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Resumen: El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad de los datos del PEMBU tales 

como temperatura y precipitación, los cuales se obtuvieron de la estación meteorológica del 

plantel 7 y de otros planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, cuya finalidad es la de identificar una isla de calor, considerando las 

temperaturas máximas superiores a 32ºC y con ello proponer soluciones que mitiguen ese 

problema, ya que las islas de calor de las ciudades del mundo pueden ser factores que 

contribuirían al calentamiento global del planeta. 

Metodología: Con base en los datos de las estaciones meteorológicas del Bachillerato 

Universitario se ha identificado una isla de calor en el entorno del Plantel 7. La principal causa 

de esta situación es la urbanización, debido a la presencia excesiva de pavimento, tráfico 

vehicular, construcciones para áreas habitacionales, comerciales e industriales; además de que 

cada día disminuyen las áreas verdes.  

Resultados: Al hacer las gráficas de las temperaturas máximas de los diferentes planteles, se 

realizó un mapa de isotermas del Distrito Federal en el cual se observo la zona donde está la 

isla de calor, específicamente en el Plantel 7. Los efectos observados de una isla de calor van 

desde aguaceros, tormentas eléctricas, vendavales y granizadas hasta deshidratación y 

enfermedades intestinales en los seres humanos. 

Conclusiones: La comprensión del origen de la formación de las islas de calor nos da la base 

para buscar alternativas que disminuyan este fenómeno atmosférico, pero en algunos casos la 

aplicación de soluciones es difícil. Por ejemplo, el cambio en la planificación de la superficie 

urbana a través del espaciamiento de las edificaciones, generalmente no es factible. Sin 

embargo, otras estrategias son posibles, por ejemplo, difundir el cambio de los techos por 

azoteas verdes y modificar el pavimento a blanco o de otro color claro. 
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