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Introducción 
Ubicada al oriente de la Ciudad de México, Iztapalapa es la cuarta delegación más 

grande, con 113.5 km², y la más poblada, con más de 1.8 millones de habitantes, 

esto es 20.5% de la población total de la ciudad. En tanto que en esta delegación 

se ha n r ealizado di versos t rabajos r eferentes a l os p eligros y  r iesgos nat urales, 

como l os hi drometeorológicos, que pue den a fectar su infraestructura y  a s u 

población, es i mportante c ontar c on un a c artografía c limática q ue proporcione 

información del comportamiento de sus elementos a una escala de detalle. 

 

El P eñón del  M arqués, el  C erro de l a E strella y  los edi ficios v olcánicos q ue 

conforman l a S ierra de Santa C atarina son l as principales el evaciones q ue 

generan variaciones en la temperatura y la precipitación en la demarcación. Estas 

zonas están altamente habitadas, por lo que esos cambios repercuten en la salud 

y el bienestar de la población. 

 

Los resultados de es ta investigación son útiles para los tomadores de decisiones 

en la delegación I ztapalapa, pr incipalmente para las ár eas d edicadas a la 

implementación de programas sociales y de protección civil, base fundamental en 

la elaboración de planes de apoyo para la población. Además, el  análisis podría 

ser aplicable a otros lugares del territorio mexicano para su propio estudio, lo que 

permitiría beneficiar a las comunidades y a su entorno. 

 

La es tructura de  esta investigación está c ompuesta por  tres capítulos. En el  

primero, se mencionan los antecedentes del estudio de la climatología en México, 

así como las características del clima en la cuenca de M éxico, dividida en cuatro 

etapas: é poca prehispánica, l a C onquista, el  s iglo XIX y f inales d el s iglo XX. 

Además, se mencionan al gunos ev entos ex tremos ocurridos e n la ciudad de 

México desde 14 46 y  otros que h an afectado el  t erritorio d e la delegación 

Iztapalapa en años recientes. 

 



  

 

2 

 

En el  s egundo c apítulo, se i ndican las co lindancias, c oordenadas ex tremas y l a 

extensión de la delegación. De acuerdo con su localización geográfica, también se 

explican cada uno de l os f actores que determinan l as condiciones c limáticas de  

Iztapalapa. A demás, se pr esentan l os m apas de temperatura y pr ecipitación 

realizados a p artir de  l os r egistros de  l as estaciones c limatológicas c ercanas al 

área de estudio. 

 

En el t ercer c apítulo, se reúnen las ca racterísticas so cioeconómicas de l a 

población, según la Encuesta Intercensal 2015 (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía [ INEGI], 2 015), y los índices de marginación urbana (Consejo Nacional 

de Población [CONAPO], 2010). Con lo anterior, se determinó tanto la cantidad de 

población expuesta a los elementos climáticos extremos (población total, menores 

de 15 años y mayores de 65 años), como el número de afectados por su nivel de 

marginación. Asimismo, s e ex plican mediante i mágenes de s atélite algunos 

eventos c limáticos a l os q ue r ecientemente ha estado expuesta Iztapalapa, ello 

con l a finalidad d e mostrar m ás c laramente es as a fectaciones. Por úl timo, s e 

presentan los resultados y las conclusiones de este trabajo. 
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Hipótesis 

La elaboración de una cartografía c limática contribuye a  determinar l a i nfluencia 

de l os el ementos d el clima e n l os ha bitantes y  el  t erritorio de l a d elegación 

Iztapalapa. 

 

Objetivo general 

Conocer las condiciones del clima de la delegación Iztapalapa y determinar el nivel 

de exposición de su población. 

 

Objetivos particulares 

• Identificar la distribución espacial y temporal de los elementos climáticos en la 

delegación Iztapalapa. 

• Identificar l os f enómenos c limáticos q ue p ueden r epercutir en l a pobl ación 

(temperaturas extremas y eventos de precipitación abundantes). 

• Estimar la cantidad de población que se encuentra expuesta a los elementos 

climáticos extremos. 
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Capítulo 1. Aspectos teórico-metodológicos del clima  
en Iztapalapa y su influencia en la población 

 
1.1 Antecedentes del estudio del clima en México 
Durante s iglos, l o q ue s e e ntendía por clima estuvo basado en e l conocimiento 

empírico adquirido año t ras año. C on el  avance de  l as c iencias y t rabajo de l os 

investigadores, surgieron m etodologías y her ramientas para el  registro de dat os 

climáticos, tales como el termómetro de Galileo en 1592, el pluviómetro de Castelli 

en 1 639, el  b arómetro de Torricelli en 1 643, l as escalas termométricas d e 

Fahrenheit y  Celsius en 17 14 y 1763, respectivamente, y la escala de v elocidad 

del viento de Beaufort a principios del siglo XIX. 

 

En el  c aso en M éxico, el  es tudio del c lima se i mpulsó hasta el s iglo XX, en 

beneficio d el des arrollo de l a ag ricultura, l a pr otección de l a navegación y  l a 

prevención de desastres de origen natural. En tanto que se hicieron necesarias las 

observaciones y  l os r egistros del  es tado d el t iempo, as í c omo el i ntercambio 

internacional d e i nformación, se desarrolló un pr ograma i nstitucional p ara l a 

creación de u n O bservatorio M eteorológico C entral y  un a R ed N acional d e 

Observatorios (Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], 2012, p. 13). 

 

En 1972 se creó la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional, la cual 

se i ncorporó en  1999 a l a D irección G eneral d e l a C omisión Nacional d el A gua 

(CONAGUA, 2012 , p . 4), para convertirse en la Coordinación G eneral del  Servicio 

Meteorológico N acional, ac tualmente e ncargada de  r ealizar l as obs ervaciones y  

mediciones de l as c ondiciones at mosféricas del  p aís, así c omo de pronosticar  

y al ertar s obre los eventos hi drometeorológicos q ue pued an c ausar da ños a l 

territorio y a la población (Servicio Meteorológico Nacional [SMN], 2017). 

 

El S ervicio M eteorológico N acional (SMN) además de  administrar el B anco 

Nacional de  D atos C limatológicos, el cual r esguarda datos históricos d e 5, 000 



 Capítulo 1. Aspectos teórico-metodológicos del clima en Iztapalapa y su influencia en la población 

 

5 

 

estaciones que conforman la red climatológica nacional, dirige los 79 observatorios 

que r egistran l as condiciones atmosféricas en t iempo r eal, las 16 es taciones d e 

radiosondeo que realizan mediciones de presión, temperatura, humedad y viento 

de las capas altas de la atmósfera, y los 13 radares meteorológicos que miden la 

intensidad de l a precipitación, l a al tura y  la densidad de l as nubes, a sí co mo la 

dirección y  la velocidad del v iento d e t odo el  país. A simismo, s e e ncarga del 

procesamiento d e i mágenes d e s atélite q ue pe rmiten dar  s eguimiento a l os 

fenómenos m eteorológicos desde C anadá hasta C entroamérica, y  proporciona, 

mediante su portal web, boletines diarios e i nformación del pronóstico del t iempo 

para varias ciudades del país, por hora y día (SMN, 2017a). 

 

Entre las variables climáticas que se registran a diario en las estaciones están la 

temperatura media, temperatura máxima y mínima, precipitación, niebla, granizo, 

tormentas eléctricas, evaporación y viento. Con estos datos se realizan promedios 

mensuales, anuales y por periodos. 

 

Hoy, México es m iembro de l a O rganización M eteorológica Mundial ( OMM), 

institución que coordina l as ac tividades de l os servicios meteorológicos e  

hidrológicos nacionales de más de 180 países (CONAGUA, 2012, p. 62). 

 

En cuanto al desarrollo de la climatología, una gran aportación para México fue la 

adaptación del sistema de c lasificación climática de Köppen a las condiciones del 

país, r ealizada por l a m aestra Enriqueta G arcía de M iranda. En 197 0, con su 

estudio Modificaciones al sistema de clasificación de climas de Köppen para la 

República Mexicana, la maestra G arcía toma en c uenta l a al titud c omo factor 

determinante par a de tallar los mesoclimas que ex isten dentro de l os g randes 

grupos de  c limas (Trejo, 2 000, pp. 175-176). A este es tudio s e s uma la 

regionalización climática del país descrita en Las Regiones Climáticas de México 

de la doctora Rosalía Vidal, quien contribuyó a la climatología de México mediante 

la i dentificación de o nce z onas q ue s e di ferencian p or s u s ituación g eográfica, 
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latitud, relieve y  vientos do minantes, que marcan c ontrastes en  el régimen de  

lluvias, marcha anual de la temperatura y oscilación térmica (Vidal, 2005). 

 

Para contribuir a la climatología de la delegación Iztapalapa, este estudio se apoyó 

ampliamente en los datos registrados por las estaciones c limatológicas ubicadas 

dentro y  f uera d e l a demarcación. B aste d ecir por  ahor a q ue I ztapalapa t iene 

información c limática de dos  estaciones q ue f uncionaron de ntro de s u t erritorio: 

Morelos 77, que recabó datos por 41 años (de 1955 a 1996) y Unidad Modelo, que 

hizo registros por 20 años (de 1961 a 1981) (SMN, 2017b).  

 

A pesar de que también fue interrumpido su trabajo, Iztapalapa tiene una Estación 

Meteorológica A utomática (EMA), ubi cada en el  Colegio d e C iencias y  

Humanidades (CCH), plantel Oriente, de l a U niversidad N acional A utónoma de 

México (UNAM), la cual forma parte del Programa de Estaciones Meteorológicas del 

Bachillerato U niversitario ( PEMBU) y cuenta c on 1 5 años d e registros (Red 

Universitaria de Observatorios Atmosféricos [RUOA], 2017). 

 

En la ac tualidad, en  M éxico existen instituciones y  or ganismos que operan 

estaciones meteorológicas, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 

la C omisión N acional del  Agua ( CONAGUA) a ni vel nacional, y el S istema de 

Monitoreo Atmosférico (SIMAT) de la Secretaría del Medio Ambiente de l a Ciudad 

de México (SEDEMA) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de 

manera local. 

 

Sin duda, e s de suma importancia tener en s ervicio una r ed de es taciones 

meteorológicas, pues aportan datos necesarios para estudios de climatología. S i 

un lugar tiene registros de un periodo igual o mayor a 20 años, podría conocer el 

estado más frecuente de s u atmósfera, sus ex tremos y  sus f luctuaciones, y c on 

ello elaborar programas de apoyo en beneficio de su población.  
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1.2 Historia del clima en la cuenca de México 
Los acontecimientos relacionados con el clima en la zona de estudio se describen 

en las siguientes etapas. 

 

1.2.1 Época prehispánica (antes de 1519) 
A pesar de que en el pasado no se contaba con instrumentos de medición de la 

temperatura y  l a pr ecipitación, l as c ondiciones d el c lima e n I ztapalapa pueden 

inferirse mediante la revisión de documentos, cartas, anales y descripciones que 

elaboraron los españoles a su arribo a la cuenca de México. Estos datos históricos 

describen el impacto en la población y las consecuencias de los eventos extremos 

del clima que tuvieron lugar, como sequías e inundaciones, así como sus efectos 

en las malas cosechas y escasez de alimentos (Jáuregui, 2000, p. 15). 

 

Iztapalapa fue uno de los pueblos prehispánicos de la región lacustre de la cuenca 

de México que organizó su espacio en estrecha interdependencia con el ambiente 

natural (Ávila, 1991, p. 9). Estaba formada por todas las poblaciones establecidas 

en la denominada Península de I ztapalapa, una pequeña cadena montañosa que 

dividía los lagos de México y de Chalco-Xochimilco (De León, 1981, p. 7). Dicha 

península corresponde al Cerro de la Estrella y al conjunto de edificios volcánicos 

de la Sierra de Santa Catarina. 

 

A pr incipios del s iglo XIV, t oda l a c uenca debió g ozar de un clima ópt imo, sin 

extremos climáticos, debido a la influencia de las áreas lacustres, por lo tanto, tuvo 

que ser un lugar perfecto para el establecimiento de los pueblos, el desarrollo de 

la agricultura y el aprovechamiento de los recursos de los lagos (Jáuregui, 2000, p. 

15). No obstante, el siglo x v m arca un c ambio. E ntre l os ev entos c limáticos 

ocurridos en esa época están las nevadas y heladas de los inviernos de 1453 y 

1454. El frío ex tremo or iginó una e pidemia de e nfermedades r espiratorias y 

sequías extremas de 1454 a 1456, lo que afectó las cosechas y, en consecuencia, 

produjo la falta de alimentos (Jáuregui, 2000, p. 17). 
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Cierto, tras el  establecimiento de  los pu eblos prehispánicos y  l a de manda de 

alimentos fue necesario crear espacios fértiles para la agricultura. Este fenómeno 

fue el inicio del deterioro de los lagos, pues significó la construcción de chinampas, 

terrenos construidos dentro del espacio lacustre. 

 

1.2.2 De la Conquista a principios del siglo XIX  (1519-1824) 
A pes ar de  q ue l os pueblos prehispánicos r ealizaron m odificaciones al p aisaje 

natural c on la t ala d e la vegetación y  l a c onstrucción d e l as c hinampas q ue 

redujeron el  área de los lagos, ello no representó un cambio importante ni en el  

lugar ni  en el  c lima. Fue con l a l legada de l os es pañoles que se i ncrementó l a 

explotación de los recursos naturales, se modificó el  uso de l suelo y  se in ició la 

desecación de los lagos, modificando de manera gradual el ambiente y el clima. 

 

Los c ambios ec onómicos, sociales y ecológicos en la  Co lonia hicieron d e 

Iztapalapa una pequeña comunidad dedicada a la agricultura más que a la pesca, 

pues esta era una actividad cada vez menos frecuente, ya que el lago de Texcoco 

se iba reduciendo año tras año (Ávila, 1991, pp. 29-30). 

 

A finales del siglo XVIII, Joaquín Velázquez de León y Antonio Alzate realizaron las 

primeras observaciones de  temperatura y  precipitación en la cuenca de México. 

Ambos la describen c on un c lima hú medo y s eñalan que l os huracanes n o s e 

presentaban dentro d e esta. A demás, observaron q ue l a t emporada d e l luvias 

comenzaba en mayo y que las temperaturas extremas en 1770 alcanzaron -3 °C y 

27 °C como mínima y máxima, respectivamente (Jáuregui, 2000, pp. 19-21). En la 

actualidad, las temperaturas máximas suelen ser mucho más elevadas, evidencia 

de que las condiciones del clima han cambiado a lo largo del tiempo. 

 

1.2.3 Mediados del siglo XIX y siglo XX. La urbanización (1825-1981) 
Con el paso del t iempo, la transformación de la cuenca se hizo más evidente, las 

obras r ealizadas p ara s u desecación, adoptadas desde mediados de l s iglo XVII 



 Capítulo 1. Aspectos teórico-metodológicos del clima en Iztapalapa y su influencia en la población 

 

9 

 

estaban cumpliendo su objetivo. William Bollock, viajero inglés, describe en 1 825 

que el lago de Texcoco en ese momento ya estaba seco (Jáuregui, 2000, p. 22). 

 

Iztapalapa estaba c omunicada c on l a ciudad de M éxico mediante una r ed d e 

canales. Durante la Colonia y hasta principios del s iglo XIX, e l t ránsito de canoas 

se c oncentraba en l os g randes c anales d e La V iga, X ochimilco y Chalco, que 

formaban e l Ca nal Nacional. De l c anal de La V iga se ramificaban ot ros canales 

que s e c onectaban c on Iztapalapa, con el c anal de  Tezontle y  c on el c anal del 

Moral (Ávila, 1991,  p.  30-31), l os cuales, posteriormente, fueron entubados y  se 

convirtieron e n las vialidades pr incipales que hoy se identifican con e l m ismo 

nombre. 

 

A finales de 19 14, S anta M aría A ztahuacán aún era u na z ona l acustre c on 

lagunas, ojos de agua y chinampas; hábitat de numerosas aves migratorias y fértil 

para el cultivo de la milpa hasta f inales de los años setenta. En esa década, las 

ocupaciones d e t ierra y  l a demanda d e s uelo par a l a v ivienda pr ovocaron e l 

aumento y la densificación del área urbana (Delegación Iztapalapa, 2012). 

 

Después de la Revolución, Iztapalapa inicia su transformación de territorio rural a 

urbano. Las haciendas desaparecieron, se desecaron las reservas de agua y las 

chinampas. H asta m uy av anzado el  s iglo XX, los habi tantes de I ztapalapa 

aprovecharon la m ilpa ( Delegación I ztapalapa, 2012), pero en  1981, una de  l as 

pocas zonas chinamperas que conservaban desapareció por la construcción de la 

Central de Abastos (Ávila, 1991, p. 8). 

 

En cuanto a los registros del  c lima, la mayoría de l as estaciones meteorológicas 

cercanas a Iztapalapa comenzaron a funcionar a mediados del siglo XX, y a pesar 

de que algunas de ellas ya no operan, sí se cuenta con registros e información. 
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1.2.4 Finales del siglo XX. Iztapalapa contemporánea (1982-2017) 
Para es ta época el  pr oceso de ur banización se ac eleró. Las pr imeras zonas 

ocupadas f ueron las de l a c alzada E rmita I ztapalapa y  l a av enida Tláhuac; 

posteriormente, la s de El S alado, l as i nmediaciones d e l a c alzada I gnacio 

Zaragoza y  l as d e la  Sierra d e Santa C atarina. Los nu evos asentamientos, 

producto de las grandes migraciones procedentes de Oaxaca, Puebla, Michoacán, 

Guerrero, E stado de  M éxico y  de l a pr opia c iudad de M éxico, generaron el  

surgimiento de  numerosas c olonias y  u nidades habitacionales ( Delegación 

Iztapalapa, 2012). 

 

De ac uerdo c on los censos de población ( INEGI, 1970; INEGI, 1 980), en 1970, 

Iztapalapa tenía 522,095 habitantes y 1,149,411 en 1980, por lo que en solo diez 

años se duplicó la población, y década tras década, no ha parado su crecimiento. 

En p oco tiempo, el c lima de  l a C iudad de México s e modificó debido tanto a l a 

urbanización desmedida y s in regulación en sus asentamientos, como al  escaso 

interés en la conservación de las áreas verdes. 

 

La s ituación de l a c iudad en es ta etapa es t otalmente di ferente. Cubierta de 

carpeta asfáltica, fábricas, centros comerciales, tráfico y millones de habitantes, el 

aumento de la temperatura era inevitable. Así lo advertía ya el climatólogo Moreno 

y Anda en 1895 cuando, además de mencionar que el aire de la capital era más 

tibio q ue el  de un  sitio r ural, determinó l os c ontrastes ci udad-campo qu e 

caracterizan la llamada isla de calor urbano (Jáuregui, 1993, p. 32). 

 

Según l os datos, el  número de l as o ndas de  c alor e n l a C iudad de M éxico 

aumentó de seis eventos en 1950 a 16 en 1998, año en que se registró una onda 

de c alor c on dur ación de 1 5 dí as. C abe mencionar q ue e n 1998 también se 

presentó el fenómeno de E l Niño y a ni vel mundial fue el año más caluroso de la 

década de los noventa (Jáuregui, 2009, p. 76). 
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1.3 Algunos eventos extremos que afectaron Iztapalapa 
Para q ue el  clima no  tenga e fectos neg ativos en la po blación, es  necesaria la 

prevención de  eventos provocados por  f enómenos hi drometeorológicos como 

granizadas, lluvias, hel adas, s equías y  huracanes, pu es e stos af ectan 

severamente y provocan pérdidas materiales e incluso humanas. 

 

No hay que perder de vista que los factores climáticos que actúan sobre la cuenca 

de México hacen variar la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica y la 

dirección y velocidad del viento, lo que or igina sus diferentes t ipos y subtipos de 

climas, que v an desde los t emplados s ubhúmedos hasta l os muy s emiáridos y  

muy fríos subhúmedos en las partes más altas de las sierras que la rodean. En la 

cuenca de M éxico las temperaturas máximas se presentan en mayo y junio; las 

mínimas, en enero y julio. En temporada de lluvias se observan disminuciones en 

la t emperatura; julio es e l mes más l luvioso del  a ño. Las t emperaturas m edias 

anuales oscilan entre 17 °C y hasta -2 °C en las zonas elevadas de los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl. La precipitación i ntensa del verano se i dentifica po r 

ser de tipo orográfico y convectivo y se registran entre 400 mm y hasta 1,500 mm 

de lluvia al año (García, 2005, pp. 43-46). 

 

Tomando en  c uenta las c ondiciones c limáticas de l a r egión, se  entiende p or 

eventos extremos aquellos que producen al gún daño a la población. Iztapalapa 

tiene r egistro de v arios ev entos ( granizadas, v ientos fuertes, s equías e  

inundaciones severas) que han afectado desde el siglo XVI tanto su infraestructura 

como a sus habitantes (figura 1). 

 

La inundación más importante del periodo colonial ocurrió el 17 de septiembre de 

1555, cuando las fuertes lluvias cubrieron la ciudad de México con un t irante de 

dos metros de ag ua. F ue t an c omplicada l a s ituación q ue al gunas familias 

emigraron h acia P uebla d e m anera permanente ( García, Pérez, M olina, 2 003,  

p. 112). 
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Históricamente, los pr incipales problemas se han presentado por  precipitaciones 

abundantes. Tal ha s ido l a recurrencia de l os nu merosos enc harcamientos e 

inundaciones que han generado que hoy en d ía la delegación t iene identificadas 

27 zonas con problemas de inundación. Es necesario tomar en cuenta que no solo 

las l luvias s on l as c ausantes d e estos hec hos; factores c omo l a de ficiencia del 

sistema hidráulico de la ciudad también contribuyen a ello. 

 

Como lo define el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), una 

inundación es aquel 

evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla 

de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la 

superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión 

o pe netración d e ag ua e n s itios d onde usualmente n o l a hay y, 

generalmente, da ños en l a pobl ación, agricultura, g anadería e  

infraestructura (Centro N acional d e P revención d e D esastres 

[CENAPRED], 2014, p. 5).  

 

En Iztapalapa, la mayor parte de la superficie se encuentra urbanizada. Es poca el 

agua de l luvia que se i nfiltra al  subsuelo, l a m ayoría se di rige al drenaje, por lo 

que, al  momento de saturarse ahí, comienza su acumulación y  desbordamiento, 

provocando afectación de vialidades, viviendas e infraestructura entre otros daños. 
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Figura 1. Algunos eventos extremos ocurridos en la cuenca de México (1446-1950). Elaboración 

propia. Información extraída de Escobar, 2004; García et al., 2003; Legorreta, 2004. 

 

Las últimas inundaciones de relevancia que se presentaron en Iztapalapa son las 

ocurridas el 30 de junio de 2011, el  6 de septiembre de 2013 y el  1  de junio de 

2016. L a primera g eneró tirantes de  u n metro de  al tura en viviendas de  las 

unidades habitacionales Ex Lienzo Charro y Peñón del Marqués, al or iente de la 

delegación, lo que provocó que más de 60 familias fueran trasladadas a albergues 

provisionales (figura 2 ). Los r eportes de las autoridades m encionaron que el  

sistema de drenaje profundo de la ciudad se saturó con 26 mil millones de litros de 

agua (Romero y Salgado, 2011). 
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Figura 2. Afectación por lluvias del 30 de junio de 2011 en avenida Guelatao y calle Transportistas, 

Iztapalapa. Extraída de Olvera, La Jornada. 

 

La l luvia del viernes 6 de septiembre de 2013 fue la más intensa de es e año. La 

circulación de la avenida Ignacio Zaragoza, una  de  las más importantes vías de 

acceso a la ciudad quedó suspendida durante varias horas (figura 3). 
 

 

Figura 3. Afectación por lluvias del 6  d e s eptiembre de  2 013 en calzada I gnacio Z aragoza, 

Iztapalapa. Extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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Esa lluvia originó inundaciones que afectaron a más de 20 colonias en Iztapalapa, 

entre las que se encuentran Unidad Habitacional El Salado y Unidad Habitacional 

Santa Cruz Meyehualco. Además, se suspendió el servicio en cinco estaciones del 

Sistema de Transporte C olectivo M etro y  3,700 v iviendas fueron severamente 

afectadas y  otras más tuvieron pér didas m ateriales por acumulación de has ta 

metro y medio de agua (Romero, González, Quintero, 2013). 

 

En cuanto a la inundación ocurrida el 1 de junio de 2016, esta afectó a más de 900 

viviendas en 16 puntos de l a delegación. Este evento es el  más intenso que se 

haya presentado en los últimos años debido a los daños reportados. Las colonias 

más a fectadas f ueron Ejército de Oriente zona ISSSTE, Unidad H abitacional 

Vicente Guerrero (figura 4), Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Renovación y Santa 

María Aztahuacán (Delegación Iztapalapa, 2016).  

 

Varios domicilios s e v ieron a fectados p or l a ent rada d el ag ua, como los qu e s e 

encuentran en l a c alle de La nceros d e O axaca, donde s e r egistró un t irante 

superior a 60 centímetros de altura. Personal del Sistemas de Aguas de la Ciudad 

de México, de la delegación Iztapalapa, bomberos y la brigada de la Primera Zona 

Militar ayudaron en los trabajos de limpieza y saneamiento (Alarcón, 2016). 
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Figura 4. Inundación del  1 de junio de 20 16 en calle Combate d e C elaya, U nidad Habitacional 

Vicente Guerrero, Iztapalapa. Extraída de Alarcón, Excélsior. 

 

El granizo también ha afectado la infraestructura delegacional, como sucedió el 29 

y 30 de j ulio de 2010. Durante el segundo día de g ranizadas, se acumuló hasta 

tres c entímetros de hi elo e n 25 m inutos, lo qu e afectó las vi alidades de  Ermita 

Iztapalapa, G uelatao, R epública F ederal e I gnacio Z aragoza (Delegación 

Iztapalapa, 2016).  

 

El 25 de febrero de 2012 también se registró ot ra fuerte granizada en di ferentes 

delegaciones de la Ciudad de México, entre ellas Iztapalapa (figura 5). Aunque no 

hubo presencia de lluvia abundante y no s e reportaron grandes daños, las calles 

de l a d elegación Iztapalapa se c ubrieron de g ranizo de m anera c onsiderable 

(Pantoja, 2012). 
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Figura 5. Granizada d el 25 d e f ebrero de  20 12 sobre avenida Río Churubusco y  E je 5 S ur, 

Iztapalapa. Extraída de Estrella, El Universal. 

 

Otro de los eventos extremos fueron los vientos de los días 9, 10 y 11 de marzo de 

2016 ( figura 6) , que alcanzaron v elocidades de  60 k ilómetros p or hor a y que 

provocaron a fectaciones en al gunas v iviendas, comercios, estructuras d e 

publicidad y l a c aída de v arios ár boles. D e l os 795 árboles r etirados en toda l a 

Ciudad d e M éxico p or pr esentar al gún r iesgo (Romero, S ervín, 201 6), 80 se 

cayeron en I ztapalapa y 68 es tuvieron en r iesgo de caer durante estos tres días. 

Además, cuatro zonas estuvieron en r iesgo por cables de luz, 19 por  estructuras 

dañadas y 13 postes se afectaron (Delegación Iztapalapa, 2016). Tales fueron los 

daños que el gobierno de la Ciudad de México suspendió clases y activó el Fondo 

Social d e I ntervención E mergente par a l as v iviendas q ue r esultaron afectadas 

(Hernández, Sánchez, 2016). 
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Figura 6. Afectaciones del 10 de m arzo de  2016 en calzada Ermita I ztapalapa y calle Cascada, 

Iztapalapa. Extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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Capítulo 2. Características del clima en la delegación Iztapalapa 

 

2.1 Ubicación de la delegación Iztapalapa 
La delegación Iztapalapa se localiza dentro de la cuenca de M éxico, en la Sierra 

Volcánica T ransversal. Se enc uentra limitada por el evaciones t opográficas de  

origen volcánico: la S ierra de G uadalupe, al nor te; la S ierra de Chichinautzin, al 

sur; la Sierra Nevada, al oriente; y la Sierra de Las Cruces, al poniente (mapa 1). 

 

 
Mapa 1. Cadenas montañosas que limitan a la cuenca de México. Elaboración propia. Cartografía 

extraía de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

Ubicada al oriente de la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa limita al norte 

con la delegación Iztacalco y el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; al 

sur, con las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco; al este, con los municipios de 
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Los Reyes la Paz y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México; y al oeste, con 

las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán (mapa 2). 

 

Sus c oordenadas e xtremas s on: al  norte, 19°24’3’’N, 99° 3’28’’W; al s ur, 

19°17’5’’N, 9 9°4’8’’W; al  este, 19°19’31’’N, 98°57’37’’W; y  a l oes te, 19°21’24’’N, 

99°8’24’’W. Su extensión es de 113.5 km² y la distancia de norte a sur y de oeste a 

este en s us pu ntos más ex tremos y  en l ínea r ecta es  d e 12.9 k m y  19. 2 k m, 

respectivamente. 

 

 
Mapa 2. Colindancias de Iztapalapa y sus coordenadas extremas. Elaboración propia. Cartografía 

extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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2.2 Clima 
El estado del tiempo se refiere a las condiciones de la atmósfera en un instante del 

día y el clima es el promedio de estas condiciones de la atmósfera en un periodo 

prolongado.  

 

Iztapalapa se localiza dentro de la región climática Centro (Vidal, 2005, p. 87), la 

cual c uenta con un c lima templado, agradable, l o c ual t iene s entido pu es es  

la zona más poblada del país. 

 

En esta región climática, la temperatura media anual va de 12 °C a 18 °C durante 

la t emporada c álida d el a ño, que c omprende el per iodo de abr il a  s eptiembre. 

Usualmente, los meses más c alurosos s on mayo y  j unio, m ientras que julio, 

agosto y  s eptiembre registran disminuciones en su t emperatura debido a la 

presencia de l a t emporada de l luvias. P ara l a m itad fría del  a ño, de oc tubre a 

marzo, l os m eses más f ríos s on diciembre y ener o. La t emporada de l luvias s e 

presenta de mayo a octubre con registros de 800 mm a 1,000 mm al año. Julio y 

agosto son los meses más lluviosos, sin embargo, los ciclones tropicales, tanto del 

océano P acífico c omo del  G olfo de M éxico, transportan b astante hu medad en  

septiembre. En cuanto a la temporada seca del año, esta corresponde el periodo 

de noviembre a abril; febrero y marzo son los más secos. 

 

 

2.3 Factores del clima 
El comportamiento de las propiedades físicas de la atmósfera varía de un lugar a 

otro influenciado por los factores climáticos: latitud, altitud, relieve, continentalidad 

y actividad de l as corrientes marinas. Estos actúan con diferente intensidad y en 

combinaciones distintas, originando los diferentes tipos de clima (García, 1967, p. 

90-93). Para c omprender c omo actúan s obre el t erritorio de  Iztapalapa, s e 

identifican aquí las características de cada uno de los factores. 
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2.3.1 Latitud y altitud 
Iztapalapa se encuentra a 19° de latitud norte, esto la sitúa en la zona intertropical, 

caracterizada por ser cálida y contar con dos épocas de máximo calentamiento al 

año, el 17 de mayo (primavera) y el 26 de julio (verano), cuando los rayos del Sol 

pasan p or el  c enit de l a C iudad de México ( Instituto de A stronomía, 2017). S in 

embargo, debido a la altitud a la que se encuentra (de 2,200 a 2, 700 msnm), las 

temperaturas durante el año tienden a disminuir (mapa 3). 

 

 
Mapa 3. Zonas t érmicas y altitud de la R epública Mex icana. Elaboración propia. Cartografía 

extraída de INEGI, 2010a. 

 

A l a proporción e n l a q ue disminuye l a t emperatura respecto a l a umento de  l a 

altitud s e le conoce como g radiente t érmico o gradiente de t emperatura. E sta 

disminución s e de be a q ue l a atmósfera i nferior es  c alentada por l a s uperficie 
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terrestre, por lo tanto, las capas de la atmósfera más lejanas a la superficie son 

más frías (García, 1967, p. 27). El gradiente térmico se utiliza para el trazo de las 

isotermas en regiones donde se carece de estaciones meteorológicas. 

 

Partiendo de la zona llana ubicada a 2,200 msnm, la diferencia de altitudes hacia 

la cú spide de l os volcanes de l a S ierra de  Santa Catarina es de 545 metros; a l 

Cerro de l a E strella, 255 m etros; y al Peñón del  M arqués 1 70 m etros. Esta 

diferencia es de g ran i mportancia, p ues s egún aum enta l a al titud, di sminuye l a 

temperatura (mapa 4). 

 

 
Mapa 4. Altitud de la delegación I ztapalapa. Elaboración pr opia. Cartografía extraída de 

Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

 



Capítulo 2. Características del clima en la delegación Iztapalapa 

 

24 

 

2.3.2 Relieve 
Las pr incipales el evaciones q ue s e e ncuentran en I ztapalapa son el  P eñón de l 

Marqués, el Cerro de la Estrella y los edificios volcánicos que conforman la Sierra 

de S anta C atarina: v olcán Y uhualixqui, c erro T etecón, v olcán Xaltepec, c erro 

Tecuatzin y, por último, el volcán Guadalupe, que representa la mayor altitud de la 

delegación (tabla 1). El resto de la demarcación cuenta con un relieve plano con 

una altitud promedio de 2,200 msnm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales el evaciones en l a delegación I ztapalapa. Elaboración pr opia. Información 

extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Altitud (msnm) 

Volcán Guadalupe 2,745 

Cerro Tecuatzin 2,640 

Volcán Xaltepec 2,505 

Cerro de la Estrella 2,455 

Cerro Tetecón 2,430 

Volcán Yuhualixqui 2,420 

Peñón del Marqués 2,370 
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Mapa 5. Elevaciones d e l a delegación I ztapalapa. Elaboración pr opia. Cartografía extraída de 

Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

2.3.3 Continentalidad y corrientes marinas 
La cercanía a los mares influye en los climas del país debido a que son la fuente 

principal de hu medad. La r egión centro d el paí s s e enc uentra r odeada por l a 

Sierra M adre O ccidental, la S ierra M adre O riental y  l a S ierra V olcánica 

Transversal, las cuales actúan como barreras orográficas que impiden el paso de 

la humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México. Las barreras 

orográficas de la cuenca de M éxico son la Sierra de Guadalupe, la Sierra de l as 

Cruces, Sierra Nevada y la Sierra de Chichinautzin. 

 

Las masas de agua cálida del Golfo de México, que forman parte de l a corriente 

ecuatorial d el Atlántico N orte, alimentan d e h umedad a  l os vientos alisios de l 

noreste y estos la transportan al interior del país, produciendo precipitaciones. Por 
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otro lado, los vientos del oeste acumulan humedad de la cálida corriente ecuatorial 

del P acífico N orte y  l a c ontracorriente ec uatorial del  océano P acífico y  l a di rige 

hacia la altiplanicie en forma de lluvia (mapa 6). 

 

Durante l a m itad c álida del añ o, l a humedad s e i ncrementa al pr esentarse 

fenómenos c iclónicos provenientes tanto del océano Pacifico como del  Golfo de 

México. En temporada fría t ambién s e registran al gunas l luvias e i ncluso 

precipitaciones en forma de  ni eve y  g ranizo, producidas por l as m asas de ai re 

polar continental (Vidal, 2005, p. 99). 

 

De los ciclones tropicales que se han presentado en los últimos 11 años, un bajo 

porcentaje ha impactado en el territorio nacional, sin embargo, se han presentado 

abundantes lluvias, tormentas el éctricas, c aída de g ranizo y  vientos f uertes 

durante su paso. En la tabla 2 s e muestra un resumen de los ciclones tropicales 

del periodo 2006-2017 ocurridos tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. 

Observamos que, anualmente se presentan, en promedio, 34 ciclones tropicales, 

de estos, tres de cada seis que impactan las costas del país son huracanes. Cabe 

señalar q ue, el océano P acífico pr esentó mayor ac tividad con respecto al 

Atlántico, excepto en 2007 y 2010 (SMN, 2017c). 
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Año 
Ciclones 
tropicales 

Depresiones 
tropicales 

Tormentas 
tropicales 

Huracanes 
Ciclones que 
impactaron a 

México 

Huracanes que 
impactaron a 

México 

2017 39 4 16 19 6 3 

2016 38 2 18 18 6 2 

2015 34 5 12 17 4 3 

2014 30 2 8 20 6 2 

2013 33 1 22 10 9 3 

2012 36 0 16 20 6 4 

2011 32 3 13 16 8 3 

2010 33 7 11 15 9 3 

2009 31 5 16 10 6 2 

2008 35 3 17 15 8 1 

2007 33 6 16 11 4 3 

2006 30 3 12 15 3 3 

PROM 34 3 15 16 6 3 

Tabla 2. Ciclones tropicales del  periodo 200 6-2017 en l os océanos P acífico y A tlántico. 

Elaboración propia. Información extraída de SMN, 2017c. 
 

 
Mapa 6. Continentalidad y c orrientes m arinas. Elaboración pr opia. Cartografía extraída de 

ArcGIS, 2017. 
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2.4 Elementos del clima: temperatura y precipitación 
Los f enómenos c limáticos s e pr esentan e n la bas e de l a tropósfera, c apa de l a 

atmósfera más pr óxima a l a Tierra. E n esta z ona s e g enera l a t urbulencia 

atmosférica con mayor frecuencia, debido a que se encuentra el 75% de la masa 

gaseosa y  prácticamente todo el vapor de ag ua y los aerosoles (Barry, Chorley, 

1999, p. 16). 

 

Los elementos del clima que son influenciados por los factores mencionados en el 

primer c apítulo son t emperatura, precipitación, pr esión a tmosférica y  di rección y  

velocidad d el v iento. E n es te t rabajo s olo s e es tudiaron l a t emperatura y  l a 

precipitación. 

 

 

2.4.1 Estaciones meteorológicas 
Para el análisis de l a temperatura y la precipitación, se consultó la base de datos 

Normales C limatológicas del  SMN del per iodo 198 1-2010 y  s e r ealizó una  

recopilación de las estaciones más cercanas a la delegación que tuvieran más de 

20 años de registros. De estas, solo se seleccionaron once (tabla 3), de las cuales 

seis cuentan con más de 50 años operando. 

 

Las es taciones M orelos 77 y  U nidad M odelo s e localizan dentro del t erritorio 

delegacional, cuentan con 41 y 20 años de servicio, respectivamente. No obstante, 

estas s e e ncuentran suspendidas, por l o q ue s olo s e tiene s u p eriodo hi stórico 

(mapa 7). 
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Tabla 3. Estaciones m eteorológicas c ercanas a l a delegación I ztapalapa. Elaboración pr opia. 

Información extraída de SMN, 2017d. 

 

En los climogramas siguientes se muestran las variaciones de la precipitación total 

y l a t emperatura media an ual del p eriodo 1981-2010 para c ada u na de l as 

estaciones, excepto Unidad Modelo, ya que no operó en ese periodo. En ellos se 

observa c laramente q ue l as precipitaciones s e pr esentan durante t odo el  a ño, 

incrementando c onsiderablemente en  l os m eses d e j unio, j ulio, ag osto y  

septiembre. S olo en la es tación C olonia Manuel A . C amacho s e obs erva l a 

presencia de la canícula, con la disminución de la precipitación en julio y agosto, 

en el resto de los meses es poca la humedad que llega a precipitar. 

 

Clave Estación 
Altitud 
(msnm) 

Inicio de operación 
(año) 

Años 
operando 

9026 Morelos 77 2,240 1955 41 

9041 
San Francisco 

Tlalnepantla 
2,620 1961 56 

9052 Unidad Modelo 2,229 1961 20 

9068 Puente la Llave 2,234 1976 41 

9070 Campo Exp. Coyoacán 2,260 1976 41 

9071 Colonia Educación 2,250 1982 35 

15017 Coatepec de los Olivos 2,405 1961 56 

15018 
Colonia Manuel A. 

Camacho 
2,900 1961 56 

15020 Chalco-San Lucas 2,240 1961 56 

15050 Los Reyes 2,248 1961 56 

15167 El Tejocote 2,256 1961 56 
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También se observa en los climogramas la disminución de la temperatura durante 

el mes de julio, esto sucede porque las lluvias son más abundantes, por lo tanto, la 

temperatura t iende a disminuir. Los meses m ás c álidos c orresponden a a bril y  

mayo con temperaturas de entre 14 °C y 20 °C. 
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Figura 7. Climogramas. Precipitación total y temperatura m edia an ual, 1981-2010. Elaboración 

propia. Información extraída de SMN, 2017d. 
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Mapa 7. Ubicación de las estaciones meteorológicas seleccionadas. Elaboración propia. 

Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016 e información extraída de SMN, 2017d. 

 

También se consultaron los registros diarios del Proyecto de Bases Climatológicos 

proporcionados por el SMN, de donde se tomaron los datos de la precipitación total, 

temperatura media anual, t emperatura m áxima pr omedio, t emperatura máxima 

extrema, t emperatura m ínima pr omedio y  t emperatura mínima extrema d e l as 

estaciones meteorológicas. Se obtuvieron datos diarios con registros completos al 

menos de u n año dentro de l a última década. Para las es taciones Morelos 77 y  

Unidad M odelo s e c onsultaron a ños anteriores de bido a q ue s u oper ación fue 

suspendida en 199 6 y  1981, respectivamente. D e estos s e el igió el  año más 

reciente para que fueran representativas en los climogramas, y así poder mostrar 

las variaciones climáticas más actuales. 
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A pesar de que no se obtuvieron datos del mismo año para todas las estaciones, 

se obs erva q ue l a t endencia de l a temperatura y  pr ecipitación es s imilar a l as 

medias de 1981-2010. Las precipitaciones son predominantes durante los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre, mientras que la temperatura media mensual 

oscila entre 10 °C y 20 °C, como se observa en los climogramas (figura 8). 
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Figura 8. Climogramas. Precipitación total y temperaturas media anual, máxima promedio, mínima 

promedio, máxima extrema y mínima extrema de las estaciones climatológicas. Elaboración propia. 

Información extraída de SMN, 2017b. 
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Los e fectos de l os ciclones t ropicales o curridos dur ante estos años  y  q ue 

alcanzaron al  t erritorio del egacional se ven reflejados en l as fluctuaciones de l a 

precipitación y  l as t emperaturas r egistradas en  l os c limogramas. P ara v erificar 

dicha i nformación, se consultaron l os resúmenes de  l as t emporadas de c iclones 

tropicales de algunos años (SMN, 2017c) y se obtuvo que: 

 

• En 1980, la es tación Unidad Modelo registró 155.6 mm de l luvia en agosto y  

156.3 mm en septiembre, lo que coincide con el paso del huracán Allen (del 31 

de j unio al  11 de agosto) y  l a t ormenta t ropical H ermine ( del 2 0 al  2 6 d e 

septiembre), ambos en el océano Atlántico. 

 

• En l a es tación M orelos 77 , en junio de 1 993 se ac umularon 177.4 mm de 

precipitación, debido al pas o d e l a tormenta t ropical B eatriz en el océano 

Pacífico (del 18 al 20 de junio). 

 

• La estación Colonia Manuel A. Camacho registró, en 2008, 292.8 mm de lluvia 

en j unio, por l os r emanentes de l a t ormenta t ropical A rthur, oc urrida en el 

Atlántico (del 31 de mayo al 1 de junio).  

 

• En 2012 se presentaron los huracanes Carlotta en el Pacífico (del 13 al 16 de 

junio) y  E rnesto en el A tlántico (del 1 al  10 de  agosto). E l a umento d e l a 

precipitación en esos meses se v io reflejado con 275 mm en la es tación San 

Francisco Tlalnepantla y 176.8 mm en la estación Los Reyes.  

 

• Los hur acanes M anuel, formado e n el  P acífico, e I ngrid, en el  A tlántico, 

afectaron simultáneamente al territorio nacional el 15 de septiembre de 2013 y 

transportaron mucha l luvia hac ia el i nterior del país. La  es tación Coatepec de 

los Olivos registró durante ese mes 168.7 mm de l luvia, de los cuales, 24 mm 

precipitaron el 21 de septiembre, fecha en la que se reportó una l luvia intensa 

en l a Ciudad de M éxico y 140 e ncharcamientos, 67 de ellos en Iztapalapa 

(Quintero, Sánchez, 2013). 
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• La tormenta tropical Boris tuvo un impacto directo en las costas mexicanas del 

Pacífico (4 de j unio d e 2 014), pr esencia q ue s e r egistró c on 256.4 mm en  l a 

estación Puente La Llave. 

 

• En j unio d e 2016, se f ormaron en el  océano A tlántico la t ormenta t ropical 

Danielle y l a d epresión tropical Colin; y en el  P acífico, la depr esión tropical  

núm. 1. Estos trasportaron abundantes lluvias, las cuales se ven reflejadas con 

el aumento de la precipitación en los meses de j unio y julio en l as estaciones 

San Lucas y  T ecolotes. E sta última t ambién r egistró el pas o d e l a t ormenta 

tropical Earl, en el Atlántico, con 186.9 mm de lluvia en agosto. 

 

 

2.4.2 Estaciones PEMBU 
La UNAM instaló hace 25 años un a r ed d e es taciones meteorológicas conocida 

como PEMBU (Programa de Estaciones M eteorológicas d el B achillerato 

Universitario) c ompuesta por  15 estaciones instaladas una en c ada un o de  los 

planteles d e s us Escuelas Preparatorias, Colegios de C iencias y  H umanidades 

(CCH), y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en Ciudad Universitaria.  

 

De es ta r ed, l a es tación CCH Oriente s e l ocaliza al  n orte de  l a d elegación 

Iztapalapa, sobre Anillo Periférico Canal de San Juan, y ha registrado datos desde 

2002. Otra estación cercana es la que opera en l a Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP), plantel 2, ubicada en avenida Río Churubusco y avenida Canal de Tezontle, 

la c ual realiza obs ervaciones desde 19 96. A  pes ar de q ue es ta úl tima no s e 

encuentra d entro d e l os l ímites de I ztapalapa, brinda i nformación s obre l as 

condiciones del clima al norte de la delegación (mapa 8). 
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Mapa 8. Ubicación de  l as es taciones PEMBU c ercanas a  Iztapalapa. Elaboración pr opia. 

Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016 e información extraída de RUOA, 2017. 

 

En los climogramas de la figura 9 se muestran los datos de temperatura media y 

precipitación total de 2012, 2013, 2014 y 2015, consultados de los datos históricos 

de las estaciones ENP 2 y CCH Oriente (RUOA, 2017). En las dos estaciones se ve 

que los meses más calurosos son abril y mayo, con más de 20 °C, y los meses 

más fríos son diciembre y enero, con menos de 15 °C. En este mismo periodo de 

tiempo, la temperatura media anual de la estación CCH Oriente fue de 17.4 °C en 

promedio, mientras que la de la estación ENP 2 fue de 17.9 °C.  
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Figura 9. Climogramas. P recipitación t otal y temperatura m edia, 2012-2015. Elaboración pr opia. 

Información extraída de RUOA, 2017. 
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En cuanto a la pr ecipitación, s e obs erva variación a l o l argo d e l os años; los 

meses más lluviosos son junio, julio, agosto y septiembre, con más de 100 mm; no 

obstante, 2 013 registró una di sminución considerable en j unio y  j ulio. C abe 

mencionar que el año con menos precipitación total anual fue 2013 (menos de 500 

mm) y el año con mayor precipitación fue 2014, con más de 600 mm (tabla 4). 

 

Tabla 4. Promedio de t emperatura m edia y precipitación t otal de las es taciones P EMBU. 

Elaboración propia. Información extraída de RUOA, 2017. 

 

 

2.4.3 Temperatura 
La energía que recibe la Tierra de l os rayos solares a l o largo del año ocurre por 

factores como el movimiento de rotación de la Tierra, lo que origina que durante el 

día reciba calor y lo pierda durante la noche, y el movimiento de translación de la 

Tierra, que ocasiona que la cantidad de energía recibida cuando se encuentra en 

el perihelio sea distinta que cuando se encuentra más lejana del Sol, en el afelio. 

La combinación de estos dos movimientos y la inclinación de la Tierra produce que 

la energía solar r ecibida no sea l a m isma en ningún punto del  planeta, como lo 

muestran las zonas térmicas. La transparencia de la atmósfera y la continuidad de 

la radiación también producen variaciones en la temperatura (García, 1967, p. 10). 

La temperatura es  fundamental para determinar el  c lima de  un  lugar, ya que de  

esta de penden otras v ariables climáticas, como l os c ambios e n l a pr esión y  l a 

velocidad y dirección de los vientos. 

Año 
Temperatura media anual (°C) Precipitación total anual (mm) 

CCH Oriente ENP 2 CCH Oriente ENP 2 

2012 17.3 17.7 443.9 588.6 

2013 17.6 18.0 465.9 478.5 

2014 17.1 17.8 644.7 687.1 

2015 17.5 18.2 460.0 554.9 

Promedio 17.4 17.9 503.6 577.3 
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Para elaborar los mapas de temperatura se obtuvieron los siguientes datos de las 

once estaciones seleccionadas: temperatura media anual (promedio de un periodo 

largo), temperatura m áxima pr omedio (promedio de t emperaturas m áximas 

mensuales de un periodo), temperatura máxima extrema (mayor temperatura del 

periodo registrada en un día), temperatura del mes más cálido (mayor temperatura 

media mensual d e un p eriodo), t emperatura mínima pr omedio ( promedio de 

temperaturas mínimas mensuales de un  periodo) y  temperatura mínima ex trema 

(menor temperatura del periodo registrada en un día). 

 

Para el trazo de las isotermas de las distintas temperaturas, se calculó el gradiente 

térmico en diferentes puntos de la delegación, debido a que en la zona de estudio 

se carece de información c limática. P ara e llo, se s eleccionaron las estaciones 

Colonia Manuel A. Camacho y Los Reyes, que presentan diferencias en al titud y 

cuentan con un periodo similar de observaciones en su operación (tabla 5). 

 

Tabla 5. Estaciones elegidas para el cálculo del gradiente térmico. Elaboración propia. Información 

extraída de SMN, 2017d. 

 

 

 

 

 

 

 

Clave Estación 
Altitud 
(msnm) 

Temperatura 
media anual (°C) 

15018 Colonia Manuel A. Camacho 2,900 11.7 

15050 Los Reyes 2,248 16.5 

Diferencia 652 4.8 
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Cálculo d el g radiente t érmico p ara l a t emperatura media a nual (García, 1967,  

p. 29): 

    x =  100  (diferencia en °C)    

         Diferencia en altitud (m) 

 

    x =  100  (4.8)  = 0.74 

          652 (F1) 

         

El gradiente térmico, utilizando la altitud y la temperatura de las estaciones, es de 

0.74 °C para la temperatura media anual, es decir, la disminución de temperatura 

por cada 100 metros de aumento en la altitud es de 0.74 °C en la región. 

 

Para i nterpolar l os da tos y  t razar l as i sotermas c on m ayor det alle, s e r ealizó el  

cálculo del gradiente térmico (F1) en seis puntos distribuidos dentro de los límites 

de Iztapalapa (mapa 9), tres de el los se encuentran en las zonas más altas de la 

delegación y los restantes en la planicie (tabla 6). 

 

Núm. Sitios seleccionados Altitud (msnm) 

1 Sierra de Santa Catarina 2,745 

2 Cerro de la Estrella 2,455 

3 Peñón del Marqués 2,370 

4 Santa Cruz Meyehualco 2,235 

5 San Lorenzo Tezonco 2,235 

6 Aculco 2,230 
 

Tabla 6. Lugares elegidos para e l c álculo d el gr adiente t érmico. Elaboración p ropia. I nformación 

extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 9. Lugares elegidos para el cálculo del gradiente térmico en Iztapalapa. Elaboración propia. 

Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

Para l a elaboración de l os mapas d e t emperatura, se r ealizó el  t razado de  l as 

isotermas en un  Sistema de Información Geográfica (SIG), tomando en cuenta la 

topografía del  l ugar y  l os dat os d e c ada una de l as estaciones del  S ervicio 

Meteorológico, as í c omo el c álculo del gradiente t érmico de l as di ferentes 

temperaturas en los seis puntos mencionados. 

 

De l as t emperaturas consultadas en  l a base d e d atos N ormales Climatológicas, 

solo la máxima extrema presentó inconsistencias al reportar 43 °C el día 3 de junio 

de 2007 en la es tación 15050 (Los Reyes), por  lo que se compararon los datos 

diarios de mayo y  junio de 2007 de todas las es taciones. En la figura 10 puede 

observarse que los datos g raficados no pr esentan v ariaciones i mportantes, 
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excepto en la estación Los Reyes, que a partir del 1 de junio registra temperaturas 

superiores a los 40 °C, por lo que se interpreta como un posible error. 

 

 

Figura 10. Comparación de temperaturas máximas extremas diarias del 1 de mayo al 30 de junio 

de 2007. Elaboración propia. Información extraída de SMN, 2017d. 

 

Por lo anterior, se realizó un análisis estadístico de los datos diarios por medio del 

cálculo de per centiles. S e c onsidera q ue u n fenómeno m eteorológico ex tremo 

sería normalmente igual o superior al percentil 90 o igual o menor al percentil 10 

de la función de densidad de probabilidad observada (Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio C limático [ IPCC, por  sus s iglas en inglés], 2007, p . 

81), por lo tanto, los resultados calculados por encima del percentil 90 (percentiles 

altos) indican la temperatura máxima extrema.  

 

Para obtener los datos más extremos y elaborar el mapa correspondiente, se tomó 

en cuenta el cálculo de los percentiles 99 de todas las estaciones (tabla 7). 
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Clave Estación Temperatura  
máxima extrema 

9026 Morelos 77 32.0 
9041 San Francisco Tlalnepantla 28.0 
9052 Unidad Modelo 32.0 
9068 Puente la Llave 32.0 
9070 Campo Exp. Coyoacán 31.0 
9071 Colonia Educación 33.0 

15017 Coatepec de los Olivos 31.0 
15018 Colonia Manuel A. Camacho 26.0 
15020 Chalco-San Lucas 30.0 
15050 Los Reyes 33.0 
15167 El Tejocote 31.5 

 

Tabla 7. Temperaturas máximas extremas obtenidas del cálculo del percentil 99 para cada 

estación climatológica. Elaboración propia, 2017. 

 

2.4.4 Mapas de temperatura 
A pesar de que la diferencia de altitudes en el territorio de la delegación no rebasa 

los 6 00 m etros, s e i dentificaron c ambios significativos en tre l as t emperaturas 

medias y l as t emperaturas ex tremas. I ztapalapa p uede s er m uy c aluroso en e l 

verano, pero alcanzar temperaturas inferiores a 0 °C durante el invierno. 

 

Las t emperaturas c álidas q ue s e presentan en  l os meses de  mayo y  j unio se 

perciben más a 2,200 msnm. A esa altitud, la temperatura media anual es superior 

a 16.5 °C, puede aumentar has ta 2 4.0 °C como m áxima pr omedio y al canzar 

temperaturas máximas ex tremas de hasta 32 .0 °C (mapas 10, 11 y  12) . Es 

evidente que, c onforme aumenta l a a ltitud paulatinamente disminuye l a 

temperatura, pues en las laderas de los cerros la temperatura media anual llega a 

ser inferior a 15.0 °C, apr oximadamente a 2, 440 m snm. E l pr omedio d e l as 

temperaturas m áximas promedio llega a  23.0 °C y pueden i ncrementarse hasta 

30.0 °C como t emperaturas extremas en l a m isma al titud. E l mes más c álido 

corresponde a mayo y la temperatura oscila ent re 17.0 °C, en las zonas al tas, y 

19.0 °C, en la planicie de la demarcación (mapa 13). 
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En c uanto a  l a mitad fría del  año, se p resentan l as t emperaturas mínimas 

generalmente e n enero. E n g ran par te del t erritorio, en l o q ue corresponde a la 

zona de pl anicie, l as t emperaturas s on d e 9. 0 °C en pr omedio (mapa 1 4) y 

disminuye en las laderas de los cerros de manera gradual hasta llegar a 7.0 °C en 

las z onas m ás altas, cercanas a l os 2, 520 m snm. No o bstante, l a t emperatura 

puede disminuir a ún m ás. En la s zonas aproximadas a  los 2, 240 msnm se 

presentan has ta -5.0 °C de m anera ex trema y disminuye a -8.0 °C en l a z ona 

serrana, a 2,500 msnm (mapa 15). 

 

 
Mapa 10. Temperatura media anual. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación 

Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 11. Temperatura máxima promedio. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación 

Iztapalapa, 2016. 

 

 
Mapa 12. Temperatura m áxima ex trema. Elaboración propia. Cartografía ex traída de D elegación 

Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 13. Temperatura del mes más cálido. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación 

Iztapalapa, 2016. 

 

 
Mapa 14. Temperatura mínima promedio. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación 

Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 15. Temperatura mínima ex trema. E laboración pr opia. C artografía ex traída de D elegación 

Iztapalapa, 2016. 

 

 

2.4.5 Precipitación 
La precipitación puede presentarse en estado líquido como l lovizna o lluvia, y de 

manera sólida en forma de lluvia helada, nieve, aguanieve o granizo; la diferencia 

radica en  el t amaño de l as g otas y  en su t emperatura. Por ej emplo, l as 

precipitaciones que no al canzan l a s olidificación caen en f orma de gotas y las 

sólidas, como las g ranizadas, se f orman a temperaturas m ucho m ás f rías y 

aumentan su t amaño dep endiendo d e l a cantidad de c apas formadas a l gi rar 

dentro de la nube de desarrollo vertical. 

 

La pr incipal fuente d e hu medad para l a pr ecipitación es l a evaporación de los 

océanos. De acuerdo con Paulini (2005, p. 10), no más de 10% de la precipitación 

que cae en el  continente puede ser at ribuida a l a evaporación continental y  a la 

evapotranspiración de las plantas. 
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La di stribución g eográfica de l a precipitación en M éxico es tá t an í ntimamente 

ligada c on l a or ografía del  paí s c omo c on l a di stribución de l os r asgos m ás 

predominantes de la circulación atmosférica (García, 1974, p. 7). 

 

La distribución de la l luvia en M éxico y la humedad anual que recibe, se debe a 

que, durante l a m itad c álida del a ño, l a zona s ubtropical de  alta pr esión s e 

desplaza h acia el  nor te pr ovocando q ue a umente l a i ntensidad de l os v ientos 

alisios, los cuales se alimentan de humedad del Golfo de México. Por el contrario, 

durante la m itad fría del año,  la faja subtropical de al ta presión y la zona de l os 

alisios se desplazan hacia el sur, provocando que los vientos del oeste en el norte 

y las partes altas de la atmósfera en el centro del país predominen. También, se 

presentan l os nor tes, or iginados p or las masas de  ai re p olar procedentes d e 

Estados Unidos y Canadá, que transportan humedad y bajas temperaturas al país 

en invierno (García, 1974, pp. 8-9). 

 

Además, una importante fuente de humedad para el territorio nacional durante el 

verano y  par te d el ot oño s on l as de presiones, t ormentas y  c iclones tropicales 

originados tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. 

 

 

2.4.6 Mapas de precipitación 
Para la elaboración de los mapas de precipitación, se consultaron los datos de las 

mismas estaciones del SMN que se utilizaron para los mapas de temperatura y se 

trazaron las isoyetas en un SIG tomando en cuenta la topografía del lugar, pues la 

influencia del relieve es determinante en la distribución de la precipitación.  

 

En la zona de la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella se observa que 

la lluvia total anual registra más de 700 mm y que la precipitación máxima en 24 

horas es mayor de 60 mm. En la zona norte de la delegación, la precipitación total 

anual es inferior a 600 mm y la precipitación máxima en 24 horas menor de 50 mm 

(mapas 16 y  17) . En l a m ayor par te del  t erritorio, se tienen de 70 a 90 días de 
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lluvia al año; en el occidente, puede llegar hasta 100 días (mapa 18). Los meses 

más lluviosos del año son junio, julio, agosto y septiembre. 

 

En contraposición, son muy pocos los días con granizo y tormentas eléctricas. Se 

identificó que se presenta u n dí a c on g ranizo al  año  e n l a m ayor p arte d e l a 

delegación, que pueden llegar hasta tres días al año en la parte norte (mapa 19) y 

que se registran de una a d os tormentas eléctricas en l as zonas serranas y una 

tormenta al norte de la demarcación (mapa 20). 

 

Por último, el número de días con niebla en la Sierra de Santa Catarina y el Cerro 

de la Estrella son mayores a siete días y en la zona plana varía entre dos y siete 

días (mapa 21). 

 

 
Mapa 16. Precipitación t otal. Elaboración propia. C artografía ex traída de  D elegación I ztapalapa, 

2016. 
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Mapa 17. Precipitación máxima en 2 4 hor as. Elaboración pr opia. C artografía ex traída de 

Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

 
Mapa 18. Número de dí as c on l luvia. Elaboración pr opia. C artografía ex traída de D elegación 

Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 19. Número de dí as c on gr anizo. Elaboración pr opia. C artografía ex traída de D elegación 

Iztapalapa, 2016. 

 

 
Mapa 20. Número de dí as c on t ormenta el éctrica. Elaboración propia. C artografía ex traída de 

Delegación Iztapalapa, 2016. 
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Mapa 21. Número de dí as c on ni ebla. Elaboración pr opia. C artografía ex traída de  D elegación 

Iztapalapa, 2016. 
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Capítulo 3. Aspectos socioeconómicos y nivel de exposición  
de la población a temperaturas extremas y precipitaciones 
máximas en 24 horas 

 

3.1 Aspectos socioeconómicos 
Es básico conocer l as condiciones de  m ortalidad y  nat alidad, población 

económicamente ac tiva e i nactiva, educación, salud, discapacidad, vivienda, 

hogares y marginación para tener en cuenta la exposición de la población ante las 

condiciones c limáticas, par a el lo s e r evisaron l os tabulados d e l a E ncuesta 

Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 

 

3.1.1 Dinámica de poblamiento 
Durante el s iglo XX, el proceso de urbanización en México se aceleró de manera 

importante debido al desarrollo industrial de las principales ciudades, en especial 

de la Ciudad de México. El aumento de fuentes de trabajo en la capital generó el 

desarrollo de vivienda, servicios e infraestructura, sin embargo, también provocó la 

ocupación del suelo de manera desmedida, sin planeación y de manera irregular 

(Delgado y Palma, 1993, pp. 7-15). 

 

Durante l a d écada d e l os t reinta y  c uarenta, l a ex pansión s e di o en t odas 

direcciones. En t érminos g enerales, los g rupos de mayores i ngresos se 

desplazaron hacia el  sur y  el  oc cidente, m ientras q ue l os de menor i ngreso l o 

hicieron hacia el norte y el oriente (Sánchez, 2012, p. 53).  

 

En I ztapalapa, l a g ente enc ontró t ierra ac cesible, y a s ea por i nvasión o por  l os 

precios bajos, por tratarse de ejidos o colonias irregulares (Castillo, 2012). Para la 

década de l os s etenta, ya se enc ontraban consolidadas l as c olonias U nidad 

Habitacional Santa Cruz Meyehualco, Barrio San Miguel, La Purísima, Albarrada, 

Jacarandas, Santa Martha Acatitla, Juan Escutia y la zona ejidal de Santa María 

Aztahuacán. 
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De ac uerdo c on l os c ensos r ealizados des de 1 900 has ta 2010, la cantidad d e 

población de Iztapalapa ha i do en aumento (Espinosa, 2003). Durante la primera 

mitad del s iglo XX, la población no alcanzaba los 80 mil habitantes, s in embargo, 

de 1950 a 1960 incrementó poco más de tres veces. A partir de la década de los 

cincuenta, el crecimiento fue acelerado y desmedido. En tan solo treinta años, de 

1950 a 1980, se multiplicó más de 16 veces (figura 11).  
 

 

Figura 11. Evolución del crecimiento de la p oblación de Iztapalapa. Elaboración pr opia. 

Información extraída de Espinosa, 2003; I NEGI, 1990; I NEGI, 19 95; INEGI, 2000; INEGI, 2 005; 

INEGI, 2010 e INEGI, 2015. 

 

La pobl ación asentada hace 7 7 años e n l a ciudad de  M éxico ( 1,757,530 

habitantes) s e as emeja a l a c antidad d e po blación q ue hoy habi ta en l a 

delegación. A ctualmente, el 20. 5% d e l a población total de la c iudad vive en 

Iztapalapa. 

 

De acuerdo con Aguirre (2010), para el año de 1960 el crecimiento de la mancha 

urbana de la ciudad de México se dirigió hacia todas partes formando una especie 
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de corredores, de estas sobresalen los ubicados hacia las carreteras a P achuca, 

Querétaro y  P uebla. Esta úl tima g eneró el  as entamiento d e l a población en e l 

occidente del Cerro de la Estrella y la parte norte de la delegación. 

 

En los siguientes 30 años, el crecimiento de la c iudad alcanzó una superficie de 

1,160 km² y rebasó los 15 millones de habitantes. La zona plana de la delegación 

y el Peñón de Marqués se cubrieron de casas, además de las laderas del Cerro de 

la Estrella y las de la Sierra de Santa Catarina. Pocas de las zonas que no fueron 

ocupadas en los años anteriores, para el año 2000 ya se encontraban totalmente 

urbanizadas, t al es  el  c aso d e l a z ona or iente d e l a S ierra d e Santa Catarina 

(mapa 22). 

 

 
Mapa 22. Crecimiento de  l a m ancha ur bana d el or iente de la C iudad de México. E laboración 

propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016; Aguirre, 2010. 
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El Instituto Electoral de la Ciudad de México reconoce en la delegación Iztapalapa 

293 c olonias, d e l as cuales 75 s on unidades ha bitacionales. La s c olonias c on 

menos población son las unidades habitacionales Santa Cruz VI y Santa Cruz VII 

con 345 y  392 , respectivamente. En contraste, l as más pobladas son Lomas de 

San Lor enzo I I c on 2 9,449 h abitantes y  D esarrollo U rbano Q uetzalcóatl I II c on 

20,706 habitantes (Delegación Iztapalapa, 2016). 

 

En l a ac tualidad, I ztapalapa es  l a c uarta delegación más g rande en c uanto a  

extensión y la primera en nú mero de habitantes; su densidad de población es de 

16,000 habitantes por km², cifra superior a la densidad de población de la Ciudad 

de México: 5,967 habitantes por km². 

 

Según la úl tima Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), la población total de la 

delegación era de 1, 827,868 h abitantes, de l os c uales 87 8,365 son hombres y  

949,503 mujeres, 48% y 5 2%, respectivamente (figura 12). La m ayor parte de la 

población se encuentra entre los rangos de 15 a 29 años y de 30 a 49 años; estos 

dos grupos de edad representan el 54% de la población total. La población infantil 

y l a m ayor d e 6 0 años representan el 46 % r estante (figura 13) . En cuanto a la 

población de 0 a 14 años, la cantidad de niños es superior a la de las niñas, no así 

en l os g rupos de ed ad posteriores, do nde l a c antidad de m ujeres s upera de  

manera considerable a los hombres (figura 14). 
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Figura 12. Porcentaje de  l a po blación por 

sexo. Elaboración propia. Información extraída 

de INEGI, 2015. 

Figura 13. Porcentaje de la población por grupos 

de edad. Elaboración propia. Información extraída 

de INEGI, 2015. 

 

 

Figura 14. Población por gr upos de edad y  s exo. Elaboración pr opia. I nformación ex traída de  

INEGI, 2015. 

 

En lo que respecta a la densidad de población por colonia, la Unidad Habitacional 

Xopa es la más dens amente pobl ada, con 109, 690 ha bitantes p or k m², m ucho 

más al ta que la densidad delegacional. Las unidades habitacionales Tlanezicalli, 

Cabeza de J uárez, La C olmena, N a H al T i, F .P.F.V. ( Predio el  M olino) y  

Moyocoyani tienen entre 53 y 69 mil habitantes por km².  
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Las c olonias q ue s e encuentran e n l as l aderas de  l a S ierra de Santa Catarina 

presentan v alores al tos d e densidad d e po blación ( entre 25,000 y  35, 000 

hab/km²), es to p one en ev idencia el  po blamiento ac elerado y  r epentino d e l a 

década de los noventa (mapa 23). 

 

Por el  c ontrario, l as c olonias q ue pr esentan l os v alores m ás bajos s on S anta 

Isabel Industrial con 636 habitantes por km², Barrio San José con 3,240 habitantes 

por km², Granjas Esmeralda con 3,299 habitantes por km² y Granjas San Antonio 

con 4,056 habitantes por km². 

 

 
Mapa 23. Densidad de p oblación p or c olonia, 201 0. Elaboración pr opia. Cartografía extraída de 

Delegación Iztapalapa, 2016 e información extraída de INEGI, 2010. 
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3.1.2 Población Económicamente Activa  
Se r efiere a t odas aq uellas personas de 1 2 a ños y  m ás q ue t rabajaron, t enían 

trabajo o estaban buscando emplearse en los próximos días. De la población total 

delegacional, el 45.2% forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA), 

de los cuales, el 39.4% son mujeres y el 60.6% son hombres (tabla 8). Además, el 

40.5% de la población de la Ciudad de México acude a trabajar a otro municipio o 

delegación, a Iztapalapa acude el 9.8%. (INEGI, 2015). 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, se calcula que la razón de 

dependencia corresponde al 4 3.8%, es to s ignifica q ue ex isten 43 per sonas en  

edad de dependencia (población menor de 15 años o de 65 años y más), por cada 

100 en edad productiva (resto de la población). 

 

Población Económicamente Activa Total % 
Población Económicamente Activa 825,520 100 
Población masculina económicamente activa 500,506 60.6 
Población femenina económicamente activa 325,014 39.4 

 

Tabla 8. Datos es tadísticos de Población Económicamente Activa, I ztapalapa 2 015. Elaboración 

propia. Información extraída de INEGI, 2015. 

 

 

3.1.3 Educación 
Se considera que una persona analfabeta es aquella que ha pasado de la edad 

escolar y no sabe ni leer ni escribir. Esta condición impide a quienes la padecen 

estar plenamente incorporados a la sociedad (Narro, Moctezuma, 2012, p. 8). En 

Iztapalapa, el p orcentaje de l a población d e 6  a 14  años q ue n o s abe l eer ni 

escribir es de  13.44% (tabla 9) , el  por centaje de  p ersonas de 15 a ños y m ás 

alfabetas es de 97.46% y la tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años 

es de 99.4%. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

es de 10.2, es decir, cuentan con primaria terminada, secundaria y alcanza el nivel 

medio superior.  
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Educación Total 
% de la población total 

del rango de edad 
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 223,067 86.56 

Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir 34,638 13.44 

Población de 3 años y más que asiste a la escuela  498,268 28.4 

Población de 15 y más años sin escolaridad 35,655 2.52 

Población de 15 y más años con Educación Primaria 543,880 38.44 

Población de 15 años y más con Educación Superior 307,736 21.75 
 

Tabla 9. Datos es tadísticos de educación, Iztapalapa 2015. Elaboración propia. Información 

extraída de INEGI, 2015. 

 

 

3.1.4 Discapacidad 
De ac uerdo c on l a C lasificación I nternacional d el F uncionamiento, de l a 

Discapacidad y  de  l a S alud, presentada en 2001, l as per sonas c on 

discapacidad “son aq uellas q ue t ienen una o m ás de ficiencias físicas, m entales, 

intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno 

social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones 

a l as d emás” (INEGI, 201 7). En Iztapalapa, l a población s in l imitación e n l a 

actividad es de 1,704,741 habitantes (tabla 10). 
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Discapacidad Total 
% de la 

población total 
Población con limitación en la actividad 83,991 4.6 

Población con limitación para caminar o moverse, subir o 

bajar 
43,433 2.4 

Población con limitación para ver, aun usando lentes 25,212 1.4 

Población con limitación para hablar, comunicarse o 

conversar 
6,407 0.4 

Población con limitación para escuchar 9,294 0.5 

Población con limitación para vestirse, bañarse o comer 3,935 0.2 

Población c on l imitación par a pone r at ención o apr ender 

cosas sencillas 
3,883 0.2 

Población con limitación mental 9,213 0.5 

Población sin limitación en la actividad 1,704,741 93.9 
 

Tabla 10. Datos es tadísticos de  d iscapacidad, I ztapalapa 2010. Elaboración propia. I nformación 

extraída de INEGI, 2010. 

 

 

3.1.5 Salud, derechohabiencia y mortalidad 
Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas 

de c iertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad por edad y 

sexo, las cuales prevalecen en relación con las causas de muerte en la población 

(CONAPO, 2014 , p . 16). Para a umentar l a calidad de v ida de  l a po blación es 

importante el  acceso a l a derechohabiencia a s ervicios de  salud. E n Iztapalapa, 

646,477 hombres y  734,915 mujeres c uentan c on s ervicios de s alud e n al guna 

institución, lo que representa un 75.6% del total de la población (tabla 11).  
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Derechohabiencia Total 
% de la 

población total 
Población derechohabiente a servicios de salud 1,381,392 75.6 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 434,850 23.8 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS 586,232 32.1 

Población derechohabiente a servicios de salud del 

ISSSTE 
196,838 10.8 

Población derechohabiente a Seguro Popular 520,758 28.5 

Población der echohabiente a s ervicios de s alud en  

PEMEX, SEDENA y/o SEMAR 
17,128 0.9 

Población derechohabiente a servicios de salud en otra 

institución 
30,389 1.7 

 

Tabla 11. Datos es tadísticos de derechohabiencia a s ervicios de s alud, I ztapalapa 2 015. 

Elaboración propia. Información extraída de INEGI, 2015. 

 

Las enfermedades han ido cambiando por época por lo que las principales causas 

de muerte n o s iempre han s ido las m ismas. El doctor O rvañanos ( 1889) i ndica 

que, p ara finales d el s iglo XIX, al gunas de las enfermedades r espiratorias y  

digestivas m ás f recuentes y  q ue c ausaban mayor núm ero de defunciones en l a 

ciudad de M éxico er an t uberculosis, fiebre t ifoidea, e nteritis, c olitis, t os ferina, 

difteria, di sentería, peritonitis, n eumonía, br onquitis, he morragia pul monar, 

pleuresía y laringitis. 

 

Para 1940 y  1970, las primeras causas de m uerte eran la enteritis y o tras 

enfermedades di arreicas. E n g eneral l os p adecimientos r espiratorios y 

gastrointestinales originaban l as altas t asas d e def unciones en a quellos añ os 

(tabla 12). 
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Año 
Tasas de las diez principales causas de defunciones 

generales en México 
Tasas 

1940 

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 488.2 

Influencia (sic) y neumonía 379.3 

Paludismo 121.0 

Ciertas causas de la mortalidad perinatal 97.2 

Sarampión 90.7 

Homicidios 66.7 

Bronquitis 66.4 

Tuberculosis 56.7 

Enfermedades del corazón e hipertensivas 54.3 

Accidentes 51.3 

1970 

Influencia (sic) y neumonía 170.2 

Enteritis y otras enfermedades diarreicas 141.4 

Enfermedades del corazón e hipertensivas 68.2 

Ciertas causas de la mortalidad perinatal 51.4 

Accidentes 48.6 

Tumores malignos 37.5 

Bronquitis 29.3 

Enfermedades cerebrovasculares 24.7 

Sarampión 24.2 

Cirrosis hepática 22.8 

La tasa está referida a 100,000 habitantes de la población calculada al 30 de junio de 

cada año. 
 

Tabla 12. Principales causas de defunciones en México, 1940 y 1970. Recuperado de SSA, 1973. 

 

De acuerdo con el INEGI, para el año 2015, entre las principales causas de muerte 

en la delegación Iztapalapa estaba la neumonía (cuarta causa), enfermedad que 

puede presentarse por cambios bruscos de t emperatura o cambios es tacionales 

(tabla 13). 
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Causas de defunciones Total % 
Número de defunciones en la delegación Iztapalapa (2015) 5,400 100.0 

Diabetes mellitus 1,184 21.9 

Infarto agudo del miocardio 722 13.4 

Otras enfermedades del hígado 189 3.5 

Neumonía 170 3.1 

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 158 2.9 

Enfermedad alcohólica del hígado 133 2.5 

Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 107 2.0 

Insuficiencia renal 104 1.9 

Otras enfermedades cerebrovasculares 96 1.8 

Otras enfermedades del sistema urinario 87 1.6 
 

Tabla 13. Datos es tadísticos de d efunciones, I ztapalapa 2016. Elaboración propia. I nformación 

extraída de INEGI, 2016. 

 

Las variaciones en la intensidad de los elementos climáticos, como el aumento o 

descenso de la temperatura, impactan sobre la salud de la población (tabla 14) . 

Muchas de es tas variaciones se deb en al pas o de  frentes f ríos que provocan 

descensos en la t emperatura por periodos de en tre 5  y 7 dí as; después d e s u 

paso, l a t emperatura aumenta y c on el lo las en fermedades r espiratorias, 

principalmente.  

 

 
Elemento climático Problemas en la salud humana 

Temperaturas altas 
Golpe de c alor que c ausa hi pertermia, des hidratación, dol or de  

cabeza, afectación en el sistema nervioso central y la muerte. 

Temperaturas bajas 

Patologías f recuentes como g ripe, neumonía y varicela. Cuadros 

de hi potermia y  c ongelaciones, a grava en fermedades c rónicas 

como l as c ardiovasculares y  r espiratorias. A demás, i ntoxicación 

por monóxido de carbono por braceros, estufas y gas que se 

utilizan para calentarse. 
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Elemento climático Problemas en la salud humana 

Presión atmosférica 

Afectaciones en el aparato cardiovascular y al sistema nervioso 

central. P ersonas hipertensas s on s ensibles a  l as variaciones 

principalmente a nivel del mar y en alturas sobre los 1,500 msnm. 

Si se superan los 3,000 msnm, se sufre del mal de altura, que 

produce trastornos respiratorios, taquicardia, sensación de falta de 

aire, dolor de cabeza, pesadez, apatía, disminución de la agudeza 

auditiva y fatiga muscular. 

Humedad 

atmosférica 

Dificulta l a s udoración y aum enta l a el iminación de l íquidos a 

través del riñón. Afecta el índice de confort corporal. 

Precipitación 

Problemas respiratorios por  l a hu medad y  el  frío q ue c ausa 

mojarse por la lluvia. Personas con asma o enfermedad pulmonar 

obstructiva c rónica pueden empeorar por  b ronquitis o neu monía. 

Aumentan las enfermedades gastrointestinales y/o diarreicas 

como la  a mibiasis, s almonelosis, s higellosis y  hepa titis tipo A , 

debido a l a contaminación en l os al imentos. En c limas t ropicales 

se presentan el paludismo y el dengue. 

Lluvia ácida 

Los daños  a l a s alud s on i ndirectos, por  l a ac idificación de l as 

aguas subterráneas que son transportadas a los sistemas de agua 

potable con m etales p esados c omo plomo; pueden dañar  l os 

huesos, riñones e hígado. 

Viento 

Ciclonopatía que se refiere a las alteraciones físicas como el mal 

humor e  i rritabilidad c ausados po r l os v ientos. Los  v ientos 

intensos c ausan es trés t érmico, i rritabilidad, i nsomnio, an gustia, 

fatiga o palpitaciones. Causa pérdida de calor, que a su vez puede 

agravar enfermedades respiratorias. 
 

Tabla 14. Problemas en la salud humana causados por algunos elementos del clima. Elaboración 

propia. Información extraída de Vidal, Ortiz, 2016. 
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Cabe mencionar que la población más vulnerable a sufrir enfermedades son los 

ancianos y  ni ños, además d e las p ersonas e n c ondición de pr ecariedad y  

discapacidad. 

 

 

3.1.6 Vivienda y hogares 
En Iztapalapa s e r egistró un total de 495,665 viviendas particulares ha bitadas 

(tabla 15), de las cuales el 73.2% son de tipo casa, 22.4% son departamentos en 

edificio y  3.2% de vecindad, con un  promedio de 3. 9 personas por vivienda. La 

cantidad de viviendas que cuenta con un solo cuarto es de 32,457 (6.5%) y 2,725 

con pi so de t ierra ( 0.5%). S olo 347 (0.07%) de l as v iviendas no c uentan c on 

servicio de luz eléctrica, 22,476 personas (1.23%) no disponen de agua entubada 

y 1,096 personas (0.06%) no disponen de drenaje.  

 
Vivienda Total % 

Total de viviendas particulares habitadas 495,665 100.0 

Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto 32,457 6.5 

Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de 

tierra 
492,798 99.4 

Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica 494,532 99.8 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 489,230 98.7 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada 489,577 98.8 

Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio sanitario 492,699 99.4 
 

Tabla 15. Datos es tadísticos d e vivienda, I ztapalapa 20 15. Elaboración p ropia. I nformación 

extraída de INEGI, 2015. 

 

Se ent iende por hogar al conjunto de personas que pueden ser o  no familiares, 

que c omparten un a v ivienda y s e s ostienen de un mismo g asto c omún ( INEGI, 

2017). En la delegación, se registraron 495,665 hogares, de los cuales el 64.6% lo 

dirige la figura masculina y el 35.4% la femenina (tabla 16). La población total en 



Capítulo 3. Aspectos socioeconómicos y nivel de exposición de la población a temperaturas extremas y precipitaciones máximas en 24 horas 

68 

 

hogares fue de 1,827,868 habitantes y el tamaño promedio de los hogares fue de 

3.7 personas. 

 
Hogares Total % 

Total de hogares censales 495,665 100.0 

Hogares censales con jefatura masculina 320,174 64.6 

Hogares censales con jefatura femenina 175,491 35.4 
 

Tabla 16. Datos estadísticos de hogares, INEGI 2015. Elaboración propia. Información extraída de 

INEGI, 2015. 

 

 

3.1.7 Marginación urbana 
El C onsejo N acional de P oblación ( CONAPO) define como Í ndice de Marginación 

Urbana a la “medida-resumen q ue per mite di ferenciar z onas ur banas s egún e l 

impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta 

de ac ceso a l a e ducación, a l os s ervicios de s alud, l a r esidencia en v iviendas 

inadecuadas y  l a c arencia d e bienes” (CONAPO, 2010, p.  11). Para 20 10, el 

Consejo calculó a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB) el índice con base en 

diez indicadores que contemplaron las carencias en educación, salud, vivienda y 

bienes (tabla 17). 

 

Como resultado del análisis de CONAPO, la zona con marginación urbana muy alta 

es Campestre Potrero y  Huitzico-La Poblanita, colonias que se encuentran en la 

parte más al ta de la Sierra de Santa Catarina, alejada de todos los servicios. La 

marginación alta se ubica en las faldas de los cerros de la misma sierra y algunas 

zonas del Barrio Santa Bárbara, Renovación, Ampliación los Reyes y Santa María 

Aztahuacán. 
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Dimensión Indicador 

Educación 
Porcentaje de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 

Porcentaje de la población de 15 años o más sin educación básica completa 

Salud 
Porcentaje de la población sin derechohabiencia a los servicios de salud 

Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años de edad 

Vivienda 

Porcentaje de viviendas par ticulares habitadas sin drenaje conectado a la 

red pública o fosa séptica 

Porcentaje de v iviendas par ticulares habi tadas sin ex cusado c on c onexión 

de agua 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin agua entubada dentro de 

la vivienda 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

Porcentaje de v iviendas par ticulares habi tadas c on al gún ni vel de  

hacinamiento 

Bienes Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin refrigerador 
 

Tabla 17. Dimensiones e indicadores del índice de marginación urbana por AGEB, CONAPO 2010. 

Elaboración propia. Información extraída de CONAPO, 2010. 

 

En la mayoría del territorio se asignó un nivel de marginación media y las zonas 

con baja y muy baja marginación se localizan hacia el poniente de la delegación, 

siendo l as colonias Sinatel, U nidad M odelo, G ranjas S an A ntonio, P aseos de  

Churubusco, Granjas E strella, Lo mas E strella y  C onstitución d e 191 7 l as q ue 

presentan menos carencias (mapa 24). 
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Mapa 24. Marginación ur bana por AGEB 2010. Elaboración propia. Cartografía extraída de 

Delegación Iztapalapa, 2016 e información extraída de CONAPO, 2010. 

 

 

 

3.2 Evaluación de la población expuesta a los fenómenos climáticos 
La exposición a los fenómenos climáticos no es la misma para todos, depende de 

la condición geográfica y las características socioeconómicas de la población. Esta 

última determina s i e s m ayor o m enor la ex posición debido a la capacidad d e 

enfrentar y recuperarse de alguna situación. Conocer esas características permite 

no solo identificar a la población más expuesta, sino también evitar eventos como 

lo s ucedido e n Europa en 2003, donde murieron m ás d e 1 1 m il per sonas en 

Francia p or l a onda de c alor oc urrida e ntre el 1 y  15  de  ag osto d e es e a ño 

(algunos afirman que la cifra real llegó a 18 mil decesos). Los ancianos fueron los 
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más afectados, ya que se encontraban solos en sus casas, se deshidrataron y no 

tuvieron atención médica oportuna (Pérez, 2017). 

 

Cierto, tanto los ad ultos m ayores como l os ni ños son los s ectores más 

vulnerables, pues dependen en gran medida del resto de la sociedad. De ahí que 

se considere a la  población delegacional menor de 15 años y mayor de 65 años 

como la población mayormente expuesta a las condiciones climáticas. 

 

Para identificar el ni vel de exposición de la población total, menor de 15 años y 

mayor de 65 años a t emperaturas m áximas ex tremas, t emperaturas m ínimas 

extremas y  a l a precipitación máxima en  2 4 hor as, s e utilizaron los da tos d e 

población por manzana del Censo de Población y Vivienda 2010. Además, con los 

datos de marginación urbana de CONAPO se determinó el nivel de exposición de la 

población según su marginación. El cruce de la temperatura máxima extrema con 

los í ndices de  marginación i ndica q ue l as z onas m ás ex puestas s on l as q ue 

presentan mayor marginación y las t emperaturas más al tas, y  l as zonas menos 

expuestas son las que  p resentan m arginación muy b aja y  t emperaturas m enos 

cálidas. E ste mismo criterio se a plica p ara l a t emperatura mínima ex trema y  l a 

precipitación máxima en 24 horas. 

 

En los mapas de nivel de exposición relacionados con marginación (mapas 28, 32 

y 36), se marcan como “sin datos” las zonas donde no pudo identificarse el rango 

de exposición debido a que esas áreas no presentan datos de marginación. 
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3.2.1 Población expuesta a temperaturas máximas extremas 
La población mayormente expuesta a temperaturas máximas extremas radica en 

las zonas de altitudes menores a 2,235 msnm, cuyas temperaturas son superiores 

a 32 °C. Ello significa q ue 731,762 personas, (40.3% del t otal de l a p oblación 

delegacional) es tá altamente ex puesta. Aunque e n u n r ango m enor, p ero 

igualmente importante, por ubicarse entre altitudes de 2,235 msnm y 2,330 msnm 

y t ener temperaturas ent re 31 °C y 3 2 °C, hay  975, 077 p ersonas ( 53.7%) q ue 

presentan ni veles d e exposición al to. En un nivel de exposición m edio se 

encuentran 105,316 habitantes (5.8%), quienes ocupan regiones con altitudes de 

entre 2,330 msnm y 2,430 msnm y temperaturas de 30.0 °C a 31.0 °C. Son solo 

3,632 los habitantes (0.2%) que presentan bajos niveles de exposición, los cuales 

se u bican en  las z onas m ontañosas superiores a 2, 430 msnm, donde s e 

presentan temperaturas de hasta 30 °C (tabla 18 y mapa 25). 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

(°C) 
Altitud 
(msnm) 

Población 
total 

Porcentaje de la 
población (%) 

 Bajo <30.0° >2,430 3,632 0.2 
Medio 30.0° a 31.0° 2,330 a 2,430 105,316 5.8 
Alto 31.0° a 32.0° 2,235 a 2,330 975,077 53.7 

Muy alto >32.0° <2,235 731,762 40.3 
Total - - 1,815,786 100 

 

Tabla 18. Nivel de exposición de la población total a temperaturas máximas extremas, Iztapalapa 

2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 25. 
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Mapa 25. Nivel de exposición de la población total a temperaturas máximas extremas, Iztapalapa 

2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

La po blación m enor de 15 a ños q ue s e encuentra ex puesta a t emperaturas 

máximas extremas (449,793 infantes) representa el 24.8% del total de la población 

de l a del egación. D e ese por centaje, 37.3% ( 167,557 i nfantes) es tá ex puesto a 

temperaturas superiores a 3 2.0 °C, 55.4% (249,235 i nfantes) a temperaturas de 

entre 31.0 °C y 32.0 °C, 7.1% (32,019 infantes) de entre 30.0 °C y 31.0 °C, y 0.2% 

(982 infantes) a temperaturas inferiores a 30.0 °C. Es necesario subrayar que los 

infantes menos expuestos radican en  las zonas de mayor al titud de la S ierra de 

Santa C atarina y q ue el mayor número de población m enor de  15 añ os s e 

concentra en las colonias Barrio San Ignacio, Barrio San Lucas, Barrio San Miguel, 

Barrio Santa Bárbara y Tepalcates, las cuales coinciden con las regiones donde 
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habita l a pobl ación c on el mayor ni vel de exposición a t emperaturas máximas 

extremas (tabla 19 y mapa 26). 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

(°C) 
Altitud 
(msnm) 

Población menor 
de 15 años 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo <30.0° >2,430 982 0.2 
Medio 30.0° a 31.0° 2,330 a 2,430 32,019 7.1 
Alto 31.0° a 32.0° 2,235 a 2,330 249,235 55.4 

Muy alto >32.0° <2,235 167,557 37.3 
Total - - 449,793 100 

 

Tabla 19. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a temperaturas máximas 

extremas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 26. 

 

 
Mapa 26. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a temperaturas máximas 

extremas, I ztapalapa 2017. E laboración pr opia. C artografía extraída d e Delegación I ztapalapa, 

2016. 
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En cuanto a los adultos mayores, la población de 65 años y más que se encuentra 

expuesta a temperaturas máximas extremas representa el 5.8% (104,452 adultos 

mayores) del total de  la pobl ación de  la d elegación. De ese po rcentaje, 48.7% 

(50,839 adultos mayores) está expuesto a temperaturas superiores a 32.0 °C, es 

decir, s on q uienes están e n el  mayor ni vel de ex posición. A  ellos s igue c on un 

nivel de exposición al to, el 48. 2% (50,305 adul tos mayores) que habi ta e n l as 

regiones cuya temperatura varía entre 31.0 °C y 32.0 °C. El nivel de exposición 

medio corresponde al  3.1% (3,260 adul tos m ayores) residentes de lugares con 

temperaturas de 30.0 °C a 31.0 °C. El nivel de ex posición más bajo lo ocupa e l 

0.05% (48 adultos mayores), que radica en las zonas más al tas de la S ierra de 

Santa Catarina (tabla 20 y mapa 27). 

 

La mayor concentración de adultos mayores se ubica en las colonias Barrio San 

Ignacio, Barrio S an Lucas, Barrio S an M iguel, Barrio S anta B árbara, A mpliación 

Santa Martha A catitla Norte, T epalcates, y P ueblo San Andrés Tetepilco. T odas 

dentro de la zona de mayor exposición. 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

( °C) 
Altitud 
(msnm) 

Población de 65 
años y más 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo <30.0° >2,430 48 0.05 
Medio 30.0° a 31.0° 2,330 a 2,430 3,260 3.1 
Alto 31.0° a 32.0° 2,235 a 2,330 50,305 48.2 

Muy alto >32.0° <2,235 50,839 48.7 
Total - - 104,452 100 

 

Tabla 20. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a temperaturas máximas 

extremas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 27. 
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Mapa 27. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a temperaturas máximas 

extremas, I ztapalapa 2 017. Elaboración pr opia. Cartografía extraída de D elegación I ztapalapa, 

2016. 

 

Por s u alta marginación y  por situarse en zonas con t emperaturas superiores a   

32 °C, Barrio San Ignacio, Barrio Santa Bárbara, Barrio Santa Rosa, Campestre 

Potrero, C hinampac d e J uárez, F uerte d e Loreto, L eyes de R eforma Segunda 

Sección y  R enovación son l as c olonias c on mayor exposición a temperaturas 

máximas extremas. A este rango pertenece 2.1% del total de la población (38,373 

habitantes). La mayoría de los habitantes de Iztapalapa se ubican en un nivel de 

exposición medio y alto representados por 56.3% (1,022,056 habitantes) y 30.7% 

(557,301 ha bitantes), respectivamente. A pe sar de  qu e e stos s e enc uentran s in 

patrón definido en el territorio delegacional, puede observarse que en l as laderas 

de la Sierra de Santa Catarina prevalece el nivel alto de exposición, mientras que 

el nivel bajo se ve claramente en los alrededores del Cerro de la Estrella, por su 
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baja marginación y su localización en área de pendiente, donde las temperaturas 

tienden a disminuir por la al titud. Aquí se halla el 9.4% de la población, esto es, 

171,431 habitantes (tabla 21, mapa 28 y figura 15). 

 

 
Mapa 28. Nivel d e ex posición a t emperaturas m áximas ex tremas s egún índices de  marginación, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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Nivel de exposición Población total Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo 170,684 9.4 
Medio 1,024,103 56.4 
Alto 557,446 30.7 

Muy alto 38,132 2.1 
Sin datos 25,421 1.4 

Total 1,815,786 100 
 

Tabla 21. Nivel de  ex posición a t emperaturas m áximas ex tremas, por centaje y población total 

según índices de marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 

28. 

 

   
Población total Población menor de 15 años Población de 65 años y más 

Figura 15. Porcentaje d e po blación ex puesta a temperaturas m áximas ex tremas s egún s u 

marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia.  Información extraída de mapa 28. 
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3.2.2 Población expuesta a temperaturas mínimas extremas 
La temperatura mínima extrema que se presenta en el territorio de Iztapalapa es 

inferior a 0 °C, dato que no hay que pasar por alto, ya que las heladas se originan 

a esas temperaturas. 

 

La población más expuesta está ubicada en  al titudes superiores a 2,380 msnm, 

debido a que las temperaturas que a hí se alcanzan son de -6 °C o menores, lo  

que representa el 1.5% del total de la población delegacional (27,237 habitantes). 

 

El n ivel de exposición m edio es tá representado por el 3 9.0% del  total de  l a 

población (706,341 habitantes), que radica en zonas de ladera correspondientes a 

la Sierra de Santa Catarina y el Cerro de la Estrella, esto es a altitudes de entre 

2,240 y 2,380 msnm, con temperaturas entre -5.0 °C y -6.0 °C. 

 

Por úl timo, l as z onas i nferiores a  2,240 m snm —la p lanicie— son las m enos 

expuestas por presentar temperaturas de -5.0 °C o superiores. A ella corresponde 

el 59.5% de la población total (1,082,208 personas) (tabla 22 y mapa 29). 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

(°C) 
Altitud 
(msnm) 

Población 
total 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo > -5.0° <2,240 1,082,208 59.5 
Medio -5.0° a -6.0° 2,240 a 2,380 706,341 39.0 
Alto < -6.0° >2,380 27,237 1.5 
Total - - 1,815,786 100 

 

Tabla 22. Nivel de exposición de la población total a temperaturas mínimas extremas, Iztapalapa 

2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 29. 
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Mapa 29. Nivel de exposición de la población total a temperaturas mínimas extremas, Iztapalapa 

2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

Del total de la población menor de 15 años, el 1.9% (8,733 infantes) está expuesto 

a t emperaturas i nferiores a -6.0 °C, por l o q ue s e e ncuentra en u n nivel d e 

exposición al to; se c oncentra en  l a c olonia M iravalle, ubicada e n la zona m ás 

elevada del volcán Guadalupe.  

 

La población menor de 15 años con un nivel medio de exposición representa el 

42.3% (190,409 infantes), habita en regiones de temperaturas de entre -5.0 °C y  

-6.0 °C y se concentra en l as c olonias Ampliación l a Polvorilla, B uenavista, E l 

Triángulo, Lomas de l a E stancia, Paraje Z acatepec, P ueblo S antiago 

Acahualtepec, Reforma Política, Valle de Luces y Xalpa. Por último, quienes están 

menos expuestos son quienes radican en zonas con temperaturas de -5.0 °C o 
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superiores, es to es  el  55.7% ( 250,651 infantes), ubicados en l a pl anicie de l a 

delegación (tabla 23 y mapa 30). 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

(°C) 
Altitud 
(msnm) 

Población menor 
a 15 años 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo > -5.0° <2,240 250,651 55.7 
Medio -5.0° a -6.0° 2,240 a 2,380 190,409 42.3 
Alto < -6.0° >2,380 8,733 1.9 
Total - - 449,793 100 

 

Tabla 23. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a temperaturas mínimas 

extremas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 30. 
 

 

 
Mapa 30. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a temperaturas mínimas extremas, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 
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En cuanto a la población de 65 años y más, se calcula que 69.0% (72,080 adultos 

mayores) es tá ex puesto a  t emperaturas de  -5.0 °C, es  dec ir, en un ni vel bajo. 

Conforme a umenta l a al titud, las t emperaturas di sminuyen, s iendo as í q ue e l 

30.4% de la población adul ta mayor (31,759 personas), que se concentra en las 

colonias El Edén, El Molino II, El Triángulo y Valle de Luces, está expuesta a nivel 

medio por  ha bitar r egiones c on temperaturas de entre -5 °C y -6 °C. E l 0 .6% 

restante (613 adultos mayores), residentes de las colonias Miravalle, San Pablo I, 

II, V Lomas del Paraíso y Xalpa, es el más expuesto, por situarse en el  rango de 

temperaturas inferiores a -6.0 °C (tabla 24 y mapa 31). 

 
Nivel de 

exposición 
Temperatura 

( °C) 
Altitud 
(msnm) 

Población de 65 
años y más 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo > -5.0° <2,240 72,080 69.0 
Medio -5.0° a -6.0° 2,240 a 2,380 31,759 30.4 
Alto < -6.0° >2,380 613 0.6 
Total - - 104,452 100 

 

Tabla 24. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a temperaturas mínimas extremas, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 31. 
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Mapa 31. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a temperaturas mínimas extremas, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

El análisis de la temperatura mínima extrema en relación con la marginación de la 

población di o c omo r esultado una es cala de cinco ni veles de e xposición, cuyo 

nivel más alto lo ocupan los habitantes de toda la Sierra de Santa Catarina y los 

de la cima del Cerro de la Estrella, por eso es que en temporadas de frío, el 18.0% 

de la población total de Iztapalapa (326,841 habitantes), que vive en las colonias 

Ampliación El S antuario, C ampestre Potrero, D esarrollo U rbano Q uetzalcóatl, 

Miravalle, San M iguel T eotongo, San P ablo I , I I, V  Lo mas d el P araíso y  X alpa, 

requiere mayor atención pues es la más propensa a sufrir los efectos negativos de 

las bajas temperaturas en su salud y bienestar. 
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El 20.0% de la población (363,157 personas) se encuentra en el siguiente rango, 

el de exposición alta, localizada en las faldas de los cerros, rodeando la zona de 

muy alta exposición. 

 

En el  ni vel de exposición medio se encuentra el  35.5% del t otal de la población 

(644,605 personas), distribuida en la zona plana de la delegación. Por último, los 

niveles de exposición bajo y muy bajo corresponden al 18.0% (326,841 habitantes) 

y 7.0% (127,105 habitantes) de la población, respectivamente. Se localizan hacia 

el poniente y centro de la delegación, al sur del Cerro de la Estrella y en colonias 

como Paseos d e C hurubusco y  l as uni dades habi tacionales Ejército de O riente, 

Solidaridad El Salado y La Colmena (tabla 25, mapa 32 y figura 16). 

 

Nivel de exposición Población total Porcentaje de la 
población (%) 

Muy bajo 127,105 7.0 
Bajo 326,841 18.0 

Medio 644,605 35.5 
Alto 363,157 20.0 

Muy alto 326,841 18.0 
Sin datos 27,237 1.5 

Total 1,815,786 100 
 

Tabla 25. Nivel de ex posición a t emperaturas m ínimas ex tremas, por centaje y población t otal 

según su marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 32. 
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Mapa 32. Nivel de  ex posición a t emperaturas m ínimas ex tremas s egún í ndices de  m arginación, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

   
Población total Población menor de 15 años Población de 65 años y más 

 
Figura 16. Porcentaje d e pob lación ex puesta a t emperaturas mínimas ex tremas según s u 

marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 32. 
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3.2.3 Población expuesta a precipitaciones máximas en 24 horas  
Además de identificar los meses más lluviosos de la temporada húmeda del año, 

es i mportante conocer l a i ntensidad d e l a precipitación m áxima en 2 4 horas, ya 

que estas pueden causar inundaciones. 

 

La pobl ación más e xpuesta a este t ipo de  lluvias se ubi ca en l as z onas 

montañosas superiores a 2, 240 m snm, donde s e presentan más de  60  m m de 

precipitación. En tal situación se hallan 926,050 habitantes, es decir, 51.0% de la 

población total. 

 

El nivel de exposición medio corresponde a las regiones que se ubican entre 2,225 

msnm y  2 ,240 msnm, donde s e r egistran entre 50 a  60  mm d e l luvia. E n estas 

zonas viven 835,262 per sonas, 46.0% del t otal de l a po blación. Por úl timo, l as 

zonas con al titudes i nferiores a 2,225 m snm son las m enos ex puestas, por 

presentar menos de 50 mm de precipitación en un d ía. Esta área se encuentra al 

norte de la delegación y en ella habitan 54,474 personas, lo que equivale al 3.0% 

de la población total (tabla 26 y mapa 33). 

 
Nivel de 

exposición 
Precipitación 

(mm) 
Altitud 
(msnm) 

Población 
total 

Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo < 50 mm < 2,225 54,474 3.0 
Medio 50 mm a 60 mm 2,225 a 2,240 835,262 46.0 
Alto > 60 mm > 2,240 926,050 51.0 
Total - - 1,815,786 100 

 

Tabla 26. Nivel de  ex posición d e la p oblación t otal a pr ecipitaciones m áximas en  2 4 horas, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 33. 
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Mapa 33. Nivel d e ex posición de la p oblación t otal a pr ecipitaciones m áximas en 24 horas, 

Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

Del t otal de l a po blación m enor de 15 años, el  5 4.1% ( 243,346 i nfantes) es tá 

expuesto a l luvias m ayores a 60 m m, por l o q ue s e e ncuentra en un nivel de 

exposición alto. La concentración de infantes se ubica en las colonias El Triángulo, 

Barrio S an Luc as, L omas d e l a E stancia, Paraje Z acatepec, P ueblo S antiago 

Acahualtepec, Valle de Luces y Xalpa. 

 

El ni vel m edio de ex posición lo oc upa el 42.9% ( 192,925 i nfantes), por  es tar 

expuesta a lluvias de 50 mm a 60 mm, mientras quienes están expuestos a lluvias 

menores de 50 mm representan el 3.0% (13,522 infantes), ubicados al norte de la 

delegación (tabla 27 y mapa 34). 
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Tabla 27. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a precipitaciones máximas en 24 

horas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 34. 

 

 
Mapa 34. Nivel de exposición de la población menor de 15 años a precipitaciones máximas en 24 

horas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

Con r especto a l os a dultos mayores, el 4 1.1% ( 42,925 p ersonas) s e enc uentra 

expuesto a lluvias mayores a 60 mm. La concentración de adultos mayores que se 

ubica den tro de es te rango apunta a  las c olonias B arrio San L ucas, E l Edén, 

Nivel de 
exposición 

Precipitación 
(mm) 

Altitud 
(msnm) 

Población 
menor a 15 

años 
Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo < 50 mm < 2,225 13,522 3.0 
Medio 50 mm a 60 mm 2,225 a 2,240 192,925 42.9 
Alto > 60 mm > 2,240 243,346 54.1 
Total - - 449,793 100 
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Fraccionamiento Lo mas E strella, L omas d e Z aragoza, P ueblo Culhuacán, S an 

Nicolás Tolentino, San Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec y Xalpa. 

 

Por las precipitaciones máximas de entre 50 mm y 60 mm en un día, los adultos 

mayores m edianamente ex puestos r epresentan e l 54.8% (57,211 per sonas). 

Finalmente, l os adultos m ayores que se enc uentran en  una b aja ex posición 

representan 4.1% del total de los adultos mayores (4,316 personas), los cuales se 

ubican al norte de la delegación (tabla 28 y mapa 35). 

 

Nivel de 
exposición 

Precipitación 
(mm) Altitud 

(msnm) 
Población de 65 

años y más 
Porcentaje de la 
población (%) 

Bajo < 50 mm < 2,225 4,316 4.1 
Medio 50 mm a 60 mm 2,225 a 2,240 57,211 54.8 
Alto > 60 mm > 2,240 42,925 41.1 
Total - - 104,452 100 

 

Tabla 28. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a precipitaciones máximas en 24 

horas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 35. 
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Mapa 35. Nivel de exposición de la población de 65 años y más a precipitaciones máximas en 24 

horas, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 2016. 

 

De l os c inco ni veles de ex posición identificados a par tir del anál isis de l a 

precipitación máxima en 24 horas en relación con la marginación de la población, 

el 18.0% (326,572 personas) habita las colonias de las partes altas de los cerros: 

Ampliación El S antuario, C ampestre Potrero, D esarrollo U rbano Q uetzalcóatl, 

Miravalle, San Miguel Teotongo y Xalpa, colonias que presentan un muy alto nivel 

de exposición. En estas zonas de pendiente pueden or iginarse avenidas súbitas, 

pues la lluvia arrastra hacia la zona plana el material que se encuentra a su paso, 

a velocidades fuertes.  

 

El 27.1% de la población (491,897 personas) presenta un nivel alto de exposición. 

Este s ector s e u bicada e n l os alrededores de l a S ierra de Santa C atarina y  el  
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Cerro de la Estrella. A ellos le sigue el 29.9% (542,611 personas), que, aunque no 

tienen u n patrón de finido sobre el t erritorio, s e enc uentran en un  nivel de 

exposición medio. Los ni veles de  ex posición bajo y  muy baj o l o r epresentan el 

21.8% ( 395,364 ha bitantes) y  el 1.9% ( 34,749 habitantes) d e l a población, 

respectivamente. Se localizan hacia el norte, poniente y centro de la delegación y 

al sur del Cerro de la Estrella. Cabe mencionar que la exposición a la precipitación 

máxima e n 2 4 hor as no n ecesariamente corresponde a las z onas i nundables, 

pues influyen factores c omo el  escurrimiento y  los flujos d el a gua, l as z onas 

deprimidas donde pueda acumularse la l luvia y  el  manejo del sistema hidráulico 

(tabla 29, mapa 36 y figura 17). 
 

 
Mapa 36. Nivel de exposición a pr ecipitaciones m áximas en 24 hor as según í ndices de 

marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Cartografía extraída de Delegación Iztapalapa, 

2016. 
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Nivel de exposición Población total Porcentaje de la 
población (%) 

Muy baja 34,749 1.9 
Baja 395,364 21.8 

Media 542,611 29.9 
Alta 491,897 27.1 

Muy alta 326,572 18.0 
Sin datos 24,593 1.4 

Total 1,815,786 100 
 

Tabla 29. Nivel de exposición a precipitaciones máximas en 24 horas, porcentaje y población total 

según su marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 36. 

 

   
Población total Población menor de 15 años Población de 65 años y más 

 

Figura 17. Porcentaje d e población ex puesta a  pr ecipitaciones m áximas en 24 hor as según s u 

marginación, Iztapalapa 2017. Elaboración propia. Información extraída de mapa 36. 
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3.3 Análisis de eventos extremos mediante imágenes de satélite 
El S ervicio M eteorológico N acional (SMN) cuenta c on u na es tación r eceptora d e 

imágenes t omadas p or el  s atélite meteorológico GOES. S u o bjetivo es  dar 

seguimiento a los f enómenos m eteorológicos como t ormentas, frentes f ríos y 

huracanes, p ara alertar a  l a p oblación, mediante pronósticos y bol etines. 

Actualmente, presenta di ferentes t ipos d e i mágenes (visible, vapor de ag ua e  

infrarroja) según la banda del  es pectro electromagnético q ue de tecten l os 

sensores. Son las imágenes i nfrarrojas las más ut ilizadas para la predicción del 

tiempo atmosférico. Una vez obtenida la imagen, se procesa la información para 

obtener dat os como velocidad y  di rección del v iento, posición y  al tura de 

nubosidad, y lluvia potencial. Posterior al  procesamiento, se ponen a di sposición 

en el sitio web oficial a escala mundial, nacional y por regiones del país en cuatro 

versiones: t opes d e n ubes, vapor de agua, v isible y ani maciones de l as últimas 

horas. Esta i nformación s irve par a d etectar y  m onitorear la c ontaminación 

ambiental, incendios f orestales, f umarolas de los v olcanes, n eblinas, nevadas y  

dirección e i ntensidad de l os h uracanes. A demás, s e i ncluyen pr onósticos 

meteorológicos y avisos que se emiten a diario (SMN, 2017e). 

 

Para comprender l os ev entos ex tremos estudiados e n es te t rabajo de 

investigación, se consultaron los boletines meteorológicos emitidos por el SMN de 

los días 25 de febrero de 2012, 9 de marzo de 2016 y 1 de junio de 2016. En ellos 

se pronostica la cantidad de precipitación máxima en 24 h oras, las temperaturas 

mínimas y máximas, y la velocidad y dirección del viento; también se indican los 

fenómenos significativos de esas fechas. 

 

La granizada del día 25 de febrero de 2012, fue provocada por una masa de aire 

polar y  el  f rente frío n úm. 36. El d escenso de l a t emperatura e n l a C iudad d e 

México a 10. 6 °C, j unto con la hu medad proveniente del  Caribe, pr ovocó la 

formación de granizo en nubes de desarrollo vertical y posteriormente su caída. La 

probabilidad de lluvia que se reportó ese día fue de 40% y vientos de 20 a 35 km/h 

(figura 18). 
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Figura 18. Fenómenos hidrometeorológicos del 25 de febrero de 2012, SMN, 2012. 

 

En l a i magen s e r epresenta el  frente frío n úm. 36 c on l ínea d e c olor az ul, s u 

dirección se indica con triángulos apuntando hacia el sureste; se identifica justo en 

el c entro d e l a R epública M exicana, c ruza el  G olfo de M éxico y Florida, y s e 

extiende p or t oda l a costa este de Estados U nidos. La c orriente en  c horro s e 

representa con f lechas anaranjadas que i ndican su di rección de suroeste a  

noreste. Al norte del frente frío se encuentra la zona de alta presión o anticiclónica 

y al sur se indica la zona de inestabilidad atmosférica o de baja presión, asociada 

a nubosidades y precipitaciones. 

 

Otro evento f ue el  de los v ientos fuertes q ue s e pr esentaron el  9 d e marzo d e 

2016, generados debido a que la zona de baja presión que se extendió por toda la 

República Mexicana, el f rente f río núm. 45 y la c irculación anticiclónica presente 

en el  Golfo de M éxico originaron que la velocidad de la corriente en c horro que 

circuló de occidente a  or iente alcanzara velocidades extremas en la t ropopausa. 
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Esas velocidades se reflejaron en la superficie con vientos de entre 40 y 60 km/h, 

en la mayor parte del país. Este evento sucedió a finales de la mitad fría del año, 

cuando la potencia de la corriente en chorro es mucho mayor, en contraste con el 

verano (figura 19).  

 

 

Figura 19. Fenómenos hidrometeorológicos del 9 de marzo de 2016, SMN, 2016. 

 

En la imagen se observa la corriente en chorro con una trayectoria de oeste a este 

en forma de v aguada q ue c ruza al  t erritorio m exicano. E sta formación i ndica l a 

penetración de aire frío hacia el sur, lo que causa inestabilidad atmosférica que da 

origen a borrascas en superficie. Así fue como se afectó la capital los días 9, 10 y 

11 de marzo de ese año. 

 

En c uanto a  l os datos del  t iempo en l a C iudad d e M éxico, para es e día s e 

reportaron 37.0 m m de lluvia m áxima en las úl timas 2 4 hor as, t emperaturas 

máximas de 22.5 °C y mínimas 12 °C. 
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Por último, los fenómenos meteorológicos del 1 de junio de 2016 que produjeron la 

inundación de es e dí a en I ztapalapa fueron el  s istema de  baj a presión q ue s e 

presentó en todo el territorio nacional y la entrada de humedad que transportaron 

las o ndas t ropicales nú m. 1 y  2.  E sto pr ovocó m ovimientos c onvectivos 

alimentados de  abundante hu medad q ue, al  c ruzar l as bar reras or ográficas, 

precipitó en la parte de sotavento, es decir, en la zona centro del país (figura 20). 

 

 

Figura 20. Fenómenos hidrometeorológicos del 1 de junio de 2016, SMN, 2016a. 

 

En la interpretación de la imagen de satélite se identifica un  s istema frontal que 

afectó al n orte d el p aís de  m anera principal. Se o bserva l a presencia de  u n 

sistema d e al ta pr esión en el G olfo d e M éxico y  l os s istemas de baj a pr esión 

presentes en todo el país. Con l íneas anaranjadas se identifica la t rayectoria de 

las ondas tropicales 1 y 2 que transportaron la humedad hacia el interior del país, 

donde s e r egistraron precipitaciones s uperiores a  25 .0 mm c on pronósticos d e 

hasta 95.0 mm al oriente de la Ciudad de México. 
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Resultados y conclusiones 
El crecimiento desmedido de la Ciudad de México y lo que esto conlleva provocó 

que la sensación térmica en la ciudad se modificara un poco en el último siglo. La 

sustitución de áreas v erdes y  c uerpos de ag ua por c arpeta asfáltica, el 

establecimiento de zonas industriales, el tráfico, la contaminación y los millones de 

personas q ue l a habitan, g eneraron l a l lamada i sla d e c alor de la ciudad. E n 

particular, l a delegación I ztapalapa ha  sufrido m uchos cambios en su pa isaje; 

perdió l as z onas d e c hinampas y  las grandes ár eas v erdes en t odas s us 

elevaciones. Hoy el 91.5% de su superficie está totalmente urbanizada. 

 

Además de l a pérdida de l os c auces na turales de bido al ar reglo u rbano, el  

pavimento impermeable, que disminuye la capacidad de infiltración al subsuelo, y 

la i nfraestructura hi dráulica, que poc as veces es  e ficiente, generan z onas 

inundables. Como se menciona en el Atlas de Riesgos de la delegación (SEDESOL, 

2011), la s inundaciones en I ztapalapa son c onsecuencia d e la f alta d e 

planificación territorial en zonas naturalmente susceptibles a inundarse; asimismo, 

las ca racterísticas d el relieve (en m ayoría, planicie) ocasionan daños e n l as 

viviendas y generan conflictos viales, principalmente. 

 

De ac uerdo c on l as Normas Técnicas Complementarias par a el Diseño y  

Ejecución d e Obras e  Instalaciones Hidráulicas (Dirección de M ejora N ormativa, 

2008, p.  19), en  la Ciudad d e M éxico, las obras d eben c umplir con c iertos 

requisitos bás icos de  ingeniería; por  ej emplo, par a el diseño del  sistema de  

alcantarillado pluvial, se tiene que tomar en cuenta la intensidad de la precipitación 

en mm/hr y el cálculo del  gasto pluvial, dato que debe obtenerse de la es tación 

meteorológica m ás cercana, con el  fin d e q ue l as obr as sean e ficientes para la 

ciudad, es pecialmente para l as zonas c onsideradas como inundables. Pero n o 

solamente la lluvia es la causante de una inundación, también influye la calidad de 

la infraestructura, su mantenimiento y su gestión. 
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Este trabajo presenta las condiciones climáticas a l as que se encuentra expuesta 

la po blación de Iztapalapa y  pr etende s er un a herramienta básica para l a 

prevención de efectos negativos relacionados con la temperatura y la precipitación 

que puedan afectarla. 

 

Como primer r esultado s e obt uvo q ue l a t emperatura m edia an ual v aría ent re  

16.5 °C y 15 °C, según aumenta la a ltitud, i ncrementando a t emperaturas ent re  

17 °C y 19 °C en los meses más cálidos. Las temperaturas máximas extremas van 

de 30 °C a 32 °C; las mínimas ex tremas di sminuyen hasta -8 °C en l as z onas 

serranas, lo cual afecta a la población con marginación muy alta, que en este caso 

se encuentra en la Sierra de Santa Catarina. El mes más cálido para la delegación 

es m ayo y  el  m ás frío es  en ero. Se s ugiere es tudiar de manera par ticular l os 

periodos específicos de las temperaturas extremas, máximas y mínimas, con el fin 

de identificar su frecuencia y temporalidad. 

 

También se concluye que durante los meses de j unio, julio, agosto y septiembre 

aumenta l a pr ecipitación, es to es  de bido a l a pr esencia de per turbaciones 

tropicales q ue t ransportan h umedad de ambos oc éanos. Además, s e d eterminó 

que nor malmente precipita e ntre 600 mm y  700 mm al  añ o y q ue pued en 

presentarse hasta 6 0 m m d e l luvia máxima en 24  ho ras, l o que  p uede causar 

inundaciones en z onas i dentificadas c on esta pr oblemática y or iginar avenidas 

súbitas e n l as c alles con pe ndientes pr onunciadas. Las  z onas s erranas s on l as 

más expuestas por pr esentar l os v alores m ás al tos de precipitación, en 

comparación c on el r esto de l a del egación. C abe s eñalar que no d eben 

confundirse las zonas llanas de nivel de exposición bajo y muy bajo con las menos 

propensas a sufrir daños, ya que es en la planicie donde se presentan las mayores 

inundaciones. 

 

Para a mbos c asos es r ecomendable p oner es pecial at ención e n los menores y  

adultos mayores, ya que son l os grupos más expuestos a la deshidratación, los 

golpes de calor y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales ocasionados 
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por c ambios b ruscos de temperatura. E sta población representa 43%  d e l a 

población t otal. D e acuerdo c on l os r esultados, l a g ente q ue habita e n l a z ona 

serrana es la más expuesta a  temperaturas mínimas y precipitaciones máximas, 

mientras q ue l a p oblación as entada en  l a pl anicie está más expuesta a  

temperaturas máximas. 

 

Finalmente, es  importante contar con u n m onitoreo m ás detallado de  las 

condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda la instalación de estaciones 

que realicen lecturas diarias y horarias, tanto en lugares superiores a 2,440 msnm, 

para contar con registros que ayuden a la prevención durante la temporada fría del 

año, c omo en la planicie, para dar información que identifique golpes de calor e  

insolación g enerados por  las temperaturas altas d e l os m eses c álidos. De e sta 

manera, s e t endría detalle del c omportamiento c limático y  se p odría estar 

preparados para enfrentar eventos extremos como los expuestos en este estudio. 
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