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Resumen 

En este trabajo de investigación se genera un índice 

multidimensional que permite medir la vulnerabilidad 

frente a desastres de las viviendas precarias de las 

localidades de los municipios de Huehuetla, Tenan-

go de Doria, San Bartolo, Acaxochitlán y Agua Blan-

ca, Hidalgo, México. En el Índice de vulnerabilidad 

residencial social (IVRS) se consideran variables co-

mo acceso a servicios y bienes básicos de la vivien-

da, hacinamiento en el hogar y materiales de cons-

trucción precarios. A partir de la información del Cen-

so 2020, desagregada por localidad; se estima el 

IVRS, que permite localizar zonas con niveles más 

altos de vulnerabilidad por infraestructura de la vi-

vienda y que se convierten en zonas prioritarias para 

reducir las desigualdades al interior del estado de 

Hidalgo. El IVRS se construye a partir del marco de 

activos de vulnerabilidad de Kaztman (2000). La vul-

nerabilidad es un fenómeno multidimensional confor-

mado por factores físicos y sociales; ambas se en-

cuentran vinculadas ya que una puede ser desenca-

denante de la otra. Los factores físicos se relacionan 

con la calidad de los edificios en los que habitan, 

mientras que los factores sociales se relacionan con 

las condiciones propias de la población, que, para 

este caso, son el hacinamiento, el acceso a bienes y 

tecnologías de la información. De las 341 localidades 

que conforman el área de estudio, un 40% se agrupa 

en sectores de alta vulnerabilidad residencial social. 

Palabras clave: Vulnerabilidad, infraestructura, vi-

vienda, análisis espacial 

Abstract 

In this research work, a multidimensional index is ge-

nerated that allows measuring the vulnerability to di-

sasters of precarious housing in the localities of the 

municipalities of Huehuetla, Tenango de Doria, San 

Bartolo, Acaxochitlán and Agua Blanca, Hidalgo,  

México. The Social Residential Vulnerability Index 

(IVRS) considers variables such as access to basic 

housing services and goods, home overcrowding and 

precarious construction materials. Based on informa-

tion from the 2020 Census, disaggregated by locality; 

the IVRS is estimated, which allows to locate areas 

with higher levels of vulnerability due to housing in-

frastructure and that become priority areas to reduce 

inequalities within the state of Hidalgo. The IVRS is 

constructed from Kaztman's (2000).  Vulnerability 

asset framework. Vulnerability is a multidimensional 

phenomenon shaped by physical and social factors; 

both are linked since  one can  be a trigger for the 

other. Physical factors are related to the quality of the 

buildings in which they live, while social factors are 

related to the conditions of the population, which, in 

this case, are overcrowding, access to goods and 

information technologies. Of the 341 localities that 

make  up  the  study  area, 40% are grouped into 

sectors of high social residential vulnerability. 

Keywords: Vulnerability, infrastructure, housing, 

spatial análisis. 

Introducción 

El enfoque de vulnerabilidad pretende mostrar la dis-

minución de la capacidad de defenderse de los seres 

humanos que se encuentran, generalmente, en con-

diciones de bienestar mínimo. Este enfoque surge 

como una  perspectiva  que  involucra  las  caracte-

rísticas de los individuos y las condiciones de su      

a 
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entorno, que limitan sus capacidades para contrarres-

tar las adversidades propias de su entorno 

(Marandola & Hogan, 2006; Rodríguez, 2000). 

Kaztman (2000) por su parte, centra el concepto en 

un desfase entre los requerimientos de acceso a las 

oportunidades y los activos de los hogares que per-

miten aprovechar esas oportunidades. Es de carácter 

multifactorial, y es provocada por aspectos como: la 

probabilidad de que ocurra un evento con efectos ne-

gativos, la falta de respuesta (Foshiatti, 2009) o debi-

lidad frente a dicho evento y la falta de mecanismos 

para superar la contingencia (CEPAL, 2000). La inca-

pacidad de respuesta está dada por el aprovecha-

miento deficiente de los recursos, las estrategias para 

hacer frente a los cambios y el sostén de las organi-

zaciones. 

La idea de vulnerabilidad es el resultado de la rela-

ción negativa entre la disponibilidad de recursos y el 

acceso a la estructura de oportunidades sociales, 

económicas y culturales (Rodrigues de Aquino, et al., 

2017). 

El concepto de vulnerabilidad social se relaciona con 

cambios bruscos y significativos que ocurren a un 

individuo o grupo que es susceptible a esos cambios. 

Se observan desastres naturales y sociales en nume-

rosas regiones del mundo, deslaves, inundaciones, 

contaminación, marginalidad; pero no afectan con la 

misma intensidad a todos, ya que su proporcionalidad 

tiene que ver con la vulnerabilidad de la población 

(Foshiatti, 2009). 

Ante la existencia de condiciones precarias de vivien-

da en la región analizada, se ubican las localidades 

cuyas características las sitúan como zonas de alta 

vulnerabilidad por infraestructura de la vivienda y 

condiciones sociales de su población; ya que se rela-

cionan con el deterioro de la calidad de vida, la ines-

tabilidad económica, la fragmentación social y la pre-

cariedad de los sistemas de defensa de los individuos 

ante los riesgos (Foshiatti, 2009). 

Dentro de los elementos que se consideran para el 

presente  análisis,  se  encuentra  la  dotación  de 

servicios básicos y de saneamiento de las viviendas, 

materiales constructivos precarios y bienes y tecnolo-

gías de la comunicación. 

La vivienda cumple necesidades básicas para la vida, 

como la alimentación y el aseo personal. La vivienda 

por lo tanto puede considerarse como un conjunto de 

instalaciones destinado al uso de la familia; el tamaño 

y las necesidades de cada vivienda se determinan de 

acuerdo con las posibilidades de inversión de la pro-

pia familia y varían de acuerdo con su nivel de vida 

(Guzmán, 2015). Ante los cambios en las condiciones 

meteorológicas debido al cambio climático, el papel 

de la vivienda es fundamental en la protección contra 

el frío, el calor y otros fenómenos extremos para pro-

mover la resiliencia de las comunidades. Las malas 

condiciones de habitabilidad de la vivienda exponen a 

la población que la habita a riesgos, como las defi-

ciencias estructurales, que, en un evento adverso, 

aumentan la probabilidad de accidentes (OMS, 

2018). 

La importancia del suministro de agua potable se ba-

sa en el derecho humano a disponer de agua sufi-

ciente, salubre, accesible y asequible (ONU, 2010). 

Una fuente de agua es una instalación protegida de 

la contaminación exterior, incluyen el acceso a agua 

corriente dentro de la vivienda (UN-Hábitat, 2018). De 

acuerdo con ONU (2010), aproximadamente 884 mi-

llones de personas a nivel mundial carecen de acce-

so a agua potable. Si el acceso al agua es limitado, 

se ven reducidas las posibilidades de realización de 

actividades de higiene dentro del hogar y afecta la 

inocuidad de los alimentos, lo que ocasiona un incre-

mento en la incidencia de enfermedades infecciosas. 

El drenaje, es una instalación que separa higiénica-

mente a los humanos de sus desechos. El sanea-

miento inadecuado es una de las principales causas 

de enfermedades infecciosas (OMS, 2018), lo que 

deteriora la calidad de vida al exponer a la población 

a enfermedades. Así mismo, el hacinamiento en la 

vivienda aumenta el riesgo de exposición a enferme-

dades infecciosas, ya que la vivienda debería proveer 

el espacio suficiente para los miembros del hogar.1  

1 Un máximo de 4 personas por habitación, con una medida estándar. 
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De acuerdo con ONU-Hábitat (2018) la calidad y el 

entorno de las viviendas acentúan las desigualdades 

sociales y se traducen en inequidades, que afectan la 

calidad de vida y el bienestar. Las carencias ya des-

critas, generan un nivel de pobreza permanente en la 

población que los habita, que los excluye y segrega 

en espacios con alto riesgo, como en pendientes y 

zonas de riesgo potencial.  

Los grupos de población sometidos a condiciones 

sociales precarias se asientan en terrenos peligrosos, 

desvinculados de los sistemas urbanos y del suminis-

tro formal de infraestructura y servicios básicos (UN-

Hábitat, 2018). 

La región Otomí Tepehua (ROT) 

Se localiza en la sierra oriental de Hidalgo, está inte-

grada por los municipios de Acaxochitlán, Agua Blan-

ca, Metepec, Tenango de Doria, San Bartolo y 

Huehuetla (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2013). 

Su población total es de 127,504 habitantes, distribui-

dos en 403 localidades (INEGI, 2020). El contexto de 

la ROT se caracteriza por territorios montañosos con 

alturas promedio de 2500 msnm que se encuentran 

segregados por elementos físicos y que ubican a es-

tos municipios en situación de desigualdades socia-

les con relación al resto de los municipios que la co-

lindan (Véase Figura 1). 

Figura 1. Municipios que conforman la Región Otomí-Tepehua y localidades, 2020 

    Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con información de CONEVAL (2020), en 

los municipios estudiados existen condiciones de po-

breza y pobreza extrema (Véase Tabla 1). 

En relación con la calidad de los espacios de la vi-

vienda, el 41.4% de la población de San Bartolo tiene 

carencia relacionada. El 81.6% de la población de 

Huehuetla y 72.6% de  la población de San Bartolo, 

tienen acceso limitado a servicios básicos como agua 

y saneamiento. 

El acceso limitado al equipamiento urbano, debido a 

las condiciones geográficas, acentúa el estado de 

estancamiento social de los hogares y que desgasta 

su capacidad para enfrentar los impactos de la vida 

cotidiana (CEPAL, 2002). 

Tabla 1. Población en condición de pobreza y pobreza extrema municipal, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2020). 

Municipio Población pobreza % 
Población pobreza 

extrema 
% 

Huehuetla 18962.18 83.0 8270.25 36.2 

San Bartolo 12920.27 73.0 5557.49 31.4 

Agua Blanca 7456.30 72.3 2825.76 27.4 

Tenango 12322.11 70.4 3833.16 21.9 

Acaxochitlán 31969.11 69.4 9214.38 24.1 

Metepec 8121.44 62.1 2249.42 17.2 

El promedio de ocupantes de las viviendas en los 

municipios de la ROT es de 3.78, en lo que se obser-

va una disminución con relación al valor de 2010, de 

4.02 habitantes por vivienda. 

El contexto anterior permite observar el panorama de 

las condiciones de riesgo social de la población de la 

ROT, en la que se hacen evidentes las condiciones 

de desigualdad con relación a los municipios localiza-

dos en otras regiones del estado de Hidalgo. 

El objetivo del presente trabajo es la construcción de 

un índice con base en el marco de vulnerabilidad de 

Kaztman (2000) que permite medir la vulnerabilidad 

frente a desastres de las viviendas precarias de las 

localidades de los municipios de la Región Otomí-

Tepehua, Hidalgo, México. Se emplea información 

del Censo de Población y Vivienda 2020 desagrega-

do a nivel localidad. 

Metodología 

El presente trabajo se integra por dos etapas de aná-

lisis, en primer lugar, la construcción del índice de 

vulnerabilidad residencial social para las localidades 

de la SOT. En la segunda etapa, se aplican las técni-

cas de análisis exploratorio de datos espaciales 

(AEDE): I de Moran e indicadores Locales de Asocia-

ción Espacial (ILAE).  

Índice de vulnerabilidad residencial social 

El Índice de vulnerabilidad residencial social (IVRS) 

se construye a partir del marco de activos de vulnera-

bilidad de Kaztman (2000). La vulnerabilidad es un 

fenómeno multidimensional conformado por factores 

físicos y sociales; ambas se encuentran vinculadas 

ya que una puede ser desencadenante de la otra. 

Los factores físicos se relacionan con la calidad de 

los edificios en los que habitan (Feres & Mancero, 

2001), mientras que los factores sociales se relacio-

nan con las condiciones propias de la población, que, 

para este caso, son el hacinamiento, el acceso a bie-

nes y tecnologías de la información.  

Con relación a las condiciones de la vivienda, en la 

variable acceso a drenaje, se consideran las vivien-

das que no cuentan con servicio de drenaje o aque-

llas en las que éste desemboca en un río, pozo, lago. 

El agua fuera de la vivienda, considera aquellas vi-

viendas cuyo suministro proviene de pipas, acarreo o 

de una llave pública. 
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El hacinamiento se considera en viviendas de 1 cuar-

to y promedio de ocupantes por vivienda; vivienda en 

malas condiciones, si el piso es de tierra. La suma de 

los factores mencionados, provoca que las viviendas 

se tornen vulnerables, debido a las limitaciones que 

implican para mantener un bienestar mínimo. 

Se pone especial interés en los recursos materiales 

(dimensión física) y acceso a bienes y a las tecnolo-

gías de la información y la comunicación. A partir de 

la información por localidad del Censo de Población y 

Vivienda (INEGI, 2020), se construye un indicador de 

vulnerabilidad residencial social. 

El IVRS se construyó con la técnica de componentes 

principales, debido a su capacidad para calcular la 

proximidad entre casos y formar agrupaciones de da-

tos (Alaminos, et al., 2015). 

Su objetivo es reducir las variables en un solo indica-

dor que exprese los niveles de vulnerabilidad residen-

cial social, a partir de las dimensiones mencionadas. 

Se obtiene el Índice de Vulnerabilidad Residencial 

Social con el 42% de la varianza explicada en el pri-

mer componente. 

Las variables a considerar para ambas dimensiones y 

los estadísticos descriptivos para las 341 localidades 

analizadas pertenecientes a la región Otomí-

Tepehua, se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables y estadísticos descriptivos, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020. 

Variable Indicador Media Desviación 

vph_pisoti Viviendas particulares habitadas con piso de 
tierra 16.7703 20.4571 

vph_1cto Viviendas particulares habitadas de un cuarto 
8.0272 11.18586 

vph_selec Viviendas particulares habitadas sin electrici-
dad 6.6271 17.57196 

vph_aguafv Viviendas particulares habitadas sin acceso a 
agua 17.0224 29.08507 

vph_notinaco Viviendas particulares habitadas sin tinaco 
21.0713 26.55684 

vph_nocisterna Viviendas particulares habitadas sin cisterna 
75.8531 23.42157 

vph_noexcusado Viviendas particulares habitadas sin excusado 
47.6434 26.63639 

vph_nodrenaje Viviendas particulares habitadas sin drenaje 
86.8643 15.84598 

vph_ndacmm Viviendas particulares habitadas sin auto o mo-
tocicleta 35.2343 28.36794 

vph_norefri Viviendas particulares habitadas sin refrigera-
dor 54.5572 26.71942 

vph_nolavadora Viviendas particulares habitadas sin lavadora 
72.4443 23.66127 

vph_sincint Viviendas particulares habitadas sin compu-
tadora ni internet 92.6010 49.98348 

vph_sintic Viviendas particulares habitadas sin tecnolo-
gías de la información y comunicación 16.1067 17.33641 
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El IVRS permite identificar tres categorías a través 

del método natural breaks: Alto, moderado y bajo, 

mismas que se presentan en la Figura 2. 

Figura 2. Índice de vulnerabilidad residencial social por localidad, Región Otomí-Tepehua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020) 

Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

El objetivo de esta técnica es la identificación del 

comportamiento de los valores analizados en el espa-

cio. Para determinar la existencia de autocorrelación 

global y comprobar la hipótesis de agrupamiento no 

aleatorio de los datos (Odland, 1988), se emplea el I 

de Moran. Este indicador arroja valores entre -1 y +1; 

para definir el grado de asociación espacial de las 

observaciones a partir de una matriz de pesos espa-

ciales. Los valores cercanos a +1 indican asociación 

en los datos, los valores cercanos a -1, indican la 

existencia de dispersión (Anselin, 2018). 
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Los agrupamientos que se generan a partir del I de 

Moran, se clasifican en 5 niveles, de los cuales, de 

acuerdo con Ord y Getis (1995): 1) high-high se con-

forma por unidades espaciales con valor por encima 

del promedio, rodeadas de observaciones de valores 

altos. 2) low-low, unidades espaciales con valores 

inferiores al promedio rodeadas de unidades con las 

mismas características. 3) y 4) Low-high, high-low; 

unidades con valores altos rodeadas de unidades con 

valores bajos o viceversa. 5) No data, unidades espa-

ciales en donde la variable analizada no tiene correla-

ción con los valores de sus vecinas. 

Se acepta la existencia de autocorrelación espacial, 

cuando hay un patrón de cambios en el mapa a nivel 

general. Los valores asociados con valores altos de 

observaciones vecinas (hot spots), comprueban la 

autocorrelación positiva; por el contrario, si las obser-

vaciones con valores bajos, se encuentran rodeadas 

de observaciones con valores bajos (cold spots), esta 

será negativa  (Anselin, 1995). El I de Moran se ex-

presa con la siguiente fórmula:  

 

 

 

En donde: N es el total de áreas analizadas, wij es la 

medida de peso espacial de contigüidad2, xi y xj son 

los valores observados para las áreas i y j, el valor de 

x es igual al promedio de los valores.  

Por otro lado, los indicadores locales de asociación 

espacial (ILAE), descomponen el indicador global pa-

ra conocer cuánto contribuye al valor general cada 

unidad espacial (Celemin, 2009), lo que proporciona 

la significancia de cada grupo formado por valores 

similares de cada unidad espacial y sus vecinos 

(Anselin, 1995). 

Resultados 

El indicador que integra variables de las dimensiones 

físicas y sociales denominado IVRS, permite catalo-

gar las 341 localidades analizadas de los municipios 

de la ROT. En la tabla 3, se muestra que el 40% de 

las localidades presentan niveles altos de vulnerabili-

dad residencial social, de acuerdo con las variables 

analizadas. 

Las localidades de la SOT poseen niveles importan-

tes de vulnerabilidad residencial social debido a las 

limitantes en suministro de infraestructura y sanea-

miento básico que imperan en los municipios que la 

conforman; en contraste con el resto de los munici-

pios del estado de Hidalgo. Dichas limitantes en la 

mejora de infraestructura y equipamiento, han evi-

denciado las disparidades y la pobreza, que caracte-

rizan un entorno de construcciones de vivienda pre-

caria; que en consecuencia limitan la movilidad social 

de su población. 

El IVRS muestra que el 40% de las localidades se 

catalogan como de alta vulnerabilidad, un 25% de las 

localidades se encuentran en zonas de vulnerabilidad 

moderada; lo anterior implica, de acuerdo con la Ta-

bla 3, que cerca del 65% de las viviendas se encuen-

tran en condición de vulnerabilidad residencial social. 

Es decir, cerca de 15,000 viviendas y un poco más 

de 50,000 habitantes presentan carencias en vivien-

das y acceso a bienes y tecnologías de la informa-

ción. El 35% restante, tiene niveles bajos. 
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2 Relación de contigüidad tipo queen. 

Tabla 3. ROT: vulnerabilidad residencial social por localidades según el IVRS, 2020 

  Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda, (INEGI, 2020). 

IVRS Localidades % Viviendas % Población % 

Alto 124 40 7777 24.32 30164 23.72 

Moderado 84 25 7148 22.35 28780 22.63 

Bajo 133 35 17059 53.34 68233 53.65 

Total 341 100 31984 100.00 127177 100.00 
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La tabla 4 muestra que los municipios en los que se 

localizan las localidades con los mayores niveles de 

vulnerabilidad de acuerdo con el IVRS, son San Bar-

tolo Tutotepec, Huehuetla y Tenango de Doria; mien-

tras que los niveles más bajos se encuentran en los 

municipios de Acaxochitlán, agua Blanca y Metepec. 

Tabla 4. ROT: vulnerabilidad residencial social por localidad, por municipio según el IVRS, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda, (INEGI, 2020). 

Municipio Alta Moderada Baja Total 

Acaxochitlán 9 14 32 55 

Agua Blanca 3 6 18 27 

Huehuetla 38 21 8 67 

Metepec 0 0 39 39 

San Bartolo Tutotepec 60 29 13 102 

Tenango de Doria 14 15 22 51 

Total 124 85 132 341 

Las variables analizadas en el IVRS permitieron obte-

ner su comportamiento espacial, ya que, como se 

puede observar en la Figura 2, los agrupamientos de 

localidades con alta vulnerabilidad se localizan en el 

sector nororiental de la ROT, lo que indica sectores 

con mayor vulnerabilidad residencial y los municipios 

que los contienen en tonos rojos y con símbolos más 

grandes.3 El sector sureste de la ROT presenta agru-

pamientos de baja vulnerabilidad, lo que puede expli-

carse a partir de la cercanía con la zona urbana del 

municipio de Tulancingo. 

I de Moran 

El AEDE permitió localizar los agrupamientos y su 

significancia estadística, el I de Moran es positivo y 

cercano a +1, con un nivel de significancia estadística 

de 5%; lo que indica la existencia de autocorrelación 

espacial global y asociación entre localidades con 

altos niveles de vulnerabilidad residencial social, bajo 

el criterio de contigüidad espacial (Figura 3). 

3 La tabla de correlaciones que permitió la selección de variables se presenta en anexos. 

Figura 3. I de Moran global del IVRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del AEDE, la cartografía (Figura 4) es el me-

dio más empleado para mostrar los resultados de tipo 

espacial, cada localidad se presenta de color que in-

dica de acuerdo con la escala (rojo- azul, blanco), 

que tiene como base el valor del IVRS en el área de 

estudio. Las localidades estudiadas se agrupan en 

dos hot spots ubicados en el sector central y norte de 

la ROT, principalmente  en los municipios de San 

Bartolo y Huehuetla; la Tabla 5 presenta esas locali-

dades. Los agrupamientos de cold spots, se ubican 

en los municipios de Agua Blanca, Acaxochitlán y 

Metepec. No se observan agrupamientos low-high y 

high-low, sin embargo, los resultados muestran locali-

dades en las que el IVRS no tiene correlación con los 

valores de sus vecinas. 

Tabla 5. Localidades con vulnerabilidad residencial social alta y significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia con resultados del IVRS 

Municipio Huehuetla San Bartolo 

1 El Chote El Piñal 

2 El Xoñe El Zenthé 

3 La Tuza La Cueva 

4 El Tempezquite El Veinte 

5 Tierra Amarilla La Joya 

6 La Piña Palo Gordo 

7 Milpa Redonda Rancho Nuevo 

8 El Descansadero Agua Escondida 

9 Palo Verde El Seis 

10 El Catrín Piedra Ancha 

11 San Esteban Loma de Cerro Verde 

12 El Encinal Popotillo Grande 

13 Río Beltrán Piedra Ancha 

14 La Cebolla Diez Cerros 

15 El Denxe San Gabriel 

16 La Pahua Cerro Negro 

17 El Xoñe El Pedregal 

La Figura 4 muestra la probabilidad de que la conti-

güidad sea aleatoria, por lo que los puntos rojos indi-

can localidades con altos valores de vulnerabilidad 

que comparten las mismas características con locali-

dades vecinas, con una probabilidad de error de 

0.001. 

Se observan agrupamientos de localidades con nive-

les altos de vulnerabilidad residencial social, sin em-

bargo, en la Figura 4 se puede comprobar aquellos 

que son significativos (58), debido a que la similitud 

no es un efecto exclusivo de la cercanía física, sino 

de los valores altos en las localidades vecinas.  

El análisis local de autocorrelación espacial (ILAE) 

permitió demostrar la existencia de relaciones a partir 

de la localización individual, además proporciona la 

no presencia de estacionalidad espacial y señala 

puntos atípicos en la ROT (Figura 5).  

En el mapa de significancia estadística se observan 

agrupamientos con alta vulnerabilidad que son signifi-

cativos y potencialmente útiles para enfocar las inter-

venciones para reducir la vulnerabilidad. Los sectores 

significativos con un nivel de significancia estadística 

de p<0.001, agrupan 37 localidades; aquellos con 

una significancia estadística de p<0.01, agrupan 48 

localidades y 57  localidades  se agrupan con una 

significancia estadística de p<0.05. 
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Figura 4. Mapa clúster IVRS, Región Otomí-Tepehua, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia con resultados del IVRS 

 

Figura 5. Significancia estadística del ILAE, Región Otomí-Tepehua, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia con resultados del IVRS 
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Conclusiones 

La construcción del IVRS se basó en la relación entre 

los factores físicos y sociales y la vulnerabilidad aso-

ciada con las condiciones de la vivienda y el acceso a 

bienes y tecnologías de la comunicación y la informa-

ción; por lo que su comportamiento en el espacio per-

mite focalizar esfuerzos para la erradicación de la po-

breza y las desigualdades en la ROT. 

Los municipios que contienen los principales agrupa-

mientos de localidades más vulnerables son San Bar-

tolo y Huehuetla, lo que puede explicarse a partir de 

las condiciones geográficas que caracterizan el norte 

de la SOT. El fenómeno de vulnerabilidad residencial 

social puede explicarse a partir del acceso a las zo-

nas urbanas aledañas a la zona metropolitana de Tu-

lancingo. Mientras más alejadas se encuentran las 

localidades estudiadas, de las zonas urbanas, las 

condiciones de vivienda y de acceso a bienes y tec-

nologías de la información y comunicación son más 

deficientes. 

Más de la mitad de la población de las localidades de 

los municipios mencionados, se encuentra en condi-

ciones precarias de vivienda y con acceso limitado a 

servicios básicos urbanos como electricidad, agua 

dentro de la vivienda, drenaje y bienes y tecnologías 

de la información; lo que limita su capacidad de res-

puesta ante los impactos socioeconómicos y ambien-

tales adversos. 

Los resultados del IVRS permitieron identificar los 

sectores más vulnerables de la ROT como un diag-

nóstico de su comportamiento en el territorio, a partir 

del marco de vulnerabilidad. Se concluye la existen-

cia de un territorio con marcadas desigualdades den-

tro de la dimensión física y social en las localidades 

de los municipios de la ROT. 
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