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Resumen

Con base en el incremento histórico sostenido en las temperaturas globales, organismos internacionales enfatizan la obligación de 
gestionar medidas de mitigación y adaptación, por lo tanto, se fundamenta el evaluar el confort higrotérmico en el cual usuarios de 
espacios de uso colectivo desarrollan sus actividades. El objetivo del presente trabajo es estimar el confort higrotérmico para espacios 
públicos abiertos en la ciudad de Ensenada, Baja California, localidad que presenta un clima mediterráneo y un bioclima templado 
seco. El periodo evaluado es de transición frío-cálido, a partir de las bases metodológicas del enfoque de estudio adaptativo, con el 
que se recabaron 221 observaciones con actividad predominantemente pasiva (68 %). Con lo anterior, se estimaron los valores de 
neutralidad y los rangos de confort extenso como a continuación se indica: 20.1 °C y de 15.4-26.0 °C para la temperatura; 58.4 % 
y de 35.6-79.3 % para la humedad relativa; 1.52 m/s y de 0.35-2.69 m/s para la velocidad del viento, respectivamente. Estos resul-
tados fueron comparados con base en una interpolación realizada en Meteonorm 7.0 para un periodo de 1990-2010, los cuales 
mostraron diferencias reducidas de 0.3 °C entre los valores obtenidos y los comparados para temperatura, 2.1 % para la humedad, 
y 0.2 m/s para la velocidad de viento. Por lo tanto, se evidencia la aportación de obtener estimaciones directamente en campo en 
las que el enfoque adaptativo representa una amplitud consistente a las condiciones del sitio para obtener indicadores ambientales 
que contribuyan a la confortabilidad higrotérmica de los espacios abiertos.
Descriptores: Ambiente térmico, análisis estadístico, confort térmico, enfoque adaptativo, parque recreativo.

Abstract

Based on the sustained historical increase in global temperatures, international organizations emphasize the obligation to manage 
mitigation and adaptation measures, therefore, it is justified to evaluate the degree of hygrothermal comfort in which users of spaces 
for collective use carry out their activities. The objective of this work is to estimate the hygrothermal comfort for open public spaces, 
in the city of Ensenada, Baja California, which has a Mediterranean climate and a dry temperate bioclimate. The period evaluated is 
a cold-warm transition, based on the methodological bases of the adaptive study approach, with which 221 observations were co-
llected with passive activity (68 %) predominantly. In this order, the neutrality values and the extensive comfort ranges were estimated 
as follows: 20.1 °C and 15.4-26.0 °C for temperature; 58.4 % and 35.6-79.3 % for relative humidity; 1.52 m/s and 0.35-2.69 m/s for 
the wind speed, respectively. These results were compared based on an interpolation carried out in Meteonorm 7.0 for a period of 
1990-2010, which showed reduced differences of 0.3 °C between the values obtained and those compared for temperature, 2.1 % 
for humidity, and 0.2 m/ s for wind speed. Therefore, the input of obtaining estimates directly in the field is evident in which the 
adaptive approach represents a consistent amplitude to the site conditions to obtain environmental indicators that contribute to the 
hygrothermal comfort for outdoor spaces.
Keywords: Adaptive approach, recreational park, statistic analysis, thermal comfort, thermal environment.
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IntroduccIón

Existe el registro de un sostenido incremento en las 
condiciones de temperatura a escala global, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU, 2022) y la Natio-
nal Aeronutics and Space Administration (NASA, 2022), 
han considerado el registro de los últimos seis años, 
hasta 2021, como los periodos más cálidos histórica-
mente a nivel global. Desde 1880, los años 2016, 2019 y 
2020 son los que cuentan con mayores registros térmi-
cos, en el último caso, con 1.2 °C por encima de la era 
preindustrial y se proyecta para 2024 se alcancen valo-
res mayores a 1.5 °C, el cual acelera la aproximación al 
objetivo mundial mencionado en el acuerdo de París 
(ONU, 2015a), por lo cual resulta apremiante la adapta-
ción de los espacios habitables, respecto a las condicio-
nes térmicas en lugares con mayor incidencia de afec- 
tación térmica. En este sentido, se integran los esfuer-
zos respecto a los objetivos de procurar salud y bienes-
tar; ciudades y comunidades sostenibles, así como ac- 
ciones por el clima (ONU, 2015b).

Por otra parte, se considera al confort térmico hu-
mano como el estado en el cual la mente de una persona 
expresa satisfacción con un ambiente térmico involu-
crado (ISO 7730, 2005), cuya percepción de confort es 
evaluada a través de escalas de apreciación subjetivas 
(ANSI/ASHARE 55, 2020). Mientras que, para Nikolo-
poulou y Steemers (2003) el confort térmico, implica 
aspectos de adaptabilidad gradual del organismo hu-
mano, a repetidas exposiciones ante los estímulos que 
se encuentran en un ambiente térmico determinado.

Los parámetros que constituyen al ambiente térmi-
co, son de tipo meteorológico, fisiológico, espacial y cir-
cunstancial (Szokolay, 2014), tal es el caso de la tem- 
peratura del aire, temperatura radiante, humedad rela-
tiva y velocidad del viento, principales factores que in-
fluyen en la sensación higrotérmica de las personas 
(ANSI/ASHARE 55, 2020). Para lo cual, Humpreys y 
Nicol (1998) sugieren teóricamente dos enfoques: Pre-
dictivo y adaptativo, mediante los cuales posibilitan la 
estimación del confort térmico. Fundamentos mediante 
los cuales se retoman los criterios por el enfoque adap-
tativo, mismo que define la percepción térmica de las 
personas por la aclimatación que ellas experimentan en 
un determinado entorno y su tiempo de permanencia 
(Humpreys y Nicol, 2002).

Por su parte, los espacios públicos son considerados 
lugares de propiedad pública o de uso público, accesi-
bles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán 
de lucro, incluye calles, espacios abiertos e instalacio-
nes públicas (ONU Habitat, 2018). A este respecto, en el 
mismo documento se menciona que: “Los espacios pú-
blicos bien diseñados y administrados, representan un 

activo muy importante para una ciudad y tienen un 
impacto positivo en la salud y bienestar de sus habitan-
tes, además aporta a mitigar el impacto por el cambio 
climático”.

De acuerdo con diferentes autores (Peng, 2022; Rin-
cón et al., 2022; Li et al., 2022; Ka-Lun et al., 2022; Wang 
et al., 2021; Ka & Choi, 2021; Graziano et al., 2021; Mar-
tín del Campo, 2020; Lemonsu et al., 2020; Peng et al., 
2019; Piselli et al., 2018; Lau et al., 2016; Bojórquez, 2010; 
Honjo, 2009; Thorsson et al., 2007; Nikolopoulou & 
Lykoudis, 2007; Nikolopoulou & Lykoudis, 2006) para 
la obtención de los rangos de confort higrotérmico, se 
sugieren los siguientes criterios metodológicos a llevar 
a cabo: La caracterización del sitio de estudio por recur-
sos físicos por medio de trabajos de levantamiento en 
sitio o virtuales, adicionalmente a procesos de digitali-
zación; así también, la implementación de cuestionarios 
en campo con el objetivo de recabar las condiciones y 
percepciones subjetivas de los usuarios, paralelo al re-
gistro ambiental por medio de estaciones de monitoreo 
y cédulas técnicas de registro con instrumentos especia-
lizados, los cuales permitan la pauta al procesamiento 
de los datos por métodos estadísticos.

Por consiguiente, los objetivos planteados consistie-
ron en caracterizar la condición climática en Ensenada, 
Baja California (BC) para la identificación de los perio-
dos de dinámica térmica anual; lo cual, posibilite desa-
rrollar un trabajo de campo respecto al espacio público 
seleccionado de análisis y, en consecuencia, permita 
recolectar las estimaciones por sensación y preferencia 
de los ocupantes, al unísono de recabar los registros por 
las variables meteorológicas que ocurren en el momen-
to, lo cual posibilite el procesamiento de una base de 
datos y por consiguiente un análisis estadístico, el cual 
derive en determinar los rangos de confort higrotérmi-
co y por velocidad del viento que sucede en espacios 
públicos abiertos durante un periodo de estudio repre-
sentativo.

Desarrollo

Los apartados que conforman la metodología imple-
mentada consisten en: Diseño de investigación, selec-
ción del objeto de estudio, caracterización climática 
local, identificación de los periodos de dinámica térmi-
ca anualizada, obtención del tamaño de la muestra, es-
tructura del cuestionario y selección de instrumentos 
de registro por variable meteorológicas.

Diseño De investigación 

Respecto al diseño de la metodología se distingue el de-
sarrollo de un estudio de tipo no experimental, trans-
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versal por correlaciones-causales, a partir de la re- 
colección de datos en un momento determinado (Her-
nández et al., 2014), por consiguiente, una vez seleccio-
nada la unidad de estudio e identificado el diseño de 
investigación, permite la pauta a la realización de una 
campaña de estudio mediante la cual se emplea un for-
mulario que recopila las escalas de juicio que los ocu-
pantes refieren de las variables meteorológicas, de 
forma simultánea al registro por instrumentos especia-
lizados de medición micro climática, que posibilitan el 
procesamiento de los datos, tal como se esquematiza en 
la siguiente Figura 1. 

selección De espacio público

El espacio de evaluación seleccionado para realizar el 
estudio fue el “Parque Revolución”, ubicado en la zona 

centro de la ciudad de Ensenada, Baja California, la cual 
se localiza en la zona noroeste del país en las coordena-
das 31° 52’ 10.05” norte y -116° 37’ 35.95” oeste (Figura 
2). El espacio seleccionado fue elegido ya que cuenta 
con las condiciones para el pleno desarrollo de activi-
dades colectivas, así como por presentar una accesibili-
dad de orden público (NOM-001-SEDATU, 2020; ONU 
Habitat, 2018; Borja, 2011).

clima en ensenaDa, bc 

La ciudad de Ensenada, BC, se caracteriza por presen-
tar un tipo de clima seco extremoso (BS0 ks(e)) (INEGI, 
2021) y un bioclima templado-seco (Fuentes & Figue-
roa, 1990), mismos que mantienen las siguientes condi-
ciones anuales normalizadas: Temperatura exterior 
media (Tem) de 17.3 °C, humedad relativa media (HR) 

Figura 1. Síntesis gráfica de la 
metodología de estudio. Fuente: 
Procesada de Hernández et al. (2014) y 
derivada del marco teórico metodológico

Figura 2. A. Localización geográfica 
de Ensenada, BC.; B. Vista en planta 
del conjunto “Parque Revolución”; C. 
Vista panorámica del conjunto “Parque 
Revolución”. Fuente: Procesado de 
Google Earth (2023)
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de 75.8 %, precipitación pluvial total de 217.3 mm y ve-
locidad del viento (VV) promedio de 2.5 m/s (SMN, 
2022).

perioDos De Dinámicas térmicas

Para definir los periodos de estudio, además de graficar 
los valores históricos normalizados mensuales, se utili-
zaron las ecuaciones de Auliciems (1981) para estimar 
de forma preliminar la temperatura neutra y los límites 
del confort térmico (Tabla 1) a fin de identificar los pe-
riodos térmicos característicos de un año normalizado 
en la ciudad: Frío, cálido y dos de transición térmica, 
como se aprecia en la Figura 3.

Una vez identificado el comportamiento de la Tn, 
ZCs y ZCi, respecto a la holgura de las dinámicas térmi-
cas por mes para la ciudad de Ensenada, BC., se deter-
minó que el periodo frío se encuentra presente durante 
los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, por 
consecuencia, al mostrar un mayor rango de tempera-
turas por bajo calentamiento de las condiciones de Tem 
anual (17.3 °C); mientras que el periodo de transición 
frío-cálido, lo comprenden los meses de abril, mayo y 
junio, a raíz de ubicarse una oscilación intermedia, res-
pecto a la temperatura media anual; por otra parte el 
periodo cálido se ubica en menor proporción al esti-

marse para los meses de julio, agosto y septiembre, de 
acuerdo con niveles de sobrecalentamiento por encima 
de la Tem anual; para finalizar con la ubicación del pe-
riodo de transición cálido-frío, comprendido en los me-
ses de octubre y noviembre, al considerar un compor- 
tamiento durante un día típico mensual, de forma inter-
media a la valoración de Tem anual, como se grafica en 
la Figura 3.

tamaño De la muestra

El total de población en Ensenada, de acuerdo con la 
COPLADE (2020), corresponde a 544,568 habitantes, el 
cual se estimó como el universo objetivo a partir de con-
siderar el espacio de accesibilidad pública, por lo cual, 
se aplicó para el diseño de la muestra un nivel de con-
fianza de 95 % y un margen de error de 5 %, obteniendo 
un total de 384 observaciones en atender durante el pe-
riodo de estudio (netquest, 2022). No obstante, dadas 
las condiciones de temporalidad y disponibilidad de 
recursos, indicados en el apartado de limitaciones fue 
posible recabar 221, de las cuales se procesaron 200 ob-
servaciones al descartar datos atípicos.

Tabla 1. Descriptores para límites de confort y temperatura neutra

Descriptor Ecuación lineal
Límite superior del rango de confort (ZCs) ZCs= Tn + 2.5
Temperatura neutra (Tn) Tn= 17.6 + 0.31 (Tem)
Límite inferior del rango de confort (ZCi) ZCi= Tn - 2.5

Fuente: Auliciems (1981)

Figura 3. Periodos de dinámica térmica 
anualizada en Ensenada BC. Fuente: 
Procesado de SMN (2022); Auliciems 
(1981) y Rincón et al. (2023)
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Formulación De cuestionario

Una vez ubicada la cantidad de observaciones requeri-
das se estructuró un cuestionario referido a la recauda-
ción de las apreciaciones subjetivas que los ocupantes 
emiten del ambiente térmico, el cual integró elementos 
de identificación institucional, objetivo de estudio, as-
pectos generales de los usuarios y cuestionamientos 
respecto a la apreciación de escalas de sensaciones y 
preferencias térmicas, hígricas y velocidad de viento 
(ver Apéndice).

instrumentos De registro ambiental

Los instrumentos empleados para el registro climático 
del espacio fueron: Un anemómetro digital marca Kes-
trel 5500 (Figura 4a) dos higrómetros marca REED SD-
2010 (Figura 4b); y un higrómetro marca Extech HT30, 
tipo análogo (Figura 4c); los cuales fueron colocados de 
acuerdo con las tres alturas contempladas en la ISO 
7726 (1998), para personas sentadas: 1.10 m, 0.60 m y 
0.10 m (Figura 4).

Figura 4. Estación de registro térmico implementada en 
campaña de estudio

campaña De estuDio

La campaña de estudio se desarrolló en el mes de mayo, 
en un horario entre las 10:00 h y 14:00 h al considerar 
posibles variantes entre los parámetros de registro con-
forme ambos horarios, así también, se tomó en cuenta 
un distanciamiento no mayor a 1.20 m entre el encues-
tado y la estación de registro micro climática (Figura 5).

La cantidad de observaciones derivadas del trabajo 
de campo durante los días indicados, fue equivalente a 
221 muestras, de las cuales 200 de ellas contaron con la 
certidumbre necesaria para llevar a cabo el procesa-
miento de datos por medio de la sensación térmica; 205, 

al estimar la sensación hígrica; y 188, al considerar la 
velocidad de viento. La diferencia entre las observacio-
nes recabadas y las procesadas en cada caso, correspon-
de con las valoraciones atípicas presentes en la con- 
formación de la base de datos.

resultados

El procesamiento de datos se llevó a cabo por medio del 
método estadístico denominado Medias por Intervalos 
de Sensación Térmica (MIST), desarrollado por Gómez 
et al. (2007) basado en los modelos de Humpreys y Ni-
col (1998) con el que se estima el rango de confort térmi-
co, a partir de la adición y la sustracción de 1 y 2 
Desviaciones Estándar (DS) a la temperatura neutra, 
otorgando así una visualización de la condición feno-
menológica, respecto a la percepción de confort estima-
da, en comparación al registro ambiental correspon- 
diente (Figura 6).

Una de las virtudes que ofrece el método MIST con-
siste principalmente en retomar las escalas de Sensa-
ción Térmica (ST) por parte de los ocupantes, respecto a 
los valores por la variable física registrada, que en con-
secuencia, derivan en estratificar de acuerdo con siete 
escalas de ST, identificadas por las normativas ISO 7730 
(2005); e ISO 10551 (1995), para posteriormente sean 
adaptadas y procesadas con base a la siguiente Tabla 2.

rangos De conFort por temperatura

Los rangos de confort por escalas de apreciación térmi-
ca, resultaron en una temperatura neutra (Tn) de  
20.1 °C, con un rango térmico de confort reducido  
(± 1DS) de 17.3 a 23.0 °C (5.7 °C) y un rango de confort 
extendido (± 2DS) de 15.4 °C a 26.0 °C (10.6 °C), al mos-
trar un comportamiento de mayor adaptación por parte 
de las estimaciones de los ocupantes respecto a valora-
ciones superiores a la Tn, como se demuestra en la si-
guiente Figura 7, caso contrario a las estimaciones con 

Figura 5. Formato desarrollado durante trabajo de campo
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Figura 6. Diagrama del procesamiento de datos por método MIST. Fuente: Procesado de Gómez et al. (2007); Bojórquez et 
al. (2014); Rincón (2023)

Tabla 2. Adaptación de escalas de sensación térmica, de acuerdo con normatividad

Sensación térmica Sensación hígrica
ISO 7730 (2005)

ISO 10551 (1995) 
ANSI/ASHRAE 55 (2020)

Escala adaptada

Mucho calor Muy seco +3 7

Calor Seco +2 6

Algo de calor Algo seco +1 5

Ni calor ni frío Normal 0 4

Algo de frío Algo húmedo -1 3

Frío Húmedo -2 2

Muy frío Muy húmedo -3 1

Fuente: ISO 7730 (2005) y ANSI/ASHRAE 55 (2020)
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menor temperatura, el rango de confort tiende a redu-
cirse mayormente.

rangos De conFort por humeDaD relativa

Por otra parte, los rangos de confort por escalas de 
apreciación hígrica, evidencian una humedad relativa 
neutra (HRn) de 58.4 %, con un rango de confort redu-
cido (± 1DS) entre 47.4 % a 69.0 % (21.6 % de HR) y un 
rango de confort extendido (± 2DS) de 35.6 % a 79.3 % 
(43.7 % de HR), registros que demuestran una mayor 

adaptación a percepciones superiores a la HRn (Figu- 
ra 8).

rangos De conFort por velociDaD De viento

Ahora bien, en cuanto a los rangos de confort por velo-
cidad del viento se identificó un valor neutral (VVn) de 
1.5 m/s, con un rango de confort reducido (± 1DS) entre 
0.9 m/s a 2.1 m/s (1.2 m/s de VV) y un rango de confort 
extendido (± 2DS) de 0.4 a 2.7 m/s (2.3 m/s de VV), re-

Figura 7. Rangos de confort térmico durante 
periodo de transición frío-cálido

Figura 8. Rangos de confort hígrico durante 
periodo de transición frío-cálido
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gistros que demuestran una mayor adaptación a per-
cepciones superiores a la VV (Figura 9).

Derivado de las anteriores resoluciones para los 
rangos de confort higrotérmicos, así como por veloci-
dad del viento, estas valoraciones fueron integradas en 
la Tabla 3, en donde se realiza una compilación de los 
rangos de confort obtenidos conforme cada una de las 
variables registradas: Temperatura del aire (Ta), Hume-
dad Relativa (HR) y Velocidad de Viento (VV), para las 
cuales se distinguió entre los rangos de confort para los 
límites superiores de neutralidad y límites inferiores, 
de acuerdo con el periodo de estudio de transición frío-
cálido.

En ese sentido, el obtener los límites de confort su-
perior (ZCs) e inferior (ZCi), así como valoraciones 
neutras locales para espacios en condiciones específi-
cas, permite el cotejo de planteamientos teóricos posi-
cionados, como c (ZC (Alu)), en contraparte a las 
estimaciones generadas en sitio, como los presentes re-
gistros de confort higrotérmico en la ciudad de Ensena-
da (ZC (Ens)), al posibilitar la comparativa respecto a la 

apreciación de los valores de temperaturas normales 
(Ta (Norm)), 20.9 °C en temperaturas máximas (T máxi-
ma), 17.1 °C para temperaturas medias (T media), y 
13.8 °C acorde a temperaturas mínimas (T mínima), (Fi-
gura 10).

De tal manera que la anterior gráfica, expone la re-
ducida amplitud respecto a los rangos de confort térmi-
co de acuerdo con los planteamientos de Auliciems 
(1981) para la ciudad de Ensenada, BC, al obtener así 
rangos equivalentes a 5.0 °C (25.4 °C y 20.4 °C) durante 
el periodo de transición señalado, mientras que por 
otra parte, la zona de confort en el espacio público de 
Ensenada se extiende a 8.9 °C, en valoraciones entre 
24.9 °C y 16.0 °C, demostrando así dos aspectos: 

1. El margen de amplitud de confort térmico en Ense-
nada (ZC (Ens)) resulta más prolongado, en compa-
ración con los rangos de confort térmico realizados 
con base en Auliciems (1981), lo cual asume el si-
guiente punto. 

Figura 9. Rangos de confort por velocidad 
de viento durante periodo de transición 
frío-cálido

Tabla 3. Rangos por variable meteorológica obtenidos

Periodo de estudio Descripción 
de valoraciones

Rangos de confort y valores neutrales

Ta (°C) HR (%) VV (m/s)

Transición frío-cálido

Límite superior 23.0 69.0 2.1

Neutral 20.1 58.4 1.5

Límite inferior 17.3 47.4 0.9
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2. Los ocupantes del espacio público en Ensenada se 
encuentran dentro de la zona de confort térmico 
(ZC Ens) en condiciones de temperaturas normales 
máximas (20.9 °C) y medias (17.1 °C), y solo en tem-
peraturas mínimas normales (13.8 °C), perciben frío.

limitaciones 

Las limitaciones durante el desarrollo del presente estu-
dio consistieron en la adecuación de los instrumentos 
que se contaron para el alcance del trabajo, principal-
mente en el recurso de la estación de registro ambiental, 
la cual se encontraba preestablecido respecto a las altu-
ras para los termohigrómetros, tal fue así, que se recurrió 
a un segundo tripié para la colocación del anemómetro. 
Otra de las condicionantes consistió en el factor de tem-
poralidad, el cual fue determinado por dos criterios, el 
primero, a partir de contar con un mes para la imple-
mentación del trabajo de campo y el segundo, el mes de 
elección debía resultar preferentemente el más represen-
tativo del año normalizado por variable térmica.

Adicionalmente, se descartó del análisis de confort 
higrotérmico por el resto de variables involucradas en 
la descripción de la sensación térmica, tales como crite-
rios por edad, arropamiento, género, nivel de actividad, 

origen, entre otros de los elementos recopilados en el 
instrumento de registro de condicionantes de los usua-
rios encuestados, así como la descripción por la caracte-
rización física del espacio, a sabiendas que implica una 
mayor profundidad en el desarrollo de elementos posi-
bles a correlacionar y por motivos de acotar el enfoque 
hacia los descriptores de confort higrotérmico. Para el 
presente manuscrito se optó por externar los primeros 
acercamientos fenomenológicos por las variables de Ta, 
HR y VV.

conclusIones

Una vez obtenidos los rangos de confort higrotérmico, 
estos fueron cotejados con los registros (de 1990-2010) 
por el programa Meteonorm 7.0 (2012), del cual se pro-
cesaron sus datos a través de estimaciones de confort 
térmico por la normatividad ANSI/ASHRAE 55 (2020) 
y Luna (2021), cuyas condiciones promedios compara-
das con los tres rangos estimados de límites superiores, 
neutrales e inferiores, difiere 0.4 °C para temperatura; 
2.1 % en humedad relativa; y 0.2 m/s por velocidad de 
viento, como se aprecia en la Tabla 4.

Las presentes aportaciones brindan la oportunidad 
de ser cotejadas respecto a criterios históricos climáti-
cos, mismos que al ser relacionados por las ecuaciones 
de confort higrotérmico consideradas en la normativa 
ANSI/ASHRAE 55 (2020) en condiciones de un perio-
do de transición frío-cálido para la ciudad de Ensena-
da, las valoraciones promedio se amplían mínima- 
mente respecto al rango de confort térmico hacia tem-
peraturas frías, por lo tanto, los habitantes locales ex-
presan encontrarse hacia una adaptación al frío, 
mientras que en cuanto aspectos hígricos, los resulta-
dos evidencian una amplitud hacia un porcentaje ma-
yor de humedad relativa, en comparación a 2010. Para 
finalizar con aspectos de confort por velocidad de 
viento, los usuarios lo consideran confortable, valora-
ciones menores al 2023, por consiguiente, se muestra 
que los individuos presentan encontrarse más confor-
tables por un breve aumento de humedad relativa, con 

Figura 10. Comparativa de zonas de confort vs Temperaturas 
ambiente normalizadas

Tabla 4. Comparativa de rangos de confort higrotérmico en exteriores de Ensenada BC

Descripción de valo-
raciones

2010 2023 2010 2023 2010 2023

Ta (°C) Ta (°C) HR (%) HR (%) VV (m/s) VV (m/s)

Límite superior 24.9 23.0 76.0 69.0 3.4 2.1

Neutral 20.5 20.1 54.6 58.4 1.4 1.5

Límite inferior 16.0 17.3 38.0 47.4 0.3 0.9

Promedios 20.5 20.1 56.2 58.3 1.7 1.5
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menores cantidades de velocidad de viento, de acuer-
do con una breve disminución de temperaturas, como 
se aprecia en la anterior Tabla 4.

De esta manera, el haber registrado los rangos de 
confort higrotérmico posibilitan eventualmente la con-
formación de escenarios, en los cuales se describe la 
evolución del comportamiento de las percepciones tér-
micas que los ocupantes en espacios públicos abiertos 
de una localidad determinada manifiestan, en compa-
ración, igualmente conforme a la evaluación del regis-
tro histórico meteorológico, lo cual, en este sentido, 
sirve de recurso hacia los responsables de la configura-
ción, así como posibles intervenciones en espacios exte-
riores de uso colectivo.
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apéndIce

En el siguiente apartado se muestra la estructura de for-
mulario digital en línea, aplicado durante la campaña 
de estudio para la recaudación de las escalas de apre-
ciación subjetiva, así como la caracterización de los 
usuarios, origen, nivel de arropamiento, entre otros (Fi-
gura 11).

Se muestra también la segunda sección del formula-
rio digital en línea, preferentemente para el registro de 
las condiciones espaciales, respecto a su ubicación al mo-
mento de la encuesta, así como las condiciones del día 
durante el horario de aplicación, entre otros (Figura 12).
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