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CAPÍTULO 2 
Cambios a escala micro-climática:  
Islas de calor urbanas 

Nicolás Ronco 

Muchas áreas urbanas y suburbanas experimentan temperaturas más altas que las zonas 

rurales que las rodean. Esta diferencia térmica es lo que constituye una isla de calor urbana 

(ICU). A medida que se desarrolla una ciudad, se realizan cambios en el paisaje. Edificios, 

calles y otras infraestructuras urbanas reemplazan al campo y a la vegetación. Superficies que 

eran permeables y húmedas, se vuelven impermeables y secas. Todo esto lleva a la acumula-

ción de energía durante las horas de sol, que se libera luego lentamente impidiendo que bajen 

las temperaturas. 

La ICU de una ciudad puede caracterizarse a través de su intensidad, forma y localización 

del máximo térmico. La intensidad de la ICU se evalúa como la diferencia observada en un 

instante determinado entre la temperatura medida en el centro de la ciudad (Tu) y la del área 

rural próxima (Tr). Esta intensidad varía con la hora del día y la estación del año, dependiendo 

también de factores meteorológicos como el viento y la nubosidad, y factores urbanos como la 

densidad de población o el tamaño de la ciudad. En general, la máxima intensidad se produce 

entre 4 y 6 horas después de la puesta del Sol mientras que durante el mediodía y las primeras 

horas de la tarde la diferencia suele ser mínima e incluso, en algunas ciudades como Buenos 

Aires la temperatura urbana puede ser inferior a la rural. Este fenómeno inverso suele denomi-

narse isla fría. Así mismo, la máxima intensidad se observa generalmente durante el invierno, 

especialmente en ciudades con inviernos muy fríos. 

 

 

Introducción 
 

La temperatura media anual de una ciudad con 1 millón de habitantes o más puede ser en-

tre 1 y 3 °C superior a la media anual de la zona rural circundante. Esta diferencia incrementa 

en la noche, especialmente si esta es calma y despejada, puediendo llegar a ser de 12 °C. Las 

ciudades pequeñas no están ajenas a generar islas de calor, aunque la intensidad de la ICU 

generalmente es mayor en las metrópolis. A su vez, la morfología urbana puede modificar la 

intensidad del fenómeno.  
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Isla de Calor Urbana y Calentamiento Global  
 

Las ICU son ocasionadas por el desarrollo y los cambios en las propiedades térmicas y de ra-

diación de la infraestructura urbana, así como por el impacto que tienen las construcciones sobre el 

micro-clima local: por ejemplo, los edificios altos pueden disminuir la velocidad a la cual las ciuda-

des se enfrían durante la noche. Además, este fenómeno es influenciado por la localización geográ-

fica y clima de la ciudad y su intensidad varía según el día y la época del año. 

La diferencia fundamental entre el efecto de una ICU y el calentamiento global es que el 

cambio climático en el primero está limitado a una escala local y disminuye al alejarse de la 

fuente (ciudad). A diferencia de esto, el calentamiento global es un aumento en la temperatura 

promedio de la atmósfera terrestre, ocasionado por diversos factores naturales y humanos pero 

principalmente por la alta emisión de gases de efecto invernadero. El incremento de las tempe-

raturas es sólo una de las consecuencias del cambio climático global, junto con el cambio en el 

nivel del mar y la alteración del patrón de las precipitaciones, entre otros. 

No obstante, las medidas para reducir el efecto de las ICU producen múltiples beneficios, 

incluyendo la reducción en la demanda de energía y la contaminación del aire, contribuyendo 

así también a la reducción del cambio climático global. 

 

 

Causas 
 

La urbanización, sobre todo cuando se lleva a cabo sin una planificación que contemple el 

impacto ambiental, genera este efecto a través de factores que están relacionados e interac-

cionan entre si aumentando la magnitud del fenómeno. La inherente destrucción de áreas ver-

des, el uso de materiales de baja reflectancia en la construcción, la impermeabilización y pavi-

mentación de suelos, el uso excesivo del automóvil y el consumo descuidado de energía en los 

hogares son las principales causas. 

 
 
Reducción de la vegetación en áreas urbanas  

 

Como sabemos, los arboles proveen sombra y esto ayuda a disminuir la temperatura del 

ambiente. Pero no la única manera de bajar la temperatura de la superficie. La evapotranspira-

ción es un proceso por el cual las plantas liberan agua al entorno disipando el calor (calor laten-

te, que se siente como humedad). En contraposición, las áreas urbanas se caracterizan por 

presentar áreas impermeables y secas tales como techos, terrazas, calles, etc. Con el desarro-

llo de las ciudades, la vegetación se disipa y, con ella, desaparecen las superficies permeables, 

la sombra y la humedad que, como dijimos anteriormente, favorecían el enfriamiento del am-

biente urbano. 
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más oscuras suelen presentar reflectancias menores que las de colores suaves. Entonces, de 

aquí surge una posible alternativa para reducir el efecto de ICU: utilizar materiales de colores 

fríos o pigmentos especialmente desarrollados para que reflejen la radiación infrarroja. 

En general, las zonas urbanas utilizan materiales con menor reflectancia que los presentes 

es zonas rurales. Como resultado, aumenta el porcentaje de radiación absorbida, lo que au-

menta la temperatura de las superficies y contribuye a la formación de una ICU superficial y 

atmosférica de capa baja. Otra propiedad importante es la capacidad de acumular energía. Los 

materiales de construcción poseen altas capacidades, lo que convierte a las ciudades en alma-

cenes de calor muy efectivos. Zonas densamente pobladas pueden absorber y almacenar dos 

veces la cantidad de calor que absorbe el ambiente rural. 

 

 

Calor antropogénico  
 

Este es el calor generado por las actividades humanas y contribuye a la formación de ICU 

atmosféricas. 

Entre sus fuentes podemos mencionar la energía empleada para calefaccionar y enfriar am-

bientes, electrodomésticos, medios de transporte y procesos industriales. Estas cantidades 

varían según la ciudad, siendo las más pobladas las que más calor producen. El calor antropo-

génico no es importante en las zonas rurales y puede ser un aporte significativo a la diferencia 

de temperaturas, sobre todo en invierno. El efecto se presenta prácticamente en todas las ciu-

dades del mundo, en diferente medida dependiendo del macro y meso clima, y de las caracte-

rísticas urbanas, pero generalmente es más fuerte cuanto más grande es la urbe. 

 
 
Geometría Urbana  

 

La forma de las ciudades influye sobre el flujo del viento, la cantidad de energía absorbida y 

la cantidad que se libera efectivamente de nuevo al espacio. En áreas urbanas muy desarrolla-

das, los edificios suelen estar rodeados por otros y se convierten en grandes masas calientes 

que no pueden liberar su temperatura en exceso, debido a dichas obstrucciones. Esto es espe-

cialmente importante a la noche, cuando el aire en esta zona se calienta por contacto con di-

chas superficies. En general, las máximas temperaturas tienden a encontrarse a sotavento del 

área más densamente construida. Esto está relacionado con lo que suele llamarse cañones 

urbanos, es decir, calles angostas bordeadas por edificios altos y muy cercanos entre sí. Du-

rante el día el efecto de estos cañones es dual: por un lado, pueden dar sombra y reducir la 

superficie que absorbe radiación solar. Por otro, cuando la radiación alcanza la profundidad del 

cañón, la energía se refleja múltiples veces hasta que es absorbida por las paredes aumentan-

do su temperatura (disminuye la reflectancia neta), en lugar de reflejarse hacia la atmosfera. 
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Calidad del aire y del agua  
 

Las altas temperaturas hacen que aumente la demanda de energía, lo que generalmente lleva 

aparejado la mayor emisión de contaminantes al aire y de gases de invernadero. Cuando la 

energía eléctrica es producida a partir de la combustión de combustibles fósiles, se emiten al 

ambiente contaminantes tales como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado, 

monóxido y dióxido de carbono. Estas emisiones son dañinas para la salud y ocasionan proble-

mas ambientales, por ejemplo, la lluvia acida. Además, aumenta la velocidad de producción de 

ozono al nivel de la atmosfera a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. 

En general, los efectos directos de una ICU sobre la comunidad son incomodidad; agota-

miento; golpes de calor y problemas respiratorios. Los grupos de riesgo son los niños y los 

ancianos. Por citar dos ejemplos, se estima que entre los años 1979 y 1999 ocurrieron en 

EEUU unas 8.000 muertes relacionadas con calores extremos. En Buenos Aires, alrededor del 

10% de las muertes en el verano se asocian con el estrés térmico. 

Cuando llueve en una ciudad, el agua absorbe el calor de la infraestructura y luego lo arras-

tra hasta algún curso natural por medio de los desagües pluviales. Esto puede incrementar la 

temperatura de las aguas superficiales varios grados en pocos minutos, alterando el ecosiste-

ma de manera peligrosa para las especies que allí se desarrollan. 

 

 

Precipitaciones intensas  
 

El efecto de la urbanización sobre el clima suele asociarse con la formación de islas de calor 

y ha sido detalladamente estudiado desde el trabajo de Oke en 1981 y explicado aquí. Sin em-

bargo, la relación entre el grado de urbanización y las precipitaciones es un poco más compleja 

y no ha sido fehacientemente determinada. Durante la temporada baja de lluvias en algunos 

sectores urbanos, suelen formanse núcleos de condensación pequeños, es decir nubes pe-

queñas, a causa de la contaminación atmosférica con material particulado. Sin embargo, en las 

temporadas de lluvias frecuentes, estas pueden incrementarse considerablemente. Cuando las 

nubes con altas concentraciones de aerosoles alcanzan mayores alturas las gotas que forman 

las nubes se congelan, liberando calor y generando fuertes movimientos convectivos y precipi-

taciones violentas. Es posible afirmar que las precipitaciones intensas son más frecuentes en 

áreas urbanas que en áreas rurales. 

En un estudio para investigar el efecto de la urbanización en la intensidad de las precipita-

ciones, refiriéndose a una escala temporal, se tomaron medidas de lluvias durante distintos 

intervalos que van desde 3 horas hasta 5 días. Análisis estadísticos revelan una baja correla-

ción entre la extensión de la urbe y la precipitación total anual. Sin embargo, existe una corre-

lación entre la extensión de la urbe y la ocurrencia de fuertes precipitaciones, indicando que 

estas suelen ocurrir con mayor frecuencia en zonas urbanas. Además, estas correlaciones 
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mejoran cuando la escala temporal disminuye, debido a que las tormentas fuertes suelen ser 

cortas, encontrándose el mejor ajuste para un intervalo de 6 horas de lluvia intensa. 

Por otro lado, a ciudad de mayor tamaño, mayor tendencia al aumento de lluvias inten-

sas durante la temporada húmeda, y una disminución en la temporada seca. Las altas tem-

peraturas de la superficie de la ciudad provocan inestabilidad en la atmosfera, lo que da 

como resultado vientos más intensos y, por lo tanto, precipitaciones más violentas. Cabe 

aclarar que, si bien la topografía puede influir en los patrones de precipitaciones de cada 

lugar, no tiene influencia significativa sobre las lluvias fuertes, especialmente las más in-

tensas y de corta duración. 

 

 

Cambio Climático 
 

Según el quinto reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés) se pronostican las siguientes condiciones para la región de la Cuenca del Plata: 

- Aumento del nivel del río. 

- Mayores temperaturas (aumento medio anual estimado de 0,5 °C para la década 2020-

2029) 

- Aumento de frecuencia de las sudestadas y de las lluvias más caudalosas. 

- Probabilidad de que aumente la frecuencia islas de calor. 

 

Mitigación 
 

La reducción del efecto de isla de calor es extremadamente compleja. Requiere cambios 

sustanciales en la estructura urbana que sólo se lograrían con una planificación sustentable y 

con políticas de largo plazo. Estas deben tener como objetivo, entre otros, una mejor ventila-

ción de la ciudad, la disminución de la densidad y de la altura de construcción y el aumento de 

las zonas verdes. No obstante, existen técnicas de mitigación del efecto isla de calor aplicables 

a pequeña escala, por ejemplo: 

 

- Instalar techos y pavimentos con materiales de alta reflectancia o utilizar techos y fa-

chadas verdes o de colores fríos. 

- Promover el aumento y la conservación de las áreas con vegetación. 

- Utilizar reservorios de agua en espacios verdes (convierte el calor sensible en calor la-

tente). 

- Ahorro energético. Por ejemplo, fomentar el aprovechamiento de la energía solar y el 

uso de ventanas con doble vidrio. 
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La evolución de la población del Partido de La Plata desde 1960 al 2010 se muestra en la Figura 

16. Se pone de manifiesto el crecimiento demográfico que ha sostenido la ciudad. El casco urbano 

fundacional, según el Censo de Nacional de Población y Viviendas de 2001 contaba con una po-

blación de 186.524 habitantes. Nótese como entre 1991 y 2001 desaceleró su crecimiento, como le 

sucedió a muchas ciudades argentinas; sin embargo, La Plata (LP) y el Gran La Plata (GLP) tienen 

un crecimiento vegetativo 3,5% superior a la media de la Argentina, lo que significa que la ciudad 

recibe nuevos habitantes permanentes. A su vez, el aglomerado GLP conto con 745.027 en 2001, 

lo que la sitúa hasta el momento como la 6ta aglomeración de Argentina. 

 

 

Figura 16. Evolución de la población del partido de La Plata desde 1960 a 2010. (Datos de INDEC). 
 

 

En la Figura 17 se representa el área construida en la ciudad, en cada mes, para los años 

2002, 2007 y 2008. Excepto en el 2002, un año marcado por la gran crisis social y económica, 

en el que el área construida nunca supera los 10.000 m2, en los otros dos ejemplos mostrados 

este número es casi una cota inferior, alcanzando picos de 45.000 m2. Esto denota el fuerte 

crecimiento inmobiliario que ha tenido la ciudad en los últimos años. Además, en la figura 20, 

se observa que la mayor parte de la construcción nueva que se realizó en la ciudad estuvo 

dirigida a edificios (viviendas multifamiliares) y en segunda instancia, a viviendas familiares 

simples. Como ya se explicó (ver Geometría urbana), el efecto que producen los edificios en la 

formación de ICU es mucho más importante que el de construcciones bajas. 
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Conclusiones  
 

La topografía de LP es similar a la de BA, pues ambas se encuentran en una zona plana y 

en la Cuenca del Plata. No obstante, Capital Federal y el Gran Buenos Aires poseen una ex-

tensión mucho mayor de la que posee La Plata y el Gran La Plata. También debemos destacar 

que la primera se encuentra más cerca del Río de La Plata. Ambas poseen un clima similar y 

suelen tener las mismas variaciones e influencias, si bien la temperatura promedio en LP es 

2°C más baja que en BA. 

Por otra parte, en su diseño urbanístico original, La Plata ha sido pensada como una ciudad 

ecológicamente amigable, con calles y veredas anchas y arboladas, con plazas en cada inter-

sección de avenidas y bordeada por un gran anillo verde; además, la prolongación de Diagonal 

74 comunica el centro de la ciudad con el Río de La Plata, lo que favorece el ingreso de aire 

fresco y reduce así la intensidad de la ICU. 

En conclusión, si bien el crecimiento demográfico de la ciudad ha sido muy importante en 

los últimos años y ha conllevado la construcción de edificios, la impermeabilización de terrenos, 

la expansión hacia zonas suburbanas aledañas, etc., debe tenerse en cuenta que la población 

no es el único factor que afecta a la formación de ICU. Así, las condiciones del tiempo descrip-

tas para BA es probable que afecten de la misma forma a LP y la intensidad de las ICU haya 

tenido durante las últimas décadas una leve tendencia a la disminución. 
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