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IHTRODUCCIOff, 

Nuestra vida cotjdiana se encuentra inmer

sa en un mundo de información. Sin discusi6n 

alguna. hoy en día la información geográfica 

constituye un aspecto fundamental en el seno de 

las organizaciones. puede decirse que es un 

factor estratégico de cualquier país, por ello 

una aran cantidad da dependencias páblicaa y 

privadas estan implantando o bien tienen en 

proyecto la construcción de Bases de Datos 

Geogr~ficas con la finalidad de manejar la 

información de manera eficiente, Agil y opor

tuna. Para este propósito 1 a computadora. es una 

herramienta importante en el manejo de la info~ 

mación geogr4!ica ya que cuenta con un espectro 

ilimitado de aplicaciones que cubre de hecho a 

todas las ideologías, las artes y todas las 

.lrea& de 1 a actividad humana. Es"le hecho abre 

desde luago gran cantidad de oportunidades de 

trabajo, no sólo a escala indiv~dunl sino do 

grupos. de empresas y de naciones enteras. 

El desarrollo y al uso do este tipo de he

rramienta requiere de esfuerzos considerables 

de estudio y dedicación; la formación de espe

cialistas en este campo capaces de asesorar a 



instituciones y empresas sobre el uso de esta 

tecnología. lo que ha permitido que se 

construyan y se operen en nuestro país sistemas 

de información muy ambiciosos. 

Actualmente &e hace necesario que el 

geógrafo utilice la computadora, como una 

herramienta indispensable para procesar y 
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manejar zrandas volúmenes de información, ya 

que es uno de los prof esionistas que maneja 

todo un cúmulo de conocimientos, por lo quo no 

dobe de quedar a la zaga de los biólogos, de 

los economistas. arquitectos, etc. Por es~a 

razón surgió la idea de realizar la presente 

tasi& donde se investigan las Bases de Dato& 

Geogr~ficas, su importancia y algunas de sus 

aplicaciones en la Geografía. 

Planteamiento del Problema. 

¿De qué manera pueden las Bases de Datos, 

como herramienta del geógrafo moderno, acele

rar, agilizar y manejar grandes volúmenes de 

tnrormactón geogrAf ica? 

General: 

Determinar el desarrollo de las Base& de 

Datos en las empresas más destacadas do M6xi-



co. asi como la importancia de és~as en la Geo

grafia y la aplicaciOn que pueden tener en la 

resoluciOn de algunos problemas geogrAficos. 

Especificos: 

1. senalar el desarrollo de la computación. los 

programas y paquetes computacionales. 

2. uetectar la importancia de es~os en la 

Geograf!a. 

3. Caracterizar el trabajo realizado por tres 

empresas que manejan Bases de Datos con enfoque 

geogrAfico, éstas serian las siguientes: 

3.1 Centro Cientifico IBM de México en 

coordinacion con el Instituto Nacional de 

lnvestiaa~iOn y ~ecursos liiOticos (lHIR~U). 

3.2 Tesorerta del Departamento del Distrito 

Federal (DDf ). 

3.3 Uepartamento de Hormatividad y Regulacton 

~colOgtca de la Secretaria de Oesarrollo Urbano 

y Ecologia (S~DUE). 

•· ueterminar el grado de avance que tienen las 

Bases de Datos Geograftcas en el manejo de la 

informacion aeogrAfica. 



Hipótesis. 

Este trabajo. parte del supuesto que la 

utilización de las Base~ de Datos, hoy en día 

son una herramienta indispensable para el 

ge6&rafo, ante el gran número de variable& que 

requiere manejar. ya que dicho sistema permite 

almacenar todo tipo de datos. ya sea de aspec

tos físicos, económicos 6 sociales, .con los 

eu1les se generan mapaa. tablas, gráficas, 

etc., de manera !gil y oportuna, lo cuál dará 

como resultado que los e&tudios eeogr~ficos 

sean resueltos con mayor eficiencia y rQpidez y 

slnduda elevar~ la calidad académica de las 

investigaciones geogrlficas. 

Para cumplir con loa objetivos mencionados 

se procedió a realizar trabajo de gabinete en 

variae dependencias, de las cuhles se eligie

ron tres; principalmente esta selección ae de-

bi6 a que estin construyendo e implementando 

Bases de Datos con carActer geogr¡fico. ademAa 

de que proporcionaron las facilidades para la 

realización de este trabajo. En el caso de algy 

nas empresas como Petr6leos Me~icanos y la Se

cretaría de A~ricultura y Recursos Hidráulicos. 

no se tuvo acceso a la información por ser de 

carácter confidencial. por otra parte se encon-



t~6 que a raíz del sismo de 1985. que sacudió 

al Distrito Federal> algunos de los trabajos 

que se estaban desarrollando fueron suspendi

dos: un caso notorio fue el de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto. aunado a su trasla

do a la ciudad de Aguascalientes. por lo que ha 

detenido la creación y organización de sus Ba

ses de Datos. sin embargo tienen proyectos a 

desarrollar a corto plazo-

Otra limi~ante que determinó la selecci6n 

de las tres empresas fue que se di&ponia de 

poco tiempo para profundizar en las actividades 

de otras. 

El trabajo de gablne~e conais~i6 básica

mente en la visita a cada una de las dependen

cias para reali~ar entrevis~as con los especia

listas y en general con aquellas personas invo-

lucradas en el ~ema: además de analizar la 

información proporcion~da. cpoyÁndo~e en téc

nicas de inves~igación documental. 

En cuanto a la or~anizaci6n del trabajo, 

6ste so estructvr6 de la siguiente manera: 



El primer capitulo ex'plica lo que son las 

Bases de Datos y se dan algunos ejemplos. 

El segundo capítulo contiene una breve 

descripción de los antecedentes de la evolución 

de las computadorasp ademis de qu~ se hace 

referencia a los lenguajes de alto nivel. a&í 

como a los lenguajes computacionales (Lotus 

123, dBase 111, entre otros). 
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Por otra parte se citan algunas aplica

ciones de esta herramienta en la Geograf ra y la 

importancia que pueden tener en un momen~o 

dado. 

El capítulo tercero contiene una lista de 

las principales dependencias que trabajan con 

Bases de Datos y algunas de las actividades que 

desarrolla cada una. 

El capítulo cuarto analiza las Bases de 

Datos creadas y desarrolladas por las siguien

tes dependencias: Ce~~ro Científico IBM da Mé

xico. Tesorería del Departamento del Distrito 

federal y Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología. 



Estas dependencias manejan Bases de Datos 

con enfoque geografico para propósitos de 

planeacion y toma de. decisiones on al manejo de 

loa a&pectos geogrA!icos del pats. 

En el caso del Centro Cientifico IBU da 

México se describe la Hase de Datos, Sistema de 

tnrormacion GeogrAfica, as1 como los resultados 

y avances obtenidos hasta el momento. 

La Tesorerta del Departamento del Distrito 

Federal por su parte, desarrolla ol Sistema de 

lnformacion cartogrAfico ca~astral (SICCA). el 

cuAl se describe técnicamente y se senalan la& 

ventajas que representa su utilizacion. 

En lo que se rerioro a l& SEDUE ae hizo 

una invest1gaciOn ma.a profunda acerca de la Ba

se de Datos que se realizo con el propOsito de 

manejar y controlar una nueva reaionalizaciOn 

a nivel estado. Por tal motivo se describen los 

concapto& bAaícoa que se utilizan para estruc

turar la Base de Datos. en donde la regionali

zacion ocupa un lugar preponderante. ya qua va 

a dar lugar a la creaciOn de tos Sistemas ·re

rrestres por estado a ntvel RepOblica ~oxicana; 

por lo que también se describen los parAmetros 
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empleados. Además se dan a conocer las berra-

mientas en materia de paquetes y proBramas 

computacionales con que cuenta la SEDUE como 

son! el Sistema de Información Ecológica (S!E), 

el Sistema Geosr AU2 Paquete General de Carto

grafía. entre otros. además se auxilian de pa

quetes computacionales como el Lotus 123. dBase 

111 Plus. Wordstarr etc. 

En el capítulo quinto se expone un ejemplo 

de aplicación de Ja Base de Datos de SEDUE de 

los Sistema& Terrestres de Tlaxcala, en donde 

se emplea el Geos, el paquete AU2 y Lotus 123. 

Por último se dan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo desarrollado. 



CAPITULO 1. MARCO DE REFERENCIA. 

La importancia de contar con información 

geográfica suficiente, confiable y oportuna. se 

ha convertido en una necesidad social. indis

pensable para llegar al conocimiento de los he

chos físicos y humanos que ata~en al país y que 

permitan en el tiempo y en el espacio desarro

llar una adecuada planeación nacional, es por 

ello qua es necesario crear sistemas de Bases 

de Datos, ya que una gran cantidad de informa

ción geogrAf ica se encuentra desintegrada y 

las necesidades de las grandes empresas e ins

tituciones oficiales cada vez es mayor, de tal 

forma que se requiere contar con información 

confiable y opartuna, adem's de e&fuerzos y so

luciones complejas de acuerdo a los recursos de 

computación existentes como: lenguajes. m~qui

nas y las técnicas de la materia-

En la mayor parte de las dependencias se 

requiere de in!or~ación física y econ6mica. que 

ademAs incluya aspecto& sociales. así como de 

la población, ya que ésto incide directamente 

en los intere&es ambientales y demogrAíicos. 

en tas actividades eeon6~icas; en donde no 

s6lo se debe indicar lo que esta ocurriendo. 



sino que establezca reportes de lo que va 

ocurrir. por lo que es n3cesario conocer todo 

lo que contribuya a Ja pianeaciOn de una amplia 

&ama d9 act.ividades. t.a informaciOn se requiere 

por iguaJ en la industria privada. en depen

dencias &ubernamentales. en el ej~rcito. en 

instituciones educativas. etc. 

Las principales depandencina que cuentan 

con este tipo da información han empezado a 

deaarrol lar proyec.t.os para establecer sistemas 

nanejadores de datos. en los que ae intent& in

te8rar diversos temas en archivos. con el fin 

de facilitar las tareas y aplicaciones de laa 

empresas. de tal mod~ que loa datos sn puadan 

intearar como 11n todo. ast os como nace el con

cepto de Bases de Datos. 

La importancia de las Bases de Datos radi

ca en la posibilidad de construir sistemas de 

información que operen como imA¡enes vivas de 

la realidad. de manera que cualquier cambio en 

et sistema real quede re¡iatrado en el sistema 

de informaciOn. 

En 1 as Ba.ses de Datos se p11eden concentrar 

los A&fuerzos en analisis de los conceptoB b&-

10 



sicos que deben quedar integrados al sistema 

as1 corno la interrelación dintunica. QIJB existe 

entre éstos~ c~ntando con los aquipoB de cóm

puto que tena:an f ací 1 id ad es de apoyo para ro a

l izar este anaJisis. 

Los siatemas de Base& de Datos que existen 

actualmente en diferentes equipos. contienen 

generalmente laa facilidade8 necesarias para 

realizar las ai¡uientes funcionoa: 

a) De~iniciOn y eatablocimiento de Jos 

~squemae y estructuras lOgicas. en las que debe 

descansar el sistema de informac$On, asf como 

las relaciones dinamt~aa quB existen entre loa 

diferentes elementos y estructuras. 

b) AlimentaciOn inicial y permanente de la 

informa~iOn (datos) externa. a través de ca

nales de comunicacion mnltiplos. 

e) Administr~ci~n intorn~ y actualizacion 

da datos. consulta de Ja tnformaciOn. elabora

cton de modelos y producción de reportes. 

Una Base de Datos hace referencia a una 

colaccion de datos tntimamente relacionados, al 

11 
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hardware y sor·tware de 1 a computadora que se 

emplean para almacenar y seleccionar lo mas 

eaenci al de una variedad de tcmac, 'Y los progro.. 

mas utilizados para manipularla. 

"l.a. Base de Datos puede definirse como una 

colecciOn de datos interrelacionadoa alma.ce-

na.dos en un conjunto. Su finalidad es la de 

aervir a una. aplicación o mAl'I, de la mejor ma-

nera posib!a, lo!I datoa ae almo.cenan do modo 

que resulte11 independientes de los programas 

que los usan: se emplean métodos bien determi-

nados para incluir datos nuevos y paro modífi-

car o extraer los datos almacenado& .. ( 1). 

Otra definiciOn de Base de Datos ea un 

conjunto de datos orianizadoa aeacn un miBmo 

eaquema l02ico. donde se guardan en archivos en 

forma comp.Leita libros .. revistas.. mono&ra.f1as, 

informes de conferencias. etc •• Y to mls impor-

tanta es que puedeh consultarse en cuaJquier 

momento mediante la terminal de la computadora. 

L.a or&anizaciOn de la información en una 

Bnse de Datos debe representarse en torma co-

( 1) Martín. James. ( 1986). "¿Qué es una Base de 
Datos?'" on Organizacion 41L lA.5. ~d.§_ d.41.Q.§_. 

Ed. Prent.ice Hal 1 México p. 544 



rrecta y eficiente, de tal manera que se puedan 

obtener rapidamente listados estadiGticos. eco

nómicos, de carActer físico. etc •• que agilicen 

el desarrollo de diversas act.ividades en eJ cam. 

po geogrAftco. 

En la.& organizaciones mé.!'l sencilla&. se 

encuentra casi siempre una colecciOn de regí~ 

tros organizados para una aplicación determi

nada. La idea de Base de Datos es que los mis

mos datos deben ser aprovechados para tantas 

aplicaciones como sea posible. Por ello en la 

Base de Datos se renne la información necesaria 

para el ~jorcicio de las tunciones propias de 

las empresas. una fAbrica o cualq1Jier otro 

organiGmo. Por otra parte surge el concepto de 

Banco de Datos. que no es mAs que un conjunto 

de datos y muy a menudo se confunde con el 

concepto de Bases de OA"tos. 

"Lns colecciones de Be.e:e~ de O.!?.toc .. co l l.w, 

man Bancos de oatoa pero hay autores que per

mutan el sianificado de estas denominaciones y 

dicen qua tas Ba~as de Datos son Bancos de Da

tosº{ 2 ). A fin de evitar confusiones no se 

(2) ldeni. Martin James. 1986, p. t3 
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emplearA el término de Bancos.de Datos en este 

trabajo. 

Una Base de Datos Geograficos, contiene 

intormaciOn que puede aaruparse en una serie de 

mapau de una re&iOn, ciudad, estado o el mundo 

entero. Ademas se puede obtener rApidamante una 

1ista de informacion estadtstica actualizada 

que puede ser de ~ran relevancia para un eatu-

dio especf ficc. Oebe quedar ciar~ que lo que la 

computadora maneja es informaciOn en forma di-

aital y su visualizaciOn en la pantalla puede 

ser de diferentes formas. ya sea en tablaa. 

cuadros, en grAficas de barras. sBctoreG. ett., 

dicha informacton puede representarse a escalas 

diferentes y, dependiendo del dispositivo usa-

do. realizar el arAfico a diferente proci&ión. 

Un sistema de informacion ¡eogrAfica !o 

define lNIREB (~entro Nacional de {nveatisacion 

y Recursos SiOti~os) e IBM #como un sistema 

intesraJ para la adquisiciOnp almacenamiento. 

recuperaciOn, manipulación y representación de 

cua1quier dato de. referencia a:eoaraftca. 11 (3). 

(3) Angulo. Ma. de Jesas y Macias M. Josue. (1987) 
en Proyect~ .ll!.lRUl. MArul.lU. d.iú. 1!.i.J.1..ru:::. lBll d& 

México p. -4 



Los sistemas de informaci6n geográfica 

en México han estado sujetos a múltiples pro

gramas y proyectos y han logrado avances en 

diversas fuentes. Se realizaron esfuerzos a 

largo plazo en el terreno de recopilación de 

información con base geogrAfica y su posterior 

publtcaci6n en cartografía impres~. esto fue 

por medio del Instituto Nacional de Estadística 

Gaografla e Informitica (!NEG!). Además se ho.n 

realizado esfuerzos en sistemas automatizados 

que procesen información con ba&e geogr&f ica. 

15 

A mediados de la dócada de los 70's se em

pezaron a desarrollar en México algunos siste

mas do cómputo con referencia aeogrAfica que 

utilfzaban los recursos tecnológicos con los 

que se contaba en ese momento, se utilizaba un 

procesador, terminales e impresoras. De tal ma

nera que se logró obtener mapas impresos de 

m~niciplo& de la Repüblica Moxicana con diferen 

tes tipo de sombreado que representaban la pon

deración de algunos d~tos estadísticos censa

les. No obstante sólo g9 logró el procesamiento 
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y anatisis autom.At.ico de información recopilada 

por censos y referida a municipios ( -4 ). 

Una Base de Datos puede conjuntar por un 

lado el enorme acervo de informaciOn que exiate 

en el territorio nacional. y por otro !a din~-

mica de procesos econOmicoG y demogrAficos que 

en tJl ocurren. a.si como referir eata intorma-

ciOn a una unidad regional. Por ot.ro lado Ge 

requiern da facilidades do cómputo que permitan 

el procesamiento de esta informaciOn a. través 

de sistemas automatizadoe con capacidad de anA-

lisia de datoa y da s1ntesis on la presentación 

carto•rrlt" i.ca y estad 1 &ti ca. 

Se cuenta con las técnicas para generali-

zar. seleccionar e integrar la informaciOn con-

tenida en una Base de Da~os. aei como para ela-

borar su representacion final. en videos 

(1",V.). impresoras o reproductoras y s:rafica-

dores. 

Pueden mencionarse algunos ejemplos de 

Bases de Datos como lo son: ios modelos 

(~) Departamento de Normatividad y Regulación Eco
log!ca (1985) ~.<U!.~ GeogrAfica en. 
M~. Sedue. F·undaciOn Art.uro Rosenblueth. 

México p. 12 



digitales de terreno, que son representacícnes 

del relieve de la superficie terrestre. E~tos 

modeles en un computador son un conjunto de 

coordenadas K.Y y z de tal torma. que se pueden 

obtener vistas tridimensionales. 
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Otro ejemplo lo constituyen los sistemas 

de an&tisis do dato5 r~copilados y tranamitidos 

por los satélites (como los meteorológicos y 

los t..andsat). los que permiten realizar desde 

pronOsticos, hasta mapaa de cobertura vegetal. 

Cabe mencionar que para el desarrollo de 

este tamn sa consultaron diveraoa estudios rea

lizados hasta la fecha entre loa m~a sobresa

lientes eatan: toa trabajos realiza.dos por la 

FundaciOn Arturo Rosenblueth, trabajos prepara

dos por el Ing. Luia E. Miranda Villasenor, 

invostiaaciones realizadas por la maestra Maria 

Enriqueta Garcia de Miranda en lo referente a 

Baaes de Datos Climato10gicas para los &~t~doc 

de Michoacan. Jalisco y Oaxaca: ademas G~ re

currio a int·ormaciOn periodistica.. revistas, 

libros y obras de car~cter general que se re

lacionan con las B~ses de Datos. 



CAPITULO 2. PANORAMA GENERAL DEL DESARROLLO DE 

LA CO>IPUTACION Y SU IMPORTANCIA EN LA GEOGRAFIA 

2. 1 BREVE SEMBLANZA DEL DESARROLLO DE LA 

CO>!PUTAC 1 ON. 

El mundo está en continua transformación, 

por lo que la demanda de información por parte 

de instituciones públicas y privadas es cada 

vez mas apremiante; hace apenas unas d6cadas 

aparece una herramienta de gran importancia. la 

computadora. la cual ha estado influyendo 11 ma!: 

cadamente en el manejo de la Cartograria Semt-

automatizada. asi como en la implementación de 

programas de Bases de Datos. originando n11evas 

formas de repre!".entación y de la utilizac:6n 

de la in!ormación"(S}. 

En los inicios de la d~cada de lo~ SO"s 

las computadoras empezaron a ejercer influencia 

en todas las formas de actividad humana. ya que 

manejaban información científica. económica. PQ 

lítica y social. 

·-----(5;·-Mirañda v., Luis E. (1983) ~2Ynl~! ~~ anAI!sis 
e i~1~tet~!ª~!én ~~ IDªP.ª§· U.N.A.M. F7F~Y-L7. 
Mhxico. p. V-10. 
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La computadora es una herramienta que se. 

utiliza para procesar información y resolver 

una &erie de problemas. acepta grandes canti

dades de información. realiza varias opera

ciones y entrega resultados al momento. 

La& computadoras tienen una serie do ca

racterísticas que sería largo detallar por lo 

que varios autores coincidan en encnGillarlas 

en ~ etapas o generaciones. 

PRIMERA GENERACION (1940 - 1952). 

Tubos al vacío (gran consumo de energía), 

ocupaban mucho espacio, eran de costo elevado. 

tiempos de operación de milésima.a de segundo, 

memoria de cilindro magnético. entre otras. 

SEGUNDA GENERAC!ON (1953 - 1964). 

Eran de transitares (menos consumo de 

energía), ocupaban menos espacio, precios mls 

accesibles, memoria de núcleo y tamborea mag

néticos. uso de lenguajes de programación como: 

Cobol ~ Fortran. 



TERCERA GEHERAC!ON (1965 - 1970). 

Circuitos integrados. ocupaban menos 

espacio y dD menor costo. tiempos de operacion 

de nanosegundos, se cuenta ya con lenguajes de 

alto nivel: Cobol. PL, Bases de Datos. 

CUARTA GENERAC!OH ( 1977 - 1981). 

·rerminales inteligentes. discos y cintas 

ma.gné'ticas. equipos do graficaciOn, lectores 

6pttcoa y digitalizadores, uso de BasBs de Da

tos. lenguajes interactivoa. descriptivos Y 

1rAricos, gran capacidad de almacenamianto. 

El desarrollo de las computador~s continua 

incremen~Andoae con nuevas orientaciones y un 

mercado de dimensiones bastante amplio, por Jo 

que se habla ya de una quinta aeneraciOn y de 

&istama.a y len•uajes expertos o de inteligencia 

artificial que ae r~fieren al diseno de 

sistemas inteligentes de computo. los cuales 

exhiben caracterSsticas asociadas con la 

inte!i¡encia en el comportamiento de lenguajes. 

razonamientos. resolucion de problemas: en 

donde se emplean "técnicas de rapresentaciOn 

del conocimiento y procedimientos de inferencia 
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para resolver problemas lo suficientemente 

diftciles''(6). a diferencia de los sistemaa 

tradicionaleK tos sistemas exp~rtos resuelven 

problemas. a~n cuando los datos sean inciertos 

e incorTectos. un ejemplo ee puede observar en 

la fi¡ura ( 2.1.1). 

Especialista en Sistemss Exportes en el 

Instituto MeKicano del Petroleo. 

( f'igura 2. 1.1 l 

(6) Feigenbaum., Edward. (1989) "lntroducciOn a los 
siatemas eKPert.os" en ~ IMP. Enero. Ano 63 
México p. 15. 
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El estudio de la evolución de la computa-

doras se ha orientado al desarrollo de nue~as 

tecnologías y sus formas de aplicación consti-

tuyen en la actualidad motivo de esfuerzos de 

gobiernos. de industriales y de institutos de 

investigación. 

"La computaci6n es sin duda uno de los 

avances tecnológicos mAs trascendentales del 

siglo XX. en los que quizás ta humanidad ha 

avanzado mis rápido cientif ica y tecno16gi-

camente"( 7 ). 

La computadora puede almacenar tremendas 

cantidadee de información y recuperarla a velo-

cidades increibles. De&de el punto de vista te~ 

nol6gico la evolución de las computadoras es 

gorprendente. ya que comtempla aspectos adiciQ 

nales a los de la electrónica y componentes 

utilizados~ aspectos tales como! hardware y 

software, qua han evolucionado en torra~ para-

lela y acorde a las necesidades del mercado, el 

cual crece cada vez más con nuevas aplicacio-

nes. "La tecnologia del procesamiento au-tomati-
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zado de la informaciOn en tecnologta de compu-

taciOn. ha recorri~o un largo camino en su 

breve historia e indudablemente tiene mucho por 

andar hasta que haya concretado su efecto total 

sobre la sociedad"(8). 

~ntre alguna$ de las ventajas fundamenta-

les que ofrece la computadora se consideran: la 

facilidad de programación. los avances en los 

métodos de soluciOn y len~uajes, diver~idad y 

funcionalidad de los equipos y las posibilida-

des para crear sistemas integrados. 

En estas computadoras oe emplean nuevos 

conceptea como son:" pantallas, &raficadoraa. 

dilitalizadoros. impresoras. el tiempo com-

partido y Ja multiproaramacion: lo cual les da 

una aran accesibilidad, facilidad de consulta. 

enorme rendimiento y multiplicadas posibili-

dades de manejo interdiscipJinario. En la 

filUl'A ( 2, l. 2 ), se puede observar al hardware 

tan sofisticado con quG cuantnn a.J,l!Untt& 

dependencias. 

(8) McGorven. Patrick. ( 1985). "~as maquinas del 
futuro. ¿re.ientes del universo?". en ~y 
Oesnrrollo, CONACYT Ho.S4 VoJ.XIX febrero
marzo 19BS p. 6 



Vi•'t-a 1oneral de un een1.ro de eOciputo 

( F'Jlura 2. l. 2) 

•La.• co•putadora• h•n ventdo • revolucionar I• 

concapcton de inform.aciOn. hacsn 'PO•ibto que 

cu•ntoa sitnu'tos o 1.•1 vez. an hora• .. ( 9 }. 

( '31) Garcla de Mira.nda, E.. ( 1983) ~Jl..C..l...i.~ y 
u•J.Y..K.1.Qn d.sl ~n&1 g~~ .. ttuu:u.&I'..1.u._an 
l&.U.t~· H~bi;>.~n y Q.aJU.C..&.- Meuco. p. l 
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2.2 L!KGUAJ!S D! ALTO NIVEL. 

Es muy común oir hablar de lenguajes de 

programación o de alto nivel, los cu•Ies en su 

totalidad est&n diseKados para procesar proble

mas de naturaleza científica y matemática, 

otros lenguajes se han pensado más que todo pa

ra uso administrativo. estadístico. etc. 

Son aproximadamente una docana de lengua

jes que han tenido un amplio uso, lo& tradicio

nales son: Fortran. Basic, Cobol, PL/1, APL, 

Algol. RPG y Lisp. 

Hoy en día lenguajes como: Pascal, C, Ada, 

Forth y Logo están ganando popularidad. Estos 

puedan &ar utilizado& por diferentes fabrican

tes de computadoras con pequeKas modificacio

nes, aunqua existe el problema de compatibili

dad, originado porque las diversas compaffías de 

software y hardware tienen su propia versión y 

utilizan cientos de díálecto&. cada uno capaz 

de correr sólo en un número limitado de compu

tadoras. En el glosario se explica brevemente 

los lenguajes antes ~encionados. 



2.3 PAQUETES COMPUTACIONALES. 

Por otra parte existe una gran cantidad 

de paquetes computacionales de uso comercial; 

los cuAles se utili~an cuando se hace uso exten 

so de operaciones de manipulación de archivos y 

generación de reportes. como los siguientes: 
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Manejadore& da Bases de Datos como: dBase 

II, dBase III, dBase III Plus. 

Gra.ficadores como: Eneraraphics, Pe Story 

Board, Fastgraph, Chart Master, Gra~orth, 

Microsoft Chart, entre otros. 

Paquetea Integrados o Completos como: 

Framework. Open Access, Synmphony, ate. 

Hoja ElectrOnica: Lotus 123, Supercalc 3, 

IFPS, MUltiplan, PC Panner, etc. 

Procesadores de Texto: Microsoft Word, 

Samna, Wordstar, Multimate, Chiwriter, Se

lect. Volkswriter. En las figuras (2.3.1) 

y (2.3.2), se muestran algunos ejemplos 

utilizando varios de los paquetes antes 

mencionados. 



Figuras ( 2. 3. 1 > 
Tabla obtenida en Lotus 123 y gr!f!ca de 

barras en PC Story Board. 
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Figurar. (2.3.2) 

EJ!!mplos de .rrlficas. y cuadros ob'tenidos 

alguno& paquotea coa.i:trci111e.a. 

- i -



Estos son sólo algunos ejemplos represen 

tativos de paquetes, ya que en el mercado se 

cuenta con una gran variedad: tambi6n cabe men

cionar que cada empresa cuenta con sus propios 

paquetes o programas, que pueden ser para apl! 

caciones estadísticas, generación de mapas y 

grAficas. de hidrología, de diseffo, etc. 

2.4 DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LAS BASES DE 

DATOS Eff LA GEOGRAFIA. 

Dentro de la Geografía es muy común el 

manejo de grandes volámenes de intormaci6n, que 

abarcan aspectos físicos, económicos, sociales, 

etc., por tal motivo se requiere de tiempo y 

recursos para recopilar, ordenar y procesar la 

in~ormaci6n para asi obtener resultados 

favorables en alguna de omtas Areas. 

El uso de las Basez de Dato& complamenta

das con la utilización de paquBtaa computacio

nales pueden agilizar el trabajo del ge6gra!o. 

debido a que se simplifica el tiempo y esfuerzo 

al hacer uao de esta herramienta. 

Esto puede ser ~uy ütil en Ja Climatolo

gía, Meteorología, en la Geografía de la Po-

29 
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blaci6n, en Geografía Econ6mic'a, entre otras. 

Ya que por medio de estas herramientas pueden 

obtenerse climogramas, grAficas de barra. li

neales. etc., que muestren el comportamiento de 

una variable o la tendencia de un producto, 6 

bien pueden obtenerse las tasas de crecimiento 

de la población, sus proyeccione& para el affo 

2000. mediante una Base de Datos construida en 

dBase 111 Plus o bien en Lotug 123, se puede 

crear una tabla que contenga la producción del 

maíz durante 1970-1980 de un determinado estado 

y a &u vez graf'icarse, lo cual da rápidamente 

un panorama general del fenómeno; así pueden 

exponerse muchos ejemplos utilizando los 

paquetes antes mencionados alimentados con 

información geogrAfica. 

Por lo antes expuesto es de gran relevan

cia la utilización de las Bases de Datos, de

bido a que posibilita un mejor aprovechamiento 

y uso de la información, ya que cuenta con te

mas diversos de suma importancia para los plani 

!icadores, proy'!!ctistas, urbanistas, economis·

tas e indiscutiblemente para los geógrafosª 
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CAPITULO 3. PRINCIPALES EMPRESAS QUE MANEJAN 

BASES DE DATOS .GEOGRAFICAS APOYADAS EN 

COllFUTADORA. 

3.l ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA EMPRESA. 

Un gran nümero de empresas públicas y pri

vadas están implementando Bases de Datos, siem

pre con la finalidad de ahorrar tiempo, esfuer

zo y sobro todo recurso& económicos. A conti

nuación &e menciona una lista de empre&as y 

algunas de las actividades que desarrolla cada 

una do el 1 as. 

- Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologta. 

Su trabajo lo enfoca a la cartografía urbana y 

de ordenamiento territorial, cartografía y 

estudios do variables ecol6gicas. 

- Secretarla. de Programaci6n y Presupuesto. 

Producción cartográfica. aerofotoar•fic~, docu

mental y aervictoa. 

- Secra-t.arla 

del Servicio 

de la Defensa Nacional, Dirección 

Cartogr~rico Militar. Producci6n 

de cartograr Ia topogri! ica. 



- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-

1 icos. Cartografía de recursos agropecuarios, 

uso potencial, clima, percepción remota, infra

estructura hidraúlica, entre otros. 
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- Secretaria de Marina, Direcci6n General de 

Oceanografía. Producción de cartografía marina, 

estudio& geográficos y científicos. 

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Enfocados a la cartografía de vías y sistemas 

de comunicación, facilidades portuarias y 

aeronaáticas. 

- Petróleos Mexicanos e Instituto Mexicano del 

Petróleo. Levantamientos geod6sicos y geofí

sicos, batimetría, cartografía geológica y de 

infraestructura. 

- Tesorería del Departamento del Distrito Fede

ral. Cuentan con cartografía catastral y de 

servicios urbanos. 

- Secretaría de Relaciones Exteriores. Carto

graría y estudios fronterizos internacionales, 

mar territorial y zona económica exclusiva. 



- Secretaría de Gobernación. Cartografía de 

distrito& electorales, estudios de la zona 

fronteriza y migración, cartografía de riesgos 

naturales. 

- Secretaria de la Reforma A¡raria. Dirección 

de la Carta Agraria Nacional, cartografía 

catastral rural y otros produc~os asociados. 

- Secretaria de Educación Pública. Información 

cartogrAfica y documentos de caricter histó

rico, cartas de lenguas indígenas y cartografía 

d!dAct!ca. 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

Información documental sobre relaciones y 

regímenes fiscales con estados y municipios. 

- Secretaría de Salud. Información cartogrifica 

sobre incidentes y distribución de enfermeda

des, toealizaei6n de servicios de salud. 

- Secretaría de Comercio. Cartografía relacio

nada con almacenaje y distribución de produc

tos. 

33 



- Secretaría de PaGca. Información cartográfica 

pesquera, estudios geográficos sobre la distri

bución de especies pesquera~. 

- Secretaría de Turismo. Información cartográ

fica sobre infraestructura y desarrollo turís

tico. 

- Comisión Federal de Electricidad. Levanta

mientos geod6gicos, cartografía de proyectos, 

infraestructura y sistemas de distri":>ución. 

estudios geogr~ficos varios. 

- Co~sajo de Recursos Minerales. Cartografín 

minera y metalgen6tica. 

Comisión de Aguas del Valle de México. 

Cartografia hidrológica, geológica, edafológica 

y otras variabl~s. 

Instituto Nacional de Pesca. Estudio& y 

cartografía sobre temas pesqueros. 

Comisión Intersecretarial de In!ormación 

OceanogrAfica. Estudios e investigaciones 

oceanogrAficos, información sobre cruceros. 



Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene varios estudios. entre ellos: 

Instituto de Geología. Cartografía y estudios 

geológicos varios. 

Instituto de Bioiogf n. Estudios e investigacio

nes geográficas sobre fauna y flora mexicana. 

Instituto Nacional de Investigaciones en Mate

mAttcas Aplicadas y Sistemas. Percepción remota 

y otros estudios. 

Instituto Nacional de Investigaciones y Recur

sos Bi6ticos. Diversos estudios geogr~ficos 

enfocados a las especies vegatAle& 

pais. 

de nuestro 

Instituto de Geofísica. Estudios e investiga

ciones sobre gravimetria, sismología, geomag

ne.tí&rt10. H1&teorologia,. tec·t.onofi&ica, Gte.. 

Instituto de Ciencias del Mar y Llmnología. 

Estudios e investigación d3l medio marino. 
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Instituto de Geografía. 

Cartoara~ia y estudios geogrhficos varios, la 

rnayor! a de éstos se producen y se manejan en 

Bases de· Datos y se auxilian en paque~es com

putacionales comot dBase III, Microsoft Chart, 

en~re otros; adem1s de que &e apoyan en pro

gramas elaborados en base al trabajo que se 

pretenda realizar. 

Para la generación de Cartoaraf fa $e utiliza 

el Paquete General de Cartografía AU2; ademis 

cuen~an con otros programas. en~re ellos Coro

map que tiene la ventaja de producir mapas con 

su leyenda y achurados. Cuan-tan tarnbi4-n con las 

herramientas para. producir gr4.ticas y cuadros. 

A continuación se exponen algunos ejemplos 

realizados en el Instituto de Geografia, como 

puede apreciarse en las figura e J. l. l) y 

( 3. t. 2). 



figura (3.1.1) 

Mapa. de Guanajuato 
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Mapa de la República Moxican& 

Fuente: Mapa de prueba manejado por el 

lnv. H.a. Tere•a GuUérre&, en el In•tiluto de 

Goo1rarta. M•xteo, 1988. 
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Sector Privado. Companias dedicadas a la 

producciOn y prestaciOn de servicios geogr~

ficos. Entre algunas do estas empresas se 

encuentra el Centro Cient1fico IB~ de México, y 

Estadigrafia S.A., ontra otras. 

Centro Cientifico IBM de México. Estudios 

e investigaciones 

geogrartcos. 

sobre diversos aspectos 

De esta lista de empresas la gran mayorta 

sOlo tiene en proyecto la construcción de Bases 

de Datos; sin embargo entre algunas de las que 

ya ostan operando se tienen el Centro 

Cientifico IBM de Mé~ico - INIREB, la Tesorerta 

del Departamento del Distrito Federal. y la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. Por 

lo que es previsible que en poco tiempo se 

tenga un aran avance y desarrollo tecnológico, 

gracia& a que se cuenta ya con la tecnologta 

(computadoras, 

diverso tipo). 

paqueterla y 

ademas de que 

programas de 

e& un trabajo 

multidisciplinario en el cual un desarrollo no 

&Olo puede ser ~tíl para una empresa sino para 

varias de las antes mencion~das. 
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Por otra parte existen Universidades y 

empresas privadas que no se consideraron por 

falta de acceso a la información, sin embargo, 

de una u otra manera también se estAn incorpo

rando al uso y creación de Bases de Datos y del 

manejo de la paquetería en general. 



CAPITULO 4. DESARROLLO DE BASES DE DATOS EH 3 

EMPRESAS SELECCIONADAS. 

Estas instituciones se eligieron porque 
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están manejando Basos de Datos con ca.rlcter 

¡eogrlf leo; ademls de que actualmente eat A.n ob

teniendo resultados favorables en el manejo de 

información geogrA.fica por computadora, ademi.s 

de: que proporcionaron las raci 1 idades en cuanto 

al acceso de información. Dichas empresas &on: 

4.1 Centro Cientl!ico IBM de México - INIREB

"'·2 Tesorer(a del Departamento de Distrito Fe

deral (DDF). 

4. 3 Departamento de Mormativ!dad y Ragul ac!6n 

Ecol6g!ca de la SEDUE. 

4.1 CEMTRO CIEMTIFICO IBM - IHIREB. 

El centro cienti!ico IBM de Mbxico {CCIBM) 

orien~a lo& esfuerzos de sus investigaciones_ a 

los aspectos cart.o¡rlficos, estadísticos y de 

intelile~cia artificial, con el fin de crear 

sistemas integrados Y automat!.,ados de alma

cenamiento de datos geogrAficos. an•lisis ma

tamlticos de loe mismos. desarrollo de :progra

mas de aprendizaje y presentación de los resul-



tados para ser utilizados. entre otros equipos. 

en microcomputadora& personales. 
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La idea de 1 a creación de 1 a Base de Datos 

es que permita establecer una normatividad y 

pueda ser utilizado en diferentes disciplinas 

del espacio geográfico y equipos graficadores 

accesible& a todo tipo de usuario. 

IBM de México cuenta con el hardware y 

software de lo más valioso para el servicio de 

las investi¡aciones científica& y acad~micas: 

ademis de que e& una de las empresas Pioneras 

mis importante& en el desarrollo y creación de 

len¡uajes de alto nivel como: Fortran, PL/1. 

PL/A, etc. 

4.1.1 Descripci6n de la Base de Datos. 

El manejo y funcionamiento del Sistema de 

lnformaci6n Geogr~f ica IBM - INIREB se adapta a 

las siguiente& características: 

- Captura de datos. se lleva a cabo por medio 

de diferentes métodos como son: dt1italizaci6n 

de planos geográficos, empleando microdensím~ 

tros de alta resolución, que son aparatos que 

sirven para digitalizar en formato raster o 

barrido, aunque en forma lenta. 



- Permite el atmac~namiento y manipulacion de 

datos geo¡r&!icos minimizando el tiempo de 

acceso a los mismos. 

- Satisface la demanda de los usuarios, pues 

permite la representaciOn grafica del dato por 

medio de un mapa o bien manteniendo la loca-

1 izacion exacta de la información. 

- Selecciona entre la totalidad de los datoa 

existentes aquel definido praviamente por el 

usuario. 

- Facilita el acceso al sistema permitiendo la 

utilizacion del usuario no especializado en 

computacion. 

- Permite la actualizaciOn de los datos en tor

ma inmediata de tal t-orma que la intormaciOn 

actualizada este disponible para toda consulta 

posterior. · 

- ~l conjunto de d&tos que &e obtione se guar

da en una Base de Datos que consiste, como ya 

ge mencionó. en una colección de archivos es-

tructurados. La identiCicaciOn de éstos se 



efectúa mediante una clave específica~ debido a 

que serán utilizados por diferentes programas. 

- Para consultar el sistema, el usuario debe 

expresar la posición del territorio o lugar. 

por medio de coordenadas poligonales o emplean 

do dispositivos para marcar poligonales. 

- Salidas Gráficas. Se distinguen tre& tipos de 

salidas: mapas por impresora~ planos en color 

trazados por graficadores y grA!icas en color 

de alta resolución en el video da equipo de c6m 

puto. Los resultados son muy versitiles ya que 

van desde listados de datos básicos y derivados 

hasta mapas que muestran la distribución geogrA 

fica del estudio; a&i como gráficas de barras~ 

sectores, histogramas, etc., un ejemplo puede 

apreciarse en la figura (4.1.l). 
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•.1.2 .. Sistema de Informacion Geográ.fica. 

EJ siatema de informaciOn geogr&fica tie

ne grandes posibilidades de uso y aplicacion. 

de tal manera que se puede obtenor en t·orma 

semiautomatizada una variedad de mapas deriva

dos, como es e1 caao especifico del uso poten

cial del aue10: asimismo se pueden obten~r pet 

files del terreno para diseno de pendientes, 

para estudios de aaentamiontos humanos, modelos 

diaitales de terreno para anteproyectos automA

ticoa de canales, presas, carreteras. c~lculo 

de lreaa y vol~menes, entre otros. 

La importancia que adquiere et Sistema de 

ln!ormaeión Geo&rAfica, radica en la adminis

traciOn autom~tica de experiencias desarrolla

das. Por lo qu~ el &Mito de e&toa proiramaa 

depender• de lo• conocimientos del usuario. de 

su axperieneia y del tipo de eatudio que sa 

vaya a. real izar. 

EL objetivo 

de•arro!lar y 

del proyecto de !BM-!NlREB ea 

aplicar una metodololi& de 

anlliaic da informaciOn eltm•tica, asi como la 

creaciOn de Baaew de Datos sobre la flora de 
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los estados de Veracruz, Guanajuato y Chinpas 

con el fin de corre 1 ac i onar información 

climatica con especies botanicas. 

EL sistema de informaciOn climAtica/car-

to,¡rtlfica lBM-lHIREB es si mi lar a una sectiencia 

de mapas. elaborados en material transparente 

que al sobrepcnerlos permiten delimitar zonas 

que cumplen con cnracter1sticas climAticas de 

un doterminado lugar . 

•• 1.3 Sistema de lnformaciOn Clim~tieoicarto-

iraf ica y BotAnico del Estado de Veracruz. 

La computaciOn se ha convertido en una 

herramienta de gran utilidad en la investiga-

ciOn cienttrica y en todos los campos del saber 

debido a au "manejo eficiente do grandes voltl-

menes de informacion~ asi como el empleo de 

gr~ficas de alta resolución en equipos microco~ 

putadorea cuyas caracteriRti~as técnicas los 

hacen cada vez m&B accesibles al usuario fi-

na!"( 10). 

(10) Macias M •• Josue. (1988). ~ ~ i.n.1..QJ:m.a
c:i.2n. climAtico-c;.ru::tgttALlrn y botAnico d.§.1.. Q!l_

t.rul-2 lLJ)_ ~ •• !BM, Méxir.o. p. 11 



Este proyecto se inicio entre 1982 y 1983 

y desarrollo la programación necesaria para 

obtener automAticamente el rango climAtico de 

grupos vegetaJes mediant~ la utilizaciOn de 

imagenes de satélite. En una seiunda etapa se 

logró la obtención de un sistema mag reiinado 

de la informaciOn climAt.ico/cartogrAfica con 

~écil acceso a usuarios. 

Se eliaio el eatado de Veracruz para es

t.abl ecer una Base de Datos consistente en corre.. 

lacionar la informaciOn de 23 planos cartográ

ficos. Ln rAcupernci~n de los datos se lleva a 

cabo a través de un man~ de 17 runci~ne~ dasa

rrol ladas en lenguaje APL. eate ien¡uaje cuenta 

con procesadores auxiliares que permiten la co

muni cae.ion a diferentes ambientf.Sa como por 

ejemplo VSAM ( VirtuaJ Ser.uenti al Acces Method ). 

El manejo de datos geogrAftcoa. puede ser 

de diferentes formas. dependiendo deJ estudio 

que se trate. por ejemplot aplicar un trata

miento estadlstico de sus valores numéricos; 

efectuar una stmutac-.iOn del r..ornpnr'tamiento del 

dato &'eograt·ico: obtener proyecciones de estos 

dat~s en eJ tiempo; generar programas de apreu 

dizaje pa~a obtener mapas derivados. etc. 
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El tratamiento que ee les da a los datos. 

r.onsi~te 'n obtener informaciOn sobre caracte

r1sticas climAticas de vegetales cultivables o 

siJvestrf'l:s; con el fin de obtener una rC!tgiona

lizaci~n de zonas potenciales, en donde existe 

una gran pro babi! id ad de encontrar es t. os recur

fllOB biOticoa y por Oltimo cuantificar el Area 

d~ una zona de interés. su localidad geograrica 

y caracter!sticas de clases a nivel regional o 

municipal. 

La recopilación de datos ~e lleva a c~bo 

por diferentes métodos t&lea como la digita-

J izaciOn de planos cartogrAficos empleando 

microdensimetros de alta resolución, utili

zand~ técnicas de percepciOn remota con ima

aen~s de sat~lite. por fotogrametrfa analitica 

y por métodos tradicionales da captur~ alfa

num~rica de datos convencionales. 

~a digitalizaciOn ~onaiste en la trans

formaciOn de una información grAfica a una bi

naria (digitaJ ). en Ja cuai se utiliza una ta

bla digitalizadora donde~ mediante un cursor. 

s~ van siguiendo las lineas del plano y se re-



50 

g!stran on una cinta magnaticA. Sti1.o puede 

apreciarsf!: en 1.o i igura sigUi8nte: 

Figura (4.t.:!.l} 

Oig!talizaci~n de una de !as ~artaG de Veracruz. 

La informaci~n del plano. es decir las li-

neas que lo conforman. astan en una imagen c.on 

formato vector. En este vector se tiene infor-

macion do cada uno de los puntoa del plano y 



sus distancias entre si. Para pasarlo a tormnto 

raster se dibuja trazando las. lineas qtJe se 

digitalizan, esto se hace por medio de una 

matriz que contendra. renglones y columna&. 

La rec.uperaciOn de loa datos. consulta o 

act.ual izacion. 110 lleva a r:abo por los propios 

manejadores de las Bases de Uatos, o bien a 

través de menus o paquetea auxiliares. que 

permiten la comunicaciOn con al lenjuaje APL. 

Para el sistema da INIREB se almaceno la 

informaciOn de 23 planos climAtico/cartogrAfi

cos con un formato Raster de 540 x 474 pixels 

en escala 1: l. 000 000 del estado de Veracruz. 

éatos fueron: 

1. L1mite5 políticos del oatado de Veracruz 

2. Lluvia maxirua en 2~ horaa 

3. Precipitac10n anual 

4. Zonas t~rmicas 

5. Precipita~iOn inapreciable 

6 .. Isotermas anuales 

1- O~cilaciOn de temperatura 

R. R~gimen ptuviométric~ 

9 .. CJimas 

10. l\lti111etr! a 
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11. Vegetación 

12. Lluvia máxima de 2~ horas m~ximo 

13. Temperatura máXima extrema 

14. Temperatura mlnima extrema 

is. Námero de días con helada 

16. Días de tempestad 

11. Precipitación apreciable 

18· Húmero de días con nubes 

19. Número de dias con granizo 

20. Número de dias despejados 

21. Tipos de suelos 

22. División pollt!ca municipal 

23. Temperatura media minima 
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La representación de los datos de la base 

puede ser en forma cartogr6fica y/o num6rica~ 

salidas gráfica& en !arma de histogramas, gr~

f' icas de barras, de sectores y 1 i nea les: ademls 

de que existen facilidades para representar to

ponimia y símbolos convencionales. En la !igura 

(4.l.3.2), se muestra un mapa de precipitación 

de Veracruz. en donde se obser'lan símbolos con

vencionales. 



Figura (4.1.3.2) 

Obtención dal mapa de precipitación en el 

estado de Veracruz. 
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El objetivo de estos estudios es tener un 

conocimiento detallado de los condicione• cli

m.Atic~u• del estado de Veracr11z. as1 como la 

distribucion espacial de los mismos, en esta 

etapa se obtuvieron por métodos di&itales los 

registros clim~ticos de 17 parámetros compren

didos en eJ period~ 1921 - 1970 para las 250 

estaciones meteorolOgicas que existen en el 

estado. con un promedio general de observacion 

de 20 anos. 



Con los promedioa •o sumas anuales de todo 

el periodo de observa.cl"-t:>nos &o trazaron mapas 

de ieol ineas y 1 a deac· r-lpci On de éstos con 

algunas cons idoraci onas aobre sus posibles 

r.ausas y efectos. para oconocAT la intensidad Y 

ran"o de variacion de Io•a.. renómenos. 

Dicho proyeicto tien• e la finalidad de inte-

¡rar el inventario de la:t;;. aa~acies <le plantas Y 

la descripciOn taxon011i•c.& por familias bota.ni-

caa. "A la !echa se han~ reportado 216 familias 

y apr,,ximadamente 8. 000 especies y ae han co-

!ectado en el campo mh de a.ooo ejempla.re&. de 

plantas. Los dat.os compr-.-ende:n el luaar donde ae 

encontraron, si ten:f.an - llores, fecha. altitud, 

etC' .•• en total son 22 dlatos y constituye eJ 

Banco de Datos de 1 a Flo· ra de Veracru:i!" ( 11). 

En una tercera etapa_ se "inició la digitali-

zar.ion y captura de infl)··r-mación el ímA.tico/botA-

nica para los estados de• Gua:najuat.o y Chiapas. 

Vea.se figura ( 4. t. 3 .. 3). 

( 11) Soto. Margarita et. al • ( !'987 ), "Computación 
aplicada a la Biolc!ima..:.tologia" en L...QU. ln.
vestigaciOn y <i..slsarroll•o m.l.~· lBM, aft'o 
tlC'· 1 México pp. 7.5, 76. 
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Figurn (4. l.3.3) 

Se puede apreciar ~ue Ge astan obteniendo los 

e 1 imas de Chi apae.. 

El sistema de informacion e&t~ integrado por 20 

p!anos cartoarAficos. Antre ellos! tipos de 

suelos. temperaturas mbxima.s y mini mas 

e~tremas, nOmero de dias con nubes/~Tanizo/ 

despejados, régimen pluviométrico, etc. 

Con esta informaclon almacenada se desa

rroll(l un sistema de estos mismos datos. Este 

conjunto de programas. funciones y datos c.ons-

tituye el Sistema de informacion climá.tico.t 
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cart.ogrllfico. Entre las f"unciones q11e actual

mente rea1i:z.a eJ sistema destacan: 

- Consulta de el aaos vegetales del municipio. 

- Consulta de grupos vega"talez ospoc1ticos. 

- consulta de caracter1sticas climé:ticas deseada.&. 

- Obtención do información cltma.tica por munici-

pio. 

- CS.lculo del Area y porcentaje de las clases 

vea:etnles pres.entadas en eJ plano. 

- Determinación de la localización de los elemen

tos de un grupo vegetaJ.. 

Se tiene CQntemplado finalizar la digita

l izacH1n de los Planos restantes de Guanz..juato 

y Chiapas. Continuando as1 can cada uno de los 

estados do la RepQblica Mexicana. 

Es.te sistema puede utiliz.arse en otros 

astados de la Repnblica y no sólo se puede 

aplicar a es'1:'.ud :tos bottlntcos o el im6.t icos; sino 

a cuaJquier estudio de tipo ¡:eoar&.tico/carto

graf ico~ 



4.1.4 Resultados Obtenidos. 

Este sistema puede apoyar la localización de 

zonas ricas en especies utilizadas en la obten 

ci6n de sustancias químicas y de aceites de 

interés farmacéutico, en ta industria alimen

ticia. Por lo que ya se tienen dos áreas a 

prueba. 
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a) Perote. Veracruz, se tiene en experimenta

ción el romero. 

b) En los Tuxtlas. Ver •• se tiene el pachuli. 

La utilización de lo& recursos bi6ticos 

como las plantas silvestres, pueden constituir 

una fuente potencial de alimentos y en algunos 

casos puede ser sustituto de materias primas de 

importación. 

Por otra parte, este sistema constituye un 

m•todo de trabajo de diversas inv~stigacion&s 

tanto de tipo básico como aplicado. El poten

cial de sus aplicaciones puede ser muy 6til en 

la planificaci6n de todo tipo de recursos. 

Una de las ventajas del Sistema de Infor

mación GeogrAfico, es el afecto multiplicador, 



ya que puede ser utilizado por varias depen

dencias. entre ellas el Instituto de Biologia 

de la UNAM y la SARH en el estado de Veracruz. 

que ha utilizado este 6istema para establecer 

distritos de riego. 
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Por ~ltimo cabe mencionar que una de las 

dAsventajas que se tienen. as que ln mayor par

te del proce~o se realiza por métodos automati

zados y resulta que en ocasiones al ir a corro

borar al campo. una determinada especie iden

tificada en el mapa no aparece en el campo como 

tal. por lo que se espera que pronto dejen de 

presentarse estos problema.a. 



•.2 TESORERIA DEL DEPARTAllEHTO DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

La Tesorerta del Departamento del Distri

to Federal disen6 una Base de Datos para cum

plir con las funciones de realizar y mantener 

actualizado el catastro de la Ciudad de M&xico, 

actividad que resulto dificil ya que deblan 

estar regi~trados lo$ predios y cual~uier tipo 

de modificactOn, a&t como la creaciOn de nue

vos fraccionamientos y a.sentam.i~ntos. 
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El incremento demosra!ico de la Ciudad de 

México, el cual es cada vez mayor, aunado a la 

obaolescencia en los procedimientos para la 

integracton y actualización del padrón catas

tral, requiere una solucion acorde con las ca

ractertaticas de nuestro pais, usando técnicas 

modernas de captura, almacenamiento. procesR

miento y dtstrtbucton de ta in~ormación rela

tiva a los inmuebles. Para tal efecto ae propu

so el e&tablecimiento del Sistema de Informa

ciOn Cartografico Catastral (SICCA), de la Te

sorerta dal Departamento del Distrito Federal. 
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El SI CCA inicio aua operaciones en junio 

de 1985. POoi'r lo que se plantearon do& proyek 

tos; el prta:::iero so baso en la generación de la 

Cartograr la ele todo el Distrito Federal a. ni

vel manzar::i...a, é:sto fue do gran utilidad para 

definir a.roe.e prioritarias en donde deberia 

generarse lm... cartografia a nivel de predio y 

construcciOEl"l.., por el lo en el segundo proyecto 

se genero 1 a cartografia a nivel de predio y 

construcciCr.:n, 

4. 2.1 Descr-li.pcion Técnica del Equipo. 

El proo~octo comprende desde la capt aci~n 

da inrormtc::.:S.On hasta el anA.l is is de 1 a misma 

Por métodos-. computarizados,. para éato se cuenta 

con equipo c::omo: terminales gré.ficas., digitali

zador,. &r&~ jcador de plumas, impresora. con&ol a 

de la m4qu ina .. restituidor analitico, como se 

aprecia en la figura. (4.2.1.1). 

El ao~tware propuesto se desarrollo en ba

se a un m~olo matem.A.tico. al cual se adapt.0 la 

metodolo¡La acorde a la.s necesidades de ca-tas

t.ro. Adem&..:;s se manejan programas compilados en 

Fortran A"-ll como un paquete IGDS ( lntergraph 

Graphic Deseign System), el cual pertenece a In

tergraph, este maneja objetos geogré.ficoa re-
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guiares e irreguiares en base a coordenadas geQ 

gra.ticas. El equip6 utilizado es. de la marca 

Intergraph. empresa que ademas proporciona man

tenimiento al sistema. Ver fotos (4.2.1.2) y 

(·L2. l.3). Se ha desarrollado una serie de prQ. 

gramns que se uti 1 izan para generar Base& de 

Datog, as:t como para explotar l!l información 

cartogratica y administrar el patron eloctro

nico. para obtener avaiOao automatizados y el 

c&lculo de Areas en los poligonos para chocar 

eJ pago de los contribuyentes. ~l formato 

(4.2-1.4), muestra un ejemplo de un avalUo de 

uno de los contribuyentes. 

Loa objetivos se enfocaron a la captura de la 

informaciOn geogrlfieo espacial cartografiable. 

entre al8unos de ellos astan los si¡uientes: 

- üigitaltzacion de la información cartogr4fica 

a cuaiquier escaia y proyeccion. 

- Independizar ia diaita!izaciOn del diseno y 

aG1 racili~ar los proceao& de transferencia de 

informaciOn de un sistema a otro. 

- Generar el identificador Onico de predios 

del Distrito Federal a partir de sus coorde

nadas geo;rAficas. Esto es generar la cartogra-



foto (4.Z.J.2) 

·1·erminal lnteract lntergraph 

Foto ( 4. 2. l. 3 > 

Muestra. el digitalizador utilizado en la 

Tesorería del [J.U.f". 



•• 
f'ormat:o (4.2.1.2) 

AvaJoo efectuado a uno de loa contribuyentes. 
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rta escala 1:1 000, la culll analiza la iníorma

ciOn catastral predio por predio. 

- Elaborar un sistema que precise la& variableF. 

de las cartas catastrales en los e.atos adminis

trativos ~e los contribuyentes, incluyendo la 

historia de los predios. 

~.2.2 Sistema de InformaciOn Cartograftco 

Catastral. 

La Base de Datos del Sistema de lnf orma

ciOn Car~ografica Ca~astral (SICCA) corresponda 

a la in!ormacion espacial cartogr~fica, defini

da por sus coordenadas, referida a un 

determinado lugar, antre algunos otros datos 

se tienen: clave de la carta ubicadada a un 

marco geogrartco, ejemplo E14-A39-23, por lo 

regular el tipo de proyecciOn es la Universal 

Transversa de Mercator, la escala, etc. 

Todo sistema de informaciOn posee al menos 

una identidad o i tem y referido a éste sus atri. 

butos; la informaciOn urbana posee tres entida

des que son: manzana, predio y calle y un con

junto de atributos asociados a estas identida

des; sin embargo los sistemas mejor disenados 

son aquellos que solamente poseen una identi

dad. si se define a la manzana como identidad, 

la calle se vuelve un atributo. en la figura 
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(~.2.2.1) 6e aprecia a grandes rasgos la de-

limitación de una manzana, predio y una calle. 

Figura (4.2.2.ll 

Delimitacion de una manzana, predio y 

una cal le . 

MANZANAS PREDIOS 

••••• ••••• ••••• 11111 
CALLES 

' • • • u 



se puede decir quo cuaJquier unidad urbana 

es un poligono definido por un conjunto de vdr

tices. por Jo que se concluye que tanto las en

tidades como los atributos ae clasifican como 

areas geométricas definidaa. és~o tien~ ventaja 

al di•italizarlas. 

~A captura de la in~ormacion se hace en 

los niveles mAs dosagregados: predio. manzana Y 

callo. Es posibJe generar otros niveles debido 

a que la informacion urbana se puede promediar 

en forma automAtica. 
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Cada uno de los temas incluyen las siguio~ 

tes caracter1aticas: medio f fsico e intraestru~ 

tura, él cual abarca las obras construidas por 

el hombre como: puentea, centros comerciales y 

el medio socioeconOmico. Cada uno de estos 

temas contienen un conjunto de propiodades para 

cada tema en pa~ticular. 

~t SICCA pretende resolver Jos problemas 

relacionados con eJ catastro y es posible con

siderarlo como una base para estudioe y aplica

ciones diversas de uso urbano y fiscal~ como 

regutar Ja propiedad privada. prestar Jo& aer

vici~s a la comunidad y para la planeacion 

urbana. Este comprende desde ta C8ptura de 1a 



informacien hasta el anAlisis de la misma por 

métodos computarizadoG en base a un modelo 

matem~tico. 

En el sistema cartograf ico catastral se 

util iz.an técnicas moderno.6 y actuales como: 

las fotografias aéreas. fotogrametrta. cartogr~ 

fia auxiliada con el uso de dispositivos elec

trOnicos de computo. 

En este proyecto se aprovecharon Jos es

fuerzos realizados por otras instituciones on 

materia de Información Geogra!ica, tal es ol 

caso de los trabajos elaborado& por la Direc

ción General de Geografta para el estableci

miento de l~ Red Geodésica Nacional. 

El desarrollo de la Base de Datos se 

inicio con la elaboración de la cartografía del 

Distrito Federal escala 1:10 000, se trabajo a 

nivel manzana, por el proceso fotogramétrico 

utilizando la proyecciOn Universal Transversa 

de Mercator; en esta cartograf1a se representan 

principalmente, los 1 imites de delagaciOnr 11-

mi tes del Distrito Federal, nomenclatura de co

lonias y calles, cementerios. campos deporti

vos, estaciones de metro, etc. La generaciOn de 

esta cartograf1a fue para centrar zonas de con-
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flicto. donde hay zonas residenciales y bajos 

i~puestos. se eligieron 2 zonas piloto, que 

fueron: Bosques do las Lomas y Bosques del Pe-

dregal (12). 

Esta informaciOn cartogrAf ica se digita-

lizo, es decir, se capturó y se alimentó a 

traves de terminales o eBtaciones de diseno 

eraftco al SlCCA. conutituyéndo&e una Base do 

Datos Grafica Administrativa, en la cual a cada 

poJSgono quo describe una manzana. se le aso-

ciaron como atributos los datos de los predios 

contenidos en ella, y de esta forma. automáti-

camente mediante con&ultaa a la Baae de Datos, 

fue posible determinar y cuantificar Arnas de 

conflicto e inconaruencias en el padrón de con-

tribuyenteo. De dichas consultas ae puede 

obtener información en corma grAfica. estadfs-

tica o alfanumérica. 

L~ carto~raf!a a&cald 1: 10 000 esta eien-

do de gran utilidad para la incorporaciOn de 

cOdigos postales al padrón predial. ademAs que 

ha permitido abatir las cuentas catastrales que 

(12) InformaciOn personal proporcionada por el Arq. 
Gonz&lez Galindo Ernesto.(1988). Jefe del Opto. 
de Bases de Datos Geograficas. Tesorería dal 
D.D.F'. 
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causaban rechazo de correo por no podarse ubi-

car correctamente. 

Por otra parte la aplicnciOn de la car-to-

¡tra:fia en la deBcancent.ración administrativa ha. 

beneficiado las funcionas ~ue se desempenan en 

1 as a.reas de atención al pO. b l ico. en las qu& se 

regional izaron veinte Administraciones 1'ri bu-

tarias Locales ( 13}. 

Con el tin de dar una idea del manejo es-

pacial de la Base de Datos d~! SICCA se rafe-

rir.a. al predio, él cua.l puede ser regular 

cOncavo. con ladoG rectos o curvo. etc. 

El predio es una unidad urbana representa-

da geométricamente al menos por tres vértices 

que lo componen y tiene asociado un conjunto de 

a.tributos. La forma de obtener los vértices da 

un predio se muestran en la figura (4.2.2-2). 

De tal manera qua se selecciona cualquier ver-

tice de.1 predio. se capturan eus valores (x,y) 

y se pasa al siguiente punto en el sentido que 

se desee ha$ta .1 legar aJ attimo pun'to. 

( 13) 'l'esorerla del Departamento del Oiatri to fo~ederal 
(19Bti) ~ de informacion ~aLL= 
c;_ataatral O.D.F. MBxico, p. SS. 

70 



Figura (4.2.2.2Í 

ObtenciOn de los vértices de un predio. 

()(~, 1'~ > 

(X,, 1', > 

Seaon los espaci.!!.listas se pueden 

cuantificar los predios por &rea que presentan 

irregularidades en el pago del impuesto pre-

dial, lo que permite diriair acciones inmedia-

tas de actua1izacien e incorpor~ciOn do prodioG 

omisos al padron de ~ontribuyentes (!~). 

( 14) Vease !iJuul.ll!. u digita!iu~ il ~ 
urbanas ~ ~stem~ t:artograt ico Cataatral, 
Slcc 1.2-B~. 
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Paralelamente sa pueden efectuar activida

des para determinar el valor de los inmuebles. 

para lo cuaJ fue necesaria la claSificacion por 

zonas homogeneas que pres~ntaron comportamien

tos de infraestructura. servicios y caraetert~

ticas simiJarea. 

Al actualizar los valoreG unitarios do GU~ 

lo y construcciOn de las colonias catastrales 

del Di~trito ~adora! éstos fueron incorporados 

y permitieron efectuar la valuaciOn Gistem4tica 

y automatizada de los inmuebles del Distrito 

f'edera.l. permitiendo ademAs la. regularización 

de maq de soo.ooo cuentae catastrales (15). 

Para el desarrollo de estas accionas, se 

generó la. Carto~rafia Catastral esca.la 

1: 1 000 en la que se incluyen 1os aspectos pi~ 

nimétricos de predios. limites de construccio

nes. niveles de con&trucciOn~ nomenclatura de 

calles, nOmeros oficiales. entre otros. Una de 

las grandes ventajas de esta cartograf1a-es el 

cubrimiento y el bajo costo del proceso roto-

'rametrico. ademAs presenta caracterfsticas 

propias que tienen validez. aOlo cuando se con

sidera que esta información cartogrAfica serA 

aiimantada y procesada en un sistema de cOmpu-

( 15) ldem. 1984, p. B 
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to, en lo que se refiere a la representaciOn 

de los nomeros de tos niveles de construccion y 

tlpo. 

Se puede decir que el Sistema de lnforma

ci~n CartogrAf ico Catastral ha sido uno da los 

proyectos mAs importantos y es considerado como 

uno de los sistemas m&R modernoo en lo que se 

rofiere nJ uso de tecnolog1a. ya qua tiene ven

tajas quo van desde el Jevantamionto fotoaramé

trico hasta la automatización de los procesos: 

considerando Ja actualización de la informa

ciOn. la rapidez del proceso, el costolbene

fic!o que se obtiene al utilizar Bnses de Datos 

y por tlltimo la vorisatilidad y fiabilidad en 

las acciones fiscales. 
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El Arq. Ernesto GonzAtez, jefA de Opto. de 

Bases de natos da la 'l'esoreria, comentó que 

algunos de los reauJtados obtenido& fueron: 

Captura de omisos en las z"nas p1 lo1:n. 

AvaJOos automatizados. 

Ademas que benefició a varias empresas co

mo Oficinas dff Correo y TelégrafQS, ya que se 

adecuaron los limites postales. nomenclatura de 

algunas partes da la ciudad; favoreciO a los 

camionAs de Ruta 100. en las cuestiones de via-
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lidad, ast como a la Dirección General de TrAn

aito en el auKilio del sistema vial. Por otro 

lado se generaron cartas del centro de la ciu

dad para la SEDUE, para analizar las construc

ciones que se podrian expropiar. Cabe mencionar 

que este trabajo se sigue realizando, por lo 

que seria intere&ante seguir de cerca esta& 

acciones. 



4. 3. BASES DE DATOS PARA LA PLAJIIFICAC~ON DEL ORDENA-

M!EHTO ECOLOG!CO DE LA SEDUE. 

4.3.l Componentes basicos para estructurar la 

Base de Datoa. 
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La Secretaria de Desarrollo Urbano y Eco

lo¡ia requiere para las actividades involucra

das en la proteccion y planeacion del medio am

bi~nte, el uso y explotacion de información del 

medio fisico. ésto es para. llevar el control y 

efectuar la planeaciOn a distintos niveles re

¡ionalea del territorio nacional. Por tal moti

vo ha optado por ut i 1 izar Bases de Datos añ

focadas a la reaionalizacion. lo cual implica 

la necesidad de dar a conocer algunos de los 

términos bAsicoe que definen la motodolog!a do 

la Base de Datos. 

ordenamiento EcolOgico. Es el proceso de 

planeaciOn dirigido a evaluar y programar el 

uso d~l suelo. en funciOn de las c&rac~ertsti

cas potencinJes y la preaervaciOn de Jos recur

sos naturales as1 coino sus leyes y ca.ractarts

tieau para ele&ir las mejores opciones, con ta 

finalidad do evaluar el desarrollo socioecono

mico del pa.ifll. 



Regionalizact6n. La regionalizaci6n ecol6-

gica es el proceso dé dividir al pais en regio

nes con características similares y en diferen

tes niveles de definición, en función de crite

rios ambientales. 

Los conceptos de regionalizaci6n han va

riado en el transcurso del tiempo según los 

objetivos y criterios para regionalizar. Para 

el caso de la SEDUE se consideran tres tipos de 

regionali2aci6n~ 

a) Enfoque genético. Se basa en la infor

maci6n que ejerce el clima sobre la vegetación. 

b) En~oque paisajístico o morfológico. 

Apoyado en la identificación de rasgos f !sicos 

directamente en el campo. 

e) Enfoque paramétrico. El enfoque m•s 

moderno y complejo pues. consiste en dividir y 

clasificar la tierra con base en valores da 

parAmetros clave para propósitos específicos. 

Para tal efecto se utiliza el procesamiento 

digital de mapas e imAgenes. 
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Dentro de las regionalizayiones implemen

tadas en México con fines políticos y de pla

neaci6n destacan las siguientes: 

- Universidad Hacion·a1 Autónoma de Chapingo. Ha 

trabajado en levantamientos fisiográf icos orien 

tados al inventario de recursos naturnles. 

- INIREB. Llevó a cabo una regionalizaci6n que 

sirvi6 do apoyo a los proyectos de planeación 

ecológica del uso de la tierra en el centro de 

Veracruz. 

- Dirección Ganeral de Geografía. Realizó una 

regionalizaci6n fisiográfica Jerárquica. 

- SAHOP. Determinó 9-40 unidades ambientales 

que consideran en forma sintética aspectos 

naturales y de uso del suelo. 

Después de revisar los diferentes enfoques 

que existen para regionalizar. se puede decir 

que éstos presentan ventajas y desventajas. Por 

lo que sa optó aprovechar los criterios que fu~ 

ran de utilidad para el análisis de los proble

mas ambientales. F.sto llevó a implementar una 

regio~alización ecológica basada en la fisio-
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grafía y el clima. de manera jerárquica. 

auxiliándose de la cartografía te~Atica. Esto 

puede apreciarse en la tabla l. 

Tabla 1 

Estructura regional para el ordenamiento 

ecológico. 

~ ~ID 
~ 

tmmntURl~Hll1~J Rm!D~ 

EHl Cl fil CLIMH ( MRCRDCLIMR CRRTDGP.RFIR TEMRTICR l '15,DDD,DDD 

-------- ------------- --
~ GEDl~DRFILDGIR CRRTDGRRrIR TCNHTICR l '1,000,DBD 
~ 

~ GEDMDRFBLD!iIR CBRTDGRAFIR TEPlRTICR 1,500,DBP 
~ lMftGENES DE SRTELITE l 'i!SD,DDD 

-- --------
¡¡¡¡m¡m GEDMDRFDLDGIR CRRTDGRRFIR TEMRTICR l 'i!SD,DDD 
~ HIDRDLDGIR lMRGENES DE SRTELITE 

UEGElftCIDN FDTDGRRFIR RERER l 'SD,DDD 

l.!mEilil liEDMDRFILDGIR 
FRTDGRRFift RERER l •SD,DDD lmlEml!. HIDRILDGIR 

VEGETRCIDN lRHVRJü OE CRMPD l lC .. t::l:J 
EDRFDLDGIR 

Fuente: SEDUE, Manual de Regionalizaci6n. (1986) 

SEDUE. Serie ordenamiento ambiental N~ l. p.8 
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1~9 Üff/f 
1.r,u;.i!JfiC!. 

La estructura jer&.rquica regional. puede 

ser de gran utilidad al constituir un marco de 

referencia permanente para la recopilacion d~ 

informacion, en el desarrollo de indices ambio~ 

tales y modelos de an~lisie matemAticos y car-

toeraftcos, con propOsito do realizar una pla-

neaciOn cientffica que pondere los factores ~f-

aicos y socioeconOmicos. A fin de proponer al-

ternativas menos empJricas en el ordenamiento 

ecolO¡ico del territorio. 

Esto constituye un primer intento de 

regionalizacion ecoIO•ica a nivel nacional, que 

pretende apoyar la necesidad de analisis de lbB 

problemas del medio ambiente. 

La informacion de carActer ecológico 

considera los datüs del medio fiaico que 

inóique la naturaleza de los elementos del 

sistema ambiental 5egnn el nivel de detalle en 

funciOn de 1 a estruc-tura re,ional que se abor-

de. En el tabla 2. se muestra la informaciOn 

general necesaria en el proceao de regionaliza-

ción para cada ntvel regional, como: la vege-

tacion. la geomorfologta. edafotogfa. clima. 

etc .• para cada una de las estructuras Jerar-

quicas de la regionalizaciOn. 
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Tabla 2 

Grado de especificidad requerida para la 

conformación de unidades regionales. 

amm., ¡__~rmrnmt~-~-:::' ~ro~-mw~·~"-_¡_~&~1u~¡;;¡~;n~•i~••,~·''*~"~'il·~•1-1 
GCOMOP.fll. EDRfOLOlllR CLIMR , DRENAJE VCllETRC. fRDHR 

1 
GRRHDES GRUPOS D '¡ MACRO· iUERTIENTE RElllDN REGIDN 

B_EJ in fil ESTRUCTURAS RSDCIAtNS. ~LIMR ICEHHICR &IllTICR 1 ilDTICR 
GEILDllICIS DE SUELl5 ¡_ 
E5TRUCTURR5 SUIGRUPDS 1 MRCRD. CBENCIS PRDVINC. j PRDUIHC. 

lm!llEJEi) ! ~~~~&UNDD ' su~tos ' CLIMR :~~~MRIU- ' BIDTICI 1 BIDTICR 

TDPDfDRMRS 1 FRMILIRS l MRCRD - ! 5UDCUEHCA TIPI [)[ ~Dl'lUNIDS 
~ HDMDGENERS SD~~as 1 CLIMA oPRINCIPRL 1 UE&ETRC. f nNISTS. 

·~~~~-' 1 ' ' 
lilmil!E 'UHIDRDES DE 1 SERIE~ESD- lsuaCUCNCR¡ TIPR DE k -
'ilJfillilifil ! TnPDfDRNRS i SUELOS ¡ CLIMR ¡PP.INrIPRL t UCGCTRC. r:~~~:~: 

1 1 1 1 l 

i TDPOFBRMRS 
1 

fRSES DE 
SUELOS 

MICRO- CUERPO DE,E5PCCIE5 :j• ESPECIES 
CLIMR IRGUR fLIRISTI· rLDRISTI 

1 

lcns 1 cws 
1 1 

Fuente: SEDUE, Manual de Reg!onalizaci6n. (1986) 

SEDUE. Serie ordenamiento ambiental N2 1, p.8 
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La estructura de la Base de Datos es la 

TegionalizaciOn ecolOgica. Cabe destacar que 

es estable, jerarquica. que Ge basa en análisis 

regionales y multitemAtica, esto diO lugar, pa

ra que en 1986 se estableciera el proarama 

denominado .. Re¡ionalizacion ecolO¡ica del pats 

a nivel sistema terrestre". El cual tendria 

como finalidad definir dicho nivel regional y n 

1 A VAZ establecer una Base do Datos adecuada. al 

uiatema de in!ormaciOn ecoló¡ica. 

Este proyecto fue dirigido por el Colegio 

de Postgraduados de Chaptngo. mediante un e•

tudio de caso "Sistemas Terrestres do Guana

juato11. 

El marco de referencia que sirvio de guia 

para la definiciOn de Sistema Terrestre partió 

del documento denominado "Regional izaci6n Eco

lOgica del Territ.orio", donde se establecieron 

cinco cate1orias regionales: zona, provincia 

ecotOgica, sistema terrestre, paisaje terres

tre y unidad natural. en el cuadro (4.3.l) se 

aprecia la información bbsica y la evaluacion 

de los aiatemas regionales que conforman el 



Cuadro (4.3.1) 

OIRECCION OE NORMATIVIOAD Y REGULACION ECOLC>GICA 

ESQUEMA GENERAL DEL MANEJO DE INFORMACION EN EL 
SISTEMA DE INFORMACION ECOLOGICO 



diagnóstico y pronóstico del ordenamiento 

ecológico. 

Zona. El clima marca la pauta para establecer 

grandes regiones naturales. factor determinante 

para la existencia de vegetación ya que condi-

ciona la fauna particular y las actividades 

económicas. 

E&~a regionalización divide a la República en 

cuatro zonas ecológicas: Arida. Templada. Tr6-

pico Húmedo y Trópico Seco. Dicha reBionalí

zación jer~rquica a su vez presenta subdivisio-

nes regionales y son: provincia ecológica, sis-

tema y paisaje terrestre y unidad natural (16). 

Provincia Ecológica. Unidadeo Geológicas inter 

medias, divisiones realizadas bajo criterios 

fisiogr•ficos de regiones definidas por su cli-

ma. Estás estructuras geológico orográficas se 

clasiíican en: Llanuras Costeras, Altiplanicies 

y Sierras Madres, en total son 86 clasificadas 

dentro de las ~ zonas. 

--------(16)-veise:- Lucero MArquez. Ramon. (19881 ºº~ m~
!Q~Q! ~~ !ErQ~!mª~i~n ~! ~!!Y~iº-~~! ~~eª~!Q 
s~2&r~ri~Q· Q~Q&r!!i! R~&iºnª1 x Q~Q&r!!iª 
CYªi!1ª1iYS· (1988). Tests F.F.y L. UNAM. 
Mbxico 
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Sistema Terrestre. Son divisiones de 1 as 

provincias ecológicas, sistema con topoforrnas 

homogbneas con un mismo patrón geomorfo16gico 

(relieve, evolución y gónesis propia). están 

constituidos por: sierras. lamerías, mesetas, 

llanuras y valles; el mbtodo de defin4ci6n se 

basa principalmente en la interpretaci6n de 

imágenes de satélite Y cartografía temática. 

Pafsaje Terrestre. Divisi6n más simple y ho

móganea. El patrón edáfico es importante aunado 

al clima y geornorfologfa. El suelo determina el 

tipo de vegetación y es resultado a su vez del 

clima y del patrón hidrol6gico local. 

Unidad Natural. Constituye la categoría más pe

queffa, correspondo a la topoforma individual 

(volcAn, lomerío, valle intermontano) posee un 

tipo de suelo propio y distintivo con procesos 

edáficos. geomorfológicos. hidrológicos y micrQ 

clim.A.ticos que determinan t:.n.:i. fragilidad es.pa

cífica. 

4,3.2 Parámetros elegidos para regionalizar los 

estados de la República Mexicana. 
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An1::.eriormente para real izar una regional iza-

ción se tomaba en cuenta el relieve, clima. 

hidr-olog ía agregándose después geografía hu-

mana .. an"tropolog ía e historia. Es importante 

mencionar que la regionaliz.aci6n e. nível sis

tema ter-rastre áe esta desarrollando para cada 

este.do por lo que ya se "tiene un gran avance Y 

la Edoa es regional izar bajo estos criterios a 

cada uno de los estados que integran 1 a Repú-

bltca Mexicana~ por lo que las Bases de Datos y 

la pe.quertería en general van a ser de gran uti

lide.d en el de&arrol lo d<!S esta proyecto. Por 

ello se cree que es importante- da.r a conocer 

los programas y paquetes con qua cuenta 1 a 

SEDl!lE. Por tal motivo &e lniciar.I con el Sis-

temes de Información Ecológica ( 17 ). 

-6.3. 3 Descripción Tócnica del Slotema de 

Infc:armac.ión Ecológica. 

En el aspecto t6cnico se el abor6 un estu-

dio de :factibilidad del Sistema d&· :rnrormacl6n 

Ecol 6gic.a, en éste &e anal izaron alg-i1nos aspee-

tos como: 

--------(17)-;¡;;¡;;-¡;;- Secretaria de Normat! vid ad y Regu 1 acl6n 
Eco! ó(ica. ( 1986 ), M!!!!l!!!l~~ !!~ Usuario de las 
H!!rr:~!!!!!!!'.!!!!! S! gQm2!:!!!~!~n ~~ ª~!?Qg7-MéXic07-



- Infraestructura de software para el SIE. 

- Inventario de sistemas de información de Base 

de Dato& Geogrlficos en México. 

- Tecnología de computación aplicable y acce

&ible para el SIE. 

Inventario de computación aplicable 

accesible para el SIE. 

y 

- Análisis de la información existente, que 

serviría para alimentar la base; la información 

utilizada abarca~ cartografía temática, esta-

dísticas de monitoreo. fichas textuales. censos 

de población y vivienda, censos económicos y 

agrícolas. 

En la construcción de este Efstoma se 

encargó a la Dirección General de Normatividad 

y Regulación Ecológica realizar varios estu

dios preliminares que condujeron a la contrata

ción de la fundación Arturo Rosenblueth. para 

que ge avocar! al diseñó y construcción de la 

infraestructura de cómputo; en el que se in-

corporan algunos de los conceptos más avanzados 

en la coruputación. todo 6sto para apoyar las 

tareas relacionadas con el estudio de los pro

blemas económicos y sociales de nuestro país. 

86 



87 

El SIE se auxilia de sistemas computari

zados como: El Geos, el Sistema Geomunicipal. 

AU2, el SAC, y otros como el Micromap. Ver cua

dro (4.J.3.1). en el cuál se muestran los com

ponentes del sistema de información ecológica. 

Para el diseflo del Sistema de In!ormaci6n 

Ecológica se consideró el aspecto metodo16gi

co. en el cuAl se elaboró un estudio con base a 

experiencias piloto a nivel de re&ionalizaci6n 

ecológica. con el propósito de establecer los 

límites físicos de regiones ecológicas para 

diagnosticar la calidad ambiental y facilitar 

el seguimionto de la problem•ttca, que dieran 

dictámenes para la consarvaci6n do los recursos 

naturales renovables, a ~rav&s de la definición 

de indicadores y aplicación de índices ambien

tales. 



Cuadro (-4.3.3.1} •• 

º"º' º"'' [:Jsul'IA 

....... ~""'"'" .... ...._ ... 
la••• 
º'"• m 
(1&. 
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4.3.3.1 El Sistema Geomunicipal. 

La República Mexicana est~ constituida por 

31 estados y un Distrito Federal; cada entidad 

se divide en municipios y éstos representan la 

división política mis elemental y por lo tanto 

de gran importancia para el estudio de nuestro 

país en sus aspectos econ6micos, sociales y 

políticos. 

El Sistema Geomunicipal de Información ha 

sido dise~ado y construido para apoyar al 

manejo de información estadística disponible 

por municipio, la cual puede ser consultada 

para cada municipio y promediada para cada 

entidad federativa o región. 

Este sistema tiene incorporados algunos 

de los conceptos tecnol6gicos mis avanzados en 

materia de computación y manejo de información; 

puede operar en una micro computadora personal 

(pe) utilizando programas en Basic. por to que 

su utilización resulta accesible y recomenda

ble. tanto para peque~as empresas como para 

institutos de investigación independientes. 



El Sistema Geomunicipal que opera en las 

microcomputadorns. es una evolución directa del 

sistema geornunicipal que operó en 1970 en dife

rentes secretarias de estado. Ese primer sis

tema marcó la pauta para que la fundación Artu

ro Rosenblueth desarrollará y pusierA en opera

ción una nueva versión del sistema. La cuál 

cuenta con un directorio donde astan registra

das las entidades federativas y todos los atri

butos~ además de que tiene asociados los muni

cipios, así como la localización física del da

to respectivo de cada municipio. Un conjunto de 

municipios define una región como el Bajío. re

gión Tarahumara; y la totalidad de municipios 

de cada estado íntegra en su conjunto a nuestro 

país. 

El Sistema Geomunicipal de Información 

constituye una de las principales herramientas 

disponibles para Ja planeación regional. su 

estructura gira alrededor del municipio. La in

formación disponible se integra de Ja siguiente 

manara: 
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- Población y Aspectos Generales. 

Población to~al y por edades. nacimientos. po-

blados. por 

otro&. 

tama.Píos, superficie total. entre 

- PEA y Salarios. 

Poblaci6n económicamente activa por sector, por 

nivel de salarios y nivel educativo. 

- Producción. 

Valor de la producción agrícola e industrial. 

establecimiento y obreros por grupo industrial 

y producción por grupo industrial. 

- Infraestructura y Servicios. 

Viviendas, viviendas con luz, agua y drenaje-

kilometraje 

rrocarri l. 

- Educación. 

de carreteras, terracerías y fe-

Población por dem~nda do educación, pcblaciún 

con diferentes niveles de estudio e instala

ciones educativas. 

- Salud. 

Hortal id ad, mortal id ad por edades, recursos 

sanitarios ;• asistenciales. 



En la versiOn actual para microcomputado

ras se cuenta con un.modulo de graficacion en 

pantalla el cual brinda las posibilidades de 

observar mapas de estados y municipiosi ademAs 

de que proporciona achurados signtficativos co

mo producto de la asociaciOn de variables con 

la información grAficar un ejemplo puede obser

varse en la figura (4.3 .. ?..l). 

~·igura ( 4. 3. 2. i) 

Mapa de Guanajuato que muestra achurados~ 
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El sistema Geomunicipal auna las facilida

des de consulta y graf icaci6n de información. 

las funciones de organización y administración 

de Bases de Datos. 

4.3.3.2 Geos. 

Geos es un sistema interactivo hombre - máqui

na, el cual forma el entorno requerido por los 

geógrafos, planificadores regionales y urbano&. 

para realizar las tareas de alimentación y 

consulta de información, de preparación e int~t 

pretación de modelos demogr~ficos. econ6micos. 

sociales, etc. 

Es un sistema automatizado de información 

geogrAfica, enfocado a dar atención a una 

amplia gama de actividades como administración 

de datos ecológicos, planeaci6n urbana. admi

nistración del sístema hidrolO~ico y activi

dades económicas; por lo que representa un po

deroso instrumento para la toma de decisiones4 

Geos fue desarrollado por la Fundación Ar

~uro Rosenblueth. mediante un convenio de cola

boraci6n con la Direcci6n General de Normativi-



dad y Regulación Ecológica de la Subsecretaria 

de Ecología, que además de aportar recursos f i

nancieros para el desarrollo del sistema, cola

boró en el disefio y proporcionó datos básicos 

para su operación inicial. Por otra parte el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoyó 

el desarrollo facilitando parte de los recursos 

de infraestructura. 

El concepto fundamental que maneja Geos es 

el objeto geogr•fico y se refiere a los países, 

rios, ciudades, lagos., etc. 
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Estos objetos pueden agruparse en clases y 

hablar de la clase de países, a la clase de 

rios, la clase de ciudades, otc. 

La clases nos permiten estructurar la in

formación de tal manera que es posible afirmar 

que todos los elementos poseen ciertas carac

terísticas o atributos que les eon comunes, por 

ejemplo los países tienen límites astatales, 

superficie, vias de comunicación, etc., mien

tras que para los ríos interesa el caudal, su 

ancho, su profundidad, etc~ 



Dicho sistema tiene la facilidad para 

crear, definir y editar objetos geográficos pa

ra ubicarlos y localizarlos en cartas geográ

ficas. Además de su capacidad para racilitar la 

organización y estandarización de la informa

ción- Por otra parte el sistema Geos permite 

asociar un texto descriptivo a cada objeto geo

gráfico y proporcionar facilidades para loca

lizar o recuperar objetos a partir de los tór

minos contenidos en la descripción. 
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Un aspecto representativo de Geos os su 

capacidad para manejar y representar mapas ub~

cando en ellos objetos geográficos, ya que es 

posible establecer toda una red jerárquica de 

mapas. Lo único que se requiere es la defini

ción de un objeto geogr~fico universal. que 

con&tituya el todo de la Base de Datos. ésto 

puede ser el planeta Tierra. un pais, una re

gi6n, etc •• dependiendo de la amplitud del sis

tema que se quiere cons~ruir. 

Tanto el universo como cualquier otro ob

jeto geográfico pueden tener asociados uno o 

varios mapas, es decir puede existir un mapa 

topográfico. hidrológico. de uso del suelo, 

etc. 



Para loSrar la ~epresentaci6n de estas re

laciones espaclales, el Geos permite asociar a 

un objeto geográfico uno o varios mapas tem~

ticos circunscritos sobre un contorno común; 

?or lo que es posible ubicar objetos seográ

f icos de diferentes clases. contenidos en el 

objeto geogrAfico principal. 

Esta estructuración pretende proporcionar 

un gran poder de análisis al usuario~ para po

der pasar del estudio de un pais. al de un puer 

to. al de un barrio de ese puerto; sin cambiar 

de Base de Datos. con la condici6n de que la 

información haya sido previamente almacenada. 

Las regiones geográficas pueden ser es

tudiadas a ~rav6s de un grupo de instrucciones 

con enfoque estadistico que permiten obtener 

promedios, distribuciones y frecuencias. etc. 

La generación de reportes permite analizar 

los valores de las variables para una región. 

además de producir tabulaciones estadísticas y 

generar mapas de regiones enteras~ asimismo es 

posible obtener comparaciones analíticas de 

cada municipio con los municipios circundantes. 
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Geos permite establecer toda una red je

rárquica de mapas. en los que los diferentes 

objetos geográficos pueden constituir un todo 

o aparecer como un simple punto en el mapa. 
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con objeto de facilitar la utilización de 

los indicadores y regiones. el sistema cuenta 

con un directorio en el que se encuentra regis

trado su estructura funcional. 

Entre algunas de las facilidades que pro

porciona Geos, esta la preparación esquemátiga 

de mapas que incluyen el trazo y modificaci6n 

de contornos, la ubicación y marcn de puntos de 

referencia, la identificaci6n de regiones de 

puntos y objetos geográficos en general: sin 

embargo se tiene la desventaja de que la 

impresión de mapas estA en proceso de 

experimentaci6n y pruebas. 

Cuenta con instrucciones muy poderosas 

para de!inir regiones. y se l& denomina 

construcción de conjuntos. éstos responden a la 

necesidad de establecer la regionalizaci6n de 

una zona o un estado. 



Geos cuenta con algunas facilidades báSi

cas para efectuar ckJculos estadísticos con la 

información de los objetos que forman los dife

rentes conjuntos. El cálculo de promedios y 

desviaciones para cualquier variable o atribu

to o la generación de tablas de frecuenciast 

constituyen operaciones sencillas de reali~ar a 

través de Geos. 

~. 3. 3. 3 AU2 (Paquete General de Cartografía). 

Es un sistema micro interactivo gráfico 

adaptable~ que genera y mantiene Bases de Datos 

Cartográficas. Puede generar y mantener Bases 

de Datos de tipo geogrA!ico, con dlgitalizac!6n 

Interactiva. revisión y edtc!6n de tnformaci6n 

geográfica dentro del procedimiento de carto

grafía automatf~~da. Con esto se pueden con

sultar e identificar automáticamente zonas geo

gráficas con características tísicas especifi

cadas para asi apoyar la toma de decisiones re

lativas a la p!antflcacl6n del medio. topogra

fía con procesamiento de campo en la libreta de 

campo, dibujantJQ cortes del terren..,), fotograme

tría con ~-riangulaci6n. rectificación y res1.i

tuci6n analítica. desarrollo catastral con 

cAJculo de avallios de propiedades rurales y 
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UT"banas generando Bases de Da:t'O& ca.ta.stra.leG. y 

geologta con configuración espacial automAtica 

da muestreos ¡oofisicos. 

Puede usarse por si ao10 como un editor 

cartogrAftco completo. debido a que eft una se

rie de paquetes de programas de apticaciOn que 

utiliza graftcos. por lo que puede ser de gran 

utilidad para lo& es't.udios catn.straJes.. en el 

cAlculo de avataos de propiedades rurales. ur

banos. y ca.rto¡raf1a temAtica da recursos. aat 

como también en &nAlisis aoctoeconOmicos y 

demoarAfic.oa. 

AU2 cuen-ta. con un conjunto de ina-

trueeionas que ~ermiten craar enttdade& gra

ficas, borrarl&s, modificarlas o copiarlas. 

Cont1ene ~n gr~f icador que per~i~o obtener 

copias d.e alta. calidad de una pat""te o de lA to

talidad del dibujo. Adema.a cuenta también con 

una -tableta. de mudiciOn de coordenadas. Oicho 

proKramA permi~e manejar flexiblemente las en-

tidades gr4ficas con cuena precis1ón, $in 

deformarlas y conservando aug valores ab~o

lu-tos, los datos se almacenan en el sistema 



de! i nido con coordenadas geográficas. Como 

puede apreciarse en la figura (4.3.3.3.1). 

Cuenta con elementos pari!6ricos como la 

tableta. el graficador y la pantalla que mane

jan sus propios sistemas de coordenadas. un 

tanto limit.adas en resolución y extenei6n por 

sus características constructivas. 

Otra caracterlstica de AU2 e& la posibf-

1 id ad de cuantificar cualquier aspecto gr.6.fico 

en la forma de superf'iciea. longitudetr. coot'

denad as y rumbos. 
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Fi (l:ra { -4, 3. 3, 3. 1) 

0!.-ter:o:.i6¡, :le un rnapn en AU2 

hacerge en el un mapa puede 
Para graficar !:'IO~ento. a la esca!a 

cualq~ter .. .:t11rle. las graficador en lo •ual es neceGario t 

,_ esc.111 a. e. d••eada para on '''"jo, la ... , 

., 1 papel co-;;rdena .. ditnension!'rs ~e ln'troduci"lo er; la& 

-ori¡en o punto !os parl':':<?trcs 
etp9-: i f i e a dos 

una 'lf!t:' a ~a:r.b:ar:cfi. 
modifio:.ar: hasta '.'ot·1er 

io: 

'J 
J 
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4.3.3.4 Sistema de Análisis Cartográfico (SAC). 

El SAC es un conjunto de programas que 

permiten editar. memorizar, analizar y despl~ 

ear información cartográfica. Su principal 

función es la de realizar traslapes y uniones 

de mapas previamente alimentados. Tiene capa

cidad de efectuar sombreado de regiones y re

presenta ~nicamente la delimitación de fronte

ras entre las distintas regiones. 

Lo dtseff6 el Instituto Nacional de Inves

tigaciones y Recursos Bióticos. en SEDUE. se 

utilizó, pero debido al alto costo qua represen 

taba la obtención de estudios cartográficos 

decidieron cambiar este sistema por el AU2. El 

SAC esta elaborado en Fortran IV f recibe los 
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datos en un equipo de graficación, que estA 

integrado por unidades gráficas y las traduce 

en unidades UTM. que es la forma vectorial de 

las coordenadas detectadas. 

La informaci6n cartográfica es digitaliza

da y memorizada vectorialmente, lo cual permite 

una captura 

mínimo. el 

rápida de la in~ormaci6n con error 

an~lisis se realiza en forma 

matricial. esto permite manejar mas ficilmente 



la complejidad según los objetivos de ordena

miento del territorio nacional. El tipo de 

operaciones que realiza son: 

a) Operacion de manejo de datos. 

b) Operaciones de anhlisis de datos carto

gráficos entre las que destacan: sobreposición 

de mapas. y medición de distancias cartográfi

cas. 

El SAC no se está utilizando en Ja Direc

ción de Hormat.ividad y Regulación Ecológica. 

porque su uso representa un coBto elevado, 

además de que el equipo requiere mucho espa

cio, por tal motivo se optó por usar el AU2. 

aunque: éste no se ha explotado en su totali-

dadp por motivo de que al digitalizar la infor

mación se pierde mucho tiempo y al graficar el 

mapa muchas veces sale en la pantalla incomple

to y en ocasiones no se puede obtener el mapa 

impreso, que marca otra limitante. 

Algunag de las aplicaciones del SAC. que 

aunque no se utiliza por el momento en SEDUE, 

vala la pena darlas a conocer. &on las 

siguientas: 
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- Produccion de mapa& de pendibnte a partir de 

mapas de isolineas de modelos digitales de 

terreno. 

- Sobreposict6n de mapas de uso del suelo y de 

la informacion socioecon6mica. 

- Mapas de índices o indicadores para planea

ci6n como: niveles de ero&i6n y &obrapastoreo. 

Una Base de Datos del SAC puede estar formada 

por varios mapas, lo6 cuales pueden modificar

se, borrarse, crearse, etc. Cada mapa tiene su 

Ubicac!6n precisada por un número de 

localización ademAs de su nombre. 



CAPITULO S. EJEMPLO DE Al'LICAC!Off DE LA BASE DE 

DATOS DE SEDUE. UN CASO . 

Dentro de los proyectos efectuados por la 

Dirección General de Normatividad y Regulación 

Ecológica, para 1986 se estableció un proyecto 

denominado "Regional ización Ecológica del país 

a nivel Sistema Terrestre": el cuál tendría 

como finalidad definir dicho nível regional y a 

su ve~ establecer una Base de Datos adecuada al 

Sistema de Información Ecol6gtca~ 

Siguiendo la metodología de Jos "Sistemas 

Terrestres de Guanajuato": el departamento do 

Hormatividad estA rea 1 izando 1 os "Sistemas 

Terrestres de Tlaxcala", y da algunos otros es

tados de la República Mexicana. 

El Colegio de Postgraduados propusó la de

l imitación de Areas a partir de imkgenes de 

satélite y la utilización de una Base da Datos 

geográfica y de indices de degradación ambien

tal (erosión hidrica y eólica), degradación 

forestal y evaluación del uso de la tierra. 
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Se hicieron algunos ajust"es de la Base de: 

Datos propuesta por el Colegio de Postgraduadoa 

(19), aJtadiéndose información de hidrologia su-

perricial y agua. 

5.l Matado Cartogr~!ico para el trazado de 

Sistemas ·rerrestres. 

A continuacion se menciona a grandes 

rasgos como se lleva a cabo la regionalizaciOn 

del estado de Tla.xcala y el uso de la Base de 

Datos da Geos. mostrando algunos resultados 

obtenidos. el m&-todo utilizado es el stguien-

te: 

Para el tre..zado de sistema.a terrestres se dobe 

contar con 1 as stguientea. cartas: imagen 

Landsa.t. carta f is iogrAf ica y cartas topoarA.-

ficas de preferencia a escala de 1: ?.50 ooo. 

Para el trazado de loa Sistemas Terrestres de 

cada estado. sobre lá ima&an Land~at se de-

limitaron las formas del relieve y los cambios 

da tono y textura relacionados con la geomor-

fologta: bASicamente los patrones de drenaje y 

las geoformas (volcanes. aterras. llanuras. 

(t9) Vea&a. Sistemas Terrostree d.a.. Gyanatyato.(1986). 
Colegio de Postgraduados de Chapinao. México. 
D.F. 
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etc.), los tipos de clima en base a la clasi-

fi.caci6n de la maestra María Enriqueta García 

de Miranda. las unidades de suelo. los tipos de 

vegetación y uso del suelo, tentativamente el 
1 

trazado sigue los siguientes pasos: 

a) Deslinde del límite estatal sobre acetato. 

al mismo tiempo que se marcan la& coordenadas 

geogri.ficas que cruzan la entidad federativa. 

~sto 6ltimo es con el !in de empalmar las coor-

denadas de la imtgen Landsat. 

b) Trazado de las provincias ecol6gicas en el 

que se uti 1 iza la carta estatal f'isiogr6.fica .. 

e) Una ve~ deslindados los límites estatales y 

provincias ecológicas sobre acetato se sobre-

pone la imigen Landsat, tratando de coincidir 

las marcas de las coordenadas geogrA!icas 

trazadas en acGtato, con las marcas de las 

coordenadas de Ja irnigan. 

d) Con esto es posible empezar a delimitar sis-

temas terrestres, en base al relieve, tono Y 

textura. 
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e) Una vez definido& los lím~tes da cada sis

tema terrestre se procede a asignar una tipifi

cación de acuerdo a la clasif icaci6n de los 

sistemas de topoforma especificados por el 

INEGI en: sierra, lomerio, meseta, bajada, etc. 

f) Verificaci6n de Campo. La visita de campo 

constituye una etapa importante para verificar 

los linderos de las provincias ecológicas. 

sitemas terrestre& y damas niveles regionales, 

tomando como puntos de re!erencia localidades, 

cruce de carreteras y accidantea topogr~f icos 

notables. Para posteriormente anotar sobre el 

mapa de sistemas terrestres la clase de topo

formas distinguibles, los cuAles dar&n la pauta 

para determinar las caracterrsticas ambion-

tales: erosión, deforestación, tipo de voge

taci6n~ 

Para el manejo de información a nivel 

sistema terrestre, se tcm6 come.. base el forcnat.o 

que contiene los siguientes datos: clima, geo

rorma. geología. suelos, vegetación. extensión. 

hidrología, l oce.l ización del lugar, municipios, 

densidad de población, PEh, entre otros. 
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La obtencion de la info~macion consistiO 

en empalmar cada uno de los mapas tematicos &o

bre el mapa de atstemas terrestres. Obtenién

dose para el estado do Tlaxcala t1 Sistemas 

Terrestres. Ver mapa (5.1.1). 

SISTEMA TERRESTRE 

Hui lapitzo 

·r1axco 

Atlzayanca 

Xalostoc 

A't l an¡a.tepec 

Miltepec 

Tlaxcala 

Malinche 

Nanacami lpa 

Sierra Nevada 

zacatelco 

T O 'I" A L 

SUPERFICIE (KHZ) 

306. 12 

496.31 

20 l. 38 

488.95 

533.32 

586.25 

675.25 

238.23 

H0.86 

t4 t. 19 

257..06 

4060.92 
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Mi!PR ( 5.1.U 

stJBSEtfETARIA DE' ECXX..OGIA 
_____ ___!•'OJ' 

SIMBOLOGIA 

SISTDIA!I 
W!.ill!lWI 

l.• HUILAPITZO 
2.- tl.AXCO ,._ ... 
o.
e.,_ 
"" 

ATLZAYAHCA 
XAUJSTtlC 
Al\.ANQATEPf.C 
MILTEPEC 
TLAXCALA 
MALINCHE 

9.- f(ANACAM!LPA 
IO.• SIERR.\ NEVADA 
11:- ZACATELCO 

SIERRAS 
LOME:RIO 
SIERRA 
U ANURA 
LLANURA 
MESETA 
BAJADA 
SIERRA 
LOMERIO 
SIERRA 
LLANURA 

Nar.t.,:.EST05 SISTEW.S PERTENECEH A LA ~ 
PmNINCIA ttxllD01CA 5'/'. VALLD. UOOS. 
Y YOLCAHCS DtL A~C. 
'T 1< LA ZOlA ex:t.OOICA. TCMP\...AOA 

•LOS LMI~ tsTATAt.E!I ~" 

:s~ .. ~~;~00~ ~f:gri.cumcc.A : 

JJll.lill 
ZOfUS ECCU)CllCM 
PflOVINCIA 0:0"-0GICA 
SISTEMA TERftESTRE 
LIMITE HTATAL 

ESCAt.A 1:500,000 

'

, .4. ( CARTA CE AEGICIW. 
_,: ECOU)CHCA A NIVEL 

.r-lli SEOUE SISTEMA TERRESTRE. 

'--------------O~l~RECC:::"'.Ol~ON.,,...,G~E~NER~A~L-DE=c~NORMA="o-=n~v~,DAD~~Y.,..,,RE~GUl.AaON==..,..,-,.,..,..~ECOLOG~~,CA~.~(DQA~-ISSl--dS, ·-·---- -·~--··-- ··-·-:··---··· ··:-·--· -- . ····-:·:• • ... 



Descripcion del formato de información a nivel 

sistema terreBtre. 

Dicho formato es~a dividido en cinco partes, 

mismas que a continuacion se describen: 

a) Datos Generales. Como localizacion geo

grAfica. altítud. sistemas terrestres, etc. 

b) Informacion t-'1sica .. Incluye clima, tempera

tura. precipitaciOn. geomorfolog1a. litologi4, 

suelos, hidrologta, etc. 

e) Informacion liiOtica.. Vegetacion original, 

flora, fnuna, provincias biOtícaa, Areaa na

turales protegidas. 

d) lnformacion SocioeconOmica. Incluya ~EA 

dedicada a actividades primarias, secundarias y 

terciarias. uso del suelo. indus~ria extracti

va. manufacturera y servicioa. 

e) Indices de Oeterioro Ambiental (indice de 

eroston eOltca. hfdrica. degradaciOn forestal. 

etc.). 
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Disponiendo de éstos daVOs se procedió a 

alimentar toda esta informacion en el Sistema 

Geos, partiendo do la in!ormaciOn recopilada. 

Cabe mencionar que algunos de los datos son del 

censo de 1980. aunque· hay algunos que son de 

fechas anteriores. En la tabla (5.1.2) se puado 

observar la información que se conQidera en la 

regionalizaciOn do los Bi&temas terrestres de 

Tlaxcala. 
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Dentro del sistema Geos se incluyeron 

diversos tipos de consulta 'Y la posibilidad de 

obtener resultados en mapas. tanto en pantallas 

como impresos y con 1 a faci 1 id ad de almacenar 

resultados en archivos para su posterior utili

z.aci6n, por otra parte está constituido por un 

conjunto de programas encargados de 

proporcionar las facilidades necesarias para-: 

a) Definir y modificar las definiciones de 

clases de objetos geogr~~ico&. 

b) Cancel ar def inic.iones previamente estableci

das de el ases. 

e) Registrar y construir objetos geogrlfi cos. 

d) Construir y modificar mapas de objeto& geo

gr.lí!cos. 

e) Realizar tare-as estadísticas de servicio y 

!impieza. 

f) Consultar la información almacenada. 

g) Consultar información relacionada con mapas. 

h) Producir reportes, tablas y grificas impre

sas. 

La finalidad de u'tilizar el Geos era 

generar mapas 

geología. pero 

de el imas. der vegetación. de 

debido a fa! 1 as de la !mpre-

sora no f'ue posible obtener los mapas. por 
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lo que quizá en un corto tie~po se solucione 

este problema. 

S6la.mente se pudo obtener un mapa en 

AU2 de los Sistemas Terrestres de Tlaxcala. 

como puede observarse en la figura (5.1-3.). 

cabe mencionar que se presentan dos proble

mas fundamentales. uno la !alta de personal 

que maneje este paquete y otro que no se le 

da el apoyo e impulso suficiente por parte 

de las autoridades competentes para que este 

proyecto brinde buenos resultados. 

Por Oltimo el trabajo investigado no Se 

termina aán, ya que éstos proyectos seguirán 

desarrollAndose. con avances y retrocesos. pero 

se cree que en un corto tiempo se tendrA un 

avance importante en las Bases de Datos. que 

muestre en unos minutos, reportes. mapas. grl-

ficas. cuadros, etc.. de un determinado 

íen6meno gavgrA!ico. 
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Figura {S.l.J} 

Sis.tema.& Terrestre& de TlaxcaJa 

obtenidos en AU2. 

..... -· ~_i.__.__..11-_._ __ ,, ___ , ___ JL_ __ • ____ -"'. __ .. .. .... 
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CONCLUSIONES. 

Al finalizar el presente trabajo, los obj~ 

tivo& e hipotesis que originalmente so 

plantenron. quedaron cubiertos, debido a que: 

Se detectaron la& empresas mas destacadas 

actualmente en el manejo de informacion geogr~

fica que manejan Bases de Datos mediante compu

tadora, as! como la importancia que pueden te

ner en la resoluciOn de problemas geogr~ricos. 

Las Bases de Datos estan elaboradas en 

lenguajes de alto nivel como Fortran, Basic y 

APL; ademas que los pnqua:tes computacionales 

son de gran utilidad y tienen la ventaja de qua 

no se requieran grandes conocimientos de pro

gra.maciOn. 

En base al trabajo realizado puede decirse 

que la computaei6n es una herramienta de gran 

utilidad en la invaati¡ac!On cientlfica; en lo 

que ce refiere a la Geograf1a pueden obtenerse 

mapas de diversa tndole, ¡rlficas de alta reso

luciOn, tabla&, cuadros, operaciones estadis

ticas, programas, figuras y Bases de Datos; en 
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los cuales puede alimentarse jn!ormaciOn geo

grafica desde un cultivo hasta la obtenciOn de 

un mapa de precipitaciOn, de vegetación. etc. 

Se logro saber el grado de av anee de las 

Bases de Datos 

seleccionadas, en 

para 

donde 

1 as tres empres as 

se conocieron las 

aplicaciones que se tienen en algunos aspectos 

geograficos; ademAs que el trabajo no sOlo fue 

descriptivo, sino que se desarrollo un ejemplo 

de aplicaciOn, y aunque no se pudieron obtener 

mapas en la SEDUE para mostrar el avance de su 

trabajo por lo menos se tienen todas las 

intensiones de lograrlo. por lo que puede 

decirse que el camino se ha iniciado y se 

puede preveer que en un corto tiempo se tendran 

las ! aci 1 idades para contar con mapas de varios 

aspectos geograficos. 

Por otra parte. la SEDUE es"ta implantando 

una nueva retiona1 i r.aciOn, con la. cual se 

pretende contemplar a cada uno de los Estados 

de la RepOblica Mexicana, ésto es para llevar 

el control y efectuar la pla.neacion del medio 

ambiente. el uso ~· explotaciOn de la 

informaciOn del entorno f1sico; da tal manera 
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que las Bases de Datos son de gran utilidad en 

el desarrollo de esta& actividades. 

La idea de conformar la regionalizaciOn 

ecolOgica a nivel sistema terrestre es un pa&o 

trascendental en la SEDUE, sin embargo, ann no 

se ha logrado un avance importante, debido a 

que la Base de Datos Geos en que &e alimenta la 

informaciOn, todavta no se tiene totalmente 

terminada; por otra parte no se cuenta con 

todas las facilidades y poder de graficaciOn 

para la impresiOn de los mapas; cabe mencionar 

que estos trabajos astan en proceso de 

experimentación, por lo qua tienen avances y 

retrocesos como todo proce&o que se inicia: de 

tal manera que no se tiene un soto sistema que 

reona todas las facilidades, sino que al se 

utiliza el Geos, ademas se recurre al Paquete 

General de Cartograrta AU2 y esto provoca que 

se pierda continuidad, esfuerzo y tiempo. 

Por otra parte los ejemplos descritos du

rante el desarrollo de est~ tesis. constituyen 

una muestra muy pequena de la gran diversidad 

de trabajos que pueden realizarse con el uso de 

la computadora y de las Bases de Datos. 
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RECOMENDACIONES. 

Se puede decir que la utilizaciOn de la 

computadora y propiamente de las Rases de Da

tos. representan una herramienta indispensable 

en el manejo de la información geográfica; de 

tal manera que el geOgrafo debe tener conoci

mientos en est& ramo para as! facilitar e in

crementar el manejo, la agilidad y desarrollo 

de la informacion geogrAfica. En este trabajo 

se mencionaron alguna& de las Bases de Datos 

GeogrAficas mAs importantes, en donde varios 

especialistas astan manejando aspectos geo-

grar1cos como! clima. vegetaciOn. tipos de 

suelos, etc., a nivel municipio, estado, y 

RepQblica Mexicana, de tal manera que con sólo 

oprimir unas teclas se muestre informaciOn de 

un fenOmeno. su distribuciOn espacial, tipo

logta y que se puedan obtener gr4!icas de va

rios tipos y en algunos casos mapas a diferente 

escala: en ffn una Base de Datos en la Geogra

f!a puede representar mOltiples ventajas como: 

alimentaciOn de la in!ormacion en forma inme

diata, ¡eneracion en pocos minutos de reportes 

estadlsticos, obtenciOn de gráfica& de barras, 

lineales y sectores y lo mas importante. que se 

pueden simplificar algunas tareas al hacer uso 
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de programas y paquetes computacionales, da tal 

manera que et geograf o al hacer uso de esta he

rramienta, pueda tener la alternativa de pre

sentar trabajos que muestren rapidamente el 

comportamiento de un fenOmeno, en forma senci-

11 a, clara y confiable. 

Una opiniOn muy particular e& que es 

indispensable que en el programa de estudio& se 

contemple por lo menos dos materias enfocadas 

al manejo de la computadora como herramienta 

para el geOgrafo y tendrtan los títulos 

tentativos de: ComputaciOn para GeOgra!os y 

Manejo de Basas de Datos GeograftcaG con dBasa 

Ill o con Lotus 123; ademas seria conveniente 

impartir cursos comot graficacion por 
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computadora para geOgrafos, en donde se podria 

incluir los paquetes de Microso{t Chart, 

Energraphics. Pe Story Board, entre otros; 

ade~As en el mercado se encuentran paquetes 

estadistico&, de hidrologta, etc., que bien 

pueden ser de gran utilidad en el manejo de 

in!ormaciOn geograf ica y ésto &in duda elevara 

la calidad académica de las investigaciones 

geozraricas. 



GLOSARIO 

Algol (Algoritnmic Languaje). Lenguaje disena

do para resolver problemas matematicos de uso 

internacional en la comunicaciOn de algoritmos 

entre investigadorea. 

Archivo (~·ile). Es un conjunto de registros. 

APL. Lenguaje de programaciOn de aprendizaje 

sencillo de alto nivel y gran capacidad, creado 

por Kenneth Ivarson. bastante parecido al ror

tran y al Baste. 

Banco de Datos (Uata Bank)· ColecciOn exhaus

tiva de biblioteca de datoa. Por ejemplo una 

factura puede constituir un item: una factura 

completa. un registro: un conjunto de tales re

gistros, un archivo; la colecciOn de archivos 

de control de inventario. una biblioteca: y los 

datos utilizados por una organizacton se cono

cen como Banco de Datos. 

Base de datos (Data Base). ~s un conjunto de 

datos arreglados de forma matricial, que cone

ta de renglones o ra¡istros y de columnas o 

campos. 
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Ba.sic (Beginner•s All-Purpose Symbolic lns-

truction Code). COdigo simbOlico de instruccio

nes de aplicaciones mQl~iples para principian

tes, pequenos empresarios. estudiantes. etc., 

el cual estA enfocado a la resolución de pro

blemas sencillos y practicas. 

Byte. Es la mas pequena unidnd de información 

direccionable individualmente (convencional

mente un byte se compone de ocho bits). 

c. Programación estructurada desarrollado por 

los Laboratorios Bell. 

Campo (Field). Es la minima unidad de datos que 

puede consistir en cualquier nomero de bytes o 

bits. 

Cobol (Common ~usinesa Oriental Languaje). 

Lenguaje para negocios comunas. emptoa dom~

siadaa palabras por to quo requiere mas ~ex~o 

que otro• lenguajes de programaciOn. es sen

cillo y facil da an~ender. 

Forth. Creado por Charlea Moore en 1960. nota

ble por su capacidad de ex~enderse y por su 
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parecido al Lips. se emplea para negocios. 

aplicaciones científicas y control de procesos. 

Fortran (Formula Translator). Lenguaje do 

programacion de al~o nivel desarrollado para 

resolver problema& cienttficos y matemAtico& .. 

Graficador (Plotter). Son maquinas de dibujo 

que trazan linons con plumil!aa entintadas, 

requieren que la imagen este cifrada en for

mato de graficado de vectores (punto a punto)~ 

se tienen los graf icadores de mesa y de tambor. 

entre otros .. 

Hardware. Partea f f sicaa de una computadora, 

ejemplo: el teclado. la pantalla. monitor. 

disco. cintas e impresoras. 

Lipa CLips procassing). Procesamiento de Lis

tas. Se utiliza en aplicaciones de inteligen

cia artificial .. 

Lenguaje de alto nivel. Es un conjunto de pa

labras Y simbolos que representan procedi

mientos. decisiones y otras operaciones que 

puedan ser ejecutadas en computadora. 
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Matriz K-Y. Arreglo bidimensional de renglones 

y columnas. el eje X define los puntos sobre 

una columna horizontal y el eje Y define Jos 

puntos soare una columna vertical. 

Microdens1metro. Aparato qua sirva para 

digitalizar en formato raster o barrido con 

resolucion hasta de 10 micras. DG muy antiguo y 

lento por lo que se intenta sustituirlo por el 

scanner. 

Minicomputador. Pequeno computador que pueda 

ser utilizado por varias docenas de personaa. 

Pixel. La pantalla estA dividida en puntos cada 

uno de estoa puntea es un pixel. asi ta 

pantalla contiene G~O pixels de ancho por 200 

pixels de largo. Para repreeentar un caracter, 

en la pantalla se requiere de 8 pixels de ancho 

por 8 da 1 argo. 

PL/1 (~rogrammina Languaje). Lenguaje de pro

gramaciOn l. de propOaito gane.ral. de. alto ntvel 

desarrollado por IBM en 19&4. incluye caracte

risttcus tanto de Cobol como de fortran. 
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Proaramaci~n. Proceso de plañear. escribir, 

verificar y corr&gir los pasos requeridos para 

que una computadora resuelva un problema. 

Registro. Coleccion de campes quo se designa 

con un nombre. 

Sistema Yectorial. Suele emplearse en atributos 

puntuales o lineales. como la situacion de un 

camino. locaJidad. o de un poligono que define 

una Area agrtcola o el afloramiento de un tipo 

de roca. 

Sistema de Celdas. frincipalente es usado en 

atributos de area, como es el caso de la infor

macion captada por lo& satélites de tipo Land

sat, donde se capta la reflectancia de un pe

queno rectAngulo del terreno (pixel) en dife

rentes bandas del aspecto electromagnético. 

scanner. Es un digitalizador en forma de tambor 

en el cual se colocan cartas de 90 cms. x 90 

cms. El tambor va dando vualtrus y al barrido a 

lo larao. por un raa~eador Optico con una 

resoluciOn que va do uno en uno a 100 puntos 

por mm. 

126 



Sistema Raster. Suele emplearse a las celdas 

arregladas en forma matricial Y la precision 

dependorA en base a como &e nayan definido los 

vectores. 

Software. ea un conjunto de programas o da 

instrucciones por medio de las cuales íunciona 

un computador. 

Terminal. lnterf az del usuario con IA 

computadora. las terminales son dispositivos de 

entrada (pantalla de video). salida impresora 

que tienen un teclado estandar. 

Vector. Tablero o linea empleado para ocuparlo 

por una serie de nQmeros, cuando se refiere a 

grAficas el vector es un linea definida por 

coordenadas (x, y). 
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