbano; la accesibilidad 

implica la relación de tres componentes: la forma urbana o la disposición y 

localización de actividades en el territorio; el transporte que media los des-
plazamientos entre un punto y otro en la ciudad, y las necesidades o de-

seos de una persona para realizar determinada actividad. Un factor más 

que también proponen otros autores, como Karst Geurs y Jan Ritsema van 
Eck13 (2001), es el tiempo que, sin duda, impactará en los horarios en los 

que es posible acceder a determinadas oportunidades, por lo que para me-

dir con un nivel de detalle se requiere de información que dé cuenta de los 

trayectos de los grupos sociales; no obstante, se trata de datos que no se 
registran por medio de fuentes oficiales a nivel nacional.  

En conclusión, tal como propone Hernández y Hansz14, para conocer 

de manera indiscutible el nivel de accesibilidad de las personas en una 
ciudad, se deben observar sus necesidades, capacidades y recursos, y, con 

ello, evaluar la localización de las oportunidades en relación con el sistema 

de movilidad que permita los desplazamientos. Esto exige contar con in-
formación extremadamente compleja o directamente inviable de obtener; 

sin embargo, más adelante, se plantea una propuesta que permite medir la 

accesibilidad sin dejar de hacer notar que se requiere que este tipo de in-
formación sea recabada mediante las instituciones públicas. 

Finalmente, se debe puntualizar que en las ciudades mexicanas la 

realidad que prevalece es que los grupos vulnerables se localizan, cada vez 
más, en las zonas periféricas; se tratan de lugares de difícil acceso, mien-

tras que las oportunidades se concentran en las centralidades económicas 

o de poder. Así una localización alejada del centro implica un mayor tiem-

po de traslado, asociado con malas condiciones físicas de las vialidades y 
la ausencia de transporte público adecuado; por lo tanto, los grandes 

tiempos de recorrido generan buena parte de los problemas sociales dentro 

de los territorios más desfavorecidos. 
 

1.3. Vulnerabilidad social 

 
El concepto de vulnerabilidad social se puede definir a partir de la noción 

de la desigualdad misma que ha sido ampliamente estudiada en las cien-

cias sociales y tiene su explicación en la idea de la reproducción de la po-
breza y la exclusión social. Según Daliana Ramos15, el enfoque de la vulne-

                                                             
 

13 Karst Geurs y Jan Ritsema van Eck. “Accessibility measures: review and applications”, 2021, p. 12.  
14 Ídem. 
15 Daliana Ramos,“Entendiendo la vulnerabilidad social, 2019, p. 141. 
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rabilidad permite explicar las desventajas sociales en el contexto más am-

plio de las desigualdades y entender el enfoque como complementario o 
explicativo de la pobreza. 

Si bien ambos conceptos no son lo mismo, la pobreza se convierte en 

un factor intrínseco de la vulnerabilidad; por lo tanto, esta, según varios 
autores como Pizarro citado en Kaztman16 y Busso17, coinciden en que es 

un estado que se relaciona con la indefensión o la probabilidad de que un 

sujeto o una comunidad se vean amenazados por un riesgo y que no cuen-
ten con la capacidad para mejorar sus niveles de bienestar; por ello, se ob-

serva un abandono institucional. Se destaca que la vulnerabilidad puede 

tener dos acepciones: internas y externas; las primeras, relacionadas con 

los activos con los que cuentan los sujetos, hogares o comunidades, y las 
segundas, con las oportunidades brindadas por las autoridades de carác-

ter estructural.  

Si bien existen múltiples definiciones sobre vulnerabilidad en este 
trabajo, se partirá del enfoque activos, vulnerabilidad y estructura de opor-

tunidades (AVEO), planteado por Rubén Kaztman. Él propone que la vul-

nerabilidad social se conecta con la estructura de oportunidades a nivel de 
la sociedad, como “la incapacidad de una persona o de un hogar para 

aprovechar las oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeco-

nómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro”18. 
El primer componente el de los activos o recursos no se refiere a los 

ingresos, sino al conjunto de recursos –materiales e inmateriales– de los 

cuales tienen control los individuos y los hogares, y que, al modificarse, 
propician mejorar su situación de bienestar. El segundo componente se 

relaciona con la estructura de oportunidades que provienen del mercado, 

del Estado o de la sociedad, y el tercero se refiere a la función de las insti-

tuciones y de las relaciones sociales19. 
Como se puede observar, a manera de conclusión, se detecta que es-

tos tres componentes guardan una estrecha relación; es decir, el acceso a 

las oportunidades estará determinado por las condiciones del entorno ur-
bano y, a su vez, el acceso a los principales equipamientos se traduce en 

una menor vulnerabilidad social, pues, al contar con buenos servicios, la 

población eleva su calidad de vida, lo cual impacta en un mejor nivel edu-
cativo, mejor acceso al empleo, así como en el desarrollo continuo de las 

capacidades sociales. 

                                                             
 

16 Rubén Kaztman, “Notas sobre la medición”, p. 2018 
17 Busso, Gustavo,“Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios 

del siglo XXI”,en Seminario Internacional, Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América 

Latina y el Caribe, CEPAL/CELADE, División de Población, Santiago de Chile, 20 y 21 de junio, 2001. 
18 Ibid., p. 281. 
19 Daliana Ramos,“Entendiendo la vulnerabilidad social, 2019. 
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2. Metodología y aplicación en un estudio de caso: Guadalajara, Ja-
lisco 

 

A continuación, se desarrollan los tres indicadores propuestos, destacando 
la aplicación, para los tres, del análisis multicriterio que permite interpre-

tar y reconocer fenómenos complejos para una mejor toma de decisiones. 

Una de las aportaciones de las metodologías multicriterio “es la diversidad 
de factores que se logran integrar en el proceso de evaluación. Su particu-

laridad está en la forma de transformar las mediciones y percepciones en 

una escala única para comparar los elementos y establecer órdenes de 

prioridad que permitan agregar los efectos de un proyecto en una métrica 
común”20. 

Por lo tanto, este método permite desagregar un fenómeno a partir 

de las variables que intervienen, lo que implica desarrollar una serie de 
ponderaciones que permitan jerarquizarlas y reconocer la magnitud del 

problema estudiado.  

Antes del análisis de los indicadores se presentan una serie de datos 
relevantes para el caso de estudio para entender su contexto de localiza-

ción para posteriormente observa de manera desagregada los indicadores 

propuestos, sus fórmulas y ponderaciones, así como las fuentes de infor-
mación necesarias para su cálculo. 

 

2.1. El municipio de Guadalajara 
 

El municipio de Guadalajara forma parte de la Zona Metropolitana que lle-

va el mismo nombre la cual es una de las aglomeraciones más pobladas e 

importantes del estado de Jalisco y la tercera más poblada de México de 
acuerdo con el último censo de población y vivienda 2020, según la delimi-

tación de la Metrópolis de México de la SEDATU, CONAPO e INEGI para el 

2020 los municipios que la integran son siete: Guadalajara, Zapopan, Tla-
jomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanaca-

tlán que suman 5, 110,617 habitantes, Guadalajara por su parte contaba 

con 1,385,629 habitantes para ese año lo que significó una pérdida de po-
blación respecto al censo 2010 con 1,495,189 habitantes lo que equivale a 

una tasa de crecimiento de -0.8. 

 
Por su parte para el año 2020 había un total de 454,874 viviendas 

de las cuales 398,966 se encontraban habitadas. Sobre las viviendas par-

                                                             
 

20 Grajales, Alberto, Edgar Serrano y Christtine, Hahn-Von. “Los métodos y procesos multicriterio para la 

evaluación”, Revista Luna Azul, (Universidad de Caldas), núm. 36, enero-junio, 2013, p. 294. 
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ticulares habitadas se destaca una buena cobertura de servicios, agua po-

table, drenaje y electricidad superior al 90% de cobertura. Por otro lado, 
con relación al tipo de vivienda se encuentran colonias populares, fraccio-

namientos de vivienda media, el casco urbano principal o centro histórico, 

conjuntos habitacionales, por mencionar algunos, ver mapa siguiente: 
 

Mapa 1. Tipología de vivienda de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

2020. 
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Fuente: Elaboración González Guerrero Brenda Paola, Herrera Casiano 

José Alfredo, Lara Elizalde Andrea Fabiola y Moreno Pérez Manuel Emili-
ano, con base en Censo de Población y Vivienda 2020 para el seminario de 

Servicios Urbanos del cual la autora es docente titular.  

 
2.2. Acceso a las oportunidades 

 

El indicador se construye de la siguiente manera: La fuente de información 
será a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) me-

diante el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DE-

NUE). 

Escala de análisis: Área Geoestadística Básica (AGEB). 
Variables-ponderaciones:  

 Cobertura educación-Escuela primaria, secundaria, media superior 

(presencia/ausencia). Ponderación: 0.50 

 Cobertura salud–-Clínicas primer contacto (presencia/ausencia). 
Ponderación 0.30 

 Cobertura cultura-Bibliotecas, casas de cultura y museos (presen-

cia/ausencia). Ponderación 0.20 
Procedimiento: 

1. Definir radio de cobertura espacial (buffer) con referencia al centroi-

de del equipamiento urbano: educación 750 metros, salud 750 me-
tros, cultura 1 500 metros. 

2. Obtener porcentaje de cobertura espacial por elemento, donde se 

aplican los siguientes parámetros de evaluación: 100 a 75% con co-

bertura total, 75 a 50% con cobertura parcial, menos de 50% sin co-
bertura. 

3. Asignación del valor de presencia/ausencia por AGEB para cálculo 

de ponderación. 
En el mapa siguiente, se observa, para el caso del municipio de 

Guadalajara en términos generales, que buena parte del territorio tiene 

acceso a las oportunidades; no obstante, existen algunos AGEB periféricas 
que muestran un índice menor de acceso. En este caso, como se explicó 

anteriormente, solo se considera la accesibilidad, en términos de la distan-

cia física, que hay a los puntos de equipamiento de salud, educativos y 
culturales; al no contar con datos relacionados con el tiempo, se pone de 

relieve otra serie de circunstancias, como las condiciones de las calles y el 

sistema de transporte y los horarios de tránsito. Si bien no se puede tener 

la realidad completa del fenómeno, sí es posible tener una buena aproxi-
mación para que, en términos de política, se definan la localización de 

nuevos equipamientos o mejoras en los sistemas de transporte. 
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Mapa 2. Indicador de acceso a las oportunidades, Guadalajara, Jalisco 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inegi, Directorio Estadís-

tico Nacional de Unidades Económicas 2020, aplicando el análisis multicri-

terio. 

 
2.3. Entorno urbano 

 

El indicador se construye de la siguiente manera: 
La fuente de información será el INEGI mediante el Inventario Nacional de 

Vivienda21. 

Escala de análisis: AGEB 
Variables-ponderación:  

 Pavimento de calles (presencia/ausencia). Ponderación 0.40 

 Banqueta (presencia/ausencia). Ponderación 0.25 

 Plantas de ornato (presencia/ausencia). Ponderación 0.05 

 Alumbrado público (presencia/ausencia). Ponderación 0.30 
Procedimiento: 

                                                             
 

21 Inventario nacional de vivienda, 2016. 
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1.  Calcular el porcentaje de cobertura por elemento: 100 a 75% con 

cobertura total, 75 a 50% con cobertura parcial, menos de 50% sin 
cobertura. 

2.  Asignar un valor de presencia/ausencia por AGEB para el cálculo de 

la ponderación. 
En el siguiente mapa, a diferencia de lo que ocurre en el caso ante-

rior, se observa que disminuye la cobertura de los elementos del entorno 

urbano analizado. Si bien se puede decir que el porcentaje de cobertura se 
encuentra entre rangos de más de 60 a 100%, todavía existen zonas con 

menos de 46% de cobertura, y es en esos territorios, de manera focalizada, 

donde se deben emprender acciones para el mejoramiento, ampliación u 

otras que resulten pertinentes, según el tipo de carencia, a este respecto 
destaca la zona norte del municipio; algunas zonas, como Bosque de Co-

lomos, aparecen en rojo, pero en este caso se trata de espacios cerrados de 

altos ingresos en donde las condiciones urbanas muestran amplias zonas 
abiertas, lo que hace de difícil comprensión los resultados observados.  

 

Mapa 3.  Indicador de condiciones del entorno urbano, Guadalajara, Jalis-
co 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Inventario Nacional de 

Vivienda 2016. 

 
2.4. Vulnerabilidad social 

 

El indicador se construye de la siguiente manera: 
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La fuente de información será el INEGI a través del Censo de Población y 

Vivienda22. 
Escala de análisis: AGEB 

Variables-ponderación:  

 Índice de masculinidad, establece la relación de hombres contra mu-
jeres, por lo que a menor índice mayor vulnerabilidad (escala menor 

a mayor). Ponderación 0.15 

 Nivel educativo, se refiere al porcentaje de personas con cierto nivel 

educativo por lo que un menor nivel educativo refiere mayor vulne-
rabilidad  (escala menor a mayor). Ponderación 0.25 

 PEA Activa, se refiere al porcentaje de población ocupada, a menor 

porcentaje mayor vulnerabilidad (escala menor a mayor). Pondera-

ción 0.10 

 Densidad poblacional, se trata de la relación de habitantes por hec-

tárea en este caso cuando se sobrepasa el umbral de 120 Hab/ha se 

trata de un patrón concentrado que si se relaciona con valores nega-
tivos de los otros indicadores puede resultar en alta vulnerabilidad. 

(escala menor a mayor). Ponderación 0.15 

 Índice de dependencia, mide la relación entre la población en edad 

de trabajar y la población en edad dependiente menor de 15 años y 
la población mayor de 64 años (escala menor a mayor). Ponderación 

0.25 

 Población total, si bien la concentración de población puede signifi-

car un buen aprovechamiento del territorio, en este caso se conside-
ra que las zonas con mayor concentración muestran un patrón que 

tiende a presentar en relación con los indicadores anteriores mayo-

res vulnerabilidades (escala menor a mayor). Ponderación 0.10 
 

Procedimiento: 

1.  Calcular los índices u obtener las variables, según sea el caso: índi-
ce de masculinidad, PEA activa, índice de dependencia y población 

total según tres rangos; densidad poblacional (población total entre 

superficie de AGEB) y calificación en tres rangos. 
2.  Asignación del valor de presencia/ausencia por AGEB para determi-

nar la ponderación. 

En el mapa siguiente, se observa un patrón de localización de las 

zonas donde prevalece una importante vulnerabilidad relacionada con el 
nivel de dependencia y bajos niveles educativos; se trata de zonas con den-

sidades altas y con dificultades para acceder al empleo. De estos resulta-

                                                             
 

22 Censo de Población y Vivienda, 2020 
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dos, se pueden plantear diferentes hipótesis, y una de ellas es precisamen-

te que se trata de territorios que no cuentan con las condiciones materia-
les de infraestructura para sostenerse en el tiempo, lo que sin duda denota 

una importante exclusión social. Se trata de colonias populares tales como 

Santa Cecilia al nororiente del municipio. 
 

Mapa 4. Indicador de Vulnerabilidad social, Guadalajara, Jalisco 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inegi, Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2020. 

 
Finalmente, el cruce de los tres indicadores da cuenta de que, en las 

periferias de la mancha urbana, dentro de los límites del municipio, preva-

lecen condiciones relacionadas con una falta de integración urbana. Sin 
embargo, vale la pena resaltar que, si se observará en términos de la esca-

la metropolitana, la realidad sería otra; es decir, la escala, como se ha dis-

cutido, ofrecerá explicaciones relacionadas con sus propias dinámicas y 

circunstancias. En este caso, en la zona metropolitana de Guadalajara, a 
pesar de ser una región muy prospera, todavía prevalecen condiciones que 

no permiten la integración de territorios vulnerables. Así, para acciones 

futuras, se requiere de análisis particulares de esos espacios para jerar-
quizar el tipo de problemas que se presentan de acuerdo con su contexto 

de localización. 
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Mapa 5. Integración de las tres variables anteriores a través del análisis 
multicriterio 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos anteriores. 

 

3. Reflexiones finales 

 
La relevancia del análisis espacial resulta en visibilizar las desigualdades 

sociales y en cómo se reducen las oportunidades para ciertos grupos y, en 

función de ello, desde la política, es importante asumir el paradigma de la 
justicia espacial para cambiar o modificar estos procesos y adoptar accio-

nes concretas contra la desigualdad. Es por ello que resaltar la espaciali-

dad de la justicia y su relación con el entorno plantea otras posibilidades 
de acercamiento a un fenómeno, en este caso, de reconocer las condiciones 

de acceso a bienes y servicios públicos. 

La falta de atención de las necesidades básicas de la vida urbana –

los servicios públicos, equipamientos, vivienda y acceso al empleo– puede 
ser muestra de la perpetuación de las injusticias espaciales que, superan-

do cierto nivel, pueden, incluso, convertirse en un atentado directo contra 

los derechos civiles urbanos y de garantías legales o constitucionales de 
igualdad y justicia. Esta desigualdad de distribución da cuenta de otros 
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procesos de exclusión y discriminación que son establecidos por los secto-

res que ostentan el poder, de modo que no se pueden llamar procesos na-
turales de transformación y, en ese sentido, deben ser revertidos por la 

acción social concertada. Por lo tanto, vale la pena abrir la discusión acer-

ca de la incorporación a estos análisis sobre la informalidad y de que re-
sulta prioritario generar información oficial publica que permita entender 

sus relaciones urbanas. 

Sobre la metodología de trabajo y el empleo de los indicadores pro-
puestos si bien ofrecen aproximaciones espaciales de acuerdo a la disponi-

bilidad de información y las ponderaciones establecidas, se debe hacer no-

tar que se trata de una propuesta cuantitativa que no está exenta de una 

serie de limitaciones, pues se requiere de análisis cualitativos en campo 
que permita entender a los actores y agentes que hacen uso del espacio, se 

puede hablar al respecto de otro tipo de variables de organización social y 

gubernamental para entender los procesos de dotación de servicios, asi-
mismo, la historia, los procesos de conformación del territorio y los patro-

nes de poblamiento también pueden permitir entender las relaciones entre 

la vivienda y los niveles de satisfacción e integración con el entorno ur-
bano.  

Por otro lado, como se mencionó la escala de análisis es un compo-

nente relevante que revela los niveles de desigualdad es decir, en este caso 
a nivel municipal tomando como ejemplo Guadalajara, se entiende que la 

periferia urbanas es la que tiende a presentar peores condiciones en cuan-

to a los indicadores estudiados, pero dada la conurbación en términos ge-
nerales Guadalajara es un municipio con buenas condiciones físicas del 

entorno y de acceso a las oportunidades, no obstante, se espera y como 

parte de análisis posteriores que a nivel metropolitano sea el centro ur-

bano el que presente mejores condiciones sobre el resto de los municipios 
que forma parte de la zona metropolitana lo que da cuenta de la importan-

cia de las distancias y los tiempos de recorridos hacia los bienes y servicios 

públicos, siendo la accesibilidad y la cercanía variables de gran relevancia 
para el estudio de la ubicación de la vivienda en el contexto metropolitano. 

Finalmente, se debe apuntar la necesidad de análisis locales donde 

los problemas son de una naturaleza diferente a lo que escalas mayores 
pueden demostrar; así, focalizar de manera particular territorios permitirá 

plantear acciones puntuales relacionadas con la dotación de equipamiento 

y mejoras en las condiciones físicas del entorno urbano. La vivienda, dado 
su contexto de localización, requiere bienes y servicios que generen las si-

nergias necesarias para que se potencie la calidad de vida como la expre-

sión material de un buen número de derechos ciudadanos que expanden 

las posibilidades de una vida plena para los diferentes grupos sociales, in-
dependientemente de sus circunstancias de lugar y origen sociocultural. 
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