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INTRODUCCION 

El crecimiento de las ciudades del nrundo ha traído caro 

consecuencia efectos no siempre deseables para los elf!llentos climáticos, 

entre los que se encuentran la temperatura, la precipitación, la húmcdad 

y el viento. ocasionando alteraciones en los balances de calor e 

hidrícos de una ciudad. 

La ciudad de México ha observado en pocos años una rápida 

urbanización e industrialización y hoy día es la más grande del mundo, 

por tanto es de suma importancia investigar las r.cdificaciones que aquí 

han tenido la temperatura y precipitación de los años 1961 a 1980. 

Ya en 1893 Mariano Barcena blsandose en observaciones 

clüratológicas tanadas en el centro de la ciudad durante los años 1887-

1892 encontró que el prcm=dio de temperatura anual era de 15. 4 ºC. 

Posterionoonte el Dr. Ernesto Jauregui en 1971 realizó un estudio 

mesoclim3.tico, observando que en el centro de la ciudad de México la 

temper;itura había aurrentado l. 6°C es decir era ya de 17°C. En cuanto a 

la precipitación en el misrro estudió se encontró que a p;-rtir de los 

años cincuenta las estaciones urbanas en relación a las rurales reportan 

un aurrento en la cantidad de lluvia, asi en la década de los sesenta, lit 

estación cl.i!Mtológica colonia del Valle (zona urbana) presenta un 37% 

mas de lluvia que la estación Gran canal al nornoroeste de la ciudad. 

En el presente trabajo se intentan detectar las rncdificaciones en 

la temperatura y precipitación de la ciudad de México en el período 1961-

1980, para ello se utilizó el estudio "Mesanicroclirna de la Ciudad de 

México" realizado por el Dr. Ernesto Jauregui en 1971 (*) ante todo para 

( *) Jauregui O. E. F.L MESCMICROCLIMI\ DE LI\ CIUDAD DE MEXICO 

UNAM México 1971 
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tener un informe de las caracterlsticas del clima urbano y luego para 

emplearlo caro base de canparación con los datos aquí obtenidos. 

Antes de proceder al análisis, es conveniente hacer referencia de 

algunos estudios c¡ue sobre cliJM urbano se han hecho con anterioridad; 

describir las caracter.lsticas históricas, geográficas y climáticas de la 

ciudad de México, la ubicación de la red meteorológica que se utilizó 

para la elaboración del trabajo, asi = una élescripción de los 

elementos considerados. 
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PANJRAMA HISl'ORICO DE IJ\ CIUO.\D DE MEXICO 

Los primeros vestigios de asentamientos humanos en el valle de 

México se rem::mtan a nús de veinte mil años, estos testim::>nios 

ap:'!.rccieron siempre hacia las proximidades de los lagos crno en Te¡:expan, 

santa Isabel Iztapan y Los Reyes l\cOzac. 

A las primeras aldeas náMdas de cazadores y recolectores le siguen 

asentamientos sedentarios que constituyen luego los iniciales p:lblados 

fijos en el altiplano. El desarrollo de estos pcblados y el auge de 

algunos a fines del prirrer milenio A.C. nos dejan contemplar los 

principios de un sistema de asentamientos adaptado a las condiciones 

ecológicas del Valle. 

Uno de esos p.'.)blados, el denanincdo Teotihuacan fué aproxir.ladrurente 

mil años {del 200-100 A.C. a 650-700 o.e.), el asentamiento humano más 

importante de la cuenca. Hacia los años 450-650 !lesa a tener una 

¡:oblación cercana a los cien mil habitantes en una extensión urbana de 

20. 5 kms. cuadrados. Sin er.ibargo a mediados del siglo Vii debido a que 

esta gran población provocó deterioros agrícolas y forestales 

irreversibles que influyeron en las condiciones econánicas y ecolÓ':]icas 

del lugar, sobrevino una crisis social provocando la caída de 

Teotihuacan. 

I.a fase siguiente en la historia cultural concce un rrcr.iento en donde 

los centros ceraroniales y urbanos .imfortantcs se ubican fuera de los 

límites de la cuenca de México. Es hasta 1325 cuando los r.exicas entran 

al valle pcr el norte y se establecen en Chapultepec para fundar su 

ciudad doble: Tenochtitlán-Tlatelolco, sobre un pequeño islote que 

pertenecía a los tepanecas. 

Siendo el espacio dispcnible muy pequeño, los rrexicas utilizaron la 
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técnica de chinampas para aumentarlo. "La traza de Tenochtitlan era 

rectangular relativamemte regular con 3U centro cerem::mial en E=Qsición 

central y las calzadas de Iztapalapa-Coyoacan, 'Iacuba y Tepeyac 

convergiendo al centro desde el sur, oeste y norte, conjunta1Ente con 

los cuatro grandes b.lrrios en que se di vidfa la zona residencial y Sl.lS 

sulxliviciones menores: los calpulli y los tlaxilacalli. 

El edificio m3s importante del conjunto cere:onial era el conocido 

cato Tenplo ~;,.yor. Al lado y enfrente a este, estaban el juego de 

pelota, el Tanplo de Quetzalcoatl y otros edificios de menor 

i.mp:Jrtancia. Alrededor se encontraha.n las casas de los señores 

principales, la casa de :-b:teZlliM. A.'Cayacatl, etc. 

la gran plaza en que se ubicaban los edificios tenía asimism:> funciones 

de tianguis." (*) 

Oebio ser extraordinario el p.:morarra que contanplaron los 

conquistadores. De Cha leo a Zumpango se extP.ndia, por mis de 70 kms. de 

longitud, una gGm extención lacustre que en SU porción ma5 aroplia 

alcanzaba los 30 kms. En las riberas de este sistema de lagos se 

asentaban poblados que eran d<>sde pequeñas aldeas hasta pueblos y 

ciudades ccxra Tenochtitlan-Tlatelolco, Texco...'""O, Tacuba, etc. 

A diferencia de lo que hicie1·on en otros lugares del continente, en 

México los españoles fundaron su capital tierra adentro y no sobre la 

costa. El gobierno de la Uuav,1 Españ3 se hizo inicia~nte a travéz de 

cabildos o concejos Municipales. En el siglo XVI, perdieron importñncia 

las diviciones municipales, la Nueva España fué dividida en 40 

provincias di::igiclas por un Alcalde Mc.yor. En el Valle cie México S!! 

encontraban las provincias de Guatitlañ, Tezcuco, México y Olalco. 

MesS!Mcher M. LA CIUDAD DE l'J:XHX>, SUS PROBLE2!P.S, PJ\SAOO, PRESE!."!'E Y 

~ 
Dcpartaroonto del Distrito Federal 1980. 
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De 1570 a 1787 se constituyeron .las alcaldtas myores, en el 

territorio del actuel Distrito Federal se establecían las óe CUyuacan, 

Chalco, Mexicalzingo, México, Suchimilco y Tacub..:\. 

En 1786 !iC rro:lificó la organización ~ubcrnarrental, al crearse las 

Intendencias. A finales del misrro siglo en el censo de 1790, la 

población se estinu en 112,000 habitantes. 

Sobre esta estructura socioeconánica y física colonialista, en el 

siglo XIX surgieron a justes consecuentes a la reciente independencia 

[XJlítica del país. Yrt en este siglo, cuatro después de la conquista, la 

ciudad de México presenta un crecimiento urbano practicamente estable. 

En 1900 sus habitantes sumal:.an 541 mil pe:::sonas en una extensión de 27 .1 

km.5. cuadrados. 

Después del per.icxlo revolucionario que vivió el país, se consolidan 

lon p:xlercs poli tices de las instituciones, .:tpa.rP.ce el proceso de 

industrialización y crece la red de ca:iunicaciones ferroviarias y 

carret~ras a nivel nacional. Estos factores contribuyen al crecimiento 

de la ciudad Ce t·1éxico que SJ? CXpñnde con ru.'llb:J noroeste: sur y oeste y 

en el año 1921 rec;istra una población de 906 mil hebit:?.ntcs sobre una 

superficie de 46.l }:r.tS. cuadrados, nueve años nún torde la población 

asciende a un millón 230 mil habitantes. En los .:iños treinta se fucionan 

los pobl~dos de la periferia de la ciudad presentandose entonces los 

pri.m?ros fenémcnos ñe conurbación con gran p?rte de las p:Jblaciones del 

norte, oeste y sur, en una superficie GUe .:ib.Jrcabu ya los 86.1 kms. 

cuadrados. 

En 1940 la población de la ciuc!ad alcanza la cifra de l '760, 000 

habitan tes, sobre un área urbana de l.17. 5 kilánctros cuadrados. 

Las condiciones econánicas y de la postguerra permitieron que el 

Valle de México se convirtiera en la rrayor concentración industrial, de 
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servicios, de recursos h\.Jl":'\1.nos, financieros, administrativos y del p::xicr 

¡;olítico, así caro en el principal r..arcado de consum:> del f"ÍS. Bajo 

estas circunstancias en 1950 se duplica la ¡;oblación y la superficie 

urbln izada. 

En 1960 la superficie urb.1na llogó e 304 kil~tros cuadrados, 

contaba con ~'870,876 habitantes y es ¡;or primera vez que l" ciuc1ad 

reb.asa los límites p:>lítico-admfoistreti\'OS rlel Distrito Federal e 

invade et Estado de Mé..xico. 

En d año d<? 1970 el 5rea urh1na de la ciudad de ll'ó:d.<:0 contab.1 ya 

con 8'797,000 habitantes au:nentando en 1930 a 14'500,000 habitantes, 

cubriendo una superficie de aproxWdamentC? 1000 kilér.-r.tros cuadrados. 

(cuadro ll 

.Esta rñpidez en el desarrollo urbano, d<."\ origPn ñ. una serie de 

probleJMs causados principalmente p:>r el diseño de construcción 

citadino, consistente en densidad de edificaciones e :industrias y poc"ns 

áreas verdes, asi caro altas conccntracion~s de le ¡:oblación (lo que ha 

c;cnerado asentemientos hw.anos en zonas no aptas para ello, es decir en 

OOsques, barrancas, zonas :inundables, rrontcs y áreas agrícolas) y de 

vehículos autcr.otorcs. 

la zona urbana mantiene una rrBrcada centralización de actividades 

particularraente del anplco, lo que genera una rrovilidad diaria hacia el 

centro y la5 5reas industriales. Aderals presenta déÍicits de agua 

p:>tablc, drenaje y servicos urbanos . . ~ esta forr.\:3: el p.:?noram-i. que 

actual!r.antc nunifiesta es de un gran deterioro a1nbiental. 

El fenét:leno anterior::11..:ntc descrito no es privativo Ce la ciudad de 

MSxica, se ha observado de igual rrancra en ciuciades de otros países cc::m:> 

'lbkyo-Yokohaira en Japón, Shangai en Oüna, sao Pr.olo en Brasil, calcuta 

en India o Ojaka.rta en Indonesia, las cuales también hrn tenido un 
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Afb 

1900 

1910 

1921 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

CUADRO l 

INCRfl'IENro om::GRAFICú DB Li\ CIUDAD OB MEXICO 

Y DE SU !\REA URB.'\!lA 

CIUDAD DE MEXICO 

541,000 

721,000 

906,000 

l' 230,000 

1'760,000 

3'520,000 

4' 870,876 

6'874,165 

9'500,000 

5' 186,000 

8'797 ,000 

l.-1' 500,000 

Fuente: Plan General de Desarrollo Urbano. 

incremento urbano desmedido. 

El cuacro lI muestra dos altem'>tivas (mínima estimada y m.íxima 

estinuda) de crecimiento de la población del A.M.C.M. (Area 

lbtropolítana de la Ciudad de México) que incluye al Distrito Fcc!eral y 

el Estado de México hasta el año 2000. En el cuadro III se hacen 

proy<:cciones de crecimiento para cnda una de las dclcguciones politices 

del Distrito Federal, en este so nota que los mayores incrementos de 

población se darán en las delegaciones Gustavo A. l\ldero, Iztapalapa y 

Alvaro Obregón. 

La expanción física y dem:igráfica de la ciudad que se calcula para 
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los próxi=s 20 años debe tarorse muy en cuenta ¡>3ra cualquier solución 

a los probler:>a.s citadinos que desde luego alteran las condiciones 

climáticas y el bienestar físico de sus hcbitantes. 
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CUADRO rr 

COMPOSICION DEMOGRAFICA DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1970-2000 (a) 

Población mínima cstirn~ufa Población máxima cstim;ada 

Aiios AMCM D.F. E<lb. de MC:xico AMCM D. F. &lo. de MéJCico 

1970 8.89 6.96 1.93 8.89 6.96 1.93 
197S 10.90 8.20 2.70 11.76 8.61 3.IS 
1980 12.73 9.30 3.43 14.S7 10.02 4.55 
198S IS.OS 10.81 4.24 18.11 11.68 6.43 
1990 17.38 12.40 4.98 21.84 13.S3 8.31 
199S 20.1 i 14.10 6.07 26.24 15.86 10.38 
2000 23.01 15.12 7.89 (b) 30.86 18.90 11.96 (b) 

(a) Población en millones de habita111cs. 
(b) Incluye 31 municipio de T1za)•uca en el Estado de llidalco y al Je Calpulalpan en el de Tla:iccala. 

FUENTE: Es~u~io Demogr.ific'! p.1ra_ <"l 1:_l.1n f?ir~tor dt' C:!'S;arro/lo Urb;ano dd Distn'ro l'Ntral. Dtpartamtnro del D1ltd10 f"tdtral. El Cole¡io de 
Mrx1co, Centro de Estudios Econonucas y Dcmogr.ificos. Mbcico, D. i:., 1915, p. "22. 



CUADRO lll 

DISTRITO FEDERAL: POBLACION RESIDENTE EN LA MANCHA URBANA DE CADA 
UNA DE LAS DELEGACIONES. 1975-2000 

CIUDAD DESCENTRALIZADA 

1 915 1 9 so 1 9 8 5 1990 19 9 5 2000 
Tot.11 %(a) Total 'l\ Total % Tot01I % Total % Total % 

At.colpotzalco 5SJZOZ 6.80 580460 6.18 607305 5.62 683039 5.40 770982 s.zs 864564 5.24 
Coyo;\cán '462306 5.69 607615 6."7 707M6 6.56 772772 6.11 888779 6.07 1001240 6.06 
Cuajimalpa 23697 0.29 55101 0.59 189790 1.76 317767 2.51 438075 2.99 524578 3.18 
Gustavo A. Madero 1416865 17.43 1767461 18.83 1936269 17.93 ZI 13578 16.72 2324949 15.57 2590730 15.69 
h.tacalco 538117 6.62 593670 6.33 642498 us 672181 5.32 714389 4.88 817876 4.95 
Ji.ta.palpa 852003 10.48 1065938 11.36 1059249 9.81 1252181 9.90 1568764 10.71 1754938 10.63 
Magdalena Contrcras 118202 1.45 13373d 1.43 1476Sl 1.37 226427 1.79 328977 2.25 36l402 2.21 
Milpa Alta 58166 0.54 202573 1.60 323956 2.21 407394 2.47 
Alvaro Obrccón 766219 9.42 954478 10.17 1099!16 10.18 IZZ7J"4 9.71 1395301 9.52 1564037 ,9.47 

¡.... TI;ihuac 1028)6 1.26 136725 1.46 450621 4.17 816569 6.46 882986 6.03 954117 5.78 o 
Tia\pan 228014 2.80 282056 3.01 274957 2.H 368643 2.92 484000 J.JO 542095 3.28 

1 Xochimilcn 167434 2.06 226211 2.41 387376 3.59 571104 •.52 8776!0 5.99 975274 5.91 
Bc11ito Juiru .S?tmz1 7.36 619576 6.60 677521 6.28 7340JJ 5.81 791671 5.40 900756 5.45 
Cuauhttmoc. 887576 10.92 840475 8.96 918271 8.50 963423 7.62 1025142 7.00 1171055 7.09 
Mi¡:;ucl Hid~f:O 619640 7.62 650079 7.25 7203!2 6.67 783230 6.19 8!3408 5.83 960074 5.81 
Vcnustiano Carranu 796549 9.[.~ 839628 8.95 919652 8.52 938592 7.42 9Rll47 6.70 1120072 6.78 
Dhnrito Fcdcr~ 8130741 100.00 9383211 100.00 10797105 100.00 12643756 100.00 14650576 100.00 16524202 100.00 
MU DF/DF 96.24 96.78 95.36 96.39 96.15 97.0l 

(a} Por ciento Je la población del Ditrito FcJcnl rctidcntc en la mancha urbana del mismo, en cada uno de: los ;arios scñal~dos. 

FUENTE: Estudio Dtmo¡:rifico p.1r~ ti PIAn Dir«tor dt Dturrol/o Urh~no dtl Distrito FNtr.11. DtputAmtnto drl D1~trito Ftcltral. El Colccio de 
México, Centro de Estudios Económicos y Dc:mográfico1, México, D. F., 1975, p. J76. 



ANTECEDENTES 

Algunos factores c;ue originan m:dificaciones del clima Ul"bano son: 

la sustitución del suelo natural por supzrficies de p..1vimento, picd..ra, 

concreto, tabique o metal, la genereción de calor de motores de 

cc:rnbustión interna de vehículos autarotores, el establecimiento de 

induJtrias y en cil9unas latitudes la calefacción de edificios. 

l\sÍ desde 1833 el iooteorólo30 irn;lés Luke l!o.;ard fué el primero en 

observar el efecto que prcxlucía la ciudad de Londres en la distribución 

de la temperatura. En 1902, los nortea..,,.,ricanos W. Hanr.>:>nd y F. ~l. 

Duenkel en la ciudad de san Luis Missouri observaron GUC el aire de la 

periféria de la ciudad era 2° más frie que el del centro, encontrando 

que el efecto se debió a la presencia de una nube de humo que arrojaba 

un centro fabril. 

Luego en Upsala, Suecia; A. Sundborg (1950), realizó un estudio en 

que utilizó tentñnetros de resistencia en un auta.i>vil p?ra recorrer la 

ciudad y su periferia durante un año, con los datos que obtuvo 

desarrollo una fórmula rnipírica pJra calcular las diferencias ténn.icas. 

Tara.ndo cero b...1se diversos pa.rárretros rrctcorológicos encontró que existe 

una correlación inversa con la velocidad del viento y la nubosidad. Sin 

embargo los valores de esta fórmula no son útiles para otras ciudades. 

En 1965 Cieigcr menciona las diferencias de temperatura por cambios 

de los balances de calor e hidrícos caro consP.CUencia del cambio del 

suelo natural p:ir su~rficies de -p3Vimento, piedra, tabique, concreto o 

metal, ¡::or donde lñs aguas de lluvia escurren con gran facilidc1d. Si a 

lo anterior se le agrega la gran cantidad de fuentes de calor por la 

presencia de industrias, circulación de vehículos y en ciertos casos la 

calefñ.cción de edificios, esto hace factible que el cc;uilibrio dn 

radiación se m:x:Ufique debido a la resultante contaminación del aire 

urbano, de esta manera las capas elev.adas de humo, va¡x:>r de agua, 
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bióxido de cartcno y bióxido de azufre, facilitan el desarrollo Ce la 

isla nocturna de calor ya que absor~n y reirradian la energía que 

proviene de las su~rficies urblrl.ls. 

Luego en 1968, Robert ilórnstein realizó otro trarojo sobre la Isla 

de calor urbano, en el cual estudia las características de la 

distribución vertical y horizontal de la teir~rotura del aire de la 

ciudad de t:Ueva York, encontrando que las inversiones de temperatura del 

aire fueron trenos intensas y con trenos frecuencia que en las áreas de la 

periferia, ader.ús la intensidad m...~ia de la Isla de C"llor urluno tuvo su 

rrá."<i.rro valor cerca de la su;:erficie y dis."':Únuyó hasta desaparecer a una 

al tura de 300 ""'tras. 

Con lo que respecta a la ciudad de ~~:deo, el Dr. Ernesto Jauresui 

(1971), realizó el pr~r trabJ.jo clir.ático donde se detecta la llil!Mda 

Isla de calor urb3no, entre sus principales características se encontró 

que las tenpcraturas nín:ir.\3.s de tedas los meses de ,;iños son r.\!ís elevadas 

que las de la periferia de la ciudad; w:!er..3s en una noc:he c:e invierno la 

ciudad es il'.á.s tibia que sus calrredcdores y entre una otra área llegan a 

tener una diferencia Ce te:rperatura de 8° a 10°C. Sin embar90 cuando 

au:enta la hur.ojad durante la estación lluviosa las diferencias de 

temperatura disminuyen de 4° f! 6°C, esto se debe a quo existe rrenor 

pérdida de c.1lor p:>r radiación nccturna, pues el vapor de agua es op-1co 

a la radiación de onda larga de la Tierra. 

Por otra parte la lluvia es un eler.ento cliÑtico que ta.'T'bién ha 

sido afectado por el proceso de urbanización, esto se d¿mucstra al 

encontrar que los registros de lluvia Ce un área urb3na con res?Xto a 

la rural, son ruyores, a este fcnárcno se l~ CJ el ncr..brc c!f? Isla de 

Lluvia. 

h"ls primeras observaciones que S(! hicieren sobre este fcnáreno 

fueron para las ciudades de latitudes tant>ladas, entra otros autores 
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destacan los trabajos de: Horton (1921) en lllmny, l>'ueva York; Ellr.onds 

(1954) en Bonn: P?.rry (1956) en Reading, Inglaterra: Chandler (1965) en 

Londres; lltkinson ( 1968) en Londres. 

Estos autores argurrentaron que los rMxim::>s valores de lluvia urOO.na 

~rñ. esas ciudades ocurren generalmente clurante el verano, y estdn 

ligacos al paso de frentes celientes o estaciono:rios (Atkinson 1969) 

dando paso a una intensificación de las actividades convectivas en el 

área urblna . 

Otros autores caro Eltm:>nds (1954); Kratzer ( 1956) y Landsbcrc; ( 1966) 

rrcncionan que los factores qu~ originan cambios en la precipitación 

Crmtro del área urbana se dan p::ir la ciudad mism:\ que proporciona gran 

cantidad de núcleos de condensación y de congelación, más aún por la 

turbulencia del aire que aumenta debido a que la superficie urbana es ~s 

rugosa y fimllmente ¡:or la convección ténnica la cual se int~nsifica, ya 

que entre el cam¡:o y la ciudad se presentan contrastes de tem;>cratura muy 

notorios. 

Finalmente en un estudio hecho por el Dr. Ernesto Jauregui en 1974, 

corrovoró las características C~l fénaoono de la Isla de Lluvia en la 

ciudad d& l1é::dco, localizandosc ecta en la LJarte viento abajo de la zona 

industrial. En dicho estudio se he.ce referencia al aurrento de la 

precipitación que provoca inundaciones y encharcamientos en las calles. 

Esta Isla <'e Lluvia se presenta durante la estación lluvio~a y aumenta. 

confonn.'! la Isla de Calor propicia una ll<'yor actividad convectiva, lo que 

origina que caisan fuertes aguñceros en la ciudad. 
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CAPITULO 1 

1.1 l.OCALIZACION GECGRAFICA 

Para explicar las características físico-geográficas de la ciuclad de 

México, es necesario hablar pr.i!rero de un nurco c:;eográfico natural, en 

este caso la OJenCi\ de México. 

ta OJenca de México se localiza en una de las zona5 tectónicas más 

canplejas del país y fornu parte de la Altiplanicie Mexicana. Colinda con 

las cuencas de Toluca y Puebla entre los paralelos 19° 11' y 20° 14' de 

latitud norte, y los rreridianos 98° 11' y 90° 30' de longitud Oeste de 

Grecnwich. figura 

Esta ubicada en la parte sur-centro de la República Mexicana y 

top::xJráficamente se encuentra limitada al norte por las Sierras de 

Tepotzotlán y Pachuca, al SUF p::>r las Sierras del Ajusco y Olichinautzin, 

al este por la Sierra Nevada y al oeste por la Sierra de las Cruces dC> lü 

que fornun f>lrte lns Sierras de 1·bntC> Alto y ~bnte Bajo. Actualmente lü 

cuenca ocupa una e.xtención de 9520 J.-.ms. cu?.drados y queda incluida en los 

estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal. 

A su vez la Ciudad de México esta ubicada en lJ. p.Jrtc suroeste de la 

cuenca de México entre los paralelos 19° 03' y 19° 35' de latitud norte y 

los rreridianos 98° 57' y 99° 23' de longitud oeste. Sus límites son: ül 

norte, este y oeste con el r.stado de México, y al sur con el Estado de 

~brelos, su áreü total es de 1499 kms. cuadrarlos y esta dividido en 16 

delegaciones pJlíticas que son: Alvaro Obregón, Azca¡:otzalco, Benito 

Juároz, Coyoacán, CUajim.i.lpa de ~brelos, CUauhtaróc, Gust;1vo A. Madero, 

Iztacalco, Izt.:ip.llap.1, ?-~gdalcna Contrcras, Miguel Hidalgo, t'.ilp-'\ Alta, 

Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. figura 2 
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1.2 ASPECTOS FISICOS 

RELIEVE.- El relieve de la ciudad de México puc-fo dividirse en dos 

unidades características. La prir.era se localiza al noreste, es 

arrpliarrente plana y con una altitud de 2200 rnsm., e intern .. "llf>ida ¡:ar 

algunas elevaciones tales can.1: la Sierra C.e Guadalupe, y el Cerro del 

diiquihuitc al norte, el Cerro de la Estrella al centro; y el Cerro de 

San Nicolás y la Sierra Volcánica de Santa Cdtarina al este. Una segunda 

unidild es la parte elevada localizada al sur y oeste donde se encuentran 

las l=s (Chapultepec, Tacub:!yil )' Tarango), la Sierra del Ajusoo que 

alcanza alturas de mis de 3900 ms11.i11., separa a la ciudad de Z.lrfi~dco con el 

Valle Ce C\.lürnavaca, y la Sierra de las Cruces que de igual forma separa 

a la ciudad de t-~:dco con el Valle de Toluca. figura 2 

GECHJRFOLCGIA.- C~rfo1Ó3:icamente la ciudad de México se distingue 

¡;cr las siguientes elevucione3: figura J 

- Elevaciones Tectónico-volec;ínicas de edad Neo3énica y Cuaternaria. 

En esta formación se incluyen las Sierrc3s de GuadalufX? al norte, 

Sierra de las Cruces al oeste, Sierra de Chichinautzin al su.:-, y Sierra 

de santa catarina i!l sureste. Entre algunas características de esta 

forra3.ción figuran un proceso de elevación, la concentrñción Ge eCificios 

volcánicos y la particularidad de ruyor pert')2ahilid~d dentro del 

territorio de la ciudad Ce !-~:deo. 

- Zona C:e Transición o Talud de Pie de l·bnte. 

S~ presenta al este y oeste de la ciudad de l1éxico cm forma de 

planicies elevadas sobre la cuenca lacustre y constituida p::>r elcrrcntos 

heterogéneos de origen volcánico. 

- lecho lacustre de la r.uenca. 

Pertenece a la zona baja y tiene tres nubunidades; la. subunidad 

Pachuca al norte, cuyo lí.~ite sur lo constituye el cinturón d12 l-3. Sierra 

de Guadalupe; la sigui.,nte subuniclad llar.'i!da ciudad de México situada en 

la po.rte central y con la particularidad de ser la m'is baja; la última 

sub.iniciad al sur, seP3rada de la anterior p:lr el cinturón Ce la Sierra de 
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5'lnta catarina y cencminada subunidad Xochimilco. 

- Elevaciones Tectovolcinicao :.~;norias y Aisladas. 

Confonradas por edificios volcánicos situados rlentro de la cuenca 

lacustre surgidos a partir de fracturamientos locales de la cortez, los 

r1És importantes son el Cerro <le la Estrella y el Cerro del Peñon. 

EDAFOLCGIA. - Las carñcterísticas cdafolÓjicas que se tienen en la 

ciudad de México presentan una estrecha relación con la seología y los 

aspectos tectónicos que se registraron en el pasado, rrás at!n si lo 

liqanns a la gecm:irfología existente resulta apropiado definir la 

Edafología de la ciudad de Mé.xico en las cinco unidades siguientes: 

Planicie L3custre, Sierra de las Cruces, Forr.iación Ajusco-dlichinautzin, 

Sierras Aisladas y Sierra de Guadalupe. 

De acuerdo a 1& clasific:nción FAO-UtlESCO y la carta elaborada ¡:or la 

Dirección General de ~rafía, se describen a continuación las unidades 

antes mencionadas. 

-Pianicie Lacustre. 

En esta zona se encuentran suelos de tip:> feoza1l que tienen un 

horizonte A r.i>lico o sea oscuro suave, tienen gran cantidad de mteria 

orgánica y nutrientes. E.xiste una subunidad ret;)rescntz.tiva constituida 

¡:or el feozem háplico (llh l que en general presenta las mismas 

características antes mencionadas para esta unidad. 

Los suelos feozm háplico en condiciones naturales y situados en terrenos 

planos se emplean en agricultura de riego o temporal, de granos, 

lcgunbrcs y hortalizas con altos rendimientos, sin emh1rgo ~lgunos se 

encuP-ntran en laderas y son bajos en rendimientos y facilr.ente 

erosiona.bles. En esta unidad rrorfológica c!e planicie, se asienta la 

mancha urbana del Distrito Federal. Y solaI!lf!nte en las delegaciones de 

Tláhlk,C y Xochi.r.Ulco se pueden encontrar en forma natural. 

Por otra pa.rte caro consecuencia de la cercanía del Vaso de Texcoco al 

este y noreste, aparecen los suelos de tipo solonchak, que entre sus 

principales limitantes está la gran cantidad de sales y un deficiente 
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drenaje. f.stos suelos se ubican en la zona norte de la delegaciOn 

Iztapalapil, y este de de Iztac..1lco y de Venu~tiano C~rranza. 

- Sierra de la Cruces. 

Se presentan sueloo de tipo feoze.m, pero tx>r su carácter oro:,énico 

se observan ciertas variaciones entre las subunidades háplico y cútrico, 

pero sin apartarse de las características propias del gru?J o unidad que 

Si:! ha descrito con anterioridad. 

Algunas características de estos suelos es la acumulación c!e arcilla que 

en ciertas ocaciones tienden a ser infértiles debido a su grado de 

acidez; además en estos suelos existe vegetación de OOsque, actualmente 

alterada e inutilizable para las ñctividades agropecuarias. 

- Formación Ajusco-Chichinautzin. 

En esta unidad abundan los suelos de tipo andosol, estos se forme.n a 

partír de rocas y cenizas volcánicas, tienen una alta caPt1cidild de 

retencíon de agua y nutrientes, en condiciones naturales .:ilbcrgan 

vegetación de pino-ñbeto-encino etc. , sin embargo su rendimiento 

agrológico es bajo, su i..rl".fX)rtancia radica en que son la base para el 

crecimiento de vegetación de OOsqu~ que contribuye ñ la captaciOn de a')ua 

y restablece las condiciones de oxígeno de la ciudad. 

- Sierras Aisladas. 

Están formadas principalmente por regosoles eútricos, litosoles y 

foozem háplico. A continuación se dan lils caracterlstiC'!s de los suelos 

regosol y litosol, ya que las del feozen se han mencionado antes. 

los suelos regosol eútrico gener,11mente no tienen horj :::ontc de 

diagnóstico excepto cuando es un A écrico o un gleyco, se fotT.En a partír 

de ruterial suelto, pero sin ser a.luv.i.al. Sus limitaciones son la baja 

capacidad e;., retención de hurr.;,dñd, baja fertilidad y fácil ero:;ión. 

Suelo Litosol.- son suelos que se encuentran en tOOos los climas y con 

ruy diversos tipos de vegetac!On. Se caracterizcn p:.lr tener una 

profündidad 1T1P.nor da 10 Cr.15. hasta la mea, tP.petata o caliche duro. 

Tienen cari\cterísticas muy variables, en función del material que los 

forna, pueden ser fértiles o jnfértilP.s, aranosaE; o arcillosos. Su 
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susceptibilidad a erosionarse depende de la zona dende se encuentren, de 

la topografía y del misrro suelo, y puede ~er desde rocderada hasta mur 

alta. El uso de estos suelos de¡:.,nde de la vegetación que los cubre. 

- Sierra de Guadalu¡:>c. 

En esta zona se encuentran dos tip:::is de suelo; en la sierra 

propianente dicha se observan suelos de ti¡:c andosol y en sus rnrgenes 

suelos de tipo solonchak, unidades que anteriomente se describieron. Una 

particularidad de esta confoI.T.'\.:3.ción or03ráfica es la gran alteración de 

las características edáfic.1s tales ceno la intensa erosión originada por 

los :_Jrocesos del crecimiento urbano. 

lfIDROUXiIA.- La configuración hidrológica de l~ ciudad de México se 

basa en una serie de ríos de tiFO -p-1renne y tecrp::.ral que escurren p:>r la 

pendiente norte de la Serranía del Ajusco 'f por la parte este de la 

Sierra de las Cruces y de Honte Alto. Estos ríos fornan parte del 

funcionamiento hidrológiC'O de la cuenca d" :léxiC'O mism:¡ que ¡:cr las 

características principales que presentan sus corrientes superficiales, 

se ha dividido en 11 zonas hidrolÓCjicas de las c:uale5 se der.criben a 

continuación aquellas que afecton directa'Tlentc a la ciudad de México y 

que son las zonas !, II, III y IV. • 

- Zonas lf"drológicas I y VIII. 

los ríos de estas dos zonas hljan de la Sierra del Olichinautzin, 

ñonde se presenta una gren penne1.1bilidad en sus forrnciones OOsdlticas. 

Aquí la lluvia es abundante y origina las siguientes corrientes 

supcrf iciale5 .inp:)rtantes: Zona I; 5an GrC>.'.]or io, S .. m Lucas 1 S3ntiago y 

5an .Buen..'\ventura. Zona VIII; san Francisco, I.a Ccripa.ñia, ;\¡~, 

Z3cualtit1ac, Tcnccholuz y Milpa Alt~. 

- Zona Hidrológica I I. 

la forr.an las corrientes que dan orisen al R!o Omrubusco en la 

parte suroeste del área urb..1nizada, capta los ªfX'rtes de los 

escurrimientos de los Ríos Eslava, ~~1g:i.-"llena, B:irranca de Anzaldo, 

• MD'ORIA DE 11\S OBRAS DEL SISTI:-!A Dl: DRE:l\,\JE PROFtr.ID DEL DISTiUID 

~ D.D.f'. 1976. 
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Texcalatlaco, B.1rranca de Guadalu¡:e, Barranca del Muei:to y Mixcoac. 

- Zona Hidrológica III 

!\barca la mayor parte del oeste de la ciudad de México y sus 

corrientes principales son los RÍos Becerra, Tacubaya, Tecamachalco, San 

Joaquín, Tornillo, Hondo, Los cuartos, 'Ibtolica, RÍO Chico de los 

RE?medios, Tlancpantla, San Javier y CUautepec. 

Una gran parte de estos ríos presentan fuertes corrientes de corta 

duración en la época de lluvias y soli\ll'entc los Ríos llac;dalena, Mixcoac, 

Tacubaya, Hondo, Tlanepantla y de la Ccr.tpañia son de corriente perenne. 

VEX:;SI'ACION.- Ll vegetación que ha existido en la ciudad de México en 

diferentes periodos ha sido r.llly diversa, sin C?r\b.lrgo esta gran diversidad 

se ha ido limitando caro consecuencia de la presencj a del hanbre 

tas características gt?03ráficas que imperan en la ciudad de México 

han repercutido directiU1'ente en el surgimiento dP. los diferentes tipos de 

vegetación existentes, los ejemplos más claros son la fo:mación arbórea 

que se lccaliza sobre las zonas montañosas del sur, adaTu;S se pueden 

encontrar estraton de gramíneas y hierbls que formnn zarzales en lugares 

aislildos de cierta altura. ·Tamllién es importante rrcncion-3.r la vegetación 

que ocu¡>a el área del Pedregal de san Angel la cual presenta un 

desarrollo biótico pr.iffi'1rio y evoluciona progresivamente (presenta 

vegetación herbacea y arbustiva). 

ta vegetación arb5rea es la de mayor trascendencia en tcx!os lon 

aspectos. Se encuentra en la parte elevada del sur y suroeste: de la 

ciu~ad de MGxico, limitándose en esta última parte a la Sierr.J de las 

Cruces. Al sur el OOsquc se encuentra en las Sierras del Ajusco y 

dlichinautzin. 

Es mi'y difícil precisar donde se inicia el línitc inferior del 

estrato arOOreo, pero SP.gún algunos nstudj os muestran que en ciertas 

partes empieza a 11<1rtír de la cota de 2000 metros y tcn:üna en la cota de 

3690 rr"'tros. Tal es el caso de la espccíe JI.bies Religiosa (oyarnel) que 
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aparenterente se encuentra entre las cotas 2700 y 3200 retros y se 

localiza en la Sierra de las Cruces, Ajusco y Chichinautzin, pero tanbién 

se encuentra en la Barranca de Contreras, mism."\ en la que se rrezclan 

canbinaciones de pinos y encinos. 

Asimisrro la canunidad de pinus hartwe.:iii, se ubica entre las cotas 

2300 a 4000 metros ocupando las cumbres ros elevadas de la ciudad de 

México, caro en el volcán del Ajusco y algunas superficies de los Cerros 

Pelado, cuautzin y Tlaloc. 

- canunidad Artificial. 

Se can¡:one de ve<;;etación no nativa ca:1pUesta de eucaliptos y pirul, 

e introducida con el fín de aplicar prograr.as de reforestación de áreas 

planas y cerriles, tales caro los parques nacionales del Tc[)Cyac, Cerro 

de la Estrella, Cerro de Zacatepetl, Pedregal de san Angel, asi caro 

superficies aisladas de las laderas de la Sierra de Guedalupe y las zonas 

de las barrancas y las secciones 2a. y Ja. del Bosque de Chapulte¡iec. 

Con respecto a las áreas planas, los progran'.1s se han aplicado en el 

Bosque de san Juan de Aragón y la sección antigua del Bosque de 

Chapultcpcc. (*) 

• SAIKJP. EalPLJ\N DEL DISTRITO FEDERAL. !léxico 1980 
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CAPITULO 2 

2.1 CA.'W:l'ERISfICJ>S CLI!·:.\TIC.'\S 

Debido a la latitud a que se ecuentra la ciudad de ~¡;xico (19° 30'). 

su clima es templado subhúmxlo, ¡>Ues el calor característico de los 

trópkos está atemporado ¡:or la altitud del Valle de México. El área 

dc:o:ie se ubica, al sur de la Altiplanicie ~'Cxicana, se encuentra. al oeste 

del anticiclón semiperncmente del Atlántico Norte (Bcrrnuda-i\zores) cuyos 

desplazamientos estacionales determ.in<1n en gran medida su c1m1, y en 

9eneral el de casi todo el país. DJrante la é¡:oca de seca, de !OC!diados de 

octubre a mediados de nuyo, sobre la región prevalece una circulación 

anticiclónica: en el invierno la corriente de chorro del oeste, a 200 mb, 

se desplaza hacia el sur, pasando cercana al norte de la cíudad de 

z.~xico, ~r lo quP. en la tro¡:ósfera alta, los vientos sobre la capital 

soplan dEll oeste ó suroeste con fuerte intensidad. Es en est:.1 época 

cuando descienden de tbrtea.r.érica las rM.sas de aire polar que en 

ocasiones dan o:r:isen a fuertes descensos de temperatura en el Villlc de 

~ful.ca. 

En plena ép:x:a invernal, la subsidcncia del ñire, asociada a la 

circulación anticiclónica, origina gran frecliencía de ciclos despejados y 

de inversiones de te:rip;ratura, supn·ficiales y en la altura. Las 

perturbaciones que en forr:\3. de vaguadas viajan en 1,1 corriente de vientos 

del oeste ocasíomm variaciones en la presión, y el ca.-;IDio 

corrcs[X)ndiente en la dirección del viento sobre el Valle de México. r.u 
intensificación del viento al paso de estas vuguados ori~irm la fotr.ldción 

de tolvaneras, princi¡x¡lm=nte en la región vCcina ol antiguo Lago de 

7e.xcoco. En la segunda r:Utad d'? 1a i;>stación seca el paso de estas m.iSmJ.s 

vaguact,.1s en la corriente de vientos del este prcx!uce las llarredas 

"torr.entas secas" (Krum, 1954). 

De las inw1siones de aire r:olar qu~ en la estación fría tienen lugar 
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en la planicie cestera del Golfo, sólo una p"1'.te (un 20% según el estueio 

de Hill) son suficienterente profundas para afectar al valle de MSxico¡ 

este tipo de tiempo invernal. descrito ¡x>r I.ópez ( 1921) y Dcminguez 

(1940), está asociado a veces, con una lluvia fina proveniente de nub:=s 

estratifor.:"les, que puede persistir [XJr varios días; P1ro lo m.~s frecuente 

es que las IMsas de aire polar continental que penetran en el Valle de 

»fu:ico sean bastante secas, prcducümdo tieq:o frío y ventoso en la 

capital, con escasas nubes. ( ') 

A partir del rres de abril la circulación de invierno cccüenza a 

cambiar, durante la estación de lluvia prevalecen condiciones que 

contrastan con la época de secas. Al desplazarse hacia el norte y al 

oeste la celda anticiclónica Bennuda-1\zores, los vientos invernales del 

oeste son reemplazados por los vientos húmedos de los alisios. La 

corriente de los alisios se profundiza en la región y llec;a hasta la alta 

tropósfera; entonces prevalecen en México los raovinientos ascendentes y 

convergentes hasta los 300 mb, ccmpensados por flujo divergente en los 

niveles altos de la tropósfera (llastenrath, 1967). Es en este tiempo, 

cuando la zona Intertropical de Convergencia (ZIC) del Pacífico Oriental, 

que se localiza al este de Centroamérica, se mueve hacia el norte en los 

reses de royo y junio, retrocede al sur en julio y a<:;osto, en la región 

se observa una tendencia del aire a subsidir, lo que resulta general.rente 

en una disminución de la lluvia en enes rieses; es la llamada canícula, 

observada por Riehl (1954), Portig (1960), Hastenrath (1967), y I..auer 

(1970) en Centrcxurérica, o sequía intraestival (Mosiño y García, 1968) 

Cñracterística de una gran parte de México. 

Bajo esta circunstancias y de acuerdo a la clasificación climática 

de Kéippen m:xlifiC'ide por Enriqueta García, el Distrito Federal participa 

• Jauregui O.E. Li\S ZONl\S CLIMATICAS DE l;\ CIUDAD DE MEXICO 

Vol. V Instituto de Geo:¡rafía UN!\M, México 1975 
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de dos tipos de climas. figura 4 

El prP.daninante C(w) t""1plado subhúmeclo con lluvias en verano, y el 

clima ss1 semiseco tanplado con régir.len de lluvias en verano y ver.:i.no 

fresco larso. 

I.as características del tipo de clima C(w) son: 

Temperatura media para el mes más frío entre -3° y 18°C; 

precipitación del mes n,.-s hÚ!redo de la mitad del año en que esta el 

verano, mayor de 10 veces la del mes más seco, precipitación del res más 

seco menor de 40 nrn. 

L3s estaciones climatológicas del Distrito Federal tienen un 

porcentaje de lluvia invernal menor de 5% de la ;onu;ü por lo c;ue se les 

reunió en el subÚpo climático denanin<1do C(w) (\1); de este, el conjunto 

de estaciones con clima C(w) cuyo cociente ----------------------

P/T < =~~!~~~!ó~~~ª!n~~t~~· •e> es menor que 43. 2 constituye el 
subtipo m..•s seco de estos climas y se le denanian C(w

0
). 

Las estaciones con cociente P/T mayor de 55. O son las más húmedas y 

se agrupan en el subtipo climático C(w
2
). 

las características climáticas de las estaciones cuyo cociente P/T 

astá canprendido entre 43.2 y 55.0 se agruparon en el subtipo intermedio 

al que se le denaninó C(w
1

). 

características del tipo de clirM BS1 scmiseco templado con régimen 

de lluvias en vervno y verano fresco largo. 

Por su localización geográfica y por el total de precipitación anual 

el clima BS es intermedio entre los climas muy áridos BW y los húmedos A 

ó e y p..'l.rticipa de algunas de las características de ellos, por 

consiguiente, el clima BS de una cst.ución cercana. .:-il límite de los clim.l.s 
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húr.edos presenta ¡;',;yor precipitación que una cercana al límite de los muy 

secos. 

iU igual que en el tipo clir.dtico C(w) se hizo una subiivisión en 

subtipos, el ss1 es el que presenta conciente P/T royor de 22.9 siendo el 

menos seco de este tipo cli.r.ático. 

Al final dcl trabajo se incluye una dcscri¡x:ión del clir..a de cada 

una de las estaciones utilizadas y los datos con los qt:e se clasificó. 
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2. 2 UBIO.CION DI: IA RED llEI'EOP.01..CGICA 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los datos de 36 

estaciones clinatológicas, 30 ubicadas en el Di!:;trito Federal y seis en 

el área mctroj?Olitana de la ciuclad. figura 5 

ES'i'ACIO!lF.s URB.'<!'1\S 

En el área central de la ciudad, cuyo entorno se c.aractcriza por la 

alta densidad de edificaciones, algunas de altura considerable, anchas 

avenidas con ¡xx:a o nula vegetación, concentración Ce la t=eblación y de 

vehículos autarotores, se localizan tres estaciones: Colonia Escanrlón, 

Cincel y Colonia :-bctezUIM, 

El área norte donde se sitúan las grandes industriaa, hay p:x:os 

espacios verdes y baldi"os desprovistos de vegetación, cstan albergadas 11 

estacionc!l, de las cuales siete sP.: visitaron y se describen a 

continuación: 

l.- calacoa.ya: se sitúa cercana a una zona residencial establecida 

hcce aproximadamente 15 años, el entorno es en general desprovisto de 

VP.getación, una corriente perenne de ac;ua pasa a aproximacfan"P.nte SO 

retros de la est;;i.ción, que cuenta con pluviáretro, evap:>rímetro, 

terr.émetro y veleta. figura 6 

2.- Presa Totolica: Se localiza en la r.árgen Gel Río Totolica, en 

U!Ul área 100% industrial que empezó a desarrollarse en el año 1970 

aproxiI;1adar.ente. ¡., IMrgen del río esta revestida de pasten y árboles de 

tres a cuatro retros de altura. O.lenta con pluviánctro y tcrnónctro. 

fisura 7 

3. - ~blino Blanco: Se localiza en la r.'<Órgen derecha del Río de los 

Ranedios (conta.-:Unado). Al igual que lil anterior esta rodeada de 

industrias con j?OCO tiempo ce estabfocidas, aunque aquí la capa ve<¡etal 

es r.enos densa. La estación cuenta con terrróretro, pluvi03ráfo, 
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pluviánetro, evaporáretro y veleta. fisura 8 

4. - ~blínito: Se ubica en la márgen del Río Hondo su entorno es de 

casas-habitación de uno y dos nivelP.s y alta densidad de población. La 

mayorla d<! las calles no estan asfaltadas y hay pxos árboles. tos 

aparatos climatológicos utilizados son ternónetro, pluvi.ánetro y 

evuporémetro. figura 9 

s.- San Juan Ixhuatcpec: Situada poco después del pueblo del misro 

nClTibre, lu estación esta sobre la márgen derecha del Río de los Remedios 

precisamente frente a la zona industrial "ta Presa". la cubierta vegetal 

es de pastos y algunos árooles de mediana estatura. Se cuenta con 

ternixnetro, pluviánetro, evaporÍ!r<>tro y veleta. figura 10 

6.- Km 2 + 120 ó E:l caracol: Se encuentra entre las márgenes de el 

ClMl Banbas y canal de Sales, eotá rodeada de sanbradíos y pastos. 

cercana a Ciudad Aztecu y Sosa Texcoco. Esta estación cuenta con 

ternónetro, pluviérnetro, evaporímetro y veleta. figuro 11 

7 .- Azcapotzalco: Se localiza en la ª"otea de una casa habitación, 

tiene entorno 100% h.1bitacional con calles asfaltadas y construcciones de 

uno y dos niveles. kMuy cerca de la Zona Industrial y ce la Refinería. 

consta de tenrárotro, evaporáretro, pluviánetro y veleta. 

Las estaciones restantes son f.gipto 7, Tacub1 ó ~aar Kara, Hacienda La 

Patera y Y.m 6 + 250. 

ESTt'\CIONES SUB-UR!JAN,'\S 

!lacia el área este de b ciudad existe variedad en el tipo de 

construcción, se presentan zoms industriales, át·can habitacionalc5 de 

uno)' dos niveles y áreas de r.iultifamiliares, 

El suelo salitroso hace que la5 5.rea verdes no prosperen y los árboles 

sean escasos. Jlqui se ubican cinco estaciones climatoló;icaa: Aeropuerto, 

- 31 -



COL A<;rícola Oriental, Iztapalapa, Los Reyes y San Juan de Aragón que se 

describe: a continu2ción: 

1.- San Juan de Aragón: se ubica dentro de las instalaciones de la 

Conisión de Aguas del Valle de ~¡¡;..xico, SARH. Rodeada de pMtos, plantas, 

árboles y construcciones de una sola planta. figura 12 

f::jta situación puede ser rotivo de alteraciones en las observaciones 

clinatológicas que aquí se hacen, ya que este entorno vegetal no 

corresponde al C.e la zona. Los aparatos con que cuenta la estación son: 

teuránetro, pluviánetro, evap::>rí.rnetro, pluviógrafo, veleta, 

higrotennógrafo, psicréir.etro y evapotransporimetro. 

ta parte oeste y sur del Distrito Federal que tiende a ser nús 

híiroc.>da debido a lo elevado del terreno, en una zona con muchas calles 

arboladas, parques, áreas de recreo, zonas de cultivo y rosques. F.n esta 

área se ubican 14 estaciones: Tacub3ya, Presa Tacubaya, Presa J\nzaldo, 

Presa Tarango, Desviación Alta, Presa Mixcoac, Hacienda ?eña Pobre, San 

Gregario Atlapulco, Tláhuac, Universidad, ~l:>yoguardñ, Desierto de los 

Leones, San Francisco y Ajusco, estas tres Últimas ubicadas en la parte 

elevada y boscosa del Distrito FP.Ceral. 

ESTACIONF.S RURALES 

Las estaciones clirMtológicas con característicao rurales son tres: 

Chapingo, Chalco y 1.\ilpa Alta que a continuación se describe. 

l.·· Milpa Al ta: se locc: liza apro.ximadamente e. 40 krns. al sureste del 

centro de la ciudad, a una altitud de 2400 msnm. en un entamo de llanos 

cultivados, árboles y arbustos. figura 13 

Consta de temúnetro, terrrohi<Jrógrafo, pluviárctro, pluviográfo, 

evaporír..etro, evapotranspirador y veleta. 
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FIGURA 10 ESTAC!ON CLIMA'lDJLGICA SA."I JUAN lXHUATE:l'CC 

FIGUru\ 11 ESTACION CLH·~\'lDLCGJCl\ KM 2 + 120 
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FIGURA 12 ESTACION CLIMA'IOID:;ICA SA!l JU/IN DE ARllGOtl 

FIGURA 13 ES'l'ACictl CLll'.A'roLOGICA MILPA f'ú,TA 

- 36 -



2. 3 ISLA DE CAWR E ISLA DE LLUVIA 

Isla de calor: Lc\s rro:lificaciones de ter.tperatura en la ciudad se 

manifiestan principalmente en el fenáneno denaninado Isla de calor. lDs 

islotes de calor que se producen en las ciudades son consecuencia del 

almacenamiento de calor en los edificios, la disminución de la pérdida de 

calor por evaporci.ción desde las superficies pavimentadas que tienen una 

escorrentía rápida del agua después de la lluvia, la Gisminución de la 

velocidad del viento cerca del suelo en el que se desplaza la gente, y el 

aumento de la radiación de onda larga 

p;vir.-ientos. (I..andsberg 1970) 

procedente de edificios y 

Este fenáreno se presenta durante las noches tranquilas y 

despejadas, cuando por lo general la temperatura del aire urbano es más 

elevada que la de las zonas abiertas circundantes. 

En la ciudad de México es un fenáneno nocturno restringido 

principal"""nte a la estación fría. Durante el resto del año (y durante el 

día), ya sea que la ciudad se encuentre nás fría o (j\Je mantenga la misma 

temperatura que los suburbios que la rodean. (Jaurcgui 1984) 

Isla de !..Luvia: Los efectos de la urbanización y Ja 

industrialización sobre la precipitación han ~ido expuestos de muy 

dir.tintas r.\'meras. Entre los argurrEntos más confiables hay que señalar el 

de que en las grandes ciudades hay supcrabundanci11 de núcleos de 

condensación que influyen sobre los procesos de precipitación Ce fot:TIU 

que ésta se reduce aumentando la cantidad ae c;otc1s ~eñas en fonna de 

nubes y niebla y que en los ca:.plejoo urbanos de llll!nor tamaño pueda 

acumularse la cantidad necesaria para GUC se femen núcl<:?O~ de 

condensa.ció~ en cantidad suficiente para que se produzca el auzr.c:nto de 

las prccipitaciónes. (Padmanebhamurty 1984) 

En 1974 el Dr. Ern~sto Jauresui realizó un estudio en que trata de 
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dmostrar que el ñ\L'rento de lluvia en la ciudad se debe príncipal!rente a 

la forma o estructura Ce la misma, a los contrastes térnúcos ciudad

campo y en menor grada a la contaminación del aíre urbano. En le. figura 

se Jnlestra una distribución típica de la lluvia en la ciudad de México 

durante la os tación hú.'reda y su e»-plicación. 
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CAPITULO 

METODOLOGIA 

3 .1 DEFit:JCION DE VARIABLES 

Variable Indep<mdiente: Urrunización 

El proceso actual de urbanización consiste en la ~nsión y la 

ra:xlificación de los sectores urbanos ya e.xistentes en la sociedad coro 

consecuencia de lo cual tienden a alterarse las relaciones urbano

-rurales dentro de ella, condicionando y e2t5.mulando cambios 

corresp::mdientes en los propios Eectorcs rurales. Est<is tendcnci~s no se 

producen solo en el orden ecológico-derrográfico, sino en cada uno de los 

varios ordenes institucionales en que puede ner analizada la estructura 

total de la sociedad, caro el econánico, ecológico, derográfico, social, 

cultural ;• político. Se trata de un fenáneno multidimensional que es una 

de las expresiones mayores d"l proceso general de cambio de nuestras 

sociedades. ( •) 

Variables Dependientes: Temperatura y Precipitación. 

Temperatura: Proceso físico que determina la transmisión de 

calor de un cuerpo a otro. 

Precipitación: Es lñ caÍdñ de agua en estado líquido (lluvia) o 

sólido (nieve y granizo) hacia la superficie terrestre. 

3.2 PLMTEAMIENfO DE HIPOITSIS 

Hipótesis Nula: 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

teperatura y precipitación con respecto a la urbñnización de la ciudad de 

• Quijano Anirul DEPENDENCIA, CA.':SIO SOCIAL Y llRBAl'IIZACIOtl EN LATII~ 

~Revista Mexicana de Sociología, t\iio XXX volur.cn no. 3 

julio-septiernbre 1968, pag. 525 
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México en el perió:!o 1961-1980. 

Hip5tesis Alterna: 

Existen diferencias estadí5ticarrente significativas entre la 

te!T{leratura y precipitación con res~to a la uroon!.zacién ce lll ciudad 

de México en el períó:lo 1961-1980. 

Hip5tesis de Tr11bajo: 

A rreyor urbanización, ii\:.lyor cat.lbio Ce ter.peratm .. ·a y 

precipitación en la ciudad de México. 

3.3 TIPO PE MUESTAA 

Las estaciones clim?.tológicas fueron ele<; idas al azar, se pi·occdió a 

seleccionar 36 estaciones clir.iatol&Jicas, de estas 30 están ubic:adas en 

el Distrito Feder<al y 6 en el E.~tado de México. Todas tienen "''s de 10 

años de observación, ésto p::>rque para clasificar un clL""M es necesario 

utilizar datos medios rrensuales y anuales de un ~riédo grande de años, 

serteralmente se to:ra.n datos que abarquen 10. 20 .o rMs años. Solo ~n casos 

excc¡x:ionales se utilizan periódos menores a 10 •ños. 

3. 4 PROCEOlMif:!ITO 

!..os datos se obtuvieron de lns tai:jetas de registro de daton 

climlticos del periooo 1961-1980 cleboradas por el personal de la 

Oireccii5n General del SP.rvicio ~'.ntoorol6gico !·~1cional de la STIRH. 

Considerando cinco elementos atm.:>sféricos. 

- tenperatura m..."'<lia mensual y anual 

- temperatura !Mxir.a r.cnsual 

- temperatura núnim' rrensual 

- precipitación IOCdia anual 

- precipitación wáx:i!i".l en 24 horas 

Para obtener la ""'1ia 1:Y'!nsual y anual de ter.iperatura se procedió de 

la siguiente tronera: rledia rrensual igual a la sur.ia de rer;istros de un Q!?S 

detcr.ni.nado del años entre el periodo de años. 

Media anual igual a la su:m de las ll>ldias mensuales entre 12. 
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En cuanto a. lñ precipitación ocdia anual ac procedió de la süjuente 

foaM: Precipitación media anual igual a la sur:ia de las medias mensuales 

entre 12. 

Para determinar la isla de lluvia se tararon los elatos de 

precipitación óel día de scptiarbre c'e 1934, de las estaciones 

consideradas. No tcdos los Cías se presentan r.láxim::>s, solo en algunas 

ocasiones, por t.rlnto tamp:x:o se puede dar un valor rredio, entonces tiene 

que recurrirse a un ejemplo prototipo. 

Con los resultados obtenidos se elaboraron napas de isoternas 

r.oensuales máxir.as y mfoim>s del peri.cdo 1961-1980 y del año 1980 

nolar.ente, estos últinus se canpararon ccn las figuras 7 a 16 y 19 a 30 

de temperatura minina y temperatura máxi.na respectivamente del trabajo 

realizado por el Dr. E. Jauregui (•), cabe señalar que en e'Ste, el 

pericdo de observación vi'\ria de 1 a 27 años. También se canparó el m;pa 

ele temperatura media anual con la figura 37 y el r.iapa de precipitación 

roodia anur.l ccn la figura 38 del citado trabajo del Dr. Jauregui. Esta 

ca:iparación se hace para dr-m:>strar que 10 años clespués se sigue 

presentando este fenáneno. 

Por otra parte en ix:se a los datos que se obtuvieron se procedió a 

determinar los tipos de cliJM de las estad enes climatológicas 

analize.das, utilizando el sisterra. de clasificación de KOpc=en r.cdificado 

por la Maestra Enric¡ueta García. 

También se elaOOraron tablas de datos mensuales de temperatura 

!Mxina y temperatura mínima por estación, del pericdo 1961-1980 y de 1980 

solamente, así c070 ur.a tabla d~ temperatura r:'C'dia anul\l . 

• Jauregui O.E. EL MESCTHCROCLU-11\ DE !A CIUDAD DE MEXlCO utW1 

~;iix1cc 1971. 
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3. 5 lNSfRU-IElffiJS 

Tcmrónetro.- Ap.Jrato destinado a medir la terílfCratura de un cuerpo 

con respecto a otro. 

Se usan dos tipos principales Ce terr.irnetros, en unos se aprovecha 

la propie<lad ce c¡ue los cuerpos au:ncntan su volu:ren al au;rcntar la 

temperatura y en otros, la de que los g~ses aumentan su presión. 

En lñs estaciones analizadas existen tcrrrérnetros de mercurio que 

caro se sabe a\lli'entan su \•olumen al aurrentar la ta-.'\per~tura, la IMyoria 

son de tip::> Six ( terr.ñnetro en U con dos o¡:scala.s centígradas, una en cadC\ 

tubo, en uno se r~istra adem,~s de la t~ratura w-:ibiental, la 

ter.iperatura míniml r.xtrer.u del día y en el otro, ac..Ms <fo la te;iperatura 

ambiente, la tanpexatura máxima extterra ael día. Las marcas utilizadas 

son Rossbach, Will L:m.bretch y Tagior. 

Pluviáootros. - son aparatos destinados a iredir lñ altura del agua de 

lluvia. Generalmente se ccrnpcnen de un recipiente de forr.R cilíndrica que 

se coloca en un lugar pla.no, sEsurc> y alejado de e.iificios o bardns que 

obstruyan la caída de la lluvia en el recipiente, éste tiene una cubierta 

en form:i de embudo ¡:or donde el agua corre y cae "" una probeta donde se 

mide su altura en milím2tros o pulgadas~ 

h's marcas utilizadas nn las estaciones son Pedroza !'oreada. Leal y Kr?sa. 
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CAPITULO 

RESULTADOS 

4.1 Tfl-\PERA'IIJRA MEDIA Af:UAL PP.CT·\EDIO 1961-1980 

En la ciudad de México (figura 14) se observa que en el primer 

cuadro Sf! establece una isla de calor de 16°C, el valor va disminuyendo a 

medida que se aleja Cel centro. la isolínea que envuelve la tre~·or parte 

de la zona urbana, es decir la mitad norte del Distrito Federal y la zona 

conurbada del Estado de M§xko es de 16°C. Hacia el sur y oeste, el área 

urbanizada presenta una temperatura roodia de 15°C por lo que se advierte 

que la diversidad térmica del centro urbano y los suburbios es de 3ºC. En 

las partes elevadas la temp<~ratura va disminuyendo con la altitud, la 

estación Desierto de los Lecnes a 3200 rretros presenta una temperatura 

prancdio de 10. 7°C, la estación san Francisco Tlalnepantla 12.8°C. 

Si sobreponeros los valores de la figura 14 al mapa realizado por 

Jauregui (1971) 9 años después, fisura 15, se not:An algunos cambios. Se 

observa un au.'rento de la temperatura ce l ºC para el centro de la ciudad, 

es decír la isla de calor que presentaba un valor de 17°C, ahora lo tiene 

de 18°C en una extensión P.Spacial Ci'Si igual i\ la isla de calor existente 

en 1963 (año tope óe observación de las estaciones utilizadas por 

Jauregui). La isolínea de 17°C a\J!OC!nta en extensión rodeando a la isla de 

calor de 18°C. l..a isoterma de 16°C presenta un desplazamiento hacia el 

norte, noroeste y suroeste. 

Por otro lado, lns formas ondulndas del sur y sureste han 

desaparecido para dar paso a unas isolíneas suavizadas. Este efecto es 

c;uizlí ocasionado fer el crecimiento urb3no en esas áreas, puesto que ns 

en los lugares que entonces estaban poco poblados y edificados donde se 

forman di.chas ondulaciones. 
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Asir.ti.srtO el aUP2nto en el número de sutcr.óviles y fábi:icas que 

contaminan la atrrosfera Ca la ciudad de ?-'.é.··üco, causan la turbiedad del 

aire y con esto el au:ronto en la t~atura m:-Oia, ya que el calor 

alr.acenaclo en la ciudad se queda atrapado <:n lus capas in."""1iatas a la 

superficie, puesto que la parte calórica que se lilx?ra ?J'r radiación es 

devuelta tx'r reflexión en la capa de iw~urezas atrrasféricas. 

En la ciudaó c'e l~xico el aumento en la temperatura iro:tia ha sido 

paulatino, pcdría decirse que casi paralelo a su auirento urrunístico. En 

1889 el Ing. Mariano Barcena encontró que la t~atura ITl<Odia anuol era 

de 15.4°C, para 1971 Jauregui reporta una isla c!e <A>lor de l?ºC 

au:ientando esta 1°C en 1980. Lo que indica que en 91 años. la temperatura 

r.clia de la ciudad de México ha aumentado en 2. 6 •e, ca:ip••rables a los 

2.6°C aumentados en los últilros 100 años en la ciudad de Osal:a, Jap5n. 

- 44 -



... , __ 

) 
\ 
\ 
\ 
\ 

" \ 
1 
\ 
\ ....... 

............ 

'ffil\P~'IURA ~lEDIA 

M1.JAJ, rN ~e 

1961 - 1980 

- ~5 -



----

F¡GURA 15 

TE.'1PERATURA MEDIA A.'\UAL, DR. E. JAUREGUI \!!:'il) 

n::•.PERATURA XEDIA ANUAL, PROXEDI01961-1980 

(erados centigrados) 
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0.'ERO Fig. 1 ó 

4. 2 TmPEAA'!URAS ~:A.XIM.>S ME¡;suALES 

PRa.tEOIO 1961-1960 

los valores más altos se ubican hacia el noreste de la ciudar!. La 

isla cálida se p:esenta hacia el centro no=este con \'alor de 24°C, se 

detecta tMlbién un islote de 23°C sobre el l~ho del l'1go de Tuxcoco y la 

misma temperatura en el poblado del misrro rxr..bre. 

r.n los suburbio2 el valor es 21 "C y en las l.:deras el \•aloe minir.o 

es 15°C. 

FEBRERO Fig. 17 

Se nota un islote central de 25°C, un grado r.uyor que en enero. 

Hacia T~xcoco la diferencia con el centro citadino es de solo 1°C, 

contrastando con los 2° y 3°C de diforencia que hay con el sur. 

l~l\RZO Fig. 18 

Cl valor del islote aumento en 3°C en relación il febrero, se nota 

Ulk> diferencia de 4°C con los suburbios ciel suroeste en donde la 

temperatura llega a 24°C. 

Se presenta aumento en el valor de to:las las isolineas. 

AllRIL Fig. 19 

De acuerdo il los praredios calculados, abr íl y ml}'O son los ncses en 

los que se registra la tenperatura m.í.xin\.1 m3s alta Cel aíi0. El valor de 

esta es 29°C y se ubica un fC'CO al noreste éel primer cuadro de la 

ciudad. En los suburbios del sur y poniente los valores van de 25° a 

27°c, los del este y norte registran 27°C y l~s laderas 18° a 24°C. 

~!AYO Fig, 20 

El· islote de 29°C se ubica hacia el noreste del pritrer cuadro 

citadino, la isolínea siguiente de 28°C se presenta alargada hacia el 

oeste, mientras que la ele 27°C envuelve gran parte C:e la ch:dad. El área 
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suroeste sigue presentando una t~'1eratur-a rrás temtllada que el área este. 

Ju'lilO Fig 21 

Debido al inicio de lo ép.:ca lluviosa, las ter..¡:.eraturas altas se 

terplan y se advierte un descenso de 2ºC en e:l valor de todcis las 

isolíneas incluyendo el islote central que b:l.ja a 27°C de: tm;>eratura. 

JULIO fig. 22 

El valor irás elevado 26°C se sigue presentando al noreste del 

centro, la isolínea de z4cc se detecta alargada al sureste. El área oeste 

y sur urbanizadas resistran 22°C y 23°C prcr.-edio de tem;eratura, mientras 

que en el área este, el valor ez 24°C. 

NXJS'l'O Fig 23 

En el centro de la ciudad, el valor ha dis.'llinuído l ºC, el islote 

central de 26°C del mes anterior Cesaparecio~ la distribución térmica 

restc.nte es siJ,ülar a julio. 

SEPI'ltl'.BRf: Fig 24 

El valor más alto pernunece en 25°C pero se nota una extensión 

considerabl" P.n el espacio de esta isotema. A e.~cepción del área our

poniente c¡ue registra 22° a 23°C, la totalidad de la zor.a urb:ma registra 

valores de 23° a 24°C. En las zonas cltas el valor rrcnor registrado es 

l5°C a 3000 rretros de altura cproxiroadamente. 

OCTIIBRE Fi<J 25 

la distribución térmica de este mes es muy parecí~· a septiembre, 

solo se advierte una diswinución en la extención C.c la isotenro. de 24°C 

que continúa establecida en la parte noroeste-sureste. 

NJVlw.BRE Fig. 26 

r.J. islote de 24ºC se ha reducico en extensión y se locol.\z,, al norte 

y centro-norte de la ciudad. La iscterm.' de 23°C dbarca cz.si el total de 
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la zona central, sur y este, mitmtras que en los suburbios restantes los 

valores son del orden óJ 21° a 23°C. 

DICill!BRE Fi<J. 27 

P3ra este mes se detecta un descenso de 1°C en el valor cz. la 

t~ratura máxin'a, en relación al mes pi'Sado. Se detectan dos islotes 

uno CP.ntral do 23° y otro de 2l"C hacía Hixcoac. 

Los suburbios del sur y poniente registran valores de 20° a 22°C. 

Resumiendo se puede decir que el w.lor minino del islote es de 23°C 

y se presenta en diciaohre, el máxir.l:> es de 29°C y se presenta en los 

mcses de abril y rrayo. 

tas temperaturas iráxiroas en la ciudad son 3º a SºC rraj•ores durante 

el año, que las áreas [X>r las que está rodeada. 

I:s interesante ver caro durante tcdo el año, el islote cálido se 

ubica hacia el centro-noreste ée la ciudad y es notable tar.lbién ver la 

iscternu cerrada, ubicada en el norte y alargada hacia el sureste; así 

caro una disminución ligeramente nuyor de la tempere.tura en el área sur y 

oeste de la ciudad. 

En los r.eses lluviosos el centro caliente alc<.nza 25° a 27°C de 

temperatura. 
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.J. 3 TDIPERA1\jRA5 ~:<\.XIMAS ~\E.-:SUALES 1980 Y CCMPAR!\CION 

CON I,\S FIGURAS 19 ,\ 30 RE!\LIZ!\Oi'.S POR JAUP.EGUI (1971) 

D.'ERO Fig. 28 

se presenta un islote alargado de este a oeste en el área norte de 

la ciudad, la tenperatura disminuye hacia la periferia, contrastando con 

el nup..1 realizado por el Dr. Jaurec;ui (1971. fig. 19) en donde los 

valores aum:ntan hacia la periferia, en esa figura el valor en los 

islotes centrales es 22°, mientras que la periferia registra 26-oc. 

FEBRERO Fig. 29 

Se nota un islote central ubicado hacia san Juan de Aragón, así ccm:> 

tres islotes de 25°C, los tres ubicados en la parte norte de la ciudad, 

la tet'.peratura en los suburbios es de 22°C aproxirradamente, contrastando 

con los datos ap::>rtados t=ar Jauregui, en las que para este mes, el valor 

en los suburbios es de 24° a 26°c, es decÍr el valor en estos ha 

disminuido 4° a 6°C. 

MARZO Fig 30 

Se detecta un islote de 30°C entre el Bosque de Aragón y el sur del 

lecho del I<igo de Texcoco. w rrayor parte de la zona norte urbanizada 

presenta valores de 28° a 30°C r:i.ientras en la zona nur los valores van <le 

26° a 2scc. Jauregui detecta cinco islotes de 3occ, tres en la parte 

central y norte y dos m3s ¡;ieo..,""'\!eños en el área baja del surp::>niente de la 

ciudcd. Es notorio el descenso de 4ºC de los suburbios del este, Jauregui 

li'arca en esa área una isoterm1 de 30°C y en 1980 la isoterm:i trazada es 

cie 26°C. 

ABRIL Fig. 31 

Se observan varios islotes en la zcna urOOniz.ada, dos de 27ºC y uno 

de 26°C ubicado en el área del Bosque de Clla¡:iulte¡:ec. Hacia el este en 

Oiapingo la isotema trazada es tarr.bién de 27°C. r.,s tenperaturas 

desci.:.nCen hacia la periferia. El r:-.3.pa del Dr. Jauregui nos roestra una 
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diferencia térmica Ce 6°C en la zona w:b3na, ya que se nota un islote 

central de 32°C y tres islotes ITL~5 pequeños de 26°c. 

MAYO Fig. 32 

El área urbana presenta islotes que van de los 26° a los 29°C. El rle 

trenor valor se ubica al lado oriente adyacente al Bosque d,o Chapultepec 

(caro en abril) canparable en temperatura a los valoren presentados en 

los suburbios cercanos a la zona elevada de la ciudad y ccr.iparabie 

también al islote re<Jlstrado por Jauregui, pero de manar e.xtcnsión, sin 

a:ibarc;o en esa figura las isoternus van aurrentando de valor a medida que 

se alejan del centro urbano. 

JUNIO Fig. 33 

la distribución se nota ~nos inestable, con un solo islote de 2BºC 

al noreste del centro citadino. Envolviendo a la m.lyor p:irte del 5rea 

uroona se ubica la isoterr.u de 26°C, mientras que al sur-poniente los 

valores van de 24° a 26°C, el área despoblada presenta 27°c. 

la figura de Jauregui nos presenta dentro de la ciudad dos islotes 

frescos de 26°C ubicado uno en <?1 área del !losq\le de Ola pul tepec, y otro 

hacia el noreste de la ciudad, tairbién hay dos isJ.otes de 30°C, 

catparables en tem¡_;eratura a la rcqistrada en el área suroeste 

despoblada. 

JULIO Fig. 34 

En el centro se advierte un islote cálido de 27°C y envolviendolo, 

la isoternu cerrada de 26°C que ab.,rca una buena parte de la mitad norte 

del área urbanizada. 

En contraste Jaurcgui rorca para este rres, isoterr.as de 24°C en el 

centro y 28°C en la periferia. 

NXJ5'ro Fig. 35 

se observa un islote central de 26°C ¡¡da:iás de otro de 25ºC ubic¡¡do 

hacia Sog¡¡ Texcoco. La isotenna de. 24°C envuelve a la r.;,yor parte ele área 
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urbana, mlentras que los suburbios del surp:>nicmte oscilan entre los 22° 

a 24°C de temperatura. 

Para este mes Jauregui traza tres islotes de 28°c repartidos entre 

el nortP., poniente y sur de la ciudad, asira.isoo el valor en los nuburbjos 

es de 24° a 26°C por lo que puede decirsn que las ter.1peraturas rrfüdmas 

han descendido 3°C aproximadamente en relación con las isoterrus de 1980. 

SEPTIE11BRC Fig, 36 

Abarcando buena perte de la zona norte se uhic<" un islote de 24°C. 

la temperatura en el resto del área urrunizad~ va de los 22° a 24°C. En 

la figura de Jaure<¡ui se presenta nuevamente el islote tibio d.-,1 Bosque 

de Chapultepec con un valor de 22°, mientras que los suburbios oscilan 

entre los 26º a 28°C. 

CClUBRE Fig. 37 

Se nota un islote de 26° hacia el Boi;que da Aragón, estación 

climatológica que tiena un entorno 100% vegetal, dos islotas más de 25° y 

envolviendo a los tres, la isoterrna de 24°C¡ en los suburbios hay 

t"11peraturas de 22º y 23°C. 

Hasta ahora no se ha presentado el contraste ténnico de ciudad 

fresca y suburbio tibio, muy notorio en las figuras hachas t=or Jaurcsui, 

que para este mes reporta oscilaciones ciudad-cam¡::o de 6°C. 

OOVIE?-lBRE Fig. 38 

Un islote pc.~ueño, el más tibio de 25°C sa ubica fficia la parte 

sureste del Bosque ce Chapultepec, ln siguienta isolinea ce 24° se 

extiende alargada hasta c.asi ab.Jrcar el pri.mr cua~ro del área citadina. 

Por otra parte se sigue observando que las tCfi1feraturas más tibicJs se 

ubican hacia el noreste de la ciudad. 

Mi.entras en la zona alta del suroeste se registran ve.lores Ce 20° a l2°C. 

Jaurequi nos muestra algo muy interesante, la zona viento arribl del 

Bosque de Olapultepcc, incluyendolo a éste, presenta 22°C de temperatura 

siendo ésta la isolínea r.á.s frc5ca de la ciudad, la temperatura at.11renta 
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al sur y sureste puesto que hay islotes de 24°, 26° y 2sec, este ultirro -

ubicado en la zona despoblada. 

DICIE.'!BRE Fig. 39 

El islote tibio ha disminuido 2°C y se ubica ahora hacia la colonia 

~bctezuma. In isolínea que ro:lea la mayor parte ce la ciudad es de 21°C. 

En los suburbios óel sur el valor oscila entre los 20° y 21° contrastando 

s•c en relación a la figura presentada por el Dr. E. Jauregui en donde 

para esa miSM zona rep:;>rta 26°C. También cercano al aeropuerto, hacia el 

centro este de la ciuad se ubica un islote fresco de 22°C. Es notorio el 

auroonto de los valores del centro a la periferia. 

En resUJren se puede decir que canparando con el trabajo del Dr. E. 

Jauregui, las temperaturas frescas del área urbanizada aurrentan su w1lor, 

mientras que las áreas suburbanas y despobladas han disminuido de valor. 

También en el trab.1jo del Dr. E. Jauregui las temperaturas au~ntan hacia 

la periferia, mientras que en el presente trabajo disminuyen hacia la 

periferia. 

En la temp::>rada J.luviosa, los valores en el islote central rep:>rtado 

por E. Jauregui disminuyen considerablemente ( 4°C) en tanto que en el 

presente trabajo solo disminuyen l ºC. 

En praredio, las tanperaturas de los islotes centrales, aumentaron 

2°C, y los suburbios disminuyeron 3°C. El valor más tibio del islote 

central reportado por el Dr. Jauregui es 32°C presente en los rreses de 

abril y mayo. 

El valor más tibio del islote central en 1980 fué de 30° presente en 

rrarzo. 

El valor m''"ºz tibio del islote central reportado por el Dr. 

Jauregui es de 22°C presente en los rreses de P.nero, febrero, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. El valor rrenos tibio del islote central 
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en 1960 fué de 23°C presente en los meses de enero y diciembre. Por lo 

'ille se puede concluir c;ue el valor de las temperaturas r.á'Ci.nus en el año, 

tienden a presentar menor amplitud. 
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ESTA mrs RI DEBE 
SAUB DI ü. llUGJECA 

4.4 ID!PEAA'ltlRAS mNIMAS MENSUALES FRCTfill¡Q 1961-1980 

ENERO Fig, 40 

Se observa una isla de calor de 7°C ubicada hacia la parte oeste del 

centro citadino, entre Azcapotzalco y el Viaducto api:o.ximadamente. 

Alrededor de esta, la te<:'p?ratura va ~israinuyendo hasta llegar a la 

isolínea de 3°C con la que practicamente se rodea a la ciudad. se 

presenta entonces una diferencia de 4°C entre la parte más cálida del 

área urbana y los suburbios cercanos a despoblados o pastizales. 

FEBRERO Fig. 41 

La distribución es muy parecida a la de enero, la isla de calor 

tiene W1 grado mls de t~ratura, es ahora de S0 c, las isolíneas van 

disminuyendo concentricamente hasta la isolinea de 6°C, en tanto que la 

isolínea de 5° presenta un alargamiento hacia la estación Los Reyes, La 

ísolinea de 4° rodea la rrayor parte de la zona urbanizada. Hacia las 

laderas la estación Desierto de Jos Leones tiene l ºC de temperatura 

mientras que en Olapingo la temperatura es de 2°C. 

MAAW Fig. 42 

Para este mes la elevación de li! temperatura mínima ha sido de dos 

grados mas que en febrero. La isla de calor de 10°C e3 tcl11bién rrayor en 

amplitud. Las isolíneas de 7° y 8°C presentan un desliza.'lliento hacia la 

zona este y noreste de la ciudad colindante con el Estado de México. 

Hacia el sur se registra un islote de calor de 7°C a la altura de Mixcoac 

y el Pedregal. 

ABRIL Fig, 43 

La temperatura m.'\s tibia, de 12°C se registra en el prirrer cuadro de 

la ciudad miSll'd que va disr.rinuyendo hacia la periferia. PE>rsiste el 

deslizamiento de isolíneas hacia el este. El área plana y despoblada del 

noreste registra 7°C. Es decir que entre esta zona y la ciudad hay una 

diferencia térmica de s•c. 
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MAYO Fig. 44 

I:l islote tibio <Je la ciudad es de 13'C, la tanperatura discinuye 

casi en fonM concentrica hccia las áreas p.:ico urbanizadas donde se 

observan temperaturas de 9°C. En las laderas el valor es 6°C a S•c. 

JUNIO Fi9. 45 

De acuerdo al pranedio realizado, es en este ncs cuando se presenta 

la tanperatura mínima ma.yor en el año, el islote de lt.!ºC se localizñ 

entre el primer cuadro de 1.1 ciudad y la delegación Azcapotzalco. Los 

suburbios detectan 10°C a l2°C y las laderas 5° a 9°C. La diferencia de 

temperatura entre un despoblado y la ciudad sigue siendo S'C, aun cuando 

la época ñe lluvias ya esta tiresente. 

JULIO Fig. 46 

Se nota un descenso de 1°C en relación al mes anterior. La 

temperatura del islote central es de l3°C. La isotenra de 11 •c cubre gran 

parte del área urba.nizada, incluyendo el ár~a nores~e vecina a Sosa 

Texcoco. ics suburbios presentan 9° a 10°C de temperatura y las laderas 

5° a 8°C. 

l.J:J::Sro Fig. 47 

Lc.1 distribución de isotermas centrales para este rres es muy similar 

a la de julio. Por otro lado, el espaciaciento entre las isolíneas de 10° 

y 11 ºC se hace más notable y las temperaturas en las laderas parecen 

sufrir un ligero c-scenoo. 

SEPJ'IE:o!BRE Fig. A8 

La distribución isotérmica del área norte del Distrito Federal y 

área iootropolitJ1na perr.unece similar ~. la de julio, solo se nota una 

disminución de los valores en J.¿.s laderas. r.a Cifercncia entre el valor 

del is:ote de c?.lor urh1no y la ter.i;xm1tura de Chapingo (área rural) es 

de s•c. 
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c:cruBRE Fig. 49 

El islote central se nota un poco desplazado hacia el norte y con 

valor de 11 ºC. En los suburbios las temperaturas van de 7° a 8°C y las 

laderas presentan valores de 3° a 6°C. Se nota en las isolíneas de los 

suburbios un menor espaciamiento que en los meses anteriores. 

NOVIEMBRE Fig, 50 

El valor de temperatura mínima en el islote central es de 9°C. De 

acuerdo a la distribución de las isotennas se nota una mayor tibieza 

hacia la parte norte del área urbanizada. cabe mencionar que la distancia 

entre las isolíneas es menor que en los meses anteriores. En el sur los 

suburbios registran valores de 5° a 6°C mientras que las laderas estan en 

1° a 4°C de temperatura. 

DICIEMBRE Fig. 51 

Junto con enero, diciembre es el mes que registra las temperaturas 

núnim.ls más b:ljas del año. El islote tibio del centro es de 7°C, mientras 

que en las áreas suburbanas los valores son de 3° a 5°C. 

En general puede decirse que las temperaturas núnimas en la ciudad 

son aproximadamente 5°C más elevadas que en las áreas que la rodean. Esta 

diferencia es la misrra en la estación seca y la estación húmeda. 

El valor mínirro del islote es de 7°C detectado en los meses 

invernales de diciembre y enaro. El valor máxirro de 14° se presenta en 

junio. 

En la ép::x:a seca del año se nota un desplazamiento de isolíneas 

hacia el este, debido quizá a que en esta época los vientos sobre la 

capital soplan de oeste o suroeste con fuerte intensidad, 

En la época lluviosa las isolíneas urbanas circundantes al área sur 

de despoblado presentan un espaciamiento, evidenciando una misma 

temperatura, en un espacio urbano considerablemente grande. 
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4. 5 TEMPERl\WRAS MitllllAS MENSUALES 1980 Y cct!PARACION 

C'ON LAS FIGUR.l\S 7 A 18 REALIZADAS roR JAUREGUI (1971) 

ENERO Fig. 52 

El valor r.iis eleve.clo es 11. 8°C localizado en el centro de la ciudad. 

las isolíneas van disnúnuyendo de valor concentricamente hanta la de 8°C, 

puesto que la óe 6º se extiende hacia el noroestn abarcando CrlSÍ la 

totalidad de la delegación Azcapotzalco. As.i.mi.srro se nota que entre las 

isolíneas de 2° a 4°C hay una extensión espacial considerable, 

contrastando con las de 4° a 11 ºC. !..; parte suroeste del Distrito Federal 

presenta un descenso de temperatura con la altura, así en el D?sierto de 

los leones el pranedio es de l. 7°C. 

El ropa elaoorado por Jauregui nos muestra tres i.slas de calor de 

6°C, dos ubic.::das en el área central y una al sur entre las c~elegaciones 

de Coyoacán y Tlalpan. Canparandola con la de 1980, se rarea un aumento 

de tcrn¡:ieratura núnir.<I en la zona central de 5°C y en los suburbios de 4° 

a 6°C. 

FF.BRERO Fig. 53 

El valor del islote del centro de la ciudad disminuyó en 2ºC en 

relación al mes de enero, adesrás de que se nota un clesplazar.tiento hacia 

la izquierda en su ubicación. En contraste con el centro, los suburbios 

aumentaron su tenperatura en 2°C en relación al m?.s anterior. 

El mapa realizado ¡:or Jauregui para este mes nos rnuestr,1 cinco 

islotes que van de 6° a -2°C de temperatura. I:n general puede decirse que 

hubo un aumento de 5ºC en la zona aledaña al Bosque de Chapultepec, 

además de que las temperaturas de 0° y rrenores de 0° desaparecieron. 

MARZO Fig. 54 

La temperatura minina ha ':s:;endido en 4°C más que el rres anterior, 

el islote se ubica c.;r.:;i en la misma posición. I.os suburbios presentan 

valores de 6° a 7ºC y l<Js laderas 3° a 5°C ce temper~tura. 

Jauregui nos muestra dos islotes centrales de 8°C, uno m::i.s en el 
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norte y otro en el sur, los dos <'e 6°C. El aurrento en los islotes 

centrales ha sido de s•c, mientras que los suburbios que presentaban 

valores de o• 11 2•c ahora van de 6• a s•c. 

i\BR!L Fig, 55 

se observan tres islotes, el central de 12°C ubicado adyacente al 

Bosque de Olapultepec¡ el del sur de 11 •e, y uno menar de 9°c localizada 

hacia Mixcoac. 

El m;ipa realizado par Jauregui nos presenta cinco islotes, dos 

centrales de 10°C y otros tres de m:mor temperatura. Quizá el aumento m!is 

significativo hit sido en los suburbios, puesto que par ojenplo Y.ochimilco 

que registraba 4°C, ¡;ara este años registra 8°C. 

llAYO Fig. 56 

A partir de este mes y hi!sta agosto la temperatura mínima de 14°C es 

el valor ir.fa tibio en el año. El islote se localiza en la parte central 

de la ciudad, abarcando también una parte del suroeste. Los suburbios 

alcanzan 10°C. Las zonas altas caro en el Desierto de los Leones, los 

valores van de 5° a 6°C .. 

Jauregui nos muestra en este r.es dos islotes centrales de 12ºC y al 

igual que en los JMpas isotérmicos de 1980, este valor es el más tibio de 

los mínim:ls mensuales registrados, con la diferencia de que persiste 

hasta septiembre. En cuanto a los suburbios el valor se estabilizó en 

10°C, contrastando con los 4° a 6°C que antes tenía. 

JUNIO Fig. 57 

El islote de l4°C se desplaza un paco hacia el este, ubicado 

adyacente al Bosque de Chapultopec y alargado al norte hasta la estación 

Egipto 7 en Azcapotzalco, la isotenna que rodea la parte urbanizada es de 

lO•c, a partir de ahí la temperatura desciende hacia la zona elevada 

hasta registrar J•c. Hacia el este las temperaturas son de a• y 90. s•c 

menos que en el centro 

En el mapa de isotermas de junio, realizado por el Dr. Jauregui se 

- 95 -



notan dos islas centrales de 12°C y otra de la misrra temperatura en el 

sur. En los suburbios los valores eran de 6° a S°C. 

JULIO Fig. 58 

En este 11\3p:l el islote de 14 ºC disminuye en extensión, la isoterma 

de 12° se ubica en la parte central extendiendose hacia la zona 

industrial del norte en Azcap:>tzalco y Tlalnepantla. Ll tanperatura 

núni.ma registrada en las zonas urbanas es de 10°C. 

Jauregui nos presenta dos islotes centrales de 12°C y uno al sur de 

10°C, la temperatura de los suburbios es de 8°C, es decir 1\ 0 rrcnos que en 

el centro y 2º menos que la registrada en 1980. 

~.GOSrO Fig. 59 

El área norte del Distrito Federal y zona metrq:olitana, detectan 

las temperaturas míni.r.as rM.s tibias, en el centro el islote permanece en 

14°C mientras que los suburbios del sur presentan valores de 10°C a 12°C. 

En las laderas el valor disminuye hasta 3°C. 

Al igual que el roos anterior, los valores centrales j?resentados por 

Jaurcgui para este tres son ~norcs de 2°C, mientras que en los suburbios 

el aunento es de 4°C. 

SEF'l'IEMBRE Fig. 60 

A partir de este mes los valores en las temperaturas núnir.las 

empiezan a descender. El valor del islote nús t.i.bio ha bajado l ºC pero ha 

aumentado en extensión, no nsi la isoternu de 12° quP. dejo da abarcar la 

parte norte del área urbanizada. tas áreas suburbanas y las laderas 

conservan la temperatura mínima Cel mes pasado. 

En el 11\3pü hecho por Jauregui, la tmiperatura mínima de 12° 

perll\3nece en dos islotes separados por la isoternu de lOºC. t.• 

temperatura disminuye hacia la ¡:eriferla donde el valor núni.r.o alcanzado 

es 6°C, que para 1980 se elevan a 10° y 1:!°C. 
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OCIUBRE Fig. 61 

El pequeño islote central de 12°C se ubica en el lado adyacente 

derecho del BoS<¡Ue de Chapultepec. Las áreas suburbanas registran 7° a 

9°C de temperatura, 2ºC renos que en septiembre. 

En el mapa de Jauregui el descenso en el valor de temperaturas 

mininas para el área central urbana ha sido de 2ºC, en rele.ción al rres 

anterior (en 1980 solo descendio 1°C). El valor rr.ayor de 10°C en los 

islotes centrales ha ascendido a 12°C. 

OOVIE1'!BRE Fig. 62 

En este rres se detectan dos islotes con valores extrem:is, ubicados 

en el centro del área urbanizada. Par un lado se tiene un islote de llºC 

a la altura de la colonia Rana, y por otro un islote de 2°C localizado 

entre las delegaciones cuauhteroc e Iztapalapa, es decir que entre estos 

dos puntos hubo 9° de diferencia ténnica. Esta difer<mcia puede ser error 

de observación o alguna situación característica de algunos años 

solamente, puesto que rr.irando el mapa del Jauregui se nota en esa misma 

área un descenso de temperatura menos rrarcado, pero si considerable. 

DICIE11BRE Fig. 63 

El área mas tibia de la ciudad sigue siendo la derecha adyacente al 

Bosque de Chapul te pee con 8°C, rr.ientras que los suburbios del sur 

registran valores rle 3°C. En el mapa del Dr. Jauregui, se notan dos 

islotes centrales de 6°C, Ct:>s islas extremas al norte y sur de 4°C y una 

intermedia fría de -4°C entre la lw. Rio Churubusco y Tlalpan 

aproximadamente. 

En resumen puede decirse que las temperaturas de 0°C y menores a 

esta, que el or. Jaurcgui registra, en 1980 han desaparecido, es decir 

que la temperatura r.únima ha registrado un aumento considerable en su 

valor. 

Par otro lado v€!1'0s que en 1980 la t6"pcratura mis tibia del islote 
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es de 14°C y se presentó en los meses de mayo a agosto, mientras que 

Jauregui reporta el valor del islote más tibio en 12ºC l2ºC menos que en 

19BO) presente en los rreses de ooyo a septiembre. 

En 19BO la temperatura r.enos tibia del islote es BºC presente en el 

mes de diciembre, mientras que en los valores encontrados por Jauregui, 

el valor del islote central rrenos tibio es de 6°C presente en los meses 

de enero, febrero y dieier>bre. 

También se nota un aumento de temperatura m:iyormente marcada en los 

suburbios que en las áreas centrales, el a~nto durante estos dos 

pericx!os ha sido de 6°C, 
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4. 6 PRECIPITi\CICN MEDIA M"\JAL 

PRC!>IEDIO 1961-1980 

En la trni¡:orada húmeda del año la intensidad de la lluvia se 

distribuye de la siguiente nunera. 

se aprecia (figura 64) que la rrayor cantidad de lluvia se presenta 

en el sur y poniente de la ciudad donde los praredios van de 800 mn a 

1300 mn anuales. El aumento de la lluvia en esta zona se debe al efecto 

orográfico que consiste en el ascenso del aire cuando chcx:a con una 

barrera rrontañosa, originando que esta se enfríe adiabáticarnente 

produciendo precipitación, aunado también el proceso de desarrollo 

vertical de las nubes en esta región, erigí.nado pot· las corrientes 

convecti vas que prcduce la insolación. 

U:Js valores disr.tinuyen en dirección noroeste, el centro citadino se 

ubica dentro de las isoyctas de 600 y 700 mn. El lago de Tex~"OCO y una 

pequeña parte al sur de este, es el lugar donde se recibe la menor 

cantidad de lluvia de la zona analizada, aproxiIMda:rcnte 560 ""' anuales. 

Continuando hacia el noroeste la lluvia aumenta nuevamente. 

la figura 65 muestra el mapa realizado por Jauregui (1971) que 

canparado con el realizado en este trabajo denota una separación mayor en 

el espacio entre las isoyetas de 600 y 700 rrrn. Este proceso ocasiona 

igual.rrente un desplazamiento de isoyetas a lo largo de todo el Distrito 

Federal¡ asi se tiene por ejemplo que el Observatorio Meteorológico de 

Tacubaya que en 1968 se encontraba cercano a la isoyeta de 700 mn, se 

ubica ahora dentro de las isoyetas de 800 y 900 itm. 

Ademas es muy notable la ausencia de las isoyetas de 400 y 500 mn se 

ubicaban en el lugar donde ahora estan las de 560 y 600 nm. 

Por todo lo anterior se puede decir que la precipitación presenta un 

aurento en dirección este de la zona de estudio, misno que va decreciendo 

hacia el surponiente. Es decir que la zona norte y este de la ciudad han 
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sufrido un a=ento considerable en la cantidad de lluvia precipitada, 

debido tal vez a la =yor cantidad de contamimmtes que gradualmente se 

han ido arrojando a la atrrósfera capitalina, abasteciendola de 

suficientes núcleos higroscópicos de condensación que influyen en la 

precipitación. 

El surponiente muestra generalización en cuanto a que las isoyetas 

ya oo se apilan tanto en la zona baja y sus inmediaciones con la zona 

rrontañooa, c;ue c;uizá ha experimentado un descenso en la cantidad de 

lluvia ocasionada quizá por la tala in.'llOderada que ahí se ha realizado 

durante las tres úl timls décadas. 
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FIGURA 65 

,._..,_,,., P~ECIPIT,\ClO~ HEDIA ANUAL, DR. E. JAUREGUI .l~71 

____ ,,,. PRECIPITAC!O~ XEDIA A~UAL, PROl:EDIO 1961-19a0. 

(c.il!r.:etros) 
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4. 7 ISl.A DE LLUVI,\ 

En la figura 66 se muestra la distribución de la lluvia el día 6 de 

septiembre de 1984. Se nota un incremento hacia el área central urbana, 

en el lado derecho adyacente al Bosque de Chapultepec, lugar donde 

también se presentan los r.ayores máxizros de temperatura en algunos r.eses 

del año. 

El valor m.lximJ de lluvia en este día fué de 40 mn, en seguida la 

isoyeta de 35 mn cubre el centro y se extiende hasta la Colonia 

Moctezuma. la lluvia va disminuyendo hacia el este y aumentando hacia el 

sur y poniente del Distrito Federal debido al efecto orográfico de esta 

zona. 

Esta situación se presenta por la influencia que ejerce la ciudnd en 

relación a los lugares rurales cercanos a esta. El Dr. Jauregui en 1974 

realizó un estudio de este tipo en el que trata de da.'ostrar que el 

aur.ento de lluvia en la ciudad se debe principalr.v?nte a la forna o 

estructura de la misma., a los contrastes ténn.icos ciuñad-campo y en menor 

grado a la contaminación del aire urbano. 
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4.8 TIPOS DE CLIHAS DE LAS ESTACIONES CLIHATOLOGICAS 

NOMBRE DE LA ESTACIO~ 

Aeropuerto 

Ajusco 

Az.c:apotzalco 

SEGUN LA CLASIFICAC!ON DE KOPPEN MODIFICADA POR 
E. GARCIA 

TIPO DE CLIMA. 

c(v
2
)(v)big 

DE s.c R I P C ION 

Serniseeo templado con réglmen de lluvlas en 
verano. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anual es menor de 5%. 
Presenta poca oscilación térmica su valor 
entre 50 y 70. 
El mes rnás caliente se presenta antes del sol! 
tleio de verano ( Harcha tipo Gangcs). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias 
verano, con verano fresco largo. 
Es el más húmedo de los subhúmedos. 
El porcentaje de ~luvia invernal con respecto 
al total anual es menor de 5~. 
Presenta una osc:Llaclón térmica anual menor 
de 50C (Lsotermal). 
El mes más caliente se presenta antes del sol! 
tlcio de verano (Hareha tipo Ganges). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvi48 en 
verano, con verano fresco largo. 
Subhúmedo propiamente dicho. 
El porccntaj~ de lluvia lnvcrn3l con respecto 
al total anual e.a menor de si. 
Presenta poca osci14ción térmica, su valor es 
entre. S y 70C. 
El mes máa caliente se preaenta antes del sol! 
ticlo de ve.rano ( Harcha tipo Cangcs). 



.... .... 
"' 1 

• CONTlNUACION 

NOHBRE DE LA ESTACION 

4 Cincel No. 42 

Col. Agrícola Oriental 

Unlversldad 

TIPO DE CLIMA 

c("J. ){w)b( 1 1 )g 

E s e R I p e I o 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias en 
vernno, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subl\Úmedos. 
El porcentaje de lluvta invernal con respecto 
al total nnunl es menor de 5%. 
Presenta pocn oscllnclÓn térmica, su valor es 
entre 5 y 72C. 
El mes mñs caliente se presenta antes del sol~ 
tlclo de verano (Marcha tlpo Cnnges). 

Scmlseco templado con régimen de lluvlns en 
vera.no • 
El porcentaje de lluvla invernal respecto 
nl total anual es menor de 5%. 
Con canícula. 
Presenta peen oscllactón térmica, su valor es 
entre 5 y 70C. 
El mes más caliente se presenta antes del sol~ 
tlclo de verano (Marcha tlpo Cnnges). 

Templado subhúmcdo con régtmcn de lluvtns en 
verano, con verRno fresco tnrso. 
Subhúrncdo propiamente dlcho. 
Et porcent4jc de ltuvta invernal con respecto 
at total anual es menor de si. 
Presenta pocn ostclnctón térmlca 1 su valor es 
entra 5 y 7oc. 
El mes mñs cnttcntc se presenta antes del sol~ 
ticlo de verano ( Marcha tlpo Gangcs). 



CONTINUACIO:I 

NOMBRE DE LA ESTACION 

Desierto de los Leones 

Dcsvl4ción Altn 

Egipto No. 
CL1vcrÍ.l 

'Í'IPO DE CLUIA D E s e R I p e I o ~ 

Templado scmifr{o con vcr3no fresco largo y unn 
temperatura media anual menor de 120C. 
Es el rnás húmedo de los aubhúmcdos. 
El porcentaje de lluvl.l invernal con respecto 
.:il total anu.1.l cs :T:cnor de 57.. 
Presenta una oscilación térmica .lnual QCnor de 
57. (Lsotcrmlll). 
El ~es más caliente se presenta antes del sol~ 
tic lo de (Hnrcha tipo G01ngcs). 

Templado subhÚrncdo con régimen de lluvias 
verano, con verano fresco l.lrgo. 
Es el más húmedo de los subhúmedos. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anual es menor de si. 
Presenta poca oscll.lclón térmica, y su valor 
es entre 5 y 7ac. • 
El mes más caliente se presenta Antes del sola 
t1c1o de verano (Marcha t1po Cangcs). 

Templado subhúmcdo con r~glmcn de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subhÚmcdoa, 
El porcentaje de lluvla invernal con respecto 
al total anual es menor de 51. 
Presenta poca osctlaclón tératca 1 su valor es 
entre 5 y 7tiC. 
El mes ~ás callentc se presenta antca del sol~ 
~lelo de verano (Marcha tlpo Cangcs). 



CONTINUACION 

WOHBRE DE LA ESTACION TIPO DE CLIHA 

10 Escondón 

11 Haclenda la Patera C(w~)(w)b(l')g 

~ 
o 
1 

12 Uaclenda Pcaa Pobre C(w1 ) (w)b( l ')g 

D E 5 e R l r e I o 

·Templado subhúmcdo con réglmen de lluvias en 

verano, con verano fresco largo. 
&sel menos húmedo de los subhúmedoa. 
El porcentaje de lluvla invernal con respecto 
al total anual es menor de Sl. 
Presenta poca oscllacLÓn térmlca, su valor es 
entre 5 y 70 C. 
El mes más caliente se presenta antes del sol~ 
ticio de verano ( Marcha tipo Gangea). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subhúmcdos. 
El porcentaje de lluvia invernal .con respecto 
al total anual ea menor de Sh con canícula. 
Presenta poca oscilación térmica, su valor ca 
entre 5 y 70 C. 
El mes máo callente se presente antes del sol~ 
tlcto de vernno (Marcha tlpo Gangcs). 

Templado subhúmedo con réglmen de tluvias 
verano, con verano fresco largo. 
Es el más húmedo do los aubhúmcdos. 
El porcentaje de lluvla Lnvernal con respecto 
al total anual e• meno~ de.St. 
Presenta poca oscllacion tcrmlca, y su valor 
es entre 5 y 7Q C. 
El mes más caliente se presenta antes del ool~ 
tlcto do verano (Marcha tipo Canges). 



· CONTlNUACION 

NOMBRE DE LA ESTACION TIPO DE Ct.IMA 

13 I:.tapalapa 

14 Km. 6+250 

l5 Hl\pa Alta 

D E s e R I p e I o N 

1emplado subhúmedo con régimen de 1luvl41 en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subhúmedos. 
El porcentaje de lluvin invernal con respecto 
al total anual es menor de Sh con canícula. 
Presenta poca oscllaclón térmlcn, su valor en 
entre 5 y 70 C. 
El mes mds caliente se presenta antes del sol~ 
ticlo de verano (Marcha tipo Gangcs}. 

Scmlseco templado con régimen de lluvias en 
verano. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anual es entre 5 y 10.2~ 
Presenta poca oscllacldn térmica; su vnlor es 
entre 5 y 7QC. 
El mes más caliente se presenta antes del sol~ 
tlclo de verano (Harcha tipo Gangcs). 

Templado subhúmcdo eon régimen de lluvias en 
verano, con verano frcaeo torgo. 
Subhúmedo proplomcntc dicho. 
Et porcentaje de ttuvio invernal con respecto 
ot total es menor de 5~. 
Presenta uno oseltación térmico onunt menor 
de 50 C. {Lsotermat). 
Et mes más caliente se presenta antes del sol~ 
tleio de verano (Marcha tLpo Gangcs). 



.... 
" N 

' 

CoNTINUACIOll 

NOHBRE DE LA ESTACION 

16 Hoctez.uma 

17 Hoyoguarda 

18 Presa Anzaldo 

TIPO DE CL!HA 

C(" 
0

) (") b( 1' )g 

D E s e R l p e l o N 

Templado subhúmcdo con régimen de lluvlas en 
verano, con verano fresco largo 
Es el menos húmedo de los subhúmcdos. 
El porcentaje de llu~la ln~ernal con r~spccto 
al total anual es menor de 51. 
Presenta poca oscllaclón térmica, su valor es 
entre 50 y 70 C. 
El mes más caliente se presenta antP~ ~el sols 
ticlo de verano (Marcha tipo Cangcs). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias 
verano, con verano fresco largo. 
Es subhúmedo propiamente dicho. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anual es menor de si. 
Presenta una oscilación térmica anual menor 
de Soc. (Lsotcrmal). 
El mes m&s caliente se presenta antes del sol~ 
ticio de verano (Marcha tlpo Ganges). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el más húmedo de los subhúmcdoa. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total ar.ual es menor de si. 
Presenta poca oscllaclón térmica, su valor es 
entre 5 y 7oc. 
~l mes más caliente se prPscntn antes del sol! 
ticlo de verano (Marcha tlpo Cnngcs). 



CONTINUAC ION 

• NOHBRE DE LA ES TAC ION 

19 Presa Hlxcoac 

20 Presa Ta cu baya 

,_. 
"' w 
1 

21 Presa Ta rango 

' TIPO DE CLIHt. 

C(", )(\l)big 

e e "i > ( ")b( 1 •) 

D E s e R I p e I o N 

Tcmpiado subhdmcdo con régimen de lluvias en 
verano, con verano frasco largo. 
Es el mds l1umcdo de los subh~mcdos. 
El porcentaje de lluYla invernal con respecto 
al total anual es menor de St. 
Presenta una oscilación térmica anual menor 
de So C. (isotcrmal). 
El mes mñs caliente oc presenta antes del sol~ 
tlcio de verano (Harcha tipo Cangcs). 

Templado subhúmcdo con régimen de lluvias 
verano, con verano fresco largo. 
Es subhúmedo propiamente dicho.' 
El porccnt..ije de lluvlil invernal con respecto 
al total anual es menor de 5%. 
Presenta poca oscilación térmica, su valor es 
entre 5 y ]QC. 

Templado subhúraedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el m&s hdmed~ de los subh~mc~os. 
El porcentaje de lluvla invernal con respecto 
al total anual ea menor de 57.. 
Presenta poca oscilación térmica, su valor es 
entre 5 y ]OC. 
El mes mis caliente se presenta antes del sol~ 
ticlo de verano (Marcha tipo Canees). 



CO!ITINUACION 

'NOMBRE DE LA ESTACION 

22 San Juan de Aragón 

23 San Francisco 
Tlalncpantla 

24 San Grcgorlo 

'tIPO DE CLIHA 

C(w, )(w)b1g 

D E s e R I p e I o 

SemLseeo tc~plado con réglmen de lluvias en 
verano. 
El porcentaje de lluvia invernal con rcspc~ 
to al total anual es menor de 5~. 
Presenta poca oscLlacLÓn térmica, su valor 
es entre 5 y 7oC. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solsticLo de verano (:-!archa tlpo Cangcs). 

Templado subhúmcdo con lluvias en verano, 
con verano fresco largo. 
Es et mÁs húmedo de los subhúmcdos. 
El porcentaje de lluvia invernal con res
pecto al total anual es menor de 5h. 
Presenta una oscilación térmica aaual me
nor de 50C. (lsotermat). 
El mes más callente 1 se presenta ~ntcs del 
solsticio de verano (Marcha tlpo Ganges). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvlas 
en verano, con verano fresco largo. 
Subhdmedo proplamente ~tcho. 
El por~cntaje de lluvia lnvernaL con res~ 
pecto al total anual es menor de S'1.. 
Presenta una oscilnctón térmica eatre 7V 
y 140C. (extremoso). 
El mes mAs caliinte se presenta aatcs del 
solstlcto de verano (Harcha tlpo Canges). 



CONT!NUACION 

NOMBRE DE LA ESTAC!ON 

25 Tl&huac 

26 Tacuba 

~ 
~ 
~ 

1 

27 Tncul1nyn 

'rrpo DE CL!HA 

C(w
1

) ( w)b( L • lr. 

E s e R r P e r o N 

Templado subhúmcdo con réglmen de lluvlas en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el más húmedo de los subhúmcdos. 
El porcentaje de lluvia· invernal con respec
to al total anual es entre S y 10.2%. 
Presenta poca 9scllación térmica, su valor 
es entre 5 y 7oc. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solsticio de verano (Harcha tipo Gangcs). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subhúm~dos. 
EL porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anunl es menor de Si. 
Presenta poca oscilación térmica, su valor 
es entre 5 y 7oc. 
El mes m&s caliente se prcscnt~ ante~ del sol~ 
tlclo de verano (Hnrcha tlpo Gangcs). 

Trmp1n1lo uul>l1~1nc1l1> con r~gl1nrn clu ll11vln11 
verano, con verano fresco largo. 
SubhÚmedo proplamentc dlcho. 
El porcentaje da lluvla 1nvcrn41 con respecto 
al total anual es menor de 54. 
Presenta poca ~qr.llación térmlca, su valor 
es entre 5 y 70 C. 
El mes m&s caliente se presenta antes del aol~ 
tlcio de verano (Marcha tipo Cangea). 



'CONTillUAC ION 

NOHBRE DE LA ESTAClON 

26 Chateo 

29 Chaptngo 

.... 
"' "' 1 

30 Calacoayn 

·TIPO DE CLlHA 

C(w,)b(c)g 

,DESCRlPClON 

.Templado subhÚmcdo con régimen de lluvLas en 
verano. 
Subhúmedo proplamente dlcho, con porcentaje 
de lluvia Lnvernal entre 5 y 10.2~. 
Con verano fresco largo. 
Extremoso con una oscllaclÓn térmlc• entre 
1 y l40C. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solatlclo de verano. (Marcha tipo Gangcs). 

Templado subhÜmcdo con régimen de lluvias 
en.verano. 
El menos húmedo de los subhúmeºdos con por
centaj c de lluvia invernal entre 5 y 10.2~ • 
Con verano fresco largo. 
Presenta poca oscllaclón térmica, su valor 
es entre 5 y 7oc. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solstlclo de verano (Harcha tipo Gangcs). 

Templado subhúmcdo con régimen de lluvlaa en 
verano, con verano fresco largo. 
Subhúmcdo proplamcnte dlcho. 
El porcentaje de ttuvla lnvernat con respec
to al total anual eo menor de 5~. 
Presenta poca oscllaclón térmlca, su valor 
es entre 5 y 7oc. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solstlclo de verano (Harcha tlpo Cangcs). 



CONTINUAC!ON 

iOHBRE DE LA ESTACION 

31 Km 2+ 120 
Bombas 

32 Los Reyes L• Pu 

.... 
"' -.J 

1 

JJ Mol lnt.to 

TIPO DE CLlHA ~ E s e R l p e l o N 

Scolscco templado con réglmcn de lluvlas en • 
verano. 
El porccntnjc de lluvia invernal con respec
to 41 total anual es entre 5 y 104. 
Presenta poca oscllacldn térmlca, s~ valor 
es entre 5 y 70C. 
El mes rn&s caliente se presenta antes del 
solsticio de verano (Harcha tlpo Cangcs). 

Scmlscco templado con régimen de lluvias en 
ver.lno. 
El porcentaje de lluvla lnvcrnal con respec
to al total anual es menor de 5%. 
Presenta poca oscllacldn térmica·, su valor es 
entre 50 y 70 C. 
El mes m&s callcntc se presenta antes del sol! 
tlclo de verano (Marcha tipo Gangcs). 

Templado subhúrncdo con régimen de lluvlas en 
verano, con verano fresco \argo. 
Subhúmcdo proplamenlc dlcho. 
El porcentaje de lluvla lnvcrnal con respecto 
al total anual es menor de Sl. 
Presenta poea oscllaclón térmlca, su valor 
es entre 5 y 70 c. 
El mes más caliente se presenta antes del sol! 
tlclo de verano (Marcha tlpo Gangcs). 



~ONTINUACION 

NOMBRE DE LA ESiACION 

34 Molino Blanco 

35 Son Juan Ixhuatepec 

~ 
N 
~ 

1 

36 Totolica 

TIPO DE CLIMA 

C(w
0

)(w)b(i')g 

C(w
1

)(w)b(1')g 

D E s e R I p e I o N 

Templado subhúmedo con réglmcn de ttuvtas en 
verano, con verano fresco largo. 
SubhÚmedo proplancntc dicho. 
El porcentaje de lluvla lnvernal con respecto 
al total anual es menor de 51. 
Presenta poca oscllaclón térmica, su valor es 
entre S y 79C. 
El mes m&s caliente se presenta antes del sol~ 
tlclo de verano (Marcha tipo Gangcs). 

Tcmp~a4o subhÚmedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano fresco largo. 
Es el menos húmedo de los subhúmedos. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
al total anual es m~nor de si. 
Presenta poca oscilación tCr~lca 1 su valor 
entre 5 y 72C. 
El mes más caliente se presenta antes del 
solsticio de verano (Marcha tipo Cangcs). 

Templado subhúmedo con régimen de lluvias en 
verano, con verano freHCO 1~r~n. 
SubhÚmcdo propiamente dicho. 
El porcentaje de lluvia invernal con respecto 
a\ total anua\ es menor de 5~. 
Presenta poca oscllación térmica, su valor es 
entre 5 y 70 C. 
El mes más caliente se presenta antes del sol~ 
ticio de verano (Marcha tipo Canges). 



CAPITULO 6 

6 .1) APORTl\CION 

Relacionado con estudios recientes hechos por el 

Dr. Javier Urbina SOria y la Ora. Patricia Ortega 

l\ndrade de la Facultad de Psicología de la \JNl\M se ha 

canprobado que estos cambios quír.licos provocan stress, 

es decir que la población se vuelve más suceptible a 

los problemas que se le enfrentan, lo cual provoca 

enfermedades del corazón, presión arterial, etc. 

Por lo que se puede afirmar que los efectos que 

traen los cambios clinklticos en una ciudad prcx?.ucen un 

índice importante de malestar, incancdidad y peligro 

en sus habitantes, aunque debe rencionar5e también que 

en los meses de invierno las temperaturas mini.nas 

tienden a atemperarse por lo que la población con 

menos recursos econérnicos no tienen que sop:>rtar 

temperaturas bajas extremas. 
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6 • 2) LIMITACIONES 

- El cam¡x¡ dee estudio es muy reducido ya que hay muy 

poca gente especializada en el analísis del problema. 

- solamente se analizaron dos elementos at:rosféricos 

por tanto no se pudo obtener una infOrr.iac:ión global 

del c:ambio <m el clima. 

- No se visitaron todas las e!ltacJones climatológicas 

anali2adas, ni se tonaron tedas las que existen en 

esta área. 

- 130 -



6,3) SOCERENCIAS 

Debido a que los cambios de clilra afectan al estilo de 

vida de la persona, es conveniente dar infonración 

accesible a la población de esta alteración climática 

provoc;ida por el crecimiento desme<lido de 

urbanización, así ccm::> especificar en que lugares se 

presenta mayor temperatura y precipitación en ciertas 

épocas del años y de esta manera prevenir a la gente. 

Que se de impulso a las investigaciones de este tipo, 

¡>'lra obtener información irás detallada de las causas 

que ocasionan estos cambios de clilra y tarar las 

IOOdidas más adecuadas en la prevención de sus efectos. 

Las áreas irás afectadas por la al ter ación térmica 

debida a la urb..-"lnización, se encuentran en el centro 

antiguo de la ciudad y hacia la zona industrial, en 

consecuencia es ahí donde es probable que dicha 

alteración resulte en un mayor riesgo de enfeme:lades 

cardiovasculáres en la estación de calor. 

- 131 -



6. 4) cotlCWSION 

En base a los resultados obtenidos, observados a 

lo largo de 20 años, se concluye que sí existen 

diferencias estadísticaroonte significativan p:>r lo que 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. Entonces se acepta la hipótesis de 

trabajo. 

- 132 -
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1E.'\PER..\TUR.,\ P.AXIHA PRO~\EDto 1961-80 

~ E ll A lt A o N D 

l.- AEROPUERTO 22.5 23. 7 26.8 27 .5 27. 2 25. 2 24 .1 23.8 23.5 13.5 22. 7 21. 9 

2.- AJUSCO 15.9 16.9 18. 7 19.5 za.o 18.0 16.5 16.4 15.9 16.2 16.2 16. l 

), - AlCAPOTZAt.CO 2).2 21 •. 9 :?7 .4 28.3 27 .9 25. 9 24. 6 24.6 24. l 2:..1 23.8 22.6 

4.- Cl:\CEI. 2),0 24.4 26.8 :?7 .8 27 .6 25.S 24. 7 24. 7 24.0 23. 9 23.3 22.6 

5.- c. t\GRlCOLA O. 22.6 24.0 26. 3 27. 2 27.9 26.S 25.J 25. 4 24 .6 24.8 23. 7 22.4 

6.- UNI\'ERSIDAD D A o 

1.- DESIERTO UO~ES 15.7 l7 .o 19.0 19.8 19. 7 18.1 16.3 16. 1 15. l 16.2 16.0 15. l 

8.- DESV. Al.TA 19.5 :n.3 23.6 24.6 24.5 22. 9 2l. 7 2l.5 20. 9 21.) 20.5 19. 6 

9. - EGir!O 7 23.0 24. l 26.S 27 .6 27 .5 25.6 24.3 24. 3 23.8 23.6 23. 2 22.8 

10.- ESC4\SDOS 22.1 24.0 26.8 27. 7 27 .6 25.6 :? .... 5 24.) 2).5 23.) 22.8 21. 6 

11.- HDA. L\ PATERA 22.6 23.3 26. 1 27 .1 27 .o 24.9 23.9 23. 6 23. l 23.2 23.0 22.9 

12.- HDA. flE~A POBRE 21.2 22.S 25.0 25.4 25.6 23. 7 22.1 21. 7 21.2 20.9 21.0 20.5 

ll.- IZT4\i'ALAPA 22.9 24.0 26. 4 27 .3 27 .6 25. 9 24. 7 24.8 24.2 24.0 23.6 22.1 

14.- KJ>. 6 + 250 22.8 24. l 27 .o 28.0 27 .6 25.6 24.1 24 .J 24.0 23.8 23. 3 22.7 

15.- MILPA ALTA 20.4 21.4 2[¡. l 24.8 24.8 23.0 21. 7 21.6 21.2 21.2 21.0 20. 1 

16.- l!OCTEZUHA 24 .2 25.6 28.6 29. 1 29.1 27 .o 26.1 25.5 25.4 25.5 24. 7 23.8 

17 .- HO'l'OCUARDA 21.5 22. J 24.6 25.Z 25.4 23.9 zz. 7 22.8 22.3 22.z 22.3 21.4 

18.- PRESA A.~ZALDO 21. 2 22.4 21'. ¡ 25.6 25.6 2).9 22.4 22.3 22.1 21.9 21, 9 20.8 

l9.- PRESA lllXCOAC 21.5 ZZ.6 24. 7 25. 7 25.6 2J, 7 2:? .4 22.s 22.1 22.1 22.1 21.J 



ESTACIONES H A H A N 

20.- PRESA TACUB/IYA 20.8 23.2 25.2 25.9 25. 7 23. 7 22.4 22. 5 22.0 2l. 7 2l.5 20.6 

2l .- PRESA TARANGO 21.9 22.8 25.6 26.1 26.0 24 .o 22.9 23. 2 22. 6 22. 7 22.1 21. 7 

22.- SAN JUAN ARACON 22.6 24.2 26. 7 27 .4 27 .3 25. 7 24.4 24.5 24.0 23. 7 23.3 22.3 

23.- SAN fCO. TLALNEPAN 18.5 19.3 21.3 22.J 22. 7 21.0 19.8 19.6 19.1 19. 2 18. 7 18.J 

24.- SAN GRECORlO 20.9 23.3 26.5 27 .8 29.6 26.4 25.4 25.4 23.9 23.2 22.2 20.8 

25.- TLAllU,\C 23.2 24.2 26.2 27 .4 27. 7 25.9 24.6 23.9 24 .1 24.2 23. 3 23.1 

26, - T1\CUBA 23.4 24. 7 27 .6 28.4 28. I 26.0 24.8 25.0 24. 3 23. 8. 23. 4 22.6 

27 .- TACUBAYA 21. 2 23.0 25. 6 26. 5 26.5 24.5 23.2 23.2 22.6 22.2 21.9 20.9 

28.- CllALCO 21.9 22.4 24.8 26.1 26.5 24.0 23.0 23.0 22.6 23.2 22.5 21. 7 

29.- CllAPINGO 22.5 23.5 25.9 26.6 26.9 24.4 23.3 23. 2 23. 3 23.5 22. 7 21.9 

30.- CALACOAYA 21.4 23.2 25.6 26.6 26.6 24.6 23. 3 23. 2 22.8 22.2 21.6 20.8 

31.- Km. 2 + 120 22.9 24.0 26. 7 27 .3 27 .3 25. 3 24.2 24.1 23. 8 23. 9 23.5 22.5 

32.- LOS REYES 21. 9 23. I 26.1 26. 9 27 .5 25.1 23.9 24.0 23.5 23.3 22. 9 21.9 

33.- HOL!NlTO 22.9 24.6 27.4 28.0 28.0 26.0 24.6 24.4 24.1 211. l 23.5 22.5 

34. - MOLINO BLANCO 21.6 23.1 26.0 26.6 26.5 24.5 23. l 23. I 22.5 22.2 22.0 21.2 

35.- SAN JUAN 21.6 22.9 25.6 26.5 26.6 24.6 23.3 23. 2 22.6 22.3 21. I 21,/1 
!XHUATEPEC 

36.- TOTOL!CA 19.4 20.8 23.5 24.8 24.6 22.9 21.6 21.J 20.9 20.5 20.0 19.1 



TEHPERATU R A MINIMA 1961-60 

ESTACIONES M ,\ M A o 

1.- AEROPUERTO J, z 1 •• 1 6.5 9. 3 10.2 11.5 11.3 12. l 11. 2 9.3 6.0 4.2 

2. - AJUSCO 2. 7 3. 7 5.4 ó.6 7.5 7 .6 7.1 7 .2 7 .o 5.9 4.4 3.6 

3 • - ,\ZCAPOZALCO 5.0 6.0 8. 7 10.5 11.R 12. 7 11.9 11.9 11.9 10.0 7 ,3 6.1 

4,- CINCEL 6.5 6.9 9.6 11.4 12.B 13.5 12.9 12.9 12.9 10.9 7 ,9 6.6 

5.- C. ,\GRICOLA o. 4.9 5.3 7. 7 9.6 11. 2 12.4 11. 7 11. 9 11.9 10.3 7 .1 5,5 

6.- UNIVERSIDAD A T o 

7 .- DESIERTO LEONES 1.3 1.7 4.0 5, 1 5.9 6. 7 6,2 6.1 6.3 4.6 2.9 2.2 

6.- DESV, ALTA 4.6 5.5 7.1 s.s 9.9 10.B 10.3 10.3 10.5 6.8 6.5 5.1 

9.- EGIPTO 7 7.1 B.O 10.6 12. 2 13.3 14.1 13.5 13.5 13.4 11. 5 9.0 7 ,8 

10.- ESCANDO!l 7,1 6.2 10,6 12. 3 13. 3 13.6 12. 9 13. l 13.1 11.0 9.4 7,9 

11.- HDA. LA PATERA 4, 6 5. 6 8.1 10.s 11. 2 12.0 11.5 11. 7 11.5 9.6 7.1 5.6 

12.- HDA. PERA POBRE 2. 9 3. 7 6.0 7.8 9,2 11.0 10.4 10.5 10.6 6.4 5,3 3,9 

13,- IZTAPALAPA 3.5 4.1 6.5 6.5 10.4 11. 7 11.4 11.3 11.3 9.1 5. 7 4.6 

14.- .... 6 + 250 3.6 4.5 7 .5 9.5 11.1 12.3 11.9 11.8 11. 7 9. 7 6.4 4. 7 

15.- MILPA ALTA 6.3 7.0 9.5 11.1 11. 7 12.0 11.3 11.3 11.4 9. 7 7.9 6.S 

16.- MOCTEZUMA 5.8 6.6 9.9 11.4 12.6 13. 3 12.B IJ,O 11.4 9. 7 7.9 6.1 

17 • - ~iOYOGUARDA 1.4 1.9 4.5 6.5 8.5 10.6 10.4 10.5 10.5 7.6 4.3 2.6 

1°],- PRESA A.~ZALDO 3, 7 4.4 6. 7 6.3 9.5 10. 7 10.2 10.2 10. 2 6.3 5.6 4,4 

19.- PRESA MIXCOAC 4.1 4 .8 7.0 6.5 9,5 10.2 9.6 9. 6 9. 9 8.0 5.9 4. 7 



ESTACIONES !\ A !I A o 

20.- PRES,\ TACUBAlA 1.9 2.7 5.1 7 .1 8.9 l0.2 9.S 9. 9 9.1 7 .5 4. 3 2.9 

21.- PRESA TARAliGO 3.5 4.0 6. 7 8.2 9.8 11.1 10. 6 10.6 10.4 8.6 5.5 4.1 

2 2. - SAN JUAN ARAGON 2.4 3.1 6.0 8.1 9.9 11. 5 11. 3 11.3 11. l 8.8 5.2 3. 7 

2 3. - SAS reo. Tl.ALNEP AN 2. 7 3.9 5.6 7 .3 8.6 7 .4 6.9 7 .4 7 .4 6.1 4.2 3.4 

24.- SAN GREGORIO 1.5 3.4 7 .1 B.B 10. 2 11.4 11.9 11.5 11.3 9.3 5.6 4.0 

25.- TLAHU,\C 1.4 2.0 4.1 6. 7 s. 5 10.l 10.2 10. 3 10.2 8.0 4. 7 3.2 

26.- TACUBA 6.0 6. B 9. 4 11.5 12.4 12.9 12.2 12.3 12.2 10.5 s.o 6.8 

27. - 1ACUBAYA 6. 3 1. 3 9. 3 ll.l 11.9 12.2 11.6 11. 7 11. 7 10. l 8.0 6.9 

28.- C!!ALCO 0.9 1.8 5. 7 8.1 9.5 10.9 10.l 10.5 10. 2 1.9 4.3 2.2 

29 ,- CllAPINGO 1.2 2.0 4.3 6.4 8.1 9.5 B.9 8.9 8.3 6.5 3.8 2.0 

30.- CALACOAYA 3.4 3.9 6.5 8.6 9.9 11.4 11. l ll.O 11.0 8.8 5. 7 4 .4 

31.- .... 2 + 120 z. 7 3.9 6.3 B.3 10.7 12.0 11.6 11. 7 11.4 9.2 5.9 4. l 

32.- LOS RE\'ES 3.8 5.1 8.0 9. 7 10. 9 11. 7 ll. l 11.3 10.9 8.9 6.0 4.5 

33.- MOL!NlTO 2. 7 3. 7 6.3 1. 9 9.4 10.8 10.3 10.3 10.4 8.1 5.0 3.8 

34 .- MOLINO BLANCO 4.1 5.0 1.1 9. 6 10.9 11.9 11.4 11.3 9.9 9.1 6.3 4.8 

35.- SAN JUAN IXllUATEPEC 3.4 ... 4 7.1 9.0 10.6 11.B 11.4 11.2 11. 2 8.9 5.8 4.3 

36, - TOTOLICA 3.0 4.0 6.4 7 .9 9.2 10.6 10.2 10.3 10.4 8.2 5, 2 3.8 



TEMPERATURA n 1\ X l M A 1980 

~ 11 A M J A o 

1, - AEROPUERTO 21.9 24,0 28,0 26.4 27 .8 26.1 25.4 24 .2 23. l 23 .8 22. l 20.9 

2.- AJUSCO 16.6 17 .8 21.5 20.0 20. 8 19.6 18, 7 17. 7 16.5 16.8 15.2 14.3 

3. - AZCAPOTZALCO 23.5 25.4 29,6 27 .5 28.5 27.1 26.5 24.9 24.2 25.1 23.4 22.0 

4.- CINCEL 23.8 25. l 29.5 27 .3 28. 7 27 .4 26.9 26. l 24. 7 25.6 24.4 23.0 . 

5.- C. AGRICOLA O. 19.4 20.9 27 ,2 26. 7 27. l 27. l 25. 7 24.9 23.5 24.3 22.6 21.1 

6.- US l VERS IDAD A T o 

7.- DESIERTO LEONES 14. 7 15.9 15. l 14. 7 13,6 13.3 12. l l l.5 11.9 13.2 15.3 17.5 

8.- DESV. ALTA 17 .5 20.3 24 .6 23.4 23.3 24.2 23.6 22.6 21. l 23.0 21.5 20.0 

9.- EGIPTO 7 23.0 25.2 29.0 26,8 28.3 26.8 26. l 24.8 23.8 24.6 23.2 21.9 

10.- ESCANDON 19.8 21.8 26.3 24.0 25.5 26.2 26.8 24.6 23. 7 24 .6 25.0 22.4 

11.- llDA. LA PATERA A T o 

12.- HDA. PE~A POBRE 20.2 22.2 25. 7 23.6 28.2 24 .o 22 .8 21.4 20.5 21.0 19.9 19. 2 

13.- IZTAPAJ..APA 24.6 26.0 30.4 30, l 29.3 29.8 28.2 27. 3 26. 2 26.0 26.9 26.9 

g,- Km. 6 + 250 22.7 25 .4 29. l 26,9 28. l 26.9 26.4 24.1 23.4 24.3 22.5 21. 7 

15.- Hil.PA ,\LTA 20.3 21.8 25. 9 24.0 25.2 24.2 23. 3 22.5 21.3 22.3 20.9 19. l 

16.- MOCTEZUHA 23.8 25.5 29. 9 27 .8 29.4 28.l 27.1 26. 3 24.9 25.9 24. 7 23.0 

17. - MOYOGUARDA 21.5 23.1 27 .2 25. 7 26. 7 25. 5 24.6 23.6 22,5 23.5 21.8 20.5 

18.- PRESA ANZALDO 21.4 22. 6 26, l 24.8 26. 7 25.4 24.6 23.5 22. 7 23.0 21. 7 20.4 

19.- PRESA H!XCOAC 20. 7 22. 6 26. 2 23. 7 25. 2 24.0 23. l 22. l 21.2 23. l 22.1 20.4 



~ 11 A !I A o N 

20.- PRESA TACUBA\'A 21. 9 24.0 28.2 26.0 27 .0 26.0 25.0 23.9 22.6 23.6 21.9 20.9 

21 • - PRESA T ARA.'\GO 22.0 23.B 27 .9 26.6 26.8 26.1 25.B 24. 9 23.7 22.9 23.1 21.5 

22.- S. JUAN ARAGON 23.9 26. 2 30.1 27 .4 29.2 27 .9 27. I 25.9 24.B 26.2 24.1 23.0 

23. - reo. TLALHPANTLA 18.4 19.8 23.1 21.6 22. 7 21.9 21.8 19.9 18.8 20.0 18.1 16. 7 

24. - SN. GREGORIO 17 .o 21.5 27 .9 27. 6 29.0 27. 7 23. 7 25.4 23.9 23.0 20.4 18.6 

25. - TLAllUAC 22. 8 24.2 27. 7 26.2 27.1 27. l 26.5 24.9 25.1 26.6 28. 8 27. 8 

26,- TACUBA 22.4 24.6 29. l 26.3 27 .9 .26.9 25.4 23. 8 22.8 24.0 22.8 21.8 

27 .- TACUBAYA 21.1 23.0 27.0 25.2 26.6 25.2 24.5 23. 5 22.5 22.8 21.4 20.0 

28.- CllALCO 20.6 22.6 26.6 24.9 26.2 25. 5 24.4 22.4 21.8 23. l 21.5 22.0 

29.- CllAPINGO 20, 7 23.5 25.9 24.9 27.0 25.6 24.6 23.4 22. 7 23.8 21.6 20.8 

30.- CAl.ACOAYA 20. 5 22.4 26.5 24.6 26.0 25.0 24.J 22.5 22.0 22.4 20.8 19.J 

JI.- i:,,. 2 + 120 23. 7 26.0 29.2 27 .6 28.4 26. 9 26.J 25.2 24. l 25.0 22.6 22.1 

32.- LOS REYES 20.2 21. 6 26. 7 25.2 27 .5 26.4 25.5 23.8 23.3 24.0 22.0 21.3 

:n.- no!.1Nno 22,8 25.3 29.3 27. 7 28.8 27 .1 26.5 24 .8 24. 1 25. l 23.4 22.0 

34.- MOLINITO BLANCO 20.8 23.5 28.4 26. 5 27 ,8 26.1 25.2 23.8 23.2 23. 7 22. 7 21.2 

35.- SAN JUAN IXl!UATEPEC 21.3 23.0 27 .o 25.5 21 .a 26.5 25.8 24.4 23. 3 23.9 22. 3 21.4 

36.- TOTOLICA 19.7 21.6 25.6 23.9 25.5 23.8 23. 2 21. 5 21.0 21.5 19.0 18.3 



T E H P ERATURA HINIHA 1980 

ESTACION F. H A H A o N 

1. - AEROPUERTO 3.2 4.2 7.7 8.5 10.8 ll. l ll.2 12.4 12.2 10.2 6.8 3.9 

2. - AJUSCO l.3 l. 7 4. l 4. l 5. 7 5.0 4.8 5.4 5.1 5.9 5. 2 3.9 

3. - AZCAPOTZALCO 6. 2 2.5 10. 9 11. 5 13.3 12.9 12. 7 12.8 12.8 11.3 8.4 6.1 

4.- CINCEL l l.8 5.8 9.6 9.6 12.4 12.0 12.0 12.4 12.5 10.2 2.3 4.5 

5.- C, AGRICOLA O. 5.4 6.3 8.2 9. 7 ll. 7 23.0 12.0 12.3 12.8 10. 7 7 .2 5.1 

6.- UNIVERSIDAD o A T o 

7 .- OESIERTO LEO:IES l. 7 0.2 3. 3 4.8 5.4 4.5 6.2 6.1 6.5 5.4 2.9 2.1 

8.- DESV. Al.TA 5.6 5.0 8.2 7 .8 9.8 10.4 10.8 10.6 10. 7 9.2 5.8 3.3 

9.- EGIPTO 7 7 .1 8.0 10.6 12. 2 13.3 14. l 13.5 13.5 13.4 11.5 9.0 7.8 

l O. - ESCAN~Oll 8.6 9.1 13. l 12.6 14.8 14.6 14.2 14. 2 13.9 12. 7 11. 3 8.5 

ll.- llDA. LA Pt\TERA A T o 

12.- llDA. PEl1A POBRC 3.4 4.1 1. 3 7.7 10.1 11.0 11.0 l l.6 11.8 9.5 5.6 3.6 

13, - IZTAPALAPA 1.2 2.2 3.9 4.2 7. 7 10. l 8.9 7 .o 7. l 6.5 2.8 2.0 

1~.- Km. 6 + 250 4 .6 5. 9 9,4 9.8 12. 2 12. 3 12.0 12.4 12.4 10.3 6.8 3.9 

15.- HlLPA ALTA 7 .o 7.1 10.8 ll.3 13. l 12.2 11.8 12.4 12.S 10. 8 1.8 5.8 

16,- HOCTEZUMA 6.2 1.3 10.9 l l. l 13.8 13.3 13. l 13.8 13.5 11.4 8.6 5. 7 

11, - MOYOCUARDA 3.5 4.3 7.1 8.3 ! l. 2 11.4 ll.8 12.5 12. 7 10.0 5.5 3.2 

18,- PRESA ANZALDO 4.2 5.5 1.9 1.9 10.2 10.6 10.5 10.4 10.0 9.0 5.9 3.4 

19.- PRESA ll!XCOAC 5.3 5.6 8.6 9.6 ll. l 10.7 10.2 10.S 10.4 9.4 6. 7 3.2 



~ 11 A M J o D 

20.- PRESA TACUBAYA 2.8 J.5 6.3 8.1 10.5 10.9 11.0 12.J 12.3 9.6 5.4 2.8 

21.- PRES,\ T1\RA.~CO J.4 3.8 7.4 8.6 10.9 10.8 10. 7 11.2 11.0 8.4 5.6 4.5 

22.- s. JUAN AIL\CON 3.7 4.6 8.0 8.9 11.5 11. 7 l J.6 12.5 12.5 9,9 6.4 3.5 

23.- s. FCO. TLALSEPASTLA 1.1 5.0 2.3 2.6 J.1 2.2 2.1 l. 5 l. 7 1.8 1.0 o. 7 

24. - SAN CRf.CORIO 5.8 6.9 10.9 11. 7 13.4 13.8 13.5 12.5 10.9 11.0 a.o 6.J 

25. - TLAllU,\C 1.2 2.0 7 .4 a.o 9. 7 10.0 10.0 11.3 11. 7 7. 7 7 .1 7 .6 

26.- TACUBA 6.9 8.3 11.4 11.4 13.6 12.6 12.5 12.9 13.1 11.4 a.5 7 .o 

27 .- TACUBAYA 6.7 7 .9 11. 6 11.5 13.5 12.6 12.6 12.8 12.5 11.0 a.5 6.J 

28. - CIL\LCO 1.5 1.4 4.8 6.6 9.3 9.1 9.6 10.6 10. 7 7 .3 3, ¡ 0.9 

29 .- Cl!APISCO 1.5 2.0 4.3 6.8 9.8 8.9 9.5 10.4 10. l 7 .4 . 4.4 l. 7 

JO.- CALACOAYA 5.4 6.2 9.3 9.8 11.9 12.0 12.0 12.6 12. 7 10.4 7 .2 5.0 

31.- Ki.. 2 + 120 3.3 4.5 7 .9 9.5 12.0 11. 7 11.6 12.2 11.8 9.9 6.2 4. 7 

32 .- LOS REYES 3. 7 4. 7 B.O 9.2 10. 7 10.7 11.3 11.6 11.6 a.a 6.3 3.1 

33.- MOLINITO 3.1 4.1 7 .9 B.B 10.8 10. 7 10.8 11.5 11.8 9.1 5.4 2.6 

34.- MOLINlTO HLANCO 5.2 6.2 9. 7 10.3 12.2 lJ.8 12.0 12. l 12.3 10.3 7.0 3.5 

35.- SAN JUAN EXllUATEPEC 4.4 5. 3 9,4 9.a 11.9 l J.5 l J.8 12.3 12.5 10.2 6.3 4.0 

36.- TOTOLIC,\ 3.4 3.8 7.1 8.2 9.9 9,9 10.3 11.2 11.4 8.9 5.5 3.0 



NUM. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

TABLA DE TEMPERATURA MEDIA, PRECIPITACION MEDIA Y CLASIFICACION CLIMATICA 

ESTACION 

AEROPUERTO 

AJUSCO 

ENE. 

T 12.6 

p 9.2 

T 9.2 

p 19.8 

AZCAPOTZAL- T 13.4 

co 

CINCEL 

C. AGRIC. 

ORIENTAL 

p 11. 6 

T 14.3 

p 9.8 

T 13.6 

p 9.4 

UNIVERSI- T 11.9 

DAD P 7.8 

DESIERTO 

LEONES 

DESV. 

ALTA 

EGIPTO 7 

CLAVERIA 

T 8.4 

p 20. l 

T 12. 2 

p 13.0 

T 14.9 

p 9.0 

FEB. 

13.8 

7.6 

10.l 

11. 9 

MAR. 

16.9 

7.7 

12.0 

12.7 

ABR. 

18.3 

31.5 

13. 1 

31.5 

MAY. 

18.3 

JUN. 

18.0 

JUL. 

16.6 

AGS. 

16.8 

46.l 100.3 121.9 112.8 

13.6 12.8 11.7 11.8 

90.8 192.3 216.6 228.7 

SEP. 

16.6 

87.4 

11.5 

199.7 

OCT. 

15.8 

51.6 

ll .O 

81.9 

NOV. 

14.2 

6.4 

10.2 

12.5 

DIC. 

12.7 

6.7 

9.6 

9.6 

15.0 17.6 19.0 19.4 19.2 18.0 18.1 17.7 16.6 15.0 13.7 

5.8 10.9 29.1 65.4 133.l 152.7 153.5 125.8 61.4 14.8 7.2 

15.6 

4. l 

14.9 

7.6 

18.3 

12.l 

17.3 

11.6 

l~.6 20.l 19.7 18.8 18.9 18.5 

30.2 54.2 122.8 130.4 117.4 100.l 

19.2 

26.6 

19.7 19.6 18.6 18.7 

50.9 110.0 105.9 107.1 

18.3 

88.2 

17.4 

54.3 

17 .6 

47.4 

15.7 

5.2 

15.5 

5.6 

14.5 

5.4 

13.8 

4.8 

13.2 15.8 17.1 17.4 17.1 16.0 16.2 15.9 15.3 13.3 12.2 

4.0 13.3 22.3 61.9 148.7 168.3 167.3 147.4 55.3 8.1 6.5 

9.3 

11.4 

13.5 

6.0 

16.1 

5.7 

11.6 12.5 

14.0 49.2 

15.5 

11.3 

17 .o 
29.8 

12.7 12.3 11.4 11.3 11.0 10.5 

91.6 203.5 271.0 280.9 243.2 108.2 

17.4 17.l 16.l 16.0 15.8 

70.8 155.l 215.l 207.9 184.9 

15.2 

65.6 

18.6 19.8 20.3 19.9 18.9 18.9 18.6 

10.8 27.7 49.4 133.0 152.l 168.7 130.4 

17.7 

61. 8 

9.5 8.5 

22.0 12.7 

13.5 12.5 

9.3 6.9 

16.0 15.l 

5.7 5.2 

PROMEDIO 

15.9 

589.2 

11.4 

1113.9 

16.9 

771. 3 

17.6 

643.0 

17.2 

575.l 

15. l 

810.9 

10.7 

1327.8 

15.1 

975.7 

17.8 

759.2 

TIPO DE CLIMA 

BS
1

kw (w) (i')g 

c (w2) (w) bl.g 

C(w
1

) (w) b (i')g 

C(w
0

)(w)b (i' )g 

BS
1

kw "(w)(i')g 

C(w
1
)(w)b(i')g 

C(w
2
)(w)(b')ig 

C(w
2

) (w)b(i' )g 

C(w
0

) (w)h(i')g 



NUM. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ESTACION 

ESCANDON 

HDA; .LA:. 

PATERA 

HDA. PEÑA 

POBRE 

IZTAPALAPA 

KM. 6+250 

G. CANAL 

MILPA ALTA 

MOCTj;ZUMA 

MOYOGUARDA 

PRESA 

ANZALDO 

T 

p 

T 

T 

ENE. 

15.2 

8.3 

13.7 

9.9 

12. 1 

13.0 

FEB. 

16.2 

7.6 

14.8 

6.6 

13.4 

5.5 

MAR. 

18.9 

11.5 

17.4 

13.5 

15.8 

13.9 

ABR. 

20.3 

25.1 

18.8 

29.9 

17.0 

27.5 

MAY. JUN. 

20.5 19.8 

54.3 129.1 

JUL. 

18.8 

159.7 

AGS. SEP. 

18.8 18.2 

155.3 139.0 

19.3 18.6 17.7 17.6 17.2 

54.6 125.4 124.4 125.6 106.0 

17.4 17.3 16.l 16.2 16.l 

72.8 135.7 185.7 167.2 155.l 

OCT. 

17.6 

51.5 

16.4 

51.4 

14.7 

65.1 

NOV. 

16.2 

5.5 

14.9 

5.6 

13.l 

11.0 

DIC. 

15.l 

6.1 

14.2 

6.9 

12.5 

6.6 

PROMEDIO 

18.0 

753.0 

16.7 

659.8 

15 .1 

859.l 

T 13.l 14.2 16.1 18.0 18.9 18.9 18.l 18.l 17.8 16.7 14.9 13.7 16.6 

621. 9 13.2 4.2 8.7 24.6 56.8 105.8 124.0 117.6 99.3 51.3 9.9 6.5 

T 14.8 

12.4 

14.7 

8.7 

17.4 

13.0 

18.9 19.6 

25.4 50.8 

19.2 18.l 18.1 

89.9 119.8 122.7 

18.0 

99.0 

16.9 

47.0 

15.0 

6.4 

T 13.5 14.2 16.8 18.0 18.3 17.7 16.6 16.5 16.4 15.5 14.4 

p 19.2 7.5 10.4 33.6 75.0 117.5 159.4 148.8 107.3 55.4 13.4 

T 

p 

15.0 

20.l 

16. l 

7.1 

19.6 

12.5 

20.4 

25.5 

20.9 20.2 

64. l 115.4 

T 11.3 12.5 14.7 16.l 16.9 17.4 

p 11.5 5.8 7.1 23.5 63.8 110.5 

T 12.5 13.6 16.0 17.2 17.7 17.6 

p 13.0 4.8 9.9 26.9 64.7 144.4 

19.4 19.2 

136.5 123.8 

19.2 

93.6 

18.4 

49.l 

16.5 

6.0 

16.7 16.8 16.5 15.2 13.3 

139.3 124.2 107.5 56.5 12.3 

16.5 16.5 16.3 15.3 14.0 

193.5 191.2 167.3 69.2 11.l 

13.0 

5.4 

13.6 

8.2 

15.3 

3.8 

16.9 

598.5 

15.9 

755.5 

18.4 

657.5 

11.8 14.9 

5.8 667.8 

12.5 15.5 

6.9 902.9 

TIPO DE CLIMA 

C(w
0
)(w)b(i' )g 

C(w"
0

) (w)b(i' )g 

C(w
2

) (w)b(i' )g 

C(w
0

) (w)b(i') 

BS
1 
kw(i' )g 

C(w
1
)(w)blg 

C(w
0

) (w)b(i ')g 

C(w
1

) (w)b(i' )g 

C(w
2

) (w)b(i' )g 



NUM. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ESTACION 

PRESA MIXCOAC T 

p 

PRESA TACUBAYA T 

PRESA TARANGO 

SAN JUAN DE 

ARAGON 

T 

T 

SAN FRANSISCO T 

TLALNEPANTLA P 

SAN GREGORIO 

TLAHUAC 

TACUBA 

TACUllAYA 

1' 

p 

T 

p 

T 

l' 

T 

p 

ENE. 

12.8 

11. 6 

l l.6 

11.2 

12.7 

7.5 

FEB. 

13.9 

4.6 

13.0 

5.4 

13.3 

5.6 

12.4 13.6 

12.1 5.7 

MAR. 

16.2 

9.6 

ABR. 

17.3 

27.l 

15.6 16.9 

9.0 24.9 

16.0 

10.9 

17.3 

18.2 

HAY. JUN. JUL. 

17.7 17.2 16.2 

68.7 152.4 200.l 

AGS. 

16.2 

193.5 

SEP. 

16. l 

169.5 

17.6 17.7 16.6 16.7 16.3 

59.9 132.5 185.3 157.8 141.7 

18.2 18.0 

63.3 137.5 

17. l 

l 91.4 

16.8 

1811.2 

16.6 

168.9 

16.2 17.8 18.5 18.4 17.8 17.9 

10.7 25.8 51.6 90.8 115.6 114.7 

17.7 

92.6 

OCT. 

15.3 

68.7 

15.2 

59.0 

15.7 

73.7 

15.7 

50.9 

NOV. 

14.2 

9.0 

13. 3 

8.8 

13.7 

'•·'' 

11,. 3 

B ,1, 

DIC. 

13.0 

7.2 

l l. 7 

7 .B 

12.9 

6.6 

12.1, 

6.11 

PROMEDIO 

15.5 

916.3 

15.2 

803.7 

15.6 

922.2 

16. l 

585.3 

10.3 11.l 

18. 4 8.1 

13.3 111.7 15.1 13.9 13.4 13.5 13.5 13.l 11.5 10.9 12.8 

11.8 31.8 75.6 158.6 181.6 185.3 163.2 70.4 10.) 7.1 922.2 

11. 6 

13.9 

12.7 

14. 3 

14.5 

11. 7 

13.6 16.9 

8. 9 13. l 

18.5 

32.0 

13.4 15.9 17.5 

6.0 11.2 21.7 

15.6 18.4 

4.1 10.4 

20.l 

23.8 

19.3 18.9 18.5 

70.9 135.9 160.9 

18.2 17.3 

140.8 113.6 

18.2 18.l 17.3 17.l 17.2 

58.0 99.8 124.2 112.8 102.8 

20.6 19.6 

/18.9 137.5 

18.2 

139.6 

18.7 

155.7 

18.3 

126.9 

16.3 

52.2 

16.2 

52.8 

17.0 

50.9 

13. 7 

6.9 

l'• .o 
5.2 

15.8 

10. 5 

12.3 

8.2 

13.2 

5.5 

!11. 6 

5.9 

16.2 

757.3 

15.9 

614.7 

17.6 

725.9 

13.2 14.5 17.l 18.2 18.6 17.4 16.l 16.3 16.l 15.4 14.2 13.4 15.9 

9.3 7.1 12.5 26.5 53.l 149.5 177.0 176.4 148.4 62.5 5.8 7.2 835.3 

TIPO DE CUMA 

C(w2)(w)b1g 

C(w
1

) (w)b(I') 

C{w
2
)(w)b(l')g 

nsl kw{w)(i' )g 

C(w
2
){w)big 

C(w1)(w)b{c)g 

C(w
0
)b{i 'Jg 

C(w
0

) (w)b(i ')g 

C(w1) {w)b(i' )g 



NUM. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

F.STACION 

CllALCO 

CllAPI!iGO 

T 

p 

T 

p 

CALACOAYA MEX. T 

KM. 2+120 

BOMBAS 

LOS REYES, 

LA PAZ 

HOLIN!TO 

T 

p 

T 

p 

T 

p 

MOLINO BLANCO T 
p 

SAN JUAN 

IXHUATEPEC 

TOTOLICA 

T 

p 

T 

p 

ENE. 

11.5 

13.3 

FEB. 

12.3 

MAR. 

15.3 

ABR. MAY. 

17.l 18.l 

JUN. 

17 .5 

JUL. 

16.8 

AGS. 

16.5 

SEP. 

16.4 

OCT. 

15.5 

NOV. 

13.2 

7.0 12.5 27.4 56.7 108.5 131.l 124.8 95.7 49.7 16.9 

DIC. 

8.8 

6.4 

12.3 13.5 16.l 17.6 18.3 18.0 16.9 17.0 16.6 15.5 13.7 12.4 

12.0 

12.3 

8.8 

6.2 13.0 29.4 62.9 103.2 123.l 104.4 93.9 48.8 12.9 

13.6 

8.3 

16.2 

12.7 

17.6 18.3 18.2 17.2 17.l 16.9 

28.3 59.8 139.4 146.2 160.5 133.7 

15.6 

52.3 

13.9 

9.7 

5.7 

12.8 

5.9 

12.8 14.0 16.6 18.2 19.0 18.7 17.9 17.9 17.6 16.6 14.7 13.4 

11.2 6.5 19.7 25.9 57.l 99.9 116.5 104.4 90.l 50.8 11.6 5.7 

12.9 

7.7 

12.9 

10.5 

14.l 

7.1 

14.2 

8.0 

17.l 

9.6 

18.5 

47.5 

17.0 18.2 

10.7 24.6 

19.2 

58.2 

18.5 17.5 17.7 

94.8 124.3 107.4 

17.3 

86.3 

16.2 

46.4 

18.7 18.6 17.4 17.5 17.3 16.l 

63.0 142.2 194.5 182.9 142.0 58.6 

14.4 

7 .o 

14. 1 

7.3 

13.3 

4.7 

13.l 

9.6 

12.9 14.l 17.0 18.0 18.8 18.4 17.3 17.3 17.0 15.9 14.3 13.2 

10.0 8.2 14.0 26.4 56.2 144.4 173.7 169.6 134.3 54.0 6.1 6.7 

12.6 

10.5 

13.8 

7.4 

12.4 13.6 

8.9 8.8 

16.5 17.9 18,7 18.3 17.4 17.3 16.8 

13.0 27.6 54.4 116.0 117.7 122.2 101.l 

15.8 

51.2 

14.0 

7.8 

16.4 17.6 18.4 18.2 17.4 17.l 17.0 16.0 13.8 

15.2 24.1 56.2 144.5 194.l 180.2 140.2 57.5 7.4 

13.0 

7.8 

12.7 

8.6 

PROMEDIO 

14.9 

646.0 

15.7 

615.5 

15.8 

765.6 

16.5 

599.9 

16.4 

571.0 

16.2 

853.6 

16.2 

803.6 

16.0 

636.7 

15.9 

843.9 

TIPO DE CLIMA 

C(w
1
)b(e)g 

C(w
0
)b(i' )g 

C(w
1
)(w)b(i')g 

BS 1kw(i')g 

BS
1 
kw(w)(i' )g 

C(w
1
)(w)b(i')g 

C(w
1
) (w)b(i')g 

C(w
0
)(w)b(i' )g 

C(w
1
)(w)b(i' )g 
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