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1. INTRODUCCION 

Entregar los certificados parcelarios y/o los certificados de derechos sobre las tierras de uso 
. . . - . . . ' . 

común; asl como lcis titulos d~ l~s solares, a favor de todas y cada una de las personas que 

integren los eji~os del ~~fs~ue asl.lo~oliciten, es el objetivo general que se ha planteado el 
,'; - . -'..\. :·,',:_-·: .... , • ... '·;· ;:.·\,: .;:- . . :·.,, ··.-' 

Prosrama de Certificació~ de\D~ie~hris EJidal~s i: Titulación ·de Solares Urbanos 

(PROCEDE), para dar cumplimÍ~~t~ a las responsabilidlldes que le fueron encomendadas a . ___ :..,- _ -k~>:;. ,,,. ' .-. ·- . , 
diversas instituciones públicas, e~tr~ella~ el Ínstituto Nacional de Estadistica, Geografia e 

' .... _, ···'"·"'' _./ 

Informática, la Procuradurla A~ay el R~gistro Agrario Nacional, a raiz de la Reforma al 

Articulo 27 Constitucional, :la e~ plantea el propósito de llevar mayor justicia y libertad ni 

campo, así como elevar la productividad del sector agropecuario. 

El nuevo marco juridico legal agrario propicia la transformación del campo y abre opciones 

a su modernización y desarrollo sobre la base fundamental de dar certidumbre j uridica en la 

tenencia de la tierra, razón por la cual el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos constituye una pieza clave en virtud de que le corresponde 

llevar a cabo labores de concertación e información a los ejidos, de observancia plena de 

los derechos de la población ejidal, operativas de medición y posicionamiento geográfico 

de los linderos y la elaboración de los materiales que permitan la titulación y la 

certificación de tierras. 

Es dentro del INEGI, a quien le corresponde básicamente la medición de las diferentes 

áreas que conforman a los ejidos, que se desarrollan las actividades detalladas en el 

presente documento, mismo que inicia con los antecedentes que originan la Reforma al 

Articulo 27 Constitucional y que deriva en la creación del PROCEDE, involucrando para su 

desarrollo a las dependencias federales mencionadas. Para el desarrollo del Programa de 
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Certificación de Derechos ; Ejidales y Titulación de Solares Urbanos se establecen 

lineamientos entre los c_uales se d~fincm los. métodos de medición válidos para llevar a cabo 
' :.:.;" ... ' :1 ~-

los levantamientos y uno de ello~'c5;el método fotogramétrico del cual se mencionan aqul 

los conceptos básic~s p~ra una ¡;j~jor,comprensión del presente trabajo; se continúa con la 

descripción del desempeñ~'.prof~sicmal, para terminar con el análisis y diagnóstico de 

dichas actividades asl como las conclusiones correspondientes. 
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2. ANTECEDENTES 

Antes de la conquis,iade Mé'.'ico, las civilizaciones agrfcolas del centro y sur del 

país, con ·diferente~ modalidades; diferenCiaban las tierras pertenecientes a las 
. > -·'· . : 

comunidades, de his públii:Ü Y' de las entregadas en usufructo como prebendas 

derivadas del linaje o de la distinción en la guerra. Dur~nte la etapa colonial, el .·. 
' . 

sistema agrario se caracteriza por la asimilación de la propiedad indígena il marco 

jurídico espailol, las tierras ocupadaS se c~nsideraron pro)lieda~ de
0 ,¡ ¿~;o~a, la 

cual transmitió la propiedad de la tierra por distintos•lllec,!1nis"1os'..· •. ,;::·· '' .. ·, 

En esta etapa las Leyes de Indias ordenaron qu'c las tié~ :~~ll~egadii;. a: los 

espailoles no se extendieran a costa dé las paseíc!M'~; los indlg~~;is}'~stableciendo 
un fundo legal. Dentro de las comunidades . incll~~t~~ s~ ;~;;~~~f~~j~:Jitr~ ·• á.:Cas 

. . . :::.> ... ·~~-!::'. .. -~E<':;.:, J'.- - ·"·\_ ~'-·· 

diferentes: el poblado, el ejido para uS~ C:omÜn cuyo sÍgnifiéado.entonces éli el de 

campo común de todos los vecinos de un pueblo y li:dli;;~· ~ ~~. ~~ di~~r \~'~erras 
afuera del pueblo; la tierra de propios y arbitrios para ~l pago el~ t~Ú~u~~.~ o ~~~s de 

,, . '· .-- .,;:_':;.:.' "" ">--=/~· 

la comunidad y la parcialidad o común repartimiento )Jara lÍts 'pa~cí:las que 

sustentaron a sus integrantes; sin embargo la superficie para•'¡~·com~idades 
indígenas fue desde su origen restringida, se conformó un sector terrateniente y 

latifundista acaparando grandes extensiones de tierra, en este marco nació la 

hacienda como forma de propiedad predominante. El acaparamiento de la tierra por 

los hacendados confinó a las comunidades a su mínima expresión a partir de la Ley 

Lerdo de 1856, ya que estableció a la propiedad particular de los individuos como la 

modalidad general de la tenencia de la tierra y ordenó la venta o desamortización de 

los bienes de las corporaciones civiles y religiosas, en cuya clasificación estaban 

consideradas las comunidades indlgenas. 
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As!, a principios de siglo en las áreas más pobladas y de. asenÍamieritos humanos 
,.. ·''"'. ., . . ' ' • , • .. ' .• 0.::. 

más antiguos cÍel céÓtrn del p~ls, ía\é1ai:iÓn entre l¿s p~ebl<ls y las)iaeiendas era de 
- "-'· \_ '··;. .... '' ,,, .. 

tensión constante YC!e ~busÜ P<>r ~arte de los'hac~n'ds'é!Ós. Ús~anipesirio~ podían . 
. ·--:;::"·-.. '«::.:_.;-_.''~' ·.:>~.-:-/·:<:.·_._:: ~-:--? ::_: -: :.:-::::::·:·:~. :}':~·: .''.(· ~:·· .:=::;::_;_ ·: :.::;;.~/:~<:'.:.:~,--_<_';.,~~---. -::·!;it·;~:~_:(: .·:; -,;:;-:·.º·. ~~-:~·· 

ser privados del ac~so ;{la'Íiem; qué cllliivabíí'n ¡)or ~n'a dcdsión; ulÍilaieniÍ de los 

:::,::,, :. tr.t:~~-0~:~~tt~~tf ~Jt~;.g¡:J¡:: 
reclamo de jus~icia,' pero al. ~o' obtener res¡Í:~sta'. fa~~;~~~~: ~~di~~te ~¡[gestión 
pacffi~. se incorporaron a la Rev~Íució.n Mexi~a .. 

Como consecuencia de esta, el articulo 27 ordenó la restitucióh de' tierras·~· los . . . - . 

pueblos y apartir de este principio se inició el proceso de reforrÓa ~Sniria,mi~mo . 
que ha transi~do por diferentes etapas. En un principio atendió a 1()~ de~poséÍd~s 
con la entréga de la tierra en una sociedad donde casi el seten~ Pe>; eiérito de la 

-··'·----

población <lbterila sustento de la producción agropecuaria, En el pr~~s<isé fuer~n 

efectuando •. aju5tes de manera que la primera reforma al artfcul¿. 2;:con'stituclonal. 

desarticuló la propiedad latifundista. La redistribución a Jlll~&:~~(l 91~ d~ó 26 mil 

ejidos a más de dos millones 600 mil ejidatarios y ~e restit~~6'~ di~ r,cconocimiento 

a dos ~il comunidades pobladas con 400 nlil co~ti'neros. La ~itad del territorio 

nacional está en sus manos. 

El reparto agrario, de esta manera, transformó de rafz la estructura propietaria del 

territorio nacional. INEGI, 1993. 

Entre otros, el repano de la tierra tuvo por objeto, aumentar la producción y 

productividad en la medida que las mejores tierras se iban repaniendo. Asl, hasta 

mediados de los allos sesenta, se sostuvo un crecimiento del sector agropecuario 

superior al demográfico. 
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. _:: ' . .-: ~ - '- .. . -- :· :~ 

Al empezar los nños 90, los campesin¿s y sus organizaciones dcmandab~n cambios 

que les pcrmHieran h~cersc duerios'ef~Jtivos de .la producción de sus tcirenós. 
. .· . ' ;• , .. ,- :,.; '~,:· .. - ·,-•·., . ' - . . 

Agotadas lns superficies procluctÍvas qúe's~poclíari'repartir, las normas originales se 

hablan convertido en un ob,stácÜ1'0' p;i;.&. el de~~rrollo del campo, y las solicit~des 
- . -'",<·.:.: - ·~· 

que ya no se podlan satisf~c~teri;'nli~f fu~~te de frustración y de conflictos . 
. ~-'" __ : 'lf{;\ . .:::_f,0:;~:-.-.t'"-·:.:.. -:, .• ·.-- - .. 

Para responder a ·las dern~ndas:\iami>esinas de certidumbre en la tenencia de · 1a 

tierra, de libertad· para dei:li~¡~ ·~()bre su uso y destino, y de nuevas opciones· para 
' '--~i. _::j,\:~·-. 

producir más, elevar e1.~alo1'cle su trabajo y vivir mejor, el gobierno del presidente 

Carlos Salinas d~ GÓrtáfi promovió la reforma del Articulo 27 de la Constitución, 

bajo el pri~cipio ~~ Ueva~ al campo más libertad y justicia. 
- . - .. ,,__, ~ ' ' . . . 

Durante el TereCrinforme de Gobierno, el 1 de noviembre de 1991, el Presidente de 

ta República, OlrlÓ~ SllÍina5 de Gortari mencionó: 

"Debemos partir cl~(r~~on~irnÍento de riu~~~ realidades: nuestra población está 
-~,,- ' 

creciendo, jie~o nli~;t~(}:~erritoriÓ es. el mismo. Sólo en el campo viven hoy 25 
:·;i}~~ --'-'°'!"·º - º2:--'-~ ·:_:;.,ó. - ¡,>•" ,-~~~:- ,, -~.-

millones de cornpatÍiotas, casi el doble de la pobtaCión que habla en todo el pals en 

191 o, y su ·~~;r~"Ja. ;~ ~~rn;nto: Existen, 25 ~iliones de hectáreas de labor, de 

ellas cinc()' ~ill<>nes so~ de rlego, rnien~s qui 1~ fuerza de trabajó en la agricultura 

es ya de; seis millones d~ productores .. , El rnÍ~ifundio se extiende tanto entre 

ejidatarios como entre pequeños propietarios /ios campesinos tienen que trabajar 

más para sacar menos. En nuestro campo todavla hay mucha miseria". INEGI, 

1993. 



15 

2.1 MODIFICACIONES AL·ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Asi pues, reite~ó la imp0~ibiÍidad de s~g~i~c~nun reparto masivo de tierras, por lo 
·.:_,. -·.-.. ' ·_;·· .... - . 

cual se comprometió' a promover<; ún p~ograiria integral de apoyo al campo, pero 

advirtió que ello requeria también. cÍe. Íllfo~as a la legislación agraria que 
. .. ·• . . ,., 

mantuvieran lo ya ganado y que fa~ili.~rii~ h1s t~bhas fu~~ras del pueblo campesino 
~ . " . , . ' 

por la dignidad y el bienestar. 

Sin embargo, aclaró que las reformascontemplarian la vigencia de las tres fonnas 

de tenencia de la tierra establecidas' en nuestra Constitución: la ejidal, r:prlvada y la 

comunal. 

Dar certidumbrejuridica en el campo, capitalizar el campo y proteger: y fortalecer 

la vida ejidal y comunal, fueron los tres lineamientos planteados para I~ refonna al 

articulo 27. 

Para eli~ l~s teiltiÍnos derechos de todas las formas de tenencia de la tierra debian 
,., , 

quedar plenamente establecidos y documentados, para quedar como definitivos, es 

de~ir, supe;.ru. el rezago agrario. Para garantizar la impartición de justicia se 

establecerián Tribunales Federales Agrarios de plena jurisdicción. Por otro lado, 

para capitalizar el campo se requeria seguridad y nuevas fonnas de asociación 

donde imperaran equidad y certidumbre, eliminando las prohibiciones a las 

sociedades mercantiles y estableciendo criterios ge11erales a satisfacer. Reconocerla 

además, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las fonnas que desearan 

adoptar y los vinculas que desearan establec~r entre ellos para aprovechar su 

territorio, elevando a rango constitucional las fonnas de propiedad ejidal y 

comunal de la tierra. 
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La reforma promulgada el 6 de enero de 1992, eleva a categoría constitucional al 
. ·.. ·. _. . ' 

ejido y la comúnidad, da -a los núc:l~ris agrariOs y a sus. miembros propiedad plena 

sobre sus tierr~s y.les r~concic~ .~:utonomla para decidir libremente sobre su mejor 

aprovechamiento, tal como se. indica en la fracción Vil del nuevo Articulo 27 

. Constitucional:_ 

Se redonoc~ la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 

comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 

humano como para actividades productivas. 

La ley, con respeto a la voluntad_de los ejidatarios y comuneros para adoptar las 

condiciones que. más • te. convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
' . - ' 

productivos, regula. ~l ej~;cicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra 

y de cada ejidatari~ s~br;, su parcela. 
-- . -'-'->'.: 

La asambleajeneral es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o 

comunal con la organización y funciones que la ley sefiale. 

La Ley Agraria cancela la intervención de las instituciones del gobierno en la vida 

interna de los mismos, sin renunciar a su obligación de apoyarlos; abre nuevas 

opciones de asociación productiva entre ejidatarios y con terceros; reconoce 

derechos a posesionarios de parcelas y avecindados de asentamientos humanos; 

permite que por voluntad común se cambie el tipo de propiedad; crea una 

Procuraduría y Tribunales para mejorar la justicia agraria y sefiala los mecanismos 

para certificar y garantizar la tenencia de la tierra, a través del Registro Agrario 

Nacional (RAN). Asl quedó asentado en la fracción XIX de la misma Ley: 
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Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y 

honesta impartición de In justici~ n~a~ia,_ái.;'~bj~t¿ ~egnrantizar la seguridad 

jurídica en la tenencia de la tierrn;ejid;;I, ~o.mÜll~l,yd~ la)Jequeila propiedad, y 

apoyará la asesorla legal d~ 1ci~ca~~S~~s;) ;;'.e'.;'. .·. ·····•.·:· -; ... 
":.:o,:.;-r<.::·· ..:-, -,.·:.-·(, .--F;~-:\--;-· . · «z;_, 

Son de jurisdicción federalto~as las cue;H°:n~{que p0r' H~Ítesd~terre~ós ejidales y 

comunales, ~ual~uieia ~u~;~~·~ib~~~~~~~{~~~diWsl:h~11'.J7~;~~~i~~ie~·~s~·susciien 
entre dos o más n~ci~~s á~ ii~~,:~i~~;~¡ ·~~;n~. ,as. r:lacionadas con la tenencia de 

>-:'.t~: ·~ -~-;~· :.:;·;~.~-¡¡f~i;:~.; ,.. ··. . 

ta tierra de fos ejidos y· comunidades .. Para estos efectos y, en general, para la 
•. ; . ; '·- .. ·r_·• ~ • ·."- ·' ··, "" • ,. ' 

administració
0

n ·d~ l~ j~s~iéi~• ~gr~ri~. la ley instituirá tribunales dotados de 

autonomla y. plena .jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el 

Ejecutivo Fe~eral y ~~si~~ados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de 

ésta, por la Comisión Pennanente. INEGI, 1993 

2.2 IMPORTANCIA DE LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA 

La ley reformada no obliga a nadie a cambiar su situación actual, pero si abre 

oportunidades a los hombres del campo y deja en sus manos tas decisiones para 

aprovecharlas. Para hacer efectivos los nuevos derechos, trabajando con las 

organizaciones campesinas, el gobierno lleva a cabo la divulgación de las nuevas 

normas legales y ha establecido oficinas de la Procuraduría Agraria y Tribunales 

Agrarios en todo el pals. 

Y verdaderamente se requiere de una amplia cobertura ya que en el pals existen más 

de 29 mil ejidos y comunidades agrarias, que a su vez agrupan a 3.5 millones de 
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ejidatarios y comuneros, los'cualescuentan coii aproximadamente4.6 millones de 

parcelas y 4.3 millones.de s~lares urbános. Ltúu;:rlici~ <l-e 1<i5 ejidos representa el . 
, . --:,1. ,,'t·. 

50 por ciento del i~rritorio ~ad~iial y Ja ¡,óbJ~°cióii qu'é Jos .habi~ constituye poco 

más del 25 por cibiiíó d~Í t~~Idl:;h~bÍta~t~s d~I país. 

Para qu~.la rero~ici~{p~1;id~~te g~rlosSalina5 de Gortaridé todos sus frutos en 

· beneficio de los ~ampesínos, cada nÓcleo y cada individuo debe tener certidumbre 

en el meno~ tiempo posible sobre lo que tiene y le corresponde con certificados 

que consagren sus derechos. 

2.3 CREACION DEL PROCEDE 

Para lograr el objetivo de proporcionar certidumbre sobre sus posesiones tanto a los 

núcleos agrarios, como a los individuos, el gobierno federal puso en marcha un 

programa especial para medir todos fos ejidos y comunidades; tanto su perlmetro 

como las áreas que los componen: tierras comunes, zonas urbanas y parcelas. Sobre 

esta base, se busca dar a cada núcleo y a cada campesino ·y aveciitwido un 

certificado definitivo de sus derechos agrarios y el titulo de propiedad del solar en el 

que viven. Procuraduría Agraria, 1993. 

Estas actividades se enmarcan dentro del Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, cuyo objetivo es la entrega de los 

certificados parcelarios y/o certificados de los derechos sobre las tierras de uso 

común, según sea el caso, asl como los títulos de propiedad de los solares, a favor 
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de todos y c~da uno de los individuos que integran los ejidos del país, que así lo 

soliciten. 

La cobertura potencial de la superficie a medir y cartografiar para el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) es 

de más de 103 millones de hectáreas, es decir, el 53% del territorio nacional, donde 

se ubican 29 830 ejidos, comunidades agrarias y colonias ab'licolas y ganaderas, lo 

cual significa generar aproximadamente 10 millones de planos a escalas que van de 

1:20 000 a 1:100, de acuerdo al tamailo del terreno a representar. INEGI, 1997. 

Por lo tanto, la realización de este programa demanda la conjunción de c::sfuerzos de 

varias dependencias e instituciones públicas, en unos casos por mandato de ley, y en 

otros por· necesidades técnicas. 
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2.4 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS . 

Asl por mandato de ley ~~i-iicfp~dn la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario 
~ ·~ • • ••• - • • ;o ' - • • ' • ,. • • : • .. • ; • ' • • • -

Nacional y por necesidade~ téc~ic~:el l~stit~to Naci~nal de Estadistica Geograíla e 

Informática· .. 

2.4.1 PROCURADURIA AGRARIA 

En el titulo séptimo;· articulo 134 de la nueva Ley Agraria se define que la 
. . . ' . 

Procuraduría. Agrari~ · es un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la 

Secretaria de la Reforma Agraria, cuyas funciones son; segoo<el~ArtfÍ:ulol35: 

"Defen,der lo~ derechos de los ejidatarios, comuneros, su~s~~ei1~~;~j;d~tarlos o 
·,,._ .. r·,:~:.,f·- ;":·J·"-- ·-

comuneros, ejidos, comunidades, pequeftos propietarios; íi~e~ÍndadÓ~ yjol"ríaleros 

. agrícolas". En el Artlculo136 del mismo titulo ~e séftal~ 11l!i atribuciones de la 
... - •' . 

misma, entre las que destacan: "Prevenir . y ·p;Óponer medidas encaminadas a 

fortalecer seguridad jurídica en el campo"; "Asesorar y representar a las personas en 

trámites ·y gestiones para obtener regularización y titulación de sus derechos 

·agrarios, ante autoridades administrativas o judiciales correspondientes"; "Promover 

y procurar la conciliación de intereses entre ejidatarios, comuneros, sucesores de 

ejidatarios y comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y 

jornaleros agrícolas en casos controvertidos relacionados con la normatividad 

agraria"; "Investigar y denunciar los casos de acaparamiento o concentración de 
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tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente", entre otras. INEGI, 

1993. 

2.4.2 REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

En el titulo octavo, artículo 148 de la nuevá Ley Agraria se define que el Registro 

Agrario Nacional (RAN) es un órgano d~sconcentrado de la Secretaría de la Reforma 

Agraria que tiene la función dÍ: Ú~~a/e1 control de la tenencia de la tierra y la 

seguridad de los documentos derÍv~dos de la aplicación de la Ley. El Registro 
·?::/:: ·;:;-:=.:· . 

Agrario Nacional inscribirá los .documentos donde consten las operaciones originales 
¡<·:..~. ·-·:-: 

y las modificaciones que'~~fui. la propiedad de la tierra y los derechos legalmente 
' _, ·:.-:·- ,J¡o(:y_.· .· '·-

constituidos sobre la p~opi.eda'd ejidal y comunal, asl como de las sociedades y los 
- ,_- . ,.,. ~:~~~-

terrenos nacionales y baldlos. Se establece, además, en el articulo 154 que las 

autoridades federales, estatales y municipales tendrán que proporcionar al Registro 

Agrario• Nacional la información estadlstica, documental, técnica, catastral y de 

planificación que requiera. 
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2.4.3 rNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E 

INFORMA TI CA 

La participación. del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática se 

circunscribe, a los . t~abaJos ·. técnico-operativ~s do~aucentes a la identificación, 

ubicación g~ográ~i:a precisa y· ~~clición ~rlo~ lind~ros y sÚperficies de las tierras 

ejidales~ ademÚ de( apoyo~-~ri !~1 clj~~~?.' e. instrumentación de la campaña de 

comunicación sobre~! ~rogT~rrla'.deCertiflc;ción d~ Derechos Ejidales y Titulación 
.-.¡. ~ .: ::./: ·;~,,,· · . . _,,}: .,... -_:•·. 

de Solares U~b~·os.'.~t :·.· -~ .· ~~ : 

Para llevar~ ~i;;;·c~Ü ~fi~ci~ cii(Ídad y ~P<>rtunidad los tr~b~jos encomendados, se 
.,,_,' ,, :~7- ~ ,,. ·' ,.- . . . . . . , 

hizo necesario·. pi~~~~r~~ ;odo . momento en coordinació~ ~~Ír~h~ ~ transparente 
·. . . , .. -'' . ~, ··'- i,:· ' . . 

~¿ tochis V ¿'a'dii ~~~ d~ . las instituciones y dependenci~ públicas involucradas, 

manteniend~>~~a;~rriuriicación constante y suficiente y documentando todas las 

acciones; proceii~ndo con absoluto respeto hacia las autoridades ejidales, realizando 

siémpre '105. trabajos con su autorización previa, comunicando con claridad y 

veracidad las características y objetivos de los trabajos, y tomando en cuenta la 

diversidad cultural de los ejidos. 



LA. REFORMAiAQ~¡Á_ '(SRA), COMISION .. REGULADORA.·.DE 

TENENCIM DE. ~A ?~nihl' (CORE~). 'CO~ISION FEDERAL 

ELECTRICIDAD(C~~).< .. 

' . 

LA 

DE 

Estas i~tit~ciones tienen participación a petición de la Procuraduría agraria, ya que 
' - ,, ' -. 

es resPonsabÜidad de las mismas definir y delimitar las áreas y zonas que habrán de 

excluirse de la s~perficie ejidal especifica; es decir, tratándose de los derechos de vla 

de carreteras·, terracerlas, vlas de ferrocarril, presas, rlos, lineas de alta tensión y 

duetos .. La documentación expropiatoria correspondiente a cada caso será 

proporcionada al· INEGI para su revisión y análisis correspondiente a efecto de 

considenÍrlo en los trabajos de medición en el campo. 

2.5 AMBITO DE TRABAJO 

Se halla circunscrito a tod()s los núcleos agrarios que lo soliciten, entendiéndose por 

núcleo agrario a los tipos de propiedad ejidal y comunal. 

2.6 METODOS DE MEDICION APROBADOS POR EL REGISTRO 

AGRARIO NACIONAL. 

El 25 de septiembre de 1992, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación las Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al Interior del 

Ejido, las cuales fueron emitidas por el Registro Ab'Tario Nacional, en cumplimiento 
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a lo dispuesto por el articulo S6 fracciÓn lll:íle ·la Ley Agraria. En dich_o doeumento ·· 

se regulan las caracteristicas col! las ~~~ ~~~rán; de réaÚ~rs~ Ío¿ trab~Jos técnico-
·"-·.,,.,,. ·;··. ,., 

operativos de identifié~ción,. iibic~ciÓlly m~dié::iÓll d~ !~~.linderos y superficies de 
' ·'.~ ·.; ¡..:; \·:f·· :···,·:; .;; '. 

Respecto a los métodos de levantamiento señal;:q~~ 'co~e·l ~bj~¡~de-es"1blecer un 
.. ~ ., ·,. , .- ' '. 

marco geográfico de referencia, todos los levantamieníos que se ·~!icen · ~ la 

delimitación de las tierras ejidales, estarán ligados a la red geodésica nacional, para 

lo cual se podrán utilizar dos métodos de levantamiento: 

2.6.1 METODO DIRECTO O GEODESICO-TOPOGRAFICO 

El Método Directo consiste en el levantamiento geodésico y/o topográfico que 

comprende una serie de medidas efectuadas en campo, cuyo propósito es determinar 

las coordenadas geográficas o geodésicas de puntos situados sobre la superficie 

terrestre. 

Esta actividad implica la medición con apoyo en satélites mediante el sistema de 

posicionamiento global (G.P.S.) y proeedimientos tradicionales como poligonación, 

triangulación, trilateración, radiación o la combinación de estos con equipos de alta 

precisión. 

Cabe aclarar que la Red Geodésica Nacional mencionada arriba, corresponde al 

conjunto de puntos situados sobre el terreno, dentro del ámbito del territorio 

nacional, establecido fisicamente mediante monumentos permanentes, sobre los 

cuales se han hecho medidas directas y de apoyo de parámetros fisicos, que 



25 

penniten su interconexión y la detenninación de su po~ición y altura en relación con 
''. '.·:·:_,:· .--··;' ·.,· 

un sistema de referencia. dado: INEG 1, 2000,. 

- ·. ' . ~ ' .... -.· _,; · .. ·· . ·-- ... -
2.6.2 METODO INDIRECTO O FOTOGRAMETRICO 

.{.-¡o_.,---

.. · :-·:,;·._ 
·.·: 

El Método.Indirecto consiste en lo~ lev~ntaÍnientos<realizados a ¡>artir de materiales 

aerofotográficos o fotogfaffiéiricos , que ¡>Cmi¡ten la fotoidentificación en el campo 

de los vé~ice~d~ I~ tl~rJ'as~ar~la~, cl~.J~corímVdelasentamiento humano, 

¡>ara, poste~orment~, ¡>rocesar e~i~ i~fonnació~ c~n eq~ipo~de c~m~llto. 
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3. ELEMENTOS BASICOS DEL METODO FOTOGRAMETRICO 

Las principales actividades del métodoÍotog~~étRco:~~t~blecidllS e'n las Normas 
. ,·'··:•, ,;,.-. 

Técnicas, para la delimitación de tierras al interio.r dél 'ejido son: 

b) La elaboración del croquis a mano.~lzada: ,'.~. )T 
Es decir, realizar en campo, sobre aerofcÍÍÍ>Srafl~s; :~rnplificaciones o fotomapas en 

·~/ "::·-~' 

papel, la fotoidentificación y picado de iós' ~'é'itic~s de las tierras ejidales y la 
,·. _., 

elaboración de los croquis de los pÓlfgonos qu~-·i~tegran el ejido, generando asi los 
·:._._.. 'i. ·:.» ' : -~-: -

insumos necesarios para que,. en· procesos subsecuentes, se obtengan los planos 

correspondientes, que servirán d~·-sustento al Registro Agrario Nacional para la 

emisión de certificados y/o titulos necesarios. 

3.1 FOTOGRAMETRIA 

Por lo tanto, para una mejor comprensión del método, es necesario definir los 

términos comunes 'en· el áinbito de la Fotogrametría, y que serán utilizados 

constantemen_te en el presente trabajo. 

3.1.1 DEFlNlCION 

La Fotogrametría es una técnica que tiene por objeto la determinación de la forma y 

dimensiones de los objetos con base en las caracterlsticas métricas de sus 
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perspectivas. centrales; Las perspectivas. cen.trales utilizadas son en este caso, las 

fotografías. S.P.P., 1981. . . . . 

La palabra Fotogrametría se deriva del grlego ";~hoi~s)q~e significa luz, "grama" 

que signifiealo que está dibujado o escrit~ y '.;met~on: que quiere d~cir medir, por lo 

··que etimológicamente significa "medir. gráficamente .. por ·.medio .de luz". 

Foto~ra~etria entonces es la ciencia que permit~ r~~lizar~e~iciones 'con base en 

fotografías, además de lograr el objetivo de determinar las caracteristicis métricas y 

geométricas de los objetos fotografiados. INEGI. 1994. 

Por su parte, la Sociedad Americana de Fotogrametrla la define como el arte, ciencia . 

y tecnología de obtener información fidedigna de objetos llsicós:Y del medio 

ambiente a través de procesos de grabación, medición e interpreuición de imágenes, 

fotografías y patrones de energía electrom~gnética radiante y otros f~nó;;¡enos. 

Considerando que la fotogralla aérea es el insumo básico· para la· aplicación de la 

Fotogrametrla, procederemos a su definición: 

3.2 FOTOGRAFIA AEREA 

La Fotogralla Aérea es una representación fiel del terreno en el momento de la 

exposición y contiene una gran cantidad de información en las diversas áreas 

relacionadas con las ciencias naturales. 

Es toda aquella impresión del terreno en un material fotosensible (imagen 

fotográfica) tomada desde una plataforma que no se halle en contacto con el mismo. 
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3.2. J CLASIFICACJON 

3.2.1.1 SEGúN su EJE DE TOMA 

' . ' -. ·•. .:· -

Las fotogninas,~ireaipll~de~clasitiC:~rse ele diferentes maneras. Una de ellas es la 

. clasificai:ió~;geo~é~~C:a,; 1~lli~e iefie~~~¡'~ dir~cció;;en que fue c<llocada la cámara 

cuando se tomaron.1a/f~{ó~a'na5: eJ~c~ficrundnte se(iún elvalor del ángulo de 

incÍinación del eje Ópticoc<Jii ¡espect~a l1?~~rtical. D~ aC:uerdo a esta, López, 1980 
' - . ' - -- . {' . - .. . .... ' 

las divide eii: 

• Verticales, cuan"~~ el tn~~ d~;.¡n~lina~hSn no excede, normalmente del valor de 

2 grados. En ~xposicl~ne~\i.sfllwci y en condiciones atmosféricas adversas este 

ángulo puede He~ar 11'~)Cllnz.11~·los 4 grados; debido a estos considerandos suele 

asignársele el valor medio de 3 grados. Es decir, implica que el eje óptico de la 

cámara está tan cercano a la vertical como sea posible. 

• Oblicuas, cuando el referido ángulo alcanza valores superiores a los 3 grados. 

Graham, 1990, considera a las fotografias oblicuas como cualquier fotografia no 

vertical y las subdivide en oblic~;baja~·y~~blicuas altas; considerando que cuando 
.--; -. ·--

se toma una fotografia oblic~ad~sde·~~·ifu~to tal que el horizonte no aparece en 

ella, se le denomina oblicua baja''y ta'defl;;lción de una oblicua alta es que esta 
·-·. ---., .· _.;; .·· .. : . 

incluye el horizonte,· A las fÓ;ograflas _o.bl_i-clJ8S altas también se les conoce como 

panorámicas. 

1 

_j 
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1 <ll<XiRAFIA BAJA OBLICUA FOTOORAflA ALTA OBLICUA fITTOORAFIA VERTICAL 

FIO. I TIPOS DE FOTOORAFIAS SEGÚN SU EJE DE TOMA 

FJO. 1-A FOTOGRAFIAS VERTICALES Y 0111.ICUAS 
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3.2.1.2 SEGÚN SU ESCALA . 

Las fotografias aér~ás pueden clasificarse también de acuerdo a su escala, en tres 

grandes grupos: 

• Escala grande 

Fotografias menores de 1: 15 000 

• Escala media 

Fotograflas entre 1: 15 000 y 1 :50 000 

Escala pequeña 

Fotograflas mayores de 1 :50 000 

3.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS AEREAS. 

Las fotograflas aéreas se obtienen de copias hechas de un negativo. Se llaman 

fotograflas de contacto, porque se obtienen por contacto directo sobre el material 

sensible y al mismo tamaño que el negativo. Las fotograflas aéreas presentan una 

imagen fiel del terreno al momento de la toma, su escala no es uniforme en toda la 

superficie, presentan continuidad de tonos as! como sobreposición o traslape. 

El formato estándar de una fotografla aérea es de 23 x 23 cm. 
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En los extremos de la fotcigfáfla~J>ar~ccnÍas marcas fiduc.iales. La intersección de 

las lineas tnizadas elltr; tlls ·~arb.is flduci~l~s definen el punto principal. 
. . '·-. ' < : • ·;-.··' . . . ».~ > ' . - ; -; . --· 

El punto pririi:i~I deterri°iiri!í' el i:~nt~;) d~ la fotd;~fia aérea y resÚlta ser el único 

punto ortogon~~ delltrod~ •• ta ~isma ~;,quf~stá:en ángulo recto, es ~ecir sin 

despl~ientó{ a' partir_ de, él se inicill 1~ proyección central en la fotografia y, por 

IÓ tamo, el d~~pl~mierit~ de llls i~ái~~e~~' fot:~ficas. · Estos desplazamientos 

resulÍan proporcionales a partir del punto'p~ric'ipál p~ra toda el á~a de cobertura ele 

la fotografia, siendo mayor el desplaziÚtÍi~ÍÍto de los· ob]etos, · ell Íanto sea mayor su 
,_..., ......... '· .· . ·- .. : ' · ... · ._,:-
¡"": > .:."<''...· 

,¡ ~ distancia a él. 

Al margen de las fotografias existe un Área de információn endondé aparecen datos 

importantes para identificar el lugar de la tolll~ y Jo~ d~tllll~~·té~~ico~ del vuelo. El 

orden y formato del margen es variable seilún las necesidades; ~a el-1.N.E.G.I. los 

datos requeridos son: 

1. Institución que realizó el vuelo 

2. Nombre del lugar del levantamiento 

3. Escala del levantamiento 

4. Número de rollo 

S. Distancia focal 

6. Fecha de vuelo 

7. Clave de la carta 1 :SO 000 

8. Número de linea de vuelo 

9. Número de la fotografia provisional 
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JO. Tipo de vuelo (especial, de zona o SINFA) 

FIO INFORMACION Al. MARGEN L>E UNA FOTOGRAFIA Al::REJ\ 

3.2.2.1 ESCALA FOTOGRAFICA 

Ahora bien, cuando se obtiene una fotografia aérea, el eje principal de la cámara no 

es exactamente :vertical y la altura de vuelo no es exactamente conocida, ni el 

terreno es plano ni completamente horizontal. Debido a esto Ja fotografia aérea no 

es un producto para hacer mediciones directas y por lo tanto la imagen perspectiva 

debe ser transformada a proyección ortogonal. 



Es decir, la medición de ciertos parámetros en las aerofotos no es un dato exacto, 

debido a que las aerofotos en general manejan una escala promedio y no una escala 

absoluta, además de que la imagen fotográfica tiene desplazamientos y distorsiones. 

Luján, 1991 

Desde el punto de vista geométrico, a la fotob'lllfia aérea de eje vertical se la 

considera como una proyección con perspectiva de tipo central: la inclinación del 

eje óptico de toma y el relieve del terreno fotografiados son las causas que impide.n 

que exista homogeneidad en la escala. 

La escala de una fotografia aérea es igual a la relación que existe entre la distancia 

focal de la cámara usada y la altura de vuelo a partir del plano de comparación, es 

decir: 

E= f/H-h 

La fórmula anterior nos dice que siendo constante la altura de vuelo y la distancia 

focal, todas las imágenes. fotográficas que representan puntos del terreno situados a 

diferentes elevaciones tendrán valores de escala diferente; en consecuencia, 

solamente un terreno completamente plano puede aproximarse en una fotografia 

aérea vertical a una representación planimétrica. 

En un perfil de terreno no llano existirán infinitos valores de escala. Por ello, al 

referimos a 111 escala de una fotografia, lo estamos haciendo 11 un valor medio, 

respecto a un plano de referencia, elegido con el criterio de que se encuentre 
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e' ., .- '-

equidistante, entre el plano Íangé:.nte a las' mayores elevaciones d~I terreno, y al de 

mayores depresiones. An1ayor eleva~ión I~ ~scala será ~ás grande para ese punto y 
, - - . . . - ". ..~-- . " . - .. , . ¡. . ". . . - . •• • - . _, 

de manera contrarl~~ al pünt~ d~'~eh'ci'r ~1~Jación 'ciorie~ponderá ~na'. escala menor. 

' : ;' .. :(.. ·.· . . ... . 

La escala ~proxin;acla'º<le una fotogriiíla se puede calc~lar, por la razón entre las -. -.. -:;_: '~> ~:·,,·::"' ' -.-. . . --,, : - -.. . . " . -.. . - . 
distancias rnedida's en la foíoºy s~s correspondicnt~s s'Obre el terreno o un plano. o 

- ····- .. ·,- - .. -. . . . 

bien, po;el co11~ci~·ie~t~d'e1a ~Ítur~de v~elo que registra~( altlmetro de la cámara 

y la distancia pri11cipal d~ e~ta ... 

3.2.2.2 DESPLAZAMIENTO 

·-' _;- :,'· - . -
El desplazamiento existe cuando el objeto no tiene en la fotografla aérea la posición 

que dcbi~ra d~·te~~r ri'Omi~lm~nt~. Cuando se· toma una fotografla vertical de un 

árbol, la copa y la base deben coincidir en. la fÓtografla, aún cuando no tienen la 
~- - º·' -- .- -- . - _. 

misma posición horizontal en el terreno, si~ e~rn;rgo, debido al desplazamiento, no 

coinciden, la copa es desplazada y pueden verse ambas partes del árbol. 

El desplazamiento se debe a: 

Equipo fotográfico. La deformación debido al lente causa desplazamiento hacia 

el punto principal o en dirección opuesta. Ocurren deformaciones si el lente y la 

cámara están mal ajustados o cuando el negativo no está absolutamente plano en 

el momento de tomarse la fotografla, o bien si el avión se mueve mientras el 

obturador se abre y se cierra. Sin embargo existen materiales y equipos 

modernos de alta precisión cuyos errores son muy reducidos. 



'' -·· ·-
Altura y relieve: ocasionan despl~mie.ntos pronunciados, pero hacén · i:íosible 

la visión estereoscópica y; siivcnpa¡;.Ja dete.rminación de ~lt~ras. Este tipo :de 

desplazamiento varia li~ealtheÜ;é · c~n láaltu~ del · obj~to §. ~s rad¡al con 

respecto llLp~nion~dir.\és' minimo cerca del punto nadir y ~~ximo ~~cia 'ª 
Periferiá ~¿ ,;. r~i()~~~~- : e 

; -~ - - -,~ 

Balanceo: <>)e~ c'iia'nd~·~xi~te un ángulo entre el eje óptido d~ la cámara al 

momento>dé ex;,l>sición y la tertical. 

Los puntos de imagen de una f()tÓgTafi~º es~n desplazados d~sde sus verdaderas . . . . . -

posiciones en el plano por dos razones: inclinación de la cámara y desplazamiento 

de altura. A estas distorsiones hay que añadir las distorsiones de imagen: 

aberraciones de las lentes, inestabilidad dimensional de la pelicula, movimiento de 

traslación de la imagen, refracción atmosférica, etc. Graham, 1990. 

Un ejemplo de este fenómeno geométrico en las fotografias aéreas se puede 

observar en una sola foto de escala grande que contenga en toda su superficie 

bloques de casas y construcciones. Aquellas que queden precisamente bajo el punto 

principal, se les observará únicamente sus techos en proyección casi completamente 

vertical; las que queden radialmente después, hacia los extremos de la foto, irán 

mostrando parcialmente parte de su fachada, hasta llegar a aquellas que se 

encuentren en los extremos de la fotografla, las cuales por su desplazamiento por 

relieve podrán observarse con sus paredes o fachadas expuestas completamente, 

pudiendo observarse inclusive sus puertas y ventanas. 
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Debido a lo anterior y para que a partir de las fotografias aéreas se puedan elaborar 

productos con calidad métrica, es preciso eliminar todas las causas de deformación 

de la imagen fotográfica. En este caso, para ello se utiliza la restitución, de la cual se 

hará mención en el apartadÓ 3.8 

El criterio para determinar la escala más conveniente en fotointerpretación. se basa 

en el nivel de estudió por realizar, ya sea éste de reconocimiento, semidetallado o 

detallado, y en ia discipÜria ~que se va a aplicar, ya que la información requerida en 
,7.• ::,.~ ·:~:~~_:.-_J_ ._., __ 

geología se' obtiene_friéjo~ en fotografias de escala media y pequeña, mientras que en 
'·_,, .. 

interpretÍición foréstal 1~'/oiografias de mayor utilidad son las de escala grande o 

media, Ú.P.,-198i:--(> --

Es decir, que · de~ridie;:;do del uso que vaya a dársele, será la escala de las 

fotografias. 

3.2.3 PRINCIPIOS GEOMETRICOS DE LAS FOTOGRAFIAS AEREAS 

El elemento fundamental del trabajo fotogramétrico es la fotografia aérea. Su 

imagen es la representación real del objeto en el momento de la toma fotográfica. 

La fotografia es una proyección central. Se forma la imagen fotográfica de un objeto 

espacial sobre un plano, al atravesar por un objetivo los rayos reflejados por los 
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,- _- ,' -

puntos del objeto e inciden sobre un plano, formando una proyección central; al 
, ., . -. - , 

conjunto de rectas se llama haz é(e myos perspectivos. 

El haz de rayos' pe~.~~i~~o~ es :ei.hili 'de rectas, que partiendo de I?~ puntos de un 

objeto conve~gen ~ ú~ punto llám~d<Í centro de persi)ectiva o.'centio de. estación. 
"< 1[~ - •' <·--.-- ., ,•' -, ·., -, ' ' e• "'-j ,' ' '<, 

Todos· .. to~, ray~~ ·q .. :~.e '..c.éoyic:~eií del ·objeto · atraviesllii . el, 'obJ~ti".~1o)entro · de 
,.- ~ ~.: . . ·:,, ;~ . -'· ~. ' 

proyección' ~inciden ~~bre ·i111 plano. :< \ , .· ... 
~ ~;·~. 

Ahora bien; en la proyécciÓn central, a cada punto d~I objeto corresponde un solo 
. . ' ' . . - : ~-- ~- - ~ ' •' . . - . - . ' . - '. -

plÍ!tto de)~ ini'~g~~; contrariamente, a ~ punt~ de la ¡;:ri~~~¡i~~iJ~esponde una 
-·:• ,-" • .. .,, · • • · .- '-' "-···- ;Cl.' ,·,,.;;. 

infinidad.de plÍ!ttos del objeto, por encontrarse todos en la 1 ~isr;J~ H~ea'recta. Este 

conjtillto de rectas convergen en un mismo punto, llamado. punto de fÚga o centro de 

perspectiva, de ahl que la fotografia será una proyección central o perspectiva 

central. 

FIO 3 OF.OMF.TRIA DE l.AS H>TlKiRAFIAS AEREAS 
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Tomando como base la figura superior, se definirán los componentes más 

importantes de las fotografias aéreas: 

• 

Punto nadir.- Esd P"!nto q~ese define en elnegativo p<ir. la intersección de la 

perpendicular al terreno que ¡>asíi por el ceóiró de proyecciones. · .. · . 

Punto principal:-·~s. ef p~~t~qie• +~~ririe ·~~.·e(~eg~tivd.por •. lá.i~'ters~ción de 

:::=:z;:7ftf :~~~~~1~iii~i?1¡~~;4~::~.¡ 
::::::~~:=~~l~ff ~i~\re1f.~~M o ~~O 

, . ~~ ·.,::::::,- .-: c¡_._)J:~~Y j~:\:;;·_ ·~_:·;.,: -:o:: -,-

Distancia focal.- Es la distancia{del 1cenfro de proyecciones al planO del 
.. ·- - - ;~--. ,·:.:---· ,-

negativo. 
- ·:.>: 

Centro de proyecciones o centró de perspecti~a.~ Lente de la cámara fotográfica, 

mismo que forrna en el punto centraÍ nodal de la propia lente o sistema de 

lentes. 
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3.2.4 

A partir de las fotograflas.aére'as se p~oducé é:Íisit~dn I~ infonnaéión necesaria para 
~< ~.·~- ~ 'f:':¡¡.~ . - ;:• ·~¡,'• - , 

el levantamiento del inveritario'de los r~cursos nat~rales déi paf~: 
:;'' ~.':• ·~.:: .. \'. .~:>·:::_-., ,·-~':":·-' ·.:-;'.(:- :_?;'~-r • '.·'.":; • , \ 

Esto quiere decir, no sólÓ .a l>arti{de·Í~s foiogffiflas 'aéreas sino .. tarnbién de sus 
--· '··- ._,_ "f--.:···•-·:'~"-~-::-'-:>.~<;:7·t:;·~~-·- '"' ·---'- .. - .. _ .- . 

productos derivados más irnporta'nt~iÍ.¡ >'..<'!": ' 
Por métodos de laboratorio. fotográfico' o fotornecanisrnos se pueden obtener otros 

" 
productos derivados de la5 fot~grafias aéreas, rn~y empl~ados por diversas 

instituciones públicas y priva~. tales cornoarnplificaciones a distintas escalas, 

positivos en pelfcula o papel, diapositivas,' mosaicos con diversas características, 

fotornapas y fotofndices: 

Asf, a continuación se definirán los productos derivados más comúnmente 

utilizados: 

3.2.4.1 AMPLIFICACIONES 

Las amplificaciones de fotograflas aéreas tienen exactamente las mismas 

deformaciones geométricas que las fotograflas aéreas, más los errores que pueden 

ser introducidos en el proceso de amplificación. 

Son más costosas que las copias de contacto del mismo fonnato que la cámara ya 

que requieren más trabajo y material fotográfico, sin embargo tienen la ventaja de 

que pueden ser tornadas de fotograflas rectificadas y en el caso de terreno plano 

horizontal, se les puede ajustar a una escala con gran precisión. Las amplificaciones 
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son utilizadas frecuentemente· para estudios catastrales como la delimitación de 

parcelas, cartografia de s~elos; clasificación de usos, etc. 

3.2.4.2 FOTOMOSAICOS 

Los mosaicos, al mos.trar una gran extensión de terreno resultan de gran utilidad en 

todo trabajo de pÍaneá~ió~. 

Un mosaiéo~~·f()tografias o fotoínosaico es un ensamblaje sistemático de varias 

fotoSrafi~ indivicl~al~s para formar la imagen fotográfica de una región mayor. 
' :.~:~' . -~".·~ . ' . . -

Tiene ia apalÍenéia de una gran fotografia y su precisión clePc:nde del método 

empleado en su construcción; 

Por ser la unión de varias fotografias individuales, el f otomos~J~o t~nd~ los mismos 
~ -- - . .... .- -

errores geométn~os que las fotograflas: abe~cionesd~ i~Iente, deformaciones del 

papel, desplazamiento debido al relieve e inclinación de la fotografla; y además, los 

errores introducidos en el ensamblaje. 

Los mosaicos se clasifican en tres categorías: 

1. Los mosaicos no controlados son aquellos en que se unen las fotografias 

de manera que se pueda conseguir la mejor coincidencia entre detalles de 

una foto y la siguiente, sin emplear puntos de control. 

2. Los mosaicos semicontrolados son aquellos en los que el ensamblaje se 

hace utilizando preferiblemente folob'l'aflas rectificadas y algunos puntos 

de control para fijar la escala y la orientación. 

3. Los mosaicos controlados utilizan fotografias rectificadas y puntos de 

control de coordenadas conocidas, a fin de fijar la escala y la orientación. 
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3.2.4.3 FOTOMAPAS 

Son docum~ntos cá~~gráficos· con caracteristiéas de 11.ls fotografias y del mapa, 

fotografias ~oncri<i;~e~a,~~ elnfo~ación marginal.. 

El fotomapá co~tie~~ Í~d~~ 1<i~ºráS~ós y d~t~lles fisicos y cultur~les del terreno, por 
. '--,;;;:~-~ ~>~'-- ,1 -,-. ._ <'·~~Y;\';)-;: ,; ~-:~~ '.;: ;¡:,·, !,·:,.,, 

ser una fotogÍ'áná;; iraé\éo~rclen~daS ge~gráficas, curvas de nivel (altimetria), 
---!:-,,-,-.-,_':-·.- r·: 

toponimia,' i~fo¡,y;.aéiÓn ~á~gi~al ··~~~~··titulo, slmbologia y escala, con el fin de 
~- -'/f'( ->-" 

3.2.4.4 FOTOJNÓÍcE 

Es el mapa lndi¿~·o.•fot()l~di~e qué se fo~a por el acoplamiento de las fotografias 

indi~iduales, e~ ~us.,pr~~~as ~si~i<im:s relativas, y copiado fotográficamente en 
- ----- ---- -.- "" 

conjunto a escalas r~~ucid~. 
Alfot6'illdic~·se le i{¡J~ga info~ación marginal que comprende, coordenadas 

' -- ' ---

geográficas, zona, escala de vuelo, escala. de indice, fecha de vuelo (mes y año) asi 
' .. ·. . .- ', . . . 

como el tipo de cámara con quefüe tomadÍila fotografia. 

En el INEGI se utiliza un producto eq~ivafonte al fotoindice y que se denomina 

Indice de vuelo. El Indice de vuelo tiene la panicularidad de mostrar la posición 

relativa de las fotografias por medio de puntos que representan el centro de cada una 

de ellas o sea el punt~ prl~~ipal, sobre una base topográfic~ generalmente en escala 

1:250 000. 
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3.2.4.S ORTOFOTOS 

Corresponde a ' un. documento fotográfico que mantiene las caraterísticas 

fundamentales de un plano como ·la homogeneidad de la escala en toda su 

dimensión y además conserva, los; rasgos cualitativos y cuantitativos de los 

fotogramas a partir de los c¡Íle se h~ obt~nido. 

3.2.4.6 CARTAS TOPOGRAFICAS. 

Las cartas topográficas son documentos que. representan a escala los elementos 
,' . .' ... ,. ~ '; . ,·' .... 

naturales y las obras hechas · por .el · hombre ·.sobre la superficie terrestre, 

localizándolos con precisión, en p<l~idón y altitud .. 
' . ~; - , ' ,,-~ ·; _ _ : .. 

Como en cualquier tipo de carta, interviene(cuatro factores fundamentales: un 

sistema de refe~ncia para la correcta ubicación de los elementos que aparecen en el 

mapa, dado por las coordenadas geográficas; un sistema de proyección cartográfico, 

lo que origina un segundo sistema de referencia de coordenadas sobrepuesto al 

sistema de Canev~ Geográfico que son las coordenadas planas, cuya unidad de 

medida es el metro, llamadas coordenadas Universal Transversa de Mercator 

(U.T.M. por sus siglas en inglés); una escala cartográfica de representación. 

estableciendo una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los elementos 

representados en la carta y sus magnitudes reales en el terreno; por último, cuentan 

con una simbologfa convencional, relacionando los rasgos representados con los 

caracteres degidos. 
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La carta, al contra~io.de' la fotografia, es u~a. representación geométrica correcta, 

tiene una escala uniro~e y absoluta, cuenta con una p~oyl!c~ió~ ~rtogonaUncluyc 
·.::;~: -·\·.· . ' : . -, : ·,_'/:::·1>~,~-· ~ ... -

información s~t~ci?Íuida y es una representación ~~stracía. ·., 

Las cartas to¡xigráficas, también llamados mapas básicos, ti~~en i:omo objetivo 

describir c~n p~cisión y ri¡,'llroso detalle los accid~~t~~ ~~pográficosO 
.·• /.>·> 

La carta topográfica básica es aquella que se obtierié a partir de fotografias ác!reas, 

levantamientos geodésicos, clasilicación; de ·~ampo;· Y · obtenCi~n >de toponimia 
' . • > • . co· :;·:' ·< : 

(recopilación de nombres en campo). A estas cartas suele llamárseles también cartas 
.,· :· .·. ' 

fotogramétricas. En el INEGI, la carta básica es la que está a eséala 1:50 000. 

Las cartas topográficas sirven, además, para determinar las.·. medidas y 

configuraciones de un área geográfica. Con su auxilio se puede calcular distancias y 

diferencias de nivel entre lugares, longitudes de caminos, altura de cerros y 

montañas. Es posible localizar en ellas pueblos, ciudades, puentes y otras obras 

humanas. Se puede conocer el curso de los ríos, la ubicación de bosques y zonas de 

cultivo, y en forma aproximada se puede calcula~ el volumen de algunas masas de 

agua o el número de habitantes de una población. 
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3.2.4.7 CARTAS TOPOGRAFICAS CON INFORMACION PREDIAL 

'·. -< 
' •.• e 

La carta topográfica con información predl~f'~éelaboraa escala 1:50 000 y su 
- _ ... -_,,_«-;_ .'_ .. " . 

contenido básico es: 
': \~'; . ~- _'. ;_:- . . : ' .. 

Base topográfica que contiene todos los elementos de una carta topográfica. 

La información predial, o sea, lá ubicació.n de propiedades sociales (ejidos y 

comunidades agrarias), públicas (terrenos nacionales, zonas federales, etc.) y 

privadas (individuales y agrupadas en poligonales envolventes). 

Marco geoestadfstico a nivel estatal, municipal y básico. 

El marco geoestadfstico es un sistema diseñado. por. er INEGI para referenciar 

correctamente la información estadfstica que se genera a tra~és de los Cc;ósos y 
'_, ·,- .: .. -.. ·' -·- ··- .. 

encuestas, con los lugares geográficos correspondi~~tes.~~ ~~~~~Í ~i~e los if~ites 
"'"" - ~-·-.;..::_- ~-"-;:'c.::: ,- "=·· _.::::.:~~ ,-::-~ 

prediales apegándose en la medida de Io ;x,sibl~" ~; 1cii1' if;y{ites''. ~Útico

administrativos. Para ello tiene un Area GeoestadfsÚca Esta~Í cl6~~)qlle contiene 

a todos los municipios de una entidad federativa; ~I Area G;oestadistica Municipal 

(AGEM) es el área que contiene todas las localidades que pertenecen a un 

municipio; y el Area Geoestadfstica Básica (AGEB) es la unidad elemental del 

marco geoestadJstico con subdivisiones que se hacen al interior de las AGEM. Las 

AGEB están delimitadas por calles, avenidas, Hmites prediales y, en algunos casos, 

por rasgos naturales; se dividen en AGEB urbanas y AGEB rurales. Estas últimas 

tienen tamaño variable, y tienen a su vez otras divisiones llamadas áreas de control, 

que se diferencian por un número progresivo asignado y el tipo de tenencia de la 

tierra. 
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3.3 CAMARAS METRICAS 

En el apartado anterior se ha hecho mención de la posición de la cámara en el 

momento de la toma de fotografias, por lo tanto es imprescindible su definición: 

Una cámara métrica es el equipo utilizado en'fotogrametría que posee los elementos 

necesarios para reconstruir en fonna lija e· invariable la perspectiva impresa sobre el 

plano focal ya que es una condición esencial para dicha reconstrucción conocer la 

posición exacta del centro de proyección y eso se requiere para poder llevar a cabo 

los trabajos de restitución, es· decir para transformar la proyección central de las 

fotografias a proyección ortogonal. 

3.3. 1 CLASIFICACION DE CAMARAS 

Aunque existen dife~entes criterios de clasificació.n, podemos citar las mencionadas 

en el Man~~[ de Concebt~s Básicos del INEGI: · 

1. En funciÓn del ~~po angular' de ~¿ le~te; No.nnal, que corresponde a las 

cámaras con un ~~p<> ;~~¿li~~llor á 75 grados, Gran Angul~~ a las 

que tienen entre 75 y ÍooWádó~ y sup;;r a.:an Angular a las que tienen 
• i . • ..,·. '·' '. '' . " ,, 

más de 100 grados. 

2. En función . de su uso: Métricas que tienen una orientación interna 
·.,. . ·~~' . ' 

conocida, de reconoéimiento que son las destinadas a obtener imágenes 

para la identificación de objetos sin pretender lograr de ellas medidas 

exactas y las de propósitos especiales que son construidas para resolver 
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un problema especifico, entre ellas están Jás panorámicas y las de banda 

continua. 
~ ' . 
,:'. 

3. En función a la inclillación.deleje ~~ii~~; Con rClac~ón a la toma de 

fotograílas, se conocen cf>mo ve~ieal,~5,; las é¡úe están orientadas para la 

toma de fotograílas con el. siste:r ¿~~;c:,-~e~t~o ~:-1i:~·~ ~~dÓs de la 
·: '.- _:'-r•:~.~-~ • · .. :.~.'.\~.-:>.~~-~:~.·:~::~::~;:-•';? ~~-( ./> -,::}, .. • ~ ;:· :• • '. • -

vertical oblicua baja, la que instala eón' una irl'clinación'·es'pcclfica desde 
.... -·:,'-: : .. :. ,.,:~.':·- ,.-:·· 

la vertical (de 3 a 45 grados) y oblicua álJa ó i)a~orwnica la que tiene una 

inclinación mayor de 45 grados y meri~r dé 90 'Wados. 

FIO. 4 CLASIFICACION DE CAMARAS EN FUNCJON DEL CAMPO ANUUJAR llE LA Lr.NTE 

...---------
1 rus e N 

FALLA r.E OR~GE!'i 
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3.3.2 COMPONENTES 

Los componentes básicos de una cámaranéréa puedenva;inr de una marca a otra.en 

su construcción, pero sin modificar su posi
0

¿iÓn ~n Ja est~~t~ra lisien de la misma. 
·. . _-, . . . .,.· .. '" ·.:-· , - " 

En general los componentes que. aqul ~e.:describe'll ~oií los que, con algunas 
,. -.. . :¡ .. :.' ·.: ,, ··,· _ ..... ._ - ' 

modificaciones existen en todos Jos ti~~·Méái'narai/qúe ~ctl.Úilmente se usan para 

fotografias aéreas en el campo ;oto~n1mé¡rico: 

• Sistema del lente: Incluye el. lente de la cámara, el obturador y el filtro. . . . 
. --~-· . ': ' .. . 

El lente de la cámara forma la· imagen del terreno .en el plano focal, el 

diafragma y el obturlldor controlan la exposición. El. diafragma es el 

elemento regulador del paso de los rayos de luz que forman la imagen 

fotográfica, está formado por láminas metálicas delgadas que regulan el 

tamaño del orificio que permite el paso de luz hacia el plano del negativo 

y el obturador es el elemento que controla el intervalo de tiempo en que 

los rayos de luz penetran el plano del negativo a través del diafragma. 

Cono interior: Incluye el sistema de lentes fijos con respecto al marco 

interior en la parte superior del cono, el cual coincide con el plano focal. 

El marco interior contiene las marcas fiduciales. Está hecho de un metal 

de baja expansión térmica, para que el lente, el eje focal, plano focal y 

las marcas fiduciales sean estables a las temperaturas en que se opera. La 

posición relativa de los componentes aqul mencionados, fijan los 

elementos de orientación interna de la cámara. 
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Plano focal: Coincide con el pla~o celas ma~~~s fiduciales. Se localiza 

en tal posición que propor~i!l~~ Í~ ~ej~r·d~finiéi~n CICia imagen. La 

distancia principal de la cá!Tiak ;~}i&tr~í ~· Ia ~istanci~ focal y se 
--- •.• ,·;, .. ;?!':.,.·· 

determina en la calibración de la gA;nhia'. \ 
Cono exterior y el cuerpo: Su: f~·~~l~n es soportar al cono interior, 

·- ·' 

sostener el mecanismo :de }<>ni~ •y pr~po-rcionar un soporte para el 

Mecanismo de marido:P~~pJ'fCi~ri~él rn~vimiento necesario para rotar y 

desplaz.ar al obtÚra~~i·.~~~·-:.el sisi.e~f dé ~aclo y el sistema de la placa 

de presión para apta'nar la pellcula-en)a'placii y transportar la pellcula 

entre una exposición y otr~. ·?> ::; 
Almacén de la pellcula.: Sirve ~~iii ~o;tener la pelicula (expuesta o sin 

- ':~''. -_.:; --. ,· 

exponer), adelantar la cantidad.: nécesaria de pellcula entre - cada 

exposición y en algunos tipos de cámaras, alojar el sistema de presión de 

la pellcula. 

Compensación del movimiento frontal de la imagen: Es un mecanismo 

para la compensación de movÍmiento de la imagen durante el tiempo de 
__ .... -

la exposición, que se de~~mina instrumento de_ compensaci.ón del 

movimiento frontal de la imagen,' porque permite a la 'pelfcula moverse 

en la misma proporción que la imagen durante la_ exposición. Esto 

permite un tiempo de exposición mayor y, por lo tanto, se puede usar 

pelicula lenta de alta resolución. 
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Accesorios de la cámara: Incluyen el montaje de la cámara, una mira de 

navegación, un intervalómetro, un medidor de exposición, una fuente de 

energía, una linea de vaclo y una ventana de la cámara en el avión. 

--
FJO. COMPONENTES DE UNA CAMARA Mh"TRJCA 
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3.4 VUELOS 

El principal objetivo de un vuelo fotográfico es obtener, en forma rápida y 

económica, una cobertura fotográfica de 1.a zona .de c~tudio, que permiia extraer la 

información deseada, ya sea para la· interpretación b p~~ é~ito!Vafla. ÍNEG ( 1981, .. , '.'• ., ., ''··· ,_· .• ,, ' .. - .,, - .--, 

Según López Cuervo, 1980 la inisió~' d~I Weto f~tógr~m~i~~~ Ú~~~· i4robJ~t~. el 

sobrevolar la zona a .. ~ltúra yveloci~acl c:i~~~~t~;·,~~sc:~~~~n~~una serie de 

trayectorias (pasadas), para1e1B5 inli~ s1 ~ec1i~~~e.;~~ ~Z~h~i d~~eriva . 
. ;.¡; -.~'\_'j' 

Ahora bien, para obtener esta cobertura, ~s· 'íi.eee~¡¡ri() que' la aeronave tome varias 

lineas de fotografias o líneas de vuelo, como se muestra en la figura número 6. 

ESQUEMA DE VUELO FOTOGRÁFICO 

f 

L 
~--

l 

l 

f 

FlO. 6 l.INEAS DE VUE!.O 
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3.4.1 LINEA DE VUELO 

Una linea de vuelo s~ deÍine como la ruta d~ la aeronave en una misma dirección al 
'.:·,.·;·;·-;J.;_··.·---:--.. : ' : ... ->-·-· . :'". -· 

tomar las fotografiás; la~ cuále.s. constit~inin un conjunto continuo y ordenado con el 

traslape apropiad~ p~rn s~ pioceso y a~áli~is P<>ste~i~r. 
-~,"·.:; « 'l . . '(' -

; .. · 

3.4.2 SOBREPOSICIÓN b -TRASLAPE 

. ., ' ,·.· 

' ·' ' -. ;"> .. ·, " :··_;_;·:.' .. , '.' 
La sobreposición o trasla¡ie es la porción de la superlicie terrestre in~luida entre dos 

fotografias consecutivas y se expresa en porcentaje. El traslape adecuado permite 
. ' ..... ·.".";_"; ,·· .. 

~na buena cobertura estereoscópica entre pares sucesivos de fotos ·y garantiza la 

cobertura completa en caso de daño a cualquier fot~.L ' 

Dentro de una pasada, la cámara irá t~ma~do exposiciones del terreno con cadencia 

tal, que la distancia entre dos- puntos. principales consecutivos nos asegure un 

traslape o recubrimienlo longitudinal prefijado, entre fotograílas adyacentes. Entre 

dos pasadas consecutivas, generalmente voladas en sentido inverso, habrá otro 

traslape o recubrimiento transversal, previamente fijado. 

Las sobreposiciones convencionalmente utilizadas son: 

60% de sobreposición longitudinal (entre fotograílas) 

20 % - 30% de sobreposición lateral (entre fajas de fotograílas) 



La sobreposiciónlongüudinal, que puede ser empleada eficientemente.en trabajos 

fotogramétri~os es t.eÓricamente el 50%, pero como se requiere. que ªP:1rezcan los 

centros -d~fotografl~ en la zona de sobreposición se pide un -60%· pa;n_ facilitar la 

observa~ió~ en't;cs ~imensiones de estos puntos y el proceso de ~ril:nti.ción relativa 

de las fotogTali'!l;; .. 

Una sobrep0siéión deÍ 80 al 90 % puede ser muy útil en los casos.en qlle se requiera 

hacer mosaicos fotográli~os de buena eaiiciild, ~ani)a ~l~bora~iÓri' de fotomapas, o 
•'.:,,.,.:·,;' ~ ·" :· 

en la aplicación de las técnicasdé oriora'togr~rill:' 

o sea, que el porcentaje de sobréposÍción dépendera' taIDbién del uso que se le dará 

a las fotograflas o de los intereses y necesidades que se tengan. 

SOBREPOSIC\ON 
LONGITUDINAL 

Sobrepoeicl6n lonQltudlnal y lateral 

A 

SOBREPOSICION 
LATERAL 

FIO 7 SOBREPUSICION O TH.ASl.APE 
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3.4.3 TIPOS DE VUELO 

Los levantamientos que reali7.a la Dirección General de Geog~fia del Territorio 

Nacional, en cuyo programa· de, trabajo se incluye el efectuar el levantamiento 

aerofotográfico de todo el pals, los clasifica en vuelo alto, vuelo bajo y vuelos 

especiales, y se definen de la siguiente manera: 

3.4.3.1 VUELOBAÍO. 

El vuelÓ bajo comprende los efectuados a la escala de 1:25 000 en blanco y negro y 

color y a la. de 1 :35 000 a color. En estas escalas se. lleva fotografiado el 46% del 

pals y su uso es para fotointerpretación. 

3.4.3.2 VUELO ALTO 

El vuelo alto comprende los efectuados a las escalas· de 1 :50 000, l. 70 000, 1.80 000 

y· I :90 000, todos en blanco y negro. En estas escalas ya se tiene fotografiado el 

100% del pals y se · las utiliza para fotogrametrfa, aunque también la escala de 

1 :50 000 es adaptable a fotointerpretación. 

3.4.3.3 VUELO ESPECIAL 

Los llamados vuelos especiales se han efectuado en áreas muy localizadas, cuando 

ha ocurrido algún desastre como temblores o inundaciones y ha sido necesario 
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-;, . -· 

contar con fotografias a escalas 'in.u y "3rticularcs parll llevar a ~bo ciertos estudios, 
• '•··: ,,. "'··- .:. ·' '",,·.- :;_.'_-1_. '.,e. _,;. . ( ·, 

o cuando se han rcqu~rid~ para eancigraÍla Ü~baÍi~. Estos .vüetos son bajos y no se 

pretende cubrir con ell~~ ·~~ el l:ía.1~.' ' '; 

3.4.4 'FACTORES Q~ 11'J~~:'IENEN EN°LA CALIDAD DE LA TOMA 
.. -, .. -.. _::·:.'· :·>·\·:¡:.{·" 

La variedad de fotis~~f¡as e imágenes que es posible obtener de un vuelo es muy 

grande y sú costo' puede variar considerablemente, por ello es muy importante que 

se haga tom~ndo ·en cuenta el máximo aprovechamiento de las fotografias en la 

labor a desarrollar. 

En el documento Normas Técnicas para la Delimitación de las Tierras al Interior del 

Ejido, se especifica que el material fotográfico a utilizar deberá ser de calidad tal 

que refleje nítidamente las condiciones actuales de Jos predios a medir. 

Debido a que la mayoría de los defectos del negativo aparecerán en las copias 

positivas sobre papel pellcula o placa, es importante realizar un análisis a detalle 

tanto de los negativos como de los positivos, producto de un vuelo. En estos, deben 

revisarse los aspectos puramente fotográficos; si la emulsión no presentó problemas, 

si la exposición fue la correcta, porcentaje de nubes y somb~, rayadura5, 

raspaduras, marcas estáticas y huellas. 

Por otro lado, aunque son factores que no se ven en una sola fotografia, si es 

necesario analizar el producto de un vuelo, puesto que los errores inciden en el 

aprovechamiento de los mismos. La siguiente relación muestra Jos puntos a evaluar 

de un vuelo: 
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Las sobreposiciones lon~itudin~I y laternl(m~ximos, mfnimos ~promedio) 
La altura de vuelo (o escala máxima;-mlnima y promedio) 

El área de rec.ubrimiento estereoscópico -

Las inclinaciones de las fotografias 

La desviación de las lineas de vuelo 

El giro de la cámara 

La deriva del vuelo y el paralelismo entre líneas 

3.4.4.1 DERIVA 
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Para la toma de fotograflas el avión debe seguir una determinada dirección, sin 

embargo, la acción de los vientos desvía al avión de su trayectoria de manera que 

casi nunca el 'eje del avión es paralelo con la dirección especificada de vuelo. Esta 

condición de falta de paralelismo, trae como consecuencia una deficiente 

sobreposición entre fotografias, siendo necesario girar la cámara para compensar la 

desviación angular horizontal. 

.,._ 
' ' 

.,._ 
' ' 

·--.. ' 

---·-: ~T: _:. ~---~~r:. ___ t _1---... r ... _ 
. . -~. ··- ··--~ ..... 

FIG H DERIVA 

' ' ' 
_,_ L\---~-~~i_1 __ ~ __ L 1 _ ... . -· .. l L__1 .......... ~ 

FIO. 9 omo. CAllECEO y LADEO 
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3.4.4.2 GIRO 

Denominado también desviación angular,. el. giro es ocasionado por la posición 

incorrecta de la cámara fotográfica cuando ésta no está perfectamente orientada con 

la linea de vuelo. 

3.4.4.3 LADEO 

Es el giro del avión alrededor del eje de las "X". 

3.4.4.4 CABECEO 

Es el resultante de la inclinación positiva o negativa del avión en el sentido de la 

linea de vuelo, El giro se efectúa sobre el eje de las "Y". Se considera el eje de las 

"X" a la linea de vuelo. 

Tanto la deriva como los giros, ladeos y cabeceos provocan huecos entre las lineas 

de vuelo, mismos que se detectan al momento de hacer el fotomosaico del área 

fotografiada. 

3.4.4.5 HORA Y FECHA DE LA TOMA 

La estación del afio en que se tomen las fotograflas determinará la cantidad posible 

y también la calidad de la información que se recoja; por lo tanto, la elección de la 



- .·_ '· '. '·:· . ·' : -

época para la toma debe ser hecha tomando siempre c~mo crit~rfo fündamental la 
. ' 

información que se desea obÍcner en cada proyecto específico.· 

Desde el punto de vista fotogramétrico, la época preferid~ ~f3,d~1.fiiíal'del otoño 

(en las zonas templadas), es decir, cuando un alto p<>ri:eiliaje'cle la ~egetación ha 
'"~. ~·'.; ·>r 

perdido su follaje y es posible observar el suelo directame~te,; faciliÍiÍndose de esta 
' . -·' ·. •:, ;'.~. 

, .1:~-' ·. ·~· ·.;. '· . 

··:.;~,, , ~\·.· :. ; " manera el trazo de curvas de nivel. 

Para regiones tropicales, se toman las fotografias al priric'i~I~ d~; ii~ii';'pJ ~¿ seéas . 
. · '·'·· ~-·.:..". :º -.r.r·.·'~ 

El criterio para escoger épocas del año en foioiÍtt~ijirellldióri~~·dif~r~nt~, y depende 
",;· . ... ·,. ·.:.~:·' .;. .. ..... . . : -

mucho más directamente del propósito que s~preten~"~t:it~ner~n tát proceso. 

La hora del dla en que se tomen las fotografias determina las posibles horas de 

vuelo y la longitud de las sombras que aparecen en las imágenes. 

Si las sombras arrojadas son demasiado largas, muchos detalles importantes pueden 

quedar ocultos o inclusive desaparecer. Si las sombras son muy pequeñas o no 

existen (fotografia tomada con el sol en el cenit) la diferenciación e identificación 

de los objetos puede resultar más dificil por la reducción del contraste. Siempre es 

necesario tener una cierta proporción de sombras para poder observar las fotografias 

en tres dimensiones. 

La altura óptima del sol serla entonces 45 grados y existen especificaciones que 

marcan el intervalo entre 30 y 60 grados como el adecuado para tomar fotografías 

aéreas. Las horas en que esto suceda cambiarán, naturalmente, según Ja época del 

año y la latitud del lugar en cuestión. 

En el caso de fotografias para cartografiar, se toman normalmente entre las 10 de la 

maftana y las 2 de la tarde, con el fin de minimizar las sombras. Si se desean 
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sombras, las fotografias deben tomarse al principio o al final del dla. Strandberg, 

1975. 

3.4.4.6 CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones atmosféricas ideales para tomar fotografias aéreas son las de un dla 

claro en que el aire esté libre de nubes, niebla; humo; polvo y con viento calmo. 

López Cuervol980, señala. que las C()n~ic,io.nes atmosféricas aceptables para la 

realización de un vuelo fotogranÍétrico 'son:·/ ' ' 

Cuando la zona esté des~;o~is~ J~ ~Jb6s Ó hÜmo:: Por otro lado, en caso de 
·-- _.,l_'.(:' :;:--' r·:·-!~:>c. 

nubosidad, el techo de nubes tendÍá u~a.~ltit~~--c¡~_e ~erá ~quivalente a la altura de 

vuelo, más el 1 O por 100 de ésta. Si las nubes so~}~!IljJa~: I~ sombra arrojada por 

éstas o su impresión en el negativo, no éubrirá~~'deÍ.J p¡;r 100 de la ~JpeÍficie de · 

éste. Y, por el contrario, si son dispersas, no cubrir~ el '5 por I~~ de la superlici~ del 

negativo, la proyección de sus sombras. 

3.5 ESTEREOSCOPIA 

La razón fundamental de que las fotografias aéreas que se utilizan para la 

fotointerpretación deban tener las caracterlsticas mencionadas en apartados 

anteriores, pertenece al campo de la estereoscopla, como a continuación veremos: 
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3.5.1 DEFINICION 

La palabra estereóscopia se deriva de las dos palabras griegas stereos y scopeo que 

significan ver sólidos. ' . . .· - .. ·.· . 
La estereoscopia es fundamental en el cani(>O de la· fotog{ametría .·debido a que 

permite observar los objetos en las aercifotos, · 1~ que ~~li~· en la; definición, 

posición y dimensiones de tales objetos. 

El principio d~ la visió.n e~tereo~cópica en las aerofot<:Ís verticales es que la visión 

estereoscópica permite la obse~ació~ trldimensional 'de los objetos que lo rodean. 
' . /·: . -~ ', '.:<>> ·•._._ 

Cuando observamos u~ objeto, F:1da ojo recibe una imagen diferente al mismo, visto 

desde puntos disti~tos;.'ambas:iÍriágenes sefusionan en el cerebro formando una 

imagen tridirli~nsi6~~1·~~1 ~~jeto? 
En fotogr~eÍrfa''se repiesenta el terreno u objeto por dos aerofotos ligeramente 

diferentes; esto ~J·~alx:r sido tomadas desde dos puntos distintos, y en las cuales 

existe un Íi~~~·d~ ;~breposición, de manera que las imágenes re~ibi~· P<>r cada ojo 

son homólog~ y al fusionarse en el . cereb;o •·· pr~;;~~i~~;~\ una imagen 
··L. . .. , 

triuimen~ional del terreno. Estas dos aerofotos con sobrepo~i~iÓ~ de imágenes al ser 

tomadas desde dos puntos diferentes, dan como resultádo lo que se llama paralaje, 

que es el desplazamiento aparente de la posición de un cuerpo con respecto a un 

sistema o punto de referencia, causado por un cambio del punto de observación o de 

toma de las aerofotos. Esto es básico para apreciar la profundidad de los objetos. 

Sin embargo, el hecho de que ·generalmente la 'escala vertical del modelo 

estereoscópico sea mayor que la horizontal, motiva una exageración del relieve. 
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Si se observa el t~rreno desde al avión; se compru~~a q~e no' se aprecia modelo 

espacial alguno ~·. partir de una ~i~rta ~1iura. tisto 'se ~C:be ·~ que ·la dista~cia 
' - . - ·- ' '' ' : .. '.,i'· -.- " ' 

interpupilar es mlly pequé!iaenn:laciÓn con la áltúrá .. del •·avión, Jorrnándose, por 

tanto, en la retlna dos 'i;ná~~nes p~ácticamente lguales. Luján, 1991. 
-·-- . . . 

, Aparte de otra serie de factores que inciden. en este efecto, el principal es la razón 
.· .. · 

base-altura en la obtención de fotografias y la correspondiente base-altura en el 

modelo estereoscópico. 

De cualquier manera, el manejo de la estereoscopfa en la fotogrametría constituye 

una herramienta de trabajo fundamental para conseguir profesionalmente los 

propósitos que persigue esta técnica, por ejemplo, al observar la profundidad de los 

objetos existentes en deterrninada área, auxilia en la cuantificación de varios 

parámetros, los cuales perrniten caracterizar cuantitativamente dichos objetos; por 

ejemplo la deterrninación de desniveles o alturas· de objetos, profundidad de 

cárcavas, barrancas, deterrninación de pendientes del terreno, entre otras. 

También permite identificar y analizar desde el punto de vista cualitativo una zona 

determinada que sea de interés, por ejemplo, identificar objetos diversos tales como 

vegetación, condiciones topográficas, vfas de acceso y asentamientos humanos, 

entre otras. 

Por último, representa una disminución de costos y tiempos puesto que perrnite 

sustituir un modelo de observación directa de una superficie a partir de una nave 

aérea, por un modelo estereoscópico, utilizando para ello, las fotografias aéreas. 
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3.5.2 PAR ESTEREOSCOPICO 

El modelo estereoscópico es fundamental para llevar a cabo los trabajos de 

fotogmmetrla y para estar en condiciones de producir un modelo estereoscópico es 
,''. '· '• 

necesario contar éon : un :¡>ar estereoscópico que debe reunir las . siguientes 

condiciones: 

Deben ser dos . fotografias aéreas continua5 ·en· .las cuales habrá 

sobreposición, o sea que un mismo objeto aparezca en ~mbas fotografias, 

Los ejes ópticos de toma estará~ aproxi~ádá~ente en:~ mismo plano. 
>~· . ' .: ' .·: .. 

• La escala de las aerofotos será prácticamente.· la . misma .. Se aceptan 

diferencias no mayores al 5%. 

3,5.3 MODELO ESTEREOSCOPICO 

Cabe señalar que la parte. común entre dos fotografias consecutivas, se llama 

modelo estereoscópico,. debiendo poderse . enlazar est~s modelos tanto en sentido 

longitudinal como transversal.. 

Este modelo espacial corresponde al lugar geométrico de los puntos de intersección 

de todos los rayos homólogos de un par de fotogramas. 
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VISION CON F.JES 
CRUZAlXJS 

i ,... 
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~ 

VISION CON EJES 
CONVF.RGl:."NTES 

-·-

VISION CON EJES 
PARAl.F.l.OS 

FIG. 10 TIPOS DE VISION ESTEREOSCOPICA 

3.5.4 TIPOS DE VISION ESTEREOSCOPICA: 
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La observación de un par estereoscópico de fotografias puede realizarse de tres 

maneras como se muestra en la figura 10: 

1. Observación con ejes cruzados. Consiste en mirar con el ojo derecho la 

fotografia izquierda y con el ojo izquierdo la ,fotografia izquierda. La 

acomodación y convergencia son realizadas en diferentes puntos y por lo . . 

tanto este sistema produce mucha fatiga, ya· que ambas funciones deben 
" '>-·'.; _·,)J ···:}, -<~/',:c··f<-. 

ser realizadas en forma indepe'nc:liénie.'. . 

2. Observación corÍ~jes c~n$~ige2tet'.:~s ·~¡método normal de observación 

y por consiguie~t~ e{~ás''descansado. Como las dos imágenes deben 

estar superpuestas· será. necesario hacer la observación por medio de 

filtros para que cada ojo reciba sólo una imagen. Los sistemas más 

empleados son anaglifo, que emplea filtros de colores complementarios 

rojo y verde; luz polarizada con filtros que polarizan la luz en dos 
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direcciones perpendiculares y lw: i~t~rmitente que empica obturaclorcs 
- ' , . ' '"' ,. ·, 

giratorios los cuales permiten laobserváción; al;e::i;ada. de cada ojo. 

3. Observación con ejes paralelos. El rilétodtie~ ~en~Í'ai·p~oél¿cc cansancio 
. . . <.:,::-· •• ;. - . .-._ -:;~: ;,;'< 

ya que los ejes de los ojos c~riv~rgi:n'en '~1 irifinit~. rr;¡~ntras que la 
·,"_: .. ,:..-.: .r>, ---~·)._ '--:.~·&,,. ·~'./~!';-: ·. - - ·- ~:: , -__ ~ -~;-. . 

acomodación tiene •. lugar. á_•u~a di~tanéia.·finita. Pa~.qu~ Ia •. acomodación 

y convergencia ~e· re~;·¡'~~~: ~~J~¡ -~~~~; ~J~~~!ie '¡;ei~n l~ntes y se 
. . ~ > -'.: '.~-~ < '; , ' 

colocan las f~tografi~ lluria di~tan6i~ i~lll ~~· ta' d•is~da focal; de esta 

manera la acornod:i~i~~·y;~·~".~~k~~~¡at~;;~~·~\~~:~e~ el infinito. 
<}~< ~:t<''·: /:::> ;~~: -'·.;::. -,_ ... -;:: 

~; ~: ~::-~-:· " -- .\". 
, ·-:;·:-;,,"_.~ .._\> \'.~·,\) '· - t~. -

' ~' ' .. ,-;" ·. ·:1.··,_ -· 
·.' .· .. ·, -'; ' i '.'_:.:~.:-. ,_ { .. " --~ . ': .::,:_:,. 

3.5.5 INSTRUMENTOS PARÁ LA VISIÓN ESTEREOSCOPICA 

De acuerdo a lo interior, se han diseftado dos tipos principales de estereoscopios: el 

estereoscopio de bolsillo y el estereoscopio de espejos, en los cuales la observación 

se hace según ejes paralelos. 

f.STEREOSCOPIO DE OOLSIU.O F.Sfl:REOSCOPIO DE ESPEJOS 

FIG. 11 INSTRUMENfOS PARA LA VISIUN ES"ffiREOSCOPICA 
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3.5.5.1 ESTEREOSCOPIO DE BOLSILLO 

El principio de estos instrumentos se basa en la observa~ión binocular con. ejes 

paralelos. Constan en general de un par de lentes plano-convexas, cuya distancia 

focal es de aproximadamente 80mm y un soporte. Están diseñados preferiblemente 

para uso en el campo, pero también prestan gran ayuda en trabajos de oficina. La 

distancia focal de las lentes es de 80 mm. lo que da un aumento aproximado de 

250/80=3 veces y permite ver imágenes claras y nltidas. 

Hay algunos disei\os con distancia interpupilar fija de 6.5 cm mientras que en otros 

existe la posibilidad de variar esta distancia entre 5.5 cm y 7.5 cm; unos vienen con 

lentes reemplazables y ot;os ~e~, inclusive una pequei\a barra de paralaje que 

permite el cálcuí<lapr~i~~adoa~dlf~~e~cias de altura . 
... :;;;::~.~ ,~;~·~~_:-)_:±:·_~~- .;?o -f,¿ 

Estos estereo~c<JpJ~s s¿e111piei11i 'p~tli observar fotografias de 23 cm x 23 cm o 18 

cm X 18 cm dobladas O sÚperpUeStas y también sirven para hacer Ja observación 

ester~oscópica.de,est~r~osillmas con franjas de 6.5 cm de ancho. Deagostini, 1972. 

Para el uso del estereoscopio de bolsillo tan sólo hay que tener en cuenta que la 

linea de vuelo del par estereoscópico sea paralela a la linea que une los dos centros 

ópticos y que la distancia ente puntos homólogos sea igual a la correspondiente 

entre dichos centros. 
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3.5.5.2 ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS 

Las desventajas, para,'el estereoscopio de bolsillo éondujeron a la construcción del 
,· .. '' .... , . ' ·. . .. . 

estereoscopio. de es~j~s.' donde l~ distan~i~ ~ntre ~Z~t<ls
0

ho~ólogos ~aria de 21 a 

26 cm., pcriltitiendo ~n esta rofui~:I~ obs~rvació~ cóJ~íeUi d~ ~n mod~lo formado 

por fotograílas de23,cm. x 23 élll;.'.Es~disi¿rici~·;~;;e: p~t~~h~~óld~'¿s es la que 

se denomina base'del estercoscc:ipi~? ; > ,, /':,., :.;; ,x ( ' 
El prin~ipio de este instniment<l es si~ite~e~t~'ia ~~se~~cj~ll t,¡'~oéular con ejes 

paralelos: 

.• Básicamente consta de los sigUient~s~l~mentos: 
a) Ún par de lentes o ~¡·nocularcs' .· 'i 

b) Dos prls~~s o espejo~ de 45 grados 

c) Dos e~pej~s gnÍiide; ~onÍados sobre una armadura metálica. 

La distancia de observ'ación es de 30cm. lo que darla un aumento de 250/300=0.Sx; 

, pero pcrmittla adición de binoculares, para lograr en esta forma un aumento de 

hasta 8 veces el. original. Aunque puede emplearse en trabajos de campo su 

prinéipal utilidad se encuentra en la oficina. 

Dentro de este tipo de estereoscopio existen muchas variaciones de diseilos para 

adaptarse a las necesidades que se presentan en los diferentes trabajos; pero los 

principios básicos del instrumento se conservan. 

Para el uso de los estereoscopios de construcción más simple, deben seguirse las 

siguientes etapas: 

a) Colocar las dos fotograílas de manera que las sombras caigan hacia el operador. 
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b) Las líneas .de vuelo ,mar~adas en cada 'fotografln deben encontrarse sobre una 
- . -· . ~- . . 

misma recta. 
"· 

c) Puntos h~mólogo~ po~'éJe~~I~ el 'pu'~¡c{ piÍncii>al izquierdo y su transferido 

deben estar a um1 disJi11ci~;i~~~ il~ ~as~ i~~trulTient:i1.· 
d) Mover el ~st~Í'~o~Í:d~i~2~C: ~ang~ c1Je' !~base oc~larde éste se mantenga paralela . - . ,, .·.. - .· .. -· - - . : 

a la linea de v\lélo. ·' 

3.5.6 PARALAJE ESTEREOSCOPICO 

Es el cambio en posición, de la imagen de un punto en dos fotografias sucesivas 

debido al ca~bio én posié'Í(m de la cáma~. s~ magnitud depende de la elevación del 

3.5.7 EXAGERACION DEL RELIEVE 

La exageración estereoscópica es la rel,aéión que existe entre la escala vertical y 

horizontal de un modelo observado estereoscópicamente, resulta.ndo en una 

sensación exagerada del relieve al observar un par de fotografias estereoscópicas, 

que no corresponde a la realidad. 



3.6 ACTIVIDADES PARA LA INTERPRETACION DE FOTOGRAFIAS 

AEREAS 

Las imágenes impresas en .las fotografias aéreas pueden ser evaluadas 
. . 

si~temáticamente para obtener información sobre las. características del área que 

representan,"de ~1,man~·~ ~11~ con aYllda de la estereoscopfa es posible observar y 

clasificar ~ri las'.fóto~fias_deÍallés d~I terreno para llegar a conclusiones generales 

o partlcula~~ 1J~go:Je1 ;;~~)¡~¡~ racional de las mismas. 
- ~. ·"· ~- ' ._.,_ '· .. - ,_,_ . ·;.:p ---

Ahora bien,~ p~ia la ~bien6i~n. de esta información existen técnicas que pueden 
: - - ~-' : ·. • , -·.!- - . 

c[aSificars~ de I~ si¡;iente manera; Veruette, 1970. 

3.6.1 FOTOLECTURA 

Se dice que·. la técriica de l_eer fotografias se refiere particularmente al . . . 

reconocimiento general ~n posición ele I~ acli\ridades humanas y ~¡x;~tos de la 
-' - - . -- - - - ',- - _· __ . -~ .. · - - - . _· 

naturaleza. Esta simple evaluación . no.: requiere de gran experiencia y puede 
. ' -;:; . ; . ; -~ · :-'. : : . -~ . -

realizarse directamente en mosaicos fotográficos o en pares estereoscópicos. Incluye 

la separación en el material · fo_t~llráfico de zonas boscosas, zonas urbanas, :Zonas 

agrícolas, etc. y se considera la fase más simple de la interpretación fotográfica. 

3.6.2 FOTOIDENTIFICACION 

Se refiere al reconocimiento e identificación de objetos y su posición. El 

fotoidentificador utiliza la fotogralla aérea como una base de datos detallada y toda 
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la infonnnción la obti~~épor lectura directa dé 1a5 fot~s. debido n lo cual se requiere 

experiencia Y.conocimlent~s a'decÚndosil respecto .. Es una actividad equivalente a 

3.6.3 FOTOANALISIS •. 

. . 

' ' .. -:··.: .· .. >-:, 
La tarea del· fotoanálisis es algo más complicada, ya que incluye la fotolectura pero 

. ' ; ;- ~-··. '' .:.'. ·;< :. . . . . -

adicionada d~. u~~ separación de los componentes del terreno representados en las 
~0 .• . 

fotografias para definirlos individualmente o para integrarlos en forma colectiva a . ,'-,', ... - . 

un todo .. 

El foÍoaÍlálisis · pennite definir en el material fotográfico. una gran variedad de 
-. . ' . , 

elem~~tos: ~ riar~c'teristicas del terreno en forma cuan~itativa o cualitativa. Puede 

i~clulr la cl~lflcación de un bosque, la definiciÓnd~1'die~aje, la separación de 

cultivos, etc. Se puede establecer qu~ es la cia5ificación o registro básico del detalle 
- ' ~-

f~tográflco de m~nera que sea ;¡>ü~bl~; ~·un pr~Pó~ito determinado. 

3.6.4 FOTOINTERPRETACION 

.Mientras que en Fotogrametría se estudian los aspectos métricos de las fotografias, 

en Fotointerpretación se da especial interés ni aspecto cualitativo y cuantitativo de 

dichas fotograílas. 

La fotointerpretación puede definirse como la técnica y arte de interpretar imágenes 

fotográficas a fin de identificar elementos por reconocimiento, análisis y deducción. 
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Es la etapa más complejá y ~omplcta dcl~sode I~ foti>gráffas aéreas con fines de 
' - ·':c.·.''.· : :·. ..-. ·.· . ,. '>'. -,,·· ': 

recopilar información. lriclJye las actividádes de foÍolectura' y fotoanálisis, pero se 
··: ¿-

complcm~ntá con: ~) .~·.• u~o. invariable d~I :'esÍereoscopi~ i. b) la experiencia. y 

conocimiento~ del i~ÍéilJ~et~.~n un ca~~ cspecllic~~ 

Las coíicÍusihn~s que 's~ obtien~n de esta fase son prácÚeamente permanentes y 
:.;.,\,·::· '·" '. 

altamente,cónflabl.~~·para su aplicació~ prácticá. 

Gagnon, 1974 Porsú' p~rté, ~ol{cibe a la fotointerpretación como un proceso mental 

que re~uiere cinco fases distlntas pero in\egradas para suej~~ción y que son: 
··.<· - ;.· : ·-· . 

l. Detección, consiste en distinguir un· élemento o un objelo entre los que lo 

rodean. 

2. Identificación, consiste en identificar uno o varios objetos o elementos 

claramente visibles en función de su analogía con cosas conocidas . 

. 3. Análisis, es la agrupación en zonas, de objetos o elementos de la misma 

naturaleza. 

4. Deducción, es donde interviene el conocimiento del fotointérprete; se define 

como la obtención de información que no es observable directamente en las 

fotografias, y que se obtiene a partir tanto de las observaciones hechas en las 

fotos como de los conocimientos obtenidos de otras fuentes. 

5. Clasificación, es la descripción precisa y sistemática de las superficies 

delimitadas durante el análisis, lo que supone la exclusión de elementos de la 

superficie que tienen mayor preponderancia. Esta etapa debe ligarse a la 

verificación de campo, aún cuando ésta queda fuera del rol del proceso mental 

para la fotointerpretación. 
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. . 

3.6.5 ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LAS FOTÜGRAFIAS AEREAS 

.. . 
Veruette, J 970, señala que son básieamenté: siete los'. ele.mentos que penniten 

. ·. ~ -

identificar los detalles y objetos del. terr'ello, rnedíallté s~s ir~uigcnes fotográficas y 

considera que individual y conjuntamente esios élementos deben tomar&! en cuenta 
' ' ;/., '· ._ ,--: .' ·,.;· J •• -·" .'- •• ·, 

para definir con certeza qué es una im~~~n í;;toiiáfi~~. ~~iUu:;;.f() ~sibles errores de 

identificación que lleven a concllJSi~ne~·~rrÓnea~:-Estos :~le~éntos son los 

siguientes: 

Fonna: Cada elemento' en el terreno-·posee o' afecta una fonna que se 

reproduce en su imagen fot~gráfica lo ~~aÍ facilita ~I establecer la 

identidad precisadel mismo, directament~ en la fotografia; así, por 

ejemplo, I~ difere~cia' en~ una carretera ~rincipal y una vla de 

ferrocanil se establece por eÍ tipo de ~largado y amplio de las curvas que 

presenta el ferrocanil en contraste con las más cortas y menos amplias de 

la carretera. En igual fonna, los caminos secundarios son generalmente 

irregulares en su fonna teniendo cambios de dirección bruscos sin 

ningún patrón definido. Cuando se trata de poblados y caserios 

generalmente los primeros guardan cierta unifonnidad en su 

planificación y los segundos son irregulares en la dirección, tamaño y 

dimensión de las calles. En aspectos de la vegetación la diferencia entre 

una conífera y una latifoliada puede ser _la fonna de su copa, de igual 

manera entre un árbol o grupo de árboles y las palmas, fácilmente se 
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.. ·- , ._ ----
' . - . 

establece la diferencia por la_ forma en que afectan las copas en urio y 

otro caso .. 

Dimcnsionés:.En cualquier·d~finÍció~-de-~n_ objetom~diante. su imagen 

::;!\;~~f ~tii!f 1:;::~:::: 
base su dimensión-.• horizonllil sori müchos l<is detalles que es posible 

'.;·, :_·:;¡;:_;--.. ~'"i'',.2;...·~?.'.j _·;¡!.'"-.¿.~i';i.;i:};?-' 

dif~renciái, ,tal~s ~~111(,j~~,i~~~~;~fa~~~~.Ies _.y secundarios, arroyos, 

avenidas de calles;-~l'c.A'.~1 mismo cüando se toma en cuenta 1a a11ura º 
dimensión \le~il:al/~~ ~f¿er~'.~ii~fifü1%~¡~-una montaila de una colina, 

- - . ¡~-- •: ;- /e,': -- . ~ ~:-. ";; - ; i' 

;;di:~:::i~na¡'.~~;~~s~i~~~~:!J·~~~tn:::::~n::c~I ~efi:is;~: 
dimeri~ión ~e-~~· d~~ll~·~~~Íio ~~d~~~Ii¡·~eÍci~rr;,;llo . 

. . ;:; . .'.~':·:~_:. -~:_;_/'.·-~;~~~-~. ~,::!·}_: }'{:~:;··-~-~7-.-: __ :-~>:: .. :_ :~_,·_ 
• Tonalidad:•;Debido.·a la-_propiedád:que~tiénen todos los cuerpos de 

absorber ;ie11ajllt1~ e:Üeigl~t~-l~r.·I~ ;o:~;:n:t'a~reas presentan las 

ilTlágenes 'que reprcsentari''d~talles d~I terreno en una gama de 

tonalidades que son producto de su -~ayor o menor reflectividad. En la 

pellcula blanco_ y , negro _que es la de más común empleo en 

aerofotograflas, los Óbjetos de mayor reflectividad se imprimen en tonos 

claros, y por el contrario aquellos de baja reflectividad tienden a 

imprimirse en tonos- oscuros. El ejemplo más tfpico de este fenómeno se 

aprecia en los tonos muy claros que presentan las rocas fgneas, gravas, 

granzón y arenas producto de su alta reflectividad. Por otra parte los 
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depósitos nnturale~ o ~rtificiales de á~ua aparecen oscurosccn su imagen 

fotográfica debido Íi qÚe -el águn tiené la particularidad de abso~ber. casi . 

totalmente la energía solar y produce una baja reflectiviclad de .~ misma.' 

Se puede establecer que tratándose de pelicula blanco y negro, todos los 

objetos fotografiados presentan en la fotografia, diferentes tonos que se 

consideran grises, dependiendo la tonalidad de las distintas magnitudes 

de reflexión de los objetos. En general se ha establecido que detalles 

como: rocas, arenas, gravas, granzones, presentan por su alta 

reflectividad tonos muy claros en las fotografias, por el contrario, la 

vegetación generalmente aparece oscura e igualmente el agua. Sin 

embargo entre elementos de semejante reflectividad existen diferencias 

en los tonos que exhiben; por ejemplo, los bosques de latifoliadas 

aparecen ligeramente más claros que los-~e coníferas debido 'a qu:·,~-
hojas grandes de los primeros aumental1 su reflectiVidad en contr,aste,eon, ,' · 

los del segundo, donde sus hojas · peq~~~~ ~ecl~cerl la ~~~rfl~i~ j 
reflectante. Cuando se utiliza pelicula en c~io~;. la identifi~ciÓn de 

imágenes mediante su tonalidad es simplemente nat~a{es d~cir,-los-

objetos y detalles del terreno aparecen en sus tonos naturales, facilitando 

ampliamente su definición. 

Textura: La repetición en el agrupamiento del detalle tonal de un mismo 

elemento en las fotografias, se define como textura fotográfica. Este 

elemento de identificación auxilia al intérprete en sus clasificaciones, 

cuando se establece una serie de términos que pueden definir a los 

objetos en función de cierta semejanza en algo ya conocido. Los 
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términos más usuales se refieren a textura:fina como la que presentan el 
,; ' ' 

agua, los pastos, algunos rastrojos y campos: de: malz joven; textura 

media, como aquella que muéstÍlin cultivos de caña, bosques ligeros y 

. donde se c~1tiv~r,t ilátméráS. fllíl11~ién sé conocen _tos término~ de texturas 
, ·-·~ 

irregulares; ~~irofili·e~:~ b~rd~~'·: afelpadÍtS, etc., dependiendo su 

designación, de)la_'~mejan2 q~~- ~arele~··. con -~Ígún ·elemento que 

objetivamente ~-rmitá s~:~~iación ¡ Ías ¡~ái;~es' fotoJificas. , . 
<.~! /, . . . : , ~- -·- ,.·,;. .. ".· < ·- - ·-· , 

• Localizaci<Ín: És imPl>rtá~ié ~t d~~crlblr ~- defl~i~ ~ÍJjet~s y detá:nes del 
<·;:' ;.-.7,:: -_·;~~:.:'··' . " 

terreno, el apliea( lln. razonamiento :C¡ue . Pe'~itit. Üeiumr. una mayor 
-~\'', ~:.,. -~:~~:~:>i·'' 

certeza en su identificación, balÍado en 1~ alÍocíación y localización de 
. ';: .'.._~' ., ' :.<:;:, f-;. <, ·: '::: :;'. ,'-- ,: 

éstos con respecto a otros elementos. Cuando'se !;:&tit dé aspectos dé la 
. . , ·, ·- , .. _.;'°.":·\·~~.~.'.e,,• .'o" . . • 

vegetación, la ecologla. nos PeÍmite a;oci~r ~Pe'cit~s c~i-rel~tiv~s tales 

como. las condiciones del suelo en. lo· qu~ ~~r~fi~ri:a I~· t~pografla, 
exposición y humedad. Los conceptos de asociación y locali:Zación son· 

. . . . -

de gran importancia en el reconoci_miento y, definidón: de muchas 

características del terreno a través de sus imágenes fotográficas, pero 

indudablemente se requiere una amplia experiencia para aplicarla 

correctamente en una serie de estudios y clasificaciones, de ahl la 

necesidad de que el intérprete sea un especialista de la rama en estudio. 

El Manual de Conceptos Básicos del INEGI, 1994 señala además de éstos, a dos 

elementos importantes para el análisis de las fotograflas aéreas, y son: 
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Sombras: Se producen' al· ser proyectados· Jos rayos· de luz sobre un 
. .- -.: _, ·.:- .,_ ·. -

objeto, en las fotogr~fias aé~eas to~~~~s e~ u~ diá'c6n l:ielo clespejado el 
>~- ~ ;¡~. ~ 

sol ilumina los objetos> prllducier{d_o sombrasJlas c.uales arudan a 

identificar algunos objetos. ü~ obj~t~ ·;.etálico Liiséi.',y ':redondo 

indeterminado. tal. como. uri camiÓ~-1~~~r~: 1en'~}~~:;~~dl~'q~~ la 
"\·'>'' ·:·: ::~ ->~~~-;) ::Ef~- ·,,/-:>·, -'·- .-

película no registrara sus detñí1é5Y sú'i~entificacióilse h'~ei:)x>sib1e·por 
.·~ ~'.·.· >>: "{ .. ~:~'. ~-::~; "'.i:·.if~.·.·. ~---~- ; t ·: 1 

.' .. -;;:: -
"J· ·--.;<·e--las sombras. 

Patrón: Se refiere a la agrupación o;de~~dade ~i~rt6s .. eleme~tos con 
: ''. :_:~. .. '' -·. . ' . - ' 

características especiales, el drenaje', los cultivos, Ja navegación, el uso 

del suelo, etc. Estos presentan ciertos patrones o disposiciones que 

permiten definir una serie de característica. 

Durante el proceso de interpretación fotográfica Jos factores antes enunciados 

pueden servir individualmente o colectivamente para definir con seguridad las 

características de interés en la fotograíla. Generalmente deben tomarse en cuenÍa 

dos o más factores en el criterio de identificación de manera que las posibilidades de 
'.·- .. ..,,- ' . ' 

error sean minimas. Por ejemplo, cuando se requiere diferenciar· .un cultivo 

extensivo de maíz y otro de calla de azúcar, en primer lugar Ja tonalidad de la calla 

es más oscura que la del mafz, se presenta más fina; Ja presencia de pequellos 

callejones entre las tablas de calla, asf como su uniformidad en grandes unidades 

confirman su definición. 

El resultado final de un trabajo de fotointerpretación incluye normalmente dos 

partes; un informe sobre el trabajo de campo y un mapa elaborado con base en la 
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información obtenida de las fotografias aéreas y el trabajo desarrollado en el 

terreno, utilizando para su; elaboración. los instrumentos foto¡,'Tárnétrié:os necesarios . 

que pueden ser ~tilizad~s ~ .. el f~t~intérprete, ya sea para e; a~ális_is de las 

fotograflas aéreas, · \~ eÍ~b~~~ió~' d~I mapa base o para transferir a éste la 

información_h1tc:.~r~tad;._ sobr~:lasfotos;.afi~s aéreas. 

3.7 APOYO TERRESTRE 

Con el objeto de dar orientación y posición a las fotografias, es necesario establecer 

puntos de apoyo qué';parezca~··laJlt<> en el terreno como en las fotografias. 

La obtención ~··u~i~aci'gll ~d/105 puntos de apoyo terrestre se efectúa por 
• ... ,- ... ,_,-',·º-"'c."-

procedimient~s ·(()pi,~Afibós: de tal manera que al definirse sus coordenadas 

ortogonale/o g~~sriifl~as· se pueden ubicar directamente en un mapa de escala 

definida. 

Las redes geodésica:s._primarias son las que sirven de base a los trabajos de apoyo 

terrestre fotogramétrico. Usando puntos geodésicos como referencia se levantan o 

definen otra serle d~ ·puntos en el terreno utilizando procedimientos topográficos 

que pueden ser lo mismo triangulaciones de tercer y cuarto orden y _trilateraciones o 

poligonales cerradas de primer orden. 
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En la planeación de la localización de los pimtos apoyo terrestre se requiere tomar 

en cuenta como caraetcristicas de cada. punto los siguientes factores: 

a. Accesibilidad 

b. Distribución uniforme y regular 

c. Identificación corfecta 

d. Posición élara y defl~ida 
. ::,·.:'-. 

,·.,,; 

Se sugi~re que la sele~ción de estos puntÓs se haga posteriormente a la obtención 
'' ;. ~ :¡ ; - ''"'· ,- -.... 

del vuelo, lo'qÚ~ ¡)ermiie ubicarlos provisionalmenie en los sitios más apropiados y 

con la ~ejor ~nif~irn'í<lad~di~Íiil:>~~iónposÍbt~ dé~tro del área estudiada. 

· Se corÍsider~.-~u; ios,;unt~s de a~yo :~~e~¡re ·~~~ se utllizan en la elaboración de 
___ , ',{}'.,.; ~.;_~. -~, ·-,;<. . · .. < - '' ,--·;_._•,.··· 

Ínapas planiinétric~s esián'condicio~dos erÍ su rÍ~ero y distribución, al tamailo y 

·forma d~l ár~. E~· iost~bajos ·de ~estitu~iÓn áitimétrlca las necesidades de apoyo 

son,~ás •. estrictas y en este caso se exigen para cada.par estereoscópico tres puntos 
' - --- . 

de posición horizontal y cuatro de posición vertical. · 

De acuerdo a experiencias sobre el número mlnimo de puntos que deben emplearse 

en una superficie determinada para trabajos planimétricos, se ha llegado a la 

conclusión que en áreas pequeilas y regulares cubiertas con pocas fotografias deben 

utilizarse por lo menos cuatro puntos en forma rectangular; sin embargo, cuando sea 

posible, es preferible incluir un mayor número de puntos, distribuyéndolos lo más 

uniformemente posible dentro de la superficie fotografiada. 

Es muy importante que los puntos elegidos sean perfectamente fotoidentificables y 

estén apropiadamente distribuidos. 
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. . --, 

A este respecto Ló.pcz Cuer\ro, · 1980 scilala que: 

Los puntos de apoyo f~tograméirico se distribuyen en tas esquinas del modelo 

estereoscópico. Esta distribución se determina por el hecho de que. éstos deben 

servir de apoyo, para las lineas de vuelo superior e inferior, lo mismo que para tos 

fotogramas antecedente y precedente, con et fin de obtener el minimo de puntos 

precisos de control terres.tre. · 

Aparte de este criterio de economia existen razones de precisión. Resulta arriesgado 

restituir por extrapolación, es decir, fuera de Jos limites que encierra et cuadrilátero 

que une estos puntÚ T:nbién ~stá a'ravéí/Cie esa distribución, el poder contar con 

las máxima!. disÜi~ci~-~~~ da_r escala al mod~lo y para corregir tas inclinaciones 

longitudinales y_tn!~~v~;~,d~;~e 1ilórieri'~~iónabs~luta. 
- ., ·,,,,..,t: :t.'~} ;·~-" 

Esos puntos, debenº ~ér. i~ti~ de ~~riírol v~rti~I. -. y ·tres de control horizontal, 
:.,_-~,,;_.·-: i'/::X:.c_-~\1' >- ·.::,_:,,_:- ·-,_.,:,-

pudierido ~iistlr et'd~~it~~e :¿¡~~ ~~ ;ie~erifu' e~ ti Parle ~uperlor derecha del modelo, 
· -· · · ·· -~:._; ·, · . ~o · ' · :;c:~r- .. ,.: 

1 
_.·,_·:. "' 

donde·. existen dos punios ; cercario~/Urio pl~i.'riéiriéo y: otro 'áltimétrico, que 
- . ,_:,, ~ ----¡~. ,., ___ :_ ,~-- '"<'. '":°•, --'.-~' ->-'' 

cumplen la función de ~n ~olo pu"iii~ de bonirol "co~~leÍo: ) '·-.·· 

La elección de los pÚnt~s de apoyo se re~li~;de fo~fi!'prÜ~irtia<la'~~el gabinete, 
. ···,::.;";. ·-·-"':·-,'"-

donde con ayuda de la ciutografla existente y los fotÓ~ma's'del.:vuelo: se van 

examinando los entornos donde pueden elegirse en el campo,'' És~ 'opciÓn viene 

condicionada por los criterios anteriormente_· expuestos y. por su accesibilidad 

topográfica, delimitándose las zonas aptas para la selección de los puntos en el 

terreno sobre los correspondientes fotogramas. 
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3. 7.1 AEROTRIANGULACION 

: , ,,' ·. 

Tomando en cuenta el alto costo del apoyo terrestre y considerando elgran número 
' . : : . . . ~· . •,, ·' , 

de puntos que se requiéren para dar escala y posición: a las fotograflas aéreas, Ja 
o • . • ' ' • . .. - ~': • ' . "' • \ 

fotogrametrla ha diseñado diversos procedimientos para. resolver este problema. El 

procedimiento ÚtiÍizado para obtener puntos de control complementarios ya sea para 
. :i 

planimetrla o altimetría, se conoce con ét. ~omb~~'de Triangulación pudiendo ser 

tridimensional o en el espacio como es el caso de la aerotriangulación o 

bidimensional cuando se trata de la triangulación radial, que puede ser mecánica o 

gráfica. 

La aerotriangulación se puede definir como el método de establecer control 

suplementario, tanto vertical como horizontal, por medio de relaciones geométricas 

de fotografías aéreas adyacentes, lo cual puede hacerse analítica o mecánicamente. 

En otra palabras se puede decir que la aerotriangulación es el proceso 

fotogramétrico empleado en la extensión del apoyo terrestre. 

La triangulación aérea o aerotriangulación es también una herramienta de suma 

importancia para los casos en que la correspondencia entre el punto objeto y el 

punto imagen no se da con precisión debido a que la naturaleza del terreno la hace 

imposible; muchas veces la localización de fonnas singulares se dificulta debido a 

la monotonfa del paisaje como los terrenos arenosos, bosques continuos, extensas 

campiñas, etc. o a la falta de elementos artificiales como las construcciones, 

caminos, etc. 

La técnica de triangulación aérea permite conocer las coordenadas de todos los 

puntos requeridos a partir de un cierto número de ellos que se obtiene por 
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levantamientos directos ·en el terreno. De hecho el propósito rrineipal de la 

triangulación ª.érea es· la ,reducción de costos. y el. tiempo consumido por los 

levantami~ntos.~n ~ampÓ. 
A partir de. estos'.puntos, lo~ cuales está~ derlnidos :con preci~ión; se efectúa· 1a 

restitución' de}Ós-~lem~nt'o°~. alii~étricÓ~ y planimétricos'.; E¿::decir, se· sigue . el 
- . . : · : , :_ ·f~ ~ !ió ..._.< ¡"' -~ · .:·. ·r·· · · 

. ::=:~~::~:::~1:!1~f j¡~t~tj2i::: 
.. _ !\~~- ·:~-:,~.·. ::·.r-:.:;_-· r;T~: ;::~· ... 

::c:::~o:~lación aérea es una de la5 .¡j~s ~~ ~;:l:~inie~ en el proceso 

fotogramétrico y se divide en tres fases: preparación, ejecución y ajuste. 

C';C' -"\J 
.' _,__¡ 
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3.8 RESTITUCION 

3.8.1 DEFINICION 

Se conoce como restitÜción._a los métodos gráfic~s. anallticos, ópticos, mecánicos o 

la combinación de éstos, utilizados para transformar las imágenes fotográficas, que 

se encuentran siempre en proyección central a la proyección ortogonal. 

Es decir que a jlartir de una proyección central, compuesta de lfneas proyectadas 

que convergen a un punto o centro de estación, del fotograma original o fotografia 

con características métricas especiales, transforma a ésta en una proyección 

ortogonal formada por lfneas proyectadas perpendiculares al plano, con lo cual se 

obtiene un producto exento de las distorsiones métricas que tenia la proyección 

central. INEGI, 1994. 

La extracción de la información métrica del modelo, i>or medios estere()~Cópicos y 

con ayuda de ~n indice móvil, registra fielmente los desplazami~nt~s,deJ'~od~lo en 

una mesa de dibujo, conociéndose tal proceso con el nombre de rii~titÜ~iÓ~. ''. " 

Von Gruber, definió a la fotogrametría, como el arte de eviuír t~o:cátcU!o'. Este 

concepto sigue aún vigente en la fotogrametría gráfica, dÓrid~ los in~i~entos 
realizan de forma analógica, la mayoria de los cálculos matemáticos, que permite 

transformar proyecciones perspectivas en centrales, obteniendo, a partir de éstas, 

una proyección paralela. 

El producto de una restitución son los rasgos a linea obtenidos de la fotografia, es 

decir un mapa lineal. 
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3.8.2 INSTRUMENTOS DE RESTITUCION 

El par estercoscópidÓ; con~tituye e{ soport~ .básico de infonnación para la 

explotación métricade ap~~~~ ~otogra~~:J\iinst~mento que pennite realizar de 

forma analógi~a to~& el" pr~~~~~'.~/¿¡.i~~ia~i¿~ interna, relativa y absoluta, y 

finalmente, dibujarel~apa'o ¡Íli~<i ~e"11;¡.n~:restituidor. 
. - . > ···-"'.. ·\ .. \ ~~~~;~··· ··;,~<»·-::·;: - : ··.:-. ,:·>··· 

é·:: :_:·-~·.. "·- ,.,., •' ~-. ·'.·~:~j,:;"': .:·. 

A. fin de ;. eliminar ;-&~ j:~or~~ Jr:p;

0

:de_ Ia fotografia aérea y llevar a ésta su 
. -~- .. : .. :~n .. ~~;:.~--~ .. i~!,f'· .. ~.·Zi;.' ~~ .. :~.-- -~ -_ 

proyección.ortogonal,•escala:deseada yposición topográfica en cada uno de los 
. . ·-,ce~: {~., ~.\;. _.:;fr~~ .. ~;._t \'Í:; ·-

detalles de interés, hay que seguir una serie de pasos. - '-·· ',,. . - . ---t'.;•_:,· 

S~ usan dos pr~ye~t~~~~:·q~~"¡)J~d~n ser ajustados en su posición y orientación 

angular para duplÍéar la Í>osii:iÓ~ y ~rientación relativa exacta de la cámara aérea en 

los instántes de la toma:'Esto ei(las inclinaciones de la cámara son precisamente 
:· .:· '. ', 

recreadas en el proceso de proyección. De igual manera, la distancia base entre 

exposiciones y las diferencias. de• alt~a de vuelo son simuladas ajustando las 

posiciones relativas de los proyect~res.>• 

Conceptualmente, el principio de Ópé~~ión dé tin ie~tit~ÍÍl~r es muy simple. Cada 

fotografla de un par estereo~~ÓpÍ~~ ~s ~I rc:'~~1'bido de rayos pr~;ect~dos desde el 
:.i· . :<~ 

terreno, a través de una i~~ti:'~ó6re u~ plan'o de la ima~en que tiene una posición 

particular. Erí unr~stitlli~,or, lá_cÍi.~ección de la proyección es simplemente invertida. 

Se proy~c~. los rny~~ d.~sde las fotograflas en la misma orientación relativa en ei 

cual fuer~~ ~tornadas pani formar un modelo a escala del terreno en el área de 

sobreposición. 
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. ' 

El modelo puedeser visto y medido en tres dimensiones y puede ser proyectado 

ortogonalmente a un papeli Este proceso elimi~a l~s ·distorsiones de perspectivas 
: .· .: :·.:· .. .'·: ;.· '·· ·: 

presentes cua~d~-~e Í~t~n~- t~r ~irectamente desde una sola fotografia. Elimina 

··_-Existen'diversos''tiJl<>~·dci:~esfouidores/aunque •todos ellos están hechos de tres 
·/:~_~,, .:t>.; >.~- ·- .. :.:·~;·.: ,;·., :~: 

componerités básiéos:c:;' ' .. ::;. ·,. •' .:; ~ . 
-.. >' .. ::· . .-:::::'-·.,·.::,:; . -~---~·: . . ·":·'- - ' 

Sistema de proyeci:ión para crear el modelo del terreno 

Sistema de visión para permitir al operador ver el modelo esteresocópicamente 

Sistema de trazo y medición para medir elevaciones en el modelo y trazar rasgos 

en la hoja del mapa. 

FIO 12 EQUIPO RESTJTlJIDOR ESTEREUSIMPLEX OALILEO SANTONI lle 

El estereosimplex Galileo-Santoni, modelo lle es un instrumento de restitución para 

tomas normales de 70 grados, granangulares de 90 grados y también 

supergranangulares de 120 grados, en el tamafto original y hasta un máximo útil de 



- ;- ... . . .· ·_:···-'-,--;- - ' _·. 

23x23 cm, tomadas con distancias fOcales compreri.didas entre ·s6 y 180 mm. Puede 

además el instrumento utilizar este;eogrania~_-cÚSlquiera que se~ s~ inclinación, es 

decir que puede restituir fotograma5 ~adir~ie~, ~aj~s~anorámicos y terrestres. 
. - 1,.,-· .. ' -

El estereosimplex lle conserva la caract~rlstica rll~damental de otros instrumentos 

ideados por Santoni, esdecir la maíciriali~ciÓn tota1Ít1énte mecánica de los rayos 

homólogos mediante varas de guhÍ abisa~d;s· en los centros de proyección. Siendo 

dich~ varas conectadas a los :;ot~~~. ~ri el espacio im~gen, inducen estos 
' :·. : ,-, ." - . 

últimos a moverse en su plano, frent~ alsist;inaóptico de observación; que queda 

inmóvil durante la restitución. 
,·¡'' ,:::···· -\::' .. ':..<". 

La compensación de la distorsión del objétivode toma ~e rcáliza mecánicamente. 

Las mismas varas de gula, en el\:~P:, ~~j~¡~~!~jf~J~~;rii~~'~b~~hÍdaS al carrito 
•\. --.:.· ·; ... - . :_:~:::-:·~ .. "J.,~7::,:, ;::'.\;::-. 

del coordinatógrafo, siendo que el in5~eritó disiXine cié los t;~'i~'rritos X, Y, Z; 
.·:·""',-'-/,,- º':.-::::;:-·.:~~~=·:~:-:'. -~,:;:=-;:_;;;..e¡:~;-:-; ; ,· 

El mando de los dos carritos XY es simultáiléo por inte~~dlo Ci{Ünpantógrafo, 
~~·\::.· ', .'{ 

mientras que el carrito z es gobernado por una manivefa'á la· cllal ~está conectado el 

.. :::·:~:,-o·"" ':~-/ .. ~~-·;_.r. 
. -":';. -~~:~,·· . ·;~'.-~~;~ '.,' 

El dibujo de la restitución se realiza sobre una mesa conectádi lateralmente a la base 

mecanismo para la lectura de las alturas. 

del instrumento, y puede ser a la misma escala del modelo,' mecllanté' un' brazo que 

lleva en su extremo el lápiz trazador, o a diferente escala mediante el pantógrafo de 

precisión. 

Con este instrumento pueden ser restituidos fotogramas independientes como 

también pueden ser efectuados recorridos de aerotriangulación. 

En efecto los fotogramas pueden ser desplazados, con su soporte, de una a otra 

cámara y los valores de orientación (w k) pueden ser reproducidos mediante la 

lectura de las graduaciones con aproximación de un minuto centesimal. 
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La elección de la escala de dibujo del mapa, está condicionada por los siguientes 

factores: escala de la fotografia, escala del modelo y precisión del levantamiento. 

La escala de la fotografia, así como su distancia principal, formato y tipo de 

emulsión, son características impuestas en el plan de vuelo, y contemplan los fines y 

usos que. se van a derivar de su explotación. 

Los otros factores son responsabilidad de los medios fotQb>ramétricos que se 

utilicen. La geometrla de los soportes de información, en combinación con el 

instrumento de restitución seleccionado, permitirá configurar un modelo reducido 

del terreno, a una escalá que se materializa en el instrumento de restitución, como 

una relación entre su dis~cia principal y su distancia de proyección. Normalmente 

esta relación entre escal~:del fotograma y escala del modelo, siempre suele ser de 
. ···-

ampliació~ e inferior ~·tres veces. El modelo instrumental asi formado, permite unos 

factores de IÍmpliación y reducción, que se consiguen por medio de engranajes y 

transmisiones mecánicas o eléctricas a· la mesa de dibujo, Estos cálculos se 

determinan de forma aproximada, y en el proceso de orientación absoluta se realiza 

el ajuste definitivo de puesta en escala y nivelación del modelo, con ayuda del 

control terrestre preciso. 

El dibujo del plano se hace sobre materiales indeformables tipo poliéster, y con 

ayuda de lápices o bollgrafos de colores. Este documento, denominado minuta, 

también puede obtenerse por grabación, con ayuda de punzones que van levantando 

ta emulsión del soporte. 

En el proceso de restitución, se realiza primero la extracción de la infonnación 

planimétrica del modelo, Ja cual se va recopilando por seguimiento de la marca 

flotante, constantemente apoyada sobre el terreno. La información altimétrica se 
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realiza de fonna discreta. punto a punto, procedimiento por el que se van 

detenninaildo las cotas _de puntos notables del terreno, o de forma continua, caso de 

representllción por curvas de nivel. En este último caso, se introdu-ce en el contador 
e:' .. '. :: ' .. -.·.· .. , . 

Z del inst~mento,' l_a altitud correspondiente n un~ determin.ada_curva.de nivel, y sin 
·;,:, ..•. --

_ cambiar la dist_ancia.de proyección, ~1- operador va ~iguiendohis formas del terreno, 

mantenÍerÍd~ s~~pn: la precáuciÓn cle'q;_;e la ¡;:.arca'flotlnte; se encuentre siempre 

apoyada 'sobre éste;·--
.-.,--- ., "¡;· '<'.-: 

T~do el ¡;~¡,~~º- de restitu~ión cle1 plano: debe quedar rellejaclo en una - ficha o 
• ,··:; . . ,:,>-.· .-,.·o,,·.·:;>~~::;:~;.··...'.,,,· ·,.• ;;, : 

protocolo <le r~~tiiuhión;-en--~í c~al se pueda seguir la marcha de ejecución de_ éste. 
· ,. _.·,,. · 1 •. ?~:_c.::;:;·;,·.:·,.,_.-·:: >,:.·, -

a51 como contenerJJs pafámetros de ajuste que permitan introducir.los valores de - . ,·., ., :,,,v:. --·· 

los elementos él~:oi'i~n.;;ción. con el fin de poder controlar la bondad de los trabajos 
-.·: ¿< .-..; ._,-!,. 

realizádos: En esto~ protocÓlos y en su reverso, se debe imprimir con ayuda de un 
_," ·.·' ; _,·_.~ . 

tampón de ~lluchÍ:l[C'~ la' Pi>si~ión relativa que ocupa cada punto de apoyo dentro del 

modelo, tomando c~ffi() escala de éste, la hoja de papel del referido protocolo. En 

cada reseña ele punío de c~ntrol, se anota el número y características de éste, sus 

discrepancias • ~la~imét~~as' en _posición y cantidad y las altimétricas. por 

comparación entre la altitÜdverda~e~ y l~ deducida. 
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3.8.3 PROCEDIMIENTO PARA RESTITUCION 

Orientación interior:º CU:Yf! objelivo,es reconstruir hasta dÓnde sea posible, dentro 

del proyector del .. inst,~ment<Í'd~ ~;stituciÓn,·uncono geométricamente idéntico 
"y,:; ;'.;,_.;;· 

al cono del rayo qlleentrÓ en la éámará aérea al hacer la exposición original. El 
0 ~ ·~ 0r 

procedimi~nto éonsiste en ajustar 1a'dillp0sitiva ~·n· el 'proyector, en la misma 

posición que tenia ;éuando estuvo ell la cámara' aérea'y colocar el centro de 

proyección aiá ;.;,isma disianéia. 
_·:_: .. : 1 ~ 

Orientaéió~ relativa:'cÓ~si'sté .. en colokr 'do~ haces proyectivos .de rayos en 

posición pers~ctiva! esllliá~:P<>r'lb ta~to, un~ con, respecto ,al ot~o en la misma 

posición ';eÍativa. ·.que ... c~~ndo ' s~' ~fe~t~rcill' las ir~tokrafi~; los rayos 
:-_-_:,-; 

correspondiente se intersec~áll:·y{r?inl'iráll}un modelo óptico o modelo 

estereoscópico del terreno. s~iún'l~'ge;¡m~trla 'proyectiva bastará que se efectúe 

la intersección simultánea de cinco pares de rayos correspondientes para que 

todos los otros rayos se intersecten también. 

Orientación absoluta: terminada la orientación relativa, el modelo representa 

perfectamente, aunque a cierta escala y con una dirección arbitraria de los ejes 

de coordenadas, la morfologia del terreno. Para que pueda considerarse 

sustituido el terreno por el modelo óptico es necesario determinar las escalas a 

que resulta el modelo formado y deducir de la misma operación necesaria para 

obtener el mismo modelo a la escala elegida_de antemano; también hay que 

determinar la posición del eje z del modelo hallado y deducir de la misma las 

operaciones necesarias para poner aquel eje vertical. El método de la 
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orientación abs'oluta co,~siste;enla puesta e~ escala y en una orientación vertical 

del modelo, e~ta segiin'da 'oileración también se llama basculamiento del modelo 

o nivelación. ,del ~ r:no~élo; de ·manera que toclaS ·las ·distancias. y alturas 

correspo~dan ~ la 'realidad, Es necesario disponer de una. red de puntos de 

partida que no.esdeterrninada obligatoriamente sobre el terreno, sino también 

por triangulación aérea u otro método para poder comparar las mediciones del 

modelo con los de la realidad; esta red de puntos corresponde en este caso a los 

puntos de apoyo terrestre. 

3.8.4 TIPOS DE RES.TITUCION UTILIZADOS EN EL PROCEDE 

3.8.4.1 RESTITUCION .ANALOGICA 

La restitución que se realiza como se mencionó arriba, es la llamada restitución 

analógica. 

3.8.4.2 RESTITUCION SEMIAUTOMATIZADA 

La restitución semiautomatizada constituye una opción importante que se ha 

desarrollado en el INEGI para ampliar el horizonte de atención de núcleos agrarios 

y otras propiedades que requieren ser medidas. Para ello se aprovechan los equipos 

de restitución óptico-mecánicos que existen en las Direcciones Regionales y en 

algunas Coordinaciones Estatales, a los cuales se les adapta una tableta 

digitalizadora, con la finalidad de obtener directamente los archivos gráficos y 
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numéricos de J~s coordenadas digitali~das, a partir dél modeló trÍdimensional de 

los vértii:es -fotoideritificados ' y - piead~s eri -campo, -. ~ecÍi~~t~~ el 'programa 

denomin~do Restitución' que utilizá ~ suyez ~l;p~Ógrama d~ eÓ~put~ d~nominado 
':;;' -;· ::.·:.:; ··::-->·-.=>~ 

Autocad: Esta adaptación permite elevar Ja calid~d y precisióri de fos trabajos del 
:.; ·~ ;, .., .. : : : !: :.:.:-.' ·.. . 

método fotogramétrico, asf como reduce tiemp0s y 'costos _ en - 1~'; resÍitución y 

generación de planos. 

La restitución semiautomatizada consiste en realizar,_ la• captura' de ._vértices y 

generación de coordenadas en archivos gráficos y numéricos en forma digital, 

mediante un programa denominado RESTITUCION que con la modalidad de 

integrar el cálculo de la orientación absoluta en su fase de escalar modelo, se logra 

prescindir de la minuta en papel estabilene. 

FJO 13 EQUIPO ESTEREOSIMl'LEX SEM!AlnUMATI7AlXl 
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3.8.4.3 RESTITUCION DIGITAL 

La restitución digital es la que se hace exclusivamente. en medios- computarizados 
' ' ·. .·· . '..' . . -· ' 

apoyándose en los. programas ele ~or:iputa?ión adecuádos para ello, este tipo de 

restitución, aunque s'e llevaa cabÓ ~n el. INEGI; se h'ace e'n la Dirección Regional y 
'<.<'.• • ,,· .. ¡e_ 

el personal adscrito á la cooidiria¿fón esúlt~l no 10-llevallcabo, por lo que sólo se 

presenta como infonnación -ret'evllllte: 
... -,,,' 

3.8.5 PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA RESTITUCION 

De la restitución analógica se·~btiene la minuta. en papel estabilene o herculene con 

los vértices restituidos, mismos qu~ posterionn~nte se digitalizan para la obtención 

de los archivos de coorde~idas ydedibujo; 

De la restitución •. s~miauto~atiziÍda .•. ~e ~~tlen~n : directamente -los · •. archivos de 
:·¡.,_·- . ·, ··: .. ~:;':.~ /¡_:·~·; 

coordenadas y de dibujo puestó que ya ii~ ~~_trab~ja'~~n 'riiinufu, p0r Ío tant~ no es 
: ::-, '. ~~ ~· 

necesario digitalizar. El piimer archivo•·· co~tiene ~l IÍstaá¿ de coordenada5 de cada 
. . : _,.. •,_ .. -.· •"'." ,. . ' . ' · .. ' :.' . ':.-~ . . -··· 

uno de los vértices restituidos y se ideniilÍca ~r ta-~~~ri~ión qlle-~I pr~grama de 

cómputo le asigna, que es cgp y el archi~~ de di~hjo·d~ to~:1asJ~a~ ~ue se 
- - ·¡_-,, 

restituyeron con las lineas mostrando la unión ~orre~pcindient~. ~s el archivo con 

extensión dxf. 

El nombre que se les da a estos archivos se compone del nombre del ejido más la 

extensión que asigna el programa de restitución. 
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Ya sean las minutas o los archivos magnéticos, se envían al área de Cartografia 

Automatizada, donde se generan los planoseorrespondientes, que ,en realidad son 

los productos finales obtenidos y el objetivo de la restitución. 
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4. DESCRJPCJON DEL,DESÉMPEÑO 

4.1 UNIVERSO DE TRABAJO. 

- ::' j •• 

Partiendo de la premisa d~ d~r mayor certid~mbre al campo mexicano, el universo 
.. ~··' .. . ·-

de trabajo del PROCEDE ;e ~i~c~scrlbe ~¡ árllbito de la propiedad ejidal y de las 
• . ·' ., . •-'. ·'¡·.: . ·'" 

comunidades agrarin5 del pals qu~ asÍ.Jo s61iciÍe~. En este caso especifico, se han 

venido atendiendo los ejidos y co~llJlfo;'.de~ ~;~rias del Estado de Michoacán que 

lo soliciten y cumplen con los requi~itos~d~espo~dientes., 
Las Normas técnicas para la deliniiUición d~ lastierras al interior del ejido, emitidas 

. , . 
por el Registro Agrario Nacional, seflalan como reqdi~ltos los siguientes: 

• Contar con el plano general del cjid~, q~~haya s,i~(J elabo~ado por Ja autoridad 

competente. "<~-

• Contar con el acta apr~batoria de l~~~~bleade ajidatarios en la que se asentó 
- "~·- " - . 

el acuerdo sobre la delimitació~ de ti~~ ~I inte~~r del ejido. 

El plano general del ejido es aquel con el q~e se les entregaron tierras, ya sea como 

dotación o como ampliación; el acta aprobatoria es aquella de solicitud de 

incorporación al PROCEDE, misma que se obtiene de la Asamblea de Información 

y Anuencia (AIA). En esta asamblea, además de haber informado a los ejidatarios 

sobre las características de este Programa por parte de personal de la Procuraduría 

Agraria y del Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e Informática, se habrá 

aceptado la incorporación por medio de votación y efectuado la integración de la 

Comisión Auxiliar (CA). La Comisión Auxiliar se integra por ejidatarios elegidos 
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: '·' . : . 

en asamblea y sus funciones son acompa~ar a la~ brigad~s·q~e '~ciid~n a trabajar al 

ejido, señalándoles los limites del mis"1o: lant'o licrir,netniles ~orno al interior. 
;.-.·-

Asf, l~s núcleos agrariÓ~: y~ sean ejidÓ~·~:~~;;,~~jd~d~~·~~r~ri~s,que conforman el 

universo de tr~~~j'~; soü;,, a'~Je1Í~s .~~e'.''. c~~riia~ :, c~~ su documentación 
,·< ,;·· .. ::'i,·~,· ,_ < .~.,;_ .'. · .. ·< .. ;-: ... ' .~:,._,,~: ·. >>"·~·. ·.;,»>~ ': 

correspondiénte; qUe ya celebrllroll¡l~\A~~fubi~a dé.Jnforrnación y Anuencia, que 
.·;\'_.--.,- ~;~,:~'-'~~~-·_;-.> .:',,.·~ ,•.,;_ •¿,· >;..~:,: 

solicitaron' su incfipO~~ió.n al' Progiam~;r /'iue :pár lo tanto, tienen Comisión 

Auxiliar. 'é o / · ; >~ ' ~ 
·.,/_ 

Dentro de las'misrrias' Normas Técnicas arriba'mencionadas se señala también que 
·' ·- ' ' 

es necesario' pla~~ar el levantárniento de campo y seleccionar. el método a utilizar .. 

En esta actividad, a veces se involucra la Procuradurfa Agraria, pero normalmente 

es el INEGI quien la lleva a cabo. 

As(, aunque haya un universo global como meta para cada~~º· es_te.~e,diyide según 
·~ .·. ,-:'" 

el método a utilizar para cada núcleo agrario. Es decir, hay un ~niverso,dé trabajo 

del método directo (geodésico-topográfico) y otro u~Ív~~~};Jé ~~bajo para el 

método indirecto (fotogramétrico). 

El universo de trabajo para cada método se. detenÍtina e¿ ~a~~'. a las caracterlsticas de 
. . ,:.> ' .. - . 

cada núcleo agrario, tales como: tam~ño del ~Ócle¡;, ~(unero de parcelas, tamaño 

promedio de parcelas, topograíla, vegetación; a.ccesos; cargas de trabajo, brigadas 

disponibles y en algunos casos, prioridades de medición. 
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4.2 ELABORACION DE ANTEPROYECTOS DE FOTOIDENTIFICACION 

POR EJIDO. 

Según el Manual del Area Estatal de Fotogrametría Catastral, el anteproyecto es un 

conjunto de documentos que permiten planear y organizar los trabajos de campo y 

está integrado principalmente por el siguiente material: 

Cartas topogáficas 1 :50 000 con información predial 

• Fotografias aéreas y amplificaciones 

Formato de Validación de la carpeta básica denominado FCDO 1 

Carpeta básica, cuando operátivame~t~ sea necesario y que incluya la resolución 

presidencial, plano definitiv~ y las áctas de posesió~ y deslinde. 
- '_-- -- ... -- ·: ._ 

Fotografias de contacto con los ~u~tos de apoyo terrestre marcados si el núcleo 

agrario se mide por restitución 

Fotomapas en papel fotográfico con· lo_s puntos de apoyo. terrestre marcados 

(cuando sea necesario) 

Croquis general con la ubicación de los puntos de apoyo terrestre 

Formato de Validación de la información básica de los órganos de 

representación del núcleo agrario y sujetos de derecho, denominado FCD03 

Asignación de carga de trabajo por brigada 

• Resumen de características generales del núcleo agrario 

• Copia del Acta de Asamblea de Información y Anuencia al programa 
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Con estos materiales se efectúa una serie de análisi~ y adecúaci'anes antes de que la 

brigada salga a cá;.,po. 

Es muy . importante rÍ'lén~;onar ~ue. los anteproyéctos de fotoidentificación se 

elaboran co~ b~~e i· las m~t~~ ~e cá~a año y qué en. su elaboración participa 

personal de diferenté~ dePe~d~ri~ias y departamentos. 
t'(: .. :.'.·_'-j:·--:.'.·~:.< · ... _ . .:Y ..... ,·.-_ : . ·: 

Para el caso especifico.de los documentos que integran' la CarpetS Básica; es la 
·,:. ~-

Procuradurf a Áfiraria, Já responsable de conseguir copias de l~s mismos y 

entregarlas al depa~me~to> ~e • Concertici~n : d~l J;~(;;_' . ~¡ como también 

proporciona información para los formatos dé vaiidllciiÓri de Ia ~ta básica y 
. ' ·e,· .·'" ..... e - ·-;::.': ',: 

validación de la información básica de los· órgáiiO's'de represeritación del núcleo 

agrario y sujetos de derecho. Par~ lll ob~~ri~iÓn~e la copia d~I Acita de la Asamblea 
-. ; -

de Información y Anuencia, como ya se mencionó, participan ambas dependencias. 

La asignación de cargas de trabajo y el resumen de las.características del núcleo 

agrario le corresponden a los Jefes de Zona y Brigada de Operaciones de Campo en 

el INEGI; el responsable de la preparación del resto del anteproyecto es el personal 

del Area Estatal de Fotogrametría Catastral. 

4.2. I INSUMOS REQUERIDOS 

4.2.1.1 MATERIAL FOTOGRAMETRICO 

Fotograílas de contacto escala 1 :25 000 ó 1 :75 000 suficientes para cubrir el núcleo 

agrario. Se utilizan estas escalas debido a que el estado de Michoacán está 

completamente cubierto con fotograílas a estas escalas y uno de los objetivos del 
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!NEGI es aprovechar los recursos existentes. La' escala :1:25000 se utiliza en 

particular cuando el tamailo promedio de las 'parcelas ~n· l~s ejido~ es· de. hasta 
. . . . . \. - . ' . -·~- . ' . 

cuatro hectáreas, si son más pequeilas, entónces se mid~ri ci>'n'e1 métod~\ieodésico 

topográfico. La escala 1 :75000 se utiliza cuand~ la~' pai:c~la~ s;;ri oiuy :graricies o 

bien cuando las fotografias del vueÍo a '~sca;e,~:~~o~o ~~s~~t~naígú_~ hueco, 
. '"¡".'. 

exceso de nubosidad, deriva, etc. 

Amplificaciones de las fotografias sele~c;on~Wi~~e~in ~scal~: tll~bi~n suficientes. 

4.2.1.2 MATERIAL CARTOGRAFICO. 

Indices de vuelo, según la escala del material a utilizar. 

Copias de las cartas topográficas 1 :50 000 con información predial, donde se ubique 

el núcleo agrario especffico. 

Copias de las cartas topográficas 1 :50 000, donde se ubique el núcleo agrario 

especifico. 

4.2.1.3 DOCUMENTACION LEGAL 

Principalmente la Carpeta Básica, que incluya el Acta de Posesión y Deslinde y el 

Plano definitivo. 
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4.2.1.4 DIRECTORIO DE ÉJIDOS YCOMUNJDADES AGRARIAS (DECA) 

Este es un documento que ·está relacionado con el marco· geoestadístico, 
_··- ' . ' - ,, 

mencionado en. el apartado de cartas to~gráficas con foformación predial del 

apartado 3.2.4.7 

El dire~torfocle ej;dosy comunidades agrarias es un d_ocumento que relaciona cada 

uno de los · núcleos ·agrario~ · con ·tocios. sus · · polfgonos, ya sean dotaciones, 

ampliacione~;o iestii~'cio~;s, ~ue componen a cada municipio del Estado. Es decir, 
,-, . ;-' 

' .... ··:,· ,_, 

aparecenord~~ados ~r municipio, con sus claves correspondientes a las de la carta 

topográfica con información predial. 

4.2.1.5 CATALOGO DE EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS (CA TEJI) 

Es un documento donde aparecen relacionados todos y cada uno de los núcleos 

agrarios existentes en el estado, ordenados por municipio. Cada núcleo agrario tiene 

una clave asignada, de tal manera que no pueda repetirse, además de que también se 

señala para cada caso, sí se trata de un ejido o de una comunidad agraria. Tal 

precaución se debe al hecho de que dentro de un mismo municipio hay ejidos y 

comunidades agrarias con el mismo nombre, asf al registrarse éstos datos, se evita el 

error de la confusión. 



4.2.1.6 VARIOS 

Aqul se incluyen materiales diversos. como son: lápiz, bicolor, lápiz graso, regla, 

formatos de entrega de anteproyectos, marcador color rojo, plantilla de circulos y 

estereoscopio de bolsi'uo. 

4.2.2 PROCEDIMIENTO 

Los anteproyec;~~ a elaborar deben ser estrictamente los que se hallen incluidos en 

el Universo cle i~i~jo :~eI Método F~togramétrico y que estén señalados como 
··~.,,.,; . :., ':. : 

part~ de las meUtS deí'añÓ;~n curso. En algunos casos, su elaboración depende de las 
1:.,-, . ; f '\•.;,·" ;" -

priorldacles cíu7 ~eñaji:'.~I ;;;:rs<J~al de c~mpo, que son quienes solicitan el material 

co~form~ I~ r~q~i~re~: . -

D~ cualquié('mÓdÓ ~~-debe iniciar por investigar las claves correctas en el Catálogo 

de Ejidos y Comunidades Agrarias (CA TEJJ) para cada núcleo agrario requerido. 

· Co.n ésas mismas claves se coteja en el Directorio de Ejidos y Comunidades 

Agrarias (DECA}, documento del cual se extrae la información referente al número 

de polfgonos con que cuenta el núcleo agrario y donde a su vez se encuentran las 

claves correspondientes al marco geoestadístico de las cartas topográficas con 

información predial donde se hallan situados geográficamente. El DECA también 

menciona los municipios a que pertenece cada polfgono, ya que se dan casos en los 

que, aunque nominalmente un núcleo agrario pertenece a determinado municipio, en 

la realidad tiene dotaciones o ampliaciones en diferentes municipios y no siempre 

colindantes. 
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. .-: ' ~ ? ,- . -:.: ,_ ' ':· - :- ' 

Sin embargo~ a pes~r'de toda esW: inforrmíeión, es riecesario hacer uso del Plano 

Definitivo dél núeÍeo agrario;~¡ como del ~ctá de Posesión y Deslinde, ya que son . '··- -,-·'.,. ·.. . · ... 

los docume~t~s h:'g~(~¿ ~r'eié~1eri;c:i~. E~ frecuente que las cartas topográficas con 
. ¡~·::: . ,)~ .::':;> . ·: ~'. ' ·:, ;.~ 

. información:predial~~ 'a'~tui!ÍiZa'das,. presenten errores u omisiones, ya sea de 
"•<'· "•;id • • •,.•,;o- ".> .-

nombre,' de'¿~~~'c:iio ~de/~~~~ de tal manera que aunque el plano definitivo no 

siempre co~~~~~~ '~~éo:~on la forma, si aclara lo relacionado a número de 
>\.~. ,,. 

pÓHgoíl,os y el Acta; d~ Posesión f Deslinde describe los limites del núcleo agrario 

~ntiega~·o y no:;alment~ se
0

ft~Ía. los. nombres con que se le conoce a cada inflexión 

d~L terreno dollde se estabÍeciió un~ ~ojonera, nombres que perduran y por lo 

general. aparecen eil las cartas; · proPorcionando información de apoyo para su 

4.2.2.I DETERMINACION DEL CUBRIMIENTO FOTOGRAFICO 

PRELIMINAR 

. . - - .· 

Una vez que se definió con exactitud el níim~ro y.la forma de los poUgonos en las 
' .. . . . ,: ._·.· :;,:·::. ···' ·:" . 

cartas topográficas con inforn;aclón ~~~di~ és necesari~ determina; ~l ~~brimiento 
fotográfico total para cada núcleo ag~~~x.~·/ · •• ·.~:' \¡'_' ,. .r .. 
Normalmente, los Indices de vuelo utili:Üidos en el PROCEDE se hallan en cartas 

i . . . . . 

topográficas 1:250000 en las cuales as~ vez esiru; tr~~~Í~~ 1:50 000. En 

éste caso, cada centro de fotografla está representado por un punto localizado en la 

posición relativa en que fue tomada dicha fotografla. 

Lo que se hace es trasladar la información que obtuvimos de las cartas topográficas 

con información predial 1 :SO 000, al Indice de vuelo en la carta 1 :250 000 y al 
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observar los puntos involucrados que representan a las fotografias se detennina 

cuales fotografias son las que se requieren para cubrir estereoscópicamente al 

núcleo agrario, con cada uno de sus poligonos. 

4.2.2.2 DETERMINACION DEL PUNTO PRINCIPAL EN LAS 

FOTOGRAFIAS SELECCIONADAS. 

Se coloca la regla : sobre. una fotografia, haciendo coincidir las marcas fiduciales 
-· .. - ... ,. 

opuestas ya sea en diagonal o en cruz según las marcas que tenga la fotografia, de 

tal inanera que donde se crucen ambas lineas se marque el punto principal con el 

lápiz graso y se sigue el mismo procedimiento para cada una de las fotografias 

seleccionadas. · Posterionnente estos puntos principale~, se ... transfieren a la carta 

topográfica con infonn~ción predial con la finalidad'd~~~ijficá~el cubrimiento y 
¡' ' .. 

traslape adecuados para cada ejido, ya·que de .esta manera se puedé visualizar el 
. . 

área que cubre cada fotografia registrada. 

4.2.2.3 ANALISIS DEL PORCENTAJE DE FOTOIDENTIFICABILIDAD EN 

EL PERIMETRO EJIDAL, DETECCION DE HUECOS FOTOGRAFICOS, 

DERIVA Y SOBREPOSICION. 

Una vez identificados los polfgonos del núcleo agrario, se procede a identificarlos 

en las fotograflas con . ayuda del estereoscopio, de la carta topográfica con 

información predlal y con el plano definitivo. 
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Conforme se va~ i~~Íltificanclo,Icis limites, decadaµoligono se va~ dibuj~ndo sobre 

las fotograÍias' con tápiz graso; d~ .;;1.ni;;~era que al terminar se arma un mosaico 
. . . . -- " .: - . :,.-:,, .; .. ~_·', . ,-, . - . ~· -- . 

con las fotografias para verificar: prirnérCl;que se hayán tornado en cuenta cada uno 

de los potrgo~os ~seg~~~~.· ~ar~ ~erig~~Í~t ~'~~rimiento c~~:i¿ y necesario para 

ese núcleo agrario en parti~~l~r.}~} · L·'· ·•> .,,. ' , .. 
', :-;e·~-- ~ " -:· ·,~. . ,. ". 

Normalmente, mientras se·. hace la· identifica~ión ·de los linderos con ayuda del 

estereoscopio se pueden det~tar·~.~ecbsfoto¡~níficos, e; decir áreas que no aparecen 

en ninguna de las fotografi~ P<Jiqu~ ~o ~y el suficiente traslape o bien que solo 

aparezcan en una fotografia, 1~ ql.I~ implica la falta de cubrimiento estereoscópico. 

En este momento también puede apreciarse la deriva o desviación que el avión tuvo 

sobre la linea de vuelo; si la deriva es significativa, la visión estereoscópica se hará 

sumamente dificil o no se podrá realizar. 

Es necesario tomar nota de estos hechos puesto que se sumarian al porcentaje de 

vértices que no será posible fotoidentificar y ubicar en la fotografia. 

El cálculo del porcentaje de fotoidentificabilidad tiene como fin determinar en 

gabinete si efectivamente el núcleo agrario reúne las condiciones para trabajarse con 

el método fotogramétrico o si se hace necesaria la intervención del método 

geodésico-topográfico. Por supuesto que sólo se. hace de manera aproximada, 

considerando los insumos con que se cuenta en gabinete. 

Una vez que se tiene el dibujo, con ayuda del estereoscopio se identifican en la 

medida de lo posible los quiebres o cambios de dirección de las Hneas que 

conforman cada polfgono y se observa el área circundante, de tal manera que pueda 

determinarse si en esa área es posible fotoidentificar los rasgos que tentativamente 

representen los limites del ejido. Hecho esto en cada uno de los polígonos, se suman 
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los vértices q¿e aparentemente son f~ctibles de fot~identificar y los que no lo son. 

. - ': ·.~ _. - ' ,- , ., . ·, 

Si más del6so/. son fot¿id~n~ifiéables, sé í.:ab~}ará con el método fotogmmétrico, si 
~ ::-:''.· ' .. ·: ~ ' : . - : . . . ., . -,- - - ' - . . . ' , ~ 

el porcentáje es menor' se con.sidemriín los factores éorrespondientes para que se 

4.2.2.4 TRASLADO DE LA INFORMACION A LA CARTA TOPOGRAFICA, 

UTILIZANDO LA FOTOIDENTIFICACION. 

Siempre haciendo uso del estereoscopio, se procederá a trasladar la información de 

la fotografia a la carta topográfica 1 :50 000 
·: ' 

Este hecho es· parte del trabajo de la elaboración de los anteproyectos de apoyo 

terrestre," iiero aqulse incluye puesto que este trabajo de cualquier modo se realiza 
'·:_,,._ .. -- ~- . 

para los anteproyeétos de fotoidentificación y asf se evita la duplicidad de 

a~tividádes: · , 
~-- 'º---'.--· :o·-.- -=- ,. • 

El punto principal .de cada fotogmfia, se traslada, con ayuda de la fotoidentificación, 

a las cartas to~gráficas correspondientes, lo mismo que el dibujo de los polfgonos 

de cada riúcleó agrario. 

4.2.2.5 DELIMITACION DEL AREA DE COBERTURA DE CADA 

FOTOGRAFIA SELECCIONADA EN LA CARTA TOPOGRAFICA CON 

INFORMACION PREDIAL. 

Para definir la cobertura de cada linea de vuelo y fotograflas existentes en cado carta 

topográfica con información predial 1 :SO 000, se utilizarán como apoyo los Indices 
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de vuelo y las foto¡,'Tafias·· correspondienles; ubicando el centro de. las lineas y 

fo1ografias Jo más exacto'.posi~le. 
En este caso se fraza conhipiz sobr~ la carta top0iráfiéa' con inroffi,~~iÓn precÍiaI el 

contorno aproximado de c~da fotogr~fia, esto ~e hace. me~i~nt~ h1 f~toÍ~entifi~~~ión 
de rasgos que se hallan en los, extr~mos de las fotografias'.; ~~ '1~ ~~~ s~pe~~r de la · 

carta se anota la clave de cada linea de vuelo y en élextremo
0

superlor deréCho del 

contorno de. las fotos que cubren el n6c!eo agrario por t~b~ja~; la clave de cada una 

de éstas. 

4.2.2.6 DELIMITACION DE LOS POLIGONOS EJIDALES EN CARTA 

TOPOGRAFICA CON INFORMACION PREDIAL. 

En las cartas topográficas 1:50 000 con información predial se deberá localizar y 

marcar con color rojo el contorno de los polfgonos a trabajar. 

Esta actividad se realiza una vez que se hizo la identificación con ·el· plano 

definitivo, puesto que como anteriorrnente se mencionó, no siempre coincide en 

forma con el predio que delimita la carta. En el caso de que sean varios pollgonos, 

pero adyacentes, se delimitan como si fueran uno solo. 

El objetivo de delimitar los polfgonos es que el personal de campo tenga un marco 

de referencia al momento de desarrollar su trabajo, asf como verificar desde 

gabinete que el material fotográfico esté completo y cubra perfectamente el área de 

trabajo. 
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4.2.2.7 DETERMINACJON . DE. LA FOTOGRAFIA UTIL Y DEL 

.CUBRIMIENTO DE AMPLIFICACIONES. 

La fotografia útil es aquella que contiene Ja totalidad o Ja mayorla del núcleo agrario 

por trabajar, pero requiere fotografias adyacentes que permiten lograr el 100% de 

estereoscopia del núcleo agrario. 

.. 
~ 

!¡--¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .~.-- 1 

FOTO UTIL 

FIG 14 FOTUGRAFIA UTIL 

En el ejemplo, la fotografia útil es la número 2, ya que en ésta se ubica el polfgono 

del núcleo agrario y con las fotografias 1y3 se obtiene el 100% de estereoscopfa. 

Generalmente los polfgonos son más numerosos que este, y no siempre se 

encuentran agrupados en uno solo, de tal modo. que es necesario deteminar las 

fotograflas útiles de cada núcleo agrario, siguiendo este mismo criterio. 

En cada una de las fotografirui útiles, se anotan las siglas FU en el reverso con color 

rojo. A esta fotografla corresponderá Ja amplificación que se requiere y en la cual se 

realizará el picado de vértices en campo. Si el o los polfgonos sobresalen de la 
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fotografia úlil se requerirá también la amplificación de la o las fotografias 

adyacentes. 

4.2.2.8 DETERMINACION .DEL CUBRIMIENTO EJIDAL. DEFINITIVO E 

!NTEGRACION DEL ANTEPROYECTO. 

El cubrimiento fotográfico exacto esaquel que estereoscópicamente, contiene al 

núcleo agrario en su t¡;UtÍidad; es decit no hatlrá parte ~er~úcl~o agrario, que .;º 
. ; ., ... . ,- - .. :-- - '' 

tenga cubrimiento estereoscópico. 

Una vez corroborado el cubrimiento exacto, se marca el norte con rojo, sobre y 

detrás de la fotografia y amplificaciones. 

Se anotan los datos de identificación al reverso de las fotografias y amplificaciones, 

las cuales deben ser: Estado, Municipio, nombre del núcleo agrario y clave de la 

carta 1 :50 000 

Terminado lo anterior se integra el anteproyecto que debe contener: 

Cubrimiento fotográfico suficiente para cubrir el núcleo agrano en su totalidad 

Amplificaciones suficientes par el picado en campo, en número igual a las 

fotografla marcadas como útiles 

Copias de las cartas topográficas l :50 000 con información predial, con los 

polfgonos y las fotograflas delimitadas .. 

• Copia del formato de entrega y devolución de material, donde se relacionará el 
-- - L'·'.·. ,-· 

material anteriormente rnenclo~a~o y donde se registrarán las observaciones 

correspondientes como por ejemplo algún hueco fotográfico encontrado, 
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deficiente calidad de alguna fotografía por falta de nitidez u otros, material 

pendiente de entregar por su escasez en el área, deriva, etc. 

El anteproyecto se entrega al área solicitante, que es normalmente el área de 

operaciones de campo. 

Considerando que del estado se tiene un acervo extenso de fotografias, es de ahi de 

donde se toman las requeridas para cada ejido; si se da el caso de-que por alguna 

razón no se tengan, entonces se solicitan las faltantcs a Ja Dirección de Geografia 

del INEGI. 

4.3 ACTIVIDADES DE GESTION, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE 

MATERIAL FOTOGRAMETRICO. 

El principal objetivo de todas estas actividades es contar con el material 

fotogramétrico necesario para el desarrollo de todas las fases del método 

fotogramétrico, en el momento oportuno. 

4.3.1 GESTION DE MATERIALES FOTOGRAMETRICOS. 

Con base en Ja programación anual de núcleos agrario a medir por el Método 

Fotogramétrico y sus prioridades, se deberá verificar la existencia de material 

fotogramétrico para la realización de los trabajos de campo en los núcleos agrarios 

correspondientes, asi como la cantidad de copias extras que se requieran. La 

solicitud de material a utilizar en 'el primer trimestre del ano, deberá ser solicitado 3 

meses antes (octubre) y para el resto del afio la solicitud se efectúa en diciembre. 
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Conforme a lo anterior, se realiza el trámite, de solicitud de' material requerido, 
" . 

directamente, del Arca Estatal de Fotogrametrfa, Catastral a )ravé!s -.~d1 formáfo 

Requerimiento de Material Fotograméiri~o. ' < ; : 
:, :.~:: .. :· 

·-' ;"-. '-' ~ -.·~:>)::~ 

A continuación se de«;llan iás~arii:~'1c;ri~iiciiSd~Í ~;t~riái'.a s~Íicitar, dependiendo 
--'., /'}; ''?Y":···=¡~.~:.:,~·>::-

del tipo de restituc¡'ón a efoctliar en ~dá tino de los'nlicieos agrarios. 
- -.,,., . . ~, .- •' .. 

De los nÍícleos considerados para restitución analógica o 

semiautomatizada y de acuerdo a su programación, se determina para cuales será 

necesario, solicitar' minutas. En este caso el Area Estatal de Fotogrametría Catastral 

realiza las siguientes actividades: 

• Teniendo los insumos necesarios del núcleo agrario se arma el mosaico de 

fotografias, seleccionando la ubicación de los Puntos de Apoyo Terrestre 

necesarios, asignándoles una clave y marcándolos en las fotografias. Esto da de 

manera directa el número de minutas a utilizar ya que es un número semejante al 

de los modelos formados. Cabe la posibilidad de trabajar dos modelos por 

minuta cuando son relativamente pequeñas las áreas a trabajar. 

Se llevará a cabo una coordinación con el Area de Geodesia para definir el 

programa de levantamiento de Puntos de Apoyo Terrestre su fotoidentificación, 

medición, marcaje, equipo a utilizar, etc. 

• Una vez que el Area de Geodesia efectúa el levantamiento de los puntos 

requeridos para los modelos fotogramétricos, se obtendrán las coordenadas 
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Universal Transversa de fvfercat.o~ (lJTM)cle todos Y:,cada ~node los Puntos de 

Apoyo Terrestre,: las c~al~s~c'~lltié~an ~l Á~ea Estatal de Fotog°rametria. ', 
.~... --;>;.' :-" ' 

Teniendo las' coordclladlis dci, íoi' PurÍt~s"de Á¡:>Óyo' Te.Testie/se '• formulará 

mediante o licio a:· iait1J:i;~¿io~es R'.eiil~ka1es 1i:o1icit~éi. <l/é;~b,oraci¿~· de 1as 

minutas•· d/re~lituciin\ c~;~;;Pc>~<lie~t~s .··c~n ·~o~iÍI aii~i'.'sub~i~~d~ión.·· de 
: : •• ;,.-',:· '7".; -,] ... ,..,. ·-:~~-·- ... :" - , __ ,-_-. ,- ·-·.·- • --.;;-,;_--.··:"..; ·-,:~,.-,.,.· .. ;:. ·-,\·- ..... --.,:.:· 

FotÓgrarn~tria Catastrii:I. u';s~lieitud se hace a través del fofiri~t~ d¿ ~l~boración 
de. minutas, en el c~al. ~e· indic~rá el número. de. punto y sus coordenadas 

correspondie~teiX,Yy zt ~~ a~exará también el ~roquis'cie.ubicación de Puntos 
; . .. : - .·. - ~- . : -.··. 

de Apoyo Terresíre y miríut~s. donde se i~dicarán lás claves de los Puntos de 

Apoyo~errestre, ·e.1 conto,rtlo de las min'utas, la linea de vuelo y fotograiias que 

cubren el Arca ydatos· generales como ;;lave y nombre del estado, municipio y 

núcleo. agrario, clave de la carta 1 :50 000, escala de vuelo y de restitución. 

En la Dirección Regional al recibir el oficio se procede a elaborar la minuta y a 

dar seguimiento para su envio. 

La elaboración de minutas se lleva a cabo bajo los requerimientos de las 

Coordinaciones Estatales solicitantes escala, formación de minutas, etc. 

El proceso de elaboración de minutas es el siguiente: 

l. Se calculan los valores de los Puntos de Apoyo Terrestre para la minuta, a 

partir de las coordenadas obtenidas mediante el Sistema de Posicionamiento 

Global. 

2. Se fija el papel sobre la mesa luz del coordinatógrafo 

3. Se pican en el coordinatógrafo y sobre la pelicula de la minuta todos los 

puntos de apoyo terrestre contenidos en cada una. 
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4. Se marca con un lápiz graso color rojo el piquete y se encierra en un circulo 

para su rápida ubicación. También se pone el número del punto y entre 

paréntesis su elevación. 

5. Se dibuja la cuadricula de manera periférica para que envuelva todos los 

Puntos de Apoyo Terrestre, a cada JOcm se le dará el. valor de la .coordenada 

correspondiente. 

6. Se pican y circulan las esquinas de la cuadricula indi~ando el.valor de cad~ 

coordenada correspondiente. 

7. Se deja un margen mlnimo de IOcm por lado, sólo el' margen derecho es 

mayor para que se plasme la información marginal 

8. Se coloca en una esquina, fuera de la cuadricula sobre el margen derecho la 

información mlnima necesaria para la identificación de cada minuta: estado, 

municipio, núcleo agrario, escala, número de minutas. 

La solicitud de material para restitución digital esta igualmente a cargo del Area 

Estatal de Fotogrametría Catastral; para ello se elabora la programación de núcleos 

agrarios a medirse por restitución digital y se . envla a la Subdirección de 

Fotogrametría Catastral para la gestión de diapositivas y el procesamiento 

correspondiente de las mismas para trasladarlas a medios magnéticos, 

procedimiento denominado escaneo. El escaneo se requiere debido a que al ser la 

restitución totalmente digital, las imágenes obtenidas de este proceso se introducen 

en la computadora y se trabajan con el programa denominado Restitución. 
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4.3.2 REVISION DE MATERIALES 

J•, '•' •• ' 

Una vez que se recibe el materiál solicitado debe revisarse lo siguiente: 
. . .,,,, ,'.;." ' .. ··' ,' ' 

Que corresponda a lo solicitado, que esté completo en canlidad y que además reúna 

la calid~d necesaria para su utili:ZSción en los trabajos de medición. 

Para ello es nece~ario consider~r los principales usos de la fotografia: trabajos de 

campo de fotoidentificación y picado de vértices, restitución analógica o 

semiautomatizada y restitución digital. 

Considerando como requisito indispensable la utilización de pares estereoscópicos 

se procede a formar· . un• ensamble de las fotografias, sobreponiendo las áreas 

comunes tanto longitudfrial como lateralmente. En este último caso es probable que 

existan huecos_ debido á que entre lineas en ocasiones existen desviaciones grandes, 

lo cual indi~ un e;or. 

Cuando esto suceda, antes de desechar el material, es necesario hacer un análisis 

particular de fotograllas y pares estereoscópicos, en cuyo · matenal se revisa la 

sobreposición, deriva, giro y verticalidad, nubosidad, condiciones de iluminación y 

escala. 

El procedimiento es el siguiente: 

a) Sobreposición: La sobreposición longitudinal es aquella que se da entre 

fotograflas de una linea de vuelo y deberá ser de 60%, con tolerancia de +-5% 

La sobreposición lateral es aquella que se da entre lineas de vuelo colindantes y 

deberá ser de 30% con tolerancia de +-5%. 



La forma de revisar la sobreposición .es igual a: 

Sobrcoosición en cm. X 100 = sobreposición en % 

Formato (23cm) 

l IO 

b) Deriva: esta no debe exceder en 5 grados. La forma de medirla es tomando el 

ángulo entre la linea base de la dirección especificada del vuelo y la linea paralela al 

marco de la fotografia. 

c) Verificación de giro y verticalidad: cualquier inclinación de la cámara que se 

aleje de la verticalidad en ~I momento de la toma, no debe ser mayor de tres grados 

y no debe exceder los cinco grados entre fotografia. Esta comprobación se realiza 

consultando los niveles de toma que aparecen en los bordes de las fotos, es decir el 

nivel esférico. 

d) Nubosidad: las fotografias que presenten nubes, sÓmbms o humo de manera 

aislada, si no exceden el 7% de la superficie no son motivo d.e rechazo. 

e) Condiciones de iluminación: la toma debe hacerse cuando el sol se encuentra a 

más de 30 grados y no mayor a 75 grados, para evitar que las fotografias presenten 

puntos brillantes originados por reflexiones especulares del sol. En este caso debe 

revisarse que la fotografia no presente excesos de claridad, obscuridad o sombras, a 

tal grado que pudiera afectar la fotoidentificación. 
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1) Escala: la variación 'en la escala media de 1 vuelo no deberá exceder +-5%. 

Cuando la fotografia, prese~te,' rasgos 'quevarfan vi_siblemente de tamaño de foto a 

foto afectará la '~~té~~os~~pí~ ~e 1n:ipl,sibilita 'el prci¿cso de 'restiÍución. El 
' . ·':'. )>: :: ~ ~/ . . .,; . .,, ' "'' . . ' .. .. • . . ,• 

procedimiento lla~~'detemi:i~af:e~ forma ,rá(lida la variación de escala, se obtiene 

así: 

Se obtiene - la' di~u;:ri~i~ entre. dos ~ª~~º~' ;·imÜ~res que aparezcan en ambas 

ro1osranas; se m~1úp(i~~ -~r. ({ef~1a: ~e1 :Suei~ •. obteni~ndo, una diferencia en 
«··:,'e ·<·J.':«'¡:0-·.··. 

metros, de esta se obtie;,é el porcenÚlje. 

4.3.3 RESGUARDO 

CARTOGRAFICOS Y FOTOGRAMETRICOS. 

DE MATERIALES 

Con el objeto de Ilévar a cabo la organización, el control y preservación del acervo 

cartográfico y fotogramétrico, utilizado en la medición de los núcleos agrarios por 

parte del personal operativo de las coordinaciones estatales del INEGI, se deben 

seguir las normas metodológicas de clasificación y control; se prop<>ne también el 

uso de una serie de mobiliario para la organización, resguardo y clasificación del 

mencionado material. INEGI, 1999. 

Es importante una clasificación adecuada, ya que conlleva el manejo efectivo y ágil 

de los materiales, facilitando las actividades de entrega, préstamo y recuperación. 

Cada Coordinación Estatal destina un espacio para controlar y preservar el material 

fotogramétrico y cartográfico, donde se incluyen planeros con chapa, planeros 

abiertos, casilleros de cartón, estantes y anaqueles. 
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Es necesario contar, además, con material· auxiliar para el adecuado resguardo e 

identificación de cada uno de los materiales existentes, como es: engrapadora, cinta 

adherible, lápices, bollgrafos, bolsas de plástico transparente.etiquetas blancas 

adhcribles para identificación, marcadores color negro y rojo, masking tape, 

ribeteadora y cinta para ribetear. 

Dependiendo del tipo de materiales a controlar se requiere la organización de 

diferentes secciones de resguardo: 

Sección de materiales fotogramétricos, que incluye Indices de vuelo, fotograflas 

aéreas, diapositivas, amplificaciones, fotomapas, minutas de restitución. 

Sección de material cartográfico, que agrupa las cartas topográficas básicas 

1 :50 000 y 1 :250 000, cartas topográficas con información predial, anexos a la 

carta topográfica con información predial, croquis y mapas municipales, mapas 

estatales e Indices estatales de puntos de apoyo terrestre obtenidos mediante el 

Sistema de Posicionamiento Global. 

• Sección de materiales de campo, o sea anteproyectos en proceso de elaboración 

Sección documental y de archivos magnéticos donde se controlen todos los 

libros y documentos correspondientes al método fotogramétrico, asl como los 

archivos magnéticos y bases de datos. 
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. . . . ' 

4.3.3.1 ORGANIZACIÓN DE MATERIALES CARTOGRAFICOS 

a) Cartas topográficas bá~ica5 y con inf o.:n;aciÓ~predial. 
::,_. 

Las cartas topográficas ~s~ai!ÍS t:50 OOOy1:2SOOOO se agruparán por tipo, escala y 

clave secuencial d¡;;·la~ .. mi.smas·. Para su resguardo se utilizan las siguientes 

opcionés: .. · 

En folders: se guardan clasificadas con la secuencia correcta, se doblan a 

tamai'lo carta, siguiendo la tradicional forma de acordeón, debiendo quedar la 

identificación al frente. Los folders se colocan en orden· progresivo en 

archiveros de oficina. 

En planéros de casillero: se enroH.~n :las ".artas organizadaún ~pos· de. un 

máximÓ de.· 9. cart;s. ··· AÍ frent~ ~~f '¡i!~ri~~~. en. e{:duii~¡Ó J~ ~¡;{rillución. de 

casilleros, se pega una identificaCión<ie''~~s canas' ~o~i~ni~Js e~cada casillero. 
,·~::·· . ---, ·~"-'~~~_;;--~~O:> -.,;/-,. 

.,,,, . '. ;;·'.t:.:-t~ ;: .. ~·-;,. 

En cualquiera de los casos la etiqueta de identifi<:aciJn ·d~be t~ner reg.istro del tipo 

de cartografia de que se trate, escala de l~·carta: ~l~v~ d~ cada una de las cartas 

contenidas en orden secuencial y total de las mismas. 

b) Mapas estatales. 

Lo recomendable para este tipo de, materiales son los. planeros de cartón 

seccionados, colocando en cada sección. ,Jos mapas corresponcientes a un tema 

distinto, e indicando los datos de fdentificaCión en el cuadrante correspondiente. Los 
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datos de identificación son: tipo de material; tema, escala, fuente y contenido asl 

como el número de cartas. 

e) Croquis municipales. 

Se organizan en bloques por tema y se coloca.n secuencialmente según su clave. Se 

resguardan en carpetas de pasta gruesa y se colocan en planerós· de metal o bien en 

planeros de cartón secdonados, con tárjeta de identificación que indique tipo de 

material, tema, escala; füente y contenido. En Michoacán con este material no se 

contaba. 

d) Anexo a la carta topográfica con información predial. 

Se organizan bajo las mismas condiciones que las cartas topográficas básicas y con 

información predial. En el caso particular de los existentes en el área, estos se 

organizan con folders. 

e) Indices estatales con puntos de apoyo terrestre levantados mediante el Sistema de 

Posicionamiento Global. 

Se organizan bajo las mismas condiciones que las cartas topográficas básicas y con 

información predial. En el caso particular de los existentes en el área, estos se 

organizan con folders. 
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4.3.3.2 ORGANIZACIÓN DE MATERIALES FOTOGRAMETRICOS. 

l. Indices de vuelo 

Se tienen ·en diversos formatos que van de. 50 x 40 cm hasta 90 x 50 cm, 

dependiendo d~I tipo y esc~Ia de ~el~. ~;ra el c~~ de los vuelos especiales, por el 

gran número de f~;~grafi~sse reco~i~nd;i~ l~s c~ill~r~s de cartón. En estos debe 

colocarse una etiquet~ d~ id~~i¡ficfi¿¡Ó"~ ci~n la indicación indices de vui:l()s especiales 

y en las secciones de <inda ~drrip~irlii~nto individual se anotan los datos del Indice: 
. . ~· ~ . ' . . 

tipo de vuelo, esca!~ cáitas; f~e"nte .¡ f~cha de vuelo. 

2. Fotografias aéreas 
~· ·. . . 

Las fotografias aéreas utill~das en el PROCEDE, tienen un formato estándar de 23 

x 23 cm, lo cual facilita su organiución en paquetes manejables, para su resguardo 

en anaqueles. 

Para ello se estructuran secciones de fotograflas para cada tipo de vuelo. 

Al interior de esas secciones, las fotografias se ordenan en grupos según escala, 

clave de carta o zona según el vuelo del Sistema Nacional de Fotografla Aérea y de 

Zona, el nombre del vuelo cuando se trate de vuelos especiales, linea y fotos. Las 

fotos existentes para cada linea de vuelo se agrupan secuencialmente, sujetándolas 

con una fajilla de papel de aproximadamente lOcm de ancho. En la fajilla de fotos 

de cada linea de vuelo se indican los datos de identificación como tipo de vuelo, 

escala,.clave de carta, linea, fotos y total de fotograflas contenidas en la fajilla. 

Con los paquetes de cada linea de vuelo, se integran los bloques correspondientes a 

cada carta o vuelo especial, según sea el caso: 
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Por caria 1 :50 000 que corresponde a Vuelos del Sistema Nacional de 

Fotografia Aérea en escala 1 :37 000 Y 1 :20 000 

Por carta 1 :250 000 que corresponde a Vuelos del Sistema Nacional de 

Fotografia Aérea a escala 1 :75 000 . . . 

Por nombre de Vuelo Especial que puede estar en 1Jna o ~ás~rtas_ 1_:50 000 

Cada paquete que corresponda a una carta o vuelo especial se envuelve con otra 

fajilla de mayor _resistencia o bien en W1ª caja o bolsa, donde __ se coloca una etiqueta 

con la información correspondiente: tipo de material, tipo. de vuelo, escala, carta, 

lineas, número de .fotograflas por linea y total de fotografias contenidas en el 

paquete. 

Cada bloqu~ de fo~f 19"8~~. P<>r carta o vuelo. especia!se coJoc~ en I~ sección del 

welo correspondiente. 
' ,· ' ·. 

En cada anaquel que contenga fotografias se. colocan identificadores _con letreros 

observables desde 3 Ó 4 metros d~ distancia, señala.ido las ~ecciones ~e ~da tipo de _ 

vuelo. 

3. Diapositivas. 

Se presentan en un tamaño un poco mayor que las fotografias, debido a que se dejan 

márgenes más grandes, su tamailo es de aproximadamente 25 x 25 cm. Y su formato 

es de 23 x 23cm. 

Este material requiere de un trato más cuidadoso, ya que el contacto con las manos 

empaila o raspa las transparencias, además, como es de material plástico, resulta 
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muy quebradiza; por lo que deben evitarse dobleces y tirones. Es necesario poner 

una hoja de paiJel entre cada diapositiva. ,, .. - . ' ... 

. La mejÓr fonTía de almacenarlas es en cajas de cartÓn d~ tamaño un paco mayor al 

de Ja diapositiva. 

Para su organización se siguen las mismas bases de orden e identificación de 

paquetes indicados para las fotografias aéreas, sustituyendo únicamente el tipo de 

, material enpaquetado. Igual que para las fotografias, se utiliza como mobiliario el 

estante cerrado. 

4. Amplificaciones 

El formato más común de una amplificación es de 92 x 92 cm, lo que dificulta su 
;, .: . ; 

manejo y almacenaje. Cwlndo se manejan volúmenes grandes de este material, se 

recomienda ,el ~~ déÍ pl~rie~d'abi~rto ~anaqueles metálicos con compartimientos 
' :;·, ,.':· ·:.--:~~- .::_ .. ~ 

ajustables. Esto. porqúe en ellos se pueden colocar las amplificaciones en forma 

plana, lo que ~vita qu~ la emulslón se quiebre. 

En cada compartimiento del anaquel se colocan etiquetas blancas adheribles con la 

identificación correspondiente, cada anaquel para una zona o carta topográfica. 

Todas las amplificaciones se meten en bolsas de plástico con una etiqueta en cada 

paquete para su identificación que incluirá material, tipo de vuelo, escala, clave de 

la carta, linea, amplificaciones y total. Es sumamente importante no dejar las 

amplificaciones enrolladas, para evitar que se maltraten. Antes de salir a campo se 

recomienda ribetear las amplificaciones para protegerlas contra rasgaduras y 

dobleces en las orillas. 
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S. Fotomapas. 

Se presentan en . formatos de aproximadamente .. 74 x 70 cm. Para asegurar su 
' ' .. 

estabilidad y durabilidad se imp.rimen en 'mat~rial_ resistente como la película 

cronaflex, pero requieren de mayorcui.dado.: 
; -,. o~:. ·; ,··,' ~' 

Se resguard~n en' b6Jsás de:'pJá.stiéÍ>;{agruplÍ~dol~s por carta, no más de 10 

fotomapas por bolsa 'yco~ ~na eli~Jet~,~~ i~~~·i;.~a~ión adherible al frente con los 

siguientes datos:, escala d~lf~loill~~jfüt~ de la carta 1 :50 000 y cuadrante de 

organización de~tr~ de la cii~~·~~~flca según la escala de los fotomapas. ;· .. -.- "' . ··---; 

El planero metálico ,cÍ>n ~ha¡;a··~ ~avetas es el más adecuado para guardarlos en 

orden progresivo, seiJ~ I~ ~la~~ de ~rtas. 
<.'} ; 

6. Minufus de re~tÍt~~ió~. 
Es un insumo ~:~ I~ restitució~ analógica o semiautomatizada hecha en papel 

kronaline~ . estlÍbil~ne o he'reulene 'y tiene un tamafto variable que depende del 

número y escala ele los m~delos a restituir. Se recomienda resguardar en planero 

abierto o en gavetero metálico. Deben tener etiqueta de identificación con los datos 

de nombre y clave del núcleo agrario o la entidad, polfgono, clave de carta o cartas 

de las minutas en un mismo paquete, linea o lineas de vuelo y número de fotos 

contenidas. 

7. Base de datos de vuelos fotogramétricos. 

Los vuelos fotogramétricos realizados a nivel nacional son controlados por la 

Dirección General de Geografla del INEGI, la cual los concentra en una base de 

datos que ha sido enviada por la Dirección de Operaciones a cada Coordinación 
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Estatal. En esta base de datos existe un~ seccion correspondieníc a cada tipo de 

vuelo. según su esca1;; · 1a cui11 pu~de ~ª~~jarse: dLdifere~iés r1lodos según 
·': •> ".,•, • .:~:-' { • ·:· .. '; - ','· e"• ' , 

necesidades .y qÚe gerieralmellte contiene info~ación ·de ,dave de• cártii. o zona, 
:> .---.::.·.-

linea de vuelo; entidad, rolló, bote. y re'chá';. párii' vuelos ·esi)eciales se organiza por 

nombre y escala de'. vuetó; Údemás de los dátos. antes rnenciónados. Esta base de . ,; . . . . .. ~'.. ' ' ' . . 

datos debe. corise~iirs~ '~n ln~dicis ri;·~gnétic6~ ;y ~n IÍst~dos imp~esos, para su 

consulta. 

8. Discos o archivos magnéticos. 

Además de las .. b~~s d~ datos: de . ~e los fotogra~étricos, también se reciben en 

medios ~agnéticos:·l~fo~ación ~e campo d~ geod~sia y medición, correspondiente 

a determin~dos . núcle~~ agrarios .. La .. caja portadi~ke~es con chap~· ~s la. más 

adecuada para su resguardo y se organizan según la infoimación corite~ida, la que 

se especifica en la etiqueta que individualmente se coloca en cada diskette. Por 

separado es necesario elaborar una relación donde se. describen los archivos 

contenidos en cada disco. 

4.3.4 CONTROL DE MATERIALES 

El control de materiales cartográficos y fotogramétricos se efectúa con base en la 

elaboración de inventarios y análisis· de cobertura de núcleos agrarios, con cuya 

información se alimenta una base de datos que permite generar reportes y gráficos. 

Debe existir un inventario por cada uno de los tipos de materiales descritos 

anteriormente: inventarlo de Indices de vuelos hechos por el Sistema Nacional de 
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Fotografia Aérea (~¡JFA)o d~ Zona; in~ent~rio de lndie~s deVuelos, Especiales, 

inventario de mat~rialfotográficÜ, i~ventaii~ de f~tomapas e irivent~rio de material 

cartográfico. 

Paralelamente se. debe elaborar Una base' dé'. datos donde' se, integra la relación de 
., ::· ··-.,~-;,.1;:., :1'.~·: -:_.y ,,,,):c{t· 

núcleos' agrarios existen.tes ª.nive,lestatal,' iri~icando,en cada\111C>de.,ell~ssi cuenta 

:.::::,:,=:':}i.:~;t~~j¡·¡;¡~~~::~ 
Esta base de datos es útil para indicar la existencia: delos máteriale~ nécesários en 

':, .. . :· '" :~_.:.·~. ,. '.:: >'.-~·: .. ::.:-.::{l'. ,}~~·::l~>1i[;~(_·~:i~'.~~i'..';~j[~~:;;~<:~t'. t}{.:;<<:,-·i)' 
sus distintos tipos y escalas (diapositivas; amplificaciones y fotogiafias);: 

Por otro, lado es imp0rtante con trotar l~ ~:l;d~1 ;-·~~t~J::~~,~~~o ti~ de material; 

:m,::::·::~::~~~;¿~~~li~t?~;t;: 
fotoidentificación de vértices o consultas iÍltemai·• En 'este'.Ciiso'rel material se 

.. " -, '. ::/C):~:{\~_~:~i:~2,):~:tY:.; _ .,-,"-' _. · .· _ . " : 
recupera o no, dado que se integra el expediente del núclei>: agrario para ser énviado 

al Registro Agrario Nacional o queda en resguardci e~ t'1 ~1~i~~~'6cic~rne~fución. 
De cualquier manera una copia de este formato d~be qu~d~i~dWá¡i:~' de control de 

materiales, para dar de baja de los inventarios aquellg~ qu~'.~J·se recuperen, por lo 
._, • •, . ··v . , .',~ ·. •. 

•. --. ' . .:·· ·,. . 
que es importante anotar siempre en este formato' la situación de. cada núcleo 

agrario. 

El área de Fotogrametría colabora estrechamente con el Jefe de Zona y Jefe de 

Brigadas de Fotoidentificación para el control y recuperación de los insumos 

necesarios para las diversas etapas en la aplicación del método, tales como 

fotoidentificación, picado de vértices y restitución. Al finalizar las distintas etapas, 

se recuperan los materiales que no fueron entregados con el expediente del núcleo 
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agrario, como fotografias, amplificaciones y fotomÍlpas, 'sin información de campo, 

así como las cartas topográficas. 

Recuperados los materi~les, se revisan 6on el objeto . de delectar aquel que por su 
.·. ,, 

uso no se encuentre en condiciones para su reutilización, en cuyo cllso deberá ser 

dado de baja y.enviar :a unarchivo 'muerto haciendo la anotación corr~sponcliente; 
. ' . . 
'.·-.. . ;_ :_· 

Los materiales recullerados pueden ser reintegrados·.· para 
. ._, -· . .. 

considerando que stiesÚldo no afecte la precisión en la medición. · 

Con las observaciones anotadas en dichos formatos s~' actt~nzari los inventarios y 

bases de. ·dato~ del material existente en.:el ~e~,;~stí1a1 de,~otogrametrla, 
_,_ ·,:'· . 

registrando laj~tificación que causa la baja de determ'ill~d~ material. 

4.4 ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE CAMPO 

Consisten en realizar en el campo la ubicación y estacado, asl como efectuar sobre 

amplificaciones o fotomapas en papel la fotoidentificación, picado de vértices y 

posterionnente la elaboración de croquis de las tierras que integran el o los 

pollgonos del núcleo agrario 

Hay que recopilar la infonnación básica de cada una de las parcelas, solares y 

demás tierras, que se identifiquen y midan en el núcleo agrario con el propósito de 

referenciarlas geográficamente y vincularlas a los sujetos de derecho. 

Ahora bien, para que la brigada de fotoidentificación pueda estar en condiciones de 

llevar a cabo lo arriba seflalado es necesario que real ice una serie de actividades 

preliminares que se describen a continuación. 
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4.4.1 RECEPCION DE CARGA DE TRABAJO 

El Jefe de füigádas de Fotoid~lltificación entrega a cada brig~da s~ carga de trabajo 

con base al fo~~t~~e ~~:iiín'ación de Carga de Trabajo p0r Brigada, en e;I cual se 

registra infonn~~ión~~I núcleo agrario y el periodo de tiempo programado para 

llevar. a cabo los trabajos de recorrido, marcaje, fotoidentificación y picado de 

vértices, y elaboración de croquis. Este formato se integra al anteproyecto de 

fotoidentificación mencionado con anterioridad. Es decir, la brigada recibe tanto 

material como equipo para desempeñar adecuadamente sus actividades: 

a) Material cartográfico y fotogramétrico 

Carta topográfica con información predinl 

Fotograflas para que en el campo se realice la estereoscopla 

Fotograflas con los puntos de apoyo terrestre (PAT) marcadas si el núcleo 

agrario se mide por restitución 

Croquis general con In ubicación de los puntos de apoyo terrestre si el núcleo 

agrario se mide por restitución 

Amplificaciones fotográficas 

b) Equipo de campo 

Agujas delgadas 

Estereoscopio de bolsillo 

Cuenta hilos 



c) 

• 

• 

• 

• 

Cinta métrica 

Bolsa de dormir 

Linterna 

Mochila 

Manga 

Gorra o sombrero 

Botas 

Botiquln de primeros auxilios 

Material auxiliar 

Lápiz 

Pluma 

Gomas 

Hojas blancas -

Regla 

Bitácoras de campo impresas 

Tabla de apoyo con pisa papel 

Porta planos 

Pintura en spray color rojo 

d) Cédulas de información 

• C.2.0 General al interior del núcleo agrario o ejido 

C.3.0 De Tierras de uso común 
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C.4.0 De Tierras parceladas 

C.5.0 Parcelaria 

C.6.0 Del área de asenlamiento humano 

C.7.0 De solares urbanos 

C.8.0 De tierras de explotación colectiva 
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Absolutamente todas las entregas de material y equipo se hacen mediante el llenado 

del formato de entrega y devolución correspondiente. 

4.4.2 REVISION DEL ANTEPROYECTO DE FOTOIDENTIFICACION 

Los miembros de la brigada reciben, antes de salir a _campo, la carpeta del 

anteproyecto, cuyo contenido es el siguiente: 

Material cartográfico y fotogramétrico que incluye: carta topográfica 1 :50 000 

con información predial, fotograflas y amplificaciones que cubren el núcleo 

agrario. 

• Documentación legal: copia del formato de Validación de la carpeta básica, 

copia del plano definitivo si es que existe y copia del formato de Validación de 

la información básica de los órganos ejidatés y sujetos de derecho. 

Información complementaria: asignación de carga de trabajo por brigada y 

resumen de las caracterlsticas generales del núcleo agrario. 
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Posterionncnt~ a. la rece~ión de este material, sep;ocede a revÍ~ar que contenga lo 

siguiente: 

Datos de identifiea'ción''del .~ÓcÍe;; 'agrnrlo cÓ0tÓ rÍo~bre y clave de Estado, 
1, ' • ¡. . .:~.. . <;;{:f~- .t'.''_ 

municipio, núcleo agrnrio /loclllidad en .~ portada de la cafpeta .. 
. ' ·_, -- . "'' ',;· ;:.· ... · -, '" ·- ,., '('·'· .. ,, .. '-. 

ubicación :Y· nu.neraciÓn ,de todo¿; los' ~lf~Ó~~~ ..• de( ~Úcleo agrario sin 

duplicaciones e in~icaciÓ:..i de lineas ~e vuelll ~ rllios, en !~~-cartas topogÍáficas 

con información predial. 

• Rango de números de fotos que cubren el área·. por trabajar y numeración y 

dirección de las lineas de vuelo. 

Que la copia del plano definitivo esté integrado 

Que los fonnatos de Validación· ~e I:ª>. ca~ta. básica y validación de la 

infonnación básica de l~s órga~.~ .. ejj~~~fÚ. sujetos de derecho, conterigan)a 

infonnación debidamente ~q~i~i~d~:'{ 

Que el formato de asignación de Cár!lií <le;trabajo µOr l:Írigada contenga to,dos los 
-- ·, .. i~-----··-;-~o;·.~-- -:;-- :_;-;,-;,•;,e'.)':'' ---- · - .-_,·, .·, -

datos necesarios. · · · ·· ;,,'.,Z:: · · '' · '. '.''~. ·' ; ;; •• · t; . 
Que en el resumen de caraci~risti~~~~~~;~l~~~~i·~i~í~6 Íi~ri~~e'';s~ifique 

:~ ;; __ ::-" :,· ·.i~~:~_:: _j:~ .. ~~:;:~~~~t;) .-:,~<~';:~.- -~ °":~':,. . ·. ; - .• ; 

el número de poligonos y superficie; el,nú~~~~ ·P~:!~~fa~;de p1Írcel11s y solares, 

el tamaño promedio de pÍir~tas;eí ~úi'n'ero de sÜjetÓs de der~hC>, la topografia 
,·,:-.· ,,. . "!,.,·;·:.:. - - '• 

del terreno, las vfas de ~cces~ y lapr~blemática existente en et lugar. 

Para el caso especifico de la. revisiÓ~ _delm~teriat fotogramétrico y cartográfico, se 

revisa que esté completo lo que.,~a."de l;evarse a campo, para lo cual se arman las 

lineas de vuelo fotográfico apoyándose en las cartas topográficas con infonnación 
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predial, mismas que deben· contener.· In numeración· de las lineas de vuelo, la 

dirección de las líneas de vuelo y el rango de números de fotos que cubren el área 

por trabajar .... una ve2: q·u~ •se iícmriodar~n en. se.cuencin. las· fotog~afins por linea y 

número de foto, se co~pa~n elár~:~~bienn co~ ellas para verificár el cubrimiento 
' . ; -. '~.,~- ·,' ,,_ . . . ·.- ·. ·, ' ' ' -

total del área de t~áb~.)o; s~ ide~tifican las fotografia5 que ~onté~ga~ la leyenda FU 
. --· .•. ~--. :·.:, '.. ·' .. ¡;¡ 

(fotografia útil) y sd verifica'que corresponda~ a las ~mptificii;jiones recibidas. 

Además se revi5a que cada· fotogrnfia y amplificÍtción tenga las anotaciones 

correspondientes, ·como son: clave d~ la . cart!l .J :50 ÓOO a la que corresponda, 

nombre y clave del Estado, municipio y núcleo agrario, 'iis¡ como la indicación del 

norte geográfico en color rojo tanto al frente como atrás. 
'. . ~: . 

Esta revisión tiene como objeto el evitar contratiempos y retrasos una vez que las 

brigadas se hallan en. campo, a la vez de facilitar sus trabajos mediante la 

organización del material correspondiente. Ya que en caso de detectar la falta de 

algún material, se solicita de inmediato al área correspondiente y si faltan datos de 

identificación, se registran entonces, en gabinete. 

4.4.3 ENTREVISTA CON AUTORIDADES EJIDALES, COMISION 

AUXILIAR Y PROCURADURIA AGRARIA. 

Una vez que las brigadas cuentan con los insumos arriba seflalados, se trasladan al 

núcleo agrario correspondiente, donde deberán entrevistarse con las autoridades 

ejidales del mismo, la Comisión Auxiliar y el Visitador Agrario, o en su caso el 

Becario Campesino de la Procuradurla Agraria, con la finalidad de organizar y 

coordinar las actividades de campo como son: recorrer, marcar y fotoidentificnr el 
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perímetro del núcleo agrario, acordar.el levantiuniento de las Actas-Convenio de 
. o,: .. ·- .- _-, 

Identificación, Reconocimiento y c()rlro;;nidad de Linderos o bien las Actas de 

Identificación y Reconocimi,ent~ ~e.Úndeios por. Procuradurla Agraria, citar a 

sujetos de derecho y colindar!tes para' ~úe'l~entifiquen los Hmites del perímetro, de 

las parcelas y solares. 

En esa entrevista se , soli~itii tain'bién er aJ>Clro pÓr parte de las autoridades y 

miembros .del núcleo agrario ;~~;:I~ ~icipaciÓÜ ~~tiva de los mismos durante los 
. - -·· .,,.,. •. •..¡,_,·, '··« ... "· ,, .... 'i. 

trabajos mencionados; aIÍ>.]~i~llt~'~ Íug~ p~ra l~brigacla y resguardo de material y 

equipo, insumos pa~ el ~¡ii:aj~·(istacas)Hgul~ durante el recorrido y cuando se 

requieran, intérpreiei~ ie~i~~~~,~~~~¡;~~ éspecial. 

4.4.4 ELABoM.6ío~6~¿;RooRAMA PRELIMmAR oE TRABAJO 

Este programa se define conjuntamente con la Comisión Auxiliar y el Visitador 

Agrario o Becario auxiliándose del material recibido en gabinete y considerando 

primordialmente la carga estimada de trabajo, el número de pollgonos, áreas y 

superficie del núcleo agrario, el número aproximado de vértices, el número 

estimado de parcelas y solares, el tamaño promedio de parcelas y el orden de 

cubrimiento. 

Por regla general el recorrido debe iniciarse por todos los vértices que se encuentren 

sobre el perímetro del núcleo agrario; después deben considerarse factores como la 

topografia del terreno, las vlas de acceso y situaciones particulares del 

procedimiento. En la medida de lo posible se lleva una secuencia que evite 

recorridos repetitivos e innecesarios. 



Para la calendarii;ación de las activi.dades de cainpo ~s n,ecesario que se considere, 

.además de lo anterior,el tie~pÓ uti(jzadÓpor.eI visit~ddrdein.~rocuraduría Agraria 

para levaritnr las Act~s cóh\;~h'io .. Este es ~l .inoníéhlci idóneo; ~r lo tanto, -para - . . _,. ... , . ., '·- ,-..-,,,-. '·- ' 

:'::;:~::~::l:l»~~J~~~i1;~~;~1~FJ!f t.Si:::,:::~~ 
·:,' ~,.,.,' - ' . ,-·<!~::..···, . ("'' 

vértices para que sean. estiica~?s/niaréádos, 'rotoidehtific~dos y perforadá en la 
,. 

fotografia aérea su localiza~ión.' 

4.4.S LLENADO DE BITACORA DE CAMPO 

La bitácora de. campo es un documento de registro permanente del trabajo que se 

realiza en un sitio déteÍtninado. En este caso se utiliza para llevar el control de los 

vértices _t;,t¡lmJad~~: 'para la elaboración de croquis y descripción de los vértices 

fotoidentilicádos';'énpunpo, y en gabinete es una herramienta muy útil durante la 

restitución. P~r¡_ ciida'núcleo agrario se deberá utilizar tantas bitácoras de campo 

como sean necesarias. 

Antes de salir a campo se deben numerar las bitácoras del 1 al N. También se 

anotan en cada una los datos de nombre y clave del Estado, municipio y núcleo 

agrario. En la primera página al interior de cada bitácora se deben anotar, además de 

lo anterior, el número de polígonos que lo conforman, el nombre y clave de las 

jefaturas de zona y de brigadas y los nombres de los integrantes de la brigada. 

Para el llenado de la bitácora es necesario cumplir lo siguiente: escribir con 

bollgrafo de tinta azul y letra de molde, legible y sólo mayúsculas, hacerlo de 

manera limpia y clara, de manera que cualquier persona pueda interpretarlo 
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fácilmente; l~s croqui; de referencia de.vértices
0

fotoidentificados deben elaborarse a 

lápiz; es importan!~ que las anotaciones pe~inentes. se hagan ilUTied.iatamente 

después de fot~id~ntifica~o y pica~o ei vértice~ además. no s~. debe borrar ninguna 
: ' ·;~. i ::.·-: "•'. '\ . . :, .·· 

información, en todo caso se marca con una linea lo incorrecto. 

Tanto la. descripción, como los croquis de referencia de cada vértice 

fotoid~~¡ifiai'do y picado deben elaborarse tomando como. base las tonalidades y 

rasgos flsicos que aparecen en el material fotográfico, con el fin de tener un buen 

apoyo durante las actividades de restitución. 

Al final de la jornada laboral diaria se hace la ·suma ··del número ·de vértices 

trabajados al día, con bolfgrafo de tinta roja; deben reSistrarse' tanto .los vértices 

fotoidentificados como los no fotoidentificlÍd~;; Éi ;e~uin~d de esto se a~ota en las 

páginas finales de la bitácora, además de las' fechas de i~icÍo y térmirioc de los 

trabajos. Se anotlin tambié~ lo~ n~inbres delos integrantes de la Comisión Auxiliar 

y autoridades del nú~Íe~tagrario.· En el apartado de observaci~nes se registra la . . 

informaéión ~u~ aclare la proble~ática, si es que existió. 

La clave de la carta 1 :50 000, el número de pollgono, la escala de vuelo, el número 

de foto y la linea, se llenan sólo al inicio de cada bitácora y cuando alguno de estos 

datos se modifique. 
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4.4.6 RECORRIDO. MARCAJE; FOTOIDENTIFICACION Y PICADO DE 

VERTICES. 

Antes de iniciar el trab.ajo en campo es necesario considerar que existen los 

siguientes lineamientos generales: 

Para el. uso y manejo cie materiales e instrumentos fotográficos es necesario 

considerar los siguientes lineamientos: 
. . . 

Ajustar la distancia interpupilar en el estereoscopio de bolsillo. 

Adoptar una· posi~ión. cómoda para. ~eali~r' tá fotoidentificación y picado de 

vértices en la ~mplificaciór{. 

Usar la tabla de a~yo contJs~port~'ba~~I ·~· ~st~reoscÓpico . 
. ;-:;\ \':r··-~~·C :',:~·•{·.;·.'.";;;·~ <·;'·~'':' ~. -· ·'.-''° 

Tener cuidado. co~ ta'ituíninación/procurando que sea suficiente y uniforme 

para obtener una bue~~ 'ob~ervaciÓ~. ~ evitando que cuando no se use el 

estereoscopio. este quede en posición de uso, puesto que los rayos del sol y las 

lupas del estereoscopio, pueden originar quemaduras en las fotograllas. 

Procurar no maltratar las amplificaciones ni las fotografias, para conservar 

adecuadamente la información que en ellas se incluya. Para ello se recomienda 

utilizar guante de algodón en la mano izquierda. Evitar, asimismo, que se mojen, 

y en caso que asf sea. se separan unas de otras y se secan con papel absorbente, 

sin frotarlas. 
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Para la fotoidentificación y picado de vértices en campo, los lineamientos son los 

siguientes: 

Para llevar a cabo las actividad~S,·.de ,ubi~ci~n. marcaje, fotoidcntificación, 

picado de vértices y élaboración de;c.roquis, es néc~S,nriocontar con .. las Actas 

Convenio de Identificación.y ~c.có~~~i~f~~!~;~i,;i:,f~~rnsy~~s~.c~~o las Actas 

de Identificación y Reconocim'ient~ Je tfrid~rós 'debidamente requisitadas. 

Siempre hacerse acompañar porla.Co~l~ió'~"J\~~{Ha:.·eI~i~itadÓrAgrario o el 

Becario campesino, cuando el ~cj~¡dJ~~~/~f~~,~~~~;;~,s:ú}et~~ éle derecho 
,., ... • .'.·.;¡ ·:~~,,:,.- r:i( ,;-:''·~,:·.·.1·::;--·. 

y colindantes. . ... •:Ji t.· •; ·'K • 
Las fotografias se usan sól~ ci~o ~~y~ pa;,:a Ía f otoideritifieación; 

,e·;:(¡<!~::;¡ ;.::~: 

Los vértices del perií:netio, ~andes ih~·as. pa;:célas, manzanas y solares, se 

picarán en las a~~!i~~~¡~~~s.·;'~ . );; .. , •; , 

La fotoidentifica~ión y el picado idebc.:i ~eali~rse ·en el terreno, recorriendo 

todos los vértices, en ~iniL.n ~o~ento' l~ ~IÍg~~:la de Fotoidentificación debe 
--, - - • ---- -- ----"<¡" -· - - • - --

realizar su trabajo desde una parte ajena al ~é~ic~'én.cm:~tión. ·.·· · 

De acuerdo al orden de cubrimiento que se decidió en 'él programa preliminar de 
' · ... ·.,;-_ :.-,:,. - ... 

trabajo, se selecciona un vértice de inicio del í-eé~rrid~ sdb~e~Í perímetro, tomando 
.-e;- .. ·, ,, ' ' 

en cuenta la lejanía, condiciones del terreno y ·~las.¡~ ~~cesii. Ya seleccionado, se 

hace el traslado a ~se puntó en com~~ñl~ d~.>a C~~isión Aúidliar, sujetos de 

derecho y colindantes, para iniciar.el ~ec~aj~o;'bas~d~~e en )os detalles y rasgos 
- ~- - --· • - - . - " - ,,.,._ - - - - - . • : ~J .• - "' 

flsicos o culturales que a~r~clin~n l~·~mpÚfieaclón ~.en el terr~no. Es decir hay 

que mantenerse ubl~ado t~do: .. el tiempo :con - ayuda de la amplificación 
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correspondiente, es muy importante basarse en' el norte. geogÍ"áfico marcado en el 

material. 

Una vez qÚe los i~v~t'~~rados expresaron su c.~nfó~iclad \ coti la ~bicaclón del 

vértice de inicio'.'se procéde'a'estacarlo,y lllarcarioutili~nd~ {ina,~Úmeración del 1 

al. N por. núcleo. áli~ri~~ ;~~e~~nn~nt~:~bi:~rs~/pa\:{r~i¡jz1': un diagnóstico 
:,--· >:.· - ;t1;: ~·· .. · ~,:::··· ;.··,, ,~,',; '": 

mediante coinparadóndé'los.rasgosy referencias.existentes alrededór dél vértice 
'. . .. , •. "·,-·.";·.1 . ·;: - .. . . . ' -~. 

En todo.moméntoes'nel:esario que la brigada se apoye en la visión estereoscópica, 

para que, me~iallte. la' fot~identificación, se haga . la.· co~ctll determinación y 

ubicación del vértice en cuestión. 

En el momento del picado, el picómetro debe cofocarse en forma vertical y la 

amplificación debe estar sobre un soporte linne, para. lo cual se usa la tabla de 

apoyo. Debe picarse de manera suave pclr() firme,<;r~u:do qÚe la punta cie Ja 

aguja sobrepase ligeramente la emulsión fotográfica. ' 

Cabe aclarar que debido a diversos factores los . vértices pueden ser 

fotoidentificables o no, y el tratamiento que se les da es diferente dependiendo de 

ello. 

Si el vértice es fotoidentificable se hace el picado del mismo en la amplificación en 

el sitio seftalado por la Comisión Auxiliar, se circula inmediatamente después al 

reverso de la misma con bollgrafo de tinta azul asignándole el número con que se 

marcó en el terreno. Conforme se avanza se une con el inmediato anterior para 

delimitar perímetro si es el caso o con el o los que correspondan para la formación 

de parcelas. En la bitácora de campo se registra el tipo de vértice, el número de 

parcela si es el caso, la numeración asignada al vértice y se palomea en la opción 



133. 

"sí" de la columna fotoidentificado; se elabora, además ·el croquis con su 

descripción detallada. 

En el caso de que el vértice no seafot¿identifl~bl~. s¿ circ~la con bolígrafode tinta 

roja la ubicación aproximada del mismo e~ 1: :;'~e de ,enf;ent~ ,de ia amplificación, 
. ' . . : . - ·~ • - ¡' . -

para luego observar a traslÍlz el circulo con I~ fln~úc:lact ;161:;ansf~riflo al ~évérso del 
-· . "< '.., · .. ··;__.', __,:~,·~,~ '':'! /:·; . ~ ~~ :·~- .. :0< ,.,_;_ .~!~· ~ 

material donde se vuelve a circular con.eI·.mismp co}or'.'se:une,después ... con·e1 

inmediato anterior utilizando bollgrafo • d~ 'i'int~; ~~(.i· ~~; 1~· • ~Yb;a ~l '~ú~~ro 
marcado en el terreno. En la bitácora de camp0 s;·~~~~;e1\f J,o'. ~ Jérti~;· el ~úmero 
de parcela si es el caso, el núl11ero de ~érti~I~~~~¡¿~;~ la'o;;;;iÓn ,;no" de la 

• .¿ ~- ·--· -º~'.-~!~_,_ ·"/; -. ::"·< ,·· r-: .:·-' .. :·/·-
columna fotoidentificado. i.aS columnas de;eroquis y desc~ipción.'.del vértice, se 

~"fw' •¡:•/ ;:, '·: • ,·<:·.,,",',; >, ~/-';_ • '.,- "._, 

dejan en blanco .. 1-.« :-.~~~- ~--,·~:·-~~--':' 

Al final de lajomadadiaria de trabaJri seÍle~eÍÍorri¡°~to'co~trol de Cobertiira de 

Vértices Trabajados, donde se registran los vértices. tanto fotoidentificados como los 

que no lo son, esto para asegurar que al finalizar la medición del núcleo agrario, se 

tenga la relación terminada, misma que se entrega al Jefe de Brigadas, quien le da 

trámite para que sea programado por parte del personal del método geodésico-

topográfico, para el levantamiento de los vértices que no fueron fotoidentificados. 

Para el caso de que durante el recorrido por el perímetro se encuentren vértices ya 

marcados, es decir de núcleos agrarios colindantes ya medidos por cualquiera de los 

dos métodos, se les da el mismo tratamiento que los vértices no fotoidentificables, 

con la diferencia de que en la bitácora de campo, en las columnas de croquis y 

descripción del vértice, se anota con bollgrafo de tinta roja la leyenda "vértice 

común medido por método directo o indirecto según el caso con el número que 

tenga marcado en el terreno. En este caso particular, en que se trabaje un núcleo 
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agrario colindllnte con otro (s) ya medido (s}, el Jef~ de Brlgada5 debe proporcionar . . ' - . ' -· -: . . . . . 

una copia del croquis a n:iano al;;ad~'~1a'oorad~.po~ eI ~ét~~o corr~s1xm~iente, ya 

que en él aparecen estos vértices coinJn~~'.,;' '·<< :':·: ' :,. ,;} '< 
,;··-,i.:,·,_;:, 2·:,, , .. , · .... 

Concluido los trabajos sobre el perlméiro; ~~ procede·¡¡ idl!ntlficar, estacar, marcar, 

fotoidentificar y pica~ los vé~ice~ al inte~or, asignándol; ~¡~¿~~~~·consecutivo al 
. . .. ; .. _,;_-

último utilizado en el recorrido rcrimetral. 

Conforme se va~ estacando; marcando, fotoidentificando, picando y cerrando los 

vértices que delimitan las parcelas, éstas se identifican con una numeración del 1 al 

N por núcleo agrario, al reverso de la amplificación, con boÍlgrafo de tinta azul. 

Es importante que al final del día no se queden parcelas· sin cerrar, para evitar 

posibles errores de unión, 

En caso de que en el núcleo agrario exista más. de un Polig~no, las actividades se 
- - - '. -~ -:~ .. -. - '' : :, "~ 

realizan como se describió,· con la salvedad ·de · que ·se · inicia con el número 

consecutivo al utilizado en el primer pollgono.-

Si un pollgono, como a menudo ocurre, tiene sus vértices en más de una 

amplificación, entonces se indica con una flecha la dirección hacia donde se halla el 

siguiente vértice de unión, anotando el dato de la linea de vuelo y el número de la 

foto que lo contiene. 

Cuando se encuentren propiedades colindantes, ya sea inicio o término, se pica el 

vértice si este es fotoidentificable y se prolonga una linea de un centlmetro en esa 

dirección en la parte posterior de la amplificación. 

Con el objeto de llevar un peñecto control de los vértices trabajados, sean estos 

fotoidentificados o no, se llena un formato llamado Control de Cobertura de 

Vértices Trabajados conforme se realizan las actividades; de igual modo se llena el 



formato Control de Cobertura de Céd~las de Información Parcelaria y Tabla de 

Correspondencia, en donde se registra el número de parcela, nombre del sujeto con 

derecho sobre cada ~na y los poréentajes correspondientes a cada- clase de tierra 

existente en la parcela, lo cual se refiere a la calidad, así como el .uso que se le ·da al 

suelo en esa árti~· especifica: 

Con apoyo de la' bitácora de campo, _se llena el formato de Productividad de 

Vértices Trabajados Semanalmente, irifonnación que se reporta al Jefe de Brigadas . - - . -

periódicamente. 

4.4.7 ELABORACION DE CROQUIS 

. ··- --
En este caso el croquis se define como ilna representación real de los polfgorios del 

núcleo agrario y de la confonnación de .las grandes áreas, parc~las y _rasgos 

naturales y culturales más importantes obtenid~s dÍrectámente .· deL material 

fotográfico trabajado en campo y que cubre el núcleo agfirio. . 

Además es una herramienta de suma importancia para apoyar las actividades de 

restitución y digitalización de vértices. 

Las características generales que deben tener los croquis son las que a continuación 

se detallan. 

a) Croquis general. Este representa los limites de cada uno de los poligonos del 

núcleo agrario y de las grandes áreas según su destino ya sea uso común, área 

parcelada, asentamiento humano o de explotación colectiva. En el se deben 

incluir los rasgos naturales y culturales más importantes. 
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b) Croquis a detalle de las áreas parceladas y de asentamiento humano. 

Representa; como su nombre lo dice, la división de parcelas y solares a detalle. 

'En cualquiera de los casos, todos los croquis deben :corit~n~/los·ra~gosmás 
relevantes del. te~n~; por ejemplo los hidrográficos como' ~~~.'·~~~~()~. l~gos y 

' <····~ : ---.~. ·: :"· .' . ':; . : . . . ··:- -;·': . -
lagunas; también ia5 obras de infraestructura y áreas especiales qué se encuentren al 

interior de( ~~~í~~ :';ari~ Como carreteras, c~mi~OS, V'[as de ferrocarril, lineas de 
~-- •. . > ' . ' \ • 

'.:. .. ·.'·- '·>':: .. · _· ' 
conducción' . éléctric~~. duetos,, pozos, ·presas, canales, estaciones de microondas, 

- . - - ::'.::\·. :\~~- ·( ·:/-'' ·' :-·· . . ' 

· zonas arqueológicas,' reservas ecológicas o territoriales, entre otras. 

En ~I ~~ Je 16; cr~uis a detalle del asentamiento humano deben ubicarse las 

manz.an~. solares, .:'solares 'de servicios públicos y ejidales y la reserva de 

creCimiento. 

También deben · ubicarse correctamente los colindantes del núcleo agrario, 

independientemente de las propiedades de que se traten: privadas, ejidales, 

comunales y públicas. 

Es muy importante además, que presente información que permita identificarlos, 

para ello, en la parte superior del recuadro se anota el nombre del croquis de que se 

trate, por ejemplo: CROQUIS A DETALLE DE LAS TIERRAS PARCELADAS, 

en la parte superior izquierda y dentro del margen, se incluye el simbolo de 

orientación al norte. El croquis incluye, al lado derecho, una tira marginal, donde se 

registran los datos de nombre y clave del estado, municipio y núcleo agrario, asi 

como nombre y clave de la localidad o asentamiento humano. En ella también debe 

aparecer el tipo de área según su destino, número de poligono, simbologia, fecha de 

elaboración, nombre y firma del responsable de su elaboración, nombres y firmas de 

los integrantes de la Comisión Auxiliar, nombres y firmas de las autoridades del 
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núcleo agrario y la institució~ .'encargada, en este caso, se registra INEGI-

PROCEDE. 

Al interior del cuerpo del croquis se identifican las áreas de que se trate, por 

ejemplo, uso común, parcelada, asentamientoh~ma~o, ~xplotiición colectiva. 

El formato del croquis debe respetar Jos sig~i~~tes ~ár~e~é~_: superiÓr de 2cm, 
: h~ .. ;":- '·~~:~;·+:.;. 

inferior y derecho de 1 cm, e izquierdo de· 3cní. Para. éllo;·: existen formatos 

previamente elaborados en diferentes tamailo~,j~~-~~ale~ ~~ fotocopian para su 

utilil.llción. Cabe aclarar que estos formatos incl~yen ~11 •~~a• simb~lo~~ general, 

con el fin de homogeneizarla y únicamente en el C:~o de qu~ se i~ctu:;a en el duerpo 

del croquis algún rasgo no contemplado, se realil.11 Ía es~ificaciól:; co~esJlOndiente 

·:· ,-:; en Ja tira marginal. 

El croquis se elabora una vez que se termina 'et recorrido,. fcit~Íd~nÍilicación y 
.s+~.;:c· 

picado de los vértices en Ja amplificación, para ell~ sé req~Íeré recortar un acetato 

del tamailo n~cesa~o que incluya el pollgono y ~ár~;~~~~~~blecidos donde, con 

plumin fi~o ~~ tintll n,egra permanente, se cal~ e~ ~r~~~i; ~ue ~e formó en la parte 

posterior de Í~ amplificación. Se voltea entonces el acetato, con el fin de que quede 

en su P<>sición c~rrccÍa y se Je sobrepone elfo~~to,en papel bond con el fin de 
' ' ' 

dibujar en el' mismo, el croquis general y el o los detallados de parcelas, según se 

trate. 

Generalmente un.solo pollgo_nose encuentra en más de una amplificación, debido a 

Jo cual al terminar de calcar el poligono de una amplificación, se procede a 

ensamblar en el acetato Ja siguiente parte del poligono que esté en otra 

amplificación, de tal forma que en un solo acetato se incluya todo el croquis de ser 

esto posible, al menos de cada pollgono. Esto porque no siempre los poligonos que 
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,·, ' 

confonnan un núcleo agrario se hnll
1

a~ colindan;cs; nonnahnent~ está~ separados 

por distancias que no pueden reprcse~t~~:e en ~n s~lo' Íonnatci. Si~sto se hlcicm, la 
;·~'::~: ::'.·:: . .:'.·',::''.·>> ".'-' . ' ' 

mayorfa de los detalle; no se 1 re'prese~far1~n el:>~ claridad y dificultaría la 
·'; ·. .,~~-· -·'· ,'' .- .·- ... ,:--,· : ',, " 

numeración de losvérllces,pareelasºysbl~r~s.' ' ~' .••..•.. ~ .· 

Dicha num~ració~· se"·~~~!J*'~~:.,{~~·.1~~:~~,;t~~in~:rC:,~.!os'. .. cmquis d~. un· núcleo 

agrario especffic~/ éstiíbleéiénd¡;s~(p¡;~;·~íló'liis ~lapas sÍ~ieniés: .. 

a) Numeración de· ~'í;J~~~B~\; ~~~~~:;!~~~f ~~~~1~1~~n~ a• !Os Íinde.ros ·y . la 
... ':·~1:"> ·::JHr ":·:~::T: .::~.:~-~·,·: .. /?¡~; .. -.:::~·i:~1_·. _<· ... - -~i~'.r · :-( .. > : ·.· ··.-

superficie dentro. de'.ellos. correspondiente a: cada. aC:ción agraria coino dotación, 
.. · ::·'. -.. ··.:j·::? ~ r~\i.:~::}~~\~ .:. '.:fi}.~~-·~;~~r:, ... ·;~~1\:-t?.>'.-f.'.~::·; /:~/ :>::.: .. : .... · . · · 

ampliacióri, restitÜcióri/etc.'. 111edi~nte'. la cual se asignaron tierras al núcleo 

::::;:::~~ir~f ~t:::::-::~: :;:~:.~=~ 
- ··~:-... ,;;;'~-•--:-- ,,·{:" ... -,\~.-~~-- -~ 

se tratan como iln solri pollgÓnó::);·'os pollgonos que conformen un núcleo 
C,o;o:;;C- -

agrario se núrne;:;~ d~l ! ai<N' Í~deP'endientemente de su ubicación geográfica 

iniciando por la dotación y continuando con las ampliaciones, numerándolas en 

el orden en que fueron asignadas. 

b) Numeración de zonas. Se define como zona a las superficies de un mismo tipo 

de tierra que no sean contigüas, esto con el fin de identificar las zonas 'dC! ejido 

destinadas a cada uso, como parcelas, asentamiento humano, uso común, etc.- y 

asf poder tener una adecuada referencia de los mismos. Se numeran del 1 al N 

de izquierda a derecha y de arriba abajo por tipo de área. Para el área parcelada 

se hace por polígono, y para el área de asentamiento humano es consecutiva por 

núcleo agrario. Con frecuencia en el Uso Común se encuentran parcelas, si son 

más de cinco y son contiguas se le considera como zona y se le numera; si están 

dispersas se le asigna el número consecutivo al último utilizado para el área 



·' 139 

parcelada y este es el mismo para todas las parcelas dispersas dentro .·de cada 

poligono. 

c) Numeración de parcelas. La identificación y nÜ~e~~cfari de estas es única por 

núcleo agrario, lo que signílica;que' ~iós&ri ~úm~rci.debe repetirse. La 
,;r;,- >, '· •. '. 

numeración se inicia en el poligono·uri~: e'ií'la z~rÍa .( continuando con la zona 

siguiente del mismo• poligo~ci.ih~~ta·g~~~·~~~sfo~ ;as zonas parceladas del 

mismo pollgono. Se co~.~~~·:~J.~; ·~is.~~·~~den con el pollgono dos y asi 

sucesivamente. Se numer~~ d~I i ~l~N:'~~ Ízquicirda a derecha y de arriba abajo, 
,. ¡-'"" ···"" .. ·.····., •'•, 

comenzando por la parcela que se' ~~c~eri.tre más al noroeste. 

d) Numeración de manzanas. Aunq~~·'IÓ~:áseníamientos huma~os se trabajen por 

método geodésico-topográfico de6ido a qJe I~ esc~lade las fot¿graáas impide 

que se trabajen con método fotogramétrico, se incl~~:~.d~bid6'a su importancia 

dentro del núcleo agrario. La numeración es tanlbÚ~ Ji¡~a · P<>r núcleo agrario, 

salvo cuando exista más de una localidad reconocida por parte de las 

autoridades del núcleo agrario y municipales, entonces se hará por localidad. Se 

hace del 1 al N, de izquierda a derecha y de arriba abajo, empezando por la 

manzana que se localice más al noroeste del área. 

e) Numeración de solares. Cuando se presentan con amanzanamiento regular la 

numeración se hace por manzana del 1 al N a partir del lote superior izquierdo, 

en sentido horario; para solares dispersos la numeración es del 1 al N, iniciando 

por el solar que se encuentre más al noroeste, de izquierda a derecha y de arriba 

abajo, como no existen manzanas, esta se numera como l. Cuando se presente 

la combinación de ambos, regular y disperso, la numeración se inicia en los 
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solares de amanzanamiento regular como corresponde, se continua con los 

solares dispersos. 

f) Numeración de vértices. Los vértices se:numeran~n,:los croquis respetando la 
- : : .... ') . .. 

numeración originada en camp0, y se registran e~' todos los croquis elaborados. 

No deben aparecer vé~ices re)lt:tid~~i'. -• · ::fr 
Cabe mencionar que estos croquis se 'presentan en la Asamblea de Jnfonne de la 

Comisión Auxiliar, a la que deben· iíc~~.fr }~1os~_!os ejidatarios con derechos sobre 

parcelas, solares y uso coniÓn/pa~~!:~~~~C:~:r,::.que los limites y colindancias 

representadas en los croquis corresp<>nd~n:fi:)ii f~lidad. Si en esta asamblea surgen 

modificaciones éstas se registrane~Ío~-¿~oqás~~rrespondientes. 

~:,.:;::.:~::,:::~m~~i~li~~l:,::::,::,: :: 
fonnato de Control de Cobertura dé Cédula5'_de Inforinación Parcelaria y Tabla de 

~ .. -__ ,, .. r-· .. _; .:.".,~:r-,-,:·:>-;\: ;·. -~ :;'"'~- . 

Correspond~ncia, cuya· fÜ~ció~ .;e~~ Üg~¡;\'íos :¡~sÚntos de campo (bitácora y 

amplificación) con los ins:~~ ~~?·~f~¡~J~~(ci~uis), mediante el re~stro en el 

mismo, del númer~ definitl~o que I~ (;óire's~~da a cada parcela. 

4.4.8 ELABORACJON S DE LA RELACION DE VERTICES NO 

FOTOIDENTIFid~~L~~~-~~21.Llci'~:cioQUJS. 
:_··:\>T· .. :-.. <.<; 

Con ayuda deI contra! de. c~bl:rtun1 de vérticestra_bajados que se llena diariamente 
. - - ' . ~. . . 

en canip<>, .. ·~e obtl~ne ·la relación de los vértices que no pudieron ser 

fotoldentificados y por lo tanto picados en todo el núcleo agrario. Es decir, se 

elabora un concentrado de estos vértices únicamente. Se fotocopian los croquis 
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elaborados y en ellos se circulan los vértices no fotoidentificndos con color rojo. El 

croquis debe llevar el titulo de croquis con vértices a medir. por ~étodo direct.o. En 
~) . '. . . , ·. ' 

esta relación se incluye') los vértices que no cuenten cori éulirimieñto fotógTiílico, y 

también se circulan en el croquis con rojo. Este material se entrega al Jefe de 
. . . 

Brigadas para que tramite su levantamiento por el método geodésico-topográfico. 

4.4.9 LLENADO DE CEDULAS DE INFORMACION 

' . . 
EL objetivo del · llenado· de las cédulas de información, es referenciar 

geográficamente cada lina de las parcelas, solares y demás tierras que conformen el 

núcleo agrario; además de relacionarlas a los sujetos que tienen derecho sobre ellas 

o sea los ejidatarios. 

La información para el llenado de estas cédulas se hace directamente en campo, 

para ello la brigada se apoya en los croquis con la numeración definitiva, los 
,,-- __ , . 

formatos de Control de Cobertura de Cédulas de lnform~ción Parcelariá y Tabla de 

Correspondencia, y los listados de sujetos de derecho que para este fin proporciona 

la Procuraduría Agraria. 

Las cédulas a llenar son las siguientes: 

C.2.0 Información general al interior del núcleo agrario 

C.3.0 Información de tierras de uso común 

C.4.0 Información de tierras parceladas 

C.S.O Información parcelaria 

C.6.0 Información del área de asentamiento humano 
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C. 7.0 Información de solares urbanos 
- . :_. ·, ' 

C.8.0 Información de.ti~rras d~ ~~plotación colectiva 

La información .que se requiere para las cédulas general y de grandes áreas, debe ser 

proporcionada ; Pór . las 'a~toridades. del·• núcleo agrario o sean el Presidente del 

Comisariad~ .Ejiclal o ia (;~ITlisió;}Auxili~r. 

Sin excepción cada una de las cédulas arriba listadas deben contener los siguientes 

datos: 

a) Nombre y clave del estado 

b) Nombre y clave del municipio 

c) Nombre del núcleo agrario. 

d) Clave catast~I. que ~sdeterrninada por el Registro Agrario Nacional 

e)· Tipo de predio, mismo q~e se registra según las claves: 

Interno A 

• Tierras de uso común B 

• Tierras parceladas e 

Parcelario individual D 

• Unidad Agrícola Industrial para la Mujer E 

1) Fecha de levantamiento 

g) Colindancias 

h) observaciones 
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Ahora bien. además de estos datos. cada cédula, debe contener infonnación 
-' . . 

particular, de la siguienle manera: 

Cédula de inforináción general.al interior del. núcleo agrario 

Debe contener la ext~llsión d~: 
··., :·,_ ... ·.- -

Area parcelada y .n.úmero de pa;celas 
. - . ··_::: ~--<·· - . . -. . 

Area de tierras de uso _común y' número de polígonos 

Area del asentamiento humano y número de solares 

Cédula de información de tierras de uso común 

Esta cédula contiene además: 

a) La relación de ejidatarios según el acta de Asamblea 

b) Clase de tierra y porcentaje de superficie por clase, según las claves siguientes: 

Riego o humedad de primera R 

Temporal T 

• Agostadero de buena calidad B 

• Monte o agostadero en terrenos áridos M 

c) Uso actual de la tierra y porcentaje de superficie por uso, según las siguientes 

claves: 

Agrfcola A 

Cultivo de algodón B 

Cultivos valiosos perennes: plátano, calla de azúcar, café, henequén, hule, 
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palma, vid, olivo, quina, ~ai~illa, cacao, agave, nopal y árboles frutales e 

Pecuario D 

Agropecuario E 

Forestal F 

Otros: 

Minero G 

Salinero H 

Acu!cola J 

Reserva de la biósfera K 

Recreativo L 

Asentamiento humano M 

Habitacional N 

Comercial p 

Mixto Q 

Industrial R 

Servicios públicos s 
Bald!o T 

Area de reserva de crecimiento del asentamiento humano u otros V 

d) Extensión resultante del cálculo analltico 
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Cédula de información de las tierras parceladas 

Se levanta una cédula por cada una de las áreas de tierras parceladas que haya en el 

núcleo agrario. Se incluye además: 

a) Relación de parcelas indicando su número, la superficie y el nombre de los 

ej idatarios o posesionarlos, en su caso. 

b) Extensión resultante del cálculo analítico de: 

• Superficie de parcelas 

• Superficie de obras de infraestructura y derechos de vla (comunicación, líneas 

de conducción; obras hidráulicas y otros). 

Cédula de información parcelaria 

Misma que se levanta por cada una de las parcelas que conforman el núcleo agrario. 

Además de la información general, debe registrar: 

a) Número de la parcela 

b) Nombre del ejidatario o posesionario en su caso, y fecha de nacimiento. 

c) Clase de tierra según las claves listadas en la cédula de información de tierras de 

uso común, y porcentaje 

d) Uso actual de la tierra y porcentaje, según las claves listadas en la cédula de 

información de tierras de uso común. 

e) Extensión, resultante del cálculo analitico. 
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Cédula de información- del área de asentamiento humano 

Se levanta una cédula por cada' Área utilizada para este fin en el núcleo agrario. En 

este caso incluye además, J~ ~ig~iente información: 

a) Nombre de Ja locaiidacl oloJ;lidades 

b) Clave catastral que es deierl-inada por el Registro Agrario Nacional 

c) Número de zo~~ e;~a~~ d~ que haya más de una 

d) Número de manzanas por zona 

e) Número total de solares urbanos y subtotaf"Por zona 

1) Relación de solares de servicios públicos, indicando ubicación y uso 

g) Extensión según cálculo analltico de: 

Superficie de solares 

Superficie de solares de servicios públicos 

Superficie de calles y banquetas 

• Superficie de reserva de crecimiento 

Cédula de información de solares urbanos 

Debe llenarse una cédula por cada solar urbano que exista en el núcleo agrario y 

debe contener además, Jo abajo listado. 

a) Nombre de la localidad 

b) Clave catastral que es determinada por el Registro Agrario Nacional 

c) Número de la zona, en su caso 

d) Número de manzana 

e) Número de solar urbano 
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1) Nombre del posesio.nariÓ y fecha de nacimiento 

g) Uso actual del su~lo; segúncln~es d~I rubro asentamiento humano mencionadas 

en la céd~focle infófni~6ió~de i~~ tierr~sde uso co.;,ún 

h) Extensión; resultante del cálcufo ánalitico 

Cédula de información detier~as iíé explotación colectiva 
. . .: \'>/'' ... 

Debe lev~ntarse una ciiíu_Í~.Po~.~da área de este tipo, donde se incluya: 

a) Relación de cl}idatarios, según el acta de Asamblea 

b) Clase de tierraseiiin las claves mencionadas en la cédula de información de las 

tierras de uso comú~ 

e) Uso nctu~I de la ti~rra y porcentaje de uso, según las claves mencionadas en In 

cédula de inform~;;iÓn de las tierras de uso común 

d) Extensión. supí:rficie resultante del cálculo analítico 

Es muy importante mencionar que debe levantarse una Cédula de información de 

vértices geodésicos para cada una de las estaciones establecidas mediante el 

sistema. de posicionamiento global (G.P.S., por sus siglas en inglés). Esta cédula 

debe contener los datos siguientes: 

a) Nombre y clave del estado 

b) Nombre y clave del municipio 

c) Nombre del núcleo agrario 

d) Fecha de levantamiento 

e) Datos del punto 

• Número del vértice geodésico 



Latitud 

Longitud 

Coordenada X (UniversalTransversa de Mercator) 

Coordenada Y (Unive~sal Transversa ~e Mercator) 

Zona (Universal Transversa d~ M~rí:ator) 

Referencias de ubicación ele la estación (G.P.S., por sus siglas en inglés) 

Croquis~e Íoca;·i~ción 
f) Observaciones .. 
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Quienes se encargan, en este caso, del llenado de esta cédula, son las brigadas de 

geodesia. Para ello deben establecer u.n · mlnimo de dos puntos puntos de 

posi~ionamiento global por cada uno de los pollgonos de cada núcleo agrario, lo que 

servirá de lado base en la medición como control acimutal y lineal. Estos puntos 

están ligados a la ~ed Geodésica Nacional Activa. 

4.4.10 REALIZACION DE LA·· ASAMBLEA DE INFORME DE LA 

COMISION AUXILIAR. 

Esla asamblea es convoc~Íia por la Procuraduría Agraria en cuanto las brigadas de 
"'•- --

fotoidentificación tienen listo~ los croquis del núcleo agrario. Una semana antes de 

la celebración de la misma, deben exhibirse copias de estos croquis en un lugar 

público y seguro. 
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En la asamblea, los ejidatarios que 'eo!lfonnan la comisión Auxiliar' informan del 
, , 

resultado de las, aclivid~des :del recorrido, premareaje y fotoidentifieación de 

vértices. 

Durante la Asamblea la: brigada de fotoidentificación debe' aclarar, las, dudas 

relacionadas con la elaboración de los croquis, así como debe tÓ~~r noÚi sobre las 

observaciones relÍl~ionadas co~ los mismos. 

Como el objetivo de esta Asamblea es obtener la aprobación de, los croquis, es 

necesario registrar los cambios que a veces surgen para posteriormente modificar 

todos los insumos correspondientes. Estos cambios se , plasman en el acta, de 

asamblea, misma que sirve de base para los cambios pertinentes. 

En caso de modificaciones por cancelación de vértices, la brigada realiza los 

cambios en los croquis involucrados, amplificaciones, formatos.de contrpl. cédulas 

de información y en la bitác~ra de camilo arlota, la palabra, CANCELADO, ·Deben 

retirarse en camp<l 1,as estaeasde los ~értices en cuestión. 

Por el contr~ri~, si' las m~~I~~ciones consisten en la creación de nuevos vértices, 

después de la realización. de la asamblea, la brigada acude en compañia de la 
e:::» .·:.·, . 

Comisión Awdliar; a los lugares correspondientes para llevar a cabo el estacado, la 

clavificación de los vértices usando una numeración consecutiva a la última usada, 

la fotoidentificación y el picado sobre amplificación, asf como el registro 

correspondiente en la bitácora de campo. En esta visita se aprovecha para quitar las 

estacas de los vértices cancelados. Cabe aclarar que los vértices de nueva creación 

pueden o no ser fotoidentificables, por lo que se les da el tratamiento acostumbrado, 

con el debido registro. 
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4.4.11 MEDICION DE VE~TICES NO FOT~IDENTfflCABLES . - . .. . . 

Como se mencionó'éori anÍerio.ridad, el )efe de Brigadas de Fotoidentificación debe 
., ·- ". -· .~·,, -·-º~_J,' -

proporcionar a la Brlg~cla cÍe'~edición ya sea geodesia o estación total, una relación 
·' - ' ,_ ~.; '.' . ,, . ., -· ' 

de vértices no fot~ide~tificables incluyendo los vértices que carecen de cubrimiento 

fotográfico, si se da el éaso y una copia de cada uno de los croquis que contengan 

vértices que no pudieron ser fotoidentificados y picados para que sean considerados 

en su correspondiente carga de trabajo. La brigada que levanta los vértices, tiene la 

responsabilidad de respetar. fa numeración ya asignada a esos vértices, para que 

exista congruencia en. los. Jistados de coordenadas que entreguen después de la 

medición. 

Para ello; además de hacerse acompañar por los integrantes de la cor~isión Auxiliar, 

los acompalla la brigada de fotoidentificación, con el fin de señalar la posición 

exacta de los vértices referidos, esto cuando las cargas de trabajo de 1.as brigádas dé 

fotoidentificación lo permitan. 

Como ya se mencionó la brigada encargada de realizar el levantamiento de estos 

vértices debe entregar al Jefe de la Zona correspondiente, un listado de los vértices 

trabajados con sus coordenadas, tanto en papel como en medios magnéticos. 

4.4.12 REVISION Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 

Una vez concluido el trabajo en campo debe realizarse una comparación entre la 

información contenida en el croquis, material fotográfico, bitácoras de campo y 

cédulas de información. Esta actividad tiene como propósito garantizar la 
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congruencia entre. estos maieriales, sobra decir que cuando ·en esta revisión se 

detectan ,diferencias ,entre· los insumos mencionados, deben ser aclaradas y 

corregidas, considerando los lineamientos que existen para cada caso . 
. ,. .'. ) ?." ' 

Debe enfatizarse la revisión en los puntos abajo listados, de tal manera que: 

El · núr1lerÓ:,;~e picados .en la amplificación coincida con el número de vértices 
.e.,·:·:.,:'. :·· .. ·-

fotOidentificadÓS, no deben sobrar, ni faltar . 
. ·~· . 

Exista congruencia en la numeración registrada tanto en la bitácora de campo, 

como en las amplificaciones y croquis, no debe repetirse ningún número. 

Los croquis en la bitácora de campo estén elaborados de acuerdo a la fotografia 

y que la descripción de éstos sea clara. 

Las cédulas contengan los dat.os básicos 

Exista correspondencia .en .1~ numeración de parcelas tanto en la bitácora de 

campo, como en las amplificaciones y formatos de Control de Cobertura de 
;,• 

Cédulas de Información Parcelaria y Tabla de Correspondencia. También debe 

coincidir con la numeración registrada en los croquis. 

• Los vértices medidos por el método geodésico topográfico coincidan con la 

relación de los vértices no fotoidentificables. 

Terminada la revisión y corregidos los errores u omisiones, se procede a organizar 

el material para entregarlo al Jefe de Brigadas, quien a su vez lo entrega al 

departamento encargado para la restitución correspondiente. 

El material debe organizarse por núcleo agrario y se llena un formato relacionando 

el material que se entrega. 
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4.4.13 ENTREGA DE MATERIAL AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

La Brigada de Fitoid~ntificación, entrega el mate.ria! ,al Jefo de Brigadas de 

Fotoidentificación, quien a su vez se encarga de entregarlo al Area Estatal de 

Fotogrametrla Catastral, mediante el formato correspondiente, donde se enlistan los 

materiales proporcionados. 

El material recibido en el área debe ser suficiente para la elaboración del 

anteproyecto de apoyo terrestre, y debe incluirse: 

Material fotográfico trabajado en campo 

Material cartográfico de apoyo a los trabajos 

Bitácoras de campo . 

• Croquis general y detallado~_cleÚrea parcelada y/o asentamiento humano, asl 

como el de los vérti~~ n~'r~tciid~htific~bles 

Relación de vérti~e{no f~toid~ntificables ·. 

Control de co~rturad~ vértices trabajados 

Control de cobertura de cédulas de información parcelaria y tabla de 

correspondencia. 
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4.5 REVlSlON DEL MATERIAL RECIBIDO DEL ~ERSONAL DE CAMPO 

Se revisa primero, que el material que ¿e reci~a corre~Íionda al relacionado en el 

formato mencionad~'i:()n ante,riorld~d. Postériormentc se hace. una· revisión justo 
. :·- - . "<<·-~;. ,. '.:._ 

como se mencionó én el apartado 4.4.12: 
, .• -.. ,·.. ;• .. ' 

Aunque es esta- u~a a~tividad r~petitiva puesto que ya _la realizó la brigada 

correspondiente; la experiencia indica que se requiere una segunda revisión puesto 

que siempre se encÜentmn Incongruencias entre los diversos materiales ~tilizados 

durante el trabajo d~ ~ampo y gabinete. 

De tal modo que s~ ~l~~ra un listado de las incongruencias detecÍadas y se regresa 
' ' ' 

a la Jefatura de iona'. involucrada para las adecuaciones 'per'!i~entes. La de~olución 
. . - .. 

se acompai'la d~I~is~o formato, relacionando el materiaL 

4.6 DETERMINACION . DE LOS. PUNTOS DE APOYO TERRESTRE 

NECESARIOS PARA LA RESTITUCJON DE LOS EJIDOS. 

Antes de Ja devolución del material -1i la Jefatura de Zona y paralelamente a la 

revisión arriba mencionada,' él A.Tea Estatal de Fotogrametría Catastral debe 

elaborar el anteproyecto de Apoyo Terrestre. 

El control terrestre consiste en posicionar varios puntos en el terreno, para lo cual se 

obtienen sus coordenadas que tienen la ubicación peñectamente definida en el 
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material fotogTálico correspondiente. Estos valores r~presentan 1-os datos reales que 

se utilizan en ia restitución para orientar las fotografias con respecto al terreno. 

Para este fin se puede utilizar tanto el control terrestre como fa aerotriangulación. 

Cabe ·men~ibnar que el Area Estatal de Fotogramet~~ ~atastral es ;a responsable de 

deterrninar culÍ.lés nucleos agranos serian trabajados de una u otra manera y el 

criterio para ~sta d~teniii~a"ción 'c~~~istÍa m\~icamente en la supcrli~ie de los ' . ._ -·- ,- .·. •, ., ... , 

mismos; es decir.~'1Cls r.:ucleos .'ágmrlos ~on grandes extensiones de terreno se 
- ' ~--·, '.: 1 ... '" ,_'. -

trabajan por medici° de la a~;~tri~~~la~ió~ y los de menor superficie, con apoyo 

terrestre directo._ . 

Esto se debe ~ que'í:~~do se tiene un volumen de fotografias bastante grande, 

resulta muy costoso obtér.:er las coordenadas de los puntos de todas las fotograflas; 

considerando q~e ~~ n6rlit~-~e requieren cuatro puntlls de apoyo terrestre por cada 

modelo q~e c~~fo~e é1 nucl~o ~grario; asl que el problema se resuelve obteniendo 
·. " . 

las coordena~ de unos 'cua~tos puntos y encontrando las de los demlÍs por medio 
.,,-, ,:·~. -~; '• 

de_ la aerotriangulación. ' 

En el caso de los nucleos agrarios que se trabajan por medio del control terrestre 

directo es necesario considerar lo siguiente: 

• El área a restituir debe quedar ubicada dentro del pollgono que se forrna con los 

puntos de posicionamiento global (G.P.S. por sus siglas en inglés) del Apoyo 

Terrestre. 

Ahora bien, la ubicación de los Puntos de Apoyo Terrestre debe cumplir con lo 

siguiente: 
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Deben ubicarse generalmente en lá parte central de la fotografia 

Cuidando no acercarse a mils de 2cm del margen superior e inferior de cada 

modelo 

Garantizando que tenga sobreposición con el par que conforma el modelo y 

delineando· e~ la medida de lo posible, cuadriláteros regulares que cubran 

completamente el pollgono .. 

Sin embargo, es factible desplazar un poco los puntos de apoyo terrestre, respecto a 

la distribución espacial, dado que no siempre es posible cumplir con las 

indicaciones, debido a las condicione_s del terreno, topografia y vegetación. Debe 

cumplirse, empero, la indicación _de que todos los vértices a restituir queden dentro 

del polfgono formado por los puntos de apoyo terrestre. 

Se requiere considerar además, que. los. pu11tos ·de apoyo terrestre seleccionados 

deben cumplir con dos características esenciales: 

Ser peñectamei;ite fotoidentificables, es decir, sin dar lugar a.du#s .. _ 
: ,._ .. 

Que exista visibilidad en el horizonte, de 1 S grados como mlnimó, eón el fin de 

recibir la sei\al satelital del equipo utilizado por las brigadas de Geodesia. Este 

hecho, si embargo, debe considerarse principalmente por las brigadas tanto de 

fotoidentificación como de geodesia, en campo. 

El proceso de aerotriangulación se recomienda para bloques de más de 10 pares 

estereoscópicos, varias lineas de vuelo o incluso varias cartas colindantes, de tal 

modo que conforme aumente el número de fotografias, disminuya el requerimiento 
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de puntos de apoyo terrestre a levantar en forma directa y se optimice el 

aprovechamiento de recursos implicados en la ejecución del proyecto. 

Para el establecimiento del· control ,terrestré •para aerotriangulación es necesario 

seguir los lineamientos qu~. abaj~ se ~énci~riári: 

Girar las IÍ~e~:de '~~1d'~ri'~~ntido hdrizontal de modo que la linea de clave . ·' ' '-· - . -~~- ' ·. . , - ·. - - . 

menor quede ~n ta' J~~~Ü~ri<>r ~·el resto hacia abajo én orden progresivo. 

final de cada ll~~a de'."1l~I~ x~;bre la~ona de~obr~i:>osición .lateral. P~sicionar 
- - -- --,r-,--- ·, --."••- -• ,·;-;-· - .• , ' - .- - • • -

otros dos punt~; dci ~~;<> t~rrest~~ cada 3 ó 4 modelos in!e:m~dios segím s~a 

convenien;~.Es '.ilTI~~nte q~e exista equilibrio en ladistrib~~ión ~e lo~ puntos 

de apoyo terrestre dentro del bloque que integre el proyecto. 

Trasladar los puntos de apoyo terrestre del sur de la primer linea de vuelo a In 

segunda linea de. vuelo del bloque y posicionar. Jos de la· parte sur de esta. 

Trasladar estos.al norte de la tercera linea y continuar asl sucesivamente hasta 

cubrir el bloque del proyecto. 

El perímetro del hloque debe quedar totalmente dentro del limite establecido por 

los puntos de apoyo terrestre; si el perímetro del poligono sufre quiebres que 

requieren puntos de apoyo terrestre adicionales, estos se marcarán donde 

operativamente sea necesario. 
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Es de suma importancia mencionar que el Area Estatal de Fotogrametría Catastral 

tiene la responsabilidad de llevar un control de todos los puntos de apoyo terrestre 

levantados en el PROCEDE. Para ello se elaboran Indices Estatales de Puntos de 

Apoyo Terrestre en cartas topográficas 1 :50 000, donde se registra la posición y 

ubicación de cada punto de apoyo terrestre anotando su clave de identificación; 

obviamente se ubica en la carta haciendo el traslado desde las fotograílas aéreas con 

la información correspondiente, es decir del lugar exacto donde fueron picados y 

posicionados estos puntos, Esta actividad se realiza continuamente, ya que la 
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actunlizacióí¡'.'se hacec¿a,que se recaba más infonnación con,forme sé levantan los 

puntos dc'a~yJ {én:e~!re' para nuevos núcleos agrarios. Esle hecho conlribuye en 
. ·, <' .. ·-': ' .: '• 

gran medidll' ~,, Jn'.planeación, y , optimización de recursos en trabajos posteriores, 

puesto quc,Jgr.~.u~los ;~e .apoyo terrestre ya registrados sirven para ~;ros núcleos 
' ,. ~ . ' 

agrarios adyá'centes a los ya trabajados y con ello se evita duplicidad de ac1ividades. 

4.6: 1 LEVANTAMIENTO DE LOS PUNTOS DE APOYO TERRESTRE 

,,• ·, 

El levantamÍe~to de los' puntos de apoyo terrestre debe llevarse a cabo conjunta y 

simulÍáneamente)~r l~s. brigadas de Geodesia y de Fotogrametría, a fin de lograr la 

mayo'r preci~Í6.'I i~n~¿'i.'l 1~~~oordenadas obtenidas como en el picado. 
,-,-:.:-,::, 

El personal del área de Fo1ogÍametría Catastral es el responsable de elaborar el 

anteproyectó y de entregado a la brigada que realizará él ievantamiento, ya sea para 
.-. . ; ·' 

restitución digital o analógica. De tal manera que con este material las brigadas de 

. rotll~a~etr!a ~ geodesia deben acudir a campo a ubicar; ~edÍr, fotoldentificar y 

picar a la vez los puntos de apoyo terrestre. El procedimiento a seguir es: 

l. Ubicar en campo los puntos de apoyo terrestre, en los lugares previamente 

seleccionados en las fotografias que cubren el núcleo agrario, cuidando que los 

puntos se coloquen en rasgos o detalles que sean perfectamente 

fotoidentificables. Es necesario apoyarse estrictamente en la estereoscop[a para 

tal efecto. 

2. En cuanto se ubica el lugar de cada punto de apoyo terrestre, se fotoidentifica y 

se pica en la fotogra.fla y ni reverso se circula con bolígrafo de tinta azul. 



3. En el fonnato de Croquis de Puntos de Apoyo Terrestre se registrari fos datos de 

referencia, la descripción del punto y se elab¿~a· u~ croquis pára utilizarse 
··· .. -, 

después en la orientación del modelo en la restitución,'>·,\,'.·. 

4. En el terreno se entierra una varilla de 25cm d~· i~i~o q~~ déb,e ~uedar visible 

para su localización. Si se ubicó el punto de apoyo terrestre en Üná.barda u otro 

elemento de este tipo, se marca con pintura un circuloy un'punÍ<> a su interior, 
·- ,,-_ .. 

que es .la simbologia asignada para este tipo de puntos. 

5. En el croquis general de apoyo terrestre se circulan con color .az.ul para.llevar un 

control de cobertura de los puntos trabajados. 

6. Exactamente en el mismo lugar que se fotoidentificó y p~cÓ el punto, la brigada 

de Geodesia debe colocar el equipo de posicionamient~·global'.iara la obtención 

de los datos correspondientes, los cuales, al pl'oee~árse .posteriormente darán 

como resultado la obtención de las ~o~;d~lliilas" Universal Transversa de 

Mercator de todos y cada uno de los pulltos\1~·~;x;yo terrestre. Esta información 

deberá entregarse a la jefatura correspo~diénte ~nto en papel como en archivos 

magnéticos. 
':~).'.·(,, '·i· ~· .... -· 

·'·\:.> 
; ·:\~; 

4.6.2 SOLICITUD DE MINUTAS Y MATERIAL FALTANTE 

De acuerdo a las metas para el ailo en curso se determinan los núcleos agrarios que 

se trabajarán para cada tipo de restitución. En el caso de los que se trabajen con 

restitución semiautomatizada (analógica) y de acuerdo 11 la programación que para 

tal efecto se tenga, es necesario solicitar las minutas correspondientes. 
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La minuta, como se recordará, es un doéumento.~laboraclo en materinlaltamente 
- ' - . ,-,· ·' 

estable, donde se ubican con p;ei:isión l~s p~nto~ de apoyo t~~cstre a una e~cala 
~.::x< \; .. : 

determinada.Este documento es el insumo utiliiado eri la re.sÍitÚCión para dibujar en 

ella los vértices que conformen el núcleo_agrarilJ.' .. ··:;;.';'. ' ' .. 

El material necesario para llevar a cabo la r"e~Íif¿~i~~·~i~i;~;:~i;fiá. ~~l requerido 
' ' '-'-,:':."; ..._,,:.,,; "~ ,_, .. : _ .. ,_.' 

para· 1.a restitución analógica, ya que el ~rl~eró':f~Q'-~¿~g~i~-~i~lltas. Como ··el 

~~:~~~;i~iW}~lll~~~;~.l: 
Una vez que.se Íie~;; e1··~ub~~¡~-~t~"~o:~1~~-'s~i~~J1~ii · á t~ 'Dirección de 

Operaciones ·~~a ~~?i~~:~~~~;~e~¿s~:~~ ~~c·fr··Pa~ · q~i sean . procesadas en el 

equipo adecllad<l a~~()'rriin~d() 5J~er,' q
0

ll~ e~;llna ~alab~ del inglés, con el objetivo 

de trasladar la inr¡}irn~~;iÓ~ que contienen esas diapositivas a medios magnéticos; 

de tal manera que con el programa de cómputo correspondiente pueda llevarse a 

cabo la restitución. 

Terminado este proceso se envlan en medios magnéticos a la Coordinación 

solicitante. 

La gestión de material para estos casos se detalla en al apartado 4.3.1, sin embargo 

se hace la mención en este punto debido a que estas solicitudes sólo pueden hacerse 

después del levantamiento y la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo 

terrestre, y es un paso previo a la restitución. 
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. . . .· 

4.6.3 REVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 

LA RESTITUCION ANALOGICA 

El área Esbital d~} FoÍ~gra;ncfrla Catastral es responsable de· verificar que los 

insumos ne~esarios ~~ra cualquier tipo de restitución estén int~grado~, organizados 

y reúnan l~ c~ÜdacÍ ~decuada ·es decir, que las diapositivas no tengan ~anchas, 

rayaduras: imperfecciones, etc., independientemente de que la restitución sea 

analógica o digital y por lo tanto se realice en el estado de Michoacán o fuera de él. 

El material que se revisa difiere ligeramente dependiendo del tipo de restitución con 

que se vaya a trabajar el núcleo agrario. 

Para el caso de los núcleos agrarios a trabajarse con restitución analógica deben 

reunirse en un paquete rotulado con los datos indispensables de identificación que 

son el nombre y clave del estado, municipio y núcleo agrario, los siguientes 

materiales: 

Fotograllas de contacto que cubren el área trabajada 
''.·. º,_.":· 

Amplificaciones que cubren el área trabajarui, con _los vértices picados 

Fotograllas de contacto con los puntos de apoyo t~rrestre picados 

Diapositivas que cubren el área trabajada 

• Croquis de cada uno de los puntos de apoyo terrestre 

Croquis general de los puntos de apoyo terrestre 

• Croquis general y detallados de las zonas que conformen el núcleo agrario 

• Copias en el limpio de los croquis inmediatamente arriba mencionados para 

llevar el control de cobertura de restitución 
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Bitácoras de campo 

Formato control de cobertura de vértices trabajados 

Minutas de restitución 

Listado de coordenadas en papel y archivos magnéticos de todos los puntos de 

apoyo terrestre 

Cabe mencionar que las minutas en papel estabilene o heréule~e s?!º se utilizaron 
·;_-'; -:t~: •" 

para 1a restitución analógica, es decfr cuarido.áún n~· s~ habi~ Iíeéil<>'Ya. athptaéión de 
-. - - - "-~., - -

la tableta digitalizadora al equipo ci~ restit~cióri; .'~na.ve~ hecho ~sto, se omitió el 
'.. ·. --, .·. ', ·.,. ,··. 

uso de las mismas. 

Antes de iniciar la· restitución se ;evisa que los materiales e'stén cornplet~s y que 

cubran peñectamente el área a trabajar. Se revisa que el croquis· general del núcleo 

agrario y el material utilizado tengan correspondencia, tanto en número de parcelas 

como de vértices, que las bitácoras contengan la información necesaria para aclarar 

dudas y que los puntos de apoyo terrestre cubran adecuadamente la superficie por 

trabajar. 

4.6.4 REVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 

LA RESTITUCION SEMIAUTOMA TIZADA 

En este caso se revisan los mismos materiales mencionados para la restitución 

analógica excepto las minutas, que ya no son necesarias en virtud de que se le 

adaptó una tableta digitalizadora al equipo de restitución analógica para convertir a 

forma digital la captura de vértices. Además se utiliza un programa de cómputo 
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especifico para realiiar'tas orléntaciónes, rnism-o qÚe sirve paro la generación de las 
1 .;·.: ,-. 

coordenadas de los vértiées ~~~tituldos. 

4.6.5 REVISION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 

LA RESTITUCIONDIGITAL 

Aunque este tipo de restitución se realiza fuera· de la Coordinación Estatal 

Michoacán, el área de Fotogrametría Catastral es responsable de cuidar que los 

insumos necesarios para llevar a cabo la restitución esten.i:ompletos para su envio a 

la Coordinación correspondiente· 

El material debe ser el mismo ya mencionado para la restitución analógica, 

exceptuando las minutas e incluyendo las imágenes escaneadas de cada una de las 

fotograílas que cubren el núcleo agrario. 

4.7 RESTITUCION DE VERTICES FOTOIDENTIFICADOS Y PICADOS 

Independientemente del tipo de restitución, para todos los casos es necesario 

preparar los materiales arriba mencionados para proceder al inicio de la restitución. 

Sólo se detalla la restitución analógica y la restitución semiautomatizada puesto 

que, como ya se mencionó son los dos tipos de restitución que se ·nevan a cabo en el 

área de Fotogrametría Catastral en el estado de Michoacán. 
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4. 7.1 RESTITUCION ANALOGICA 

4.7.1.1 ORJENTACION INTERNA 

La orientación i~teri~~ o"i~t~iiiii implica reconstruir, hasta donde sea posible, dentro 
. . ,,"g¡¡ .. ··! ·'-···.' .... ,·. 

del proyector d~I l~si~~;e~t~''<le restitución, un cono geométricamente idéntico al ... ,. . ' . ~;. ., ~· ' . .· " 

cono del rayÓ qÚ~ é~:t;ó;; i~ ~~ara aérea al hacer la exposición original. 

El procedi~i~~to ~~~siste en ajustar la diapositiva en el proyector en la misma 

posición que tenla cuando estuvo en la cámara aérea y colocar el centro de 

proyección a la misma distancia. 

Por lo tanto, la orientación interna es la colocación de las diapositivas en los 

portaplacas del restituidor, en este caso el Estereosimplex, haciendo coincidir las 

marcas fiduciales de cada diapositiva con las marcas de cada portaplacas. 

El procedimiento es el siguiente: 

Se elige un juego de diapositivas consecutivas a utilizar tomando en cuenta el 

área por trabajar; para ello hay que considerar el lado más conveniente para 

orientar al norte. 

En el equipo Estereosimplex se levantan las lámparas que están sobre cada 

portaplacas y se les quitan los seguros a los portaplacas, uno se encuentra en la 

parte lateral y el otro en la base del tomillo kapa y se sacan los portaplacas de su 

lugar. 

• En una superficie plana se colocan los portaplacas con la cuerda del engrane 

hacia fuera, o sea dirigido hacia nosotros. 



Antes de introducir las diapositivas en los portaplacas es necesario tomarlas y 

hacerlas coincidir para formar el modelo, después se voltean por el revés (cara 

mate de las diapositivas) y asi, en el orden que quedaron se introduce cada una 

en cada portaplacas. 

Las diapositivas deben quedar aprisionadas entre el vidrio fijo del portaplacas y 

el vidrio móvil, para ello, puede sacarse por completo el vidrio móvil, aplicarse 

una gota de agua en cada extremo de la diapositiva y colocarla. La finalidad de 

esto es que al hacer el movimiento de coincidencia de rriarcas fiduciales, el 

vidrio móvil y la diapositiva, se m_uevanjunt~s y nC) de lllanera independiente, lo 

que dificulta la tarea. 

Hacer coincidir las marcas fiduci~les ~ 1'iis·<fiapositivas con las del portaplacas, 
--~-~-';. 

se facilita si primero se hacen_coin_cidi~la_s marcas en diagonal, luego, moviendo 

en el sentido necesario, hacer coincidi~ las marcas de la diagonal faltante. 

Es necesario verificar el centrado de cada marca con una lupa, ya que las lineas 

son tan finas que a simple vista se ven coincidentes y con el aumento se notan 

las separaciones. 

Ya que coincidieron todas las marcas fiduciales, se voltean los portaplacas para 

que las diapositivas queden en su posición original, 

Se toma nota de la distancia focal registrada en las diapositivas 
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Antesde volver a colocar los portaplacas en su lugafd~be revisarse el traslape 

de las diapositivas, para que, en ese mismo orden se vuelvan a montar los 

portaplacas. 

Se colocan los portaplacas en su proyector correspondiente, con cuidado para 

evitar que se estrellen o rompan los vidrios, se vuelven a i>oner los seguros y se 

bajan las lámparas. 

Se mueve el tomillo kapa a valor cero para verificar la correcta colcicación de 

los mismos, los engranes debieron ensamblar y moverse juritos: Es importante 

que los portaplacas queden bien asentados sobre.sus gulas. 
Se ajusta el tomillo de la distancia focal de;¿ada proyect~r al valor indicado en 

\"J • • •• ' 

las diapositivas. Para ello primero se qJitan.los seguros y se intrcidúce; la varilla 

con cuerda, especialmente diseñada para embonar con los engranes. Se vuelven 

a poner los seguros para evitar que al darle vueltas a la varilla esta derrape y 

salga. Se le dan vueltas a Ja varilla hasta dejar en la regla el valor requerido. Se 

quitan Jos seguros, se saca la varilla y se vuelven a colocar Jos seguros en su 

lugar. Se sigue el mismo procedimiento para cada lado de los proyectores; Ja 

distancia focal debe ser la misma en cada lado. 

FIO 16 Pl_lRTAPLACAS 
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4. 7.1.2 ORIENT ACION RELATIVA 

Consiste en colocar los dos haces proyectivos de rayos en posición perspectiva; 

estan, por lo tanto, uno ~on respecto al otro· en la misma posición relativa que 
. ,. ' 

cuando se efeétwmm' las fotografias. Los rayos correspondientes se intersectan y 

forman u~ mod~l~cÓp~ico o modelo estereoscópico del terreno. Según la geometrla 

proyectiva basta que se efectúe la intersección simultánea de cinco pares de rayos 

correspondientes para que todos los otros rayos se intersecten también. 

En resumen, la orientación relativa consiste en hacer que esos cinco rayos se 

intersecten simultáneamente. 

Considerando el proyector fijo en un punto, se pueden hacer tres rotaciones para 

conseguirlo, cada rotación alrededor de los ejes coordenados. 

La rotación alrededor del eje "Z" se llama marginal o deriva y se representa con la 

letra kapa. 

La rotación alrededor del eje "Y" se llama rotación longitudinal o ladeo y se 

representa con la letra phi. 

La· rotación alrededor. del eje "X" se llama rotación transversal o cabeceo y se 

representa con la letra omega. 
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ELEMENTOS DE OIU!NTACIÓN: 

FIO. 17 ELEMENTOS DE ORIENTACJON 

Antes de iniciar la orientación relativa es necesario preparar el equipo. Como pudo 

notarse, en la orientación interna, esto no es estrictamente necesario, pero para este 

caso si lo es. Debe seguirse, para ello, una serie de pasos nmy sencillos: 

Se quitan primero Jos seguros que sujetan los. ejes (gulas o rieles) X,Y y se 

enciende entonces el equipo con el interruptor que para ese fin se localiza en la 

parte inferior izquierda de la mesa 

• Se ajusta la distancia interpupilar simplemente moviendo Jos oculares del equipo 

Se gira la base de cada ocular para ajustar los aumentos requeridos para cada 

oj?. 

El grado de luminosidad para cada cámara se puede ajustar con los botones que 

se encuentran a un lado del interruptor de encendido-apagado. 
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Se procede entonces- a iniciar el proceso• de I~ ·orientación relativa, misma que 

consiste en la. eliminación del paralaje existente en el modelo. Es decir, en el 

modelo aparece una -marca para· cada cámara que es necesario _hace·r -coincidir 
- -

visualmente en cinco puntos; e~ decir, al visualizar el modelo aparec~n dos rriarcas 
- -

denominadas.notit"nt~~?q~~se,~ejan !tloños pequeños y están ~eparadas; ~ui}ar el 

paraláj~ i~plicfh~ddr ~~incidí~ ambas marcas en un mism~ -puni¿ y ~-uri mismo 

nivel del te~e~o}d~ ~¡ ~i~~rt\ q~e se visualice sólo l1na mar~:~s en e~ie mo!tlento 
,, '·· , .. "., ·-~e- - ,. : · , · · ·. . 1 ·> ·~'/· ~,-_)•. 

que se están haci~Íídoé~incidir los rayos homólogos, de 1a1·miinC:-ra qlle conforme se 
.· .• - .--,.·>-,c.·-·,. ,_-__ - - ... 

quite el ~rat~j~ el·m~cl~io ~e v~apreciarido estere~~~~icamente)para conseguirlo 

se utilizan los tornillos:kara, phi y'omega. L~ lltíicación de cada uno de los cinco 

puntos es como sigue: 

PHI 4 

KAPA 2 

OMEGA 

FIO. 18 ESQUEMA DE LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS 
DE GRUBDER EN UN MODELO 

La ubicación de los puntos de Grubber en el modelo, puede visualizarse en las 

cámaras por cruces(+) en el caso de los puntos 1 y 2, influencia del movimiento de 

los tomillos kapa y en el caso de los puntos 3 y 4, influencia de los puntos phi son 

lineas sencillas al limite· del modelo. 

Cabe aclarar que al trasladarse de un punto a otro se utiliza la zeta, que es una 

manivela ubicada en el extremo izquierdo de la mesa y es la encargada de mover los 
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engra~~s indic~dos.para :que e.n el modelo_ las marcas flotantes puedan subir y bajar 

según el niv~I del terreno, en ~da caso. 
~ - . -. . '. "_ ·' . 

Para realizar _11\ orientación relativa se hace lo siguiente: 

Se quita p~~er~ el paralaje en los puntos 1 y 2 utiliza~do los tomillos kapa; 

estos ~e sitú~n en el frente de los ponaplacas. Para quiíar>~; paral~j~ en el punto 
':_·~:<-): ._ '- '.-:-··"· ·;) :,.:,··;·~--·:··, 

1, que se encuentra en el lado izquierdo, se gira el tomiUokapa derecho y para 

quitar paralaje én el punto 2, que se halla en ~l l~d~'<ler~~h~: se gira el tomillo . ' - . . ' ~- .. ~ /". ' 

kapa izquierdo. Cabe mencionar que al girar ~I tomiito una de las marcas 

permanece inmóvil, -solo se mueve un'a y. e~ este -caso el movimiento será 

claramente hacia arriba o hacia abajo. 

Para poder quitar paralaje es necesario ubiear las marcas en el área de 

influencia de cada tomillo, señalada, como ya se mencionó por cruces o lineas. 

Sin embargo es preferible ubicarse en el mismo sitio cada vez, el cual debe ser 

el sitio más_ nltid_o posible, para tener una mejor visión del movimiento de las 

marcas flotantes. 

Primero se hace que coincidan las marcas en el punto uno, posteriormente en el 

punto dos. 

Una vez.que se eliminó el paralaje en los puntos 1 y 2, se procede a aliminarlo 

en los puntos 3. y_ 4, •para_ ello se utilizan los tomillos phi. Al igual que los 

tomillos kapa, si se desea quitar paralaje en el punto tres, ubicado a la izquierda 

del modelo, se mueve el tomillo phi derecho y si de debe quitar el paralaje en el 

punto 4, ubicado en el lado derecho del modelo, se utiliza el tomillo phi 

izquierdo, El movimiento de las marcas en este caso es sesgado o sea en 
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diagonal, por lo que es necesario.alternar el movimiento del tomHlo phi, con el 

movimiento de la manivela de Z (alturas), esto facilita la eliminación del 

paralaje. 
. . 

Se quita primero el paralaje en el punto 3 y luego en el punto4. 

Finalmente se h~ce el ·traslado .al punto 5, cuyo. paralaje .se elimina con el 

tomillo om~ga, eri est~ caso se usa sólo u~ tomillo, ya sea derecho o izquierdo. 

Cuando se hace"uso del tomillo omega, como su movimiento es 2/3 al centro, si . . . 

se ajusta a'cero paralaje en esa área', no quiere decir que' ya t~o el modelo 

carecerá de paralaje. Lo que normalmente ocurre es q~e~~ ~l~je en el resto 
.". ;;._. ' 

de los puntos ya corregidos, de tal manera que ~é h~~· n~~s~rlo sobrecorregir el 

paralaje en omega para ir disminuyendo el Paral;j~:·~~· :c~~sto del modelo. Esto 

quiere decir, que el paralaje en omega no debe éliiiii~ise p0r completo, porque 
·- - ~ - --".--::_~··.,:-~o:··---.·-,,"°-···,_-· - -

sólo de esa manera no se acumula en Jiis d~~ág'~Üflt~;, . 
• ,L_,/-'".·, 

Cualquier sobrecorrección en e.1 tomillo ~~eg~:·cr~~ paralaje en el resto de los 

puntos, por lo que. hay que inici~r el proC:C:~ci l111st~ que no quede paralaje en 

ningún punto, o bien, si no es posible eliminarlo por completo, puede 

distribuirse en todos los puntos. 

El proceso debe repetirse cuantas veces sea necesario hasta eliminar el paralaje. 
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4.7.1.3 ORIENTAClON ABSOLUTA 

Terminada la Órienlación relativa, quedan en posición perspectiva los haces de rayos 

que se han formado por medio de los dos fotogram~s colocados en los proy~ctores. 
' e -. ·.:.,/, ;'- ,-·!'··,~---; ".' 

Los rayos que determinan dos a dos los distintos detalles del terreno se cortan en el 
,-·-·-

espacio y el conjunto de sus intersecciones fo~an ~om~ ~~~ espe~i~ 'de maqueta 

del terreno, que es llamada "modelo óptico'',·' ,-._,·. 
,:¡·. 

'-.· .::-·· - ,.::_,· .. :·-'.~··;·-.::_··.1~---, ~ ·:~t --.-- ... _:_;· ._f:-·::: '.' ~~:·.· ·':·:·--:·~-- ':'?:-- ····. _, 
Este modelo representa perfectarríénte; auiique a cierta~escala .y con una dirección 

:<-_,,: --'_ \ .: :·: ::·:·· ;-->~:-:~, -.. :-~'{_iL.::,~~~Jt-;:-~;~~-~;:.">;;.~<-:~-:~~~~_:;)·~:,~:t:~,:·.,;~;(~~:'::iI\:t~:~_::··,.<({>- :. ·. 
arbitraria de los ejes coordenados;· la morfología del terreno; :\:'.e• :- • • . ,, ' - ... ,. - .... . 

Para q~e se pue~ c'Ü'ri~iÁ!~i·~uei(~Í t~~n~'hi~i<lJi¿~fü;~iX~: ~~-~l ;~od'e1~ óptico 

se requiere Ílevar a 1~rhj''{~~;;~,~~es'o~~~cion~s:~;t ··. '. <;;:: yi 
- -; __ ·; __ - - .., ___ ·- . ·' -:: --·· 

1. Det~rmiri~r las e~~al~ii q~e r~sl11tll' ~l nÍ~del~ f~~~d~ y d~ducir de la misma la 

operación n~c:i;~arla (;ar~ o~t~ner, el ~is~o ~odelo a. la , :scala elegida de 

antemano. 

2. Determinar la posición del eje Z del modelo hallado y deducir de la misma las 

operaciones necesarias para poner aquel eje, vertical. 

El método de la orientación absoluta consiste entonces, en una puesta en escala y en 

una orientación vertical del modelo (llamado también basculamiento del modelo o 

nivelación del modelo), de manera que todas las distancias y alturas correspondan a 

la realidad. 

Para ello es necesario disponer de una red de puntos de partida, que pueden ser 

determinados en el terreno o por medio de triangulación aérea, u otro método para 
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poder comparar l
0

as ln~diciones "~odelo'' ~on las de Iúealidad. Estos. no son otros 

que los Puntosd~ Ap¡;ykT~rrestre. 
"<'' 

Una vez éÍi~iÍl~ci6•~'1 ~a.ral~Je en t~do el modelo, se procede a darle ubicación 

g~ográflca; ést~;·~s' (íiisiblé. sÓio ~on el. apoyo terrestre· de antemano posicionado y 
:, ::: ,1:;' ;.:' ~·" ·,-,:· :. "'~ .• 

· picado'. S~. f~q~.i~;:.J t!mlb_~éÍl'3~e I~s minuta!; de restitución,. de los croquis de cada 

punto. ~~~~~JF~~~i~~;·~.t~· ~·~~ coordenadas. 

La mÍÍ1Üb·~se\'~6íól:a}eÍl la mesa del pantógrafo y se realiza entonces, el 

·. ba~6ü1~11li~~-~~.»~~~'.~ri~i~te en dar al modelo la altura reportada en cÍlda punto de 

apoyo terrestrci~ co.n ~;;uda de ias manivelas de phi mayor, omega y por supuesto, la 
: :,7.;c,_ 2·:-:,·,: .,;i~~,1/·~<··· ~- '· ·.· - ,• 

manivela Z;,se:proée~~: ;u;¡: . 

• Es-nec~~a~d ~i~".J~1iiii/en el modelo la ubic~ción de cada punto de apoyo 
-',;::.:· 

terrestre se~ :_í~· f~to~fi~ picadas y los croquis. de los. puntos de apoyo 

terrestre. 

Al visualizar cada uno, se toman las lecturas en zeta cuando la marca flotante 

está al nivel del terreno, y se registran para detectar las diferencias respecto de 

las alturas obtenidas en el apoyo terrestre. Es importante verificar si están hacia 

arriba o hacia debajo de las alturas reportadas, pues de ello dependen los 

movimientos que se harán. 

• El orden para tomar las lecturas es en un solo sentido; sobre el eje de las X o 

sobre el eje de las Y, no en diagonal. 

• Se elige alguno de los puntos de apoyo terrestre para que sea la referencia de 

cero diferencia de altura, es decir, al posicionarse en el punto elegido a nivel del 
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terreno se asegura el tomlllo del tamb~r de la zéta, una vez que sé hizo, se giran 

los discos de la zeta a dtjar la altura de la cC>ord~nada corrcspondi~nte; se afloja 

el seguro y se toman las lecturas .rcsta~i~s: . 

En el caso anterior elto~ill~ ajtili;~ ~~;a' adecuar las alturas es el tomillo 

omega. Cabe aclarar, qué cuando ·~e trÍÍta .. de la orientación absoluta se mueven 

los dos tomiHos de oméi'i~. dér~ch~ ~- i~quierdo simultáneamente y en el mismo 

sentido. Visual mente,.: aparee~· lá marca hacia arriba o hacia abajo según se 

requiera subir~ baj~rellll~cÍ~Ío. 

Como en el ejempJ()\{lt'~~~ario bajar el modelo en el área de influencia de 

omega,··. se· •. gi;an • l¿s t~~Ú·l~s ·mencionados hacia 

movimiento• al· ~:ja~,e~:J~ ~xtÍemo sube en el otro, 
.::~- . . -. . ' ; . ' " "·· -: ';:,_:'.-/ 

la izquierda. Según el 

por tanto las diferencias 

disminuyen en todo el ';riod~J().i Ya que se hizo el movimiento, se vuelve a 
' . - - .. - -- .- - - .-- - =--:·,- [-;" - -

revisar la ~lt~ra~ ~~~~ ~~~to. •··,. . 
.._--:¡: .-

.. - .:, ... · (_: .. ::--:·' ,-·' . 

• Si el mode,lo presenta_ra difer~~cia de alturas en otro sentido, es decir a derecha e 

izquierda, entonces se hará uso de phi mayor. Si se requiere este movimiento es 

necesario tener presente que ambos tomillos deben utilizarse en sentido inverso, 

o sea, si uno sube, el otro baja. 

• Se combina un movimiento y otro con la zeta hasta dejar la diferencia de alturas 

dentro de la tolerancia establecida para la escala que se esté trabajando y que es 

del 3% en general. Si .se trabaja a escala 1 :80 000, la tolerancia es de 

aproximada111ente 3.m. si la escala es 1 :40 000, la tolerancia es de 1.Sm y si se 

trabaja a escalas i :20 000, la tolerancia es de 0.75m 
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-:, ,·-.' · ... -.... ·- ' 

Una vez terminado elbas~ulamiento se inicia el proceso de "poner a escala", 
' ·:; ... ·:-:·-.:· ,.:: '. ' 

que consiste en ha~r 'que ·.;1 pantógrafo trabaje en el área circunscrita por los 

puntos de apoyo terrestre:· Esa área es la que está determinada por los puntos de . . .. -, -- · .. ' 
;_' . ·- . -':·:: .' : --·~ :_-

apoyo terrestre graficados en la minuta. 

Se coloca In '~i.n~ci correspondiente al modelo a trabajar orientando, el none 

confo.:me esté oriéntado el none del modelo montado en el. Estereosimplex. 

Para "poner a escala" es necesario posicionarse en un punto de apoyo terrestre 

previamente elegido como parte de la diagonal que se utili:Í:ará de base. Una vez 

ubicado visualmente a nivel del terreno el pun.to de,apóyo Íerrestre elegido, se 
- .. :: : - . '.'· 

mueve la minuta que está colocada sobre la m~s~de;dibujo de tal manera que el 

punto graficado en ella aparezca al ce~~o ,;~~ ;:. tolerancia marcada con el 
~ -.~;;'' 

circulo en la lupa estaciográfica,'Ia cliai'~e monta en el extremo del pantógrafo 

para este fin. 

Posicionarse después en el otro punto de la diagonal yverificar en la minuta con 

la lupa su posición. Si es cuestión de ajuste, mover la minuta a manera de que 

los dos puntos de la diagonal queden dentro del circulo de la lupa. 

Revisar posteriormente los puntos de apoyo terrestre faltantes y hacer un gráfico 

de su posición respecto de la lupa, para visualizar con mayor exactitud el 

movimiento requerido para su ajuste. Podrla tratarse, también de un movimiento 

en la base denominado movimiento en bx, o sólo movimiento de la minuta. 

En cuanto todos los puntos de apoyo terrestre puedan verse dentro del circulo de 

tolerancia de la lupa estaclográfica, sin que tenga que moverse más la minuta, 
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entonces esta se pega con cinta adhesiva:ala mcsadel pan;ógrafo, para que el 

movimiento de este durante la restitución de los ~értices; noc l~desplace. 
::~t·-

Al finalizar la ~rientación del mocÍ~t~/se ltena un formalo llamado bitácora de 
·: ' .. '•. -_ . '~,--·. - .. ·. . •" '. ·. . . ': - ·, ... 

restitución con 'et objet~ cÍe 'é~rÍ~~er. tos valores finales de los elementos de 
-:' __ -. ::,,·· ~·~:·'.'~· ;;_::."<:.'{:<-: ":..:-·> .-.:>· .. 

orientación;' Esta información es bastante útil, ya que se dan casos en que 

después ei'c~~~j~~:r&ff~¿ ~riliciUt la división de alguna parcela o bien es 

necesari~ a~i~i\'1~~~··duda; teniendo estos datos se tiene la bas~ para la 
-~~' ;;·:,t,,,._ .x•.~ ·- ., -

orienÚl~iÓn;pa~i(;fici~\leÍmodelo según esa información. Aunque de cualquier 

modo IÍay q~e-'.llev~r aºcabo la orientación, el hecho de tener estos valores 

registrados eVita la Íiérdl~a de tiempo. 

4.7.1.4 RESTlTUClON.DE VERTlCES 

Restituir vértices, consiste en lo siguiente: 

Previamente es necesario tener a la mano la amplificación o amplificaciones que 

contienen los vértices picados en campo y las bitácoras de campo que 

contengan la información especifica del modelo montado en el Estereosimplex 

Con ayuda de una fuente de luz, se observa el vértice elegido como el primero a 

restituir en la amplificación. 

Se observa entonces en el modelo formado en el equipo y se hace, con ayuda de 

la manivela de Z, que las marcas flotantes formen una sola al estar a nivel del 

terreno, posicionándonos en el rasgo especifico donde está el picado en la 

amplificación. 
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Cuando se está seguro de la ubicación exacta.deÍ vérti~e .. e~ elniodelo y a nivel 

del terreno, se pi~a la palanca al piso que ~s Ja ~n~~¡a~~ de hacerque baje la 

pluma con tinta montada en el extrerrici.deJ ·PántÓgrafo.dondeantes estuvo 
,.,,, - ->:';~.-: -.· '..:<-" 

montada la lupa estaciográfica y qué entrii é~ ~onUi¿t~ ~on Ilí'~inuta marcando 
!'.· - -,,;."' 

un punto sobre ella. ·:·;.- > 

Cada punto restitui,docl~be ~jr~fü~~:~~~:ti~~ait1: p~~ f~~ilitars~l~~liución. 
Es de suma imi>c>rtandaseguir.un'.órden cuando se restituyen vértices,· puesto 

que asf se e~it~ ~l.d~jf:~i~l~~si:;~e~tituir. El orden puede ser un camill~. un 

arroyo o bieri'1~ U~~ p;;~m~t~Jes o de parcelas dibujadas en los croquis del 

·.;·, 

En Ias c~pilllÍ de ·é~oCJ"!is .. general o. detallado del núcleo agrario, según sea el 

caso, se van ilullli.na~dÓ ~on cualquier color los vértices restituidos, pues esto 
-- -- .':'-; :·._ - ".~_- _, .- ,_ - - '.- -

facilita ~I segÚimiento del trabajo y evita que se dejen vértices sin restituir. 
. . 

Deben restituirse exclusivamente los vértices que queden dentro del recuadro 

formado por los puntos de apoyo terrestre. 

Es necesario revisar los vértices picados en las· amplificaciones adyacentes 
:::·~·-_-;'~::.·,~< -,:;~-~ 

puesto que a veces en el siguiente modelo a montar,"n.o se tiene el cubrimiento 

en las condiciones ideales para bajar esos vértices. Por lo Úlnto, antes .de quitar 
.,; .. -"< 

ese modelo y seguir con otro, es necesario eféctuar Ja ·~e~i~lón ·mencionada. 

Sobre todo considerando que dependiendo de lo accidentado del terreno, es el 

tiempo que se requiere para orientar un modelo, encontrándose modelos que 

requirieron más de una jornada laboral para ello. 
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Todos los vértices circulados deben· u~irse con Hn~s en tinta· azul según .los 

croquis general y detaJlad~s del núéleo a~arlo. E~to se hace cuando se tiene una 

cierta cantidad de vértices restituidos; p~~ll ello no hay un ~úmer~ especificó, se . 

hace conforme resulte más cómodo para la persona que esté efectuando la 

restitución. 

Una vez verificado que no hay más vértices que restituir en ese modelo, se 

procede a desmontar las diapositivas de los portaplacas, siguiendo el mismo 

procedimiento arriba mencionado. 

• Se continúa con el modelo adyacente, si es que lo hay, pues esto implica que 

sólo se haga el cambio de una diapositiva y no de dos en el portaplacas. 

Empero, esto depende del criterio de la persona que restituye. 

Se sigue el mismo procedimiento hasta· .terminar de restituir todos los vértices 

que conformen el núcleo a!Írario .. 

4.7.2 

Como ya se mencionó, para llevar a cabo este tipo de restitución, se hizo uso de los 

equipos de restitución óptico-mecánicos Estereosimplex, a los cuales se les adaptó 

una tableta digitalizadora quitando la mesa de dibujo, donde el pantógrafo se 

mueve, con la finalidad de obtener directamente los archivos gráficos y numéricos 

de las coordenadas digitalizadas, con ayuda de una computadora conectada al 

equipo y por medio de un programa denominado RESTITUCION versión 1.1, el 

cual consta de dos módulos principales. 
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El primero de ellos se llama RESTITUCION y sirve para. real.izar la orientación 

absoluta horizontal y la digitalización de los vértices además de dar opciones de 

unir los vértices o no, conforme se vayan restittiye~do .. · 
... ~ ' . 

,. - -:: 

El segundo es el módulo denominado PTS-OP~.J~ ~·~e':~~~~g~ d~ cÓnstruir los 

pollgonos a través de dos archivos, uno de coordenadasY:6't'.íó'<le dibujo. 

Esta adaptación permite principalmente reduCl~ ~{i¡~~~;·de;i~~~¿;órÍ de planos, 

puesto que se evita la digitalización de· los· Jé~i:~~c,;'J~~~~~ri~ ~~·sp~és' de ·la 

restitución analógica de esos mismos vértices. Y rJd~cgHaihié~;~l ~iernpo ·de 
. ~:":t·":. ¡\·" ... - ' -

obtención de vértices restituidos, puesto que, como y~ ~¡; se r~q~iere la minuta, 

obviamente, ya no se "pone a escala", actividad que reql~~e ~~tlem~po para el 

trabajo de orientación. 

4.7.2.1 ORIENTACION INTERNA 

Se realiza exactamente igual a como se mencionó para la restitución analógica. 

4.7.2.2 ORIENTACION RELATIVA 

Se lleva a cabo tal como se mencionó en al apartado correspondiente para 

restitución analógica. 
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4.7.2.3 ORIENTACION ABSOLUTA 

Para hacer esta orientación se llevan a cabo los siguientes pasos: 

Se procede a bascular el modelo tal como se mencionó en la restitución 

analógica, considerando, por supuesto las alturas de los puntos de apoyo 

terrestre. 

• En la computadora se crea un directorio de trabajo que generalmente se 

• 

compone de las claves de estado, municipio y núcleo agrario y en ese directorio 

se crean tantos subdirectorios como modelos vayan a restituirse. La 

denominación de los mismos se conforma con las claves de linea de vuelo y los 

números de fotografias que componen cada modelo. 

Paralelamente se crea un archivo donde se capturan las coordenadas.de todos Io_s 

puntos de apoyo terrestre del ejido en cuestión. 

Se ejecuta entonces el programa Autocad, que es el ambiente en el cual trabaja 

el programa Restitución. A partir de este momento se procede a ejecutar una 

serie de comandos propios del programa para llevar a cabo el proceso de 

restitución de vértices. 

Utilizando el archivo de coordenadas de . los.puntos de apoyo terrestre se 

grafican estos en la pantalla con el fin d~;q~~<l~iimiten el área de trabajo. 
. . . ; . -. ' .· . . 

Se calibra la tableta digi~lizacl~r~.;m~ianie I~ verificación y coincidencia de 

cada uno de los punt~s de apoyo terre~·t1e ~i~u~lizados en el equipo restituidor, 
'·". 

posicionando en ell<Js la Ínarca flotante: y la reintroducción de las coordenadas 

de esos mlsm<J~ pun~os. Después se. guarda la calibración de la tableta 
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considerando la posibiliWid de que el équipo se ápague por algún molivo y la 
.·.· ' 

reslitución de ese mismo modelo debá conti~uar, es ·decir para evitar la 

repetición de este procedimiento. 

La orientación absoluta se lleva a cabo me~i~~te la in~roducción de datos que el 
,.- .: ~~ '. :-·,-,.._. ~. ;_ ':. .. : '' -

mismo programa solicita mediante cuadr~s de. diAl~go, co;no la escala de vuelo 

del modelo y el nombre del ~rchiy~ cl{ci~~rdenadasde los puntoSd~ apoyo 

terrestre. Del mismo modo solicifu>~~~ s~· cligi~licen Ios puntos d~ apoyo 
-.· -·-.Y _.. . , . . . 

terrestre. Al final se guarcli la ~rie~~cló~ a efectos de no tener que rchaci:rla .en 

caso de que se apague el eiuiPo. /él trÍlbajo del modelo no se haya. te~inad.o. 

En caso de que el pr~e~o de orlentación no cumpla con las ~recisiÓ~es 

requeridas aparece. un cúaclro ele mensaje indicando que no se cumpl~·c:on la .· 

tolerancia indicada para l~ escala que se maneja y el pro~ama:no·;;erTiiite 
- , .. '>'·--·~-

continuar con la restitución; sin embargo es posible abrir una v~~ta~.·¿¿,~de 

aparecen con asterisco el o los puntos de apoyo terrestre'.qtl°e':"e~~ede!I la 
- ',' >·"- · ""'~~:OÍ•.c';c."f':l"- ce·,;-.. ·.'.·~ '-'-~ 

tolerancia. En este caso es necesario repetir el proceso nue~a~~~ie'desd~ la 

calibración de la tableta utili:zando los otros puntos de apoyo t~Íí-est~e que no se 

utili:zaron en la primera calibración. 

Si por el contrario, el proceso de orientación cumple con las precisiones, 

entonces el programa Autocad abre una ventana de diálogo indicando que el 

proceso de orientación está terminado. 

Al final de la orientación, como en la restitución analógica, es necesario llenar la 

bitácora de restitución con los valores finales de los elementos de orientación. 
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4.7.2.4 RESTITUCION DE VERTICES 

La restitución semiautornatizÍlda de' vértices, se hace también por medio de 

comandos, se inicia con, u~. coman~~ quepennite la captura del número del 

vértice antes de que sea.restituido. 
·1,:: 

Luego de la captura del número e~ ÍÍecesaiio _visuaHzar en'e!_estereosimplex la 
$¡'.> ~/, :~·,"{(.'" :·; . - . 

ubicación del vértice picado ~n la ÍlmpÜ!icáciÓn corres¡lo~di~nte ni modelo qué 

se trabaja, una vez que se ub;~a ¿~·p;~e~~1al~trlld~~irlÓ~~ ia'~~mp~tadora por 
· >", . ···. ::.:.· :.: .. ~.·:~."· -_i.},,I~.(~~ .··.:.·.: •. '.'-~: .. ,,. '.:: ·-

medio de comandos. - , .. ·;~}:'. \:v 
·- ~ --/:·;~~f': 

Se sigue el mismo procedimient~ llar;~d~ u~b-'de los ~értices del modelo hasta 

terminar. y lo mismo qué· en tá·'restitución' analógica, simultáneamente a la 

restitución se lleva un control de cobertura en las copias de los croquis general 

y/o detallado del núcleo agrario. 

Cabe mencionar que existen una serie de comandos para darle fonnato al ejido 

con los vértices restituidos ya que es obligatorio unir con líneas los vértices, 

según esté señalado en las copias de los croquis entregadas por la jefatura de 

brigadas. Éstos comandos se utilizan para unir con una línea dos vértices 

visibles en pantalla, para borrar lineas, para renumerar vértices, para borrar 

vértices restituidos, o bien para modificar el tamaño de los textos visibles en 

pantalla. El archivo asl generado, es decir el dibujo del ejido tiene extensión dxf, 

misma que el programa Autocad proporciona. 

Al finalizar la restitución se guarda el archivo. 

Es importante mencionar que confonne se restituyen los vértices, se va creando 

simultáneamente un archivo que registra las coordenadas de los mismos en 
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fonnn de lista y que uno dé los archivos que ºse entregan .ni área deCnrtoWufia 

Automatizada, el cual tiene extensión cgp. , 

Considerando que ni~chas veces un rr;odelo no ~~ t~~ina de restituir en una 

jornada de tr~bajo y que es rie¿esarlo coritin~~rl~ ~tio día; entonces, como ya se 
,-·, --· , ,.- ,. ' . ··-· -·- -·' ' 

tiene g\l~rdadtt idd~ la Info~ac'¡J~ ·~~bc~aria: solo se tienen que usar los 
y,:. -~~> ': :';.·; -,;.• 

comandos adecuad¿s••"l'ara· ·Clü'e diéha' infonnación sea utilizada por la 

computaclora para la coniinuación del trabajo pendiente. 

4.8 PRODUCTOS OBTENIDOS 

Aunque la generación de planos sea el objetivo principal, el departamento de 

Fotogrametría Catastral Estatal, es responsable de entregar insumos para ello 

que difieren dependiendo del tipo de restitución con que se hubiera procesado 

cada núcleo agrario. Como ya se mencionó en le caso de la restitución analógica 

el producto obtenido son las minutas de restitución y en el caso de la restitución 

semiautomatizada son los archivos de coordenadas y de dibujo. 

4.8.1 MAPAS A LINEA 

Considerando que un mapa a linea es un mapa elaborado con los métodos 

tradicionales de edición y con un objetivo especifico, en donde los elementos se 

trazan a partir de las fotografias aéreas constituyendo la primera generalización 

del terreno y donde nonnalmente no aparecerán muchos detalles de las mismas, 
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. ' . . . 
entonces las minutas obtenidas de la restitución analógica reciben este nombre, . . 

. - . . 

puesto que su objetivo es esencialmente catastral.: . ·. . 

Las minutas obtenidas, presentan. todos· Y.· ca.da•. uno .de los . vértices que 

constituyen el núcleo · a&'Tario circulacl'IJs; ll~i~~s } numerados tal corno se 

muestran en los croquis general y deUii1ád'<>s eÍ~b<ifados pof las·brigada5 que 

realizaron el levantamiento en cam?<>::·.;,".:· . 

'.-e:·· ·¡:> 

precisa, puesto que ya se c<>rrl~~;c:;~ lo~ 'erTOr'es inh~rentes a las fcitografias 

aéreas, pero aún es • neee~a~~· g:<>c~sarl~,' trabajo que corresponde a otro 
{~t,2·: 

departamento.: Es decir es un mapa a linea pero es necesario obtener las 

co~rdenadas de t~os .los puntos que aparecen graficados en las minutas. 

Este procedimiento de o_btención de coordenadas se hace por medio de la 

digitalización de cada .uno de los vértices en la tableta digitalizadora. 

Automáticamente se obtienen el listado de coordenadas de los vértices y se 

genera el dibujo de los mismos en la pantalla de la computadora. 

Lo que para la restitución es un producto, para la digitalización es un insumo. 

4.8.2 ARCHIVOS DE COORDENADAS DE VERTICES 

En este caso, de la restitución semiautornatizada se obtienen directamente los 

archivos necesarios para la generación de planos. 

El CGP es la denominación que recibe el archivo (por su extensión) generado en 

Autocad y que presenta en forma de lista ordenada secuencialmente, los 

vértices restituidos y sus coordenadas correspondientes en X, Y y Z. 
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4.8.3 ARCHIVOS DE DIBUJO 

Producto también de la restitución semiautomalizada, los archivos DXF, 

denominados así por su extensión, so~ los. arch.ivos que presentan el dibujo de 
, ' - . ·.-.' .,.- - '· ·- -

todo el núcleo agrario. Es decir, aparecen los vértices con su clave y las lineas .- -· '_,-. '.-·, >.. ·(·:_· -~-

que los unen según los croquis general y' detallados elaborados por las brigadas 

en campo. Es muy importante' t~i~(~stos archivos, ya que el listado de 

coordenadas, al graficars'e, s~lo'~par~e~ los puntos y no el dibujo, lo que 

retrasa el trabajo. AIT1b~s '¡fchiviis.~e complementan y al ser obtenidos 
·' .:¡_;-:-: ·--~-:: :' -

directamente de la restitución. aceleran. el proceso de la generación de planos, 

puesto que evitan la digitalización de los .. mismos en el departamento de 

Automatización. 
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5. GENERACION DE PLANOS 

Aunque el departamento de ·· foto~rameirla tiene injere~cia solamente hasta la 

generación de archivos de coordenadas}; de ,~ib~Jo producto ~e l~. r~stltución, se 

mencionan los siguientes rubros debido. a 'c!~e·~~rí los JJos subsgcuentes para 

cumplir completamente con el objeti~~ del. progrÍlmn que es In certificación y 

titulación. Asi los archivos de dibujo· y coordenadas de cada ejido o núcleo 

agrario se entregan al área de Cartografla Automatizada, donde se generan los 

planos tanto generales del ejido como individuales para cada sujeto con derecho. 
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6. TERCERA ASAMBLEA 

Esta asamblea se denomina comúnmente como Asamblea de Delimitación, 

Destino y Asignación de Tierras ya que se lleva a cabo ante un fedatario público 

que certifica . su ; realización. En esta· asamblea se · presentan· los , planos 
' ' ' 

considerados definitivos, tant~ generales como individual~s y que ;¿Íl son 

susceptibles de modificar como resultado de esta Óltima ~e.visión; d~bicÍo ~ esto 

el fedatario asienta en el acta correspondienie la aceptación ~r ~e de los 

ejidatarios que conforman .la a5a.hbtea,~I ~~J'iodCilsote~~u~·~o es~n de 
-c.:- • - ., ,· ;-:-: ,;_,,, ' 

acuerdo a fin de ''que las brlgaclas corresp0ndie~t~s lle~eit a ' cabo las 
. • • . : . _>,:. t:~~-~~'--'o~:'..-~-,.:\:·./. :.'fi:}··.-. ~,-... ·'' -"~.·--·. 

mod1 ficac1ones pertinentes, en todos los. 1~sumos mvolucrados.>:; · 

Generalmente estas modificacio11e~i·¿()~}lt11;i~·yt;e u~i6a~ en lugares .no 

cercanos entre si, razón P<>r la c~al ~5· c~mún, qu~ ~e haga el levantamiento con 

el méJodo geodésico o topográfico. 
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7. CERTIFICACION 

Una vez que se aceptaron los planos correspondientes por la asamblea de 

cjidatarios , se claborim los certificados y titulas por parte del Registro Agrario 
i : .. -' <<: -<·;~ 

Nacional, do~de .queclan. inscritos; La entrega se hace en actos masivos para 

varios ejidos a la. ~~Z:'c~ri ~ste eve~to se concluyen por completo los trabajos de 
. - ·.; · .. , ,-
:e: ,. :- ; 

cada ejido, ~ún ·cuando en esta última etapa el INEGI sólo participa como 
: ... ' :'-' 

asistente y obs~~ador. 
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8. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

Son muchas las cosas. que se pliede~·deci~· al respecto del trabajo desarrollado 

por el INEGl. en el ámbitd de un programa c~m~ el 'PROCEDE, q~e lmplica 

grandes responsabilidades;'sin ~ll'lb~;go~~s ~~c~s;rio·id~nlifi~~t1~~puntos que 

se consideran claves p<Írqu~ de ~ti;tl~~~ali~;f~~j~~~;~iíi;opiezos. 
' ~·;~- .~~. ; '..;. :·~·~ .·- .:--.~.: ·t;:~;":/; .:·

1

:'.(~t .:··:·~-~·~·2.' l 3~;~<,· ~~:~:; ~ :.:~·:;~¡.- . ; ,:·.~:': 
Ejemplo de ello son los; ejidos. que para poder.\ iricorporarsé_ al programa 

requieren de la anuencli~i:;~r~~61ca:d~ éjid~~;os;en Ía ~:1 :1 personal de 
·,.:_; · -, ·•":o·.·, .·;;!.''<.; ~..:·,o·. ,• ,.- •· .- "' , : . · ,- • ·• .. : ,. 

la Procurádurla Áw~~~ 'i'~}o~~ d~ · láS caracterlsticas del· prowama, ·pero 

alg~. veces se'(on~lte' irirorinación o bien se hacen compromisos . que 'de 

acuerdo a loslineal11i~ntos.no se pueden cumplir, como por ejemplo que se les 

dividan previos n~ reconocidos o que se midan parcelas dentro de las' Úerras 

destinadas al ~~ ~~~ún. Esto se debe a que institucionalmente ~e es~bl~en _,.. ;·,- .. ' ., 

metas que no siempre 5e p~eden cumplir dadas las carat:rf~ti;Ae. i~s_ejldos 
: . .·- - '.:.-·;_-. ·"'/:;-~~\ .:,:--.-· .. ,:"._.;,:_- . 

que muchas veces presentan rezago· agrario, es decir· no 'cumplen. con:.tos ·• 
. . - ~-,·'_-.. ·.: >:''.');"_!::_~,<--.;:,,;.~:: __ .:i;:::::;· -- ; ·. 

requisitos. Desafonunadamente a este respecto la sol~~ión'éstA ·a ot~os niveles 

ya que muchas vec~s se trata de co~pro~iso¡~¡¡l¡~~~: . ..•. !!le. ~~ ' ' 

Sin embargo no todos los contratiempos presentados sonde esa lndole, prueba 

de ello es el caso de la conformación del universo de trabajo que. estableció el 

área de Fotowametrla al inicio del programa, mediante un análisis somero de 

todos los ejidos del estado para comprobar su grado de fotoidentificabilidad. El 

problema radicó en el hecho de que al final del afio se establec(an las metas por 

cumplir para cada método y en base a ellas se solicitaba el material necesario 

con la finalidad de que estuviera disponible para cuando las brigadas lo 
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requirieran, empero en niveles superiores se decide sobre la conveniencia de 

utilizar uno u otro método para cada ejido, lo que propiciaba el desperdicio de 

material. En tal sentido se optó por informar a los métodos geodésico· y 

topográfico del universo de trabajo del método fotogralllétrico pa~ que cuando 

fuera necesario una modificación al mismo lo hicieran del conocimiento del área 
' ':;' :-:; 

respectiva a la brevedad, con lo que disminuyó considerable~ente.el problema. 
' ' . . ' -

En campo támbién hubo contratiempos, primero por falta de representantes de la 

Procuradurla Asrarla para la solución de ~robl~masde tiJ~eros •. segundo por la 
- . ' . . - ' ' " .. ·: ~-

tardanza en. tá elaboración de loscroqufs d~'. cada ,vértice, tercero por las 

jornadas intensas dé trab~J~ y cuarto por el Íls~ del \nat~rlal no actualizado. En 

ese sentido. se optó por dej~~ pendientes Ios ~sos é~n problemas, para su 
. -.~. . . - -~ - :;._ .- - : ~---

posterior solución con las instancias correspondientes,· se_ hizo la propuesta de 
,.-:. << -,··:·?:-·:·;:.-:..:_ . 

sólo elaborar croquis de vértices en los casos en,, que hubiera dudas, 

modificaciones o aclaraciones que hacer, se redujo el tieÍtlpo ~e ~ra~jo en 

campo para las brigadas y en algunos casos se empezó la utilizar una escala más 

actualizada. 

Los problemas referentes al apoyo terrestre, que en muchos casos inclulan zonas 

de alto riesgo por siembra de estupefacientes, o bien dificultad para cumplir la 

normatividad por la presencia de exceso o falta de rasgos donde ubicarlo, pudo 

solventarse en muchos casos con la propuesta y aceptación del uso de la 

aerotiangulación. 

Por otro lado, considerando que los recursos otorgados a la institución son 

restringidos y que por lo tanto los materiales y equipo no fueron suficientes al 

inicio del programa, al grado de faltar sillas y mesas suficientes para todo el 
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personal, con CI paso del tiempo se establecieron vías entre las di fcrentcs áreas 

para que el equipo de cómputo se c.omparti~ra y se fueron adquiriendo los 

insumos necesarios para el descmpcilo de .las actividades del personal. 

Y aqul cabe men~ionar que para el desempeño de las actividades en el presente 

trabajo detalladas~ los corlocirni~~io.~ ~dqu,irid~s en la carrcrn de Ingeniería 
,; ._,,.- : : : •. :;· . ,:\;. ~- : : - ·:; ·:.: :.- . ·. - ~-, : ' ·. . 

Agrícola resultaron funclameníáles,:·: yá'. que facilitáron: el trábajo tanto de 

gabinete como de campo y en muc~~:s~~risruet~~'la base para la soludón de 
,¡.-· •. . ' 

problemas. Por ejemplo en ¡, · trab~jo de WlbÍ.;~te' el ~cinocimi~Ütci de . ~scalas, 
-¿}'.·- ~ .•. ~-,~ !:;;'T 

del material cartográfico y su mariejo, adq~i~idoen l~ materia de Topografla . : ,.,, . . . ·.:>~-·:. . - . 
favoreció la elaboración de los anteproyectos de fotoideniifi~ción; en eampo; el 

conocimiento de las c~act~rlsticBsd~I ejido y sus autcií-idilde~. adquirido en la 
- . -- -. -'· _,--._. 

. ' : ~ --

materia de Derecho Agrario, permitió el desarrollo adecuado del trabajo, puesto 

que al inicio del trabajo en campo ya se tenla el conoCimiento de las personas 

indicadas· para proporcionar información, asl como se tenlan elementos para 

saber si alguna cosa que el ejido requiriera era factible de realizarse o no, como 

por ejemplo, asignar a una persona la parcela escolar. También en campo los 

conocimientos adquiridos en otras materias como Biologla, Agronomla y 

algunas otras, facilitaron la identificación de rasgos en los cuales apoyarse para 

la fotoldentificación de algún vértice; o bien el uso de la brújula y el 

conocimiento de l_a medición a pasos facilitó, con ayuda de la documentación 

del ejido, como el acta de posesión y deslinde, la ubicación de mojoneras 

dificiles de encontrar. 
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En general, los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera 

formaron un todo para. la asimilación de las particularidades requeridas por el 

programa y una base para la solución de problemas de índole técnica en el 

desarrÓllo del trabajo. 
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9. CONCLUSIONES 

Si se toma en consideración el cumplimiento del objetivo perseguido por el 

PROCEDE, entonces .se concluye que las actividades involucradas para 

conseguirlo, s~ Hevaron. a cabo adecuadamente. Sin embargo y a pesar de que 

los pri~eros aB.Ós la mayo;ia del personal a todos los niveles estaba adaptándose 

a los requerim¡~~~tos inherentes a cada puesto, los principales problemas que se 

presentaro~ n~'r~eron precisamente de índole técnica, aunque ciertamente si los . ._,.- ·,,, 

hubo; ); 

Inicial· y· p{¡sí~riorrit~nte ·(os problemas fueron de recursos, organización y 

administra~ión~ 'por ejemplo en 1993 no habla mobiliario adecuado y suficiente 
- -< ' . 

para el ~rsonal, como mesas, silla~. mesas luz o restiradores, las brigadas 

tenían comisiones de hasta 12 meses continuos con un promedio de 12 horas 

diarias de trabajo, lo cual favoreció la incidencia de errores por apresuramiento 

o cansancio. 

Por otro lado los manuales de sirven de gula para el desarrollo de cada actividad 

fueron sometidos a constantes cambios o modificaciones, lo que implicó más 

trabajo y tiempo invertido en hacer cambios a ejidos iniciados con otros 

lineamientos. 

Incluso la estructura inicial del personal se modificó en 1995 con la desaparición 

de figuras, cuyas responsabilidades se delegaron en los puestos que quedaron. 

Todo esto es una prueba de que aparentemente no se tuvo bien claro desde el 

principio lo que se debla hacerse en el PROCEDE, sin embargo, es justo decir 

que con el paso del tiempo y la consecuente adquisición de experiencia en todos 
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los sentidos y a todos los niveles, se consiguió una mejor organización de los 

recursos, tanto humanos como materiales y que se tradujo en la disminución del 

tiempo invertido para terminar el trabajo de los ejidos, aún cuando se redujeron 

las jornadas de trabajo; disminuyó también el número de material desperdiciado 

y el hecho de que se consiguió que las restituciones se llevaran a cabo en el 

estado mediante la consecuente capacitación, favoreció el ahorro de recursos y 

evitó el desgaste del personal que debla trasladarse a otras entidades para apoyar 

en su realización. 

Por último, cabe mencionar que aunque la mayoría de las soluciones a los 

problemas expuestos, estuvo fuera del ámbito de responsabilidades asignadas al 

desempeño de este trabajo en los diferentes cargos ocupados, los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera de Ingeniería Agrícola, sf permitieron la 

solución de los problemas presentados o bien fueron base para la adquisición de 

otros conocimientos requeridos para el desempefto de la labor encomendada. 
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