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Resumen 

En este trabajo, se analiza la vulnerabilidad climática 

en un sector habitacional con grado de marginación 

en la ciudad de Torreón al norte de México. Integran-

do distintas fuentes de información y métodos de 

análisis, se dimensionaron las alteraciones al micro-

clima y sus impactos en la vivienda y su entorno. Al 

contrastar, el comportamiento térmico con los índices 

de marginación y las características de la vivienda y 

su población, se identificaron criterios orientados a 

mejorar las capacidades de resiliencia climática de la 

población en el sector. 

Los resultados de este trabajo contribuyen a dimen-

sionar la complejidad de la vulnerabilidad climática 

en un contexto urbano. Asimismo, permite visualizar 

las alteraciones al microclima y sus impactos en la 

vivienda y su población. Por otra parte, proporciona 

criterios vinculados a los instrumentos para el desa-

rrollo urbano y su planeación, en temas de imple-

mentación de estrategias mitigación y adaptación 

ante el cambio climático en sectores con mayor vul-

nerabilidad climática. 

Palabras clave: vulnerabilidad climática; Isla de ca-

lor urbana; marginación; vivienda. 

Abstract 

In this paper, it is analyzed the climate vulnerability in 

a housing sector with a degree of marginalization in 

the city of Torreon in northern Mexico. Integrating 

different information sources and analysis methods, 

the alterations to the microclimate and their impacts 

on the dwelling and its surroundings were dimensio-

ned. By contrasting the thermal behavior with the 

marginalization indices and the characteristics of the 

dwelling and its population, criteria aimed at impro-

ving the climate resilience capacities of the popula-

tion in the sector were identified. 

The results of this work contribute to dimensioning 

the complexity of climate vulnerability in an urban 

context. Likewise, it allows to visualize the alterations 

to the microclimate and its impacts on the dwelling 

and its population. On the other hand, it provides cri-

teria linked to the instruments for urban development 

and its planning, in matters of implementation of miti-

gation strategies and adaptation to climate change in 

sectors with greater climate vulnerability. 

Keywords: climate vulnerability; urban heat island; 

marginalization; housing. 

Introducción 

El  concepto de isla de  calor  urbana  (ICU)  define 

el calor  característico tanto de la atmósfera, como 

de las  superficies en las áreas urbanas, comparadas 

con sus entornos no urbanizados. 
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Este fenómeno se debe, por una parte, a las trans-

formaciones de las características de superficie del 

suelo causadas por los procesos de urbanización y 

construcción, y en la atmósfera por la quema de 

combustibles fósiles, que en conjunto provocan mo-

dificaciones e impactos a la calidad del clima urbano 

(EPA, 2008). La ICU es el efecto climático más estu-

diado de las ciudades y un fenómeno icónico del cli-

ma urbano (Stewart y Oke, 2009; Jáuregui, 2006). El 

calentamiento que resulta de las islas de calor en 

áreas pequeñas como las ciudades es un ejemplo de 

cambio climático local, se han dado pruebas de la 

existencia de cambios sistemáticos importantes deri-

vados de este fenómeno y que han sido documenta-

dos desde los primeros informes del Panel Intergu-

bernamental del Cambio Climático (IPCC, 1995). 

En las áreas urbanas se altera la cobertura natural 

del suelo al construir o pavimentar con materiales 

con propiedades de reflectancia solar, emisividad 

térmica y capacidad calorífica que influyen en el 

desarrollo de las ICU (Stewart y Oke, 2009). Estas 

alteraciones en el entorno y cambios en el microcli-

ma urbano tienen efectos negativos en la población, 

sobre todo, aquella en condiciones de vulnerabilidad 

y pobreza, esto se debe, a que la mayor parte de las 

comunidades pobres cuentan con menor abasteci-

miento de agua y acceso a servicios básicos, están 

expuestos a enfermedades y perciben bajos ingre-

sos. (Jáuregui y Tejeda, 2001; Sánchez, et al., 2011; 

López, 2014; CEPAL, 2017). 

Al respecto, en las últimas tres décadas, la ciudad de 

Torreón, en el estado de Coahuila, ha experimenta-

do un crecimiento de la superficie urbanizada, au-

mentando en más del doble desde el año 1987 

(POE, 2014). Este proceso ha significado la reduc-

ción de coberturas naturales o seminaturales 

(vegetación endémica, campos agrícolas y ganade-

ros), por usos de suelo urbanos que se caracterizan 

por tener superficies impermeables del 75% al 100% 

y menor humedad superficial disponible para la eva-

potranspiración, en los que se desarrolla una isla de 

calor muy homogénea y una intensificación de las 

ondas de calor. 

Esto ha contribuido a incrementar algunas problemá-

ticas socioambientales al sur de la ciudad, un sector 

en el que, por una parte, se ubican las colonias con 

mayor grado de marginación, así como la industria 

pesada (cementos, cal, metales y química industrial). 

Un sector en el que la calidad ambiental se percibe 

comprometida en diferentes dimensiones y donde 

las oportunidades de desarrollo son incipientes. 

Lo anterior muestra parte de la importancia de llevar 

a cabo estudios en los que sea posible cuantificar los 

impactos en la población, identificar estrategias de 

mitigación y adaptación ante la ICU (reforestación, 

azoteas verdes, azoteas y pavimentos frescos) y su 

vinculación con políticas públicas con el fin de gene-

rar una base para la resiliencia climática de este sec-

tor de la población. 

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizaron distintas 

fuentes de información integradas en un sistema de 

información geográfica (SIG), a través de esta herra-

mienta, fue posible dimensionar los impactos de la 

ICU en el sector de mayor marginación de la ciudad. 

En general el método permitió, por una parte, anali-

zar la temperatura de superficie e identificar los as-

pectos que contribuyen a intensificar el fenómeno de 

la ICU, por otra, contrastar el comportamiento térmi-

co con los índices de marginación y los datos del 

censo de población y vivienda, comparación que nos 

ofrece las particularidades para la definición de políti-

cas públicas, orientadas a mejorar las capacidades 

de resiliencia climática de la población en el sector. 

En un primer paso, utilizando los índices de margina-

ción urbana 2010 y 2020 (CONAPO, 2010; CONAPO, 

2021) se identificó la situación que presenta el sector 

sur de la ciudad, y con ello identificar las viviendas 

con mayor grado de marginación (ver Figura 1). 

Posteriormente, utilizando una imagen térmica 

Landsat 8 de 2019 se analizó la temperatura superfi-

cial y se comparó con la obtenida en el estudio Análi-

sis para mitigar la isla de calor urbano (Villanueva-

Solis, 2017), esto con el objetivo de identificar la in-

tensificación de la ICU y con ello, establecer los pa-

trones de temperatura que se encuentran en la vi-

vienda del sector sur. 
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Figura 1. Área de estudio. Sector con mayor grado de marginación.  

.   

Fuente: Elaboración propia, con datos de índices de marginación 2010 y 2020 del CONAPO 
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Por otra parte, se integró información del censo de 

población y vivienda 2020 (INEGI, 2021) relacionada 

con la población y las características de la vivienda. 

Asimismo, se identificaron los factores que contribu-

yen al desarrollo de la ICU, a fin de realizar un análi-

sis previo de las variables que influyen en la intensifi-

cación de la ICU. 

Para realizar la interpretación de la información, se 

integró la información obtenida en el SIG, para ela-

borar mapas temáticos y presentar los resultados de 

los patrones de temperatura en las áreas habitacio-

nales en el sector de marginación, además de identi-

ficar las zonas con mayor gradiente de temperatura 

superficial y determinar los efectos negativos que 

influyen en la ICU relacionadas con los índices de 

marginación. 

Contexto de la ciudad de Torreón 

Ubicada en el extremo suroeste del estado de 

Coahuila en la biorregión del desierto de Chihuahua, 

la ciudad de Torreón se localiza en las coordenadas: 

al norte 25°42’, al sur 24°48’ de latitud norte; al este 

102°57’, al oeste 103°31’ de longitud oeste, y una 

altura sobre el nivel del mar de 1,120 metros. El cli-

ma predominante en la región es del tipo (BWhw) 

Muy árido, semicálido, con temperatura media anual 

entre 18 °C y 22 °C. Lluvias de verano y porcentaje 

de lluvia invernal del 5% al 10.2% de un total anual 

de 266.7 mm. (CONABIO, 1998) 

En lo que respecta a los escenarios de cambio cli-

mático, Mendoza-Hernández et al., (2013) estable-

cen que el aumento promedio anual de las tempera-

turas en la región será del orden de 4.4 °C en el 

2080 bajo el escenario A2, y de 2.7 °C con el esce-

nario B1 y serán los meses de verano en los que se 

presentarán las temperaturas más altas para ambos 

escenarios. En cuanto a la precipitación, la magnitud 

total anual para ambos escenarios indica que la llu-

via será menor en la región Laguna, acentuando con 

ello la aridez. 

Torreón es una ciudad fundada a principios del siglo 

veinte sobre una planicie de inundación, su fisiogra-

fía es prácticamente plana lo cual contribuye a que la 

transmisión de calor sea muy uniforme. Los resulta-

dos del censo de población y vivienda 2020 indican 

que el municipio de Torreón cuenta con una pobla-

ción de 720,848 habitantes (INEGI, 2021), mientras 

que la extensión de la ciudad cubre una superficie de 

15,288.8 hectáreas, correspondiente al 49% del total 

del municipio (IMPLAN, 2020). 
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Zona de marginación al sur de la ciudad 

El área de estudio la integran 55 polígonos con dis-

tintos grados de marginación que incluyen desde el 

grado medio hasta muy alto (CONAPO, 2010; CO-

NAPO, 2021), como se muestra en la figura 1. En un 

primer paso, se analizó el índice de marginación en 

el sector sur de la ciudad, incorporando los datos de 

vivienda por AGEB, resaltando tres variables del in-

dicador de marginación relacionadas con la dotación 

de infraestructura y servicios a la vivienda, como 

son: el porcentaje de viviendas particulares sin agua 

entubada dentro de la vivienda (IND5), porcentaje de 

viviendas particulares con piso de tierra (IND8) y el 

porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador 

(IND10); asimismo se incluyó el porcentaje de pobla-

ción no derechohabiente a los servicios de salud 

(IND3). Estos primeros resultados permiten observar 

de manera general la dimensión de la problemática. 
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Tabla 1: Índice de marginación, vivienda y población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Porcentaje de población no derechohabiente a los servicios de salud (IND3). 
(2) Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada dentro de la vivienda (IND5). 

(3) Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra (IND8). 
(4) Porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador (IND10). 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO. 

Marginación Vivienda Población 

Vivienda con índice de marginación menor 
IND3(1): 22.9 – 37.9 
IND5(2): 0 - 7.36 
IND8(3): 0.4 – 4.0 
IND10(4): 2.7 – 9.0 

16,818 51,600 

Vivienda con índice de marginación mayor 
IND3: 37.9 – 54.6 
IND5: 7.3 – 97.1 
IND8: 4.0 – 73.4 
IND10: 9.0 – 37.2 

17,091 51,665 

                              Total: 33,909 103,265 

Posteriormente se clasificó la vivienda conforme a 

sus características constructivas (figura 2); vivienda 

de autoconstrucción ubicada en colonias populares 

como: Vicente Guerrero, Metalúrgica, Braulio Fer-

nández Aguirre, Nueva merced y Antigua aceitera; y 

la vivienda de desarrollo habitacional ubicado en las 

colonias ubicadas al oriente de la ciudad, entre ellas 

la colonia Ex hacienda la Perla, cabe mencionar que 

en área de estudio existe la vivienda transformada 

en quintas campestre. La vivienda de autoconstruc-

ción al suroeste de la ciudad cuenta con pisos de 

cemento o firme, mosaico y otros recubrimientos, las 

paredes y techos se componen por materiales soli-

dos como el ladrillo, block y piedra con techos de 

concreto sólido o aligerado. Por otro lado, la vivienda 

de autoconstrucción que se ubica al sureste existe 

un mayor porcentaje de viviendas sin refrigerador, 

agua entubada, población no derechohabiente a los 

servicios de salud y vivienda con piso de tierra, los 

materiales de construcción utilizados en los techos y 

paredes son naturales, ligeros y precarios como la 

madera, lámina de cartón, asbesto, metálicas y otros 

materiales reutilizados. El desarrollo habitacional o 

vivienda de interés social se encuentran en fraccio-

namientos desarrollados en serie, en las colonias 

ubicadas al oriente del sector, estas se construyeron 

a base de: pisos o firme de concreto, con algunos 

acabados cerámicos, sus muros son principalmente 

a base  de  block  de  cemento y sus losas o azoteas 

de  concreto.  Como  se  puede  observar  la  clasifi-

cación  de  vivienda  indica  mayormente  autocons-

trucción. 
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Figura 2. Tipología de vivienda en el sector de marginación. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad climática urbana: isla de calor y marginación. El caso de Torreón, Coahuila 

Jorge Villanueva-Solis, J. Andrés Quiroa Herrera, Alleck J. González Calderón 

Hatso Hnini Revista de Investigación de Paisajes y Espacio Construido                                       Vol. 1 Núm. 2 Año 2022 

A continuación, se muestra los resultados del análi-

sis de intensidad de la ICU al sur de la ciudad, para 

ello se utilizó la banda infrarroja de una imagen tipo 

Landsat 8. Con los resultados de este análisis, fue 

posible enmarcar los sectores de vivienda en la zona 

de marginación y su correspondiente gradiente de 

temperatura superficial. En la siguiente figura, se ob-

servan los sectores con mayor y menor intensidad 

de ICU, la variación en los patrones de temperatura 

se identifican un rango de 45ºC a 61ºC. Con estos 

resultados, es posible inferir la vulnerabilidad climáti-

ca que representa para una población en situación 

de marginación, enfrentar además los impactos del 

cambio climático local. 

Figura 3. Rangos de temperatura superficial en el sector sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando banda infrarroja de imagen Landsat 8. 
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En la imagen anterior es posible identificar diferen-

cias en la intensidad de la ICU, si relacionamos este 

hecho con las distintas zonas de vivienda, identifica-

mos que, la vivienda con menor intensidad de ICU 

se localiza al suroeste de la ciudad; por el contrario, 

la vivienda que se ubica en áreas con mayor intensi-

dad de ICU (mayor a 52ºC)  se localiza al sureste de 

la ciudad, cercana a la industria Peñoles y en otros 

casos cercana a predios en proceso de urbanización 

en los que se ha removido la cobertura vegetación 

natural del suelo. 

En la literatura se indica que los factores que influ-

yen en el desarrollo de la ICU se relacionan con la 

morfología urbana y las áreas verdes, además de las 

actividades de la población (Oke ,1973; Roth ,2012). 

Por lo observado en el análisis anterior y en los ante-

cedentes de la ICU en la ciudad (Villanueva-Solis, 

2017), se puede deducir que el comportamiento tér-

mico en este sector de la ciudad se relaciona con las 

características de la urbanización y los materiales 

utilizados para la edificación, estos alteran el balance 

de energía de la superficie urbana, además, si consi-

deramos la eliminación de la cobertura vegetal natu-

ral y la escasez de áreas verdes, tenemos como re-

sultado menor sombra y humedad para reducir la 

temperatura ambiente, y por lo tanto la intensifica-

ción de la ICU. 

Con la finalidad de contar con mayor detalle sobre la 

situación de la vivienda en las distintas zonas de es-

te sector, se analizaron dieciséis AGEBS en lo que 

se presentan temperaturas superiores a los 52ºC y 

con las diferentes características de tipología de vi-

vienda ver figura 4. 
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Figura 4. Polígonos de vivienda con mayor intensidad de ICU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando como base la imagen Landsat 8 

Este  conjunto de polígonos se distribuyen de la si-

guiente  manera: once con tipología de vivienda de 

autoconstrucción  ubicados en las siguientes colo-

nias:  Eduardo Guerra, Miguel Alemán Valdez, Vi-

cente Guerrero, Metalúrgica, Antigua Aceitera, José 

López Portillo, La Fe, Compresora, Torreón y ane-

xas, Antigua estación del ferrocarril, Nueva merced, 

Ampliación nueva merced, Las Estrellas-El pensa-

dor, José Luz Torres, Cuca Orona, Ampliación el 

arenal, Ampliación  Zaragoza  sur, Zaragoza sur, 

María  Mercado  de López Sánchez  y  rinconada 

Zaragoza, que en total suman 7,339 viviendas; dos 

polígonos  más  con   vivienda   de   tipología  de  

autoconstrucción y  quintas campestre en las  colo-

nias María Mercado  de  López  Sánchez  y  Ejido  

los Arenales,  que  en  total  suman  1,071  vivien-

das; dos  polígonos  con  vivienda  de  tipologías  

desarrollo  habitacional  y  autoconstrucción,             
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en las colonias Ejido los arenales, La Perla, Los Mo-

nasterios y Santa Sofía, que en total suman 2,479 

viviendas; por último un polígono con vivienda de 

desarrollo habitacional en la colonia Ex hacienda la 

perla con 1,745 viviendas (ver tabla 2). 
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Tabla 2: Tipología de vivienda, población y rangos de temperatura de superficie. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CONAPO y análisis de ICU. 

Tipología de vivienda ICU (ºC) Vivienda Población 

Autoconstrucción 46 -61 7,339 23,060 

Autoconstrucción y quintas campestre 48 -61 1,071 2,950 

Autoconstrucción y desarrollo habitacional 48 -53 2,479 5,164 

Desarrollo habitacional 48 -52 1,745 3,172 

                              Total:   12,634 34,346 

En las siguientes imágenes (figura 5) se puede ob-

servar los AGEBS con mayor grado de marginación 

y que a su vez presentan mayor intensidad de ICU. 

Hasta este punto, es posible entender que, la situa-

ción de marginación identificada en este sector de la 

ciudad no sólo es multidimensional, además comple-

ja, al estar compuesta por diversos aspectos interre-

lacionados. 

Figura 5: Sectores, tipologías de vivienda e intensificación de la ICU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente parte del trabajo se profundiza en los principales impactos asociados a la intensificación de 

la ICU y exacerbados por el grado de marginación de esta población. 
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Tabla 3: Principales impactos asociados con el grado de marginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Impacto Índice de marginación 

1.- Riesgos en la salud en niños y personas de la 
tercera edad (Heaviside et al., 2017; Roth, 2012; 
Tomlinson et al., 2011; EPA, 2008). Situación que se 
agrava al no tener acceso a los servicios de salud 
públicos. 

(IND3) Porcentaje de población no dere-
chohabiente a los servicios de salud. 

2.- Conforme se intensifica la ICU, aumenta la de-
manda de agua (Zipper et al., 2017; Guhathakurta y 
Gober, 2010; Puliafito et al., 2013). Situación que se 
agrava al no contar de manera regular con el servi-
cio de agua de la red municipal. 

(IND5) Porcentaje de viviendas particulares 
sin agua entubada dentro de la vivienda. 

3.- La falta de materiales aislantes aplicados a las 
construcciones, derivan en problemas de confort. 
(Brito y Oliveira, 2014; Levinson et al., 2017). 

(IND8) Porcentaje de viviendas particulares 
con piso de tierra. En su mayoría estas vi-
viendas fueron construidas con materiales 
reutilizados como: pallets, láminas, lonas, 
etc. 

4.- Conforme incrementa la temperatura, la conser-
vación de alimentos y la utilización de sistemas me-
cánicos de climatización son una necesidad esen-
cial. 

(IND10) Porcentaje de viviendas particula-
res sin refrigerador.  

Con el propósito de dimensionar los impactos referi-

dos en la tabla anterior, a continuación, se relacio-

nan los AGEBS con mayor grado de marginación, su 

población y los impactos asociados con la intensifi-

cación de la ICU, resaltando con ello la vulnerabili-

dad climática. 

En el tema de los riesgos a la salud, se debe obser-

var a la población  sensible  como: los niños, los 

adultos mayores  y  las  personas con condiciones 

de salud critica existentes, esta población presenta 

riesgos particulares con el aumento de las tempera-

turas, sus cuerpos pueden ser menos capaces de 

manejar el estrés por  calor,  creando dificultades 

respiratorias, golpe de calor y agotamiento relaciona-

do a las altas temperaturas (EPA, 2008). Esta pro-

blemática se  convierte en un tema crítico al obser-

var  la  cantidad  de  población  no derechohabiente 

a los servicios de salud pública. 

En este sentido, el análisis realizado por AGEB nos 

indica que, la población residente en las áreas de 

mayor intensidad de la ICU es de 34,346 habitantes, 

de estos, 11,481 son menores de 14 años y 2,203 

son mayores de 65 años. Asimismo, se identifica un 

31% de la población como no derechohabiente a los 

servicios de salud pública. 

La  intensificación de la ICU aumenta la  demanda 

de agua, así lo indican diversos estudios entre los 

que  se  encuentran a: Zipper et al., (2017); Guhat-

hakurta  y  Gober (2010);  y  Puliafito et al.,  (2013). 

Los  resultados  del  análisis  por  AGEB  indica  que 

la  vivienda  en  este  sector  presenta  un  déficit  en  

la  dotación  de  agua,  en específico 7,186 vivien-

das, muestran un déficit de agua entubada dentro de 

la vivienda, afectando directamente a 17,388 perso-

nas. 

Por otra parte, la utilización de materiales no ade-

cuados para la construcción por sus características 

estructurales y también por sus propiedades de ais-

lamiento, derivan problemas de habitabilidad y con-

fort (Brito y Oliveira, 2014 y Levinson, et al., 2017). 
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Esta situación se presenta en las zonas de mayor 

intensidad de la ICU. Los resultados del análisis 

identifican a 6,376 viviendas que presentan deficien-

cias en el aislamiento por utilizar materiales inade-

cuados en su construcción y un mayor porcentaje de 

piso de tierra. 

Finalmente, resulta sencillo entender que, al incre-

mentarse la temperatura es imprescindible contar 

con  electrodomésticos  para  conservar los alimen-

tos y ventilar  los espacios, también se entiende la 

necesidad de sistemas de climatización mecánica o 

coolers (enfriamiento evaporativo) para estar en con-

diciones de confort.  

Sin embargo, las condiciones de ingresos económi-

cos y grado de marginación limitan a las familias de 

este sector. A través del análisis se identificaron 673 

viviendas con el mayor índice de marginación que no 

cuentan con refrigerador y sistemas de climatización, 

lo  cual  se  traduce  en  una  afectación  a  2,057 

personas. 
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Figura 6. Sector más vulnerable ante los impactos de la ICU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de índices de marginación 2010 y 2020 del CONAPO  

En la figura anterior se enmarcan las zonas de vi-

vienda más vulnerables, esto es, zonas en donde 

coincide un alto grado de marginación y una intensifi-

cación de la ICU, estas viviendas se localizan en las 

siguientes colonias: Las Estrellas - El pensador, Ma-

ría Mercado de López Sánchez, José Luz Torres, 

Cuca Orona, Ampliación el arenal, Ampliación Zara-

goza sur, Zaragoza sur, Rinconada Zaragoza, Ejido 

los arenales, María mercado de López Sánchez y 

Santa Sofía, en donde las temperaturas de superficie 

se presentaron en el rango de los 48 a 61ºC, afec-

tando a 17,388 personas. 

Resultados 

Los resultados del trabajo ofrecen evidencias claras 

de los impactos generados por la intensificación de 

la ICU en los sectores de vivienda al sur de la ciudad 

de Torreón. Asimismo, al conjuntar el análisis térmi-

co, el índice de marginación y los datos sobre pobla-

ción y vivienda del censo, es posible identificar el 

grado de vulnerabilidad climática al que se enfrentan 

los habitantes de estas colonias al sur de la ciudad. 

En general, se observa un rango predominante de 

48 a 52°C, donde el sector de vivienda cercana a la 

industria Peñoles (suroeste) y la vivienda al sureste 

de la ciudad enfrentan mayor intensidad de la ICU 

misma que se identificó hasta en 61°C. En compara-

ción con un rango que disminuye a 46°C al sur. 

Es posible advertir que, en particular este sector de 

la ciudad se encuentra mayormente expuesto a los 

impactos generados por la intensificación de la ICU, 

que al combinarse con la situación de marginación 

en la que subsisten, es posible advertir la vulnerabili-

dad de la población ante la situación de cambio cli-

mático local, sobre todo, los habitantes al suroeste 

de la ciudad, quienes se encuentran más vulnerable 

al presentar mayor índice de marginación, aunado a 

las más altas temperaturas que llegan a los 61°C. 
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Conclusión 

La emergencia climática en la que actualmente nos 

encontramos, permite por una parte argumentar la 

pertinencia del trabajo. Por otra, lo hace el procedi-

miento y los resultados obtenidos, en los que se 

muestra la congruencia de integrar enfoques y méto-

dos distintos con el fin de argumentar la vulnerabili-

dad climática a la que se enfrenta la población urba-

na en situación de pobreza; los riegos a la salud y 

sus condiciones de calidad de vida de estas familias 

se observan claramente comprometidos. 

Es evidente la necesidad de continuar desarrollando 

el tema y vincularlo a las instituciones y dependen-

cias de gobierno encargadas de elaborar políticas 

públicas, de la planeación urbana y de programas 

sociales, para que desde sus atribuciones orienten 

esfuerzos a mitigar esta situación. 
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