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INTRODUCCION 

En México los organismos de enienanza e investigación agricola 

y dependencias gubernamentales, !UlFAP, IN!A, FERTJMEX, SARH, 

Universidades, Escuelas Tecnológicas, entre otros, han produc1 

do y ccntindan produciendo gran cantidad de información refe

rente a la agricultura. Información ~ue en la rnayoria de los 

casos se desconoce hasta dónde es el 5rea de influencia, ya que 

no se cuenta con datos carto9ráf i cos con lllc.)'Ol' c!cta 11 e. Los e.?_ 

tudios realizados hasta el momento en lo referente al inventa

rio de recursos agricolas en forma cartogr5fica han abarcado, 

a nivel general todo el pais en escalas a 1:1'000 000, 1:250.000 

y parcialmente 1:50 000 efectuadas por la Dirección General de 

Geografia o bien a escalas mayores pero en trabajos sumílmente 

locales que por lo gGneral no presc11tiJ1, gran d·ifusión piíblic,_.. 

Sin embargo, la Repdblica Mexicana por su situación geogr&fica, 

forma, clima, orograffa, geologia y suelos, presenta una gran 

diversidad de condiciones ecológicas. Aunado a la gran varie

dad de grupos étnicos asi como a situaciones socioeconórnicas 

distintas. Estas caracteristicas crean la necesidad de llevar 

a cabo estudios con mayor detalle a nivel regional y local. 

Esto responde, en el caso especifico referente a la agricultu

ra, a la necesidad de lograr un conocimiento suficiente y pro

fundo de las &reas que son destinadas a un uso agricola en Mé

xico; los cuales sirvan para posteriores investigaciones~ asi 



contar co11 inform¡¡ción en cL1anlo a localización, extensión y 

descripción de los recursos agricolas. 
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El presente trabajo se plartea como base para la elaboración 

del proyecto "CARTA AGRICOLA", como una nueva alternativa car

tográfi c¡¡ donde se conte1npl en, analicen y vinculen 1 ~ s di fe

rentes actividades en torno al manejo de los recursos agrico

las del pais, tomando en considerución los elementos del pai

saje natural (unidades de área Jonde se interrelacionan los 

factores bióticos y abióticos que caracteriz¿n un espacio geo

gráfico). (10). 

La importancia del estudio radica en la obtención de informa

ción confiable y oportuna como apoyo a la mejor ordenación de 

los recursos agricolas del pais, a la vez se espera que sirvan 

de base para la planeación objetiva de dichos recursos, par

tiendo de los resultados obtenidos. 

Tiene cerno objetivos generales: a) Dispone1· de ü1fo.-i11ilción ac

tual i za da y es pe c í f i ca de 1 a s d i fer.entes zona s a g ríe o 1 as de 1 

pais, en forma grfifica, asi como del medio en que se desarro

lla esta actividad y b} Determinar las áreas agrícolas actua

les del país a través de las técnicas de fotointerpretación y 

percepción remota, con base en diferentes aspectos dados por 

las condiciones que presenta el medio ambiente. 



P a 1· a des ar ro 11 ar l a r.1t!todo1 o 'I í' a b 5 s i c ¡; en u 11 it e 0 ,. to 9 1-.1 f í ¡¡ ¡¡ 

escala 1:100 000 de las diferentes zonas ~grícolas del país 

en cada unidad cartográfica del imitada se contem~lan los si-

9 u i entes e o ne e p tos : Si s tema de: cu 1 ti '.'o , un i dad f -¡ s i o 'I 1· á f i c '' , 

tipo de suelo, asi como información referente a la problewá

tica agrícola, la cual es recopilada en la verificación de: 

campo, que se incluye a manera de informe. 

Lo anterior es posible 1 og1·arl o medí ante 1 a utilización ele 

la fotointcrpretación aplicada, representada cartográficamen

t e en un 11, a p a que de u i do a su esca l a permita e 1 m a.v o r de ta -

lle y cubrimiento en una forma rápidu. Así punde integrar 

la información contenida en las diferentes cartas temáticas 

y la que se obtiene en el campo a trav~s de encuestas, colec

ta de cultivos, fuentes oficiales estatales, municipales, 

ejidales, organizaciones, uniones de agricultores, etc. 

METODOLOGIA Y TECNICAS 

Es trate g i a ¡.¡et o do 1 §_~ i ca 

La base metodológica fundamental en el 'diagnóstico de la pro

blemática del desarrollo agrícola, la constituyen en este 

trnbajo la utilización de la fotointerpretación, unida al 

análisis de la cartografia temática. 

Tambiin se utiliza la investigación bibliográfica para in

tegrar la información en la del imitación de las unidades· 
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cartog1·iíficas. 

La investigación de campo tiene como finalidad, comprobar y/o 

adecuar las unidades delimitadas, asf como obtener información 

del ~rea de estudio. 

La información de las unidades cartogr&ficas y la obtenida en 

campo se concretizan en una carta agrfcola escala 1:100 000, 

mediante la utilización de t&cnicas de transferencia. 

H!POTESIS 

Los investigadores y profesionales que trabajen con recursos 

naturales y medio ambiente, deberfan apoyar sus estudios o 

investigaciones en el análisis de las fotograffas a6reas, as! 

como de imágenes de sat&lite: ya que ambos nos permiten vi

sualizar y establecer sus relaciones reciprocas, teniendo en 

cuenta la extensión y ubicación de los rasgos o temas de in

vestigar.Ión. 

Demostrar como la distribución y correlación de los concep

tos manejados se ven más objetivos en un mapa o carta, que 

en este caso logra el nivel de detalle a escala 1:100 000. 

Probar que los planteamientos de esta metodologfa son facti

bles y pueden ser la base para posteriores investigaciones o 

bien p11estas en práctica en otras zonas. 
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Probar la Metodologia propuesta es una área agricola del pais. 

Zona de Pr_~~..il. 

Para llevar a cabo esta, se escogió una firea agricola de impor

tancia en el país correspondiente a la región del "Bajio". Es

ta presenta una gran actividod agricolo, motivo por el cual se 

eligió 1as zonas cercanas a la ciudad de "Irapuato", siendo 

esta 5rea de bastante beneficio en aplicación de la metodolo

gia propuesta. Por su gran variedad de cultivos, prácticas y 

servicios agrfcolas, etc., respecto a la fisiografia y tipos 

de suelo no es tan heterogénea como se habrfa deseado. 

Al aplic~r la metodología surgieron algunos inconvenientes co

mo son: 

Para el presente proyecto se propone una escala de 1:100 000 

y dentro del sistema nacional de información cartográfica no 

se cuenta con los formatos de ésta, por lo que se recurrió a 

la reducci6n de 4 hojas de una escala 1:50 000 que permitió 

la elaboraci6n del formato requerido. 

Las fotografias aéreas mfis actuales con las que se contaron 

corresponden a marzo de 1984 por lo que algunas del imitacio

nes de las unidades cartográficas se tuvieron que adecuar 

durante los recorridos de campo. 
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En el µroceso de investiy•ción de campo tambi~n se µresentat·on 

ciertos inconvenientes como: 

Los recorridos en el 5rea de prueba se dificultaron por haber

se efectuado 6stos en la 6poca d~ lluvia ocasionando que los 

caminos por momentos fueran inaccesibles. 

Debido a la gran variedad e introducción de nuevos cultivos en 

la zona, se presentó el problema de que los campesinos desco

nocian la información referente a cultivos que no efectuaban. 

Poi· esta situación se recurrió a encuestar a· una serie de per

sonas con el fin de obtener los datos del informe de campo. 

Estas situaciones ocasionaron el incremento de tiempos y cos

tos. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de la metodologia 

permiten obtener información actual sobre la zona agricola (en 

la fecha de efectuar la investigación). Por lo que se sugie

re que esta información sea tratada con la importancia debida, 

para un mejor aprovechamiento y planificación de los rccur$D~ 

agrícolas. 

Cabe aclarar que el presente trabajo surgió del programa de 

nuevas alternativas cartogr5ficas del Departamento de Uso del 

Suelo de la Dirección General de Geografía, al cual el autor 

fué asignado. 



Por lo que se hace un agradecimiento a la Institución y sus 

directivos por haber proporcionado los recursos y materiales 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 



l. MARCO DE REFERENCIA. 

1.1. ALGUNAS REFLEXIONCS SOBRE LA FJLOSIFIA DE LA FOTO!NTER

PRETACION. 

Las personas que trabajan con la fotointcrvretaci6~ en 

d i fe re n t e s d i s e i p l i n u s y q u e t i en e 11 -; n t e ¡~ & s e n ü l d e s d -

rrollo cientifico de la mism2 en M6xico deberian de for

mularse una serie de cuestion~mientos como son: 

1.2 ¿Jiasta que punto se hace Liso de la fotoi11terprct0ció11? 

1.3 lQue es fotointerpretaci6n? 

1.4 ¿Existe una metodologí¡¡ er1 su cpl icución? 

J.5 ¿qué simbolo9ía se utilizaría? 

1.6 ¿cu&les caracteristicas deseables deber5 tener el per

sonal que aplica fotointerµretación en ]¡¡s diferentes 

especialidades? 

1.7 ¿cuil es la relación de la fotointerpretaci6n con la per

cepción remota? 

1.8 lL? fotointer~retaci6n y la Evaluación de los Recursos 

Naturales de M§xico? 

1.9 ¿cómo geógrafos y profesionales hacemos uso y/o contri

buimos al desarrollo de la fotointerpretación en México? 

1.10 Aplicación de la fotointerpretación en el presente tra

bajo de la Carta Agrfcola. 

1.11 lActualmente la fotointerpretaci6n es obsoleta? 

8 



Estas reflexiones y muchas otras deben plantearse todas aque

llas personas interesadas en la fotointerpretación y que tra

bajen con estudios relacionados con evaluaciones de recursos 

naturales y culturales a fin de aportar investigacicnes más 

realistas de las condiciones actuales del país, así como la 

ubicación y extensión de ellas debido a estas características 

se debe considerar que el tema de fotointerpretación es di

fícil, y que éste en México aün se encuentra en vías de desa

rrollo. 

1.2. USO DE LA FOTOINTERPRETACION. 
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En la actualidad organismos gubernamentales, compañías 

particulares e instituciones educativas. (principalmente 

universidades) utilizan la fotografía aérea, para reali

zar diversos estudios del país, pero sin una base concre

ta de conocimientos o bien con una generalización de és

tos, aplicados a distintos temas. L·o que ha ocasionado 

un gran problema, ya que para su estudio se deben contem

plar un análisis global de criterios y de interrelación 

de los parámetros que están siendo utilizados en la fo

tointerpretación empleada en diversos campos. Como pue

den ser estudios de: Agricultura, Vegetación, Suelos, 

Geología, Actividades Forestales, Urbanas, etc. 

Debido a estas circunstancias las perspectivas inmediatas 

del desarrollo de la fotointerpretación en México son muy 

amplias, pero se vislumbran muy inciertas ya que en· la 
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actualidad, la preparación formal de personas que trabajan 

con la fotointerpretaci6n es deficiente y en la mayoria 

de los casos es improvisada y/o empirica; salvo en algu

nas dependencias que otorgan capacitación a su personal 

como es el caso de la Dirección General de Geografia. 

Posiblemente se deba a que no exista una conciencia en la 

mayoría de los fotointerpretes mexicanos, con respecto a 

la fotointerpretación. 

Por tal motivo la mayoria son autodidactas o improvisados 

ocasionando que la fotointerpretaci6n en México presente 

un lento desarrollo, además debe considerarse que en la 

mayoria de los casos la fotointerpretación es utilizada 

tan solo como una simple herramienta, lo que la relega y 

pasa a formar sólo una mínima parte de un proceso total, 

dando por resultado que no se logre atender la profundi

dad d~ análisis en la utilización de la fotointerpreta

ci6n que debe tener en los diferentes campos de aplica

ción. 

1.3. lQUE ES FOTOIHTERPRETACION? 

DEFINICIONES 

Según el Manual de fotointerpretación de 1960, de la So

ciedad de Fotointerpretación, es el acto de examinar las 

imágenes fotográfi~as con el propósito de identificar los 

objetos y juzgar su significado. 

• 
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El Manual de Fotografía Aérea menciona lo siguiente: La 

interpretación de fotografías aéreas es una teoría y un 

procedimiento de obtención, codificación y clasificación 

dentro de un sistema de referencia de información relati-

vo a un lugar sobre las fotografías aéreas. 

Respecto a estas definiciones se debe entender que la fo

tointerpretación presenta un significado más ampl lo, en 

el cual no solo se identifican los objetos a través de 

sus imágenes fotográficas, sino que el concepto de fotoin

terpretación se debe de entender como: La interrelación 

de diversos fenómenos, bióticos, abióticos y antrópicos 

que le imprimen una característica especial, en cuanto a 

la disposición espacial y la cual queda impresa en las fo-

tografías aéreas y que comprende para su aplicación a una 

gran diversidad de ciencias y mediante un proceso metodo

lógicq; ayuda a analizar y delimitar los conceptos que se 

pretenden estudiar, valiéndose para ello de la identifica-
.·,.· 

ción de un objeto o un conjunto de objetos y formas, así 

como el estable~imiento de sus relaciones recíprocas. 

Además se debe entender que la información que proporciona 

la fotointerpretación constituye la parte fundamental del 

proceso que puede ser enriquecida con: El conocimiento, 

experiencia, recopilación bibliográfica y recorridos de 

campo en la zona de estudio, que permiten un procesamien

to lógico; este proceso de constantes interrogaciones vá 
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a depender del nivel de detalle que se pretenda obtener; 

hay que estar consciente que no es posible llegar a un 

100% del conocimiento en la fotointerpretación ya que, 

como se mencionó anteriormente, abarca un gran heteroge

neidad de fenómenos y provoca que en varias ocasiones 

existan dudas en la fotointerpretación, motivo por el 

cual se puede decir que ésta invade plenamente el terreno 

de las probabilidades. 

Es por esto que al empezar el proceso de fotointerpreta

ción se aborda realmente un aspecto lógico inductivo - de-

ductivo, que requiere una secuencia ordenada y crea la 

expectativa respecto al ambiente visual que sirve como 

hip6tesis, interrogándose respecto a la verificación a 

través del acto de percepción. Por esto, la habilidad 

para formular hipótesis de alto nivel de factibilidad va 

a dep~nder de la experiencia y conocimiento del fotoin

térprete, en la aplicación de la fotointerpretación em

pleada directamente en la investigación. 

Por estos motivos al cuestionar si los razonamientos uti-

1 izados dentro de una técnica pueden ser generalizados y 

aplicados a otras, se debe considerar una serie de deta

lles que de no ser tomados en cuenta crearfan una gran 

confusión. 

Al emplear la fotointerpretación, hay que entender que no 
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existen "Recetas de Cocinas" entendiendo éste término co-

mola aplicación de un formulario a seguir en la fotoin-

terpretación. Sino que debe reflexionarse sobre el tema, 

la especialidad, el nivel de detalle, características de 

las fotografías aéreas y otros elementos. 

Es por ello que surge la necesidad de crear los paráme

tros más idóneos pero con la flexibilidad precisa para 

llevar a cabo una fotointerpretación que presente un ni-

vel de información aceptable, es decir la creación de 

una metodología de fotointerpretación aplicable a las di-

ferentes ciencias; que tengan en cuenta las relaciones 

de sus aspectos cualitativos y cuantitativos; en los cua-

les un análisis metodológico permita, obtener por deduc

ciones síntesis, información que puede ser analizada di-

rectamente y/o aquella que no es visible directamente 

en la fotografía. 

Esto es estudiar la in1~racción de causa y efecto. En 

estas condiciones, la fotointerpretación es del dominio 

de la observación y la deducción que investiga la inter

pretación de formas, génesis que conducen a descubrir 

las relaciones definibles de objetos y fenómenos distin-

tos entre sí. 



1.4. CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGlA PARA LA FOTOINTER

PRETACION. 
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Al hablar de una metodologfa hay que consirlerar una serie 

de elementos, etapas, procesos asf como: El tema, la cien~ 

cia o ciencias que comprenden dicho tema, el nivel de de

tall e que se pretenda llegar, área por cubrir, materiales 

recursos, tiempo y el personal del que se dispone. La 

metodologfa propuesta debe ser la más adecuada consideran

do los detalles anteriores, pero a su vez será adaptada a 

las circunstancias que se requieran; teniendo cuidado que 

no se pierda la calidad en el trabajo realizado, ya que 

la fotoin~erpretaci6n es de un manejo total y no es váli

da la información parcial. Esto se corrobora al observar 

los trabajos de fotointerpretación en donde abundan aque

llos en que esta ocupa una pequeíla parte dentro del proce

so o bien contribuye muy poco con las conclusiones de la 

investigación. 

Es por ello que examinar las fotograffas aéreas debe rea

lizarse con la atención requerida y abarcando la superfi

cie total por estudiar, la cual tendrá que ser cubierta 

en su totalidad con fotograffas aéreas. En esta etapa la 

experiencia del fotointfirprete en la materia o del cono

cimiento de la zona de estudio juegan un papel de vital 

importancia. 
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Con respecto al método de fotointerpretaci6n se buscará 

que sea común a todas las disciplinas en donde ésta se 

aplique y también tomar en cuenta que se encuentra en la 

posibilidad de ser empleada en disciplinas cada vez más 

diversas, ya que el término no puede tener el mismo senti

do para todos porque la fotointerpretaci6n varía de una 

especialidad a otra, lo que dá como resultado una fotoin-

terpretaci6n especializada. .~·-,_ 

Debido a estas características, y como se mencion6 ante

riormente, la metodología propuesta queda sujeta de ser 

adaptada y/o modificada. A continuaci6n se enlistan sus 

etapas; ya que la descripci6n de estas quedan implícitas 

en la metodología propuesta. Las fases son tomadas y 

adaptadas de la metodología empleada en las áreas de fo

tointerpretación de la Direcci6n General de Geografía. 

1). Recopilación bibliográfica y cartográfica. 

2). Preparación de material. 

3). Inspección preliminar. 

4). Fotointerpretación *ver capítulo 2 

5). Verificación de campo. 

6). Reinterpretación. 

7). Vaciado al mapa base. 
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1.5. SIMBOLOGIA. 

Esta se refiere a la utilización de claves de fotointer

pretación, entendiéndose como guía que sirven para orien-

tar la búsqueda o identificar algo desconocido. En 1 a 

fotointerpretación, se aplica para caracterizar los deta

lles y/o las delimitaciones efectuadas, que es realizada 

paso a paso y de una manera secuencial dura~te el proceso 

de fotointerpretación y que pueden ser desde muy sencillo 

hasta muy laborioso en la aplicación de mayor detalle. 

Durante el proceso, el fotointerprete puede incurrir en 

errores al seleccionar las claves, lo que ocasionaría un 

error sistemático en la delimitación de las unidades car-

tográficas. Para la construcción de claves es necesario 

considerar la experiencia y habilidad de los fotointér

prete~ que ccmprendan a un gran número de ciencias, las 

cuales pueden estar relacionadas entre sí o bien presen

tar una het~reogenidad. De aquí la importancia de la 

creación de una simbología adecuada para facilitar el 

proceso de fotointerpretación. 

En los casos en que la fotointerpretación tiene como fi

nalidad la representación cartográfica, 5e tienen que 

identificar los objetos del paisaje natural y artificial 

para posteriorment~ delimitarlos y representarlos como 

en el caso del presente trabajo en que todas y cada"una 
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de las discretizaciones de las u~idades cartográficas de

berán aparecer en la metodologfa y/o tira marginal corres

pondiente. 

1.6. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL EN LA FOTOINTERPRETACION. 

Como se ha mencionado anteriormente la fotointerpreta

ción es una ciencia y como tal se le debe ranejar. ·Por 

esto todos aquellos profesionales relacionados con la 

evaluación de los recurso~ naturales, culturales y la 

interrelación de estos debieran aplicar la fotointerpre

tación en sus investigaciones. 

Es aqui donde los fotointerpretes deben de reunir ciertas 

caracterfsticas como: formación académica, condiciones 

fisiológicas especfficas e inclusive psicológicas. 

A continuación se hace referencia a éstas: 

a) FORMACION ACADEMICA. influye desde el punto de vista 

técnico ya que dentro de la formación mucho tendrá que ver 

el tipo de profesional la carrera, asi como los programas 

de estudio y de las ciencias que pretendan y/o deban apli

car la fotointerpretación. 

Además se debe tener y/o adquirir la capacidad de estudiar 

los fenómenos ~n una forma que va de lo general a lo par-
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ticular y particular~ lo general, en un contexto de espa

cio, plasmado sobre la fotografía aérea; también se toma

rá en cuenta la capacidad y habilidad de poder elaborar 

hipótesis durante el proceso de fotointerpretación, así 

como la facultad de investigación de campo. 

b) CONDICIONES FISIOLOGICAS. El fotointérprete requiere 

una buena agudeza o discriminación visual. Es de supo-

nerse que no debieran de influir de gran manera ya que 

estas pueden superarse con la debida dedicación que las 

personas interesadas hicieran hacia la fotointerpretación. 

A continuación se mencionan algunas posibles limitaciones 

que en un momento dado sólo retrasan el proceso de la fo

tointerpretación, pero que de ningún modo lo detienen 

salvo el caso excepcional de salud: 

1.- Percepción estereoscópica, para lo cual deberá contar 

con ambos ojos. 

2.- Agudeza visual y velocidad en la percepción, que es 

diferente en todas las personas y que influye mucho, 

pero que no es determinante. 

3.- La condición física óptima que se requiera durante las 

investigaciones de campo, para lo cual el personal in

teresado deberá reunir ciertas características. Hay 

la posibilidad de que alguna persona interesada no 

cuente con alguna de las extremidades de su cuerpo, o 

bien que presente alguna enfermedad que le impida tra

bajar la fqtointerpretación con cierto grado de.deta-
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lle, lo cual no imposibilita al personal que se en

cuentra en estas circunstancias a hacer uso de la fo

tointerpretación. 

c) CONDICIONES PSICOLOGICAS. Este quizá sea uno de los 

puntos más interesantes, ya que en el quedan implícitos la 

influencia de los dos incisos anteriores. En la mayoría 

de la gente existe una fuerte tendencia a rehusar la apli

cación de la fotointerpretación; por carecer de unas bue

nas bases en 1~ formación académica que le impiden tener 

seguridad en los trabajos de investigación que en si re

quiere de una aplicación de conocimientos. 

Aquí debemos considerar las horas que requiere una zona 

de estudio, ya que suele suceder que en el proceso de fo

tointerpretación se necesite analizar una fotografía o 

una á\ea pequeña en la que pueden pasar horas o días sin 

poder definir y delimitar lo observado, es aquí donde se 

debe tener la mayor paciencia posible para analizar los 

fenómenos y las correlaciones entre ellos, y así discre

tizar mediante la creación de hipótesis, que sean facti

bles de extrapolar a otras áreas con las mismas caracte

rísticas. Debido a este esfuerzo es factible que este 

personal requiera de ciertos periodos de relajamiento ya 

que de lo contrario .no se tendría la misma calidad de 

trabajo. 
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También se debe con5iderar el comportamiento del fotoin

térprete durante la fase de campo, ya que influye en una 

forma determinante el estado anímico; en los recorridos 

con los vehículos terrestres y aéreos, así como el trato 

con las personas del campo con tales razonamientos podría

mos concluir que los fotointérpretes deben de reunir cier

tas características como son: agudeza y discriminación vi

sual, capacidad de observación, velocidad ~~ la percepción 

imaginación,· memoria, paciencia, buen juicio, razonamiento 

lógico, iniciativa, análisis en la investigación de campo, 

habilidad en el trato con las personas e interés en la 

aplicación de la fotcinterpretación. 

1.7. RELACION DE LA FOTOINTERPRETACION CON LA PERCEPCION REMOTA. 

El constante desarrollo tecnológico y científico ha creado 

nueva~ técnicas para el estudio y evaluación de la corteza 

terrestre como lo es la aplicación de percepción remota 

que permite un gran avance en los estudios de aquella. 

Fisher (1975) al desarrollar el capítulo 2 relativo a Ja 

historia de los sensores remotos, hace referencia a la 

evaluación de la habilidad del hombre para observar en re

giones el aspecto electromagnético, fuera del rango de la 

visión humana y sensitividad fotográfica, ha demandado la 

introducción de un.nuevo término para englobar el proceso 

de observación total desde plataformas remotas, por 'lo 
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que se originó el término de "percepción remota". 

Se reconoce a la fotografía aérea como un sensor remoto y 

a las técnicas de fotointerpretación como técnicas de per

cepción remota. 

Tratando de interpretar los conceptos anteriores se po

drfa entender que la fotointerpretación s~rí~ solo parte 

de la percepción remota y que ésta no tiene nada que ver 

con aspectos relativos a campos de fuerza o energía acús

tica; entendiendo ésto como la aplicación de la obtención 

de imágenes que son adquiridas con otros sensores, que no 

sea la cámara convencional o en adición a ésta a través de 

la cual se registra una escena electrónicamente, usando 

radiaciones fuera del rango normal visual, en las que se 

aplican técnicas especiales para procesar e interpretar 

las imágenes de los sensores remotos con el propósito de 

producir mapas o cartas. 

Otra definición de "percepción remota" que aparece en el 

libro "Remete Sensing" editado en 1970 por la Academia Na

cional de Ciencias de los Estados Unidos, menciona que la 

percepción remota denota los efectos conjuntos al emplear 

sensores modernos, equipos de procesamiento de datos, 

teoría de comunicaciones, vehículos aéreos, espaciales, 

teoría y práctica ~e grandes sistemas de la superficie 

terrestre. 
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Debido a los cuestionamientos anteriores podemos concluir 

que el objeto fundamental de la percepción remota es el de 

obtener información de un objeto o analizar diversos fenó

menos, a través de la capacitación de la energía del es

pectro electromagnético que emiten y/o reflejan los obje

tos en diversas bandas, longitudes de onda, mediante dis

tintos sensores, con la aplicación de un proceso automa

tizado de datos, en donde la estadística y la electrónica 

representan la parte más importante, es decir el análisis 

de características espectrales captadas bajo diversas con

diciones que sirvan para la elaboración de inventarios y/o 

estudios de los recursos terrestres. Debemos de entender 

que la percepción remota es complemento de la fotointer

pretación cuya finalidad es un abatimiento de tiempos y 

costos en la evaluación de recursos terrestres; se puede 

analizar una imagen de satélite sin haber practicado fo

toint~rpretación pero con la debida capacitación, siendo 

mejor un análisis de las imágenes si antes se hubiese te

nido la experiencia e~º el manejo de fotografía aérea, pu

diendo obtener un mayor provecho en la utilización de los 

sensores remotos. 

Por lo anteriormente expuesto, el concepto de fotointer

pretación debe de mantenerse independiente del de percep

ción remota, lo cual no implica que ambas no tengan una 

interrelación y que en determinados casos puede ser muy 

estrecho o aún más complementaria. 
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1.8. LA FOTOINTERPRETACION. Y LA EVALUACION DE LOS RECURSOS NA

TURALES DE MEXICO. 

México presenta una gran variedad de diferentes ámbitos 

naturales que dan consecuencia a una gran diversidad de 

condiciones ecológicas, y a través del desarrollo histó

rico del país, éstas condiciones han sido influenciadas 

por el desarrollo de la sociedad, constituyendo un mosái

co cultural complejo en el que la explotación de los re

cursos naturales, no han tenido un ordenamiento y planea

ción. 

En ur. medio ambiente tan rico en condiciones ecológicas 

como el de México es de vital importancia el conocer la 

ubicación, extensión y la relación de los factores bió

ticos, abióticos y antrópicos con el fin de conocer los 

diferentes ámbitos territoriales. Por estas caracterís

ticas se hace indispensable la evaluación de los recur

sos del país, y es aquí donde el uso de la fotografía 

aérea para el estudio, investigaciones y/o producción 

cartográfica presenta viarias ventajas como son: 

- Discretizar espacios geográficos con la mayor veraci

dad posible. 

- Abatimiento de tiempo y costos en la evaluación de re

cursos. 

- Cubrimiento de áreas inaccesibles. 

Conocimiento.de las condiciones actuales del país~ 



Planeación y conservación de nuestros recursos. 

- Delimitación exacta y adecua?a de las unidades. 

- Investigación de las interrelaciones de los factores 

bióticos, abióticos y antrópicos. Entre algunos. 
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Hay que tener en cuenta que el simple hecho de usar ias 

fotografías aéreas como una referencia y/o mapa o para 

señalar algunos rasgos visibles, no es propiamente la 

aplicación de la fotointerpretación, ya que si ésta no 

contribuye a obtener resultados o a hacer descubrimien

tos de la situación del país que sólo en el terreno se 

puede realizar, o bien influye sustancialmente en el 

criterio de los resultados. Se deberá considerar que la 

fotointerpretación está siendo utilizada mínimamente, ya 

que ésta se usa plenamente, cuando a través de ella ad

quirimos conocimiento, ya que esencialmente es una in

vestigación que día a día debería de cobrar importancia 

porque una técnica que de usarse adecuadamente serviría 

para conocer, planear, desarrollar y conservar nuestros 

recursos. 

1.9. lCOMO PROFESIONISTAS Y GEOGRAFOS HACEMOS USO Y/O HEMOS 

CONTRIBUIDO AL DESARROLLO DE LA FOTOINTERPRETACION EN 

MEXICO? 

La gran mayoría de profesionistas y, en especial los geó

grafos, han aportado poco a la fotointerpretación, ya que 

en el desempeno de sus actividades son escasos los que 
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han incursionado en las áreas de trabajo donde se utiliza 

la fotointerpretación. Considerando lo anterior se pue

de deducir que la fotolnterpretación carece de Impulso y, 

como se ha comentado anteriormente, la mayor parte de fo

tointérpretes se que improvisan, aún sin reunir las ca

racterísticas necesarias ya que tienen que aceptar los 

trabajos y adaptarse a las necesidades requeridas; por 

ende, algunos trabajos dejan mucho que desear, o bien no 

son considerados como se debiera con el apoyo de la fo

tointerpretación, provocando que la Investigación sea 

dirigida hacia los fotointérpretes con experiencia y co

nocimiento de los diferentes campos de aplicación. 

Sin embargo, es justo mencionar que existen técnicos me

xicanos que han contribuido ~desarrollo de la fotointer

pretación, como es el caso de aquellos que trabajan en 

la Di~ección General de Geo~rafia, Universidad Autónoma 

de México y Universid?d de Chapingo, principalmente, en 

donde han publicado trabajos con reconocimiento nacional, 

e incluso a nivel internacional. 

Como se ha citado en los párrafos anteriores son escasos 

los geógrafos que efectúan trabajos de inviestigación con 

aplicación de la fotointerpretación, además debido a la 

formación académica sería recomendable el cambio de pro~ 

gramas en los planes de estudio en aquellas carreras don

de se imparte como asignatura dentro del propio plan con 
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el fin de hacer más uso con el apoyo del material de fo

tografías aéreas, ya que de no ser considerado sucedería 

que ésta actividad sea absorbida por otros profesionis

tas que también la utilizan, y que en el mejor de los ca

sos cuentan con una formación más apropiada con respec

to al tema tratado. 

1.10 APLICACION DE LA FOTOINTERPRETACION EN EL PRESENTE TRABAJO 

La aplicación de la fotointerpretación en investigaciones 

de recursos dá la opción de obtener mejores resultados, 

de aquí que se dé un manejo adecuado a la fotointerpreta

ción, y si bien no se debe tomar como una simple herra

mienta, no se considera como la panacea que resuelve to

dos los problemas. 

El mapejo de fotografía aérea por métodos de fotointer

pretación dá una serie de ventajas; a continuación se 

mencionan algunas las cuales sirviera~ en el presente 

trabajo. 

- Permiten la evaluación más rápida y veraz de una zona, 

corroboro en el área de prueba. 

- Delimitación precisa de las zonas con una actividad 

agrícola, (para este caso se contó con fotografías de 

vuelo recientes). 

- Es la forma más adecuada en la ubicación de servicios 
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agrícolas. 

- Aplicando el proceso de fotointerpretación se puede 

discretizar unidades canográficas, con el proceso de fo-

tointerpretación referente a: 

-Tipos de agricultura -Diferentes grados de erosión 

-Cultivos -Unidades de suelo 

-Prácticas agrícolas -Subunidades de suelo 

-Topoformas -Asociaciones de suelo 

-Elementos -Infraestructura para la 

-Sistemas de topoformas agricultura 

-Asociaciones de topoformas -Vegetación 

Más adelante se presentan algunos estereogramas donde se 

señalan algunos de éstos conceptos. 

En el presente trabajo, la metodología propuesta a conti-

nuación busca la representación cartográfica de los re-

cursos agrícolas del pafs, utilizando principalmente la 

fotointerpretación apoy~da con la investigación de campo. 

1.11 LACTUALMENTE SE PUEDE CONSIDERAR EH MEXICO LA FOTOINTER

PRETACION COMO OBSOLETA? 

De ninguna manera, ya que ésta en los paises subdesarro

llados es aún escasa y casi no explotada; sin embargo, 

debido al desarrollo tecnológico y con la creación de la 

sensibilidad remota, pudiera parecer que la fotointer

pretación sea obsoleta; pero sucede lo contrario, ya que 
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la aplicación de sensores remotos requiere del auxilio 

del fotointérprete para efectuar mejores análisis y op

timizar el aprovechamiento en su uso. Cabe mencionar 

que en algunos países desarrollados empieza a ser consi

deraJa obsoleta debido a la introducción de procesos au

tomatizados. 

La aplicación de la fotointerpretación es·~~n amplia que 

resultaría dificil, o al menos muy remoto, que llegase a 

ser obsoleta. Además existen estudios en que la aplica

ción de la fotointerpretación es indispensable, sobre to

do cuando se pretende llegar al nivel de detalle que no 

proporcionan los sensores remotos debido a que el poder 

de resolución no es el adecuado para las escalas pequenas 

y porque el principio de obtención de la información es 

distinto. 

Los trabajos efectuados con fotointerpretación proporcio

nan una mayor rapidez en cuanto a la evaluación de una 

determinada área, ya sea como un recurso natural y/o cul

tural, o bien, en aquellas zonas de siniestro que requie

ren una cuantificaciór. rápida, Con respecto a la aplica

ción de la fotointerpretación en trabajos que sean lle

vados a nivel nacional por momentos y en ciertos temas 

la información obtenida pudiera ser obsoleta ya que se 

requerirían de una actualización y adecuación a fechas 

más recientes. 
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Se podría concluir que la fotointerpretación es una disci

plina en constante actualización y evolución, de ser po

sible en cuanto a tiempos y costos la utilización de la 

fotointerpretación y la de los sensores remotos deberían 

de ser complementarios, y proporcionar un análisis que 

sirva para efectuar estudios más integrales . 

.. . 



Estereogrnrna 1. Se local.1zn al Este y Sureste del Poblndo de 11 Silno 1
', Gto. Esenia upn1x1mada de las fotogra 

fías aéreas es de 1: 165 000, fecha de vuelo: abril de 1984. Debido a la época de la Toma.--
las condiciones ambientales y las prácticas ngríc0las ínfluyl:'n l~n lo5= tonos y t~xturns <111c -
presentan las fotografías. En la parte ~ur .::iC" extiende una zcna agrícola, en ésta se ¡ 1 uPd'? 
apreciar claramente las <]11e corresponden fll riego lD y 3A. Con tipos de cultivo de anuales 
y anuales-semipercnnes. que se difen~ncian de las de temporal JC, LP, poc presentar distintos 
tonos, siendo los mds claros las 'll.IC c-crrespondf'n n lR5 d1:.~ temporal y lns obscurf1c; para Jns 
de riego. Mediante el análisis 0sten~oscópico se observa 1nF~ difcr<'nc10 f'n las tcxtnras, oca 
sionnd:3 por los tnmañcs de J;:1s parcelas, si~ndo mds grandf~5 en ln5 zonas de riego y r•-:-quc~
ñas en los de tempera 1. 
En el sitio 6E se pqr;de rtprcciar tonnlidades rrHÍ5 claras, que se f>'llClF'ntran schr·c l0merf0c;, -
correspondienres éstas a pa~ttzalP<.:~ 1nclucidor.. Estos terrcnoc. rio <o0n cult lvddos debido a quP 
presenta problemas en e 1 su~t rato e(ÜÍ f ico. 
Sitio 31 se delimitó un elemento c11 este caso de ludcn1. anctríndt.""SC la asociación con lornerío.::: 
se ohservnn tcnC's cloros. cnr.1ctcr·í5!]C"<t5 de tecrcnas ri11e nci prcs('Tlffln cultivos en pie, f•Pro 
se observa un pR rcelnmlr:nto, dondP se lleva a caho unn prrict 1cn ugríc0ln de tcmpor:il. 



Estercogr·nrna 2. El <írea se localiza al sur del poblado rl<0 "San lioc¡uc", Gte. Corrcspnnr],, fisi09r·.'Íficamen1 .. 

a una serie de 10111erí:Js en la pa r·te central de la fc>to_grafía y •ot1 la par,,, su1 1t11a ;wria 
con cerros. En fas delimitaciones si> observa que mcrliilnte In cslercoscopia se ¡mcdcn apr 
ciar la convcnicn,·ia ·le tnilwejni· los co11ccpto·; ,¡,, asrociilcion•'" ''" lc1 lisic•,•1,1fí.,. 
Se presentan pt"incipétlmcnt0 lonos cl.1rns, ya que la aclh·1dad .igr-í•:oln e<. de 1e1nporal con 
cultivos nnuales de 111;1íz, frijol, so,.go, rnl.1hazn v ,,,11·b.1nzo. 

Se aprecian Iones obscuros en el sitio l E cle'11<k la unidad "•'limiti!•la concspcnde " una ¡¡,,,, 
cultur¡¡ de r-iego con cultivos ar11icilcs-s.0 111ipe1·c11¡¡cs de maíz y illfnll;i. 

Sitio 7D los tonos clc1ros, S<· t"<"lril»1•..-cn a 1" ,,,.,,c-i,'11 pn•se:11e en la ZN1éi, en <:stc caso es l,1 
miniJr·; en el t.C :; 61'. In•' tollos snn claros ri<'h1du a los "ª"'"' i11rl11c1de>s, los c11cilcs se Pll. 
cuentran en l>J.~arcs con hasl<1nte f'C'ndic111c: •'n r·I :'11 los ro¡¡o,; ligeramente obsc•1r,os se dcf."11 
a una ve_c;ct¡¡c¡,;n de mcilc1 r;¡/, lllil1·cud.i con lc1 le1 ro "/.!" y él11illizando •'sin csi,.,-,,osccipicamc11-te se logr:a ver elemc111os de In vcQctació11 <'xistc1J1<>. 

w .... 



Estereograma 3. Localización Norte de "Cuerámaro, Gto.", escala 1:165,000. Es p1-incipal111ente 
una actividad agricola siendo en las planicies de riego y en lamerlos de tem-
poral. Sitio 1JG. La agricultura es de riego como cultivos anuales semioerennes 
en planicies con suelos vertisoles pelicos, aqui los tonos son más oscuros de
bido a los cultivos que se encuentriln como 1naíz, ;01·9u, y alfalfa, también se 
pu e d en no t a 1· l a s e l a v e s d e l a i n v e s t i g a c i ó n el e e a m p o . S i t i o 2 G , 3 O , 5 C . Lo s 
tonos son más claros por no presentar cultivos en el momento de la ton•a de las 
fotografias, se observa áreas con agricultura de te111poral donde se cultivan 
princip~lmente maiz, sorgo, triyo, avena y garbanzo. Las texturas quedan mar
cad as por l a di vi si ó n de l as p a 1· ce 1 as 111 iÍ s pequeñas ; i ne 1 u y e ta 1¡¡ b i é n en los to -
nos y texturas las prácticas agricoli1s y las propiedades de los suelos que en 
este lugar son vertisoles pelicos. 

S i t i o 1 G 1 os ton os 111 á s el a 1· os so 11 e o 11 se e u en e i u de ·¡ a e r· os i ó 11 l a 111 i na r que s e 
encuentra en el r'i1~ca. En el 7G se cnr.ucntra una aqricu1 tura de húmedad~ pre-
sentándose tonos más oscuros y se local·izan en bordos y 1·epr·esas con p1-oble111as 
de azolva111ie11to. 



Estereograma 4. Se localiza al 



2. METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA ELABORACION DE LA "CARTA 

AGRICOLA" 
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La metodología para la realización de la Carta Agrícola 

se ha dividido en varias fases: gabinete, campo, reinter

pretación, transferencia, información y envío a edición. -

Cada fase se detalla a continuación (2, 3): 

2.1. ACTIVIDADES DE GABINETE. Consiste en todas aquellas acti

vidades necesarias antes de efectuar la investigación de 

campo. 

2.1.1. ANALISIS BIBLIOGRAFICO Y CARTOGRAFICO. Consiste en la 

recopilación de la información bibliográfica y carto

gráfica existente, así como el análisis de la zona de 

estudio, donde se contemplan los factores: climáticos, 

geológicos, edáficos, fisiográficos, de usos del suelo, 

tip~s de vegetación, usos potenciales e incluso traba

jos de carácter general que pueden enriquecer el desa

rrol 1 o de la investigación. 

2.1.2. CONSULTA Y REVISION DE LOS INDICES DE VUELO DE LA ZONA. 

Con el objeto de seleccionar la escala y fecha más re

ciente de vuelo, para realizar un trabajo más óptimo. 

2.1.3. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO. Con mapas topográfi

cos escala 1:100 000, basándose en los límites q~e pa

ra cada hoja aparecen marcados en el diagrama del. 
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fraccionamiento del· país (ver anexo). 

2.1.4. S~LECCION DE FOTOGRAFIAS QUE CUBRAN EL AREA. Con estas 

características: foto~rafía con pares estereoscópicos, 

blanco y negro, color, infrarojo, de buena calidad en 

su revelado y en formatos de 23 x 23 cm, las cuales de

berán presentar una sobreposición del 603 entre foto

grafía y fotografía y un 30% entre cada línea de vuelo 

en forma aproximada. También se auxiliará con imágenes 

de otros sensores (satélite, radar, etc.). 

2.1.5. ELABORACION DE UN MOSAICO FOTOGRAFICO. Con las foto

graffas que. se utilizan para las anotaciones que se 

efectúan en la investigación de campo, donde habrá que 

real izar los pasos siguientes: 

a) fndicar los espacios del terreno que no han sido cu

bierto~ y solicitar el material fotográfico corres

pondiente. 

b) Delimitar el área de estudio. En las fotograffas se 

ubican de manera general los rasgos del relieve que 

deben coincidir con el mapa topográfico (escala 1: 

100 000), para marcar el límite de la zona agrícola. 

c) Marcar ías principales vías de acceso, poblaciones 

y principales infraestructuras agrícolas que sean 

útiles paca el mejor y más oportuno desarrollo·del 
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estudio, 
.1'.: r_. 

:~ . ' 

d) Del imitar el área útil. Este proceso consiste en 

marcar las áreas que se utilizan en la fotointerpre

tación, en éstas se debe observar que cubran física-

mente el área de trabajo, cuidando que no se dupli-

que la información. 

2.1.6. PREPARACION DEL FOTOINDICE DEL AREA. Para la elabora-

ci6n de un indice en donde se indique la posición de 

las fotografías en relación al área de trabajo, marcan-

do el número de fotografías y línea o faja. 

2.1.7. FOTOINTERPRETACION. Se efectúa en gabinete con el auxi

lio del estereoscopio (bolsillo, espejos y galileo), 

tomando como base los criterios de fotointerpretación 

como: tono, textura, tamaRo, forma, sombra, localiza-

ción, etc., asimismo se buscan alternativas de inter

pretación del produc.-~o de otros sensores remotos. 

2.1.7.1. Análisis dei material fotográfico con el objeto de 

C<\racterizar las unidades cartográficas. 

2.1.7.2. Se delimitan las unidades, tomando como punto de par

tida algunas características del sistema de cultivo 

(ver anexo !.A.). 
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2.1.7.3. Delimitación fisiográfica basada en los rasgos físi-

ces de la superficie terrestre como topoformas, aso-

ciaciones de !stas y elementos (ver anexo IB). 

2.1.7.4. Delimitación de las unidades y 5ubunidades de suelo 

presentes en la zona, tomando como base la carta 

edafológica de la D.G.G. (escala 1:50 000 u 1:250 

000). (ver anexo IC). 

2.1.7.5. La delimitación de ~reas con vegetación se agrupan 

bajo el siguiente criterio (ver anexo ID). 

2.1.7.6. Se delimitar5n áreas de 0.25 cm. (que representan 25 

ha.), como unidad mínima cartografiable. 

2.1.7.7. Selección de puntos de verificación representativos 
1 

de la zona de estudio, con el siguiente criterio: 

a) El número de puntos serán ubicados de acuerdo con 

las condicione~·~grícolas, de manera que garanti

ce una suficiente informa~ión. 

b) Se recomienda distribuirías de tal forma que com

prenda Leda el área agrícola. 

c) La 'calidad de la información que se recabe, debe 

ser lo más completa posible, considerando el re-

quisito planteado en los informes de campo. • 
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2.1.7.8. Elaboración del itinerario de la visita de campo a 

partir de los puntos seleccionados con anterioridad. 

2.2. VERIFICACION DE CAMPO 

La actividad de campo, consiste en obtener información de 

todos los puntos seleccionados. Durante el recorrido se 

emplearán las fotograffas a~reas para ubicar e indicar 

por medio de claves, las diferentes características que 

se observ~n, referentes al paisaje (sistema de cultivo, 

unidades fisiográficas, unidades edafológicas y vegeta

ción). 

2.2.1. El número mínimo de puntos es de 20 a 25, en cartas que 

cubran más del 80% de superficie agrícola. En ciertos 

casos será necesario reubicar algunos puntos o marcar 

nueyos, cuando por diversos motivos no sea posible ob

tener la información en los ya seleccionados. 

2.2.2. En estos sitios se recaba toda la inforrnaci6n en for

mas impresas exprofeso (ver anexo Ir); 

2.2.3. Se colectan los ejemplares de los cultivos para su 

posterior identificaci6n e incluirlos en la colecci6n 

de plantas Otiles .para un posterior envio y consulta 

con los herbarios del país. 
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2.2.4. Durante los recorridos de campo se anotan las observa

ciones en las fotografías para posteriormente, hacer 

las correcciones necesarias en la delimitación de las 

unidades cartográfiadas, así como la codificación de 

los cultivos y ubicación de servicios (ver anexo IA). 

2.2.5. De ser necesario, en esta etapa se actualizarán las 

nuevas áreas agrícolas que no aparezcan ~n las fotogra

fías aéreas, estas áreas tendrán un trazo aproximado, 

las cuales se deben efectuar durante los recorridos de 

campo, o bien con el auxilio de imágenes de satélite 

reciente. 

2.2.6. Se toman fotografías horizontales de la zona de traba

jo, con el fin de incrementar el acervo informativo del 

área y formar un archivo fotográfico de las principa

les zonas agrícolas y cultivos del pafs, 

2.2.7. En esta fase se procede a visitar las dependencias ofi

ciales y asociaciones u organizaciones de agricultores 

para obtener información referente a la zona agrícola. 

2.3. REINTERPRETACION SEGUNDA DE FASE DE GABINETE. 

Esta fas= se realiza en forma posterior a la actividad de 

campo, y consiste en los siguientes pasos: 
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2.3.1. Correcci6n de contQctos y claves. Como resultado de 

las observaciones de cam~o, habr~ necesidad de efectuar 

modificaciones en las unidades cartoyr5fiadas que asf 

lo requieran. En estas modificaciones serJ necesario 

incluir: nuevas claves y/o contactos que no se conside

raron anteriormente. 

2.4. TRANSFERENCIA. 

El uso de lasfotograffas aéreas para el estudio de los 

recursos naturales o culturales de la c6rteza terrestre 

presenta varias ventajas, pero al utilizarlas para rea

lizar mediciones exactas no es posible. Por lo tanto 

existe la necesidad de transferir los detalles de las 

fotografias aéreas a un mapa base que presente las si

guientes características: Escala uniforme, eliminación 

de la distorsión y/o desplazamiento, proyección ortogo

nal, ubicación geogr5fica absoluta y relativa de las 

unidades cartogr5ficas obtenidas mediante medidas alti

métricas y planim~tricas, asf como la descripción de los 

fenómenos interpretados y su representación convencional 

por medios cartogr5ficos. 

La información contenida en el material fotogrfifico rein

terpretado se transfiere a un mapa base {escala 1:100 000). 
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2.4.l. La transferencia se realiza utilizando un pantógrafo 

de presici6n, un positivr en 'r0l fcula de una base to

pográfica y 3 sobrepuestas. A LOntinuación se descri

be el procedimiento a seguir: 

a) Localización de rasgos topogr5ficos evidentes tanto 

en las fotografias como en la base topogr§fica. Es

tosse puntean tanto en las fotografias como en un6 

subrepuesta, con un minimo d~ tres puntos. 

b) Obtención del factor de reducción,. &ste se hace mi

diendo la distancia entre dos puntos homólogos en la 

fotografia y en el topogr5fico, en base a estas dis

tancias, se obtiene un factor el cual se aplica al 

pantógrafo. 

c) Con el pantógrafo se procede a reducir la informa

ción delimitada en las fotografias, en base a los 

rasgos que se puntearon en estas fajas de pelicula 

stabilene. 

d) Estas fajas se transfieren a una pelicula stabilene, 

auxili5ndose con los puntos de la primera sobrepues

ta y base topográfica. 

e) Transferido todo el material fotográfico se procede

rá a la compilación en el mapa que consiste en¡ po-
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ner claves, 111ímeros y símbolos a las unidades trans

feridas. A la vez se'pondr~ la clave, nombre, esca

la y canevá de la hoja. 

2.4.2. Revisión de la transferencia. En esta etapa se efcctaa 

una revisión al concluir la fase anterior, se coteja la 

información de las fotografías con la del plano origi

nal provisional como son: 

a) Comprobar las del·imitacioncs de lils unidades trans

feridas. 

b) Corroborar que no existan omisiones y/o errores de 

claves simbolos y codificaciones. 

c) Comprobar que los puntos de verificación, se encuen

tren ubicados en el lugar donde se recabó la infor

mación y la numeracíon correcta. 

d) Verificar que las unidades cartografiada~. presenten 

uniformidad con las Cdrtas adyacentes. 

2.4.3. Renumeración de los puntos obtenidos en campo.- Los 

puntos que presentan una numeración provisional en el 

mapa base, se deben renumerar en forma definitiva, con 

el auxilio de un acetato milim~trico, de acuerdo con el 

siguiente criterio: 
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a) De Norte a Sur y de Oeste a Este. 

b) De menor a mayor, es decir en forma creciente. 

Esta renumeración definitiva, deberá sustituir la nume-

ración provisional. 

2.5. INFORMACION DEL AREA DE ESTUDIO. 

De la información bibliográfica y la obtenida en campo 

se reu11e en un informe con algunas caracteristicas de la 

zona como: fisiograffa, geologfa, clima y vegetación se 

reanen en un informe que se incluyen a manera de resumen, 

además se anexa cuestionarios con la información puntual 

del área agrfcola (ver anexo !!!). 

La información que el presente proyecto busca obtener se 

concretará en una serie de mapas con la escala antes men

cionada, y corresponde a una supe~ficie de ~000 Km 2 en 

forma aproximada, con un formato de 30 minutos de latitud 

por 40 minutos de longitud y con unas dimensiones de 55 

por 69.5 cm. 



ANEXOS QUE COMPLEMENTAN 
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ANEXO IA 

3.1. CLASIFICACION AGRICOLA 

En este anexo se contemplan las claves de fotointerpre

tación, definición de los conceptos de sistema de culti

vo, para la clasificación de las unidades cartográficas 

de la carta agrícola y símbolos propuestos. 

3.1.1. SISTEMA DE CULTIVO.- Se incluye bajo este concepto el 

uso que el hombre dá a los suelos al dedicarlos a la 

actividad agrícola y la relación que existe con el me

dio ambiente en el que se desarrolla y transforma (2,3) 

La clasificación se hace al tomar en cuenta la disponi

bilidad de agua para los cultivos, si la agricultura 

que se practica es de riego en sus diferentes formas 

así como la de humedad y la de temporal, incluyendo la 

agricultura nómada. 

Analizando conjuntamente el tipo de cultivo de acuerdo 

a la duración de permanencia en el terreno de la si

guiente forma: anual, semi perenne y perenne . (3) 

l- AGRICULTURA DE RIEGO "AR''.- Se practica en aquellos 

terrenos en donde el ciclo vegetativo de los culti

vos está asegurado totalmente, mediante el agua de 

:~· 
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riego, por lo menos en el 80% de los anos de un pe

riodo dado. El agua es obtenida mediante sistemas 

de bombeo* o gravedad ** 

1.1. RIEGO EVENTUAL "RE".- Se llama de riego eventual 

aquellas áreas donde la irrigación no es perma

nente, durante el ciclo vegetativo del cultivo, 

por lo cual es posible dar uno o más riegos bien 

sean de auxilio o de punteo. 

*Bombeo. Agua que se extrae de los mantos acu,

feros, de los vasos de almacenamiento, 

de las corrientes etc., y que se lleva 

a donde es necesario para su aprovecha

miento. 

**Gravedad.Agua que se mueve libremente por la 

fuerza de gravedad. También el agua que ·~ 

se lleva desde donde está almacenada o 

corriente, hast~ el lugar de aprovecha-

miento, utilizando la pendiente del te-

rreno. 

-RIEGO SUSPENDIDO"(R):- Corresponde a las áreas en 

las cuales anteriormente se desarrollaba una agri

cultura de riego, pero que en la actualidad no es 

posible irrigar, debido al ensolvamiento de. pre-

:; 

-·~· 
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sas, abatimientos de mar.tos freáticos, acumula-

ción de sales en el suelo u otros factores que 

impiden que el riego no s':' siga aplicando. En 

ocasiones cuentan aún con bordos, canales y 

otros tipos de obras. 

2. AGRICULTURA DE TEtlPORAL "T". Se clasifican como tal a 

todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo 

de 1 os cultivos q~.e. se siembran dependen del agua de 

lluvia. Estas áreas se pueden dejar de sembrar al-

gún tiempo, pero están dedicadas aºesa actividad más 

del 80% de los años de un período dado. 

AGRICULTURA NOMADA "N". Corresponden aquellas áreas 

que se cultivan por períodos de 1 a 5 años y son 

abandonados por lapsos mayores de 6 años. En este 

tipo de agricultura generalmente, se efectúa la 

práctica de roza-tumba-quema. Existe una rotación 

de los terrenos, los cuales se dejan de cultivar 

principalmente para que exista una recuperación de 

nutrientes. 

AGRICULTURA DE HUMEDAD "H". Es la de aquellos terre

nos que se cultivan antes o después de la temporada 

de lluvias, aprovechando la humedad de suelo, e in

cluye a los terrenos de zonas inundables que en pe

riódos de secas se siembran, o bien aquellos que 

·.-t 

··./.." 
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después de la temporada de lluvias guardan suficien

te humedad para desarrollar cultivos. Llamados co-

munmente de invierno. Se les conoce también como 

tierras de jugo. 

3.1.2. TIPOS DE CULTIVO. Como siguiente criterio para la cla-

sificación de las zonas agrícolas, se toma en cuenta la 

duración de la planta en el ·terreno para llegar a la 

producción. De acuerdo con lo anterior se clasifican 

en: 

CULTIVOS ANUALES "A". Son aquellos que permanecen en el 

terreno un tiempo variable, pero no mayor de un año. 

Puede haber rotación de los cultivos en la misma área; 

bien sea en el mismo año, sembrando dos cultivos en di-

ferentes épocas, como por ejemplo cultivos de primavera

verano y cultivos de otoño-invierno; o bien rotación 

de un año de cultivo y en el siguiente otro cultivo. 

CULTIVOS SEMIPERENNES "S". Se clasifican asf a los que 

permanecen en el terreno por un periodo que varfa entre 

2 a 5 años aproximadamente. 

CULTIVOS PERENNES "P". Son aquellos cultivos cuyos ci

clos de permanencia en el terreno y producción son ma

yores de 5 años principalmente árboles frutales como 

mango, coco, entre otros. 
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LISTA DE CODIFICAC!ON DE SERVICIOS AGRICOLAS Y CULTlVOS 

3.1.3. SERVICIOS AGRICOLAS. Se codifica el ndmero correspon-

d i en t e a e l l u g a r· do n d e s e r re s en ta t a l s e r v i c i o . E l 

sfmbolo correspondiente aparecer5 en el anverso de la 

carta. 

CONCEPTO CLAVE S!MflOLO DESCR 1 re [ Oll 

sil os * Son construc~ionPs 

.·' destinadas a guardar 

y conservar granos, 

cereales, forrajes, 

etc., de forma cóni-

ca o cilíndrica. 

Bodegas o I I Espacio cerrado que 

almacenes. se utiliza para guór-

dar cosechas, utensi-

lios o herramienta de 

trabajo. 

Centros agri l I 1 Recinto que cuenta 

colas experi- con terrenos donde 

mentales se efectaan investí-

gaciones y prácticas 

agrfcolas de·una 

forma experimental. 



COtlCEPTO 

Centros agrí-

colíls educati 

vos. 

Viveros * 

Invernaderos 

o almacigos * 

CLl\VE 

IV 

V 

VI 

S!Mf\OLO 

~ 

-' 
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OESCR!PC!ON 

Lugar donde se efec-

túa docenc i ~ e in·-

vestigación relacio-

nado con la agricul-

tura. 

Superficie donde una 

planta recibe los 

c11idados r1ccesario~ 

y es manten i di! en 

condiciones apropia-

das f)ilríl ser tra~-

plantada posterior-

mente de una forme 

definitivíl. 

S i t i o e 11 e 1 que se 

siembra gran canti-

dad de semillas bajo 

condiciones contro-. 

ladas, con el fin de 

que las plantulas 

sean posteriormente 

trasplantadas al 

campo. 



CONCEPTO 

I ndus tri as de 

Transformación 

de productos 

agrícolas 

(agroindustri;:is) 

CLAVE 

VII 

S!MllOLO 

Se anota la letra correspondiente 

-Ingenio 

azucarero 

-Harinera* 

(trigo, arroz, 

"a,. 

soya, etc.) "b" 

-Empacador<! 

(liJ11ón, jito

mate, pepino, 

etc.). "cu 

-Tabacalera "d" 

-Desfibradora "e" 

-Despepitadora "f" 

-Destiladora* "g" 

Insumos agríco-

1 as 

VI I l 
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DESCRIPCION 

lnstalac ion<:>s donde 

se efectGan procesa

mientos y transfor

maciones de produc

tos agr·o¡H~cuar·ios. 

Bien o servicio que 

entra en el proceso 

de producción agríco

la como: materias pri

mas, capital, maquina

ri.a. 



...... 

CONCEPTO 

-Centros de ex -

pendios de se-

millas fertili-

zantes, insecti-

cidas, etc. 

-Centro de venta, 

a1quiler y repa-

ración de equipo 

agrícola. 

Aeropistas 

Programas de re-

cuperación y con

servación de sue-

los en áreas agrí-

colas. 

CLl\VE S 1 MClOl.0 

11 a 11 

llb 11 

IX .. -

X 

5? 

DESCRIPC!Ofl 

Se ubica 11 aquellas 

que presten su ser-

vicio en 1 a siembra, 

fumigación, y ferti-

lización de 1 os cul-
~.t: 

ti vos y que 1 a acti-

vi dad predominante 

de 1 a aerorista sea 

ésta. 

Se señalan aquellas 

áreas en las que se 

efectúa un programa 

de conservación de 

suelos, que tienen 



CONCEPTO CLAVE SIMBOLO 
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DESCRIPClON 

como finalidad que 

mediante diversas 

prácticas se dé pro-

tección y mejoramien-

to al suelo (esto 

puede quedar compren

dido dentro de los 

planes nacionales, 

estatales o locales) 

*NOTA: Se codifica el cultivo de acuerdo a la lista 

anexa, que corresponde al producto en cuestión. 



CULTIVOS 

En la clasificaci6n de las plantas cultivadas existen varias tendencias como son: Según su 

uso, en alimentación, industriales, oleaginosas, estimulantes, medicinales, especias, condi

menticias, laticiferas, ~intoreas, curtientes, maderables, ornamentales, fibrosas y otras .• 

Este tipo de clasificación carece de sentido biológico y aún en el sentido práctico; ya que 

en un momento un cultivo cabria en varias categorías. No obstante, a continuación se hace 

un listado de los cultivos en Mixico, separándolos por grupo; tomando en cuenta en qui sen

tido es encauzada la mayor parte de la producción del cultivo. 

Además hay que tomar en cuenta que no es posible establecer un número determinado de e~pe

cies útiles al hombre, ya que continuamente se descubren nuevos usos para plantas que no se 

habían utilizado anteriormente y con menos frecuencia, se abandonan los cultivos de otras; 

o bien, son introducidos nuevos cultivos en México. Es por esta circunstancia que el número 

de cultivo queda sujeto de sufrir cambios y/o adecuacion~s posteriores. 

NOMBRE COMUN 

- BASICOS 

* 1.- Maíz 

* 2. - Frijol 

COOIFICACION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 
PASTOS CULTIVADOS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
EN MEXICO. 

GENERO Y ESPECIE 

Zea mays 

Phaseolus spp. 

FAMILIA 

Gramineae 

Leguminosae 



NOMBRE COMUN GENERO y ESPECIE 

3.- Arroz Oryza sativa, o. glaberrima 

* 4. - Trigo Triticum vul~ 

- HORTAL! ZAS 

5.- Ajo A 11 i um sativum 

6.- Apio Apium graveolens 

7. - Acelga Beta vulgaris var. cicla 

8.- Berenjena ~qli!.!1Yfll._lll~~11.9~_11<l..... 

* 9.- Betabel Be ta vulgaris 

10.- Berro Nasturtium officinale 

* 11. - Brocoli Brassica s p. 

* 12.- Calabaza Cucurbita pepo, Cucurbita spp. 

13.- Camote Ipomoea batatas 

* 14.- Cebolla Alliumcepa 

* 15. - Col Brassica oleracea 

16.- Coliflor Brassica sp. 

17.- Chayote, chinchayote {raíz) Sechium edule 

18.- Chaya cimarrona 

19.- Chayamansa o chayi de 
Casti 11 a 

20.- Chaya pica 

Cnidoscolus souzae 

Cnidoscolus chayamansa 

Cnidoscolus acotinifolius 

FAMILIA 

Gramineae 

Gramineae 

Liliaceae 

Umbelliferae 

Chenopodiaceae 

Solanaceae 

Chenopodiaceae 

Cruciferae 

Cruciferae 

Cucurbitaceae 

Convolvulaceae 

Liliaceae 

Cruciferae 

Cruciferae 

Cucurbitaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 
"' "' 



NOMBRE COMUN 

* 21.- Chícharo 

22.- ch i 1 a c ay o te 

* 23.- Chile 

24.- Ejote 

* 25.- Espárrago 

26.- Espinaca 

* 27. - Haba 

26.- Ji tomate 

29.- Lechuga 

* 30.- Papa 

31.- Po ro 

* 32.- Pepino 

33.- Nabo o Colza 

34.- Nopal 

35.- Okra o Chimbombo 

36.- Romerito 

37.- Rábano 

38.- Tomate verde 

GENERO Y ESPECIE 

Psium sativum (P.arvense) 

Cucurbita filicifolia 

Capsicum annuum, C. frutescens, 
~sicum s_p_Q_,_ 

Phaseolus spp. 

Asparag~s officinalis 

Spinaceae oleracea 

Vicia faba 

Lycopersicon esculentum 

Lactuca sativa 

Solanum tuberosum 

Allium ameloprasum 

Cu cu m..i2__s_a_!j_'!_IJ_?_ 

Brassica na~ 

Q.p u n t i a s PR.:.. 

Hidiscus esculentus 

Suaeda diffusa 

Rapnanus sativus 

Physalis spp. 

FAMILIA 

Leguminosae 

Cucurbitaceae 

Solanaceae 

Leguminosae 

Liliaceae 

Chenopodiaceae 

Leguminosae 

Solanaceae 

Compositae 

Solanaceae 

Liliaceae 

Cucurbitaceae 

Cruciferae 

Cactaceae 

Malvaceae 

Chenopodiaceae 

Cruciferae 

Solanaceae 
U'1 

"' 



NOMBRE COMUN 

39.- Xpelon 

40.- Yuca, Guacamote 

41.- Zanahoria 

- GRANOS SECUNDARIOS 

* 42.- Avena 

43.- Arvejón 

44.- Centeno 

* 45.- Garbanzo 

46.- Lenteja 

47.- Triticale 

- OLEAGINOSAS 

48.- Ajonjolí 

49.- Cacahuate 

50.- Cártamo 

51.- Coquito de 

52.- Girasol 

53.- Higuerilla 

54.- Linaza 

55.- Soya 

aceite 

GENERO Y ESPECIE 

Vigna unguiculata (Vigna sinensisl 

Manihot esculenta 

Daucus carota 

Avena sativa 

Pisum sativum 

Cecale cereale 

Cicer arietinum 

~culinaris 

Triticum spp. 

Sesamum indicum 

Araclis hypogea 

Carthamus tinctorius 

Orbignya cohune 

Hilianthus annuus 

filcinus communis 

Linum usitatissimum 

Glycine max, G~oja, Glucine spp. 

FAMILIA 

Leguminosae 

Euphorbiaceae 

Umbelliferae 

Gramineae 

Leguminos¡¡e 

Gramineae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Grami nea e 

Pedaliaceae 

Leguminosae 

Compositae 

Palmae 

Compositae 

Euphorbiaceae 

Linaceae 

Leguminosa e 



NOMBRE. COMUN 

- TRANSFORMAC ION 

56.- Algodón 

57.- Ca fía de azúcar 

58.- Cafeto 

59.- Cebada 

60. - Henequén 

61.- Hule 

62.- Jojoba 

63. - Lino {Fibra) 

64. - Maguey mezcalero 

65.- Maguey tequ il ero 

66.- Tabaco 

67.- Vid (uva) 

FRUTALES (CICLO LARGO) 

68.- Aguacate 

69.- Anona colorada o morada 

70.- Anona blanca 

71.- Capulín 

GENERO Y ESPECIE 

Gossypium hirsutum G. barbadense 

Saccharum officinarum 

Coffea arabica 

Hordeum sativum (Hordeum vulgEJ::tl 

Agave fourcroydes 

Hevea brasiliensis 

Simmondsia chinensis 

Linum usitatissimum 

Agave spp. 

Agave teguilana 

Nicotiana tabacum, N. rústica, 
N. glauca. 

Vitis vinifera 

Persea americana 

Anona reticulata 

A. squamosa 

Prunus scrotina var. capuli 

FAMILIA 

Malvaceae 

G rami nea e 

Rubiaceae 

Grand nea e 

Agavaceae 

Euphorbiaceae 

Buxaceae 

Limaceae 

Agavaceae 

Agavaceae 

Solanaceae 

Vi tac ea e 

Lauraceae 

Annonaceae 

Annonaceae 

Rosaceae 



NOMBRE. COMUN GENERO y ESPECIE FAMILIA· 

72.- Cacao Theobroma cacao Sterculiaceae 

73.- Ciruela del país ~ndias eur~urea, s. mambin Ana ca r d i·a ce a e 

74. - Ciruela Prunus domestica Rosaceae 

75.- Coco Cocos nucifera ·Palma e 

76. - Chabacano Prunus armeniaca Rosaceae 

77. - Chicozapote Manilkara zaeota Sapotaceae 

78.- Chi rih1oya Annona chirimola Annonaceae 

79.- Dát i 1 Phoenix dact;tl i fera Palmae 

80.- Durazno P ru nu s eersica Rosaceae 

81.- Granada Punica granatum Punicaceae 

82.- Guanabana ~uricata Annonaceae 

83.- Guayaba Psidium guaja va Myrtaceae 

84.- Higo Ficus ca rica Moraceae 

85.- Llama A. diversifol ia Annonaceae 

86.- Lima Citrus aurantifol ia Rutaceae 

87.- Limón Citrus 1 i mon Rutaceae 

88.- Mamey Pouteria sa~ota Sapotaceae 

89.- Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

90.- Mandarina Citrus reticulata Ruta cea e c..., 
'° 



NOMBRE COMUN GENERO y ESPECIE FAMILIA 

91. - Manzana Malus pum il a Rosaceae 

92.- Marazón Anacardium occidental e Anacardiaceae 

93.- Membrillo C:tdoni a abl on9i!_ Rosaceae 

94.- Nanche B:trson ima crassifolia Malpighiaceae 

95.- Naranja e i t rus sinensis Rutaceae 

* 96.- Nogal (nuez) Juglans ser .• Ca rya spp. Juglandaceae 

97.- Olivo (aceituna) Olea euro¡:iaea Oleaceae 

98.- Papaya Ca rica P~_il_ Caricaceae 

99.- Pimienta Pimienta dioica Myrtaceae 

100.- Pimienta negra .!'iP. e r ni grum. Pi peraceae 

101.- Pera P:trus communis Rosaceae 

102.- Perón hrus eumi la Rosaceae 

103.- Plátano Musa paradisiaca, Musa spp. Musaceae 

104.- Tamarindo Tamarindus indica Legurninosae 

105.- Tejocote Crataegus 2R12_:_ Rosaceae 

106.- Toronja Citrus grand is, c. paradisi Rutaceae 

107.- Zapote blanco Casimiroa edu 1 is, c. s p. Ruta cea e 

108.- Zapote negro D:tospiros sp. ' D.Evenaster, Ebenaceae 
D:tosoiros sp 1"1 • 

°' o 



NOMBRE COMUN 

- FRUTALES( CICLO CORTO) 

* 109.- Fresa 

* 110. - Jícama 

111.- Melón 

112. o Piña 

113. - Sandía 

- FORRAJEROS 

* 114. - Alfalfa 

115. - Alpiste 

116. - Kudzú 

* 117. - Mi jo 

118 .- Remolacha 

* 119. - Sorgo 

120.- Tréboles 

121. - Za cate A 1 emá n 

122.- Za cate Buffel 

123.- Zacate Bermuda 

124.- Za cate Camalote 

"':• 

GENERO Y ESPECIE 

Fragaria spp. 

Pachyrrnizus erosus, 
Pachyrrhizus spp. 

_cucumis melo 

Ananas comosus 

Citrullus lanatus (C.vulgarisJ. 

Medicago sativa 

Phalaris canariensis 

Puerraria phaseloides, Pueraria sp. 

Panicum miliaceum 

Beta vulgaris 

Sorghum vulgare, Sorghum sp. 

Trifolium spp. 

Echinochloa polystachya 

Pennisetum ciliaris 

Cynodon dactylon 

Pennisetum nervosum 

Rosaceae 

Legurninosae 

Cucurbitaceae 

Bromel i a e ea e 

Cucurbitaceae 

Legurninosae 

Gramineae 

Legurninosáe 

Grarnineae 

Chenopodi acea 

Grainineae 

Leguminosae 

Grarninea 

Graminea 

Graminea 

Graminea 

O'I 



NOMBRE COMUN GENERO y ESPECIE FAMILIA 

125.- Za cate Elefante Pennisetum purpureum Gramínea 

126.- Zacate Estrella africana C,l'.nodon pl ectostach:tum Gramínea 

127.- Zacate Gordura Melinis nimutiflora Gramínea 

128.- Za cate Guinea o privilegio Panicum maximum Graminea 

129.- Zacate Ja ragua !!..l'_parrhenia rufa Gr ami nea 

130.- Za cate Kif'.uyu Pennisetum clandestinum Gramínea 

131. - Zacate Lehman Eragro_~ti s lehmar.niana Grami nea 

132.- Zacate Pangola Digitaria decumbens Gramínea 

133.- Zacate Pará Panicum pur2urascens Grami nea 

134.- Zacate Remolino o grama Paspalum s~ Gramínea 

135.- Zacate Rhodes Chlor~~ Gramínea 

136.- Za cate sudán Sorghum sudanense Gramínea 

- OTROS CULTIVOS 

137.- Achiote o Achote Bixa orel i an_ª- Bixaceae 

138.- Alegría Amaranthus h,l'.pochondri acus Amaranthaceae 

139.- Canela Cinnamonum z,l'.lanicum Lauraceae 

140.- Clavo Caj'.oph:fllus aromaticum, Mirtaceae 
Eugenia aromát_ica 

141. - Chía Salvia hispánica Labiatae 

°' "' 



NOMBRE COMUN GENERO y ESPECIE FAMILIA 

142.- Estropajo Luffa opercu1 ata Cucurbitaceae 

*143.- Floricultura ~i~éneros l:'. especies Varias familias 

144.- Jamaica Hibiscus sabdariffa Malvaceae 

145.- Maguey pu1quero Agave atrovirens, Agave s pp. Agavaceae 

146.- Vainilla Vaini1la fra~ Orchidaceae 

147.- Otros 

* Cultivos presentes en el área de estudio donde se efectuó la prueba de la metodología. 

NOTA: Dos terceras partes de esta lista de cultivos, fueron tomados de la guía para la in

terpretación de cartografía de Uso del Suelo (3) y la tercer parte restante, se in-· 

crementó en recopilación bibliográfica y revisión de informes de campo de las hojas 

a escala 1:50,000 y 1:250,000 del Departamento Uso del Suelo de la D.G.G. 

"' w 
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ANEXO JB 

3.2. CLASIFICACION FISOGRAFICA 

Uno de los parámetros que fué considerado para la clasi

ficación de las unidades cartográficas, es la fisiografía, 

que se basa en las delimitaciones de los rasgos ffsicos 

de la superficie terrestre que integran el paisaje, se 

toma como unidad básica la topoforma y en algunos casos 

se considera sistemas de topoformas como son: lomerfos y 

sierras; debido a que estas unidades no es posible sepa-

rarlas como una sola topoforma. Se clasifica a nivel 

elemento la ladera, ya que esta unidad se encuentra for

mando parte de las topoformas, las que en ocasiones son 

muy extensas. 

Se señalan aquellas topoformas que pueden encontrarse 

asociadas con sistemas de topoformas, las cuales son to

madas de la carta fisiográfica de la Dirección General 

de Geografía. 

Se indican los grados de erosión que se encuentran pre

sentes en las topoformas (se delimitan aquellas áreas 

con erosíon evidente). 

A continuación se describen las topoformas y grados de 

erosión. 



3. 2. J. 

-~O il C[J'_l_O 

Abanico ,~·luvial 

Ra rra 

l3a rra nea 

Gol són 

Caiiún 

Cañada 

ºíl r 11 

uB a u 

1.c •I º 

lle a 11 

en un d.~cl ive se produce 

dcpositc1c-iún dt: aluv-iún 

( {l. re i l 1 u , 1 i n1 n ) ~J ,~a va , 

¡1i0d1·2 y rnczrlas). 

Nombre dado tl diferentes 

ba1·1cos o acu1nt1lacio•1es d2 

l H.ora1. 

Caílada abrupLi! y profunda 

(vilrie>s metros). 

Cuenca llana que se en

cu211tra parcinl1n0nte t·0clca

da de montanas, se loca

lizan en zonas &ricias y 

semi áridas. 

Gil1·g~ntD o cies1·ilad~ro 

profundo (decenas de 111e-· 

tros) de pa1·ccles escal·pa

das ~ en cuyc1 fondo corre 

un río. 

Abertura ancha y despega

da entre montanas, más am

plia que un desfilad2ro. 



_c:_Ql:~U:_:r_Q -~-L-~.:-~. 

CiJ 1 dcru "e 1 •· 

Ciorro ';Ce u 

u ce 11 

Delta u D 1 u 

Do 1 in a •100" 

GG 

o 1_:~\¿G_!J:~:_l '.J 11 __ 

Cavidad 4uc se rorm0 por 

cxplos-¡611 volc~:1ica o r>or 

!)tJndiinicnto, abnrca11dc1 

un ~re~ de l km o a vnrios 

Krn. 

Elevación cun 111c11n1· illtu-

un promrdio de ultura no 

mt1yo1· u los 500 n1Ls. s co11-

í u¡· 11H; Ll ·¡ ¡-e: 1 i e'.' e que 1 L' 

ro cica. 

Pequefio vol cií11 formo; do por 

~cu111ul0cifin de ceniza~, 

con forrna de cono trunc.a· 

do, t¡unai\u como cc:-ro. 

1·er·rcno que se c11ct1011t1·a 

en 1 a descn;boca du1·a de 1111 

rfo en el cual las aluvio

nes acumu1 a dos han fornw

do un& extensi6n de tic

rrn g211ftclíl nl G;~1~. 

De pres ·¡ ú n ci e fo n11 u e ·i r- •:.:u -

1~1-· u ovülacl0~ curactcrís

tica de las regian~s cal-



Depresi5n 

Loma 

Lome río 

Planicie 

(Llanura) 

Mes et a 

Mont¡¡ña 

l!Dp H 

·" uLmu 

11 l. r11 

1'Mn 11 

solución d(~ ia rocu~ ¡:r; 1• 

de\'rl1n1G0 o anihos. 

E11 ~¡cnl::rül so11 ·Lodos Lir¡lit:

llos terrenos bajos y ce-

no. 

Relieve de escasa altura 

que prcsenra pendientes 

suavos co11 L1!1 lílmaRo 111eno1· 

a la de los cerros. 

Conjunto de dos o m~s lo-

mas. 

Gran e~tensi6n de terreno 

que µresenta escaso relie

ve, puede presantar cierta 

ondulación. 

Te1·rcno plitn() Plnvado~ li

mitado µ01~ ~l n~cnos ur1~ 

escarpa o comunmente l ·irni

tado por todos sus lados. 

Gran elevación del terreno 

que puede formar un grupo 

de cumbres cuya altura es 



C_Ql(C CPTQ 

Sierru t¡ si 11 

Terraza 11 Tc 11 

Uvn 1 a uuv 11 
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_111:~.C_BJPC l 0rt 

mayo¡ .. a 1 os SUD mts. ~ so

br1~ el rPli<,vc: que lo ro·· 

d(~iJ o conj1:11t0 d~ mt:ntt1-

iín s. 

Relieve 111ont~ílo30 o ~on

j unto ct e 111 o n t ;.1 í 1 a ~: . 

S ll re 1· f i e i e ll o 1· i zen tal o 

l eve::rnen l:c: i 11c·1·¡1;ücia cons-

ti tu i d ¡¡ p o 1· de p ú s it os ¡¡] u -

viales, que p1·esc11tan 01~0-

sión fluvial, marina o la

custr0 11or un cost;~do. Lh~ 

terrazas arJa1·acen con ~1ts 

frccuencib v lo largo de 

los rios, litorales y en 

el ~orde de lHgos y logu-

nlls. 

Depresión formada 1101· fu

sión de dos o más colinas. 

Depresión entre dos ver

tienles µar la cual fluyen 

las aguas de un río o que 

fué labradu por· un !(iaci:ir. 

En un valle fluv·ial con 

fr·ecue11cin presenta corte 



Vo1 cán 11v e 11 

Ladera .. L d u 
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t r a ns v ~ t·::, il ·¡ en 1
' v 1

' • L n u r1 

estado nvílnz~rlo de la t:rO·· 

si6n dJ 1ugilr a la forma

c i 6 n de va ·1 l e s t1 l u v -¡ o. l e s 

de fondos c.1e11l!ral1110ntc plv-

nos. 

Lomci o ino11t¡¡ñi:1 fonaarl:1 por 

derrames de lava y/o te

fras, ~¡enc:ral1neni.e con ur. 

cráter en 1a cima por e1 

cual sclen 1os lavas, te

fras y gases. 

Elemento topográfico de 

una topoforma con pendien

te de suave a fuerte. 

HOTA: Se de1imitarán aquenas que se encuentren formando 

parte de una topoforma de gran extensión. 

3.2.2. Estas topoformas o sistemas de topoformas pueden encon

trarse asociadas ccn otras, excepto en e1 c1emento 1ado

ra. 

Se marc<1n aque11<1s en que la de1imitar:ión no es posible, 

por no cumplir con las suprrficies minimas cartográfia

b1cs como: 



.UHLL!'_l_'_líl_ yl:_~,Y[_ 

A~ociacior~es co;1; 

sierr-as "01'' 

lomcrios "02" 

µ 1 a n ·¡ e i es 11 O 3 " 

valles 11 04 11 

ca~o11es 11 05 11 

ca~ndas ~ 1 06 11 

ter1·azas 11 07' 1 

cerr·os 11 08 11 

dol i nas "09 11 

co11os <:inPrfficos 

barrancas 

.. ) 011 

11 11 u 

7 (l 

3.2.3. En las unic¿¡rles curtográí"i<.:<::s ~;e illd·ican l::is tres dis

tintos grados de eros16n que puedan existir: {6) 

EROSIOI< L/\MJ rrnR "EL". Fl 11jo 1 ami na r clel <1\lllil que e1 osi o

na el terreno laminarmente. 

-EROS 1 OH El-! A lrn O L li\ [,A~- " [A" r: s un i1 ,, e d de os e u r r i mi en tos 

que se encuentran formando surcas 

paralelos, que empiezan a concen

trarse con clgunas ilnomastaciones. 

EROSIOH EN CARCAVAS "EC". Es m5s ~vidente ya que consis

te en la formación d~ barrancos 

1115 s o n1 e ll o s p 1· o r lJ n d o . 
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/\NEXO lC 

3.3. CU,SJFTC/\CJOJ¡ DE LA~; UN!DMES Y SU8Ul\ID!1DCS EDMOLOGJC/\S 

Estas son tomadas de la Carla Cdafol6gic2 de la O.G.G. (7) 

(escala l :250 000 y 1:50 000) y se toman las claves que 

C O l"'l' e S p Oíl d Co ll . 

A continuación se enlistan estas unidades y subunidades 

el f' su c»f o. 

3. 3. l. 

~ 0_1:1 _c_u:_:i:g _C_L/\ VE l.QrLCEPTQ _CL/\'!_1;_ 

/\c riso·¡ A Feozcm H 

- férrico Af -calcf.1·ico He 

-g 1 éy i CD Ag -gl éy·j co Hg 

- húmi CD Ah -hápl i co Mh 

-ártico Ao -lúvico Hl 

-rl íntico Ap ·Ferrasol F 

f\n.'.:!osc·1 T -ácrico Fa 

-húmico Th -húmi co Fh 

-mó1ico Trn -ártico Fo 

·· é 1·t 'i:'o To -pl íntico Fp 

-\' Ttr·i co Tv -ródico r- r 

!\renosol Q -xánticc Fx 

-álbico Qa f'luvisol J 

-cámbico Qc - ca 1 c ¡, r"i e o J c· 



---- - -
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COflCLl'TCJ e 1" r1_\'.J: fQ_ti_fJo.['lQ _(;_Lj1_VE_ .-.---------·-

-fe1-rá l ico Qf -dTstrico Jd 

-lúvico Ql - cú t 1' i c o Je 

Ci11nb i ;; o 1 [) -01éyico Jg 

-cál c-i Cü Gk -Tiónico ,Jt 

-cróm.i co Ge Gl cysol G 

-clistrico Gd - e a 1 e á 1- i e o Ge 

- e ú L i" -¡e o Be - dí s 1: 1· i e o Gel 

-fcrrá 1 ico 13 f - eú t t' i e o Go 

-gél ico llx ·- htÍlil i co Ch 

-gléy-ico llg --mól ·¡ co Gin 

-húmico Bh -plínt"ico Gp 

-vértico llv -vértico Gv 

Castanozem K Hi stosvl o 
-cálcico Kk -districo Od 

-hápl i co Kh -cútrico Oc 

-lúv·ico Kl Litosol 

Chernozcm e Luv i sol L 

-cálcico Ck -álbico Lil 

-hápl ico Ch -cálcico Lk 

-lúvico Cl -crómico Le 

-fétT ·j CO Lf Solonchak z 
-gléyir.o Lg -gléuico Zg 

-ó 1-t i c:o Lo -mólico Zm 

-pl ·íntico Lp -ártico Zo 

-vértico Lv -tak írico Zt 
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.C:-9.UHJ'.J:.0 .C:hf\.if: .C:Qii{'.LXE ()_ C L fl. \•_;_ 

Hí to sol N Sol OllL:tZ s 

-díst1·ico Nd -ii] ll ·i co Sa 

-cútrico Ne -gléyíco Sg 

-húmico Nil -mólíco Sm 

Planos ol l·J -órtico So 

-dístrico l•Jd Vertí sol V 

-eútrico \-le -c1·ó111ico Ve 

-húmico \·ih ··pélico Vp 

-mólico Wm X ero sol X 

-solódico Hs -cálcico Xk 

Ra nke1· u -gyµsico Xg 

Regosol R -hápl i co Xh 

-ca 1 cá1·i co Re -lúvico Xl 

-dístrico Rd -Yermosol y 

-eútríco Re -cálcico Yk 

-gé 1 Í C') Ry -gypsico Yg 

Rendzina E -háplico Yh 

-lúvico Yl -takírico yt 



ANEXO ID 

3.4 •. CLASJFICACION DE U1 VEGETACJOIJ. 

Los tipos de vegetación so han resumido de acuerdo a los 

siguiente~ criterios: 

Pf1STIZAL. - En este concepto se incluyen todüs aquellas 

tíreas cuya vegetación fisonürnicr1 dominante es lu grttllli-

no id P.. Este esli determinado por ol clima, tambi~n adar-

tados a condiciones ed~ficas especiales o favorecidos 

por las v.ctivicL:tdes !Jurnan;:is rora su tipi~ovechürnie11to. Los 

tipos do pastizalc::: que se agrupan bajo e~te concepto son: 

1 . - Pasti20·1 na 1.u r<1 l 5. - rastizol i ncluc ido 

2. - Pastizal huizachal 6. - Pastizal cultivado 

3.- Pastizal h ¡¡ 1ófi1 o 7.- P1·adera de a 1 ta mon-

4.- Pastizal gipsGfilo taiia. 

S H:GOLO 11 p" 

BOSQUE.- Se incluye a toda comunidad vegetal, dominada 

por especies arb6rcas, principalmente de climas templa-

do y semifrio con diferentes grados de humedad. 

ques que quedan incluidos bajo este concepto son: 

1.- B~sque de Oyomal 

2. - Bosque de Ayari 11 

3.- Bosque de Cedro 

Los bos-



7:; 

11. - Bosque n: ~ s ú f i 1 0 de mon t.c.1íir1 · 

5.- Bosque ele pi Jl o 

G. - no ~.q t1 o de r ·¡ n n ·- e 11 e i 11 o 

7. - 8osqut~ dt, C!llC i 110-p i no 

8.- Bo ~~que de ene:·: no 

*9.- Bosque bajo y d.iierto 

1 o. - Bc1sque: de ttl SCó te 

11. - Oosque de, yt1lería 

*l 2. - Bosque e u 1 ti v ''do 

S I 1-Hl O LO " G " 

* Estos bosques se clasifican de acuerdo a su manejo y 

condi e i or1es en que St! p1·e,;e11tan. 

SELVA.- Aquí se incluye a las comun-idades formadas por 

vegetación arbórea, generalmente so encuentran locali-

zadas en climas c5lidos-hdmedos, subhCTmedos. Está cons-

tituído por la mezcla de un gran ndmero de especies, mu-

chas de l.:1s cua.lc:~ p1·esc1-;t2.n c:0nt1~;1fucrtes) bejucos} 

lianas y epífitas. Las selvas son comunidades muy com-

plejas por la composici6n de su flora, se clasifican de 

acuerdo a su altura y a la µersistencia o caducidad de 

la hoja dun1ntc la época rnás seca del aiío. Los tipos de 

selvas bajo este concepto son las siguientes; 

1.- Selva altu perennifolia 

2.- Selva altJ subpcrennifol ia 

3.- Selva mediana perenuifolla 

'i'JCULTl.O ¡e ; ¡ 
COLEGIO ¡'.,: 
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4. - ~;e 1 va n; e di ~na c.u~'pcrcnni folie: 

5.- Selva bujil pe 1· en n i fo 1 i il 

G.- Sel va bitj él ~·u b pe 1· <' n ni fo l iíl 

7. - Sel va. medianu caducifoliu 

8. - Sel va baja c0ducifol Ít1 

9.- Sel va baj íl subcacluci f0l i a 

1 o. - sel va In jo cspi nos a 

11. - Sel V a de galcríu. 

SIMGOLO "S" 

MI\ TO R IU1 L . - E 11 este e o ne e r to se i ne luye a toda 1 a ve ge t ,, -

ci6n arbustiva que generalmente present¡¡ ramificaciones 

desde la base del tallo, cerca de la suprrficie del sue-

lo y con altura variable, pero casi siempre inferior a 4 

metros. Se distribuye principalmente en las zonas 6ri0as 

y semi&ridas del país. 

Los siguientes tipos de matorrales se han clasificado de 

acuerdo a su fisonOl'lÍil, habitat y composición florísticG; 

1. - Ma t.o 1·1·¡¡ l subtropical 

2.- Ma to1·ra l submontano 

3 ... !fo torra l espinoso tamaul i peco 

4. - l·la torra l e l'a si e a u le 

5 . .. Matorral sa1-cocaul e 

G.- Matorral s a re o e 1~ a s i e a u 1 e 

7. - Ma torr·u l snrcoc1~asicaul e ele 
neblina. 



9.- Matorral dcs&rtico roscl6filo 

10.- Mütorral dcs6rtico micr6filo 

ll.- 1-'tezquitill 

12.- Huizachal 

13.- Chaporrul 

14.- Matorral de coniícras. 

SlMBOLO "M" 

n 

VEGETACION ACUATICA.- En este concepto se incluye a to-

da la v0gctoci6n que se desarrolla en zonas bojas y fango

sos de 1 as costas; en e> Le1 os, o a oril ·¡as de ·¡ agos y 1 u

gunils, el clima cor1·esrondc al cálido-húmedo o a los tem

plados, la vcgetación es arbórea y dense con raiccs par

cialmente aéreas o bien herb6cea cnraizRda en el fondo 

del agua y cuyos tallos sobresalEn de la superficie, por 

lo tanto se ha considerado incluir los siguientes tipos: 

l.- l·ianglar 

2. - Popa 1 

3.- Tular 

S H:COLO "\11~" 

OTROS TIPOS DE VEGETACION. Aqui se han incluido una serie 

de comunidades sin ninguna relaci6n eco16gica y fison6mi

ca o alguna otra caracteristica importante y son las si

gui entes: 



1.- Vogctaci6n de desiertos arenosos. 

2.- Vegetación halófila 

3.- Vegctaci6n de galeria; 

4. - r a 1 lilo r 

5.- Sobílnil 

6.- Vegeteci6n de dunas costeras 

7. - flrcas sin vegetación <1parente. 

SIMBOLO "OTV" 

NOTA: Las comunidades originadas por la destrucci6n de 

la vegetación primaria y que se encuentren en re

cuperaci6n, tendiendo a su estado original, en su 

del imita~·i6n se consideran corno condiciones prima

rias. 
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4 . [)Es CR 1 pe 1 o I< [)E LA l liF o R ¡.¡ f\C J ó li Q u E o EB E e o N TE fl rn EL l lff o I~ ¡.¡E 

DE CMiPO. 

4 .1. I, - Se anota el número del i 11for·11tc, ést0 debe:! corres pon-

dcr al marcado en la fotografía aérea, el n1ímero y la 

lfnea de la fotografia, nombre y clave de la hoja, 

fedta, local ·jdad, municipio y esta de .. 

4. 2. l I.- DATOS GEi<ERAL ES. 

1.- lopoforma. Ver la descripci6n de los conceptos 

que se incluyen en la cl~sificaciún fisiogr.'ifica 

en el Anexo J. 

a) Elemento.- Idem 

b) Exposición.- La orientaci6n que presenta el 

irea en relación a los puntos cardinales: 

-Plano sin esp. definida -Este -Suroeste 

-No1·te -Sureste -Oeste 

-Noreste -Sur -Noroeste 

e) Altitud.- Se anota en metros a partir del ni-

vel del ma1·. 

d) Pendiente.- El grado de pendiente se expresa 
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c>n términos de porcentaje (22), el cual Stº re

fiere a: 

Z penciic>nlu Tah o x 100 

una pendiente> con un &ngulo de 45 100\; 

2.- Unid11d de> suelo.- Se anota li1 un·idad o unidades 

de suc>lo y suhunidadr·s de suelo de lit info1·rnación 

contenida en la Carta Edafológira de la D.G.G. 

/\simismo, se debe anotur; la ¡,1·ufu11didad, co.ior 

en hGmedo de la capa arable tom5ndolo de la carta 

de colores de Munsell, la textura y pcdregosidad 

( 5 ) de 1 su e 1 o e o n 1 o'.> s i g u i e 11 tes c t' i ter ·j os : 

a) Arenosa.- El suelo en su rnayor parle arenas 

gruesas y/o finas. Contiene tan po

ca arcilla que cuando secos son sue

los sueltos y cuando hGmcdos no son 

peg¿¡josos. 

Cuando se tallan entre las manos no 

dejan una pelfcula sobre los dedos. 

b) Arenos¡:¡-limosa.- Suelos con arena de granos 

finos y/o gruesos que producen ruido 

ul friccionarlos, dejando una tenue 

pc~fcula de material sobre los ·dedos. 



c) Arenosa-arcillosa.- Suelo que consiste en su 

mayor parlu de arenas pero contiene 

una cantidad sufici~ntc do Arcillas 

q u e 1 e d á ü 1 su e 1 o u n ¡¡ l i g e i· ¡¡ p 1 a s -

ticid<id y cohesi6n cuondo muy húme

do. Es su el o deja una pcl ícul ¡¡ te-

n u e Je in ate¡~ i 0 l so h i· e 1 L1 p i e·¡ u 1 se· e 

tallado entn:: las m;ir1os. 

d) Limosa.- Suelos moderadamontc plásticos sin 

ser muy pegajosos en el cual la scn

saci611 jnbonosa al tacto es la ca

racle1~fsticn dominar1te. 

e) Limosa-arenosa.- El suelo contiene poca canti

dad de arena pero suficiente limo 

para co1iferi1· al tacto lo sensación 

jabonosa. Es menos pegajosa que la 

arcilli1 limosa. 

f) Limosa-arcillosa.- Suelo moderadamente pl¡s

tico sin ser muy pegajoso, en el 

cual la sensación jabonosa al tacto 

es la caractcrf~tica dominante. 

g) Arcillosa.- El suelo es caractcrfsticamente 

pegajoso, sin embargo olgunos arci

llas requieren gron cantidad de hu

medecimiento y amasado entre los de-
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dos antes .que desarrollen su más al

ta pegajosid¡1d. 

h) /\rcilla-arenosa.- El sur,lo es plástico y pe9a

joso cu;,nclo se encue11tra suficienle-

m ente h ú me: d CJ , pe¡~ o 1 ii f r a e e i 6 /1 él t- e -

llOSU. es lllÍH tltlU Cdl'ilClLl'ÍSticc.l ·iwpor-

tan te. /\rcilla y arena son dominan-

tes y la fracci6n intermedia del Li

mo es poco apa;entc. 

i) Arcilla-limosa.- Suelo compuesto casi de mat~

rial fino pe1·0 en el cui.ll 1 a sensu

ción jal>011osa modifica un cierto gra

do de pegajosidad de la arcilla. 

j) /\rcilla media.- El suelo es pl6stico y pegajo

so cuando se encuentra suficientemen

te h6medo y'muestra una superficie 

pul ida al frotar con fuerza. Cuando 

hCTmedo, el suelo puede moldearse pa

ra forma1· co1·do11es al él rgados y del

gados. 

k) Arcilla fina.- Suelo extremadamente pegajoso y 

plfistico, siendo capaz de ser moldea

do en cualquier forma cuando hGmedo 
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y de tom¡¡1· huellas digitales clara-

mente. 

Pedreoosidad.- Otra caracteristica del suelo es la 

pedregosiJad, estos de tos se toman oh-

servando la capa superficial de la par-

cela o par·celus donJe es rcc<1iiada la 

información. Se han seleccionado los 

si~0entes parámetros donde se eligen 

las caracteristicas superficiales del 

suelo: 

TAMAi10 

i) Sin piedras.-Menos del lZ i) de 2 mm a 1 cm a) angula;· 

ii) Ligeramente pedregoso de ii) de a 5 cm. 
1 a 5% 

iii) Pedregoso.-del 5 al 20% iii) de 5 a 10 cm. 

iv) Muy pedregoso.-del 20 iv) de 10 a 20 cm. 
a 1 50% 

v) Extremadamente pedregoso v) Más do 20 cm. 
Más del 50% 

b} subangular 

c) redonda 

d) laminar 

3.- Microrrelieve.- Conjunto de accidentes e irregu-

laridades que se forman a nivel superficial del 

su el o: 

a) Plano.- Superficie llana de un terreno la cual 

no presenta irregularidades. 



84 

b) Ondul adc. ·· Super·fi c i e que flO se p1·esenta pl J-

na y con pequehas elevaciones sua-

ves, homog6neas y numerosas. 

c) Jl.ccidentado.- [s aquel que p1·escnt« cumbio~; 

sup21·ficiales en li! disposición dPl 

terreno o en su rel leve que pueue:n 

ser dados por podrcgosidad, erosi6n, 

escurrimientos y caractc1·íst icas 

propias de los suelos, etc. 

4.- Erosi6n.- Si la erosi6n es considerable se marca 

bajo los siguientes conceptos: 

Laminar, arroyada y c5rcava; la descripci~n SP 

incluye en el anexo IB. 

5.- Tipo de roca.- Se seAalQ el tipo de roca, de acucr-

do a las Cartas Geológicas (ese. 1:250,000 y 1:50 

000) ele la O.G.G. 

6.- Ocupación clel terreno.- Se considera como ocupa-

ci6n del terreno (17) aquellos con uso agrícola 

en los que se contemplan 1os tres rubros siguien-

tes: 

u ) Con ti n u a : S i e 1 5 1· e a a g r í c o 1 a es cu 1 ti va da año 

tr~s ano o temporada t1·as temporada. 
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b) Semi continua: Si el '!irea cul t.ivabl e fH'esentD 

una alternancia de descanso y una de cultivo 

que se puede presentar con pe1-iodos de 2 .a 5 

u/íos. 

c) Discontinua: Si el &rea cultivada presenta un 

pe1~fodo de n15s de 5 afias de descanso. 

7."- Ti¡~o ele agriculturu.- S¡; miJrCi1 el tifJO de agri

cultura e>:ístente, en li1 zona, de acuerdo a la 

clasificación contenida en el anexo JA. 

8.- Tipo de vegetación de la zona.- Anotar la clave 

del tipo de vegetaci6~ que rodean o que estfi pre

sente en la 7.0na ag1·ícola, teniendo corno apoyo 

la carta de uso del suelo y vegetación de la D.G. 

G. (ese. 1:250 000). 

9.- Tenencia d0 l~ Li~rra.- Se indica en el inciso co

rrespondiente al r~gimen de tenencia de la tierra 

de 1 a siguiente manera: 

a) Ejidal 

b) Particular 

c) Comunal 

d) Federal 
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III.- IlffOHlll\C!Oll DE LOS CULrlVOS. 

Se deb0n enl ist<:ir los cultivos en orden de import<.n

cia (por superficie cultivada) de acuerdo a los si

guientes conceptos. 

1.- Variedad.- Se anota la variedad o variedades exis

tentes de cada cultivo en cada sitio de muestreo. 

2.- Tipo de cultivo.- Se scnalan los rubros correspon

dientes: 

a) /\nua 1 

b) Semi perenne 

c) Perenne 

3.- Labor de cultivo.- Se indica la forma en que es 

utilizada con mayor frecuencia la práctica agrl

cola: 

a) Manual 

b) Tracción animal 

c) Maquinaria 

4.- Fecha de siembra y cosecha.- Se debe indicar en 

forma aproximada la ~poca de ambas actividades. 
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5.- Oe11s·id;:id de siembra y/o densidüd del cultivo. 

a) Profundidad.- Se anota la profundidad en cen

tímc~tros u la que es clepo5iL:ida la sr:milla. 

b) O en si 0 a el • - S i el da to se rl C e 11 1< g / h il , se m a ;-

car E con el 11dmcro uno entre par6ntosis o bie11 

si se proporciona el nú111oro de plantas poi· h<t, 

se seHala con el nómero dos. 

c) Distancia entre surcos y plantas.- Se anota en 

ccntimctros la distancia del surcado del terre

no, o la existente entre planta y planta. 

6.- Fertilizució11.- Se señala si existe la priÍctic.:: 

del uso de fertilizantes y se debe indicar la for

ma de aplicación. 

7.- Tipo de fertilizante.- Se indica el tipo de fer

tilizarite o fertilizantes que son utilizados en 

el cultivo o cultivos. 

8.- Plagas, enfermedades y fenómenos meteorológicos.

Se cita el nombre local de la plaga y/o enferme

dades que afectan la producción de cada cultivo 

asi como los fenómenos meteorológicos tales como: 

ciclones, nortes, granizadas, heladas, sequías, 

etc. 
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9.- Control de plagas.- Se indica en el rubro co~res

pondiente si existe una práctica de control de 

plagas. 

10.-Partes afectadas.- Se seRalnn las portes especf1i

cas de la planta daftadas corno pueden ser: rafz, 

tallo, hojil, fn1'Lo, etc. 

11.- Producción.- S~ anota la cantidad promedio de la 

producci611 la cual se dá r,11 tonel a das por ha/anual. 

De preferencia fisla deberJ ser de la cosecha m~s 

reciente. 

12.- Precio de venta.- Se indica el precio de la cose

cha, por toneladas; por ser este dato fluctuante 

se anotan las caracterfslicas que rigen los pre

cios correspondientes al ciclo agrfcola. (precio 

oficial de garantfa, de particulares, etc.). 

13.- Mercado.- Marcar quienes adquieren la cosecha, el 

lugar y el estado a que pertenece. En caso de 

existir centros de recepción se citan con las si

glas correspondientes: CONASUPO, Asociaciones, 

INMECAFE, COHAFRUT, etc. 

14.- Servicios.- Se indican los servicios que se otor

gan a los diferentes cultivos como son: 
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a) Crédito 

b) Seguro 

e) Asistencia t§c~ica 

Estos pueden se1· dados por: SAf~ll, BAllRllfU\l, Go

bierno del Estado, Sociedades, FERTIMEX, PRONASl, 

etc. 

Existen algunos zonas que pueden contar o carecer 

de dichos servicios. Para el lo será necesilrio 

indicar si son uno o m¿s de éstos. 

4.3. IV.- PRACTIC!1S AGRJCOLAS. 

Se debe anotar en forma resumida la información de 

las actividades propias de cada cultivo de manera 

que enriquezc& la investigación del cuestionario apli

cado. 

Se han contemplado los siguientes rubros: 

1.- Labores de cultivo.- Se eni."ic:11de por labores en 

los cultivos, cualquier trabajo o actividad que 

se lleva a cabo durante la presiembra, siembra, 

cosecha y postcosecha en el desarrollo del cul

tivo. 
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Se tiene que espccific5r la forma en que son lle

vadas a cubo, Ejcn1plo: chupco, bordeo, barbechi!-

d o , e r u z u do , ras t 1~ e• o , n i ve 1 a e i ó n , su re ad o , fo r mu -

ción de melgas, deshied;es, riegos de p1·esiem!Jra 

y sicmb1·a, fcrtil ización, cte. y las fechas en 

que se cfectüun. As! como las pr5cticas posterio

res a la cosechu. 

2.- Siembras Intercaladas.- Se seílala si el espacio 

ffsico de la parcela es ocupada por un cultivo o 

sf es compartido por dos o m~s. Ejemplo: mafz

frijol-calabaza; haba-mafz, etc. 

3.- Rotación de cultivos.- Se indican los cultivos y 

la forma en que se efectGa la rotación de §stos; 

entendiéndose como el cambio periódico después 

de cada ciclo agricola y un cultivo por otro que 

se real iza en el mismo terreno con el fin de evi

tar el agotamiento de los nutrientes del su el o o 

introducción de productos agrfcolas m~s reditua

bles. 

Ejemplo: Fresa durante los primeros G anos y se 

substituye por trigo o bi&n mafz durante un pe

riódo dado y frijol durante ot1'0 periodo, en el 

mismo espacio ffsico. 
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4 . - r 1·á e i. i e a d P e o ns e r v é1 e ·i 611 <h: su e: l os . - ~e en t. i ~ 1! ,_L.: 

por e o ns e r va e i ú r1 de s ll e 1 os ~ 1 os di ve l' ~;u s p r ¿¡e t. i -

ca s el e p J'fJ to e e i (in y 1n e jo r ¿: m i en 1. o el e m o rJ o que ·¡ i -

mi t (! 11 o ll re\' e 119 cl ll d ll il os l1 ll (: e a u s ¿¡ ll 1 (l C' ros i ó n ' 

sulinidad, inundac·ión, etc., los cuales ¡iuec.len 

ser efectuados a nivel local o quedar comprendi

dos dentro de un plan estatal o nacional. 

Se ~~~- especificar las prficticas y/o t§cnicas 

aplicadas en los terrenos. ·Ejemplo: Terrazas, 

nivelación c.lol suelo, trazo del surcado, implan

tación de cultivos (maguey, nopal, fi·utales, etc.) 

5.- Alternancia de uso del terreno.- Dentro de este 

concepto se considera el uso que se destine a una 

determinada actividad ya sea agrfcola o pecuaria, 

altern&ndose en un tiempo razonable de producción. 

6.- M§todo~ de control de plagas, enfermedades, male

zas y prevención contra efectos de fenómenos na

turales. 

Se anotan los m6todos y técnicas preventivas que 

se llevan a cabo en los cultivos, ejemplo: Apli

cación de insecticidas y/o herbicidas por distin

tos métodos, selección de variedades resistentes 

o la eliminación de partes afectadas de los·cul-
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tivos, etc 

7.- Porcentaje de pérdidas.- Se indica el porcentaje 

aproximado de la cosecha daRada ocasionado por: 

Ploga, malezas. enfermedades y/o fenómenos meteo

rológicos. 

4.4. V.- OBSERVACIONES. 

Se anota en este espacio toda aquella información que 

sea recabada en campo, con el fin de tenor un panora

ma que seRala las caracteristicas generales que se 

encuentran presentes en 1 <• zona como puedl'n ser: téc

nicas de laboreo, sistemas de cr&dito, métodos de 

aplicaciones de fertilizantes e insecticidas, apertu

ra de terrenos a la agricultura, nuevas zonas de rie

go, productos de exporta~ión, etc., y las limitantes 

y daRos que actOan en forma directa en el crecimiento 

y la producción de las cosechas, como: suelos 50meros 

y pedregosos salinos, con fuerte peiidicnte, erosiona

dos, etc., precipitación escasa, contami11ación por 

riego (aguas residuales) y aplicación de insecticidas 

con alto riesgo de toxicidad. 

Tambi6n se debe anotar la utilidad que se le dá a las 

cosechas y a los rastrajos o esquilmos. 
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Asf como las c~ractcri~ticas de otros factores que so 

encuentran presentes dentro de las actividades agri

colas como son: t6c11icos, i11f1,¿1cstructu1·a, rr1ilnO de 

obra, tama~o de la pr·oducción (total de hoct5rea~ cul

tivadas), etc. 

A continuaci6n se anexa el formato donde queda incluf

da la información a recabar de la investigación de 

campo. 



AGRICULTURA INFORME DE CAMPO Punto. ____ _ 

Foto. ---- Linea. ___ _ Ho¡o. ____ _ 
f•Ct!O----

Loa:ll•c!od.. _______ _ 
MuniC'IOIO. E1taC10. 

TOPOFORMA _____ _ UNIDAD DE SUELO _____ _ 
MICRORRELIEVE ------ EROSION TIPO 0!;: Roe;.___ llSTl!:NA Of. CUL.TIYO 

-C11t11nporol •l•rt1•nto protunc11<tod 

olhlucl 

peClr•QOttcklCI 
TIPO DE VEGETACK>N ________ _ 

TIPO DE LAlltO'I O~ 
VARIEDAD 

CULTIVO 

ª 
; 
• ~ 

~ . 
HIBRIOOS ; ~ s z . 

PRACTICAS AGRICOLAS. 

LABORES DE CUL TlVO. 

SIEMMAS INTERCALADAS, 

ROTACIOM DE CULTNOS. 

OENSlOAD DE SIEMBRA 

"º OEN~OAD DE OJLTlVO 

PROF 

OE 

SIEMBRA 

TENENCIA t€ LA TIERRA 
l)IQOI _... .. 
"""""' fMlonJI 

TIPO 

conlU\uO 

PLAGA• 

EHF'ERMEIW>ES ~- PARTE ( S) PR00UCa:>N 
CE FE~S •• 

Fmn..tzNITE MET"ECNOLOGICOS ~~ AFECTAOA !S) Ton/ Ha 

PAACTICAS OE COHSER'r'AOON OE SUELOS. 

>.LTERNAHCIA. CE USO DEL TERRENO. 

METOOO DE CONTROL DE PLAGAS, MALEZA ,ETC. 

-e11 rl19oe-oen1ini _____ _ 

-Cltf11'90 
bo ... 010 

QfO'fldOel --------

MERCADO 
Tori. 

OllSERVACIONES. --------------------------o/._•_ºE_PE_•~_°"_º_E_L_CUL __ T_w_o_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1 

:& 
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!\NEXO Ill 

I.- GE~CRALIDADCS DEL AREA.-

A continuación se describen los par5mctros de los concep-

tos generales de la zona de estudio. 

1.- FIS!OGRP,FJA. 

a) Se describe l~.l.ocalizaciún del área en relación 

a la provincia, subprovincia. 

En la Curta fisiográfin de la D.G.G. (ese. 1:100 

000). 

En segundo t6rmino se indica de manera general las 

fo1·mas del relieve, su orientdción la diferencia 

al titudinal del terreno, la continuidad y discon-

ti nuidad del rel i evc en el área. 

b) Mencionar la (s) región (es) hidrológica (s), la 

(s) cuenca (s) y subcuenca (s) del área de estu-

dio, tom.:indo corno apoyo la Carta Hidrología de 

Aguas Superficiales (ese. 1:250 000 y 1:1000 000). 

2.- CLIMA. 

Con auxilio de la Carta de Climas de la D.G.G. (ese. 

1:1000 000 y 1;500 000), la Carta de Evapotranspira

ci6n (ese. 1:1000 000 y la de Efectos Climfiticos Re-
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gionales (ese. 1:250 000) y de ctras fuentes bihlio-

gráficas. Se anotan los siguientes datos. 

a) Se mencio11¡¡ la dist;·ibución del tipo de el ima to-

mando t~n cuenta; la 1oca1 i z¡¡c i ún y el ri::l i eve. 

b ) H a e e r e l o l o s c l i 1:; o o r ¡¡ rn a ( s ) do n de '· e e o n t ''ni p l C:r• 

la marcha anual de la temperatura y la precipita-

ción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

c) Mencionar la distribución d~ las isoyetas e iso-

termas. 

d) Mencionar los efectos climáticos de relevancia, 

que csten influyendo en la zona de estudio y que 

reperc~ten en la agricultura como: nortes, ciclo-

nes, heladas, sequfas, granizadas, etc. 

Se recomienda el siguiente criterio para la sclec-

ción de las estaciones climáticas. 

i) Seleccionar áreas m&s representativas en relación 

al clin10, fisiograffa, etc. 

ii) Elegir aquellas estaciones que presenten un ma-

yor namero de aHos, o también tomar en cuenta las 

existentes. 



iii) Considerar que las est¡¡c·iunes no se encuentren 

cercanas entre sf. 

3.- GEOLOGJI\. 

97 

De la Carta Geológica de la D.G.G. (en sus diferen

tes escalas) y de trabajos de car5cter regional, se 

señalan las principales ur;idades iitológicas y adc

m á s s u re 1 a e i ó n c 1· o no es t a t i g r ,) f i e a , e s d e e i 1· , e 1 t i -

pode roca referido al tiempo de su generaci6n. 

4.- EDl\FOLOGII\. 

Se mencionan las unidades y subunidades del suelo y 

su relación con el relieve, ten·iendo como apoyo los 

trabajos existentes de la zona y los datos de la in

formación contenida en la Carta Edafológica de la 

D.G.G. 

Se selecciona la información de los puntos m5s ade

cuados impresos en el reverso de las cartas, mencio

nando las caracterfsticas ffsicas (como la textura, 

el color, la profundidad y limitantes ffsicas), asf 

mismo las qu-íniicils (esto es, la salinidad, acidez, 

materia orgánica y el porciento de saturación de ba

ses) por cada unidad de suelo cuando sea posible. 

<: 
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5.- TIPO DC VlGETACION. 

Se describe en forma general la vegetaci6n cxisten

t e y su m a ne j o s i s e en e u e 11 t r ¿¡ en re l a e i ó n es t 1· ce ha 

con la agricultur~. 

Es ta des c 1· i p ci ó n el e!; r. te 11 e r e¡, m n a poyo 1 a C ü r ta Uso 

del Suelo y Vegetación (escala 1:1000 000, l:ZSO 000 

y 1:50 000) y tambi6n con trabajos de carácter regio

nal . 

6.- AGRICULTURA. 

Se describen las características generales de la 

agricultura en base, a la recopilación bibl iográfi

ca, investigación de campo y an,lisis de las foto

grafías aéreas. 

NOTA: En la redacción de los textos de los incisos an

teriores de ser necesario se debe citar o mencio

nar la fuente bibliográfica, esc1·ibiendo entre 

paréntesis e·l apel 1 ido del outor y a continuación 

el aHo. Cuando se cita información puntual, se 

cita el punto verificado, clave, nombre y ano de 

edición de la carta temática. 
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11.- INFORME DE CAMPO. 

Se anexa formato del cuestionario final donde se re

sume 1 a i nfoi·mac ión recabada. Este p1·escn::a algunas 

variantes conforme al diseño utilizado en campo: 

Siendo f5Las para f<icilitur la redacci6n y optimi1ar 

espacio. 

•.·º: 



DATOS GENERALES: 

1 1 

1 

1 1 

AGRICULTURA 
rsc. 1 c::i. ooo 

I" " [" 'º""··- ... ~ ... 
PL AC..I... w f ~ 

[N'l:-U:iol,DO PA"T[' ~ ::::~ - ., 

/ Yt')F'[~'>A~f"CTA.DA.S ifc.,l~ol: ~: 0 " 

r"rt:~'5 : i ~ : • 

1 1 

1 Tl"ODl'.1ff!IC'T.ICION. 

OBSERVACIONE-5---------------------------------------------------

----------------------------·--·· 

------------------·-·-- ··---. ---- o 
o 
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6. ELABOHACION DE LA CARTA ACRICOLA 'ZONA 0[ PRUEBA. 

6.1. Para llevar a cabo la aprobaciGn o disprobación de la me

mdologia propuesta se seleccionó una porción de la región 

del 11 8aj10 11
• Sie11do &sta una 5rca agrfcola de gran in1-

portancia. Se escogió los alrededores de la Ciudad de 

Irapuato Guanajuato; siendo ésta de bast,rnte beneficio 

para la aplicación de la metodologia por su gran varie

dad de cultivos; pr&cticas agricolas fisiografia y unida

des de suelo. 

6.2. VERIFICACION DE CAMPO. 

La investigación realizada en campo, se ve cristalizada, 

en una serie de cuestionarios esta información se obtuvo 

de las encuestas realizadas las cuales se seleccionaron 

de las áreas más representativas aqui se muestran 18 cues

tionarios presentando su lugar de ubicación en la carta 

anexa. 

La comprobación de campo debe considerarse corno una eta

pa indispensable dentro de cualquier trabajo realizado 

con fotointerpretaci6n, en aquellos que por diferentes 

circunstancias no pueda ser efectuada esta actividad, de

berá indicarse claramente en los informes o en el mapa 

correspondiente. 
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6.3. GENEílALIDADES DEL AREA. 

Referente a la metodologia oplicada, la información que 

debe contener este apartado queda implfcito en el anexo 

111. Donde se aporta información de la firea de estudio. 

6.4. MAPA DEL AREA DE PRUEBA. 

Para realizar este trabajo hubo necesidad de anexar.urr 
~ 'D 

mapa del firea de prueba, donde se observa de una manera 

rnfis objetiva la aplicaci6n de la rnetodologfa propuesta. 
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6.3. ELABORACION DE LA CARTA AGRICOLA DC "lRAPUATO" (ZONA DE 

P RU EBfl) . 

6.3.1. GENERALIDADES DEL AREA. 

6.3.1.1. FISIOGRAFIA.- La Carla lrapuato se ubico en la subpro

vincia Bajfo Guanajuntcnce, en su porción centro-occi

dente do la provincia sistema volcánico transversal, 

limita al sur con la subprovincia Sierras y Bajfos Mi

choacanos, al oeste con la subprovincia Altos de Ja

lisco y al nornoreste con la discontinuidad Sierra de 

Guanajuato, de la provincia Mesa del Centro. 

Las princiµales topoformas son: 

- Planicie.- Esta se origina, justamente al sur de 

León, en el estado de Guanajuato, de aquf 

se prolonga en dos direcciones, la prime

ra hacia el suroeste del poblado de San 

Bernardo hasta Manuel Doblado y la segun

da, de mayor extensión, con orientación 

sureste y sur, abarcando las Ciudades de 

Silao, Ramita de Liceaga e Irapuato; y 

no menos importante e~ la que se encuen

tra en la Ciudad de Cuerámaro al noroeste 

de la Sierra de P6njamo. Estas tres pla

nicies se encuentran entre 1 700-1 750 m 

de altitud, aunque se asocian a pequenas 
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lomerias o lomas, como suele presentarse 

en el poli·l ado de Jesús del Ho11ie. 

- Lomerfas y/o lomas.- Se inician al norte y este de 

San Roque de Torres con dirección sur 

hasta la ca1·1·etera Cuerámaro-Manuel Do-· 

blado, hasta las estribaciones norte de 

los cerros y mesetas de la Sierra de 

Pénjamo; hacia las partes altas, al su

reste de Sctn Diego Alejandria, en el es

tado de Jalisco y al suroeste de Santa 

Ana del Conde, Gto., también se presen

tan e~tas topoformas. 

- Mesetas.- Se localizan en las proximidades de los 

poblados La Soledad de los Leones y Los 

Mangos, al oeste de la Sierra de Pénja

mo con altitudes que varfan entre 1 800-

900 m de altitud, las caHadas formadas 

a sus alrededores y elevaciones, le im

primen una topograffa accidentada. 

- Cerros, Barrancas y Valles.- Se presentan en menor 

extensión, siendo por lo tanto, muy lo

cal es. 

- Laderas de pendientes moderadas y extensas.- ~e lo-
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caliznn en las estribaciones de las pe-

que~a5 y grandes elevaciones. 

Es propiamente la Sierra de P6njamo, si-

tuada al sur, con picos que van desde 

los 2 200, 2 350 y 2 500 m de altitud, 

con laderas escarpadas, frecuentes caíla-

das que descienden en todas direcciones, 

llegan~o hasta las planicies que lo cir-

cundi~; otra de las eminencias orog6ni-

cas es el Cerro El Veinte, con una al-

titud aproximada de 2 340 m s n m. Al 

noroeste de Irapuato, finalmente sólo se 

observa una pequeíla porción de las estri-

baciones de la Sierra de Guanajuato. 

6.3.1.2. HIDROLOGIA.- La región hidrológica a la que pretenece, 

es la Lerma-Santiago y se ubica específicamente en las 

cuencas Lerma-Salamanca y Lerma-Santiago, ésta dltima 

sólo incluye los alrededores de San Antonio de Aceves, 

cerca de los limites con Jalisco. 

6.3.1.3. CLIMA.- Se presentan tres tipos de climas que están 

determinados por su situación geográfica e influen

ciados por el relieve del terreno, dado que se loca

lizan en los limites cercanos a la Mesa del Centro 

donde predominan los climas francamente cálidos ·y se-

cos. 

.r -
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6 . 3 • l. 3 . 1 . C LI 1'111 S Su.; l s [e os "G S " . - In c 1 u y e 1 ¡¡ p l a ni e i e a l no r. 

te de Romita de Liccaga y al oeste d2 Silao (~stc 

es su límite meridional), consl.ituyon(:o una franja 

que se p1·olonoa m[is allá de la Ciudad de León, Gto. 

Se ca rae te r i z a por p 1· es e 11 ta r un a é p o e c. 1 l u v i os a rl u -

r a n te 1 os mes es rJ e j un i o a s e p t i e nil>1· e , e o n p 1· e e i p i -

tacione~ de 100 a 150 mm men~uales y el resto con 

5 a 40 m111. Corresponde a febrero la mcno1· precipi-

tación, entre 5 y 7 mm; la temperatura del mes más 

cálido varía ontr0 21.5 y 23°C, m/ix·imas rnc.~11suales, 

correspondientes en este caso a mayo y alrededor de 

5ºC mínima mensual, pilra febrero co1110 el más f1·ío. 

La precipitaci6n total anual es de 600 y 630 mm 

aproximi\de111ente; este el ima est[, deterniinado en 

parte por la sombra orográfica que origina la Sie

rra Cuatralba y la Sierra de Guanajuato al norte 

de Silao y por el estrecho contacto con lo! climD~ 

muy secos de la Mesa del Centro hacia Lagos de Mo

reno, Jal. 

6.3.1.3.2. CLIMAS SEM!CALIDOS -(A}C-.- Ocupan aproximadamente 

el 80% ele la superficie total, de manera particu

lar, las ireas de lomeríos y planicies; se incluyen 

los poblados de Manuel Doblado, Jesüs del ~onte, 

Plan Guanajuato, Cuerimaro, la Ciudad de lrapu~to 
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y sus alrededores. 

Está representado pbr dos subtipos que se diferen

cfan por el grado de humedad y por el porcentaje 

de lluvia invernal. 

1.- SEMICf\LIDO CO:J l·i[l/OR HUliEDAD -(A) e (wo) (1-1)-

Con precipitación anual entre 700-790 mm. Los 

meses que contribuyen con l& mayor precipita

ción, con lGO y 220 mm, mensua 1 total para ju-

1 i o y agosto rcspectivamRnte,.eslos datos in

dican que existe una diferencia de 100 mm en 

relación a la precipitación total anual de los 

BS l. 

Aunque en este tipo de clima, existe un marca

do contraste entre los meses de mayor pluviosi

dad con los de diciembre a marzo, dado que se 

registran precipitaciones entre 1 y 8 mm total 

mensual. 

2.- Semicilido con humedad medio -(A) C (w 1 ) (w)-

Se localiza hacia las estribaciones sur y sur

oeste de la Sierra de Pénjamo y Mesetas de San 

Antonio de Aceves, con precipitación total anual 

igual a 900 mm, pero en realidad varfa entre 

880 y 920 mm; la precipitación tiene su máxima 
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incidencia en los meses de jul1o y agosto, con 

200 y 240 mm total mensuul, pero le corTesronde 

ser el 111es de feb1·e1·0 el más seco, con una pre

c i pi ta e i ó n entre 3 y 6 11rn1 pro me cJ i o me n su al . 

La ternpc1·a tu1·a rnáx i1na se presenta en los meses 

de mayo y junio con 23ºC como promedio y de 16ºC 

pa1·a el mes de enero co1110 el n1ós frío. 

6.3.1.3.3. CLIMAS TEMPLADOS -C-

Este tipo de climas se curilc.te1·iziln por presentar 

la temperatura media anual entre 12 y lBºC y la tem

peratura del 111es mfis frío entre 3 y 18ºC. 

1.- TEMPLADO SUBHUMEDO -C (Wo) (w)-

Corresponde al menos hOmedo de los templados 

semihümedos, son los meses de julio y agosto 

los de mayor precipitación de la estación llu

viosa con 150 y JBO mm total mensual y con pre

cipitación total anual entre 680 y 730 mm, las 

temperaturas bajas son de 13ºC, aproximadamente, 

para los meses de diciembre-enero; las m5s al

tas entre 20-2lºC, correspondiente a mayo-ju

nio. 

Este clima se presenta en los alrededores de 

San Diego de Alejandría; al pié de laderas, me-
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setas situadas al norte de la Sierra de P§nja-

1110, parte alta del Ce1-1·0 el Veinte y al suroes-

te de lo /luralla del Cadilla. 

2.- TEMPL/\DO SUBHUllEDO -C (~1 1 ) (11)-

Es el tipo inte~mcdio cn cuanto a humedad, ocu-

pa gran parte de la Sierra de P6njamo, desde el 

occidente de Corralejo de Hidalgo hasta, /\yo el 

Grande, en dirección este-oeste y su región 

oeste donde s~ encuentren las mesetas, donde se 

lleva a cabo una agricultura ~e temporal; esle 

clima est¿ m~s relacionado a la presencia de 

bosques, pastizal~s y matorrales. 

3.- !SOYETAS E !SOTER~/\S. 

Se presentan tres isoyetas que definen a su vez 

tres grandes franjas, la de 600 mm, en las pla-

nicles de León y Silao, la de 700-300 mm, que 

ocupa la parte centro y la de 800 que correspon-

de propiamente a la Sierra de P6njamo. 

Los isotermas guardan una relación similar, don-

de se sobresalen una franja al sur, norte y su-

roeste de Irapuato con una temperatura de 20 a 

22ºC, la de 18 a 20ºC, ocupa la mayor área, 

finalmente en la Sierra de Pfnjamo, lomerfos y 

Cerro El Veinte la de 16 a lBºC. 

**Se anexan diagramas onibrotermicos de las estaciones meteorológicas ubi
cadas en el área. 
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6.3.1.4. GEOLOGIA. 

Existen afloramientos de rocas mctam6rticas, sedimen

tarias e fgneas, sus edades varfan desde el cret5ci

co inferior hasta el reciente. Las rccas fgneas son 

las más abundantes~ s2 localizan en el Cerro El Vein

te, en la Sierra de P&njamo, estas son ácida~ y b[si

cas del terciario, en los Hlrededores de San Diego 

de Alejandrfa, San Andr6s, al occidente de Manuel Do

blado y en Ayo el Grande. 

El conjunto de lomerlas y lomas estfin formadas por 

areniscas, conglomerados del triásico, calizils del 

creticico inferior y lutitas del cretácico superior, 

en la parte centro-norte. 

Solamente en una pequena área se localizan rocas me

tamórficas del triásico en las estribaciones del 

Cerro del Cubilete de la Sierra de Guanajuato. 

Los suelos que actualmente ocupan la mayor parte de 

las planicies son de orfgen aluvial del cuaternario. 

6.3.1.5. ED/\FOLOGIA. 

Por su orfgen, los suelos de la región son de dos 

tipos: los derivados de aluviones y los desarrolla-
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dos a partir de la roca o material que los susteata. 

6.3.1.5.J. vrnTISOLES PELICOS (Vp) 

Se caracterizan por ser suelos de textura fina, os

curo u oscuro-grisáceos, con m~s de 1 m de pronfun· 

didad, sin limitantes físicos superficiales, con 

grietas ancliu s y µ1·ofundas; son muy dtll'os CUilllJO 

están secos y pegajosos cuando Es tii11 húmedos. Son 

éstas las características que hace dificil su mane

jo, no obstante, su fertilidad es buena, aunque 

present~n problemas do inundación.y drenaje. Se 

distribuyen en su mayor parte en las planicies y 

en forma particular hacia San lletnardo, Jesús del 

Monte, al suroPste y sureste rlP Romit~ de Liceaga, 

al sureste de Manual Do b l ~do , al sur de Cerro El 

Veinte. 

En algunas elevaciones cerriles se les observa en 

fase pedregosa y lítica, en los lugares más bajos 

e inunclables de las planicies presentan fases mo

deradamente salina y sódica. 

Estos vertisoles es común encontrarlos asociados 

a Feozem (LOvico, h5plico y calc~rico) y al Cas

tañozem lúvico. 
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6.3.1.5.2. PLANOSOLES EUTRJCOS (We). 

Se encuentran asoci2dos a vertisoles pél icos, tam

bién se distribuyen en las planicies localizadas 

al este de flanuel Doblado, prolongCindose a los po

blados, la Calzada de la Merced, Puerta de Llave, 

a 1 · no res te y no ro es te de San ta ~¡a r 'í a d e fl o l años . 

Estos suelos son fértiles y presentan abajo de la 

capa más superficial una capa más o menos delgada, 

infértil y ácida, de un material claro que es 

siempre menos arcilloso que las capas adyacentes. 

Pero abajo de esta capa se presenta un subsuelo 

muy arcilloso e impermeable o biªn roca o tepeta

te, también impermeable, que a menudo obstaculiza 

el paso de las raices. 

Son suelos muy suceptlbles a la erosión, sobre 

todo aquellos con las capas más superficiales que 

descansan sobre la arcilla o el tepetate. 

6.3.1.5.3. FEOZEM HAPLJCO (Hh) 

Principalmente se caracteriza por tener una capa 

superficial oscura, suave, rica en materia orgá

nica y nutriente, es además profunda en las pla

nicies, o bién, poco profunda hacia las laderas 

con rendimientos bajos de producción agrfcola, 

son susceptibles a erosionarse con mucha facili

dad y de textura arcillo-limosa. 
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Ocupan grfin parte de la planicie al oeste de Silao 

y alrededores de Romita de Liceaga, se asocian a 

vertisoles p6licos con fase pedregosa y gravoso. 

6.3.1.5.4. LUVISOL[S VERT!COS. (Lv) 

Ocupan una menor 5rea, tienen un enriquecimiento 

secundario de arcilla en el subsuelo; presentan 

grietas cuando est5n se¿os, con frecuencia de color 

rojo o claro, aunque tambifn tonos pardos o cas

taHos, sin llegar a ser oscuros, son de fertilidad 

moderada a alta, susceptibilidad~ la erosión. 

Se local izan en los poblados El Colorado, Las Cue

vas del Ojo de Agua y Santa Teresa, se asocian a 

vertisoles p6licos hacia las estribaciones oeste 

suroeste de la Sierra de Pénjamo. 

6.3.1.5.5. FLUVISOLES EUT!COS (Je) 

Son poco desarrollados, formados siempre por mate

riales acarreados por agua, constituidos por mate

rial disgregado que no presenta estructura en te

rrones, también presentan 111uchas capas al ternas de 

arena, arcilla o grava que son el resultado del 

acarreo de dichos materiales, por inundaciones o 

crecidas no muy antiguas. 

6.3.1.5.6. CAMBISOLES FERRALICOS (Bf) 

Son suelos j6venes, poco desarrollados que s~ ca-
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racterizen por proscntJr en el subs~olo, acumula

ción de hierro que sé 1nar~ifiestil en forma. de man

chas rojas o amarillas muy notables y con muy baja 

capacidad para retener nutrientes. 

6.3.1.6. TIPOS DE VEGETACION. 

Los principales tipos de vegetación est§n representa

dos por pastizal, matorral y bosque. 

6.3.1.G.1. Las §reas de pastizal, son la continuación de lü 

gran franja que proviene de la parte central del 

altiplano mexicano y forman lns zonns importantes 

de pastizales naturales, se les local·iza en las 

laderas de suave pendiente que se encuentran al sur 

del poblado Manuel Doblado; en mesetas y lomerios 

cercanos a San Roque de Torres, asi como al sures

te y noreste de Ayo el Grande. 

Sostienen una ganaderia de tipo local, favoreciendo 

las áreas erosionadas debido al sobreµastoreo, asi 

mismo, las áreas de pastizal natural han sido redu

cidas al incrementarse la agricultura de temporal. 

Existen pastizales inducidos que ocupan áreas donde 

han sido talados o incendiados los bosques y mato

rrales con fines pecuarios. 
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6. 3. 1. 6. 2. El matorral est5 representado por f~l ma torra 1 sub

tropi cal que es una comunidad de arbustos de 3 a 5 

m de al tura, cuya c¡iracteríslica impo1·tante es que 

pierden sus hojos durante el periodo ele sequío (7 

a 9 meses); ocupa loderas, ca nadas y mesetas de 

las elevaciones situadas al oeste de la Sierra de 

Pénjamo, con al titudcs cJc 700 o 1 900 m Je alti-

tud. Este matorral tiene un gran uso pecuario. 

También se encuentro otra condición arbustiva, ori

ginada a partir del bosque de enc1no primario, esta 

se presenta en el Cerro El Veinte, el mezquita 1 só-

1 o se observa en las planicies, pero es muy restrin

gida su extensión. 

6.3.J.6.3. Los bosques de encino se localizan en la Sierra de 

Pénjamo, su aprovechamiento se restringe a nivel 

local para la extracción de madera con fines domés

ticos. 



P-· 
1 
4 
~ 

1 
¡. 
r -
' .. ,. 
'l .. 
1 

1 
TªC 

CL!Mh: (,,¡e (Wolíl'1a lclg 
·rcmp.20.5 ºe !\ 
PreciP· 7:8.Qrnm / ,., 

. 1 \ 

I \ 
í \ 

PrN1'\ 
160 

160 

1~0 

100 

00 

::~:-:-::g< ~- .... :: 
10· : : : : : : : : : : . ,.:;.-'I2º 

·:::::::: ~10 

E F 'M A MJr:;rASo No 

T"'C 

30 

ESTAr:ION 11-<J:;J 

l/.MWEI.. DOBLADO 

Cl..IMA: {Al cíwol IWlaColg 
Tcrnp, l G. 9 ºe 
Proeip, 706·5 mrn 

I \ 
j .\ 

/" 

E F M A rt. 
ESTACiOl·l 11·072 · 

ClJERAMARO 

Pmm 

180 

l~O 

ViO 

!00 

80 

60 

40 

TºG 

30 

10 

30 

zo 

CU!UdtJ C (l'iol (l'ilHclg 
l<!mp. 1 O. O Qc 
Prccip. 7ü'.3 rr.m /\ 

/~\ 
/ ..... 

I \ 

" / '-""_;.\ 

!:'.S1'ACION H-OG9 

LA SANDIA 

c:ur.1i:; c. (Viol!Wlb!.::lg 
)emp.,f.8 e 
PrHip,7<'! !/.9mr:> - • 

/\ 
f :; 

¡ 
{ 

r'dtm 
f 160 

tl'tO 
100 

80 

IGO 

¡.;o 

100 

so 

60 

<'.:O 

20 

L,.~..:;::::...,..~.,....,~~----~~~-..t 
~1 J .J A S 

ESTAC!ON 11-00'1 
LAS ADJUNTA$ 

1~i4 



Tc.C 

CLIMA: 8S1 hwlw) fo)o 
Temp, 10.8 •e 
Prcdp. G38.J mm 

ESTACION 11-0SG • 

. ROMITA DE LICEAOA 

ESTAC!ON 11-022 

IRAl'UJ'.TO 

EFMAM,JJASONO 

1 

p 
l'JO 

·IGO 

Pmrn 
ieo 

IGO 

140 

100 

00 

60 

4C> 

20 

Tºc 

10 

\ 

c[:t.11\: m:, hw CwlH~ 
Tt.mP. l~.5 "e 
f're.:1¡\ ISOG.4 tt1r.'t 

ESTACIOtl 11- llG 

ESTAClor¿ J1- 075 

JA!.. Pi'. 

Pmr.~ 
100 

ISO 

130 

'ºº. 
co 

135 



136 

e o N e L u s l o N E s 

Ya se ha destacado que los factores que componen el mediG fisi

co son parte del medio natural, en el que se dcsar1·olla toda 

actividad humana; el hecho de llamarle natural no es más GUe 

para diferenciar la intervención del hombre. 

Entonces debemos de entender que el paisaje se compone de fac

tores y elementos que guardan una interrelación entre si; se 

dividen en tres grupos que son: 

a)Fisicos o abióticos Geológicos, climáticos, ed&ficos, oro

gráficos, entre otros. 

b) Bióticos 

c) Humanos 

Incluyen b&sicame11Le las comunidades 

vegetales y animale~. 

Es lo referente a toda actividad humana. 

Estos factores mencionados son separados artificialmente para 

su mejor comprensión, pero en la realidad se encuentran amplia

mente interrelacionadus y asf un esiudio completo de cada uno 

de ellos en forma aislada no puede realizarse. De aquf que un 

problema coman es el que se presta cuando se quiere establecer 

la importancia de cada uno de los factores que la componen. 

Este problema ha sido abordado por varios especialistas en es

tudios integrados que tratan de elevar la potencialidad de un 

pafs o una región, en forma conjunta y asf determinar las po-
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liticas de desarrollo m&s adecuadas a los recursos del área. 

Este tipo de enfoque es de gran ayuda en la solución de los 

estudios sobre recursos naturales, como en el caso del presen

te trabajo que 2st~ encaminado a proporcionar la mctodologi~ 

que permita cartografiar las ~reas agricolas del pais con én

fasis en el estudio de algunos de los factores ecológicos; es 

evidente que la cartografia realizada por medio de fotointer

prctaci6n resulta objetiva, próctica y proporciona las bases 

necesarias para una planeaci6n. 

El trabajo realizado en la presente tesis y la Información que 

proporciona el irea de Irapuato, lugar donde se 11ev6 a cabo 

la prueba de dicha metodologia, dieron corno resultado las si

guientes premisas: 

La metodologia propuesta es Ctil para el estudio de ireas 

agricolas. 

- Los estudios mediante la aplicación de la fotointerprcta

ción, dan como resultado investigaciones m¿s adecuadas. 

- Las investigaciones de los recursos que tienen como fina-

1 idad la representación cartogr~fica, proporcionan infor

mación adecuada para una evaluación y ploneación de dichoE 

recursos. 

- La escala 1:100 000 propues~a en la tésis en cue5ti6n es 
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la m&s recomendable ya que ella permite las delimitaciones 

de l<is unidades cartogi·fificas· a un nivel de detal ie acepta

ble como topoforrna y/o elemento que son los mfis adecuados 

para una evolución de recursos a nivel nacional en 1o que 

se refiere a tiempos y costos. 

El formato propuesto de 30 minutos de latitud por 40 minu

tos de longitud, re~ulta adecuado ya que nos presenta un 

tamaHo de 55 cm. por 69.5 cm. que es facilmente manejable, 

además cubre un área aproximada de 4000 Km que son facti

bles de trabajar en investigación de campo·y gabinete, dan

do estas proporciones óptimas de espacio y tiempo. 

Los parámetros utilizados en la caracterización de las uni

dades cartográficas son los m5s óptimos ya que toman en 

cuenta los principales rubros que son: 

a) Uso del suelo: Es la actividad que se desarrolla, en es

te caso es la agricultura, en la cual se toman en cuenta 

algunas caracteristicas del sistema de cultivo. 

b) Delimitación Fisiográfica: Se considera 6sta ya que es 

el lugar donde se desarrolla la ectividad agrfcola y se 

delimita a nivel de toµoforma y/o elemePto, debi6ndose 

adecuar a la unidad mfnima cartografiahle. 

e) Se toman en cuenta las unidades y subunidades de su~lo 
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ya que se estin en fntima re1aci6n cun le actividr ·f-

eo 1 a. 

Los cL1estionarios de campo reúnen los requisitos, 2n .. o 

a 1 a e a 1 i da d y e a n t i da d de i n forma e i ó 11 ne e ce s id' i ¿¡ p a r, : s -

tigaciones posteriores. 

El área que se escogió como prueba rermi tió comproba1· 

aplicación de la mctodologfa propuesta; escogi6ndose 

área del Bajfo, correspondiente a lrapuato, Guanajuat· 

Se anexa copia de 1~ carta elaborada asf c~~o cie los .io-

narios, con el fin de observar los resultados obtcnid 

Además, dE acuerdo a la información obtenidJ, se obs< .ue 

se pueden realizar otras investigaciones: ya que os 0 

de la tesis propuesta µero &stas pod~tin sEr abordadas 

posteriores estudios. 



RECOMENDACIONES 

Continuar con la misma ruetodologia a otro grado de detalle 

y/o escala con el fin de llegar a obtener investigaciones 

qua apoyen m5s a la planificación de recursos del pnis. 

Trabajar otras zonas y/o regiones que prese11ten diferentes 

condiciones ecológicas asi como otros sistemas cle cultivo 

diferentes al 5rea de prueba. 

l~ 

- En aquellos estudios que se han efectuado con ot1·os objeti

vos se deber& de adecuar la metodologia de acuerdo a los re

cursos económicos, tiempo y personal con que se cuente; sin 

perder la calidad y cantidad de informaci6n. 

- Para aquellas personas interesadas en estudios e investiga

ciones de recursos deberán de apoyarse en trabajos en los 

que la fotointerpretaci6n, representación cartogr&fica e in

vestigación de campo permiten una mejor evaluación en las 

inves~igaciones. 

- Referente a la escala ya se mencionó que es la 1nfis adecuada, 

pero ie incluye una reducción de 1:250 000 con el fin de 

observar como quedar5n las unidades cartogrfificas y anali

zar si es posible, de acuerdo a los objetivos, la utiliza

ción de ésta. 
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- En el caso de te 11 e r di s pon i b i l i da d p -~ 1· a e f" et u a i' 11 na re pre -

sentaci6n cartogr5fica de mayor detalle se prepone: 

Colores 

P¡,ntallas 

Símbolos 

Para tipos de agricultura. 

Para las unidades Fisiog1·§ficas. 

Para unidades ecológicas, cultivos, erosiór, y 

servicios agrícolas. 

- Estudio y an5lisis de los dalos o~tcnidos en la zona de in

vestigación tanto del aspecto fotointerpretación como, los 

informes de campo y la gen~ral del firea de prueba. 
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ACETATO 

AREA UTIL 

ACAHUAL 

AGRO INDUSTRIA 

CARTOGRAFIA 

H3 

G L O S A R l O 

Materiol pl.'ístico que se utiliza en 

la elaboración de mapas. 

Parte de la fotografia a~rea, que se 

usa para la delimitación de áreas o 

unidades ·interpretadas; en cada una 

de las fotografias se hace con el 

fin de no repetir la interpretación 

de las fotos adyacentes. Se reco

mienda usar la parte central de cada 

una de las fotos por presentar menos 

distorsión. 

Vegeteción secundaria que se forma 

una vez destruída la original. Este 

término se utiliza en las regiones 

de tierra caliente. 

Transformación industrial de prorluc

tos agrícolas. 

Es el arte de elaborar y utilizar 

diferentes mapas. 



CARTA O MAPP, 

14tl 

Representac·i6n sobr·~ u:1 pla~o ¿¡ cs~a

la reducida de los detalles geogr~fi

cos de la superficie de un astro o 

b i en de fenómenos f í s i e o~ , e e o ri 61:1 i -

cos, demogrfificos o de otra índole. 

CLAVE DE FOTOINTERPRETACION Conjunto de símbolos dlseHados µa

ra identjficar rfipida y eficazmente 

los objetos tomando en consideración 

los difer~ntes criterios de clasifi

c:ac i éin. 

COMPILACION DE NAPAS 

COA 

CODIFICAR 

Fase final en la que se efectúa la 

delineación sobre el mara.base de la 

información contenida en las fotogr~

ffas como claves, números y símbolos. 

Implemento manual con punta ut i 1 it:a

do en terrenos con pendiente y pe

dregosos, para remover el suelo, 

sembrar o desrahizar. 

Transcripción de una serie de"simbo

los que permiten entender el signi

ficado deseado. En este trabajo se 

toma para ubicar cultivos, servicios 

agrfcolas puntos de verificación, en 



CODIFJCACION 

el lugar real donde se observaron 

durante la fase de Cílmpo. 

145 

Interpretación por medio de ~imbolos 

de un hlapa o carta. 

DESPLAZAMIENTO POR RELIEVE Es aquel que sufren las im~genes en 

las fotografias aéreas, al cambiar 

DENSIDAD 

de elevación la superficie terrestre, 

la altura de les objetos sobre el 

plano de referenci~ distorciona la 

imágen haciendo que la escala foto

gráfica no sea constante para una 

determinada área. 

Es la c~ntidad de semilla empleada 

en la siembra, dada en Kg/ha. o en 

su defecto, el namero de plántulas. 

ESCALA DE LA FOTOGRAFIA AEREA Relación de sitancias semejantes 

entre el terreno y la fotografia; 

generalmente ósta no es uniforme, ya 

que es afectada por las condiciones 

de la toma, la topografia del terre

no y otros factores que la constitu

yen como una escala aproximada. 



ENFERMEOAOCS 

ESTEREOSCOP !O 

ESCALA GRAFJCA 

ESTEREOGRAMA 

ESTE REOS COPIA 

FERTI LI ZAC ! ON 

14b 

$o n t: 1 ter o e iones f i si o 1 ó g i e a~. µet' Ju -

diac·ialcs a lo<; ó:~gan0s o p¿;r-tes de 

una ·p1 anta. 

I ns t. r u 1~ en to por e 1 c ll a ! se ve 1 a ter· -

cero ciimcnsiór1 con los pares este-· 

reoscópicos. 

Representa las distancias en el te

rreno sobre una 1 ínea recta g1·adu¡¡ .. 

da. 

Par de fotografías impresas de tal 

manera que pueden ser observados es

tereoscopi camente. 

Es el resultado de acomodar dos imá

genes de un mismo objeto, tornados de 

distinto ángulo y a la misma distan

cia, para observar un par estereos

cópico de tercera dimensión. 

Es el empleo de cualquier sustancia 

que se aplica al suelo y/o a la plan

ta directamente, para proporcionar 

elementos nutritivos en la forma dis

ponible, por su naturaleza se tlasi-



FISJOGRAFIA 

FOTOINTERPRETACJON 

GEOMORFOLOGIA 

llORTALJZAS 

., 
\ \ 
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f i e a n o n ·0 r 9 á n ·j e: os e i no r g a n ·i e u s . 

Oes¿ripción de rasgos ffsic~s de la 

superficie terrestre y d2 los f0n6-

menos que en ellos se producen. 

Es el arto ele i!na·1 izar fotogl'afí&s 

afiroas en diforentcs temas quo sir-

ven para investigaciones y estudios 

de los recursos naturales y cultura-

les y que díl como 1·csti l ta do trabajo~ 

con mayor grado de confiabilidad y 

rapidez. 

Rama de la geograffa general que e~-

tudi& las formas de la suporficie 

de la tierra describiéndola y orde-

nlndola sistemáticamente. 

Planta herbficeas cultivada en los 

huertos y destinada a la alimentación 

del hombre. La parte que se emplea 

como alimento puede ser la rafz, tu

bérculos o bulbos, las hojas, los 

brotes tiernos, la inflorescencia y 

e1 fruto o la semilla. 



FOTOGRAFIA AEREA 

HUERTA 

INSUMO AGRJCOLA 

11.8 

La impt·csi611 de rasg()S fisir0s de lz 

superficif-~ terr.~stre, donde se mues-· 

tran los detalles naturales y arti

ficiales. Por medio de ~sta herra

mienta se pueden hacer recornocimien

tos cuantitativos y cualitativos. 

Terreno en el que se cultivan las 

hortal izas, se difcrencía del huerto 

por su mayor tamaRo. 

Bien o servicio que nos va a servir 

en la producción de bienes o produc

tos agropeduaros. Por ejemplo tenemos: 

- las semillas. 

- fertilizantes 

- suelos y agua 

instrumentos de trabajo, etc. 

INDICE DE VUELO(fotoindice) Reproducción a escala pequena de 

un mosaico, el cual sirve de guía 

para saber cuáles y cómo están ubi

cados las línea~ y fotografías que 

cubren la zona de vuelo. 

LINEA DE VUELO La dirección que sigue un avión para 

realizar un vuelo fotogrifico,·en el 



MODELO ESTCREOSCOPICO 

MAPA BASE 

MOSAICO FOTOGRAFICO 

MALEZAS 

fotografías. 

~ode1o es¡Jecial que se o~serva al 

mirar 1111 par de fotoyrafios obten1·· 

das en las condiciones ya estableci

das en el principio de la visión bi

nocular. 

Control topogr¿fico, c~rtogrfifico y/ 

o fotograrnªtrico, ~ue permite dar a 

todos los detalles representados en 

las fotografias aéreas su verdadera 

posición absoluta, asi como la uni

formidad te escala de ellas. 

Tendido de las fotogr&ficas aéreas, 

las cuales van acomodadas en secuen

cia de la línea de vuelo y en ~1 or

den en que fueron tomadas las foto

grafias; se hace con el fin de ana

lizar y observar que no haya huecos 

fotográficos. 

Plantas silvestres que viven en los 

campos, caminos, canales, basureros, 

etc. 



PAISAJE 

PERCEPCION REMOTI\ 

REGION NATURAL 

REGION AGRICOLA 
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Por e i 6n de· es pe.e. i u cil" 1 ¿ supi~rf -¡e i e 

te r re ·s 1: ,~e ¿¡ n u 1 i z a O o v i su ..1 l me n ~ c~ c. o n 

características homog6neas do~de la 

combinctci6n de los elementos físicos, 

químicos, biol6gicos y antr6plcos que 

relacionado~ entn: sí dan luga1· a un 

conjunto único con unJ fisionomía 

c¿¡racterística. 

Hesultado t6cnico evolutivo de la fo

tointerpretación en la cual se regis

tra y almaccn~ la energía electromag

n6tica, tomada por sat6litc corno 

l.ANS/\T, ERTS, SPOT y otros. 

Porción homogénea de la superficie 

terrestre, en cuanto a la asociación 

de sus elementos abióticos y bióti

cos (geológicos, edificas, climáti

cos, vegetación y fauna). 

Son las relacione& que existen entre 

los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos que integran el pro

ceso de producción agrícola y la 

condicionan. 



SIEMBRA 

SIN FA 

TIPOS DE CULTIVO 

TRl\tl s FER EN e rn 

La práctica a\)rícol a que consiste E'ri 

colocar la semilla en Pl terreno pre

parado. 

Sistema Nacional de Fotograffa Aórea 

creada para ll actualización de cu

brimiento fotográfico del pafs en 

vuelo alto y éste es realizado por 

hoja en escala 1:50 000 y 1:250 000. 

Ciclo durante el cual la planta per

manece en producción. 

Proceso de llevar la información ~b

tenida d~ l2s Fotograffas a~reas al 

mapa büse, en el cual existen corree·· 

cienes de desplazamiento por efectos 

de inclinación de relieve y/a ajuste 

de las escalas. 
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