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1nmooucCION 

INTRODUCCl6N 

El proceso de colonizaci6n agricola es un indicador de la configuraci6n espacial de Mexico. Es un 

proceso de contrapartida de la estructuraci6n urbana, que constituye el otro elemento de la 

conformaci6n espacial de la sociedad. Juntas conforman en gran medida, el espacio regional y 

nacional. Cada espacio geografico tiene una relaci6n de fuerza o poder con una funci6n 

economica que esta en constante cambio con el tiempo. Asi, el espaclo urbano es mediador del 

proceso industrial y de servicios en general, mientras que el espacio agrario lo es del proceso de 

produccion agricola. 

Desde la perspecliva espacial, hay que senalar que la divisi6n campo·ciudad, el espacio 

urbano se caracteriza por concentrar las funciones principales de administracion en el ambito 

politico, economico y social. Desde aqui se ejerce un control al espacio municipal, regional o 

estatal. Esta situacion inftuye determinantemente sabre el espacio rural, al influir en la 

conformacion estructural propia del territorio y en la composicion social, ya que surgen marcadas 

diferencias en las actividades produclivas entre cada region rural, que se reflejan en la disparidad 

de lo que ofrece el medio natural y lo que se explota. 

La investigacion que se presenta a conlinuaci6n se centra en demostrar que para que la 

planificacion de la inversion publics y privada en el sector rural, cumpla los objetivos integralmente 

y llegue verdaderamente a aquellos sectores mas necesitados del campo mexicano; es necesario 

tener una herramienta auxiliar complete y oportuna, que sirva de apoyo para planificar planes o 

programas que midan el grado de faclibilidad de la inversion economica. 

Para ello se ha estructurado y planteado la siguiente hip6tesis en el trabajo de 

invesligacion: "El catastro rural multifinalitario es un instrumento importante de apoyo en las tareas 

de planificaci6n y programaci6n de /os racursos dastinados al dasarrollo de/ espacio rural. Por Jo 

tanto, as necesario integrar y mantener este instrumento bien administrado, a /raves de pollticas 

integra/es de actualizaci6n de la informaci6n". 

La problematica de falta. de recurses que existe en el sector rural, es vista a !raves del 

analisis del funcionamiento del catastro rural multifinalitario, que es el tema central del presente 

trabajo. Para poder analizar mas concretamente toda la problematics que esta implicita en la 

integracion de esta herramienta tan dinamica y que papel desempeiia en el entorno del ambito 

rural, se plantean los siguientes objelivos: 

• Establecer que en el campo mexicano las tierras de labor es un espaclo geografico, en el 

cual habitan y sustentan sus necesidades basicas de desarrollo, alrededor de una tercera parte de 

la poblacion total del pais . 

• ldentificar y analizar la problematica de los tipos de tenencia de la lierra en el campo 

mexicano, y que influencia tiene en la implementaci6n, integracion y desarrollo del catastro rural 

mutifinalitario. 
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INTRODUCCl6N 

- Analizar cuales son las vias mas adecuadas, que permitan la integraci6n y actualizaci6n 

de la informaci6n basica def catastro rural multifinalitario por una sofa dependencia de la 

administraci6n publica. 

- Establecer que la adecuada administraci6n def catastro rural multifinalitario, puede ser un 

factor influyente para volver mas eficiente la planificaci6n de las recurses econ6micos destinados 

al campo mexicano. 

Al espacio rural le ha correspondido coma principio de despliegue el arraigo de la poblaci6n 

a la tierra y derivado de esto a la practica agropecuaria. Uno de los elementos de estabilidad para 

la poblaci6n rural, es la posesl6n de un territorio (parcela), a traves def cual obtiene los recurses 

para cubrir sus necesidades basicas. 

La tierra es y ha sido el patrimonio basico de las famillas, las comunidades y los pueblos. 

La descripci6n de sus caracteristicas, dimensiones y limites es fundamental para garantizar su 

posesi6n y determinar su valor, coma fundamental es tambien documentar esas descripciones de 

manera mas o menos sistematica en una base de dates y adoptar una base cartografica que 

represente adecuadamente la realidad geografica de este espacio; mediante esto se podran 

resolver los problemas que se generan def proceso de transformaci6n econ6mica, social y 

organizaci6n productiva del campo. 

Las formas de tenencia de la tierra en Mexico estan contenidas generalmente en tres 

grandes tipos, que son: social, privada y federal. 

A la vez estos tipos se clasifican por su destine, en diferentes grupos, que son: 

Social: ejidos y comunidades agrarias. 

Privada: pequeiia propiedad, colonias agricolas. 

Federal: terrenos nacionales, parques nacionales y reservas ecol6gicas. 
; 

Una herramienta propicia para conocer la realidad geografica y la administraci6n de las 

forrnas de tenencia de tierra social y privada, es el catastro rural multifinalitario. 

A traves de la implementaci6n e integraci6n def catastro rural multifinalitario los agentes 

que participan en la planificaci6n y desarrollo rural cuentan con un instrumento sabre el cual se 

pueden proyectar estudios integrales, sabre la disponibilidad de recurses (naturales, econ6micos y 

sociales) con las que cuenta el espacio rural. A !raves de este se puede realizar en forrna efectiva 

la regionalizaci6n, zonificaci6n agricola y planeaci6n fisico-espacial, ya que proporciona una gama 

muy amplia de manejo de variables, con las cuales se pueden establecer las relaciones relevantes 

en el media rural, asi coma establecer prospecciones que interpreten las necesidades en un corto 

y largo plaza. 

En la actualidad existe en el pais un catastro rural que es administrado par el Registro 

Agrario Nacional. Este no ha side explotado en su maxima nivel, lo que repercute en su pobre 

aprovechamiento para la planificaci6n de los recurses del espacio rural. Se vuelve imperative 

entonces, el aprovechar sus bondades, para aplicarlo en la planificaci6n de programas que 

satisfagan las demandas de inversion que requieren las habitantes de este espacio rural. 
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INTRODUCCION 

El mantenimiento de un catastro rural multifinalitario que conlleve la creacion de una base 

de datos, constituye un elemento fundamental para la planificacion de recursos destinados al 

espacio rural mexicano. 

Al catastro rural multifinalitario, se le define como el inventario de la propiedad rustics del 

pais, que permite conocer como esta distribuida la tenencia de la tierra en el ambito nacional, 

relacionando a sus propietarios o poseedores con sus predios colindantes edemas de conocer su 

clase y uso de tierra, forms de tenencia y superficie. 

Desde un punto de vista tradicional, el catastro rural o urbano tiene como fin el cobro de 

impuestos sobre la tenencia de la tierra privada, pero a medida que nuestra sociedad va 

cambiando y evolucionando, se vuelve necesario cambiar esta vision y convertir al catastro y en 

particular al rural en un ente que tenga multiples usuarios, que lo convierta en un instrumento 

auxiliar de las instituciones publicas y privadas que se rel.acionan con el espacio rural mexicano. 

Basicamente la finalidad del documento catastral es la· delimitacion de los linderos de las 

parcelas, ya sea en una forma numerica o grafica, mas cierta inforrnaci6n adicional (uso del suelo, 

vocacion del suelo, actividades, extension, etc.). 

La adecuada administracion del catastro rural, es un requerimiento basico para la 

planificacion de programas y recursos, que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la poblacion que se mantiene de la explotacion del suelo. Deniro de las aplicaciones mas 

importantes del catastro rural, se pueden mencionar algunas actividades en los diferentes niveles 

de administracion, estas son: 

A) En los municipios 

- Para la captacion de impuestos y verificacion del padron de causantes prediales. 

- En obras de desarrollo y fortalecimiento municipal. 

- Como. medida auxiliar para la deterrninacion precisa de la division interrnunicipal, ademas 

como medida de soluci6n a los conflictos de limites municipales y hasta estatales. 

B) En los estados 

- Coadyuvante en la planificacion de obras y servicios de interes comun. 

- Como apoyo para el control del piano regulador del estado. 

- Coadyuvante en la deterrninacion de la divisi6n interestatal. 

C) En las dependencias publicas 

- Para la localizacion y redefinicion de areas agricolas respecto a la calid.ad, uso y vocacion 

de la tierra. 

- Para la adecuada planificacion de los programas de apoyo en el campo (Procampo, 

Progresa, etc.). 

- Localizacion y ubicacion de areas marginadas. 

Estos solo son algunos de los ejemplos, en los cuales se estaria ocupando la inforrnacion 

que genere el catastro rural y que repercutirian sobre la poblacion que se asienta en el cainpo 

mexicano. 
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INTROOUCCION 

Los objetivos mas importantes en el funcionamiento del catastro rural son: 

- Lograr la plena y real ubicaci6n e identificaci6n de la propiedad con sus propietarios y/o 

poseedores. 

- Mantener, actualizada en una base de datos, la informaci6n cartografica y documental de 

la verdad geografica respecto de la tenencia de la tierra en el pais. 

- Capturer, toda modificaci6n de la estructura de la tenencia de la tierra en sus diversas· 

forma.s: ejidal, comunal, privada, terrenos nacionales, colonias agricolas, etc., que coadyuve a la 

explotaci6n de todas las bondades que ofrece el catastro rural para su aplicaci6n en las acciones 

que requieran las instituciones involucradas en el espacio rural mexicano. 

La estructura expositiva de la presente investigaci6n se planeo en cinco capitulos y dos 

anexos. 

En el primer capitulo se realize el analisis de la conformaci6n y problematica de cada tipo 

de tenencia de la tierra. Se hace una reflexi6n al marco del Articulo 27 constitucional, que es la 

norma juridica que regula toda la conformaci6n de la tenencia de la tierra. Se hace una reseiia 

cronol6gica de los movimientos y reformas que ha sufrido en distintas epocas, lo que 

incuestionablemente ha repercutido sobre la disposici6n de la tenencia de la tierra en Mexico. 

En el segundo capitulo se definen los conceptos de catastro, catastro rural y catastro rural 

multifinalitario. Se abordan los antecedentes del catastro en Mexico y como ha sido su desarrollo e 

integraci6n desde finales del siglo XIX y su conformaci6n a finales del siglo XX. Se hace un analisis 

de la problematica provocada por la deficiente definici6n de los limites de la tenencia de la tierra. 

Tambien se hace referencia a la propiedad raiz del catastro rural, para ello se elaboraron pianos 

que representan la distribuci6n de los diferentes tipos de tenencia en el pais; hay que aclarar que 

los limites ahi representados no necesariamente corresponden con la realidad geografica, ya que 

el linico fin es el de representar la proporci6n que ocupan en cada entidad federative 

En el tercer capitulo se bosqueja como esta conformada la informaci6n y cuales son los 

metodos para levantar la informaci6n de los predios rurales. Para este punto se analiza, los 

adelantos tecnol6gicos y como son aprovechados en el catastro rural. Se analizan las 

disposiciones de las Normas Tecnicas para los levantamientos del Programa de Certificaci6n de 

Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares Urbanos (Procede), producto de las reformas al Articulo 

27 constitucional de 1992. Se analiza como se estan adoptando para el manejo de la informaci6n 

de los predios rurales de todos los tipos de tenencia de la tierra. Asimismo, se indica c6mo esta 

reforma al articulo provoc6 que cambiaran las formas y se volvieran mas dinamicas para el manejo 

y el levantamiento de los predios rurales. 

En el capitulo cuarto, se habla del ambiente de los sistemas electr6nicos para la 

administraci6n de los predios rurales. Se realiza una conceptualizaci6n de los sistemas de 

informaci6n geografica y las bases de datos geograficas y documentales. Se reflexiona sobre las 

plataformas que han side adoptadas para el manejo y administraci6n de los predios rurales. Se 

hace una explicaci6n muy general de las actividades mas c~munes en la plataforma de manejo de 
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sistemas de informaci6n Arview. Estas consisten en las diferentes actividades que se realizan, 

entre las mas notables, son: coma abrir una sesi6n de trabajo, alimentar esta sesi6n con las 

graficos de las diferentes levantamientos y coma se hace una conversion de proyeccion, en este 

caso, de la UTM a la conica conforme de Lambert con dos paralelos lipo, y !areas en general de 

edicion propias de la metodologia del catastro rural. Se hace una reflexion muy general de las 

bases de datos documentales y cual es el sistema de gestion de bases de datos que se utiliza en 

el catastro. 

En el capitulo cinco, se analiza el concepto de planificacion y coma se relaciona con el 

contexto del trabajo de investigacion. Se discieme sabre la utilidad y las bondades que ofrece el 

catastro para que sea considerado coma una herramienta propicia en la planificaci6n de las 

recursos y actividades del espacio geografico del sector rural. En este capitulo se hace una 

reflexion sabre la relacion que tiene la investigaci6n con el trabajo geografico, tomando coma 

referencia a las documento cartograficos del catastro rural. 

A !raves de las conclusiones, se muestra la problematica que sufre el espacio rural; se dan 

respuesta a la diferente problematica que se plantea en las diferentes capitulos del texto de 

investigaci6n; para lograr lo anterior se reanalizan las ideas mas importantes del trabajo con una 

vision geografica global e integradora. 

En los anexos I y II se maneja la informacion complementaria. 

En el anexo I se habla sabre las caracteristicas de la proyeccion c6nica Conforme de 

Lambert con dos paralelos tipo; sus especificaciones, como se construye a partir de las tablas 

calculadas por el Departamento Cartografico de la Armada de Estados Unidos. Se construye la 

carta para la republica mexicana, utilizando y explicando coma se deben manejar los parametros 

que vienen contenidos en las tablas. 

En el anexo II se detalla coma estan estructuradas algunas tablas de la base de dates del 

Registro Agrario Nacional y como estan diseiiados los campos y atributos de las tablas. Se hace 

referencia a las tablas mas comunes de la base de datos y las cuales por la informacion que 

contienen tienen cierta accesibilidad. 
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CAPITULO I: FORMAS DE TENENCIA OE LA TIERRA EN EL CATAsmo RURAL 

CAPITULO I 

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL CAT.ltSTRO RURAL 

1.1 Generalidades 

La superficie total de Mexico considerando el espacio continental e insular es de 

aproximadamente 200 millones de hectareas 6 sea 1 972,550 de kil6metros cuadrados. 1 De esta 

superficie, en alrededor de 181 millones de hectareas (vease tabla 1), se concentran las diferentes 

formas de tenencia de la tierra rural y el resto se distribuye entre las areas urbanas y las zonas 

federales. 

En el sector rural mexicano las forrnas predominantes en la tenencia de la tierra, a saber 

son, la privada y la ejidal. Tamblen existen la comunal (que mas bien se trata de reminiscencias), 

colonies (agricolas y ganaderas) y la nacional (federal-estatal-municipal). Esta ultima se ha ido 

desintegrando al ritmo que el reparto agrario le impuso, a tal grado que en la actualidad 

unicamente represents un porcentaje minimo de la superficie total del pais. Los goblemos 

postcardenistas en turno, ante su negativa de afectar a las grandes extensiones de propiedad 

privada, para satisfacer la demands de la tierra de los campesinos pobres, han echado mano a las 

extensiones en poder estatal para salirle al paso a este problems, sin importar si las mismas 

tienen o no utilidad agricola. La forms comunal coexiste al lado de la ejidal y la privada, pero su 

pervivencia es en complete desigualdad, con la tendencia a desaparecer del panorama nacional 

debido a las constantes presiones y embates de diferentes sectores capitalistas que buscan invertir 

en el agro, los cuales les compran a los comuneros sus tierras. Las colonias agricolas y 

ganaderas, es una tenencia de la tierra singular, ya que conserve la caracteristica de organizaci6n 

comunal, pero la tenencia de la tierra es privada, por lo regular la superficie de las parcelas son en 

promedio entre una a dos hectareas. 

· Los terrenos nacionales, se consideran como de dominio privado de la federaci6n, son 

inembargables e imprescriptibles, susceptibles de enajenaci6n a particulares, siempre y cuando no 

sean requeridos para satisfacer necesidades de las dependencias y entidades federales, estatales 

o municipales. 

'JNEGI, Agenda EstadTsttca Estados Un/dos Mexlcanos 1999, INEGI, Mexico 2!XXl 
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CAPtTULO I: FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN EL CATASTRO RURAL 

1.2 Tenencia de la tierra comunal (comunidades agrarias) 

1.2.1 Antecedentes historicos de las comunidades agrarias 

La conquista espaiiola modific6 de manera significaliva la estructura agraria de los pueblos 

indigenas. Durante la Colonie surgieron Ires lipos distintos de propietarios: los terratenientes 

espaiioles, la Iglesia Cat61ica y los pueblos indigenas. 

TAULA I 

Distribuci6n de la tenencia de la lierra por tipo 

TENENCIA DE LA TIERRA SOCIAL TENENCIA DE LA TIERRA PRIV ADA TERRENOS OTROS 

SUPERFICIE EN Ila. SUPERFICIE EN Ha. NACIONAIBS SUPERFICIE 

CO MUN AL FJIDAL PEQCJEflA COLO NI AS SUPERFICIE EN EN Ha. 

PROPIEDAD AGRICOLAS O . Ha. 

GAN AD ERAS 

(8'000,000 95'100,000 61'735'545 9'944,270 6'200,000 6'275,185 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL REGISTRO AGRARIO NACK>NAL. Y AGENDA EST ADiSTICA, MeXICO 1999 

PEOUENA 

OTROS 
3% 

TERRENOS 
NACIONALES 

3% 
COLONIA AGRICOLA 

5% 

EJIOAL 
49% 

l:ICOLONIA AGRICOLA 

DCOMUNAL 

DEJIDAL 

CJOTROS 

Iii PEQUENA PRO PIEDAD 

BTERRENOS NACIONALES 

Granca1: Distribuci6n en porcentaje de la tenencia de la tierra 

El derecho de conquista tom6 la forma de concesiones sobre tierras, cuya justificaci6n 

ideol6gica se encuentra en la bula expedida, en 1522, por el Papa Alejandro VI, mediante la cu al 

dona a los reyes cat61icos las tierras de America. En esta bula el gobiemo espailol fund6 su 

derecho de propiedad sobre las tierras de las lndias. 

A las recompensas originales se agregaron concesiones reales para inducir a los 

inmigrantes espaiioles a colonizer regiones y fundar pueblos. Estas concesiones, llamadas 
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mercedes (porque tenian que ser confinnadas por la "merced realj, fueron las bases para la 

aparici6n de la propiedad privada en la Nueva Espana. 

La distribuci6n de la tierra por los espaiioles afect6 directamente a las posesiones de los 

indigenas. Los tipos de propiedad que gener6 esta distribuci6n son: individual y colectiva. Las dos 

instituciones legales que dieron origen a la primera eran la merced real y la encomienda. En el 

caso de la segunda, se trasladaron a la Nueva Espana instituciones vigentes en la metr6poli: el 

ejido (tierra aledaiia al poblado destinada al recreo y para conducir el ganado a la dehesa), los 

propios (tierra dedicada para el mantenimiento de los servicios publicos) y la dehesa (tierra 

destinada para pastar el ganadoJ:2 Desde el inicio del periodo colonial, el gobiemo espailol trato de 

proteger a los indigenas de las ambiciones sin limite de los colonizadores. Diversos decretos 

reales se encaminaron a urgir el respeto a las posesiones indigenas y al sistema de tenencia que 

los pueblos tenian antes de la conquista. Las leyes expedidas por los espaiioles para proteger la 

propiedad particular y COlf!Unal de los lndigenas fueron: 

- Leyes de lndias (1513); limitaba los derechos de los colonizadores espailoles en relaci6n 

con la poblaci6n indigena y se reconocian las tradiciones comunales de estos. 

- Ley V (1541); establecia que los pastos, aguas y monies fuesen utilizados en comun por 

los indigenas y espaiioles. 

Ley VI I (1588); ordenaba el repartimiento de tierras a las comunidades. 

No obstante en la practica la influencia de estas disposiciones legales fue minima. El 

resultado fue la usurpaci6n constante de las tierras de los indigenas. A !raves de la encomienda, 

las mercedes de tierras, adjudicaciones, confinnaciones, compra-venta y remates, la propiedad 

comunal de los nativos de Mesoamerica fue objeto de un sistematico despojo, por los espaiioles. 

Durante la Colonia se definieron con claridad dos tipos de comunidades: 3 

- Las existentes desde la epoca prehispanica, organizadas como calpulli''\ y que el 

gobiemo espaiiol respet6 y reconoci6 como tales otorgandoles titulos de propiedad (titulos 

primordiales) en algunos casos. 

- Las reducciones de indigenas (reunir en poblados a los natives que vivian separados y 

divididos por factores geograficos, a fin de facilitar su evangelizaci6n) constituidas de confonnidad. 

con la Ley de 1541, y las cuales la corona tambien les otorg6 el respective titulo de propiedad. 

Conforme a la organizaci6n territorial de la propiedad comunal, los pueblos indigenas 

tenian derecho a !undo legal (lugar reservado para el caserio del pueblo), ejido, propios y tierras 

de comun repartimiento (no podian ser vendidas, estaban parceladas y se heredaban). Todas las 

2 Revista vertices, Las Comunldades Agrarlas en M6xico, No. 9 enero.abr11, INEGI, Mexico 15:95. 
3 Revlsta vertices, Las Comunidades Agrarlas en Mexico op.cit. 
•-o Antes de la conquista una de las formas de tenencla de la tierra era la propledad comunal, perteneclente a toclo el pueblo. El 
calpulli, no podla ser vendldo, otorgado o traspasado pero si podia ser heredado o rentado; estaba dlvidido en parcelas, era 
trabajado indivldualmente y los derechos se perdlan tras dos anos consecutivos sin labrar la tlerra, y el attepetlalll (no estaba 
parcelado y era utilizado en comlln para el pastoreo y la recolecci6n). 
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propiedades comunales de los indigenas eran inalienables, imprescriplibles, inembargables y no 

podian someterse a ningun gravamen. 

Despues de que Mexico obtuvo su independencia, la estructura de la tenencia de la tierra 

no cambi6 significativamente. La tierra estaba en poder de cuatro grupos: clero, grandes 

terratenientes, pequeiios propietarios y pueblos. A mediados del siglo XIX esta estructura se 

modifies como resultado de la promulgaci6n de la Ley de Desamortizacl6n de las Corporaciones 

Eclesiasticas y Civiles, en 1856. 

Los objetivos de este ordenamiento legal eran dos: poner en el mercado las grandes 

extensiones del clero (comunmente llamadas "Bienes de Manos Muertas") y alentar la forrnaci6n 

de pequeiias propiedades privadas. Esta ley declar6 ilegal la posesi6n de tierras para las. 

corporaciones religiosas y civiles. 

Las comunidades indigenas eran consideradas como corporaciones civiles y sus tierras 

debieron pasar como propiedades privadas e inilividuales a manos de sus usufructuarios. Esta 

situaci6n fue confirrnada por la Constituci6n de 1857, cuyos preceptos en materia agraria operaron 

· en contra de las comunidades. Por virtud de sus disposiciones les neg6 personalidad juridica, 

declarandolas legalmente inexistentes. No se conformaron pequeiios propietarios, pero si se 

intensific6 la concentraci6n de la tierra por parte de la burguesia hacendaria que empezaba a 

conformarse. 

Durante el porfiriato se asest6 otro duro golpe a la comunidad agraria. Se promulg6 una 

nueva Ley de Colonizaci6n en 1875, con el prop6sito de promover la migraci6n intema y la 

inmigraci6n extranjera hacia los terrenos baldios, que todavia se encontraban disponibles en 

grandes extensiones por todo el pais. 

Toda la tierra poseida ilegalmente era considerada baldia, sobre todo aquellas en las 

cuales no se podian demostrar satisfactoriamente los derechos de propiedad. Muchos campesinos 

y poblados no poseian ningun titulo legal que les acreditara como los dueiios de sus propias 

tierras; asi la apropiaci6n de terrenos incluy6 a las tierras comunales. Expulsados de sus lugares 

de origen y despojados de sus bienes, los indigenas no tuvieron mas opci6n que vender su fuerza 

de trabajo a las haciendas. 

El articulo 27 de la. Consliluci6n Politics de 1917 estableci6 los conceptos basicos que 

fundamentaron la reforrna agraria. La finalidad de esta liltima era la redistribuci6n de tierras 

mediante la restituci6n, la dotaci6n y el fraccionamiento del latifundio. De tal premisa se derivan 

las forrnas de tenencia de la tierra: el ejido, la pequeiia propiedad agricola o ganadera y la 

propiedad comunal. Sobre esta ultima en particular, se estableci6 el respeto a la propiedad 

comunal de los pueblos, especialmente de las comunidades indigenas, las cuales lienen la 

capacidad de disfrutar en comun las tierras, bosques y aguas segun su pertenencia. 

En el C6digo Agrario de 1943 se plasmaron por primers vez las modalidades y 

procedimientos para la restituci6n y lilulaci6n de los bienes de las comunidades. En 1958 se 
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expidi6 el reglamento para la tramitaci6n de expedientes de confirmaci6n y titulaci6n de terrenos 

comunales, asi como de terrenos individuates de los comuneros. 4 

La Ley Agraria de 1992 contempla las acciones agrarias de restituci6n, reconocimiento y 

titulaci6n de bienes comunales. 

Las comunidades se dividen en dos: 

- Las de hecho: se constituyeron antes de la conquista pero par diversas causas no 

obtuvieron el reconocimiento legal por parte de la Corona espaiiola. 

- Las de derecho: surgieron en la epoca prehispanica y durante la Colonia, obteniendo 

titulo de propiedad emitido por el gobierno espaiiol. 

1.2.2. Conformaci6n Interns de las Comunidades 

La comunidad agraria es una forma especifica, es un binomio de tierra y comunidad; la unidad 

primordial de la comunidad se deriva de un nexo comun con el territorio, de la existencia de un 

· derecho coleclivo para poseer y administrar su territorio con libertad y autonomia conforme a sus 

intereses. 

Las comunidades indigenas lienen sus propias instancias de autoridad: 5 

- El Gobernador, representa la maxima autoridad y cuenta con dos estructuras 

coadyuvatorias para la regulaci6n de su liderazgo: el Consejo de Ancianos y la Asamblea. 

- El Consejo de Ancianos, de origen prehispanico; funge como 6rgano de consulta de las 

autoridades comunitarias. 

- La Asamblea, constituye el elemento de organizaci6n, regulaci6n y ejecuci6n de las 

relaciones sociales al interior de la comunidad. 

- Sistema de cargos, consiste en oficios de caracter religioso, bien definidos, los cuales se 

rotan entre los miembros de la comunidad. 

Paralelamente a tal estructura de organizaci6n, y con respecto a la misma, la normatividad 

juridica agraria establece la existencia de Ires figuras en todas las comunidades agrarias: 

- El Asamblea General, es el 6rgano de decision de la comunidad y por .lo tanto, su 

maxima autoridad; esta compuesta por los integrantes de la comunidad. 

- El Comisariado de bienes comunales, es un 6rgano de direcci6n interna con atribuciones 

de control y administraci6n, asi como funciones politicas. Es el 6rgano de representaci6n de la 

comunidad y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. Se conforma par un 

presidente, secretario y tesorero, con sus respectivos propietarios y suplentes, quienes son 

elegidos par la Asamblea General. La duraci6n en el cargo es de Ires aiios, sin posibilidad de 

reelecci6n inmediata. 

• Cir., Ley Agraria de 1932, artlculos 49 y 9B 
5 Revista vertices, Las Comunldades Agrarias en Mexico, No. 9enero•abrll, INEGI, Mexico 1996. 
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- Consejo de Vigilancia, es el 6rgano de control y vigilancia de los actos del comisariado 

de bienes comunales para que se ajusten a la ley. El desempeno es de Ires anos, sin poder ser 

reelectos. 

En Mexico hay 2,571 comunidades agrarias, las cuales en conjunto abarcan una superficie 

alrededor de 18 millones de hectareas y cuales se encuentran distribuidas en lodes los estados de 

la republica, concentrando una mayor cantidad de ellas en los estados del centre y sureste del 

pais; idenlificandose principalmente con aquellos estados con un mayor numero de comunidades 

indigenas. 

1.3 Tenencia de la tierra ejidal 

1.3.1 Antecedentes en la conformaci6n de las tierras ejidales 

Es cierto que el ejido es producto de la revoluci6n mexicana, por lo cual no se puede comparar al 

"exido'(que son terrenos ubicados a la salida de los poblados) de la epoca colonial, pero existe 

cierta semejanza a las formas de tenencia de la tierra prehispanica denominadas como "calpulalli' 

y "altepetlalli'.6 

Los lugares donde se asentaron los mexicas se llamaron "calpulli' y en este mismo se 

encontraban las lierras del calpulalli, las cuales fueron repartidas entre sus miembros y 

administradas por un consejo de ancianos. Los poseedores podian heredar sus parcelas 

unicamente de padres a hijos y no tenian derecho a enajenarlas debido a la inalienabilidad de las 

mismas. 

El altepetlalli no estaba parcelado ni se trabajaba individualmente, sino que era explotado 

en comun para la recolecci6n de lena y frutos silvestres, etc. A pesar de los cambios que se 

establecieron durante la colonia, la esencia del calpulalli, se conserve en muches aspectos. 

En la Nueva Espana se empez6 a emplear el termino exido, que precede de la palabra 

lalina exitus: salida; se idenlificaba a las lierras localizadas a la salida de los pueblos y que eran 

de beneficio comun de los indigenas, en las que pastaban sus aniiTiales y de las que recogian la 

lena que necesitaban. 

Al exido se le asignan diversas funciones, como la de servir para pastoreo, para 

recolecci6n de lena, espacio para los asentimientos humanos y lierras de labor, pero siempre se 

manliene la constante de que se trata de tierras para uso comun. 

El termino exido precede de Espana, donde se idenlifica a una posesi6n de lierras 

comunales; genericamente se puede establecer; que esta situaci6n provoca en gran medida el 

origen de la tenencia de la tierra comunal o comunidad agraria, como se conoce en la actualidad; 

8 Nava Vazquez, T. 1968. El Ejido coma forma de propiedad y coma forma de producc\6n agrlcola. lztapalapa anoa, No. 15, 
Enero-Junfo. UAM I. 
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ya que el principio del manejo de las tierras comunales es la explotaci6n de sus recursos naturales 

colectivamente sin que existan fracciones individuales. 

En esta epoca el suelo o solardestinado·para el asentamiento indigena se denomin6 comci 

fundo legal. Este terrnino se sigue manejando dentro de la conformaci6n del ejido actual, ya que 

es el espacio geografico que se reconoce juridicamente para el crecimiento colectivo del 

asentamiento humane de los ejidos. 

El problema de la tenencia de la tierra, concentrada en su absoluta mayoria en las manos 

de unos cuantos latifundistas, fue una de las causas fundamentales que propici6 el inicio de la 

revoluci6n social con fines agrarios, que esta116 el 20 de noviembre de 1910. 

Este conflicto de la tierra no tenia una expresi6n homogenea a lo largo y ancho del pais, 

porque el desarrollo econ6mico del mismo tambien era diverse. Habia importantes diferencias 

entre el desarrollo seguido por las haciendas del norte con las del centre, o ambas con las del sur, 

de los estados de Tabasco, Chiapas y Yucatan. 

La diferente situaci6n que vivia la poblaci6n campesina en el pais, al surgimiento de la 

lucha armada, deterrnin6 su actitud ante la misma y el tipo de pretensiones sabre el reparto 

agrario. De ahi que la poblaci6n que sigui6 a Emiliano Zapata, que se movia en el centre y 

suroeste del pais, fue la que tenia una mayor cantidad de reclamos en contra del latifundismo y 

demandaban mas abiertamente la restituci6n de tierras ursupadas y el reparto de tierras a quienes 

no poseian ninguna superficie. 

El programa agrario del zapatismo esta contenido en el Plan de Ayala, el cual plantea la 

restituci6n de tierras, monies y aguas que hubiesen sido ursupadas a los pueblos y/o ciudadanos; 

pero tambien plantea la posibilidad de dotar tierras a los campesinos que no las poseian, despues 

de la expropiaci6n hecha a los grandes propietarios. 

La concepci6n agraria del zapatismo se manifiesta con la promulgaci6n de la Ley Agraria 

del 28 de octubre de 1915, la cual sistematiza su inclinaci6n hacia la distribuci6n comunitaria de la 

tierra, ya que proclama que el reparto de las tierras expropiadas tendra como fin crear 'ejidos, 

colonias, fundos legales para pueblos o campos de siembra o de labor', la inalienabilidad de la 

tierra repartida, que solo se puede transmitir el derecho de usufructo a traves de la herencia. Los 

que se beneficien de este reparto agrario estan obligados a cultivar los terrenos adecuadamente y 

si estos son abandonados por dos aiios seguidos sin una justificaci6n convincente, seran 

recogidos y otorgados a quien los aproveche adecuadamente. 

A pesar del importante peso que en el agrarismo de Zapata tenia la posesi6n comunitaria, 

nunca pretendi6 abolir la propiedad privada. Para el zapatismo, la principal preocupaci6n era la 

restituci6n y dotaci6n de tierras comunales a los pueblos. 

La ley agraria que proponia el villismo, no reivindicaba la restituci6n de las tierras 

ursupadas a los pueblos y comunidades, por lo que no propane al ejido como una forma de 

tenencia. El reparto de tierras que proponia la ley villista, se erigia sabre la base de que las 
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.beneficiaries fendrian que pagar por lo que recibieran, esta propuesta se aleja de los preceptos 

que maneja la propuesta zapatista, para la cual no hay venta de predios. 

La poblaci6n que simpatizaba y seguia al villismo se caracteriza por ser de rancheros, 

pequeiios productores (pequeiios propietarios), y en menor medida por peones, que no se 

comparan con el grade de miseria de los que se localizan en el centre y sureste de la republica. 

Esto provoc6 que las demandas por la posesi6n de la tierra difiriera de los reclamos hechos por el 

zapatismo. Este tipo de poblaci6n no veia la soluci6n a su problema sabre la tenencia de la tierra 

en la reintegraci6n de lo ursupado a las comunidades, ni el reparto de la tierra en forma 

comunitaria; el campesinado villista esperaba recibir una propiedad que le perrnitiera producir no 

s61o para su autoconsumo, sino tambien para vender en el mercado. La tlnica coincidencia que 

hay con el zapatismo, es la abolici6n del latifundismo, coma soluci6n a los problemas de tenencia 

de la tierra. 

No obstante que la ley agraria que propane el villismo no contempla las demandas del 

zapatismo, no significa que estuviera en contra de estas, al contrario en todo tiempo las apoy6 en 

toda su magnitud. 

1.3.2. El concepto de ejido 

La ley del 6 de enero de 1915, es considerada coma el punto de partida de la reforma agraria. 

Atraves de sus propuestas y principios, se reconocia que una de las causes que provocan el 

malestar de la poblaci6n campesina, es el despojo de sus terrenos agricolas, por parte de los 

latifundistas y trata de revertir esta situaci6n a !raves de la restituci6n de la tierra a la poblaci6n 

que carecia de esta. 

A !raves de esta ley se estableci6 la facultad que tenian las autoridades militares para que 

despues de haber hecho las expropiaciones que fueran indispensables, brindaran la oportunidad 

de ceder la posesi6n de tierras a los pueblos que carecian de ellas, estableciendose que la 

propiedad de ellas no sera comunitaria, sino que han de ser fraccionadas en predios. 

Esta ley es el punto de partida para la transformaci6n del concepto de ejido, alejandose 

de la vision comunitaria de este.7 A partir de este momenta nace el concepto de ejido, coma forma 

de tenencia de la tierra en Mexico. 

El ejido coma forma de tenencia de la tierra, es muy caracteristico de Mexico; este termino 

se refiere a la comunidad de campesinos que recibieron tierra en donde laborer, asi co.mo los 

solares donde han asentarse para vivir. 

La Ley del 6 de Enero de 1915, el Plan de Ayala y la Ley Agraria del General Francisco 

Villa, fueron los antecedentes de la formulaci6n del articulo 27 Constitucional. 

7 Ibidem, Nava Vazquez 
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El articulo 27 Constitucional, incorpora el contenido de la ley del 6 de enero de 1915, con 

lo que formalmente se acepta la reconstituci6n de los ejidos como forma de tenencia de la tierra, 

esto debido a que este termino se encontraba muy arraigado entre la poblaci6n campesina, pero 

pierde toda su esencia comunitaria. 

A partir de la Ley del 6 de enero de 1915, comenz6 la reforma agraria, que en su inicio 

trata de organizar el campo mexicano entregando la tierra a la poblaci6n mas desposeida, en una 

pais en donde casi setenta por ciento de los habitantes obtenia el sustento a !raves de la 

producci6n agropecuaria. Con esta medida se trataba de desarticular la propiedad latifundista de la 

tierra. 

El esfuerzo redistributive de la tierra, desde 1917 fue de enormes proporciones. Se dot6 

de 26 mil ejidos, a mas de dos millones 600 mil habitantes, y se restituy6 o dio reconocimiento a 

dos mil comunidades pobladas con 400 mil comuneros. La mitad del territorio nacional, se reparti6 

. en espacios geograficos ejidales, que era la forma bajo la cual el gobiemo federal podia manejar y 

administrar estos espacios fraccionados en parcelas individuales, lo que ocasion6 la 

transformaci6n radical de tenencia de la tierra en el pais. 

Fue hasta 1925, durante el gobiemo de Plutarco Elias Calles, cuando se aprob6 la Ley de 

Patrimonio Parcelario Ejidal; en ella se estableci6 el principio del fraccionamiento de los ejidos en 

parcelas individuales con la finalidad de erigir el patrimonio familiar inalienable del ejidatario. Con 

esta ley, (posteriormente reformada e incorporada al C6digo Agra'rio), se legitim6 y se dio un 

fuerte impulse a la division de los ejidos en parcelas entregando a cada ejidatario su pedazo de 

tierra, quien practicamente la asumi6 como su propiedad con la salvedad de que no la podia 

enajenar y solo la heredaria a sus familiares que dependian directamente de el. El ejidatario pas6 

a ser el posesionario de la parcela, pero la propiedad se conserve para el nucleo ejidal. 

Aunado al parcelamiento individual, las tierras para explotaci6n colectiva y las tierras de 

uso comun, se encuentran las tierras para el asentamiento humano, que corresponden a las tierras 

donde se desarrolla la vida comunitaria del ejido. Estas ultimas estan compuestas par la zone 

urbana y el fundo legal, y estan divididas en: solares de las ejidatarios y avencidados y la parcela 

escolar (en la cual se ejecutan acciones de investigaci6n, enseiianza y divulgaci6n de practicas 

agricolas). 

El reparto ejidal con su caracter inalienable ha sido la base fundamental que ha permitido 

mantener al campesino atado a su tierra, evitando de esta forma la emigraci6n masiva hacia las 

ciudades con sus inevitables presiones econ6micas y de urbanizaci6n caracteristicas de estos 

procesos. El ejidata_rio organiza su producci6n coma cualquier otro productor, dependiendo de las 

recurses tecnicos y de capital con que cuente. Su gran limitaci6n es que estos son escasos, no 

puede contratar creditos con ningun organismo financiero, par lo que se vuelve dependiente de las 

planteamientos que en este rubro ofrece la administraci6n publica. En su mayor parte la 
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producci6n ejidal es para el mantenimiento de los productores, con la que parcial o totalmente los 

ejidatarios reproducen el valor de su fuerza de trabajo. 

1.3.3. Situaci6n actual en la tenencia de la tierra ejidal 

A partir del 6 de enero de 1992, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el decreto 

con el cual se reforrna el articulo 27 constitucional, con el principal objetivo de reconocer 

constitucionalmente al ejido, dar mayor seguridad en la tenencia de la tierra a los poseedores del 

ejido y dar una mayor libertad y autonomia a los ejidatarios para decidir sobre su porci6n de 

lierras, teniendo como 6rgano regulador en las acciones emprendidas en el ejido, a la Asamblea 

General del Ejide. 

A partir del nuevo marco legal agrario, producto de las reformas al articulo 27 

conslilucional y su ley reglamentaria, se origina el Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales 

y Titulaci6n de Solares Urbanos (Precede), con el objetivo de certificar los derechos ejidales sobre 

las tierras parceladas y de uso comun, asi come otorgar el titulo de posesi6n del solar donde 

habita la poblaci6n ejidal. 

Para llevar a cabo lo anterior las principales actividades son:8 

' - ldentificar, ubicar y medir los linderos y superficies de tierras ejidales. 

- Registrar, ubicar y medir los linderos y superficies de las tierras ejidales. 

- Registrar, documentary emitir certificados producto de la delimitaci6n de tierras ejidales. 

- Actualizar, definir y ubicar los bosques y selvas tropicales. 

- Definir, ubicar y actualizar las reservas de terrenos urbanos. 

De acuerdo con el Atlas Ejidal Nacional, la superficie ejidal es de alrededor de 95.1 

millones de hectareas, en las cuales se encuentran aproximadamente 4.6 millones de parcelas y 

4.3 millones de solares urbanos. 

1.4. La propiedad privada rural (pequena propiedad) 

1.4.1. Antecedentes de la conformaci6n de la propiedad privada rural 

Se puede afirmar que la propiedad privada rural se empez6 a difundir con el dominio de los 

espaiioles.9 Durante el virreinato de la Nueva Espana, la corona espaiiola introdujo e impuls6 el 

desarrollo de la propiedad privada de la tierra a !raves de la donaci6n de mercedes como las 

peonias y las caballerias, y con las ventas a precios de regale de las lierras. A !raves de esto, los 

espaiioles tomaron en propiedad enormes extensiones de tierras, surgiendo el lalifundismo. 

a Merlan, Chavez, El Proceso de Generaci6n de la Cartograna Ejidal, Elaborada por el INEGI, en Funci6n de/ PROCEDE, Tesis 
de Licenciatura, UNAM, Mexico 1995. 
~ Nava Vazquez, T., Caracterlzsci6n de/as forrnas de propiedad de la tierra. Urbanlsmo, investigaci6n y docencia. UNAM 1967. 
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Los mayores latifundistas de esa epoca fueron la iglesia, los asilos, los hospitales y las 

conventos, asi coma oportunistas que se beneficiaron con la posesi6n de grandes extensiones de 

terreno. 

En los primeros anos del Mexico independiente se impuls6 la colonizaci6n de zonas 

deshabitadas, para lo cual se ofrecian en propiedad grandes extensiones de tierras baldias. 

En la epoca del liberalismo en Mexico, la propiedad privada rural se afirrna al emitirse en 

1856 la ley de desamortizaci6n de las propiedades raices de manes muertas, con lo que se asest6 

un fuerte reves a la iglesia, pero tambien a las comunidades indigenas cuyas tierras de la misma 

manera fueron consideradas de manes muertas. Con esta ley, igualmente se prohibi6 a las 

corporaciones religiosas y civiles poseer bienes raices mas alla de lo indispensable. para sus 

funciones, y se dispuso que los excedentes fueran vendidos a sus arrendatarios o a quien 

denunciara su existencia. 

Con la desamortlzaci6n de los bienes de manes muertas, los liberales mexicanos 

pretendian impulsar la formaci6n de una amplia capa de medianos propietarios y productores. En 

la realidad, los hechos evolucionaron de manera opuesta. Las tierras expropiadas al clero ya los 

indigenas, sirvieron para el surgimiento y desarrollo de un nuevo latifundismo que alcanz6 su 

epoca de esplendor durante el porfiriato. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el latifundismo se increment6 demasiado, 

provocado por las compaiiias deslindadoras, las cuales carnelian despojos de varies miles de 

hectareas a las comunidades indigenas. De entre los grandes lalifundios, destacan los que se 

encontraban en manes extranjeras, principalmente estadounidenses. 

Raymond Vernon afirma que para 1910, los extranjeros eran propietarios de alrededor.de 

30 millones de hectareas, aproximadamente una septima parte de la superficie del pais. 

En esta epoca la propiedad privada rural predominaba plenamente en el campo mexicano. 

Las comunidades, a pesar de su tenaz resistencia, habian perdido la mayor parte de su superficie. 

De dicha propiedad, el latifundismo dominaba en toda su extension, bajo el consentimiento de la 

dictadura de Porfirio Diaz. Durante este periodo, el 96.9 por ciento de las jefes de familia 

campesina no poseian ni un pedazo de tierra; junta a ellos existian 8 341 haciendas y 48 636 

ranchos que centralizaban la propiedad de la tierra. '0 

Durante la revoluci6n de 191 O el campesinado revolucionario se levant6 en contra del 

latifundismo, pero ninguna de sus dos alas mas radicales, la zapatista y la villista, plantearon la 

abolici6n de la propiedad privada de la tierra, jamas negaron el derecho a la misma. 

El villismo se pronunci6 contra el latifundismo, pero no contra la propiedad privada, en 

consec.uencia proponia fa reducci6n de los mismos para impulsar la pequeiia propiedad. 

10 Ibidem, Nava Vazquez 
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El zapatismo tambien se levant6 contra el latifundismo, pero para demandar la 

reintegracion de las tierras robadas a las comunidades y pueblos libres, para quienes igualmente 

reivindicaba el derecho de mantener su organizaci6n comunitaria. A pesar del profundo contenido 

comunitario de las demandas zapatistas, tampoco esta corriente revolucionaria del campesinado, 

y tal vez la mas radical politicamente, lleg6 a sugerir la liquidaci6n de la propiedad privada sobre 

la lierra. Al contrario, dio garantias de que la misma se respetaria. Tanto en el conocido Plan de 

Ayala, como en la Ley Agraria emitida el 28 de octubre de 1915, que expresa lo siguiente en el 

artfculo cuatro: 'La Nacion reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para 

poseer y cultivar una extension de terreno, cuyos productos le perrnitan cubrir sus necesidades y 

las de su familia; en consecuencia, y para el efecto de crear la pequeiia propiedad, seran 

expropiadas por causa de utilidad publica y mediante la correspondiente indemnizacion, todas las 

tierras del pafs con la sola excepci6n de los terrenos pertenecientes a los pueblos, rancherias y 

comunidades, y de aquellos predios que, por no exceder del maximo que fija esta ley, deben 

perrnanecer en poder de sus actuales propietarios". 11 

Las extensiones de tierra que la citada ley se proponfa dejar en manos de 'pequeiios 

propietarios" pod fan servir tanto para el mantenimiento del productor y su familia, como garantizar 

cierta acumulacion de capital. 

En la elaboraci6n del artfculo 27 constitucional, quedo eslipulado el reconocimiento del 

derecho a la propiedad privada rural, a !raves del siguiente manifiesto: 'La propiedad de las tierras 

y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional corresponde originalmente a la 

Nacion, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmilir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada". 

En el mismo artfculo constitucional, es explicito que en caso de dotaciones y restituciones 

se podra afectar la propiedad privada, pero respetando la denominada pequeiia propiedad; 'Los 

pueblos, rancherfas o comunidades que carezcan de lierras y aguas, o no las tengan en cantidad 

suficiente para las necesidades de su poblacion, tendran derecho a que se les dote de ellas, 

tomandolas de las propiedades inmedialas respelando siempre la pequeiia propiedad". 

Se creia en ese entonces que era necesario impulsar la formacion de pequeiios y 

medianos propietarios que fueran la base de desarrollo econ6mico en el campo. 

Hay que destacar que el termino de pequeiia propiedad ha servido para encubrir la 

existencia de grandes superficies, que son poseidas por solamente una persona o una familia. 

11 Ley Agrarla, reproducida en el apendlce C de John Womack Jr., Zapata y la Revoluci6n Mexicana, SX.Xl, Mexico 1969, pp. 
398-403 
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La mayoria de los gobemantes posrevolucionarios han otorgado una serie de facilidades 

para que las unidades agricolas de · propiedad privada rural, puedan centralizar grandes 

extensiones de tierra. 

1.4.2. Regimen de superficie de la pequeila propiedad 

Durante el periodo presidencial de Miguel Aleman Velasco, se reform6 la fracci6n XV del articulo 

27 constitucional, determinandose que a la pequeiia propiedad corresponden 100 hectareas de 

tierras de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero de buena calidad y 800 de monte o 

agostadero en terrenos liridos. lgualmente, es pequeiia propiedad la extensi6n de 200 hectareas 

de terrenos de temporal o agostadero susceptibles de cultivo; de 150 cuando las tierras se 

dediquen al cultivo de algod6n, de 300 cuando se destinen al cultivo del platano, caiia de azucar, 

cafe, henequen, hule, cocotero. vid. olivo, quina, vainilla, cacao o arboles frutales. Asimismo, se 

considera como pequeiia propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para 

mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor en los 

terrninos que fije la ley de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 12 

En el campo mexicano lo dominante es el pequeiio propietario, negando asi el peso 

importante que tienen los grandes propietarios. Si bien a estos no se les declara inexistentes, se 

pretende hacer creer que son fen6menos aislados que est/in en proceso de asimilaci6n en el 

regimen y la sociedad. 

Con la reformas alemanistas se dio legalidad a lo que en la practica se hacia y se restituy6 

la inafectabilidad a !raves del amparo agrario, ampliando asi las garantias a la propiedad privada. 

Con dichas reformas y la expedici6n de certificados d.e inafectabilidad ganadera, la propiedad 

privada y en particular la gran propiedad, se impusieron sobre el minifundio y el ejido. 

Esta legislaci6n agraria considera pequeiio propietario tanto a un minifundista que tiene 

una hectarea como a quien detenta 200. Las unidades de 5.1 a 25 hectareas pueden ser 

consideradas familiares, ya que contando con un minima de medias para explotarlas son capaces 

de proporcionar, principalmente las mas grandes y con mejor ubicaci6n geografica, lo 

indispensable para sostener a una familia campesina. Por lo regular se trata de propiedades 

trabajadas por la familia sin necesidad de recurrir al trabajo asalariado. Los minifundistas son 

aquellos propietarios que tienen una superficie como maxima de hasta 5 hectareas. 

Por arriba de las 100 hectareas se ubica la gran propiedad, los latifundistas. Los grandes 

propietarios de los predios rurales, son unicamente un pequeiio grupo, pero centralizan en 

alrededor del 40 por ciento de las tierras de labor no ejidales. 

La propiedad privada de la tierra muestra la heterogeneidad de la misma. A la vez, 

confirrna la predominancia de los poseedores de grandes extensiones de terreno, a quienes la ley 

12 Ibidem, Ley Agraria 
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los considera "pequei\os propietarios" y les proporciona los mecanismos para encubrir sus 

latifundios. Y los verdaderos pequei\os propietarios, compuestos por minifundistas y unidades 

farniliares, que suman el mayor porcentaje del total de propietarios, pero se asientan en un 

reducido 30 por ciento de la tierra de labor. Por lo regular se trata de las peores tierras. 

' 1.4.3 El regimen de la pequei\a propiedad en la actualidad 

En las reforrnas hechas al articulo 27 constitucional en el ai\o de 1992, "se considera pequei\a 

propiedad agricola la que no exceda por individuo de cien hectareas de riego o humedad de 

primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se 

computara una hectarea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad 

y ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos aridos". 

De acuerdo con la base de datos del Registro Agrario Nacional de 1992, la superficie de la 

pequei\a propiedad es de alrededor de 62 millones de hectareas, en la cuales se encuentran 

distribuidas unos 4.4 millones de unidades de producci6n, las cuales se diferencian en unidades 

con producci6n agropecuaria o forestal y las que no tienen ninglin tipo de actividad agropecuaria. 

1.5. Colonias agricolas y ganaderas 

1.5.1. Antecedentes de la conformaci6n de las colonias agricolas y ganaderas 

Las colonias agricolas y ganaderas son una forma de la tenencia de la tierra que se asemeja a los 

ejidos y a las comunidades agrarias, por contar con sisternas de convivencia y autoridades 

internas. Son consideradas corno "pequei\as propiedades". 

Los antecedentes de esta forma de la tenencia de la tierra, tienen sus origenes en las 

leyes de la Colonizaci6n, que se promulgaron en el siglo XIX. 

Mexico al final del siglo XIX, se dedic6 a consolidar e integrar politicamente y 

territorialmente al pais; para lo cual adopt6 ensayos colonizadores, que provocaran rnovimientos 

inmigratorios para poblar diversas zonas de Mexico. Por ello, en materia agraria la constante fue 

la prornulgaci6n de un conjunto de disposiciones juridico-econ6micas de caracter colonizador, que 

ademas de tener como objetivo la redistribuci6n de la tierra, tuvo la finalidad de alentar 

actividades agricolas e industriales y rnantener el control politico del territorio. 

El significado de la colonizaci6n, de acuerdo con lo que rnenciona Victor Manzanilla, "es 

establecer nlicleos de poblaci6n sobre deterrninadas regiones de un territorio con el prop6sito de 

explotar las riquezas naturales y de mejorar los niveles de vida de los colonos" .
13 

En terminos generales, existen dos formas de colonizaci6n: intema y externa. La primera 

consiste en el desplazamiento de individuos y/o familias con miras a fundar una comunidad local 

en un lugar previamente sei\alado, el cual se localiza dentro de la jurisdicci6n dentro de un pais 

13 Manzanilla Schaffer, Victor. Reforma Agrarla Mexicana. Mexico, Porn'Ja, 1977 
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determinado. La segunda corresponde a los movimientos de individuos y/o familias con el objeto 

de instaurar una comunidad local en un pais diferente al de su origen. 14 

El gobierno en Mexico promovi6 la colonizaci6n, a traves de la creaci6n de diversas 

instancias administrativas, estas tenian la funci6n de inventariar y medir los terrenos, elaborar los 

pianos respectivos y recabar datos sobre la clase y productividad de tierras, aguas, monies y 

minerales. Para llevarla a la practica el gobierno de Mexico, la efectu6 junta con empresas 

privadas (compaiiias deslindadoras) y particulares. Este tipo de acci6n se llev6 a cabo con familias 

y/o individuos de origen nacional y extranjero, que no poseian ninguna propiedad, y tuvo un 

caracter voluntario y obligatorio. 

Los predios que estaban a disposici6n de estas medidas eran los que se consideraban 

como baldios (propiedad de la Nacion) y algunos de particulares que el gobierno compraba para 

tel fin; esta circunstancia afect6 a las comunidades agrfcolas, ya que el gobiemo les afectaba sus 

posesiones, sin otorgarles nada en retribuci6n. 

Las superficies exentas de estas medidas eran aquellas que estaban limftrofes con las 

fronteras y los litorales. 

Los predios para la colonizaci6n se vendfan a precios sumamente bajos y con facilidades, 

a veces hasta se regalaban; la unica condici6n era que se aprovecharan para la ocupaci6n y para 

el cultivo de algun producto agricola; su incumplimiento era causa de la perdida de los derechos. 

El gobierno dio ventajas econ6micas adicionales a los inmigrantes extranjeros, como por 

ejemplo: la manutenci6n por tiempo determinado (de 15 dias a dos aiios dependiendo de la ley 

respectiva), los gastos de traslado, financiamiento de utiles de labranza y exenci6n de impuestos, 

a cambio de que los extranjeros adquirieran la ciudadania mexicana. Algunas de estas ventajas 

econ6micas fueron tambien extensivas a los mexicanos. El colono en general estaba obligado a 

reintegrar las cantidades de dinero recibidas. 

Hasta antes de concluir el siglo XIX, la legislaci6n establecia los limites minimos y 

maximos de terrenos poseidos a !raves de la colonizaci6n, pero en 1894 se derog6 esta 

disposici6n, agravando de una manera significativa el problema de la concentraci6n de la tierra. 

Las compaiiias deslindadoras contribuyeron en gran medida a que esto ocurriera, debido a que 

recibian la tercera parte de los predios habilitados, edemas de incurrir en ilicitos al despojar sabre 

todo a pequeiios propietarios y en gran medida a las comunidades indigenas, calculandose la 

posesi6n de estas hasta 49 millones de hectareas en este periodo; el gobierno se reservaba las 

minas descubiertas y parte de los terrenos deslindados. 

La colonizaci6n fracas6 en gran medida por el desconocimiento de las leyes por parte de 

los posibles beneficiarios, la fallida integraci6n territorial de grupos etnicos y la inestabilidad 

politica del pais (excepto durante e.1 porfiriato), que frenaba la inmigraci6n de extranjeros. 

u Ibidem, Manzanilla Schaffer 
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Las colonias impulsadas por los particulares fueron miis pr6speras que las promovidas por 

el gobiemo. 

Tras la revoluci6n iniciada en 1910, el gobiemo federal persisti6 en la politlca de 

colonizaci6n tambien con el prop6sito de solucionar la desigual distribuci6n de la poblaci6n en el 

pais: en el centre habia una alta concentraci6n a diferencia de lo que sucedia en el resto del 

territorio. Con la colonizaci6n se pretendia una mejor ubicaci6n territorial de los habitantes, lo cual 

solucionaria la escasez de poblaci6n en las fronteras y consolidaria la integraci6n nacional. 

Ademas, se dotaba de tierra a quienes carecieran de ella. 

A partir de la revoluci6n de 1910, se establecieron los limites maximos a los lotes 

agricolas o ganaderos; se otorgaron grandes facilidades para el page de los predios y se seiialaron 

las causes de privaci6n de los derechos de los colonos; se prohibi6 la colonizaci6n de reservas y 

zonas protectoras forestales. 

1.5.2. Estructura y organizaci6n lnterna de las Colonies 

De conformidad con el reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 

Rural15, las colonias se rigen por su reglamento intemo, el cual establece las bases generales de 

su organizaci6n econ6mica y social, los requisites para la transmisi6n de la propiedad de los lotes 

nisticos, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso comtin, asi come las sanciones 

aplicables al incumplimiento de las normas fijadas. La Procuraduria Agraria y el Institute Nacional 

de Desarrollo Agrario asesoraran a la colonia en la actualizaci6n de su reglamento lntemo. 

Las instancias de autoridad de las colonias son: 

- La Asamblea: 6rgano supremo en el que participan todos los colonos. 

- El Consejo de Administraci6n: 6rgano de representaci6n; sus integrantes, propietarios y 

suplentes, duran Ires aiios en el cargo, sin posibilidad de reelecci6n inmediata. 

La constituci6n, funcionamiento e integraci6n de la Asamblea, asi come la conformaci6n, 

reglas de elecci6n y remoci6n, atribuciones y funcionamiento del Consejo de Administraci6n, se 

efecttian por lo dispuesto en el reglamento lnterno. 

Las colonias se podriin integrar con lotes agricolas o ganaderos, zona urbana y terrenos 

de comtin aprovechamiento. Son titulares de los primeros, los mexicanos registrados come 

colonos ante la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), que se encuentren en posesi6n de las 

tierras y las tengan en explotaci6n; los que las hubieren adquirido por cualquier medic establecido 

por el derecho com tin, sin perjuicio de terceros, las mantengan en explotaci6n y no cuenten con la 

autorizaci6n de esa Secretaria; o los que hubieran poseido y explotado las tierras, en concepto de 
' ~ 

15 Oiario Oficial de la Federacl6n, Reglamento de la fey agrarla en Materia de Ordenamiento de la propiedad Rural, 4 de Enero 
de 1996. 
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titular, de manera pacifica, continua y publica durante un periodo de cinco aiios, 

independientemente de que la posesi6n haya side adquirida de buena ode mala fe. 16 

La extension de los predios agricolas y ganaderos _que se agrupan en las colonias, no 

deben exceder los limites que la ley establece para la pequeiia propiedad, mientras que los 

predios que se consideran como de uso comun se repartiran en propiedad mancomunal 

(copropiedad). Si la Asamblea establece otra circunstancia, no se podra llevar a efecto lo anterior. 

Los bosques y selvas tropicales, son superficies que estan exentas de todo tipo de repartici6n 

individual o comunal. 

Si el colono tiene mas superficie que la permitida para la pequeiia propiedad, o posee mas , 

de un lote, se procedera a la enajenaci6n del excedente. Son acumulables las tierras de propiedad 

privada, las de regimen de colonia y las formalmente parceladas en los ejidos. 

El titular esta facultado para solicitar el dominio pleno de su lote, sin requerir acuerdo de 

Asamblea, presentando el titulo de propiedad o constancia de page, piano del mismo y, de ser 

necesario, la conformidad de los colindantes. 

La Asamblea de las colonias tiene la facultad para optar por la continuaci6n con el 

regimen de colonia o cambiar su situaci6n juridica a dominio pleno. 

La primera colonia se form6 en 1822 en Baja California (un aiio antes de la promulgaci6n 

del primer decreto sabre la colonizaci6n) por militares que participaron en la guerra de 

lndependencia, a la que llamaron San Antonio. 17 

Cabe destacar que en el pais existen 781 colonias localizadas en todo el pais, con 

excepci6n de Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatan y el Distrito Federal. 18 vertabla 2 

El estado con mayor numero de colonias es Sonora, y le siguen en importancia Veracruz, 

Baja California y Baja California Sur. En conjunto estos cuatro estados concentran 63 por ciento 

del total de las colonias. 

En el ambito nacional la superficie de las colonias comprende casi 1 o millones de 

hectareas, lo cual representa el 5.2 por ciento del territorio mexicano.19 

1.6. Terrenos nacionales (baldios y/o propiedad federal, estatal y municipal) 

1.6.1 Antecedentes hist6ricos de los terrenos baldios 

La conquista espaiiola marc6 una ruptura con las formas de tenencia de la tierra, asi como del 

aprovechamiento y uso de suelo en las diversas sociedades que se asentaban en el territorio de 

ese entonces. Una de las primeras preocupaciones de la corona espaiiola se centr6 en el 

establecimiento de reglas para ordenar la ocupaci6n y el manejo de los territories conquistados. 

111 Ibidem, Dlarlo Oflcial de la Federaci6n 
17 Silva Herzog, Jeslls. El Agrarismo Mexicano y le Refonne Agraria. Mexico, FCE, 1964 
18 INEGI, Apuntes sobre fas colonies agrfcolas y ganaderas'en M6xico. Revista vertices No. 9, Enero.. abril de 1~. 
111 ibidem, lNEGI 
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Tabla 2 

Colonias y lotes declarados 

COLONIAS LO TES SUPERFICIE (ha) 

EST ADO PEDERALES VOLUNTAIUAS TOTAL PEDERALES VOLUNTARIAS TOTAL Pl!DERAlES VOLUNTARIAB TOTAL 

AgllllSOlli~tcs I I "" 348 14000 14000 

Baja Califomiii 63 41 104 4313 1753 6066 181171 55524 236695 

Baja California 77 17 19'4 I.,. 171148 171748 ,~ c-- 4 4 449 449 46296 46296 

Coahuila 18 3 21 129J 180 1474 '""' 36438 "'"' 
Chiapu 27 27 1437 1437 101286 107286 

Chihuahua 44 3 47 7692 303 "" 1257343 155094 1412437 

""""'° 7 19 26 494 2122 2616 156553 210435 "''" 
Guanajuato I I 60 60 ... "' 
°"""'' ' 2 II 488 '" '" 143811 219~ 36338 

Hi<hlgo 2 7 ' " 206 260 17'4 12021 13775 

'""" 2 2 4 346 239 "' 26555 4231 '°'" 
Estldode l l "' 129 3l\2 3112 

Me:ooo 

Michoacal\ ' I 6 300 28 32' 4175 1200 5315 

Morelos l I ' 170 .. 2l8 3313 200 3513 

Nocvo Le6n l 2 7 lOOO 273 5213 l0266 6847 57113 

Oaxacei " " 2814 2814 135251 135251 

Puehla 2 2 141 141 2609 2609 

Qucrctaro I I "' "' I0835 10835 

San Luis P<.llOJi II I 12 2218 20 2238 64738 168000 232738 

SwlN ' 2 ' 793 19 '" 38748 2414 41162 

Sonon "' 24 173 14425 161' 16040 48"682 349316 5208998 

Tabasco 41 41 2593 2593 286109 286109 

Tamaulipas 24 I " 5365 68 5433 51.5833 2652 51848~ 

V== 133 7 140 10765 406 11111 52.5135 17643 54277B 

""'""" 3 I 4 719 "' 60,47 60547 

Totale1 ... 117 "' '"" 1,,s 72SU l900JO!'i 10439'5 9'4070 

Fuente: D1recc16n General de Ordenam1ento y Regulac16n, 01recc16n de Regulac16n de la Prop1edad (SRA). 1995 

A pesar de las medidas tomadas, la colonizaci6n se realiz6 en forma irregular. Los 

terrenos que no habian sido habitados por particulares, cedidos o reconocidos a las comunidades 

indigenas, fueron considerados como baldios. 
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El termino baldio se utiliz6 para designar a las predios propiedad de la corona espafiola 

que no habian sido titulados a favor de. particulares o de las pueblos indigenas y, par lo tanto, no 

habian salido del dominio real. 

. La real cedula de Felipe II, declar6 explicitamente que las terrenos baldios son propiedad 

de la Corona Real, con lo que se expres6 el sei\orio prominente del estado sabre el territorio en el 

que se ejercia su soberania.20 

Las tierras otorgadas par el monarca fueron una recompensa que tuvo por objeto premiar 

y estimular el arraigo de los conquistadores. Esta forrna de obtener la propiedad de la tierra fue 

caracteristica de la primers parte del periodo colonial. Mas tarde surgi6 un nuevo titulo para 

alcanzar el dominio privado de los terrenos baldios incluyendo aquellos que se habian ocupado en 

forrna irregular y la adjudicaci6n en subasta pliblica al mejor poster. 

Para legalizar el procedimiento, se dictaron cedulas, las cuales mandaban que las 

extensiones baldias se repartieran mediante pago, y sefialaban que quienes se negaran a ello 

perderian la superficie poseida. 

Al consumarse la independencia en Mexico, se desatendi6 la acci6n directa del gobiemo 

para la identificaci6n de tierras baldias, asi como la actividad privada para obtener la propiedad de 

los mismos. 

En esta epoca, la legislaci6n sobre el particular estuvo mas relacionada con la 

colonizaci6n, misma que mostr6 contradicciones en sus decisiones; por ejemplo, la Ley de 

Colonizaci6n del 18 de agosto de 1824 facultaba a los estados a disponer de sus baldios, por lo 

que muches de ellos dictaron leyes y decretos, y procedieron a enajenarlos. Despues, la ley del 25 

de noviembre de 1853 declar6 nulas las ventas legitimas hechas por los estados.21 El 7 de julio de 

1854 se dict6 una ley para someter a revision todos los titulos expedidos desde 1821. 

La ley del 3 de diciembre de 1855 deroga estas ultimas dispociones, declarando validas 

todas las enajenaciones de baldios realizadas por los estados, departamentos o territories siempre 

que hayan sido con autorizaci6n del supremo gobiemo. 

El 20 de julio de 1863, Benito Juarez promulg6 en San Luis Potosi, con apego en el 

articulo 72 de la Constituci6n Politica de 1857, la Ley Sabre Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos 

Baldios. Con esta se derogaron las disposiciones anteriores que declaraban imprescriptibles los 

terrenos nacionales, los cuales para lo sucesivo prescribirian en el terrnino de 1 O ai\os. Porfirio 

Diaz expidi6 la Ley Sobre Ocupaci6n y Enajenaci6n de Terrenos Baldios de los Estados Unidos 

Mexicanos, el 26 de marzo de 1894. En esta se autoriz6 la ocupaci6n de dichos terrenos en 

cualquier parte del territorio nacional. 

20 Arias Picazo, R. Terrenos Baldfos y Nacionsles, Revista vertices, edici6n especial, INEGI, Mtxico, 1997 
21 Ibidem, Arias Picazo 
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En el siglo XIX el termino baldio tuvo diferentes usos, la diversidad comprendia desde el 

simple sin6nimo de terreno eriazo (sin cullivar) hasta el de terreno no amparado par un titulo 

primordial. La primera definici6n que se registra en la ley es la contenida en el reglamento de 

colonizaci6n expedido el 4 de diciembre de 1846, donde consigna que •son las terrenos que no 

estan en la propiedad de particulares, sociedades o corporaciones·. 

La Ley de Baldios de 1863 consigna que lo son todos las terrenos de la republica que no 

hay an sido deslinados a un uso publico par la autoridad facultada par la ley, ni cedidos par la 

misma a titulo oneroso a individuo o corporaci6n autorizada para adquirirlos. La ley de 1894 

retoma el concepto vertido en la ley de 1863 y agrega el terrnino de ·terrenos nacionales", a las 

que define coma baldios descubiertos, deslindados y medidos par comisiones oficiales o par 

compaiiias autorizadas y que no hayan sido legalmente enajenados.22 

En todas estas leyes antes mencionadas se establece claramente el principio del dominio 

de estos terrenos a la soberania de la naci6n. Los medias que estableci6 el Estado para cederjos 

para la colonizaci6n fueron principalmente, el deslinde y el denuncio. La ley de 1894 seiialaba que 

cubriendo las requisites de mayoria de edad y capacidad legal, se podian denunciar baldios sin 

ningun limite. Eso era valido para nacionales y extranjeros, excepto en predios limitrofes del pais. 

Con el decreto del 18 de diciembre ·de 1909 se suspenden las disposiciones de la ley de 

1894 al no admitir nuevos denuncios de baldios y solo sustanciar las que estaban en tramite. Con 

la supresion de las compaiiias deslindadoras, se estableci6 que el Ejecutivo Federal, en lo 

sucesivo, era el responsable de deslindar y medir las terrenos baldios par media de comisiones 

oficiales. 

El decreto del 2 de agosto de 1923, expedido par el presidente Alvaro Obregon, establecio 

que las campesinos que no pudieran solicitar lierras par resliluci6n o dotaci6n, tenian la opci6n de 

obtener terrenos nacionales o baldios. En el decreto del 13 de junio de 1929 se acepto que 

conforme fueran medidos y deslindados las terrenos baldios y nacionales, se podian fraccionar en 

lotes para su arrendamiento o enajenacion, siempre que fuera en subasta publica. Las 

disposiciones del 1 de junio de 1934 dislinguieron a las terrenos baldios de las nacionales, 

obligando al deslinde y medicion de las primeros. 

Los diferentes criterios ulilizados en la legislacion y reglamentaci6n, provoc6 que· el 

presidente Miguel Aleman decretara el 30 de diciembre de 1950, la Ley de Terrenos Baldios, 

Nacionales y Demasias, la cual fue publicada el 7_ de febrero de 1951. 

La anterior abrog6 todas las leyes y disposiciones sabre terrenos baldios, nacionales y 

demasias vigentes hasta la fecha. Dicha ley define lo siguiente: 

"Baldios son terrenos que no han salido del dominio de la nacion par titulo legalmente 

expedido y que no han sido deslindados ni medidos·. 

22 Arias, Picazo, R., op. Cit 
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"Nacionales son los terrenos baldios deslindados y medidos, asi como los provenientes de 

demasias cuyos poseedores no las adquieran, y los terrenos que recobre la naci6n por virtud de 

nulidad de los titulos que respecto de ellos se hubiesen otorgado".23 

La Ley Agraria de 1992, promulgada el 26 de febrero, deroga la norrnatividad contenida en 

la ley de 1950. Sin embargo retoma la definici6n de esta, y conceptualize los terrenos nacionales 

como los baldios deslindados y medidos por la Secretaria de la Reforrna Agraria (SRA), edemas 

de los recuperados por la naci6n dada la falta de validez de los titulos correspondientes. Tambien 

establece que los terrenos baldios se destinaran para reserves y los nacionales para atender los 

servicios de las dependencies y entidades federales, estatales o municipales que requieran dichos 

terrenos. 

1. 7 Reseila cronol6gica de los movimientos de reforrna del articulo 27 

constitucional 

El articulo 27 de la Constituci6n tiene su orlgen en la Ley de Desamortizaci6n de Bienes, del 25 de 

junio de 1656 su origen. Ya en la Constituci6n de 1657 aparecen los preceptos de esta ley a !raves 

del articulo 27, el cual disponia que: 'la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 

consentimiento, sino por causa de utilidad publics y previa indemnizaci6n. La ley deterrninara la 

autoridad que deba hacer. la expropiaci6n y los requisites en que esta haya de verificarse. Ninguna 

corporaci6n civil o eclesiastica cualquiera que sea su caracter, denominaci6n u objeto, tendra 

capacidad legal para adquirir o administrar en propiedad o administrar por si bienes raices, con la 

unica excepci6n de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

instituci6n". 

Existieron una serie de leyes, que sirvieron como antecedente para la promulgaci6n del 

Articulo 27 Constitucional de 1917. Estas leyes son:24 

- Ley de Nacionalizaci6n del 12 de Julio de 1659. 

- Leyes de Colonizaci6n de 1675 y 1663, forrnaci6n de companies explotadoras y 

companies deslindadoras. 

- Ley del 26 de marzo de 1694, regul6 y denunci6 el aprovechamiento de los terrenos 

baldios. 

- Plan de San Luis del 5 de octubre de 1910, emitido por Francisco I. Madero, el cual 

promueve la restituci6n de las tierras a sus propietarios originales. 

- Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911, de Emiliano Zapata, que propane "Tierra y 

Libertad" 

23 Ley de Terrenos Baldios, Nacionales y Demaslas, Mexico 1950 
24 Si1nchez Garcia, M, $. A .. , La propiedad Social en las Reformas de Artlculo 27 Constituclonal de 1992, Tesls de Llcenclatura 
en Derecho, Universldad lberoamerlcana, Mexico 1996 
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- Ley del 6 de enero de 1915, de Luis Cabrera y Venusliano Carranza, que declare nulas 

todas las enajenaciones de lierras, aguas, monies y bosques consumadas en contravenci6n de la 

ley de 1856; ademas, declara nul.as todas las concesiones, composiciones, ventas, deslindes, 

apeos, divisiones o repartos hechos a partir del 25 de junio de 1856 y del 1° de diciembre de 1876. 

Esta ley por su contenido pas6 integramente a la Conslituci6n de 1917, en su Articulo 27. 

Corregida en su tecnica y redacci6n, el articulo 27 de la Constituci6n es la maxima elevaci6n de la 

Ley del 6 de enero de 1915. 

Posterior a estos planteamientos de 1917, en materia agraria tenemos a las siguientes 

I eyes: 

- Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920 

- Decreto del 22 de noviembre de 1921 

- Reglamento Agrario del 17 de abril de 1922 

- Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas del 23 de abril de 1927 

- Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y aguas del 21 de marzo de 1929 

• Ley Reglamentaria Sobre Repartici6n de Tierras Ejidales y Constituci6n del Patrimonio 

Parcelario Ejidal del 19 de diciembre de 1925 

- Decreto del 23 de diciembre de 1931 por el cual se deniega el amparo a los afectados 

por reparto de tierras a los ejidos. 

- C6digo Agrario del 22 de marzo de 1934 

- C6digo Agrario del 23 de septiembre de 1940 

- C6digo Agrario del 31 de diciembre de 1942 

- Ley Federal de Reforms Agraria del 16 de marzo de 1971 

- Ley Agraria del 26 de febrero de 1992 

- Reforms del articulo 27 constitucional del 6 de enero de 1992 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y PROBLEMATICA DEL CATASTRO RURAL EN MEXICO 

2.1. Antecedentes Generales 

2.1.1. Concepto de Catastro 

El termino de Catastro se refiere al procedimiento estadfstico, tecnico y cientlfico, jurfdico y 

administrative en virtud del cual se hace el inventario de la superficie de un pafs, mediante el 

registro de propiedades y el conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el regimen 

de propiedad de tierras y aguas.25 

Debido a la gran variedad de terminos que se asocian con la palabra catastro, existen 

diferentes clasificaciones. · En funci6n al prop6sito del levantamiento se pueden clasificar en, 

jurfdico o legal, de propiedades, geometrico y de impuestos o fiscal. De acuerdo con la descripci6n, 

se clasifican en, catastro de edificaciones, catastro de abastecimientos, catastro forestal y agrfcola, 

etc. Tambi~n se clasifica en funci6n al metodo de levantamiento en catastro grafico, catastro 

numerico y catastro computacional. 26 

Sobre el origen del vocable catastro se han senalado diversas hip6tesis, sin que exista 

hasta el memento un consenso general que determine en que cultura se origin6 o cual fue la 

primera que lo empez6 a utilizar. Asf existen quienes ubican al concepto en la palabra latina 

capitastrum, como una fusi6n de capitum registrum (registro del impuesto gravable a cada persona 

o cada parcela). Otros estudiosos senalan la palabra italiana Catastico (lista de ciudadanos con 

propiedades gravables), derivada del vocable bizantino catastijon (registro, lista, cuenta), como el 

verdadero origen de! catastro.27 

2.1.2 Catastro Multifinalitario 

Un sistema catastral es multifinalitario cuando la informaci6n reunida permite la soluci6n de 

diferentes problemas, o sea, cuando el sistema maneja eficientemente diferentes encuestas fijas y 

peri6dicas para diferentes fines especlficos. Estas encuestas abarcan la determinaci6n precisa de 

problemas rurales, econ6micos, ambientales, sociales, legales y fiscales en areas especificas, a 

!raves de las cuales se pueden tomar decisiones adecuadas de planeamiento, inversi6n, 

implantaci6n, operaci6n y administraci6n.28 

2$ Gonzalez Gonziilez, E., Los Estudios de Planeaci6n y Uso def Catastro Urbano. El Caso del Distrito Federal, Tesis de 
Doctorado en Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, Mexico 1975 
215 Oobner Eberl, H. Aspectos conceptuales del Catastro, Institute Mexicano de Estudios de Comportamiento, A.C., Ed. 
Concepto. 
27 ibidem, Dobner Eberl 
28 Oobner Eberl, op. Cit. 
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2.1.3. Catastro Rural Multifinalitarlo 

La mayorla de los productores rurales son ejidatarios o pequenos propietarios minifundistas con 

menos de cinco hectareas, que necesitan la definici6n y pratecci6n clara y eficaz de sus derechos 

de propiedad, par lo cual la infarmaci6n catastral es de suma importancia. 

A traves de! mapa o piano tecnicamente correcto y precise, se construye el catastro rural, 

siendo un componente basico que se complementa con informaci6n adicional. 

El catastro rural multifinalitario permite integrar una base de dates con aplicaciones 

practicas que rebasan los prop6sitos estrictamente fiscales, para integrar los campos juridico, 

ambiental y geografico. Contanda con los avances tecnol6gicos, representa un media id6neo para 

fiscalizar, evaluar, planificar y administrar la tenencia rural de .la tierra. 29 

El catastro rural multifinalitario es un media que aporta una gran cantidad de productos con 

informaci6n grafica y digital detallada sabre las parcelas que, asociada a una base de dates con 

referencia geografica, permite ofrecer un servicio de bajo caste a organismos publicos y privados, 

redundando en una mejor coordinaci6n de inversi6n publica en el campa. 

Con la implementaci6n del catastro rural multifinalitario y con su realizaci6n se pretende 

que se utilicen los avances de la tecnica, en beneficio de mejorar la operabilidad de este y sea un 

instrumento valioso en la soluci6n de los problemas que existen en el campo. 

El objetivo principal de una catastro rural multifinalitario moderno estriba en contar con la 

informaci6n grafica y digital basica, para: 

- la fiscalizaci6n apropiada del suelo 

- la planificaci6n del uso del suelo 

- la administraci6n del suelo 

.- la coordinaci6n de la inversi6n publica en el suelo. 

2.2. Antecedentes de! Catastro en Mexico 

El sistema agrario en Mexico tiene su origen en la epoca prehispanica. El c6dice de Santa Marla 

Asunci6n, es el documento cartografico que describe a la poblaci6n y las tierras de las doce 

localidades de Texcoco, en el Valle de Mexico. 

En este tiempo, los aztecas tuvieron una gran habilidad en el trazo de cartas geograficas, 

para informar a los gobernantes de la ciudad de Tenochtitlan, de la situaci6n geografica de las 

provincias que dominaban. 

Con la llegada de los espanoles y durante la colania, el sistema agrario se unifica y se 

consolida par la vocaci6n selectiva de los espanoles. Gran parte de los mapas y pianos fueron 

confeccionados par las pintares de las c6dices aztecas. 

20 lnstituto Nacional de Administraci6n PUblica, A.C., Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, S.N.C., Manual de 
Catastro Municipal, Colecci6n de Manuales de Administraci6n y.Organizaci6n Municipal, MBxico 1969 
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Entre los sigtos XVII y XVIII, aparece ta Hacienda coma forma de tenencia de la tierra; se 

forman grandes grupos de terratenientes y tatifundistas (destacando la Iglesia Cat61ica como 

poseedora de grandes extensiones). La concentraci6n de grandes superficies de tierras de labor, 

en unas cuantas manos se acrecienta y se consolida con la promulgaci6n de la Ley de Lerdo de 

1856, en la que se reconoce jurldicamente ta existencia de la propiedad privada de las tierras de 

labor. 

La Constituci6n de 1857 senala ya en la fracci6n II del articulo 131: "Es obligaci6n de todo 

mexicano, contribuir para los gastos pub\icos, asl de ta Federaci6n coma de\ estado o municipio en 

que reside, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".30 

En 1869 se levanta el primer piano de la ciudad de Mexico de la epoca independiente, a 

escala 1: 3 000, figurando en el una primera colonia, Santa Marla la Rivera. 

En 1891 se integra una Comisi6n de Catastro para elaborar una Ley de Catastro y su 

reglament~, publicandose la primera el 22 de diciembre de 1896, por decreto def Grat. Porfirio 

Diaz, y el reglamento \os dtas 14 y 15 de Febrero de 1899.31 Esta primera ley ordena la formaci6n 

en el Distrito Federal de un catastro geometrico y parcelario fundado sabre la medida y sabre el 

avaluo. Los objetivos de este catastro son, en primer \ugar, inscribir la propiedad inmueble y hacer 

constar sus cambios y, en segundo, repartir equitativamente el ·impuesto sabre la propiedad.
32 

Este primer catastro, estaba muy evolucionado para el tiempo en el que se desarro\16, en el 

se aplican conceptos de fiscalizaci6n, pero tambien existen cuestiones con tendencia a 

caracterizarlo come multifinalitario, por la serie aplicaciones en los que se incluyen los geoc6digos. 

La estructura de las operaciones catastrales son las siguientes: 
33 

a) Establecimiento de redes trigonometricas de cuatro 6rdenes; 

b) Formaci6n de \lneas de poligonaci6n, encaminadas de cada punto trigonometrico a tos otros 

puntos inmediatos; 

c) Construcci6n por coordenadas de pianos con los puntos de apoyo y pianos parcelarios 

originates; 

d) Construcci6n de una poligonaci6n auxiliar con \eva·ntamientos en las esquinas de las 

manzanas e inflexiones en cada manzana, asl come toma de medidas de comprobaci6n; 

e) Reconocimiento predial, para identificar las manzanas y algunos predios interiores; 

f) Gita de deslindes con representantes de\ municipio, el catastro, el propietario y \os 

colindantes, a fin de tevantar un acta; 

g) Medici6n de cada predio en campo, empleando el metodo de alineamiento complementado 

con medici6n de diagonales; 

30 Reyes, Martinez, S. Catastro, Notas lnltditas, Mexico 1989 
31 ibidem, Reyes, Martinez, S. 
32 Dobner Eberl, H., Compilador, Sistemas Catastrales, ln~tituto Mexicano de Estudios de Comportamiento, A.C., Ed. 
Concepto, Mexico 1982 
33 ibidem, Oobner Eberl. 
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h) Dibujo de pianos escala 1 :500 en cart6n enlienzado. 

A partir de esta estructura en el catastro, se empezaron a producir las primeros pianos 

catastrales, con una gran calidad tecnica y estetica. Es este primer modelo de catastro, es el que 

sirve coma ejemplo para desarrollar otras estructuras catastrales en las estados de la Republica. 

Las bases y las antecedentes del catastro realizado con criterios tecnicos y cientificos, se 

desarrollaron durante el porfiriato, propiciando que la actividad catastral no se rezagara, 

permitiendo su evoluci6n en funci6n del perfeccionamiento de la tecnologla y adoptando las 

modificaciones que iban surgiendo con el advenimiente de la nueva era. 

En el al\o de 1901 se die inicio al deslinde de las municipalidades. La Ciudad de Mexico 

fue dividida en nueve carteles; lo que provoc6 queen 1905 se crearan nuevas instrucciones para el 

catastro en las cuales se especifican que las municipalidades se designaran de acuerdo a los 

documentos del catastro, con base en los nombres ·que les hablan asignando en el decreto del 26 

de marzo de 1903, el cual sirvi6 de base para el deslinde de las municipalidades. Fue en esta 

epoca cuando se elaboraron los pianos conjuntos de municipalidades, generalmente a escala 

1:5,000 y 1:10,000.34 Con la reforma que se efectu6 en 1906, se le confiri6 a la Secretarla de 

Hacienda la atribuci6n de catastrar cualquier superficie de terreno o poblaci6n que no estuviera 

incluida en el catastro. Para realizar el control de las zonas catastradas, se llevaba un libro de 

empadronamiento donde se inclulan lodes los datos relatives al predio. 

En 1917, siendo presidente Venustiano Carranza, se expide la Ley de Hacienda del 

gobierno de la Ciudad de Mexico que establece, entre otras contribuciones, la predial. 

Con la reforma al artlculo 73 Constitucional del 28 de agosto de 1928, se crea el 

Departamento del Distrito Federal y en las reformas de la ley de Hacienda del D.F., el 21 de 

agosto de 1936 aparece el instructive para la Direcci6n de Catastro del Distrito Federal. 

El 1° de enero de 1942 entra en vigor la 2'. Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Federal, que marca el inicio de funciones del catastro, y el cual se crea formal y legalmente con el 

decreto de 1953. 

Par otra parte, con la revoluci6n mexicana, a partir de 1915 se inicia el reparto de la tierra 

con beneficios y obligaciones dentro de un marco de derecho. Es a !raves de la oficina de registros 

agrarios que se regula desde entonces la propiedad de los predios rusticos. 

El Registro Agrario Nacional es una instituci6n cuyos orlgenes se remontan a los albores 

de la epoca pos-revolucionaria a mediados de 1928. Sus funciones consisten en operar el archive 

registral de las decisiones del Ejecutivo Federal en materia agraria y de las traslados que se 

operan con motive de las derechos sucesorios de ejidataries. 

En 1934, el registro agrario es adscrito al Departamento Agrario, en tanto queen 1942 se 

le ubica en el seno de la Direcci6n General de Derechos Agrarios, del Departamento de Asuntos 

3
• Dobner Eberl., op. Cit. p. 31 

31 



CAPITULO II: ANTECEOENTES Y PROBLEMATICA DEL CATASTRO RURAL EN MEXICO 

Agrarios y Colonizaci6n. Es hasta el aiio de 1973 que esta instituci6n se transforma de Oficina de 

Registro Agrario, en Direcci6n General de Registro Agrario Nacional y Catastro. 35 Es a partir de 

este momenta cuando se inicia formalmente el funcionamiento de\ catastro rural. 

En 1977, se cambia la denominaci6n de la Oirecci6n General de\ Registro Naciona\, 

pub\icandose su nuevo reglamento interior el 21 de septiembre de\ mismo aiio. Con objeto de 

agilizar los servicios regfstrales el 4 de abril de 1979, se dicta el acuerdo con el cual se crean 

oficinas regionales en los estados del registro agrario nacional. 

Hay que destacar que en 1980, la Direcci6n General de Geograffa, realiz6 la propuesta 

denominada "Plan Queretaro", con fa cual se pretendfa la realizaci6n y funcionamiento de\ catastro 

rural a escala nacional, teniendo como base ortofotomapas a escala 1: 20 000. 

Durante el sexenio 1982 - 1988, la Secretarfa de la Reforma Agraria en coordinaci6n con 

los gobiernos estatales llev6 a cabo el programa nacional de catastro rural y regulaci6n de la 

tenencia de la tierra, cuyo resultado final fue el inventario de la propiedad rustica de\ pafs con que 

cuenta actualmente el Registro Agrario Nacional. 

2.3 El Catastro Rural en la actualidad 

A partir del 6 de enero de 1992, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el decreto 

con el cual se reforma el artlculo 27 constitucional. Aunado a esto, el 11 de agosto de 1992, el 

Ejecutivo Federal emite el reglamento de la nueva Ley Agraria. A partir de estos planteamientos se 

ca_mbia el concepto de administraci6n de los predios rurales. El Registro Agrario Nacional, es el 

organismo de la administraci6n publica que se encarga de la inscripci6n de los documentos que 

por norma jurldica y por voluntad de los titulares, se creen, modifiquen o extingan derechos que 

sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y 

comunal, en el que se realizara la inscripci6n de sociedades civiles o mercantiles propietarias de 

terrenos rusticos; la inscripci6n de terrenos nacionales y los denunciados como baldfos, ademas de 

inscribir en los registros publicos de la propiedad, los titulos de propiedad de las entidades 

federativas. 36 El Registro tiene a su cargo tambien la expedici6n de tftulos de origen parcelario, de 

solar urbane y de dominio pleno de colonias, asf como de certificados parcelarios y de derecho de 

uso comun. 

Actualmente, la Secretaria de la Reforma Agraria, a traves de\ Registro Agrario, esta 

integrando y actualizando el catastro rural, que come instrumento agrario cuenta entre sus 

objetivos: integrar un acervo veraz de informaci6n cartografica respecto a la estructura de la 

tenencia de la tierra, con prop6sitos de identificaci6n, registro, control y regularizaci6n, asf come 

3s Hoyos Schlamme. El RAN en la Modemizaci6n def Catastro Rural, Revista vertices, tNEGI, Mexico, 1993, pp.3 
30 Ibidem, Hoyos Schlamme 
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para simplificar y agilizar las acciones agrarias y coadyuvar con los aspectos de programaci6n, 

organizaci6n y desarrollo agrario, tendientes a la modernizaci6n y desarrollo rural integral. 37 

El Registro Agrario Nacional a traves de la Direcci6n General de Catastro Rural, estableci6 

come su principal objetivo la de mantener actualizado al catastro rural con todos los movimientos 

que se generen en los predios rurales a partir de los levantamientos realizados per el Precede. 

Cabe hacer menci6n en este contexto del caracter publico del Registro Agrario, per lo que 

cualquier persona puede obtener informaci6n sobre sus asientos e inscripciones, y obtener per su 

propia cuenta las copias que solicite. 38 

A partir del nuevo marco legal agrario, producto de las reformas al artlculo 27 constitucional 

y su ley reglamentaria, se crea el Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de 

Solares Urbanos (Precede), con la finalidad de certificar los derechos ejidales sobre las tierras 

parceladas y de use comun, asi come otorgar el tltulo de posesi6n del solar donde habita la 

poblaci6n ejidal. Para cumplir con exito lo anterior, se generaran una gran cantidad de documentos 

cartograficos, en los cuales se establezcan con precisi6n la ubicaci6n y medici6n de los limites 

ejidales, asi come cada una de las parcelas y cada uno de los solares al interior del ejido. 

Paralelo a esto la Secretaria de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentaci6n (SAGARPA), a traves de Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercializaci6n Agricola), 

desarroll6 un registro catastral de los productores agrlcolas en el cual se incluye a todos los tipos 

de tenencia de la tierra en una base cartografica 1: 250 000. Aunado a esto se instrument6 un 

sistema informative a traves de diferentes medics, al cual se le denomin6 Sistema Integral de 

Comunicaci6n al Sector Agropecuario (SiCSA).39 

Este sistema vincula toda la informaci6n para satisfacer las necesidades de los 

productores, en cuestiones de administraci6n de los precios nacionales e internacionales de 

granos, frutas, hortalizas, oleaginosas, azucar, madera, jugo de naranja, !lores, carnicos, etc. Con 

estos dates se podra hacer una vinculaci6n mas estrecha, para mejorar los canales de 

comercializaci6n para estos productos, dado que esta situaci6n es un problema para el agro 

mexicano. A traves de este sistema se pueden mejorar de una forma sustancial, el proceso de 

canalizaci6n de los elementos y recurses publicos que el campo necesita. 

E:ste sistema se inici6 en el ano de 1992, a partir de que se instrumenta el Programa de 

Apoyos al Campo (Procampo), con el fin de servir de medic auxiliar en la programaci6n y control de 

recurses o subsidies destinados a los productores con mayores necesidades. Este sistema 

catastral esta vinculado estrechamente con el Registro Agrario Nacional. 

37 Registro Agrario Nacional, Manual de Procedimientos y Acciones para la Actualizaci6n def Catastro Rural, Oirecci6n 
General del Catastro Rural, RAN, Marzo, ME!xico 1995. 
38 ibidem, Hoyos, op. cit.,p.3 
39 ASERCA, Revista Claridades Agropecuarias, Agosto 1992, Mexico, p.3 
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Deniro de la misma secretarla, en el Centro de Estadlsticas Agropecuarias (CEA), se 

desarrolla un sistema de informaci6n sobre la producci6n de los predios agrlcolas. Este sistema se 

denomina "Sistema de lnformaci6n Geografica Agricola y Rural" (SIGAR), el cual produce 

productos cartograficos digitales de las actividades agropecuarias, de la diversidad y la ubicaci6n 

geografica de los predios que tienen alguna producci6n de cultivos. A !raves de estas actividades, 

se logra una caracterizaci6n de la vocaci6n productiva del campo mexicano y la situaci6n 

socioecon6mica de la poblaci6n de estos predios rurales. 

El CEA maneja la informaci6n por niveles, con lo cual puede analizar y generar cartas y 

mapas en forma precisa y rapida con los datos de cada uno de los estratos, asl como las 

combinaciones deseadas, logrando tener una . mejor visi6n del desarrollo de las actividades 

agropecuarias. 

A traves de las bases de datos actualizadas del SIACAP y el SIPCAP, el CEA enriquece 

sus criterios de analisis en forma permanente y oportuna para los principales cultivos en el pals. 

Mediante la producci6n de productos cartograficos se expresa la informaci6n estadlstica de los 

cultivos basicos y regionales en forma peri6dica, asimismo, funciona como un medio de consulta 

para diferentes tipos de usuarios (productores, investigadores o funcionarios publicos). 

El CEA esta en el proceso de conformar un banco digital de informaci6n geografica 

agropecuaria y rural, el cual se ha venido estructurando a traves de los trabajos geograficos, en los 

estados a partir de la clasificaci6n y procesamiento de imagenes de satelite, el cual se fortalecera 

con los procesos geograficos de cada uno de los estados, incrementando asl las servicios de 

informaci6n a usuarios. 

Se puede apreciar, que existen diferentes sistemas de informaci6n referidos a los predios 

rurales, desarrollados por diferentes dependencias publicas, que bien se pueden vincular entre sl y 

conformar un sistema catastral rural multifinalitario unico, en el cual se pueden manejar en forma 

integral las diferentes variables que hacen referencia a los predios rurales. 

Es verdad que existen obstaculos para integrar en una sola entidad la informaci6n que 

alimenta un catastro rural multifinalitario, pero se pueden co·njuntar voluntades de las dependencias 

publicas para retroalimentar la base de dates que tiene el RAN, con la informaci6n que manejan en 

estas. Teniendo integrada en una sola entidad administrativa la informaci6n, se disminuyen los 

esfuerzos y la duplicidad de trabajos con las mismas caracterlsticas, lo que redundara en la mejor 

administraci6n de los recurses destinados al sector rural. 

Un catastro multifinalitario no significa que las autoridades del catastro deban registrar 

todas las informaciones que puedan ser aconsejables para un sistema de inventario de tierras; por 

el contrario una vez que se dispone de mapas catastrales rurales de forma adecuada, pueden ser 

utilizados por otras dependencias coma base sabre la que se podran incorporar mas datos. Un 

catastro multifinalitario unicamente significa que la informaci6n catastral y en especial los mapas 

catastrales tienen un formate y la calidad para su aplicaci6n en campos diferentes a las 
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aplicaciones catastrales estrictas, siendo esta peculiaridad la que confiere al catastro su uso 

multifinalitario, masque la informaci6n especlfica disponible en el sistema.40 

En nuestra Constituci6n se encuentra la fundamentaci6n legal para la adopci6n . e 

integraci6n del catastro rural en el pals, destacando por su relaci6n directa, el artlculo 27, que 

establece los diferentes tipos de tenencia de la tierra; el artlculo 31, el cual marca las obligaciones 

de los mexicanos en la contribuci6n de los gastos publicos; el artlculo 36, que determina que los 

ciudadanos deben inscribirse en el catastro; el artlculo 115, del Municipio Libre, en la 

administraci6n de su ley hacendarla y su desarrollo municipal, entre los mas destacados que se 

pueden mencionar. 

2.4 La Propiedad Raiz 

El dominio de un bien come derecho original de propiedad, se inicia cuando un individuo 

y/o sociedad de individuos invierten su tiempo y laboriosidad para obtener un producto, el cual se 

puede usar y disponer libremente. La propiedad, es el derecho de poseer, usar, disfrutar y 

aprovechar un objeto. El hombre adquiere un derecho de tenencia al invertir en un pedazo suelo su 

trabajo para convertirlo en suelo util para la producci6n agropecuaria, creandole un nuevo destine o 

uso al suelo. A traves de esto se justifica la posesi6n - a partir de las reformas al artlculo 27 de 

1992, se reconoce jurldicamente la posesi6n del predio ejidal o comunal-, del terreno, y esta en su 

derecho de defender y demandar el respeto a su posesi6n, ya que es el fruto de su esfuerzo 

personal. A este tipo de posesi6n ya sea individual o colectiva, se le denomina propiedad raiz. 

Juridicamente, se menciona que la propiedad ralz, "es la suma de derechos tangibles e 

intangibles sabre la tierra y sus mejoras, o sean las intereses, beneficios y derechos inherentes a la 

propiedad de un bien ralz". 41 

El bien ralz esta referido al terreno y estructuras adtieridas a el, ya sea par naturaleza o por 

lo realizado por la mane del hombre. La propiedad del bien ralz tiene valor siempre y cuando sea 

posible que el hombre haga uso de la misma. Podrla estar localizado en un lugar de clima 

agradable y de gran belleza escenica, sin embargo este terreno carece de valor -teniendo en 

cuenta que vivimos en una sociedad utilitarista, siempre se asignara un valor econ6mico a la 

superficie en funci6n de su capacidad productiva-, mientras el hombre no pueda a un costo 

razonable ni hacer uso del mismo. 

La tierra es alga mas que un elemento flsico, es necesaria para la existencia del hombre; 

es la fuente del ingreso, asl come cimentaci6n de la estructura necesaria para sus actividades 

sociales y econ6micas. 

40 Reyes, Martinez, S., Catastro, compilador, Reuni6n Anual Comite lnterinstitucional de Sistemas Catastrales, Septiembre 
de 1999, Mexico, D.F. 
41 Institute Nacional de Administraci6n PUblica, A.C., Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, S.N.C, op. Cit.p. 84 
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2.4.1 Derechos y llmitaciones de la propiedad raiz 

- Derechos basicos sobre una propiedad raiz: 

· Usar, vender, rentar, dar, regalar, donar, entrar y salir. 

- Limitaciones impuestas por el gobierno a los derechos basicos: 

· lmponer gravamenes 

· Expropiar 

· Regular el uso por el bien publico (seguridad, salud, moral, zonificaci6n, 

edificaci6n, transito, salubridad, se incluye tambien la explotaci6n). 

· Confiscar (por impuestos no pagados o por ausencia de herederos) 

- Limitaciones impuestas por los particulares: 

· convenios, condiciones, restricciones asentadas en algun documento 

· Derecho de via 

· Nuda propiedad 

2.4.2 La Propiedad Raiz del catastro rural 

El catastro rural multifinalitario, administra los diferentes tipos de tenencia de tierra. descritos en el 

capltulo primero de este trabajo. La distribuci6n de los predios se detallan en las· tablas 2 Y 3 que 

hacen referencia a cada tipo. La distribuci6n de los predios rurales a nivel nacional, es muy 

irregular, en funci6n de las diferencias tan abruptas del relieve del territorio de la republica. 

De acuerdo con el VII censo agropecuario de 1991, en el pals existen 3 823 063 de 

unidades de producci6n o parcelas de labor, que pueden tener una tenencia de la tierra privada o 

social y que pueden ser de riego o temporal. Esta cantidad de predios es cercano a un tercio de los 

aproximadamente 9 millones de predios rurales registrados en el registro agrario nacional (1999). 

Es en estos predios donde se lleva a cabo en su mayor parte, la producci6n agropecuaria. 

El resto de los predios rurales, estan categorizados de la siguiente forma por el censo 

agropecuario: sin actividad agropecuaria, urbanos, viviendas con actividad agropecuaria, viviendas 

con actividad forestal y predios con agostadero o zonas de pastizales. 

De la caracterizaci6n de la tenencia de la tierra y la distribuci6n por estado, se pueden 

deducir los siguientes criterios tomando como referencia los datos que se encuentran registrados 

en la base de datos def registro agrario nacional (1999) y censo agropecuario (1991), el estado que 

tiene un porcentaje mayor de pequena propiedad es Nuevo Le6n con 61 por ciento def total def 

territorio (vease grafica 2). A escala estatal, le sigue Guanajuato con 56 por ciento, Coahuila con 53 

por ciento, Chihuahua con 52 por ciento, Tamaulipas con 51 por ciento. 

36 



CAPITULO 11: ANTECEOENTES Y PROBLEMATtCA DEL CATASTRO RURAL EN MEXICO 
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GRAFICA 2: TENENCIA OE LA TIERRA EN NUEVO LEON 

Con respecto a la tenencia de la tierra ejidal se puede deducir que la distribuci6n de esta 

se encuentra en mayor parte concentrada en el centro y sur de la republica. El estado que 

concentra una mayor superficie de este tipo de tenencia es Oaxaca (vease grMca 3) con 84 por 

ciento. 
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GRAFICA 3: TENENCIA DE LA TIERRA EN OAXACA 

De los estados que tienen una mayor superficie se encuentran el estado de Baja California 

con 83 por ciento del total de su superficie; le siguen en importancia los estados, Nayarit con 79 

por ciento, Morelos con 77 por ciento, Baja California Sur con 72 por ciento, Guerrero con 71 por 

ciento, Durango con 70 por ciento. 

Con respecto a los terrenos baldios y de propiedad federal, estatal y municipal, el estado 

que tiene una mayor superficie es el Distrito Federal ( vease grafica 4) con un 41 por ciento del total de 

su superficie, le siguen en importancia Quintana Roo con 39 por ciento, Jalisco con 28 por ciento y 

el Estado de Mexico con 27 por ciento. 
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Tabla 2: Distribuci6n de la tenencia de la tierra 

ENTIDAD TIPO DE TENENCIA 

PEQUENA PROPIEDAD COLONIAS AGRICOLAS TERRENOS 

OGANADERAS BALDIOS 0 

PUBLICA 

NUMERO SUP. NU MERO SUP. SUP. 

TOTAL DE ha TOTAL DE ha ha 

PREDIOS PREDIOS 

AGUASCALIENTES 21416 239944.50 348 14000.00 1971.00 

BAJA CALIFORNIA 14724 308317.34 6066 236695.00 5996.66 

BAJA CALIFORNIA SUR 7342 5748176.70 1964 171748.00 432354.80 

CAMPECHE 43319 918414.01 449 46296.00 79774.42 

COAHUILA 56629 7848749.44 1474 398827.00 68128.00 

COLIMA 16247 201800.13 0 0 18542.37 

CHIAPAS 307742 2532469.73 1437 107286.00 25621.24 

CHIHUAHUA 102591 11449852.60 7995 1412437.00 50240.59 

DISTRITO FEDERAL 20076 30787.82 0 0 103.40 

DURANGO 91464 2267450.10 2616 366988.00 14856.10 

EDO. DE MEXICO 342533 443636.69 129 3112.00 16862.38 

GUANAJUATO 146533 1701365.35 60 469.00 7935.80 

GUERRERO 218795 1137254.68 803 36338.00 8463.70 

HIDALGO 213598 797384.08 260 13775.00 3154.12 

JALISCO 179535 2619301.43 585 30786.00 17239.43 

MICHOACAN 342533 2700860.18 328 5375.00 9362.59 

MORELOS 57124 102188.98 258 3513.00 960.57 

NAYARIT 66146 579099.93 0 0 20735.34 

NUEVO LEON 54877 3852797.62 5273 57113.00 15849.15 

OAXACA 368399 558842.27 2814 135251.00 9956.95 

PUEBLA 469689 1938842.17 141 2609.00 47061.10 

QUERETARO 56575 506293.82 455 10835.00 4695.18 

QUINTANA ROO 32183 286370.03 0 0 23929.47 

SAN LUIS POTOSI 161244 1028209.26 2238 232738.00 12469.71 

SINALOA 117501 1022179.99 872 41162.00 16559.71 

SONORA 51613 3500800.97 16040 5208998.00 263130.98 

TABASCO 95276 562577.96 2593 286109.00 8573.36 

TAMAULIPAS 96940 3584942.86 5433 518485.00 45536.61 

TLAXCALA 76816 188636.5 0 0 359.82 

VERACRUZ 457596 2703334.52 11171 542778.00 12687.74 

YUCATAN 105848 1105576.12 0 0 50171.52 

ZACATECAS 130566 2896256.75 719 60547.00 21913.95 

TOTALES 4407880 67829716.6 72521 9944270.00 1315197.50 

Fuente. Base de Oatos del RAN 1999 Y CensoAgropecuano de 1991 
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Tabla 3: Distribuci6n de la tenencla de la tierra social 

ENTIDAD TIPO DE TENENCIA 

TENENCIA EJIDAL TENENCIA COMUNAL BOSQUE 0 

SELVA 

NUMERO SUP. NUMERO SUP. SUP. 

TOTAL DE Ha. TOTAL DE Ha. Ha. 

PREDIOS PREDIOS 

AGUASCALIENTES 14928 278321.36 348 254.00 4783.00 

BAJA CALIFORNIA 10359 5887387.00 606 5469.50 45170.00 

BAJA CALIFORNIA SUR 2329 5375759.00 0 0 20610.00 

CAMPECHE 32410 3253027.81 449 4811.14 1774345.00 

COAHUILA 46517 7090348.00 1474 34040.26 44955.00 

COLIMA 11688 290828.25 48 731.47 48372.00 

CHIAPAS 236559 3603546.79 1437 200536.61 1264529.00 

CHIHUAHUA 85259 9897017.00 7995 238570.73 2899056.00 

DISTRITO FEDERAL 10469 . 59057.00 1256 7364.54 33035.00 

DURANGO 88735 8415947.00 2616 1015250.13 2470389.00 

EDD. DE MEXICO 251931 717138.39 129 87921.24 164898.00 

GUANAJUATO 94623 1281068.56 60 1066.77 58275.00 

GUERRERO 175507 3307062.18 8036 239848.09 603087.00 

HIDALGO 148047 853687.35 260 63321.53 79905.00 

JALISCO 117740 3146372.00 585 231342.34 598485.00 

MICHOACAN 158057 2429664.08 328 174613.07 396136.00 

MORELOS 44984 349263.28 258 13005.93 36735.00 

NAYARIT 56431 2199951.00 3551 119887.03 435854.00 

NUEVO LEON 28623 1829298.85 5273 45099.20 126273.00 

OAXACA 348587 8048972.00 2814 1331669.77 1563571.00 

PUEBLA 166560 1378279.34 141 57945.90 74637.00 

QUERETARO 32155 604406.00 455 4729.30 61738.00 

QUINTANA ROD 21768 2615894.56 52 32.40 1661850.00 

SAN LUIS POTOSI 129012 4181798.00 2238 69487.42 165751.00 

SINALOA 120139 3252580.27 2872 129641.52 212687.00 

SONORA 33775 3245411.49 9263 152308.18 184182.00 

TABASCO 50627 1070142.41 2593 888.60 62706.00 

TAMAULIPAS 68969 2506207.00 5433 3536.89 135456.00 

TLAXCALA 38563 202163.76 79 30.93 11416.00 

VERACRUZ 249258 2665586.32 11171 92325.43 174590.00 

YUCATAN 72432 2251531.00 719 1811.04 110402.00 

ZACATECAS 93454 3477801.89 7192 10558.12 52323.00 

TOTALES 3040495 95765518.90 79731 4338099.33 15576204.00 

fuente: Base de Oatos del RAN 1999 y Censo Agropecuano de 1991 
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GRAFICA 4: TENENCIA. DE LA TIERRA EN El DISTRITO FEDERAL 

En la figura 5, se hace una caracterizaci6n de los diferentes tipos de tenencia de la tierra 

por estado. En ella se representan en forma generalizada los Ires rubros -sin que necesariamente 

los limites correspondan con la ubicaci6n geografica, esta es una representaci6n muy aproximada 

de la extensi6n que abarca cada tipo en cada uno de los estados- de la tenencia de la tierra que 

son, la propiedad social, la propiedad privada y otros tipos {terrenos baldlos, propiedad federal, 

estatal y municipal). 

En las figura 6 y'7 se representan por separado los tipos de tenencia de la tierra agrupados 

en: social y privada, destacando en ellas los porcentajes de ocupaci6n por entidad federativa. Hay 

que establecer que los limites representados no corresponden con la realidad geografica. 
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fig.5 Caracterizaci6n de las tipos de tenencia de la tierra en el pais 
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fig.6 Distribuci6n por porcentaje de la tenencia de la tierra social por entidad federativa 
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2.3 Problematica en la tenencia de la tierra en el campo mexicano 

2.3.1 Factores que influyen en la conformaci6n del catastro rural 

En las formas de tenencia de la tierra prevalecen una serie de problematicas que tienen una 

influencia directa en la determinaci6n correcta de los limites de los predios. En primer lugar,. el 

rezago agrario es un problema grave, en una gran cantidad de estados de la republica se 

presentan conflictos en los llmites estatales, en los municipales, en los ejidales, comunales y en 

los prediales (ya sean privados, ejidales o comunales). Los tribunales agrarios tienen una gran 

cantidad procesos jurldicos de definici6n de limites que por lo prolongado def proceso jurldico, 

acrecienta mas esta problematica. Por ejemplo en el caso de la pequelia propiedad rural, 30 por 

ciento de la superficie es considerada irregular de las aproximadamente 70 millones de 

hectareas.42 Para el caso de la tenencia ejidal, segun cifras de la reuni6n del Comite Nacional de 

Coordinaci6n lnterinstitucional del Precede en la ciudad de Aguascalientes el 29 de Agosto de 

2000, de los aproximadamente 29 000 ejidos y comunidades agrarias, s61o en 21 571 nucleos se 

han hechos trabajos de delimitaci6n y medici6n, para certificarlos. Cabe hacer la menci6n de este 

hecho por que el programa de Precede, se termin6 con la finalizaci6n de la administraci6n del 

presidente Zedillo. La situaci6n de indefinici6n de los limites de los predios rurales provoca una 

situaci6n tecnica y jurldica que afecta de una manera considerable al catastro rural, al aumentar los 

movimientos de traslado y definici6n de los llmites, ya que no se pueden aplicar criterios estables 

para uniformar el manejo de los predios rurales. 

Otro factor influyente es la distribuci6n, configuraci6n y extensi6n de los predios rurales, ya 

que las condiciones topograficas del territorio son heterogeneas. El minifundismo que impera en el 

centre y sur del pals, en comparaci6n con la extension mayor de los predios del norte del pais 

provocan una situaci6n de manejo diferente para las regiones. Esto provoca en la conformaci6n del 

catastro rural una problematica de criterios, ya que se tienen que implementar y disponer diferentes 

metodos para la delimitaci6n y medici6n de los linderos de los predios rurales. La conjugaci6n de 

todas las circunstancias antes mencionadas, afectan directamente la conformaci6n integral del 

catastro rural con fines multifinalitarias. 

Segun la Encuesta Nacional de Empleo 99, realizada en el campo mexicano de los ocho 

millones 208 mil personas ocupadas en actividades agropecuarias, s61o 3.2 millones son 

productores y de ellos 40 por ciento son propietarios, 40 por ciento son ejidatarios o comuneros y 

20 por ciento son productores sin tierra.43 Esta situaci6n es importante mencionarla, ya que una 

gran cantidad de predios rurales no tienen representaci6n alguna y se quedan sin ejecutar ninguna 

actividad sabre ellos, por lo cual en el catastro estos predios no quedan bien identificados o estan 

incorrectamente identificados en el padr6n de los poseedores de los predios rurales. Sumado a 

esto, el conocimiento de los campesinos sabre el marco legal es liniitado, provocando esto el 

42 Peri6dico La Jornada, Jueves 26 de Octubre de 2000, p. 44 
43 INEGI, Encuesta Nacional de Empleo de 1999, Mexico 2000 
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abuso de particulares beneficiando sus intereses. No hay apoyo para la colectivizaci6n de los · 

predios minifundistas, con el fin generar sociedades de producci6n, lo que posibilitaria el manejo de 

los predios rurales de una manera integral y oportuna. 

Actualmente se observa que la asociaci6n entre ejidatarios y pequenos propietarios es muy 

lenta y no se fomenta, y aunque la legislaci6n agraria permite la compactaci6n (con el fin de 

producir, no para vender o para perder su parcela de trabajo) de minifundios a !raves de la 

asociaci6n, no se apoya intensamente. Es escaso el apoyo econ6mico hacia la conformaci6n del 

catastro rural, ya que no es una actividad atractiva para los administradores de los recursos 

publicos y para la iniciativa privada; esto ha traldo coma consecuencia que haya una alta 

desorganizaci6n y se vuelva deficiente manejo de los predios rurales, no permitiendo una 

integraci6n adecuada en el catastro. 

45 



CAPITULO Ill: LOS METODOS OE LEVANTAMlENTO OE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y DOCUMENT AL EN EL CATASTRO RURAL 

CAPITULO Ill 

LOS METODOS DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACl6N 

CARTOGRAFICA Y DOCUMENTAL EN EL CATASTRO RURAL 

3.1. Antecedentes 

La posesi6n de los predios rurales, independientemente de la situaci6n jurfdica en la que se 

encuentren es un factor importante para la poblaci6n. Estos son un vfnculo muy importante para 

que los productores agropecuarios lleven a cabo sus actividades productivas y de desarrollo 

comunitario, ademas de que son el patrimonio basico para su familia. La descripci6n de sus 

caracterfsticas, dimensiones y If mites es fundamental para garantizar su posesi6n y determinar su 

valor como fundamental es tambien el documentar estas de manera mas o menos sistematica. 

El catastro rural constituye un sistema de recopilaci6n de datos geometricos y 

administrativos relacionados con los predios rurales y sus poseedores. recurse vital para la naci6n. 

Portal motivo, los objetivos mas importantes del catastro rural son:44 

- Mantener actualizada en una base de datos, la informaci6n cartografica y documental de 

la realidad geografica respecto de la tenencia de la tierra rural en el pafs. 

- Lograr la plena y real ubicaci6n e identificaci6n de la propiedad rural con sus propietarios 

y/o poseedores. 

- Capturar toda modificaci6n de la estructura de la tenencia de la tierra en sus diferentes 

formas: ejidal, comunal, pequefia propiedad, terrenos nacionales, colonias, etc., que coadyuve a la 

explotaci6n de todas las bondades que ofrece el catastro rural para su aplicaci6n en las acciones 

que requieran las instituciones involucradas en el agro mexicano. 

3.2 Organizaci6n 

Para llevar a cabo las funciones inherentes del catastro rural, se requieren dos tipos de elementos, 

los organizativos y operatives. 45 

Los elementos organizativos, se refieren a las personas que disefian, evaluan y dirigen la 

organizaci6n, el equipo que permite almacenar y recuperar toda la informaci6n, y a los 

procedimientos que hacen posible definir las entradas y salidas de informaci6n de manera 

estandarizada, conjugar la informaci6n de diferentes fuentes, proporcionar la informaci6n a los 

usuarios y actualizar la inforrnaci6n. Los usuarios son quienes definen, a traves de sus 

44 Registro Agrario Nacional, Manual de Procedimientos y Acciones para la Actualizaci6n def Catastro Rural, Oirecci6n de 
Catastro Rural, Marzo 1995. 
45 Reyes, M. op. cit. 
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requerimientos, los procedimientos y el equipo necesario para satisfacer estas demandas y 

ademas suministran la informaci6n. 

Los elementos operativos, son la planeaci6n y control de las actividades·catastrales, la 

recopilaci6n de informaci6n, el archivo y almacenamiento, el procesamiento de datos y la 

utilizaci6n y actualizaci6n de la informaci6n. 

El sistema catastral rural multifinalitario, debe ser suficientemente flexible y dinamico para 

tener la informaci6n al dia y para ampliarla de acuerdo con las necesidades crecientes. El sistema 

catastral rural debe ser un ente que elimine las situaciones burocraticas para converlirse en un 

autentico servicio a la colectividad. 

3.3. Sistema Registral o de registro 

Un sistema catastral rural que pretenda ser dinamico y funcional requiere de tecnicas avanzadas y 

eficientes para realizar las tareas de control mediante la existencia de registros adecuados. Se 

debe considerar que el registro constituye el procedimiento administrativo del catastro rural. asi 

como la cartografia y la valuaci6n representan el aspecto tecnico.46 

El registro fundamental del catastro rural es el cartografico. pero las actividades catastrales 

requieren de otro tipo de datos y documentaci6n. 

La captaci6n de los documentos que estan inscritos en el registro agrario nacional, se logra 

a !raves de la vinculaci6n que existe entre los notarios publicos, los registros publicos de la 

propiedad y comercio de los estados y la Secretaria de la Reforma Agraria. 

El Registro Agrario Nacional maneja un archive hist6rico que contiene documentos 

fundamentales coma la carpeta basica de las ejidos y comunidades agrarias, las resoluciones 

presidenciales para las ejidos, las certificados parcelarios ejidales individuales, las certificados de 

tierras de uso comun de ejidos, los certificados de bienes comunales individuales, los titulos de 

posesi6n de la pequeiia propiedad rural, la inscripci6n de sociedades rurales, el padr6n.nacional de 

ejidatarios y comuneros, el padr6n nacional de pequeiios propietarios y las titulos de posesi6n de 

solares, entre los mas importantes que se pueden mencionar. 

El RAN realiza el protocolo al archive activo. Este protocolo es el compendia de todos y 

cada uno de los documentos que han quedado registrados en el libro correspondiente.
47 

Para seguir una nueva operaci6n de registro es necesario confrontar el nuevo documento o 

la solicitud de inscripci6n con el registro hist6rico (protocolo), con el fin de conocer los 

antecedentes y obtener continuidad y evitar duplicidad o error. 

El archivo activo (base de datos del registro hist6rico), es de suma importancia para el 

gobierno mexicano porque en este registro se concentran todos las movimientos que han existido 

411 ibidem, Reyes, M. 
• 7 Secretaria de la Reforma Agraria, La Reforma Agrarla y el Reglstro Agrario Nacionaf, Oirecci6n General del Reglstro 
Agrario Nacional, Mayo 1991 
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en los diferentes tipos de tenencia de la tierra, a lo largo del pais en diferentes epocas; tambien 

este registro es importante para la realizaci6n de las actividades de la direcci6n general en las 

funciones de certificaci6n y otorgamiento de constancies de posesi6n. 

Este archivo hist6rico, se proces6 en su momento en el paquete de diseiio "Gisterrasoft", 

que era suministrado y actualizado con material fotogrametrico (fotografias aereas, ortofotos y 

ampliaciones fotograficas) escala 1: 20 000, con el fin de generar una base cartografica o cartas 

catastrales a escala 1: 50 000 

Todos los movimientos que se registran, se vinculan directamente para mantener 

actualizado el acervo documental cartografico; por tal motivo, para el RAN y en especial para la 

Direcci6n General de Catastro Rural, es importante registrar todas las modificaciones que se 

generen de la aplicaci6n de la ley en cuestiones de la tenencia de la tierra rural. 

A partir de los trabajos realizados por el programa de certificaci6n (Procede), la inforrnaci6n 

sobre los ejidos y comunidades agrarias, se actualize constantemente, lo que repercute 

positivamente en el catastro rural, ya que se registra todo acto que modifica la configuraci6n de un 

poligono desde el nivel parcelario hasta el general del ejido. A todas estas modificaciones les 

corresponde una representaci6n cartografica que esta ligada a una inscripci6n, perrnitiendo, asi, 

acceder indistintamente del piano a la inscripci6n o de la inscripci6n al piano, teniendo desde el 

principio, una mutua interacci6n entre estos dos aspectos que en la mayoria de los registros se 

encuentran desligados y que son motivo de confusiones y multiples problemas por las diferencias y 

dificultades de la actualizaci6n entre lo catastrado y lo registrado. 

Los ejidos y comunidades que han aceptado al Procede, son incorporados a la base de 

datos hist6rica con el fin de verificar que los poligonos medidos coincidan con los que estan en la 

base de datos; si al contraponer ambas inforrnaciones se crean areas superpuestas o indefinidas, 

se tendra que ejecutar una verificaci6n de campo para buscar la soluci6n mas viable para resolver 

el problems. 

3.3.1 Registro grafico 

Este tipo de registro es· fundamental para el catastro rural y se encuentra formado por un sistema 

cartografico, en el cual, los datos de identificaci6n fisicos de los predios rurales se registran a 

traves de un conj unto de pianos referidos a la zone o poblaci6n catastrada. 

En el catastro rural se encuentran pianos generales por estado a escala 1: 50 000, en else 

representan la division territorial, la infraestructura y otros rasgos fisicos y culturales de gran 

importancia y particulares que representan especificamente a los ejidos, comunidades agrarias, las 

colonies agricolas y ganaderas y los poligonos envolventes de la pequei\a propiedad cuando los 

predios son men ores a 5 ha.; la pequeiia propiedad mayor a 5 ha. se representa en escalas 
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1: 10 000 y 1:5 000.48 Los pianos que identifican a los predios rurales individuales contienen la 

delimitaci6n y dimensiones del terreno, la nomenclatura y su numero o clave catastral y por lo 

general se representan a escala 1: 1 000 ya 1: 500. 

3.3.2 Registro numerico 

La informaci6n que contiene este registro es la clave catastral o numero de cuenta. el cual tiene 

una relaci6n directa con el registro grafico. La clavificaci6n del catastro rural maneja los siguientes 

criterios: 49 

- clave enlidad federativa, 

- clave municipio, 

- clave carta INEGI 1: 50 000. 

- clave de AGEB, 

- clave de poligono ejidal, comunidad agraria, envolvente de pequeiia propiedad, colonia 

agricola o ganadera, 

- zona, 

- numero de predio. 

A traves de esta clavificaci6n el registro agrario administra el manejo de los predios rurales, 

los cuales deben ser correctamente clasificados para cada tipo de tenencia de tierra. El numero de 

criterios utilizados en la clave catastral para su expresi6n alfanumerica son demasiados; por tal 

motivo, en la actualidad, en el catastro rural se hacen algunos planteamientos para manejar una 

clave mas corta y representativa. 

3.3.3 Registro de ubicaci6n 

Otro registro importante dentro del catastro rural, es el registro de ubicaci6n en el cual se interactua 

la informaci6n de nomenclatura y el numero oficial de la ubicaci6n de los predios, los cuales estan 

registrados con una posici6n geografica, que se obliene ya sea con coordenadas de la proyecci6n 

Universal Transversa de Mercator (UTM) o coordenadas geograficas en grados, minutos y 

segundos en la proyecci6n Conforme de Lambert. De esto se iniiere que la fonmaci6n y 

actualizaci6n del catastro rural, en este esquema de registro se vuelve complicado y sumamente 

dificil de mantener por lo dinamico de este. 

En la actualidad, se esta implementando en el catastro rural, la innovaci6n de mecanismos 

tecnol6gicos que permiten el manejo de grandes canlidades de informaci6n. como es el manejo de 

computadoras personales y sistemas de informaci6n geografica, la utilizaci6n de receptores del 

sistema geodesico de posicionamiento global (GPS), el manejo de productos fotogrametricos 

48 Oirecci6n de Catastro Rural, op. cit. 
4

~ ibidem, Direcci6n de Catastro Rural 
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(ortofotos y fotomapas) y la viabilidad que ofrecen los teodolitos electromecanicos en la realizaci6n 

de trabajos topograficos mas rapidos. 

3.4 Aspectos Tecnicos 

Los aspectos tecnicos del catastro. rural multifinalitario, que estan intimamente relacionados, se 

pueden clasificar como sigue:50 

- Cartograficos, 

- lnformaticos, 

- Valuatorios. 

3.4.1 Aspectos cartograficos 

Una de las primeras necesidades que surgen para la administraci6n de los predios rurales, es 

conocer los recurses con que se cuenta en ellos; por tal motive es necesario representar 

matematicamente sus dimensiones, relieve y demas caracteristicas que perrnitan conocer sus 

limites, recurses, infraestructura y rasgos asociados. 

La cartografia es el linico procedimiento grafico que perrnite la representaci6n matematica 

de un espacio geografico (en este caso los predios rurales), desde las dimensiones de su territorio, 

su relieve, hasta otro lipo de caracteristicas como son, los recurses naturales, las obras de 

infraestructura o simples construcciones. La cartografia, es importante en la administraci6n y 

aplicaci6n del catastro rural con fines multifinalitarios, la informaci6n cartografica es la herramienta 

id6nea e indispensable para la planeaci6n y ordenamiento de los predios rurales y es un 

instrumento auxiliar en la planificaci6n de los recurses econ6micos y sociales. 

Para que la informaci6n cartografica del catastro rural cumpla integramente los fines para 

los cuales ha sido creada y los requerimientos de las norrnas tecnicas emilidas por el Registro 

Agrario Nacional51
, es necesario, que tenga ciertos requisites tecnicos. Para cumplir integralmente 

lo anterior es necesario eficientizar la integraci6n e interacci6n de los metodos de levantamiento 

(topografico, geodesico y fotogrametrico) de la informaci6n grafica del catastro rural multifinalitario. 

3.4.1.1 Metodos o procedimientos para el levantamiento de la informaci6n grafica del 

catastro rural multifinalitario 

Debe tenerse en cuenta que el catastro rural multifinalitario es esencialmente una operaci6n de 

levantamiento regida por los principios y las reg las tecnicas de los levantamientos. Dado que estan 

en definici6n los derechos individuales, el orden social y la confianza pliblica, debe tenerse 

especial cuidado en la determinaci6n de los limites. Tambien es necesario tener cuidado y 

50 Reyes, Martinez, S., Catsstro, compllador, Reuni6n Anual Comite lntersinstltucional de Slstemas Catastrates, Septiembre 
de 1999, Mexico, D.F. 
51 Reg!stro Agrario Naclonal, Normas Tdcnicas psra fa delimitaci6n de las tie"as Bl Interior dBi Ejido (actualizaci6n), Dlario 
Oficial de la Federaci6n, septlembre 25, MElxico 1992. 
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exactitud en los levantamientos de los predios rurales en raz6n de los diversos requerimientos 

tecnicos.52 

En funci6n a lo anterior, es fundamental llevar a cabo el marcaje de los predios rurales, 

siempre y cuando se haya llevado un deslinde entre los dueiios, independientemente de la 

situaci6n de tenencia de la tierra. Este marcaje se plasma en un croquis general, ya sea por 

poligonal envolvente en el case de la pequena propiedad, por poligono ejidal o comunal en el case 

de la propiedad social. Esta actividad facilitara en gran medida la aplicaci6n del levantamiento de 

los predios rurales. 

Tradicionalmente, los levantamientos del catastro rural fueron realizados con el metodo 

topografico. En .la actualidad, los levantamientos se ejecutan por metodos mas modernos, 

tecnicamente mas complejos y a su vez mas rapidos y con mayores beneficios; con la fotografia 

aerea se establece el metodo aerofotogrametrico y con los receptores de seiiales de satelite, se 

establece el levantamiento geodesico ode GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

3.4. 1.2 Levantamiento topografico 

La Direcci6n General de Catastro Rural, en la actualidad ha adoptado para los 

levantamientos topografico, geodesico y fotogrametrico, las Norrnas Tecnicas del Precede emitidas 

por el Registro Agrario Nacional. 

Para realizar el levantamiento topografico, come primer paso es necesario trazar una linea 

de control geodesico, que debe estar ligada a la Red Geodesica Nacional Activa (RGNA), la cual 

debe tener una distancia minima de 500 m o mas y que haya intervisibilidad entre ambos 

vertices. 53 

El trazo de poligonales de apoyo para el levantamiento topografico deben estar ligadas a la 

linea de control geodesico; nose pueden exceder en mas de 14 lades por poligonal. Los tipos de 

poligonales que se proponen son, de circuito cerrado, que se caracteriza por iniciar y terrninar en el 

mismo lade de la linea control, y la de linea cerrada, en donde las lineas inician y terrninan en un 

vertice de coordenadas conocidas. 

Para calcular la tolerancia en el cierre angular de las poligonales de apoyo se utiliza el 

criteria del numero de vertices de la poligonal, utilizando la formula 2n (n = al numero de vertices). 

La precision que marcan las normas tecnicas para el cierre lineal es de 1: 20 000. El metodo de 

observaci6n de los angulos y distancias, es a !raves de 2 series; cada serie incluye una 

observaci6n directa y una inversa, por lo cual cada vertice del predio a medir tendra un acumulado 

de cuatro observaciones. La norma marca que la tolerancia entre cada observaci6n angular, ya sea 

52 Blachut, T.J., Chrzano"WSki, Saastamojnen, Cartograffa y Levantamientos Urbanos, Comisi6n de Cartografla del lnstituto 
Panamericano de Geografia e Historia, Direcci6n General de Geografla del Territorlo Naclonal, Mexico 1960 
53 Registro Agrario Nacional, Normas r,cnicas para la delimffacl6n de las tJerras a/ Interior def Ejido (actuelizecl6n), Diarlo 
Oficial de la Federaci6n, marzo 2, Mexico 1995. 
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horizontal o vertical es de 5 segundos, y en las observaciones de distancias es de 5 mm + 3 ppm 

(partes por millon); para obtener estas precisiones es necesario et manejo del teodolito 

etectromecanico y prismas que reflejen el rayo laser det distaciometro. 

Para propagar y determinar geograficamente ta posicion de tos vertices de tos predios 

rurates, se utitiza el metodo de radiaciones. Para tener una mayor confiabilidad en las 

observaciones, se debe efectuar una doble radiaci6n desde dos estaciones con coordenadas 

conocidas. La secuencia de las observaciones, consiste en ejecuciones que tienen de cara directa 

- cara inversa. Las normas tecnicas establecen que ta precision de este levantamiento sea iguat a 

1: 1 O 000, y una toterancia en las observaciones de tos angulos horizontates y verticales de 

5 segundos y para las distancias, de 5 mm + 3 ppm. 

Existen metodos auxiliares, para tos tevantamientos, previendo que surjan dudas o atguna 

inconsistencia en el tevantamiento; estos son: 

- lntersecciones: se lleva a cabo cuando desde un lado base de una potigonal abierta o 

cerrada se desea llegar a un punto inaccesible, el cuat es visible pero no se puede medir ta 

distancia. Entonces se miden tos angulos con respecto a tos !ados de referencia o las direcciones 

desde dos o mas vertices consecutivos, asi, at dibujar las lineas y trazar los angutos o las 

direcciones, las intersecciones nos proporcionan el punto deseado. 

- Observaciones desptazadas: consiste en desplazar el prisma hasta librar el obstacuto que 

timita ta observacion directa det punto, se deberan tomar tecturas de distancia y anguto, asi coma 

ta distancia que se haya desptazado del vertice. 

- Replanteo: se utilizara solo en caso de que se haya perdido el vertice a medir en campo; 

consiste en tocatizar ese vertice basandose en sus coordenadas ya catcutadas. 

El imperative en tos trabajos de tevantamiento topografico en la actualidad para el catastro 

rural, es que estos esten tigados a ta Red Geodesica Nacionat Activa, lo que se togra al estabtecer 

ta linea de control geodesico, con et posicionamiento de los receptores GPS (sistema de posicion 

global), que catculan con mucha facilidad las coordenadas geograficas o UTM. 

Con la propagacion de coordenadas a partir del control geodesico, la posicion geografica 

de tos predios rurales se tograra eficientemente y se podran manejar integralmente y eficientizar ta 

informaci6n generada del tevantamiento. 

3.4.1.3 Monumentaci6n 

Para elegir adecuadamente el tipo de monumentos en el terreno evitando los lugares donde et 

sueto sea sensible a los movimientos horizontales, es indispensable recurrir a tos datos de la 

geologia del area y de estabilidad del suelo que se reunen durante el reconocimiento. 

52 



CAPITULO Ill: LOS METOOOS DE LEVANTAMIENTO OE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y DOCUMENT AL EN EL CATASTRO RURAL 

Para la monumentaci6n de las estaciones establecidas mediante el GPS, que serviran para 

ligar todos los levantamientos, las normas tecnicas, establecen los siguientes criterios:"' 

a) Deberan estar construidos de manera que se asegure su permanencia y estabilidad. 

Para concretizar lo anterior es necesario tener en cuenta las caracteristicas del terreno, para 

construir un monumento qua tenga elementos s61idos, que permitan una estabilidad por largo 

tiempo. 

b) Se aceptaran como monumentos los que contengan una placa metalica empotrada en 

roca sana o en monumentos de concreto, con una inscripci6n que los identifique. Estos 

monumentos deben estar enterrados a 30 cm. de profundidad. Para poder identificarlos es 

necesario construir una marca o testigo alineado verticalmente con la placa y que sobresalga del 

nivel del suelo a 10 cm. Cualquiera que sea el tipo de monumentaci6n utilizado, cada marca debe 

ser referida a por lo menos Ires seiialamientos testigos, ubicados dentro de un radio de Ires a cinco 

metros de distancia del lugar. 

3.4.1.4 Levantamiento geodesico con equipo GPS 

Con la implementaci6n de los sistemas de satelites orbitando a diferentes alturas, las 

actividades de la humanidad se han transformado, por la posibilidad que brindan para realizarlas 

de otra forma y como consecuencia de lo especifico de las funciones de cada sistema. Existen 

sistemas satelitales de comunicacion los cuales tienen el objelivo de retransmision de seiiales para 

canales de television, telef6nicos y de informatica; otros realizan actividades de percepcion remota 

y sus aplicaciones son muy diversas, desde observaciones meteorol6gicas, hasta aplicaciones 

militares, algunos son exclusivos para intercomunicar puntos fijos como pueblos y ciudades; otros 

enlazan puntos moviles como por ejemplo a las embarcaciones ya las aeronaves. 

Para el levantamiento geodesico se ha implementado el GPS, se empezo a desarrollar 

desde 1973, el primer sate lite del sistema GPS se lanz6 en 1977. El cual esta form ado por una 

constelacion de satelites llamada Navstar (Navigation Satellite Timing and Rangiing) que fue 

desarrollado por la Fuerza Aerea de Estados Unidos con fines estrategicos y de defensa, formado 

por 24 satelites (vease fig. B); que hacen posible la determinaci6n de la latitud, longitud y altitud de un 

purto sobre la tierra, con una precision que va desde algunos metros, hasta menos de un 

centimetro, dependiendo del equipo y/o receptores utilizados. 

Dpsde que fue completamente desplegado, el GPS provee informaci6n temporal y 

posicional las 24 horas del dia. La configuraci6n de la constelaci6n asegura que mientras no haya 

obstaculos (lineas de conducci6n electrlca, proximidad de relieves abru~tos, edificaciones, etc) que 

54 Registro Agrario Nacional, Normas Tlcnicss para la delimitacidn de las tieffas al Interior del Ejido (acft/$/izacldn), Diario 
Oficial de la Federacl6n, marzo 2, Mexico 1SS6. 
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no permitan la recepci6n de la seiial, siempre habra un minimo de 4 satelites visibles desde 

cualquier punto del planeta. 

fig. 8. Configuraci6n de las orbitas de los satelites del Sistema de Posicionamiento Global 

fuente: www.navtechgps.com 

Los principios sobre los cuales se basa el funcionamiento de este sistema son: 55 

a) La triangulaci6n geodesica se realize descle los satelites. 

b) Para triangular, en la medici6n de distancias GPS, se usa el tiempo de viaje de un radio 

mensaje. 

c) Para medir el tiempo de viaje, el GPS requiere de relojes altamente precisos. 

d) Cuando se conoce la distancia al satelite o satelites, se conoce su posici6n en el 

espacio. 

e) La seiial GPS que viaja a !raves de la ionosfera y la atm6sfera terrestre sufre 

· alteraciones, que hay que conocer para aplicar un factor de correcci6n. 

f) El GPS usa un complicado c6digo digital generado en el satelite y en el receptor. 

El GPS contiene un c6digo pseudo-aleatorio; fisicamente es un c6digo digital muy 

complicado La complejidad del modelo ayuda a asegurar que el receptor no sincronice por 

accidente alguna otra seilal. Los modelos son tan complejos que es altamente improbable que una 

seilal perdida tenga exactamente la misma forms. 

Cada satelite tiene su propio y imico c6digo pseudo-aleatorio, esta complejidad tambien 

garantiza que el receptor no aceptara accidentalmente seilales de otros satelites. Todos los 

satelites pueden usar la misma frecuencia sin confundirse el uno al otro; el c6digo pseudo-aleatorio 

" Reyes I., El Sistema de Poslcionemiento Global: Una Vision Simpllficada, Revlsta VOrtlces No. 5, INEGI Agosto 1994, 
Mexico, p. 13 
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proporciona al Departamento de Defensa de las EEUU. seguridad para controlar el acceso al 

sistema. 56 

Debido que en la actualidad la mayoria de las levantamientos geodesicos se efectuan con 

las receptores GPS, se ha decido par parte de las autoridades encargadas de reglamentar y 

normar estos levantamientos, estructurar y establecer un nuevo Sistema Geodesico de Referencia 

compatible con la modema tecnologia de posicionamiento global, que permita el desarrollo y 

consolidaci6n de una nueva Red Geodesica Naclonal, capaz de satisfacer las necesidades y 

requerimientos de informaci6n geodesica lmpuestos par las crecientes demandas. Para cumplir 

tales requerimientos el INEGI, decidi6 adoptar coma sistema de referencia, al elipsoide GRS 80 

(Sistema Geodesico de Referencia de 1980) y el datum ITRF 92 epoca 1988.0 (International 

Terrestrial Reference Frame of 1992).57 

Par tal motive se decidi6 establecer la Red Geodesica Nacional Activa (RGNA), la cual esta 

integrada par 14 estaciones GPS fijas que, instaladas estrategicamente, permiten la cobertura total 

del pais. par media del rastreo de satelites y el registro de las dates de manera continua las 24 

horas del dia, las 365 dias del aiio.58 

Las catorce estaciones fijas estan instaladas en las siguientes ciudades: Merida, Yue; 

Villahermosa, Tab: Toluca, Mex: Aguascalientes, Ags: Monterrey, N.L; Chihuahua, Chih; Culiacan, 

Sin: Hermosillo, Son; Mexicali, B.C; Tampico, Tamps; La Paz. B.C.S; Colima, Col; Oaxaca, Oax. y 

Chetumal, Oreo (vease cuadro 1). Uno de las criterios que determiriaron la ubicaci6n de las catorce 

estaciones fijas, es que su distribuci6n en el territorio nacional asegura que en ningun punto del 

pais, en la parte continental, esta mas alla de 500 Km de alguna de ellas.(vease fig. 9) 

La RGNA es el marco de referencia geodesico integral del territorio mexicano, al cual estan 

referidos todos las trabajos de medici6n topograficos. geodesicos y aerofotogrametricos. 

Par tal motive, en el catastro rural se han adoptado estas medidas. Se utilizan las dos ti pas 

de posicionamiento: puntual y relative. En el puntual se determlnan las coordenadas de un punto 

mediante un solo receptor, el cual mide ranges o distancias de c6digo normalmente a cuatro a mas 

satelites. El posicionamiento relative se lleva a cabo con dos o mas receptores, se mide 

simultaneamente a las mismos satelites en dos sitios; con este posicionamiento se alcanzan 

precisiones mayores a 1: 20 000, ya que se procesan las datos desde dos estaciones diferentes . 

.; 

~ Centro de Estadlsticas Agropecuarias, Sistema de Posicionamiento Global, Manual de Capacitaci6n, Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Mexico 2CX)) 
sr INEGI, La Nueva Red Geodesica Nacional. Una Visi6n Hacia el Fu1uro, INEGI, Milxico 1S95 
.. Ibidem, INEGI 
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Fig. 9 Red Geodllsica Naclonal Acliva 

Fuente: La Nucva RW Geodesica Nacional, INEGI 199.S 

En el catastro rural se ha definido que las observaciones se realicen utilizando dos 

metodos: estalico y cinematico dim\mico (vease 11g.10). El estalico consiste en utilizar uno o mas . 

receptores, ubicandolos en vertices a los que se les vayan a determinar su posici6n geografica en 

coordenadas. tomandose lecturas durante una hora como minimo, teniendo 4 satelites en una 

ventana con la geometria necesaria; con este metodo se alcanzan precisiones de 1: 50 000 y 

mayores, por lo cual se utiliza en el posicionamiento de vertices de control geodesico. Uno de los 

equipos GPS, se debe ubicar en estaciones de coordenadas conocidas. El estalico rapido liene los 

mismos principios. a diferencia de que el liempo de medici6n es menor y el grado de precisi6n 

disminuye. En el cinematico dinamico las observaciones se realizan con los receptores en 

movimiento; este tipo de levantamiento se utilize principalmente para propagar las coordenadas y 

delimitar los predios rurales. 
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Cuadro: 1 

Las Estaciones Fijas de la Red Geodesica Nacional Activa 

NOMBRE OE LA UB1CACl6N LA TITUD NORTE LONGITUD OESTE ALTITUD 

ESTACl6N ('' ·• I ,, ' ., EN METROS 

COLI COLIMA. COL. 191456. 00195 1D3 43 CE.64633 529.2Cm snmm 

CULi CULIACAN, SIN. 24 47 54. 79135 107 23 02. 18737 102. 9B6J snmm 

CHET CHETUMAL 0. R 18 29 42. 99710 881757.20192 9.9696snmm 

CHl2 CHIHUAHUA CHIH. 28 :l918. 00199 1060643.61168 1487.4561 snmm 

FMTY MONTERREY. N.L. 254038.81116 100 17 07.82941 516.6754 SNMM 

HERM HERMOSILLO SON. 29 CE 59. 739€6 110 56 27.34596 242.1110 snmm 

INEG AGUASCALIENTES, 21 51 22.15594 10217D3.12353 19D3.10ll snmm 

AGS. 

LPAZ LA PAZ BCS 24 00 19.66367 1101900.62510 25.969snmm 

MERI MERIDA YUC. 205848.1= 893713.13563 21.5100 snmm 

MEXI MEXICALI B.C. 32 37 58. 76261 115 28 32.51700 12.3690 snmm 

OAXA OAXACA OAX. 17 04 49.64C61 96 43 W.50637 1'El:J7.0459 snmm 

TAMP TAMPICO TAM. 221641.95931 97 51 50.48359 37.5746 snmm 

TOLU TOLUCA MEX. 191724.61420 99 38 18.54849 2654.sm snmm 

VILL VILLAHERMOSA, 17 59 45.92350 92 54 47.830Ce 31. 7025 snmm 

TAB. 
Fuente: La Nueva Red Geodl!s1ca Naclonal, INEGI 1995 
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Para la identificacion, ubicacion y medicion de los linderos y superficies de los predios 

rurales, es basico establecer una linea base de control geodesico, que consiste en establecer un 

minimo de dos vertices de GPS con una precision de 1: 50 000 o mayor para cada area de 

levantamiento, independientemente del tipo de propiedad en el que este registrado, ademas debe 

estar ligada a la Red Geodesics Nacional Activa con la precision anteriormente mencionada o 

mayor. Estos vertices de control deben estar correctamente monumentados y bien documentados. 

rig. 10 Levantamiento oon receptores GPS 

3.4.1.5 Levantamiento aereofotogrametrico o indirecto 

Actualmente el metodo fotogrametrico es un proceso generalmente empleado en el catastro rural. 

La fotografia aerea es uno de los medios mas rapidos y econ6micos para la obtenci6n de 

informaci6n del territorio, infraestructura y caracteristicas de los predios rurales y las tecnicas de 

fotogrametria permiten en corto plazo, la representaci6n en pianos con un alto grado de precision 

de los limites de los predios. 

Para la toma de las imagenes de los predios rurales el catastro rural establece que estas 

se efectuaran de acuerdo con la normatividad que esta establecida en el Diario Oficial de la 

Federaci6n del dia 2 de Marzo de 1985 para los levantamientos aerofotogrametricos. 

La escala de los vuelos, tendra una relaci6n como maximo 1 a 4 con respecto a la escala 

de los productos derivados o generados, esta relacion es como sig~e:59 

A) Vuelo a escala 1: 80 000 o mayor, para obtener productos derivados a escala 

1:20000. 

5; Reglstro Agrario Nacional, Normas T4cnicas para la deUmitacidn de las tia1TBs al Interior de/ Epdo (actualizaci6n), op. cit. 
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B) Vuelo a escala 1: 40 000 6 mayor, para obtener productos derivados a escala 

1: 10 000. 

C) Vuelo a escala 1: 20 000 6 mayor, para obtener productos derivados a escala 1: 5 000. 

D) Vuelo a escala 1: 4 000 6 mayor, para obtener productos derivados a escala 1: 1 000. 

Las normas tecnicas establecen que este metodo se aplicara en la. delimitaci6n de los 

predios rurales, siempre y cuando los vertices de los predios sean fotoidentificables; las 

dimensiones, las condiciones topograficas, el grado de contraste y la escala del material fotograflco 

lo permitan. 

Que en las fotografias aereas o materiales fotogr~metricos que se ulilicen en la 

delimitaci6n o fotoidentificaci6n de los predios rurales se deberan picar los vertices de estos en la 

emulsi6n del material utilizado con un punz6n delgado, con una precision de 0.2 mm. 

Las normas tecnicas establecieron la siguiente relaci6n para utilizer los productos 

fotograficos, dependiendo del tamaiio de los predios rurales, se podran ulilizar los productos en 

funci6n de los siguientes criterios: 

- Cuando el promedio de los predios rurales sea de 30 ha o mayor, se ulilizaran productos 

derivados a escala 1: 20 000. 

- Cuando el promedio de los predios rurales sea de 1 O ha o mayor, se utilizar{m productos 

de riv ados a escala 1: 1 O 000. 

• Cuando el promedio de los predlos rurales sea de 2 ha o mayor, se ulilizaran productos 

derivados a escala 1: 5 000. 

- Cuando el promedio de los predios rurales sea de menor de 2 ha, asi como para el 

levantamiento de los solares, se utilizaran productos derivados a escala 1: 1 000. 

En la actualidad la fotografia aerea es un insumo, que aunado con el desarrollo tecnol6gico 

· sirve para elaborar muchos tipos de cartografia, aplicando los metodos de fotogrametria y 

fotointerpretaci6n. Por metodos de laboratorio fotografico o fotomeclmico se pueden obtener otros 

productos derivados de la fotografia aerea, tales como amplificaciones a distintas escalas, que 
• poseen las mismas deformaciones geometricas que las fotografias aereas mas los errores que 

pueden ser generados en el proceso de amplificaci6n. Fotografias rectificadas, que tienen una 

escala uniforme y se han corregido algunas deformaciones geometricas. Fotomosalcos, son un 

ensamblaje sistematico de varias fotografias lndividuales para former una imagen fotografica de 

una regi6n mayor; el mosaico tiene la apariencia de una gran fotografia y la precision depende del 

metodo empleado en su construcci6n. 

Cuando el terreno es completamente piano o con una pendiente que no exceda al 5 por 

ciento, existe la altemativa de tener imagenes con calidad metrica a un bajo costo de producci6n, 

con el procesamiento de la correcci6n de la imagen fotografica empleando el instrumento conocido 
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como reclificadora; que funciona a !raves del establecimiento de puntos de control en las esquinas 

de la foto a rectificar, o con un piano base a la escala que se desea la rectificaci6n. 60 

Al efectuar el proceso de rectificaci6n, se corrigen en la imagen los desplazamientos 

provocados por la pendiente del terreno, dando una escala definida a la nueva imagen. 

Este proceso se efectua en el catastro rural, con una rectificadora Wild E-4.61 

3.4.1.5.1 La utilizaci6n de ortofotos en la ubicaci6n de predios rurales 

En la actualidad, dentro de los procesos fotogrametricos se ha implementado el proceso de 

generaci6n del mapa base en el que se conserve la imagen fotografica del terreno; se aplica el 

metodo conocido como reclificaci6n diferencial, el cual, mediante instrumentos especiales, logm 

transforrnar la imagen fotografica de perspectiva de punto central a una imagen fotografica 

corregida geometricamente ya escala definida (proyecci6n ortogonal). 

Este proceso de ortofotografia, no se lleva a cabo en el catastro rural, sino que se 

procesan o se producen con las compafiias o inslituciones que tienen la tecnologia para realizarla. 

Para elaborar tales productos se aplican dos rutinas de trabajo:62 

- En lineas, en este caso se utiliza el equipo de ortofoto, en el cual simultaneamente a la 

exploraci6n del modelo estereosc6pico se realiza la reproducci6n de la imagen en forma diferencial 

proyectandola a !raves de una pequefia ranura, sobre el material sensible (pelicula). Sobre este 

material se imprime la imagen en forma continua paralelamente al avance del barrido; esto se logra 

al hacer una igualaci6n de escalas por medio de un lente ZOOM, el cual hace las compensaclones 

necesarias y acciona cuando el operador mueve la manivela de Z (altura) al manejar la marca 
' 

flotante sobre el terreno. 

- Fuera de linea, en la que se emplean dos equipos: el avi6grafo y el avioplan. Con la 

informaci6n de la exploraci6n del modelo en el avi6grafo queda registrada en un medio magnelico, 

el cual se coloca posteriormente en el equipo de reproducci6n avioplan, en donde ya se encuentra 

la diapositiva correspondiente. La inforrnaci6n registrada en el medic magnetico se procesa con el 

equipo de compute, que funciona junto con el aparato; con este proceso se consigue la igualaci6n 

de detalles a la escala requerida por medic de un lente ZOOM, al proyectar la imagen en forma 

diferencial, a !raves de una ranura, sobre el material sensible. (vease fig. 11) 

80 lnstituto Naclonal de Adminlstraci6n PUbllca, AC., Banco Naclonal de ObraS y Seiviclos P\Jblicos, op. cit. 
81 Arq. Angel Vehisquez Quevedo, su~irector de catastro rural del RAN, comunicaci6n verbal. 

"PROCEOE, Gula de Fotogrametrla, INEGI, Mexico 1994 
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fig.11 Avi6grafo Wild B8S y Avioplan Wild OR1 

Una vez obtenidas las ortofotografias que cubren el fonnato de hoja, se procede a la 

integraci6n de las mismas. La integraci6n se realiza centrando cada una de las fotografias y 

haciendo coincidir los puntos de apoyo que aparecen en la imagen con los que contiene una 

minuta a la escala requerida. 

En el area de sobreposici6n existente entre ortofotografias, se realizan cortes especiales a 

fin de lograr una continuidad en los detalles y conservar la precision requerida para que quede 

fonnada la ortofoto. 

Las ortofotos son fotografias restituidas, obtenidas por medio de una proyecci6n ortogonal. 

Los fotomapas aparte de estar restituidos, tienen coordenadas y simbologia referenciada a una lira 

marginal. Estos productos tienen la abundancia de detalles pict6ricos al igual que una fotografia 

aerea, pero ademas presenta la cualidad de precision planimetrica; pueden usarse para medir 

distancias, areas, rumbos, y aplicarse a la identificaci6n de linderos y parcelas. Estos productos 

son muy importantes y practicos en el catastro rural, porque son vinculos que facilitan el continuo 

proceso de actualizaci6n de la infonnaci6n de los predios rurales. 

3.4.1.5.2 La restituci6n digital de los predios rurales 

La restituci6n digital es un proceso muy nuevo en la generaci6n de productos fotogrametricos y 

cartograficos; este proceso digital modernize el metodo indirecto, implementando un software y el 

hardware proporcionan las alternativas necesarias para optimizar recursos econ6micos. 

La restituci6n digital consiste en llevar la infonnaci6n de interes obtenida de las fotografias 

al mapa base; esto implica la conversion de la proyeccion central de la fotografia aerea a la 

proyecci6n ortogonal del mapa, con los debidos ajustes de escala y posicion. 

Los insumos para aplicar la restituci6n digital son: las diapositivas, el indice de vuelo y los 

medios magneticos para el almacenamiento de la infonnaci6n. Las diapositivas del cubrimiento de 
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los predios rurales que se emplean en la obtenci6n de las imagenes digitales mediante el proceso 

de conversion de la pelicula fotografica en archives raster (imagen escaneada) son el medic 

indispensable para efectuar la restituci6n digital. El fndice de vuelo contiene las direcciones en que 

fueron voladas las lfneas fotograficas y se usa durante el proceso de conversi6n para orienter la 

posici6n de las diapositivas al memento del escaneo.63 

Otros de los insumos necesarios para la restituci6n digital, son el certificado de calibraci6n 

de la camera metrics que ejecut6 el vuelo. Este es un document<> que contiene los dates de 

distancia focal y las coordenadas de las marcas fiduciales ulilizadas durante la orientaci6n interior; 

el listado de coordenadas impresas y el archive en medic magnetico de los puntos de apoyo 

terrestre (PAT), que sirven para orienter los modelos estereosc6picos de las fotografias y que 

conlienen al identificador del punto y las coordenadas X, Y y Z. 

El croquis detallado de los puntos de apoyo terrestre, tiene la informaci6n de las 

caracteristicas del terreno en donde se posicion6 el apoyo terrestre. Las copies de contacto y 

amplificaciones fotograficas, son un apoyo durante el proceso de orientaci6n; en ellas se ubican los 

puntos de apoyo terrestre, con los cuales se realize la orientaci6n absolute de los modelos 

estereosc6picos, edemas de la identificaci6n de los predios rurales. 

Para llevar a cabo el escaneo de diapositivas es necesario el uso del equipo de c6mputo 

fabricado por la compai\fa Intergraph, denominado Image Station. Este proceso se lleva a cabo 

mediante el m6dulo def Photoscan (PS1), el cual es un sistema de escaneo que convierte la 

informaci6n que esta expresada en las pelf cu las fotograficas en blanco y negro o a color a formate 

digital, no importando si son positives o negatives; estas mismas imagenes ya digitalizadas son las 

que se procesan en la estaci6n fotogrametrica (vease fig.12) con el software Digital Video' Plotter 

(DVP). El photoscan esta integrado por un modulo de escaneo de precisi6n y una estaci6n de 

trabajo Intergraph Image Station; todas las funciones son operadas a !raves def software 

especializado PS1. Las dimensiones de la cama plana donde se coloca la pelfcula fotografica para 

el escaneo es de 260x260 mm (9x9 pulgadas). 

"Hernandez Ramos, P., Loera Diaz, M., Rosfituci6n Digital, Ravista Vertices No. 10, INEGI, Mexico 1996 

62 



CAPfTULO Ill: LOS METOOOS OE LEVANTAMIENTO OE LA INFORMACK>N CARTOGRAFICA Y DOCUMENT AL EN El CATASTRO RURAL 

flg.12 Intergraph Image Station 

El photoscan tiene una maxima resoluci6n de 7 .5 micras, con resoluciones de 15 y 30 

micras (Tabla 3) para conseguir imagenes de calidad fotogrametrica, asi como 60 y 120 micras para 

obtener imligenes con otros objetivos. Lee aproximadamente 256 niveles de tonos de gris para 

peliculas en blanco y negro, y para las de color, una gama de 16.4 millones de colores.64 

Realizados todos los pasos para el procedimiento de escaneo mediante el PS1 y dado que 

el software fotogrametrico DVP s61o trabaja con imligenes en formates TIFF o RAW (crudo) y que 

el photoscan no maneja directamente a estos, es precise transformar los escaneado a formate 

RAW. Para ello se necesita ejecutar el comando convr (convertir) en la estaci6n de escaneo. Esta 

instrucci6n genera dos archives por cada Imagen, uno de los cuales es la Imagen convertida a 

formate crudo con extensi6n .RAW, que consiste en una matriz de pixeles; y el otro es un archive 

ASCII con extension .HDR, mismo que contiene el mimero de columnas y renglones de esa matriz; 

ambos archives son utiles para que el DVP pueda leer correctamente, Tanto el .RAW, como el 

.HDR llevan el mismo nombre de! archive de la Imagen escaneada, s61o cambia el nombre de la 

extensi6n. 65 

~ Ibidem, Hernadez Ramos 

" Intergraph, Upgrade Gulde Usurious Photosacan, lnlefgraph, Co., ZEISS. EU. 1006 
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Tabla 3 Proporci6n de la escala de la fotografia y tamaiio del fonnato digital 

TAMAf;IO DEL PIXEL EN METROS POR LADO SEGUN 

LA ESCALA DE VUELO 

MICRAS DPI MEGABYTES BLOQUES 1:BO<XXl 1:4J(XX) 1:37,500 1:2000 

7.5 3387 !OJ 1 643200 0.00 o.~ 0.28125 0.15 

15 1693 225 46'.IBOO 1.20 0.00 0.5625 o.~ 
22.5 1129 100 204B00 I.BO 0.!11 O.B437 0.45 

~ 847 56 115200 2.4) 1.20 1.125 0.00 

00 423 14 2BB00 4.BO 2.4J 2.25 1.20 

120 212 3.5 7200 9.00 4.00 4.&l 2.4) 

Fuente. Upgrade Guide Usurious Photosacan 

3.4.1.5.3 El proceso de Restituci6n Digital 

Despues de cargar las imagenes en la estaci6n fotogrametrica, se ejecutan las 

operaciones propias de restltuci6n (waseflg.13), estas son:66 

- Nombrar el modelo a trabajar para identificar las fotografias que lo fonnan. El Nombre 

debe indicar el numero de linea de las imagenes y los numeros de fotografias que integran el 

modelo. 

- Posteriormente, se cargan los dates de callbraci6n de la camera que realiz6 las tomas 

fotograficas en archivo ASCII; este tiene extension .CAM. Los dates que se cargan son: la distancia 

focal, en el primer rengl6n del archive, yen las siguientes lineas, el numero de la marca fiducial con 

sus coordenadas X y Y, separados por comas. De lgual manera, se despllega el archivo de puntos 

"ZEISS, Upgrado Guido Usurious Digital Video Plotter, ZEISS, 1996 
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de apoyo terrestre, obteniendo sus coordenadas, y cargandolas en archivo ASCII para que sea 

reconocido por el software DVP. El formato de este archivo es: idenlificador del vertice, coordenada 

X, coordenada Y, coordenada Z 

- Hecho lo anterior se procede a orientar el modelo, para lo cual se seleccionan las fotos 

que forman el modelo a trabajar; luego se procede a realizar las operaciones siguientes: 

I) Orientaci6n interior, consiste en ubicar las marcas fiduciales de las imagenes fotograficas 

con respecto a sus coordenadas, dadas por el archivo de la camara. El maxima error medio 

cuadralico perrnilido para esta operaci6n es un cuarto de pixel de imagen. 

II) Orientaci6n relativa, esta actividad tiene el fin de crear el modelo estereosc6pico de la 

imagen comun de las dos fotografias y debe realizarse despues de concluida la orientaci6n interior. 

Para ello se tratara de eliminar el paralaje en el eje Y, ubicandose los puntos dentro del modelo y 

eliminando el paralaje en estos. Si el terreno esta piano deben usarse sels puntos (distribuci6n 

estandar de Gruber) (fig.14) y cuando el terreno este muy accidentado hasta nueve puntos. El error 

medio cuadratico perrnitido para esta operaci6n es de un medio de pixel en cada punto como 

maxima. 

Ill) Orientaci6n absoluta, es el proceso de referenciaci6n geografica del modelo generado 

al finalizar la orientaci6n relativa. Se localizan en la imagen los rasgos correspondientes a los 

puntos de apoyo terrestre, segun croquis, bitacora de campo y puntos de control picados en 

fotografias de contacto, y se asocian a las coordenadas asignadas del archivo de control; el error 

permilido es de 30 micras a la escala de la fotografia. 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

6PUNTOS 9PUNTOS 

fig. e Esquema de distribuci6n estandar de Gruber de las de puntos de apoyo terrestre 

- Despues de realizar los procesos anteriores, se procede a la vectorizaci6n de los predios 

rurales; en primer lugar se hace la restituci6n de las vertices de las predios , ejecutando una macro 

programada dentro del software DVP, la cu al se alimenta con la inforrnaci6n del idenlificador de los 

vertices y coordenadas de los predios, inforrnaci6n que almacena en archivos con extensi6n .XYZ 

y .PST. Despues de realizar lo anterior se efectua la uni6n de las vertices ya restituidos, con 

vectores que empiezan a delimitar las predios rurales, apoyandose de los respectivos croquis, 
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extraidos del picado efectuado en las fotografias aereas; esta actividad se efectua con la 

herramienta linex del programa de c6mputo. 

Cuando se tiene que efectuar una liga entre modelos fotograficos, se crea el archivo XYZ 

para cada uno de los modelos. Posteriormente se abre cualquiera de los archivos del modelo y con 

la tarea de agregar un nuevo archivo ·a1 ya abierto previamente se efectua la fusion de· ambos. 

Finalmente, una vez digitalizados los predios rurales que_ ya sean que esten asociados en 

poligonos envolventes y las colonias agricolas y ganaderas para la propiedad privada, los ejidos y 

comunidades agrarias para la propiedad social y los poligonos decretados para la propiedad 

federal se crea un solo archivo. Este archivo se prepara para generar los archivos de salida, uno 

que es el DXF, que conliene los vectores y otro que es un ASCII, con extension .CGP, el cual 

contiene los idenlificadores de los vertices y sus coordenadas, teniendo el siguiente orden: id, Y. X. 

Z. El archivo DXF se genera con la opcion de exportar el archivo del modulo de vectorizacio_n del 

DVP; el archivo CGP se genera con la opcion de importar el archivo de puntos (archivo PTS) a 

formato ASCII dentro del modulo de vectorizacion. 

Estos archivos se integran al Sistema de lnforrnacion Cartografica del catastro rural, para 

editarlos y procesarlos, de acuerdo con la normatlvidad adoptada. 

3.4.1.6 Especificaciones para la edici6n de la cartografia de los predios rurales 

En el catastro rural en la actualidad, se manejan diferentes formatos en la producci6n 

cartografica que identifies a los predios rurales, a partir de la implementaci6n de las normas 

tecnicas, derivadas del Procede. Anterior a esto manejaba diferentes formatos para la 

representaci6n cartografica de los predios ruraies (v6anse figs.15 y 16) y las escalas que se utilizaban 

en este tipo de cartografia es como sigue:67 1 :50 000, 1 :20 000, 1 :1 o 000. 1 :5 000, 1:1000, 1 :500 

En el presente las especificaciones cambiaron adoptando las que se expresan en la 

actualizaci6n de las normas tecnicas. que establecen los siguientes criterios para la representaci6n 

cartografica impresa: 66 

1.- Los productos se generaran en pelicula plastica con una o doble cara mate o en papel, 

segun corresponda. 

2.- Se manejaran dos forrnatos, para la representaci6n: 

I) Para la carta catastral, se utilizara el formato con dimensiones de 1.06 x 0.86 m., en los 

que el area util de dibujo sea de 1.00 x 0.82 m .. incluyendo una lira marginal de 0.12 m., dejando 

un margen libre superior, inferior y derecho de 0.02 m. e izquierdo de 0.04 m. 

II) Para el piano parcelario individual, el forrnato es de dimensiones de 0.31 x 0.21 m .• en 

los que el area util del dibujo sea de 0.29 x 0.18 m .. incluyendo una lira marginal de 0.08 m .. 

dejando un margen libre superior de 0.02 m .• e inferior, derecho e izquierdo de 0.01 m. 

87 Registro Agrario Nacional, Manual de Procedlmientos y Acciones para la Actualizaci6n de/ Catastro Rural, op. cit. 
ee Registro Agrario Nacional, Normas T{Jcnicas para la dellmitacl6n de las tie"as al Interior del Ejd~ (sctualizsci6n), op. cit. 
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fig. 15 Plano del predio individual, departamento de! catastro rural 

Fuente: Secretaria de la Reforma Agraria, Subdirecci6n de Catastro Rural 
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fig.16 carta Agraria Nacional 

Fuente; Subdireccl6n de Catastro Rural, Registro Agrarlo Nacional 
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Ill) En el registro agrario se manejan tambien los pianos del solar urbano, para los ejidos 

que lienen asentamiento humano. Tambien se producen pianos caracterislicos para cada una de 

las zonas en las que se divide el ejido (area parcelada, lierras de uso comun, asentamiento 

humano, explotaci6n colectiva), que se representan en el mismo fonnato de la carta catastral. 

3.- La informaci6n de la lira marginal, estara disenada para cada uno de los fonnatos: 

I) Para la carta catastral, la lira contiene la siguiente infonnaci6n: (vease fig.17) 

- Logolipo del Registro Agrario Nacional 

- Leyenda: Registro Agrario Nacional, 6rgano desconcentrado de la Secretaria de la 

Refonna Agraria 

- Leyenda: tipo de carte 

- Nombre y clave del estado 

- Nombre y clave del municipio 

' Nombre del tipo de propiedad 

- Clave unica catastral (sera detenninada por el Registro Agrario Nacional) 

- Nombre de la localidad 

- Cuadro de simbologia 

- lndice de hojas 

- Escala numerica y grafica 

- Fecha de elaboraci6n del piano 

- Logolipo y/o nombre del responsable del levantamiento 

- Cuadro para datos de inscripci6n 

- Clavificaci6n de clase de la tierra (riego o humedad de primera, temporal, agostadero de 

buena calidad, monte o agostadero en terrenos aridos) 

- Clavificaci6n de uso actual del suelo (agricola, ganadero, forestal u otros) porcentaje de 

superficie por uso 

11) La lira marginal del piano individual contiene los siguientes datos: (vease fig. 17) 

- Logolipo del Registro Agrario Nacional 

- Leyenda: Registro Agrario Nacional, 6rgano desconcentrado de la Secretaria de la 

Reforma Agraria 

- Leyenda: lipo de predio (parcela ejidal, de pequena propiedad, de colonia agricola o 

ganadera y de comunidad agraria) 

- Clave unica catastral 

- Nombre del posesionario del predio rural 

- Nombre y clave del estado 

- Nombre y clave del municipio 

- Nombre del tipo de propiedad 
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Fig.17 Dates de la tira marginal y cuadros dentro de las pianos de los predios rurales 

Fuente: Registro Agrario Nacional, Subdirecci6n de Catastro Rural 

- Numero del predio 

- Cuadro de simbologia 

- Escala n~merica y grafica 

- Fecha de elaboraci6n del piano 

- Logotipo y/o nombre del responsable del levantamiento 

- Clase de la tierra (riego o humedad de primers, temporal agostadero de buena calidad, 

monte o agostadero en terrenos aridos) del predio rural 

- Uso actual del suelo (agricola, ganadero, forestal u otros) del predio rural 

4.- Para la escala de los pianos, esta estara definida en funci6n de la superficie a 

representar. 
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- Para el caso de las cartas catastrales, estas se representaran respetando el formato 

anteriormente descrito, para lo cual se aplicaran las siguientes escalas: 1: 1 000, 1 :2 500, 

1:5 000,1:10 000, 1: 20 000, 1: 40 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:125 000, 1:150 000, 1:175 000 Y 

1:200 000. 

- Para representar en los pianos a los predi.os rurales individuales, se ulilizaran las 

siguientes escalas: 1:200, 1:500, 1:1 000, 1:2 500, 1:5 000,1:10 000, 1: 20 000, 1: 40 000, 

1:50 000, 1:75 000 y 1:100 000, respetando el formato anteriormente descrito para este tipo de 

predio. 

- Para los pianos del asentamiento humano, las escalas que se utilizaran son la siguientes: 

1:500, 1:1 000, 1:2 500 y 1:5 000, respetando el formato establecido. 

- Para los pianos de solares urbanos individuales la escala estara definida en funci6n de la 

superficie del solar, respetando el formato establecido y en cualquiera de las siguientes: 1: 100, 

1 :200, 1 :500, 1 :1 000 y 1 :1 500. 

5.- Las caracterislicas e informaci6n que estara expresada en el area del dibujo sera de 

acuerdo, al lipo de documento cartografico que se genere. (vease figs. 18 y 19) 

I) Para la carta catastral, los t6picos que se van representar, son los siguientes: 

- Caneva geografico 

- Coordenadas en la proyecci6n UTM (Universal Transversa de Mercator), espaciadas 

cada 1 o cm. en el dibujo, y representadas con una intersecci6n de lineas 

- Norte geografico 

- Delimitaci6n de los poligonos envolventes de cada lipo de propiedad 

- Simbologia de los vertices para cada tipo de levantamiento: 

a) Triangulo: vertice geodesicci tradicional 

b) Circulo: Radiaci6n 

c) Triangulo dentro de un circulo: estaci6n GPS 

d) Circulo dentro de un triangulo: vertice fotoidenlificado 

- Numeraci6n de los vertices 

- Colindancias y su ubicaci6n 

- lnfraestructura y derechos de via (comunicaci6n, lineas de conducci6n, obras hidraulicas 

y otros 

- Delimitaci6n de los diferentes poligonos de los predios rurales 

- Cuadro de distribuci6n de superficies (vease fig. 17) 

- Cuadro de construcci6n en la proyecci6n UTM, de acuerdo al lipo de tenencia de la 

tierra.( vease fig. 17) 
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fig.18 Plano de predio individual 

Fuente: Subdirecci6n de Catastro Rural, Registro Agrario Nacional 
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fig. 19 Carta Catastral 
Fuente: Subdireccl6n de Catastro Rural, Reglstro Agrario Naclonal 

73 

• 

.. . . ' ·--·-....... 

• .. = 

• 

' . 

I : 

• C· 

.~· 



CAPITULO Ill: LOS METODOS OE LEVANTAMIENTO OE LA INFORMAClON CARTOGRAFICA Y DOCUMENT AL EN EL CATASTRO RURAL 

- Delimitaci6n del predio rural 

- Numeraci6n de vertices 

II) Para los pianos de predios rurales individuales, se expresara la siguiente informaci6n: 

- Coordenadas en la proyecci6n UTM, a cada 5 cm. (vease fig. 16) 

-Norte geografico 

- Numero de predios colindantes y su ubicaci6n 

- lnfraestructura y derechos de via (comunicaci6n, lineas de conducci6n, obras hidraulicas 

u otros 

- Cuadro de construcci6n con coordenadas UTM, del predio. Este cuadro contiene los 

siguientes criterios: lado, azimut, distancia, coordenadas X, Y, convergencia y factor de 

escala. (vease fig. 17) 

- Cuadro de distribuci6n de superficies, que indique el tipo de afectaciones en el siguiente 

orden: . (vease fig. 17) 

a) parcelada 

b) infraestructura 

c) rios, arroyos y cuerpos de agua 

d) especiales 

- Clase de tierra (riego o humedad de primera, temporal, agostadero de buena calidad, 

monte o agostadero en terrenos aridos) 

- Uso actual del suelo (agricola, ganadero u otros) 

Ill) Los pianos de las tierras de uso comun o de explotaci6n colectiva, contienen los 

siguientes t6picos de informaci6n: 

- Caneva geografico 

- Coordenadas UTM, a cada 10 cm. 

- Norte geografico 

- Delimitaci6n de la tierra de uso comun ode explotaci6n colectiva 

- Numeraci6n de vertices 

- Colindancias 

- lnfraestructura y derecho de via (comunicaci6n, lineas de conducci6n, obras hidraulicas y 

otros) 

- Cuadro de construcci6n, con coordenadas UTM. (vease fig. 17) 

• Cuadro de localizaci6n, dentro de la carta catastral 

- Cuadro de distribuci6n de superficies (fig. vease fig. 17) 

IV) Los pianos del asentamiento humano contienen la siguiente informaci6n: 

- Caneva geografico 

- Coordenadas UTM, A cada 10 cm. 

- Norte geografico 

74 



CAPITULO Ill: LOS METODOS OE LEVANTAMIENTO OE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y DOCUMENT AL EN EL CATASTRO RURAL 

- Delimitaci6n del asentamiento humano y fundo legal 

- Numeraci6n de vertices 

- Colindancias 

- lnfraestructura y derecho" de via (comunicaci6n, lineas de conducci6n, obras hidraulicas y 

otros) 

- Cuadro de construcci6n, con coordenadas UTM 

- Cuadro de localizaci6n, dentro de la carta catastral 

- Cuadro de distribuci6n de superficies 

- Delimitaci6n e identificaci6n de las zonas 

- Delimitaci6n de las manzanas 

- Delimitaci6n de los solares urbanos 

- Acotamiento en metros, con aproximaci6n al centimetro y superficie en metros cuadrados 

- Numeraci6n de manzanas 

- Numeraci6n de solares urbanos 

- Nomenclatura de las calles 

V) Los pianos de solares urbanos individuales contienen la siguiente informaci6n: 

- Coordenadas UTM, a cada 5 cm. 

- Norte geografico _ 

- Delimitaci6n del solar urbano 

- Numeraci6n de vertices 

- Colindancias 

- lnfraestructura y derecho de via (comunicaci6n, lineas de conducci6n, obras hidraulicas y 

otros) 

- Cuadro de construcci6n, con coordenadas UTM 

- Cuadro de localizaci6n, dentro de la carta catastral 

- Cuadro de distribuci6n de superficies 

- Acotamiento de cada uno de sus lados en cm 

- Uso actual del suelo: habitacional, industrial, comercial, mixto, servicios publicos, baldio u 

otro 

6.- Para la referencia geografica de los predios se utilizaran las parametros de la 

Proyecci6n Universal Transversa de Mercator (UTM). Cuando la poligonal envolvente de la 

pequefia propiedad, el poligono ejidal, el poligono de comunidad agraria, el poligono de las 

colonias agricolas y ganaderas y el poligono de la propiedad federal, se encuentren localizadas en 

dos zonas UTM, se utilizara la proyecci6n C6nica Conforme de Lambert con dos paralelos tipo; con 

las siguientes para metros: ( v~ase en el anexo I de este trabajo la construcci6n de proyeccl6n) 

- Falso origen (2 500 000, 0) en 102' 00' y 14° 00' 

- Paralelos tipo: 17°.30' y 29' 30' 
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A !raves de esta proyecci6n se podran representar los predios a nivel estatal y nacional, a 

escalas pequeiias entre 1:100 000.hasta 1:250 000, de acuerdo a lo expresado en las normas 

tecnicas. 

3.4.1.7 Lineamientos para la identificaci6n de parcelas, zonas, manzanas, solares 

urbanos y areas especiales 

- El numero del predio69
, se asignara en orden progresivo, empezando desde el extremo 

izquierdo superior del poligono ejidal, comunidad agraria, colonia agricola y ganadera, poligonal 

envolvente de la pequeiia propiedad, hacia la derecha y de arriba hacia abajo, en sentido horario. 

- Los poligonos de ejidos, de comunidades agrarias, colonias agricolas y ganaderas, 

poligonales envolventes de la pequeiia propiedad, se enumeraran en funci6n de su posici6n en la 

carta catastral, comenzando con el poligono que se encuentre en la esquina superior noroeste 

(NW) de la carta y numerandolos en orden progresivo de arriba hacia abajo. 

- La numeraci6n de manzanas, se llevara a cabo sobre todo en las areas ejidales y 

comunales, que contienen asentamiento humano, y que se considers como propiedad social. Esta 

se determinara asignandole un numero progresivo, de acuerdo con lo descrito en la numeraci6n de 

los predios individuales. 

- El numero de sola~ urbano quedara determinado al asignar un numero progresivo a cada 

solar dentro de cada manzana, a partir del lote superior izquierdo en el sentido del movimiento de 

las manecillas del reloj y solo en los casos en que la forma irregular de las manzanas o la 

distribuci6n intern a de los lotes lo ameriten, la numeraci6n se llevara a cabo de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo. 

- Las areas especiales, son aquellas que se caracterizan por ser ruinas, sitios 

arqueol6gicos, reservas ecol6gicas, parques nacionales y otros, los cuales se denominan como 

tales y sin aplicarles ninguna especificaci6n numerics. 

3.4.2 Aspecto informatico 

Este aspecto se analiza con mayor detalle en el capitulo cuatro. 

3.4.3 El proceso de valuaci6n de los predios rurales 

La valuaci6n en terminos catastrales consiste en la determinaci6n de una base monetaria, para la 

fijaci6n de los bienes raices de una entidad.70 

El concepto de valor es una relaci6n que mide la significancia de las cosas o servicios que 

se demandan a cambio de otras cosas o servicios. El valor no es una caracteristica inherente a un 

objeto, sino que depende de los deseos del hombre de adquirirlo y varia de persona a persona y 

"~ lb[dem,Registro Agrario Naclonal 
70 Reyes, Martinez, S, op. cit 
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de tiempo en tiempo. Se considera que el valor implica aspectos extrinsecos y es el hombre quien 

los crea. 71 

. El metodo de ingreso que se aplica actualmente es el que toma a la utilidad coma medida 

de valor. El mercado es el metodo que aplica un trato diferencial a las fuerzas del mercado que 

actuan a corto plaza sabre la oferta y la demanda. 

Con el metodo de mercado se emplean indices de precios que corresponden a un tiempo y 

a un lugar determinado y que pueden ser o no ser iguales a una medida de valor a largo plaza, 

estable o garantizado. 

El valor de los predios rurales, se crea, mantiene, modifica y destruye a !raves de los 

siguientes factores, que motivan la actividad de los seres humanos: 

- Factores fisicos: clima, topografia, fertilidad del suelo, recurses minerales, agua, etc. 

- Factores econ6micos: recurses econ6micos derivados de la misma naturaleza, su 

calidad, cantidad y vida probable del predio rural. 

- Factores sociales: actitudes, distribuci6n y tendencias de la poblaci6n, nivel cultural, 

grupos raciales, etc. 

- Factores politicos: sistema politico, condiciones estatales o locales, politica y regimen de 

la propiedad. 

3.4.3.1 El avaluo de los predios rurales 

El avaluo es una estimaci6n del valor de un predio rural. El resultado de un avaluo puede ser dado 

en forma oral, pero generalmente es un reporte escrito por el valuador del valor estimado de la 

propiedad debidamente identificada ya una fecha dada, justificandolo por la presentaci6n y analisis 

de las diversos factores de mercado que intervienen. 

El objeto fundamental de un avaluo es estimar un valor determinado, el valor mas 

comunmente buscado es el de mercado y provee las bases para tomar decisiones o aplicar 

politicas con relaci6n a: 

a) Traslado de dominio: 

- Para ayudar a los vendedores a determinar precios de venta aceptables. 

- Para ayudar a los compradores a decidir si el precio de compra es correcto. 

- Para establecer un justo valor de la propiedad que va a ser motive de la compraventa. 

- Establecer valores en la union o desintegraci6n de propiedades multiples. 

- En la distribuci6n de los bienes de un conjunto. 

b) Financiamiento y credito: 

11 Kaufmann JOrg, Steudler Daniel, Cadastre 2014 A Vision Fors Future Cadastral System, Group 1 of FIG Commislon 7, 
Switzerland, July 1998 
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- Determinar un valor que ofrezca seguridad con el objeto de conceder creditos y 

financiamientos a las poseedores de los predios rurales. 

c) Expropiaciones a Afectaciones: 

- Estimar un valor del predio rural a la fecha de expropiacion. 

- Determinar el valor de la parte adqulrida y el daiio a beneficio a la parte restante. 

d) lmpuestos: 

- Para estimar el pago del impuesto predial. 

- Para determinar el impuesto hereditario y/o de donacion. 

Los metodos de valuacion son basicamente el de mercado y el de ingreso. El metodo de 

mercado se caracteriza par hacer una comparacion y/o analisis de ventas anteriores y recientes 

que el predio haya sufrido en determinado lapso de tiempo; con estos indices se realiza una 

comparacion de mejora y se establece un valor para el predio rural. Esta informaci6n.puede ser o 

no puede ser confiable y depende de la fecha de operacion y de una negociacion, en terminos 

abiertos, objetiva e impersonal, ya que la venta comparable debe ser voluntaria, reciente, de buena 

fe y similar a la propiedad par valuarse. 

El metodo de ingreso, se aplica al predio rural en funci6n de su productividad o capacidad 

para producir bajo un programs de uso optima. 

Existen otras circunstancias, en donde no se pueden aplicar cualesquiera de las metodos 

mencionados, es posible estimar el valor del terreno empleado una proporci6n (relacion) de valores 

de mejoras 6ptimas y valores de ventas totales, lo que permite juzgar el sub a sobre desarrollo de 

un precio con respecto a sus mejoras en zonas donde se conoce esta relaci6n con precision. 

Una vez obtenidas las indicaciones de valor a !raves de las diferentes metodos de 

valuacion, es preciso establecer su correlacion. Esta correlacion consiste en ponderer cada valor 

indicando, detectando y considerando situaciones y circunstancias especiales para llegar al valor 

final. 72 Los predios rurales par lo general se dividen en agropecuarios y rurales. 

Este proceso de valuacion lo efectua el Tribunal Superior Agrario y la Direccion de Registro 

del RAN, que son las entidades que por normatividad efectuan este trabajo para las predios 

rurales73
. Estas entidades efectuan el llamado avaluo colectivo, que es una linea de producci6n 

donde se designa personal diferente para ejecutar cada fase diferente del proceso de valuaci6n. 

Las fases del proceso son: 

- Elaboracion de normas y procedimientos de valuaci6n, incluyendo formularios, manuales 

e instructivos. 

- Delimitacion de predios homogeneos. 

72 Diario Oficial de la Federacl6n, Reglamento de la ley agraria en Materia de Ordenamlento de la propiedad Rural, 4 de 
Enero de 1996. 

73 Ibidem, Oiario Oficial de la Federact6n. 
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- Recopilaci6n de factores de influencia en el valor. 

- Analisis de antecedentes de valores. 

- Determinaci6n de valores unitarios. 

- Recopilaci6n de los datos de cada predio. 

- Calculo de valores de predio. 

- Revision y control de calidad. 

La valuaci6n colectiva ofrece ventajas bien marcadas con respecto a la individual, por lo 

que se refiere a tiempo, costo y personal. Ademas, al mecanizarse el flujo de informaci6n, se 

elimina el proceso detallado del avaluo individual. 

Es muy oportuno aclarar que estos procesos de valuacl6n y de conformaci6n en sf del 

catastro rural, son procesos incipientes y que apenas se estan concretando, provocado esto por la 

reforma al articulo 27 constitucional, que impone una metodologia y dinamica diferente para el 

control y a.dministraci6n de los predios rurales, de c6mo se habian manejado estos hasta antes de 

1992, aiio en que se acepta la reforma. 

3.5 Los aspectos fiscales del Catastro Rural 

La politica tributaria del catastro se establece en funci6n de aspectos sociales, econ6micos 

y politicos, conservando los principios de equidad y proporcionalidad que debe caracterizar 

cualquier acci6n fiscal.74 

La propiedad privada es susceptible de traslado de dominio, no asi la propiedad social 

(comunidades agrarias y poligonos ejidales) que es inalienable e imprescriptible, por lo que 

conocer el regimen de tenencia nos proporciona otro elemento masque nos ayuda a determinar.el 

valor del predio motivo del avaluo. 

La fiscalizaci6n se sirve de la valuaci6n efectuada a los predios rurales con el objeto de 

identificar la base gravable, con base en la cual se establecera el impuesto a la propiedad rural. 

Cada impuesto estani determinado por el valor catastral que se asigne a cada predio. 

El manual de catastro municipal expresa que "el monto a cubrir en cada caso en atenci6n 

al impuesto considerado se contiene en las boletas prediales que contienen por lo general el 

nombre del propietario, la clave catastral, la cuenta predial y el impuesto a pagar".75 

La recaudaci6n es un procedimiento administrativo consistente en el cobro efectivo del 

impuesto, marcado en boletas prediales. Este procedimiento tambien contempla la cuantificaci6n 

del total de impuestos recaudados, no s61o de los provenientes del impuesto predial, sino ademas, 

de aquellos otros obtenidos por la modificaci6n en los bienes inmuebles, como el caso del 

impuesto por traslaci6n de dominio. 

74 Diario Oficial de la Federaci6n, Reglamento de la ley agrarie en Meteria de Ordenamiento de la propiedad Rural, op. cit. 
7

1) lnstituto Nac\onal de Administracl6n PUblica, AC., Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, S.N.C., op. cit. 
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ESTUDIO PRELIMINAR 

ELAB0RACl6N DE UN PROGRAMA DE DATOS 

OBTENC16N DE DATOS 

CLASIFICACION DE DA TOS 

METODO DE MERCADO METODO DE INGRESO 

CORRELACION DE INDICACIONES DE VALOR 

VALOR FINAL 

RE PORTE 

fig. 20 Esquema de la Valuaci6n 

La fiscalizaci6n y la recaudaci6n son dos procedimientos que estan determinados por la 

politica tributaria vigente. Ambos metodos dependeran tambiiln en gran medida del valor catastral 

que se considere, asi como la tasa que rija ·por entidad.76 Por tal motivo el Registro Agrario 

Nacional, tiene en cada estado de la republica una oficina encargada de regir lo anterior, teniendo 

una comunicaci6n estrecha con otras dependencies de la entidad en cuesti6n. 

Por esto, en muchas ocasiones se puede estar en condiciones de generar mayores 

ingresos sobre la base de considerar dos politicas importantes en estos procedimientos, una se 

refiere a la actualizaci6n permanente de los valores catastrales, respetando la tasa impositiva; la 

76 ibidem, lnstituto Nacional de Administraci6n Pllblica, AC., Banco Nacional de Obras y Servicios Pllbllcos, S.N.C 
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otra consiste en la revision constante de la tasa impositiva. La definici6n de una u otra politica 

dependera de la actualidad de las valores registrados en la valuaci6n catastral o bien de la 

naturaleza de la tasa tributaria. En algunas ocasiones, sabre todo cuando la valuaci6n tiene cierto 

atraso es necesario aplicar una actualizaci6n a estos valores y respetar la tasa. En otras, cuando 

se pretende obtener mayores recurses econ6micos, se modifica la tasa y se dejan intactos las 

valores correspondientes. En cualquier caso es recomendable estar actualizando las valores, ya 

que el proceso inflacionario va ocasionando el detrimento de estos. 
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CAPITULO IV 

EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, HERRAMIENTA DE 

ADMINISTRACl6N Y ACTUALIZACl6N DEL CATASTRO RURAL 

4.1 Generalidades 

La necesidad cada vez mas creciente del hombre y la sociedad, para conocer su medio geografico, 

ha motivado el desarrollo creciente de las ciencias. Los estudiosos de las ciencias exactas y las 

ciencias sociales se han dedicado a investigar y crear los metodos para abordar la realidad y 

encontrar respuestas sobre su organizaci6n y funcionamiento, teniendo como herramientas de 

apoyo lo que ofrece la informatica a !raves de los sistemas computarizados. 

La realidad geografica esta en constante cambio y se presenta como un mosaico 

interrelacionado de hechos y fen6menos de caracter natural y cultural, que ha provocado en 

cientificos de diversas disciplinas la busqueda de repuestas acordes a esta situaci6n. 

Asociado al avance cientifico, el desarrollo tecnol6gico alcanzado durante el siglo XX y, en 

especial en los ultimos cincuenta aiios, ha modificado la forma tradicional de abordar la 

problematica de las actividades humanas. La revoluci6n tecnol6gica que dio paso a la era de la 

computaci6n trajo consigo, entre otras situaciones: la automatizaci6n de la informaci6n, una 

amplia gama de combinaciones en el manejo de diversas variables, una rapida recuperaci6n de 

informaci6n, y la posibilidad de estudiar y manipular situaciones hipoteticas a !raves de una serie 

de programas de c6mputo llamados, Sistema Asistido por Computadora (CAD) y Sistemas de 

lnformaci6n Geografica (SIG), que sin los cuales hubiera sido muy tardado o dificil realizar dichas 

actividades. 

4.2 Antecedentes sobre los Sistemas de lnformaci6n Geografica (SIG) 

Los Sistemas de lnformaci6n Geografica surgieron de la aportaci6n multidisciplinaria de diversas 

ciencias y tecnicas, tales como las matematicas, la geografia y la cartografia y la computaci6n 

para dar una respuesta congruente, organizada y con una vision mas global, a diversas 

problematicas que se presentan en el manejo de variables espaciales y alfanumericas de caracter 

cualitativo y cuantitativo, y para la representaci6n grafica de los fen6menos fisicos y sociales. 

La implementaci6n de los primeros SIG tuvo su antecedente en algunos paises europeos, 

Canada y Estados Unidos de America. Los gobiernos de estas naciones los requirieron para 

acciones de planeaci6n urbana y administraci6n gubernamental. 

Las raices de la cartografia y de los SIG datan de mediados del siglo XVIII, con la 

producci6n de los primeros mapas precisos, ya que hasta entonces no se contaba con una 

representaci6n grafica de los atributos espaciales proyectada en un piano de manera exacta. En 
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Gran Bretana, debido a problemas de transportaci6n, despues de intensos estudios, se public6 en 

1838, el Atlas para acompaiiar el Segundo lnforme de los Comisionados del Ferrocarril lrlandes, el 

cual contenia una serie de mapas que ilustraban el nivel de poblaci6n, flujo de trafico, geologia y 

topografia. Este atlas fue quiza, como concepto, el primer SIG. 77 

En el periodo de 1835 - 1855, la edad de oro de la cartografia trajo nuevas tecnicas. La 

implementaci6n de las tarjetas perforadas "Hollerieth" y la maquina procesadora en la decada de 

1890, marcaron el inicio de muchas innovaciones que habrian de venir en materia cartografica. Sin 

embargo, esta situaci6n pennaneci6 relativamente estable hasta principios del siglo XX. 

A mediados de la decada de 1920, la evoluci6n de los tres factores para los cambios 

cartograficos -tecnologia, teoria y conocimiento social- tuvo como consecuencia el desarrollo del 

primer SIG modemo. Asi, en 1940 se di6 la creaci6n de la primera computadora electr6nica. El 

proceso del calculo electr6nico abri6 nuevas posibilidades de investigaci6n, basadas en la 

manipulaci6n masiva de grandes cantidades de infonnaci6n. En un principio la producci6n se 

limit6 a caracteres alfanumericos en una representaci6n no espacial. No obstante, a finales de los 

aiios cincuenta los meteor61ogos, ge6grafos y ge61ogos incorporaron a sus trabajos, mapas 

generados en computadoras. 

En 1962, Roger Tomlinson, del Canada Land Inventory, desarroll6 el primer sistema de 

informaci6n geografica de la epoca moderna; y fue hasta 1965 que oficialmente se le llam6 de esa 

manera. Por las mismas fechas, en Estados Unidos se desarrollaron los primeros SIG para 

cuestiones de hidrologia, tales como calidad de agua, procesos de tratamiento y localizaci6n. 78 

Los aiios 60 se caracterizaron por el gran desarrollo de proyectos generados, por parte de 

Gran Bretana y Estados Unidos, de sistemas automatizados para la producci6n cartografica. Los 

primeros intentos de automatizaci6n cartografica fueron los precursores de los paquetes 

computacionales para la implementaci6n de sistemas de informaci6n geografica automatizados. 79 

En la segunda mitad de los aiios setenta se da un fuerte impulse al desarrollo paquetes 

interactivos CAD (Computer Aided Design); a partir de esta tecnologia se desarrollan aplicaciones 

para fotogrametria, geodesia, topografia y catastro. Los ochenta fueron una epoca de transici6n 

en la que el software se desarroll6 aceleradamente y marc6 la aparici6n en el mercado de los 

paquetes de SIG, que pennitfan el establecimiento de relaciones en el contexto espacial. A partir 

de ese momento se establece una division entre los sistemas de infonnaci6n geografica y los 

paquetes de cartografia automatizada.80 

77 
Parent Phillip, Church Richard, Evolutions of Geographic Information Sistems as Decision Making Tools, University or 

California, Departament of Geography, E.U.A. 1987, p. 10 
78 ibidem, Parent Phillip, Church Richard 
711 

Reyes Cedeno, P., Molina Contreras, R., Los SJstemas de /nformacJ6n Geogrdflca, Una Respuesta Modems a /os 
Problemas de Reterencia Espacial, Revlsta vertices No. 6, Septiembre-Dlciembre 1994, INEGI, Mexico 1995 
'° Ibidem Reyes Cede~o. P., Molina Contreras, R, p. :JO 
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En Mexico, la utilizaci6n del SIG es aun reciente. Las instituciones gubernamenta1e·s y 

privadas estan hacienda cada vez mas uso de el como una tecnologia que les permite responder 

en forma organizada algunos de los problemas actuales que enfrenta el pais. 

Los Sistemas de lnformaci6n Geografica, surgidos a partir de las capacidades graficas y de 

almacenamiento de datos que tuvieron las computadoras desde la decada de los setenta, han 

empezado a tener grandes niveles de exito y aceptaci6n en diversos sectores del pais. Los 

factores decisivos de este nuevo fen6meno radicari, sin duda, en el acercamiento que han logrado 

tener las computadoras con profesionistas y personas comunes, sin que medie la necesidad de un 

conocimiento especializado sobre el uso de la computadora. 

Otro factor importante que determine el acelerado desarrollo de los SIG fue el hecho de 

que diversas instituciones de la administraci6n publica y privada comenzaron a hacer uso de ellos, 

como una respuesta a sus crecientes demandas de informaci6n. 

4.2. 1 Concepto general del Sistema de lnformaci6n Geografica 

Existe un buen numero de concepciones y definiciones acerca de lo que es un sistema de 

informaci6n geografica. Actualmente, los diversos investigadores del tema manejan conceptos 

similares, aun cuando no hay un consenso total sobre ellos, ya que algunos ponen mayor enfasis 

en la importancia del diseiio conceptual del sistema, en la parte tecnica de hardware y software, 

en la consistencia de la base de datos, en la capacitaci6n al personal que operara el sistema o 

bien, en la interacci6n del sistema con el usuario. 

Se puede definir a un SIG como un sistema de informaci6n digital que, correctamente 

diseiiado y metodol6gicamente bien estructurado, tiene la capacidad de capturar, procesar, 

analizar, modelar y reportar en forma grafica y tabular informaci6n de tipo espacial. La diferencia 

entre un SIG y un sistema de informaci6n convencional es que el primero maneja informaci6n bajo 

el contexto espacial dentro un marco de referencia geografico. En este sentido, el componente 

principal de un SIG es dato espacial y su piano de referencia es la superficie terrestre. 61 

En terminos generales, se define como dato espacial a un dato ubicado en un espacio 

determinado mediante un Sistema predefinido de coordenadas y el cual puede ser descrito a 

!raves de una serie de atributos, siendo posible establecer su relaci6n con respecto a otros datos 

en el mismo plano.62 

Un sistema de informaci6n geografica se distingue por manjar una base de datos espacial 

o grafica;' la base representa uno de los componentes mas importantes en el diseiio e 

implementaci6n del SIG. El usuario de un sistema posee las herramientas necesarias para que de 

una forma simple y eficiente pueda modelar un aspecto del mundo real. · 

81 
Cebricin, J., lnfonnaci6n Geogr,nca y Sistemas de lnfonnaci6n Geogr,fica (SIGS), Universidad de Cantabria, Espana 

1984 · 
82 Gutierrez, P., Gould, M., SIG: Slstemas de lnformacl6n Geografica, Ed. Sintesis, Espana 1994 
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La metodologia para construir un SIG, se puede agrupar en Ires aspectos basicos:'3 

a) Elementos o dispositivos materiales de manejo de la informaci6n (hardware) 

Los componentes esenciales del hardware usados en un SIG son principalmente: 

- La unidad central de procesamiento (CPU) que permite el control y manejo de la 

informacion. Nonmalmente se encuentran integradas· a ella las unidades de manejo de discos 

(duro y flexible, cinta, lectora de CD, CD writer), usados en el manejo y transformacion de la 

'informacion. 

- Dispositivos de interaccion de usuario con la computadora -terminal, teclado y 

monitor(es)-. las cuales permiten el control de la computadora y de los accesorios perifericos. 

- Un digitalizador u otro dispositivo de entrada de datos graficos (lector optico o scanner), 

que permita la conversion de datos de mapas y/o imagenes a fonmato digital para enviarlos a la 

computadora. 

- Un graficador o plotter, o cualquier otro tipo de dispositivo grafico de salida (impresora, 

cinta de video, film-writer, etc.), que presente los resultados del procesamiento de la informacion. 

- Dispositivos, cuya funcion sea la de respaldar grandes volumenes de dates y/o 

programas, para la conservaci6n de la informaci6n o para su transferencia a otros sistemas. 

b) Conjunto de programas (software) 

Existen cinco aspectos relacionados con las funciones tecnicas realizadas par los 

programas que componen un SIG: 

- Entrada, transformacion y verificacion de los dates. Este modulo se refiere a todos los 

puntos relacionados con la captura y transformacion, en formate digital, de los dates basicos 

obtenidos desde diferentes fuentes: mapas, imagenes de satelite. fotografias aereas, ortofotos, 

observaciones de campo, resultados de analisis de laboratorio, etc. 

- Almacenamiento y manejo de la base de dates. Consiste en la manera como el sistema 

organiza la informaciori de los elementos considerados en el ailalisis, es decir como toma en 

cuenta sus caracteristicas de posicion, conectividad y atributos. 

- Procesamiento y analisis de la informacion. En esta tase se concentran las funciones 

principales que pueden desempeiiar las herramientas del SIG, en relacion con los diferentes 

procesos de analisis a desarrollar en particular. Este proceso es la etapa que diferencia al SIG del 

sistema asistido por computadora (CAD). Un SIG proporciona una serie de funciones de analisis 

de los aspectos espaciales y topologicos de la informacion geografica, sus atributos no espaciales 

y su combinacion, cambios de escalas y proyecciones cartograficas, rotaciones y traslaciones, 

despliegues tridimensionales, calculos de area, operaciones con logica booleana, clasificaciones, 

sobreposiciones y cruzamientos de mapas, analisis matematico y estadistico de mapas e 

83 Reyes Cedeno, P ., Mollna Contreras, R., Los Sistemas de lnformaci6n Geogr~fica, Una Respuesta Modems a /os 
Problemas de Referencla Espacia/, op. cit. p. 31 
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imagenes, asi como interpolaciones; estos son s61o algunos de los procesamientos que se pueden 

realizar en este m6dulo. 

- Salida y representaci6n de los resultados. Se relaciona con las diversas maneras (ma pas, 

tablas, graficas e imagenes) en que pueden ser representados y obtenidos los datos originales o 

derivados. Desde despliegues en pantalla, impresiones en papel y pelicula, hasta archivos en 

formato digital, son las formas mas comunes de presentaci6n. 

- lnteracci6n con el usuario, las formas c6mo el usuario puede comunicarse con el sistema 

es un punto esencial para la aceptaci6n y uso de un SIG. El desarrollo de slstemas amigables es 

cada vez mas frecuente, y esto ha permitido que los usuarios interactuen con los SIG, sin que se 

requiera la presencia de un especialista en computaci6n como intermediario. Asi, los SIG 

instalados en computadoras personales, funcionando en base con menus y/o ventanas, permiten 

un aprendizaje y un entrenamiento sencillo y rapido, lo que redunda en la difusi6n y mayor 

aprovechamiento de esta tecnologia. 

c) Aspectos de organizaci6n 

Es importante mencionar que los aspectos tecnicos considerados en los dos puntos 

anteriores, lo unico que aseguran es el procesamiento efectivo de _la informaci6n pero no permiten 

por si mismos confirmar que el analisis y la interpretaci6n de los resultados han sido los 

adecuados. Por ello, lo basico es tomar en cuenta el contexto de la organizaci6n donde se usa un 

SIG. Esto tiene relaci6n con los objetivos de las instituciones, los requerimientos, las necesidades 

de planeaci6n, las caracteristicas del equipo y el sistema utilizado, asi como el entrenamiento del 

personal. 

De lo anterior se puede conclulr que no es suficiente comprar una computadora e instalar 

un conjunto de programas de analisis de informaci6n geografica y con ello esperar resultados 

exitosos de inmediato, ya que las SIG tienen que adaptarse a las circunstancias tecnol6gicas de 

su tiempo, involucrando en su diseiio las nuevas posibilidades de manlpulaci6n y analisis de 

informaci6n. 

Los SIG actualmente desarrollados pueden tener utilidad en !ados los campas en las 

cuales se involucran variables de relaci6n espacial con el medio geografico, demograficas, de 

planeaci6n urbana, de planificaci6n de recursos en el medio rural, en la organizaci6n 

gubernamental, en la educaci6n, en- la ingenieria, la ecologia y en inventario de recursos 

naturales, asi como en el catastro rural y urbano, entre los mas importantes que se pueden 

mencionar. 

El incremento paulatina en la demanda de recursos humanos en las instituciones publicas 

y privadas que utilizan sistemas de infarmaci6n, las ha llevado a desarrallar programas de estudio 

especializadas en SIG, que tienen como finalidad el capacitar al personal en los fundamentos 
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metodol6gicos y conceptuales para la construcci6n de estos y en la utilizaci6n · de software y 

hardware especificos, .de acuerdo a las necesidades puntuales de sus actividades. Tai es el caso 

del Registro Agrario Nacional a traves de la Direcci6n General de Catastro Rural, que esta 

desarrollando el SIG para la administraci6n de los predios rurales en el pais. 

Este catastro contiene inforrnaci6n espacial (localizaci6n, limites, superficie) e informaci6n 

tematica (cultivos o aprovechamientos, calidades, valores) sabre los predios rurales y debe ser 

actualizado constantemente. Aunque su funci6n primordial es la de servir de base para la gesti6n 

de diversas actividades, la inforrnaci6n que ofrece puede ser de gran utilidad para multitud de 

aplicaciones. De hecho, este sistema de inforrnaci6n catastral es una herramienta para la toma de 

decisiones en los ambitos legal, administrative y econ6mico y una ayuda para la planificaci6n y el 

desarrollo de las actividades agropecuarias. 

4.3 Generalidades sabre base de datos 

Para que un sistema de informaci6n geografica funcione, este tiene que acceder 

eficientemente a la base de dates. Esto se obtiene .a !raves del sistema de manejo de base de 

dates. 

Algunos de los sistemas de inforrnaci6n geografica vectoriales tienen un componente que 

es un sistema de gesti6n de bases de dates (SGBD) de los atributos tematicos. La gesti6n de una 

base de dates es un terrnino informatico, tambien es aplicable al modo en que la informaci6n se 

cataloga, almacena y utiliza manualmente. 

La base de dates se define, como84
: "Una colecci6n de uno o mas ficheros de datos, 

almacenados, en una forma estructurada y que contienen informaci6n no redundante, de modo 

que las relaciones que existen entre los distintos items o conjuntos de dates puedan ser utilizados 

por el SGBD para manipular o recuperar los mismos". 

En la organizaci6n de cualquier base de dates es necesario distinguir entre la organizaci6n 

fisica (localizaci6n de los diferentes ficheros que la forman en los dispositivos de almacenamiento) 

y el disefio 16gico; este es el unico importante para el usuario, y se refiere a las relaciones entre 

los conjuntos de datos almacenados en la base de dates. 

Un Sistema de manejo de dates (base de datos)85 es la colecci6n de dates 

interrelacionados y almacenados conjuntamente para servir a varias aplicaciones; los dates estan 

154 Bosque Sendra, J., Sistema de lnforrnsci6n Geog,,nca, Ediciones Rlalp, Madrid, Espat\a 1992 
155 Valenzuela, Carlos R., lntroducci6n a Sistemas de fnformaci6n GeogrAtca, INEGI, Mexico 1967 
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FUENTES DE INFORMACION 

INFORMACION PRODUCTOS INFORMACION INFORMES 
CARTOGRAFICA FOTOGRAFICOS Y ESTADiSTICA Y LEVANTAMIENTOS 

MAPAS FOTOGRAMETRICOS GEOGRAFICA GEODESICOS 
CARTAS IMAGENES DE TOPOGRAFICOS 
PLANOS SATELITE 

l 
SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS 

/ 
- BASE DE . DA TOS RASTER ti) 

0 0 I--, <( w C z 
<( ti) - BASE DE DATOS w 
::ii:O VECTORES C 
wl- w 
c~ ti) 

<( 
<Cw ID 
::ii:c - BASE DE DATOS w w . 

OBJETO C I-
ti) ATRIBUTOS <( 
in :ii: 

w 
I-. ti) . . BASE DE DA TOS in 

-~ EXTERNA 

• 

SISTEMA DE MODELAMIENTO Y ANALISIS 
SALIDA DE INFORMACION 

i 
INFORMES DOCUMENT OS MODELOS 
TECNICOS CARTOGRAFICOS DEL ESPACIO 

ESTADISTICOS TEMATICOS GEOGRAFICO 
GEOGRAFICO PLANOS, CARTAS DIMENSIONALES Y 

TABLAS MAPAS TRIDIMENSIONALES 

fig. 21 Esquema de la Conformaci6n del SIG 
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almacenados de tal forma que son independientes de programas que usan estos dates. Se utiliza 

un programa de interfase para la modificaci6n y busqueda en la base de dates. 

Para que una base de dates sea exitosa debe satisfacer los requerimientos de sus 

usuarios, debe ser orientada a aplicaciones relacionadas. 

La informaci6n contenida en una base de dates esta organizada y almacenada en tablas, 

por filas y columnas. Los dates son almacenados en la base de dates en diferentes maneras, los 

mas comunes son modelos de redes, jerarquicos y relacionales. 

Los modelos de redes representan dates enlazados entre sf, formando conjuntos de dates 

intersectados. Una estructura de redes es un metodo de arreglo de dates en el que las conexiones 

y relaciones estan definidas por punteros del tipo de muches a muchos.68 

Los modelos jerarquicos, representan los dates como una estructura de arbol; compuesta 

de una jerarquia de dates. La estructura esta arreglada de tal forms que las unidades 

almacenadas estan conectadas por un camino definido jerarquicamente de arriba hacia abajo. 

El modelo relacional representa los dates como una simple colecci6n de tablas de dos 

dimensiones. La estructura relacional es un metodo de estructuraci6n de dates en la forma de 

tablas, de tal forma que relaciones entre diferentes entidades y atributos pueden ser utilizados 

para acceso y transformaci6n de dates. Un gestor de bases de dates que trata informaci6n de 

varias bases de dates que se encuentran enlazadas por un campo en comun se denomina gestor 

de base de dates relaclonal. 

Una base de dates esta constituida por una o mas tablas que contienen la informaci6n 

ordenada de una forms organizada. Las tablas utilizadas para gestionar sus dates, se denominan 

archives de base de datos.87 Las filas de_un archive de base de dates se denominan registros y las 

columnas campos. Cualquier base de dates esta ordenada de forma que la informaci6n pueda 

encontrarse facilmente. 

4.3.1 Base de datos geografica o especial 

La base de dates geografica o espacial, no es mas que un modelo del mundo real, es una 

colecci6n de dates que estan referidos a un espacio geografico, que actua como un modelo de la 

realidad.68 

La informaci6n especial incluye atributos, localizaci6n especial, extension y configuraci6n. 

Estes atributos geometricos pueden ser espaciales o topol6gicos. Las entidades geograficas, 

estan convencionalmente divididas en dates puntuales, lineales, superficiales o de poligonos y de 

volumenes. 

88 ibldem, Valenzuela, Carlos R., p. 7 
87 Oracle Corporation, Oracle Server Manager User's Gulde, Relase 2.1, Oracle Corporation, 19!:6 
"Gutl~rrez, P., Gould, M., SIG: Slstemas de lnformac/6n Geogrdnca. Op. cit. p. 75 
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Las bases de dates geograficos pueden ser en forma vectoria.1 y raster. Se trata de dos 

concepciones del espacio geografico, uno basado en entidades (vectorial) y otro basado en 

campos (raster). Esto provoca la diferenciacion de los SIG en formate raster y formate vectorial. 

Las bases de dates geograficas presentan algunos problemas especiales y especificos. 

Uno de ellos es la amplia variedad de tamaiios y escalas espaciales en la informaci6n. La 

informaci6n del espacio geografico se puede tener en varies niveles de escala y en cada uno de 

ellos varia la informacion tematica y los objetos geograficos utilizados. Relacionado con lo anterior, 

y debido a la gran extension del espacio geografico, la base de dates se vuelve sumamente 

extensa y con una cantidad de dates, que para manejarla en un solo ambito, es necesario dividirla 

en hojas o fracciones, al igual que una colecci6n de documentos cartograficos tematicos, que se 

dividen en hojas. Esto proporciona la ventaja de mayor rapidez en el procesamiento de la 

informacion, pero dificulta el analisis y la representacion de los resultados en forma integral. 

La divisi6n de la base de dates en fracciones u hojas provoca el grave inconveniente de la 

aparicion en los lades de union de las distintas porciones existentes, de incoherencias y falta de 

coincidencia en los limites, como sucede en la informacion cartografica tradicional. 

Otro de los aspectos en la organizacion de la base de dates geografica, es el 

establecimiento de la informacion en niveles o capas tematicas. Lo usual es crear capas tematicas 

asociadas a un tipo concrete de objeto espacial y que esto constituya otra division operativa de la 

base de dates. Una base de dates geografica estara subdividida en dos formas, en hojas o 

fracciones, de acuerdo con la extension del espacio geografico que se este estudiando o 

analizando, y en capas o niveles tematicos, de acuerdo con las variables que se esttin estudiando 

y/o analizando. Las operaciones que se efectuen siempre estaran restringidas a la hoja o fraccion 

y al nivel tematico que se este manejando; a su vez, esto permite una mayor rapidez en el analisis 

y manipulacion de la informacion de la base de dates geografica o espacial. 

En el manejo de la informacion de la base de dates geografica se pueden diferenciar varias 

fases: en primer lugar, los dates deben ser introducidos en la base de dates; en segundo lugar la 

informacion se puede extraer de modo selective; en tercer memento los dates se pueden 

manipular y analizar para generar nueva informaci6n y finalmente, esta informacion es presentada 

al o a los usuarios. 

Los registros de dates espaciales usados en la base de dates geografica, tienen una 

longitud variable en funcion del numero de puntos necesarios para definir las Hneas, o en su caso, 

del numero de arcos necesarios para delimitar poligonos. La manipulacion de los dates 

geograficos implica · el manejo de conceptos espaciales como proximidad, conectividad, 

superposicion de ma pas, etc. 89 

°' Ibidem, p. 115 -117 
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En la base de dates geograficos es necesario adoptar criterios especificos en funci6n de 

las actividades que se esten desarrollando. Estes serviran no solo para alcanzar cierto nivel de 

calidad, sine tambien para garantlzar que esta sea homogenea en toda la bese de dates. 

4.4 El Sistema de lnformaci6n Geografica del Catastro Rural 

El primer sistema de inforrnaci6n cartografica del catastro rural se inici6 a principios de 1983. 

Cuando la Secretaria de la Reforrna Agraria en coordinaci6n con los gobiernos de los estados 

llev6 a cabo el Programa Nacional de Catastro Rural y Regulaci6n de la Tenencia de la Tierra. 

Al finalizar la decada, se obtuvo come resultado final el inventario de la propiedad rustica 

del pais. Este inventario, junto con el archive hist6rico, conforrn6 la informaci6n de los predios 

rurales en el catastro rural, hasta antes de la actualizaci6n que se llevo a cabo en 1992, con 

motive de las reforrnas al articulo 27 Constitucional. 

Esta inforrnaci6n de los predios rurales se proces6 en su memento en la paqueteria de 

diseno "Gisterrasoft', el cual era mantenido y actualizado con material fotogrametrico (fotografias 

aereas, ortofotos y ampliaciones fotograficas) escala 1: 20 000, con el fin de generar una base 

cartografica o cartas catastrales a escala 1: 50 000. 

La base de dates se manej6 bajo el ambiente o formate de dBASE, con un numero de 

tablas minima. En estas tablas solamente estaban los siguientes campos: identificaci6n geografica 

(estado, municipio, poligonal envolvente para la pequeiia propieciad rustica, poligonos de ejidos y 

comunidades agrarias), posici6n geografica (coordenadas geograficas y UTM), clave o numero de 

predio, superficie o area total del predio rural, nombre del propietario. 

En otro tipo de tablas se crearon campos para expresar la siguiente inforrnaci6n: 

• Calidad del suelo (riego, humedad de primera, temporal, agostadero, tierras de monte, 

etc.). 

- Tipo de tenencia de la tierra: Social ( ejldo, nuevo nucleo de poblaci6n ejidal, comunidad 

agraria). 

Propiedad Privada (colonias agricolas y ganaderas, fraccionamiento, conduerazgo, 

concesi6n ganadera, propiedad privada, pequeiia propiedad), otros (terrenos nacionales, parque 

nacional, zona federal, baldio, demasia, excedencia, areas urbanas) . 

. Situaci6n legal: regular, irregular, terrenos en conflicto, tierras ociosas . 

• Uso del Suelo: Agricola (n6mada, bajo riego, de temporal, agropecuario), Pecuario 

(extensive, intensive, semi-intensive), Foresta/ (aserradero, construcci6n, textil, ornate, papel, 

quimica, vivero), Industrial Recursos no Renovables (material de· construcci6n, minero, salinero), 

Pesquero (pesquero), Recreativo (recreativo, turistico), Reserva de la Biosfera (reserva de la 

biosfera), Urbano (urbane, fideicomiso). 

Como se mencion6 anteriorrnente, la reforma del articulo 27 en 1992 trajo come 

consecuencia que el sistema de informaci6n cartografica de catastro rural, sufriera cambios en la 
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forma de organizar y administrar los predios rurales. En funci6n de las nuevas disposiciones y la 

adopci6n de Normas Tecnicas, para la delimitaci6n de los predios ejidales, se cambio el software o 

plataforma para procesar la informaci6n de los predios rurales. 

Se adopt6 en el inicio de los trabajos de actualizaci6n y adopci6n de las normas tecnicas, 

el SIG ARC-INFO como plataforma para la manipulaci6n de la informaci6n. Este SIG es de formato 

vectorial; tiene la caracteristica de almacenar separadamente la informaci6n cartografica o especial 

y la de los atributos. Se utiliza ARC para el tratamiento de la informaci6n cartografica, e INFO para 

la gesti6n de los datos sobre atributos. 

Tambien se adopts el Sistema de Dibujo Asistido por Computadora (CAD) Auto CAD, 

como herramienta auxiliar para convertir los productos cartograficos en papel, en formato digital. El 

Auto CAD, tiene las caracteristicas de tener aplicaciones sencillas de operar para digitalizar la 

informaci6n, a !raves de una tablets digitalizadora. Ademas para efectuar la edici6n de los archivos 

digitales de los predios rurales, las herramientas son amigables con el usuario, y faciles de aplicar. 

El ARC-INFO es un sistema integral y una herramienta util, ya que permite la manipulaci6n 

integral de toda la informaci6n generada por los levantamientos. Es un sistema compatible con 

otras plataformas de sistema de informaci6n geografica. Este sistema tiene la capacidad para 

manejar grandes cantidades de informaci6n. Facilit~ considerablemente las operaciones de calculo 

elemental, para dar posici6n a los predios rurales, hacer transformaciones de escala, de 

transformaci6n de proyecci6n (para este caso se uliliza la Universal Transversa de Mercator UTM y 

C6nica Conforme de Lambert con dos paralelos tipo), entre las operaciones mas importantes que· 

se pueden mencionar. 

ARC-INFO es un software que funciona en Sistema operativo de UNIX, bajo el esquema de 

estaci6n de trabajo. 

Las funciones mas importantes de ARC-INFO son:90 

Entrada de atributos 

- Actualizaci6n de atributos 

- Automatizaci6n de coordenadas 

- Conversion de la estructura de datos 

Analisis: Relacion de archivos 

- Seleccion de registros 

- Operaciones matematicas 

- Modelaje 

- Actualizaci6n de coordenadas 

- Analisis geometrico 

90 
Environmental Systems Research Institute, Introduction to ARC-INFO, Californla, United States of America, 1992 
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· - Sobreposici6n espacial 

- Agregaci6n de datos 

i - Redes de trabajo 

Manejo: Creaci6n de archivos 

- Eliminaci6n de archivos 

- Listado del directorio 

- Crear copias, borrar coberturas 

• Coberturas, tolerancias 

Formas de salida de informacion: listado 

- Reportes 

- Archivos de datos 

- Conversion de la estructura de datos 

- despliegue grafico 

A !raves de la captura de atributos la informacion contenida en los archivos DXF 

provenientes de los diferentes metodos de levantamiento se convierte al formato de ARC-INFO. Al 

efectuarse la conversion en el directorio de trabajo se crea un subdirectorio el cual tiene varios 

archivos binarios que contienen informacion asociada a todos y cada uno de los elementos que 

conforman la cobertura y que por ende corresponden a los elementos que caracterizan a los 

predios rurales. 

Con ARC-INFO, se llevan a cabo todos los procesos, para alimentar a la base de datos 

geografica; se accesan los calculos hechos en otros software', para la delimitacion de los predios 

rural es. 

El Environmental Systems Research Institute Inc. (ESRI), es la organizacion que ha creado 

al ARC-INFO, tuvo la necesidad de producir un producto alternative, para el despliegue de la 

informacion que se genera mediante ARC-INFO, que es un software integrado que tiene varies 

modulos para diferentes actividades, lo cual, lo vuelve complejo para el manejo del analisis de 

informaci6n. Este producto es ArcView, que es un SIG amigable con el usuario, ademas de que 

sus requerimientos son para utilizarlos en una computadora personal. Este producto se genero a 

principios de la decada de las go·•. 91 

En el Catastro Rural, en la actualidad se utiliza de forma intensiva el ArcView, para 

procesar la informaci6n, ya que sus aplicaciones facilitan de manera considerable la operabilidad 

de las a~tividades mas importantes en el catastro rural. 

111 Environmental Systems Research Institute, Introducing to ArcView, California, United States of America, 1994 
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4.4.1 Actividades mb importantes en el procesamiento de la informacion 

cartografica con ArcView 

La primers actividad .que se liene que hacer en ArcView, es organizar la informaci6n por 

proyectos. Un proyecto es el mas alto nivel de organizaci6n dentro del Sistema. 

En el catastro la informaci6n esta organizada por tipo de propiedad y por estado, por tal 

. motivo se lienen proyectos para cada lipo de propiedad y para cada una de las enlidades. 

fig. 22 Ventana del menu principal de ArcView 

4.4.1.2 La organizacion de la infonnacion a traves del menu Project 

El menu Project proporciona acceso a las propiedades y funciones del proyecto. Las propiedades y 

funciones permiten renombrar o remover componentes, abrir o guardar archives y controlar las 

subventanas dentro de la ventana principal de ArcView. (wase fig. 23) 

4.4.1.3 El comando de Vistas 

Para seceder a los mapas de los proyectos, en ArcView el modo se efectua a !raves el despliegue 

de las vistas. Las vistas son los documentos cartognificos interactivos que permiten desplegar, 

cuestionar y analizar la informaci6n de los predios rurales. Una vista consiste en un conjunto de 

temas referidos a los predios rurales. (wase fig. 24) 

El modulo de despliegue de las vistas es en ArcView es el menu principal, el cual contiene 

las herramientas para edici6n de los archives digitales. 

Tiene cuatro areas de control, que son las siguientes:92 

"ibidem, p.p. 1_10-1_17 
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Ll ce.rtcigre.fia 
CJ copie.s 
CJ directoiiCJ_oficine.s_ 
CJ ime.genes 

95 



CAPITULO IV: EL SISTEMA OE INFORMACION GEOGRAFICA, HERRAMIENTA DE ADMIN!STRACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO RURAL 

- La barra del menu principal controla casi todo. Los atajos del teclado para algunos 

elementos del menu son listados en el. 

- La barra superior de botones es un atajo conveniente para varias de las funciones del 

menu. Si se coloca el puntero del mouse sobre algunos de estos botones, aparecera un mensaje 

que menciona el prop6sito del icono. 

- La barra de herramientas inferiores perrnite seleccionar la funci6n del cursor del mouse. 

El apuntador es usado para diferentes prop6sitos, pero ejecuta solo uno a la vez, dependiendo de 

la situaci6n de la barra de herramientas. El mensaje del prop6sito de cada icono de las 

herramientas tambien aparece. 

- La barra de estado ubicada en la parte inferior de la ventana de ArcView muestra 

· informaci6n visual acerca de la acci6n actual del mouse y del estado del proceso que se lleve a 

cabo, entre otras cosas. 

- Al hacer clic con el bot6n derecho del mouse en el area de la vista, se abre la caja de un 

menu flotante. Una acci6n seleccionada es ejecutada donde el menu flotante este activado. 

Cuando una vista es el documento activo, el menu, la barra de botones y herramientas 

ejecutan acciones sobre la vista o sus temas individuales. Los controles sobre la barra de botones 

afectan inmediatamente a la vista, mientras que la barra de herramientas cambia la funci6n del 

cursor. 

La escala de la vista es la proporci6n de la distancia en la vista con la distancia en el 

terreno. De esta forma, la escala de la vista variara con el tamaiio de la ventana de la vista y con la 

extensi6n geografica mostrada en la misma. 

4.4.1.4 El comando para asignar el Sistema de Referencia Geogrflfica 

Los archives de los predios rurales son originados en un sistema de proyecci6n cartografica. Como 

ya se estableci6 en los capitulos anteriores el sistema de referencia geografica, es la proyecci6n 

Universal Tranversa de Mercator (UTM). Esta proyecci6n se representa por medic zonas 

meridianas de 6° de amplitud, por lo, cual al tratar de representer y hacer alguna operaci6n de 

calculo en areas que se encuentren en zonas UTM diferentes, se presentan algunas 

inconsistencies. Para evitar lo anterior y para manejar la inforrnaci6n integralmente, se ha adoptado 

la utillzaci6n de la proyecci6n C6nica Conforme de Lambert con dos paralelos tipo que se 

caracteriza por ser latitudinal y ser propia para la representaci6n de areas de gran extension. 

Para asignarie los parametros de referencia geografica, es necesario posicionarse en la 

barra de herramientas y pulsar con el mouse propiedades de vista (vease fig.25), en el aparece la 

caja de dialogo, en el que se enuncian las unidades en el mapa, las cuales son grades, minutes, y 

segundos y decimales y las unidades de distancia que se estan utilizando, para este caso las 

unidades son metros. 

96 



CAPITULO IV: El SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, HERRAMIENTA DE Af)MINJSTRACIC>N y ACTUAUZACl6N DEL CATASTRO RURAL 

Se hace clic en el bot6n de proyecci6n (vease fi!l.25), en el cual aparecen la gama de 

sistemas de referencia geografica. Para el caso de la infonmaci6n del catastro rural se ulilizan los 

parametros del Esferoide de Clarke de 1666, el Datum NAO de 1927 y la proyecci6n UTM. 

Despues de realizar las !areas antes descritas, se guarda esta informaci6n para el archivo 

digital y en su caso para el proyecto, en el que se este trabajando. 

4.4.1.4.1 Transformaci6n de proyecci6n . 

Si se requiere, trabajar en la proyecci6n C6nica Confonme de Lambert, es necesario hacer 

una transformaci6n de proyecciones. Para realizar esta actividad, es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

fig. 25 Asignaci6n de Sistema de Referencia Geografica 
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- Desde archivo se crea un nuevo proyecto; se cargan los archivos de extensiones. Se 

seiiala la aplicaci6n de sistemas y se activa. Se Origina una vista, posteriormente se hace clic en el 

bot6n add theme, para agregar un tema a la nueva vista. Se busca la ruta en donde se encuentra 

el archivo. 

- Se enciende el nuevo tema y se despliega el archivo, con el sistema de referencia actual. 

- En la barra de herramientas del menu principal aparece el bot6n de cambio de proyecci6n 

(Flg.18) que corresponde a la extension activada al inicio de la sesi6n del proyecto. 

- Se hace clic en el bot6n de cambio de proyecci6n. Esta opci6n permite transformar la 

proyecci6n que ese tiene dibujo a otra, para este caso de UTM a C6nica Conforme de Lambert. 

Aparece una caja de dialogo, que precisa cuales son las unidades de medida que van a ocupar. 

- la caja de dialogo Proyection properties tiene dos opciones, Standard y Custom. La 

primera permite fijar una proyecci6n con valores ya establecidos previamente. 

Fig. 26 Herramienta para transformaci6n de proyecci6n 
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Custom le permite al usuario definir los parametros en la proyecci6n que se vaya a utilizar 

en el dibujo; en este caso se selecciona Custom para introducir los valores ya definidos en el 

capitulo anterior para la proyecci6n c6nica o, en su defecto, si se va transformar de c6nica a UTM, 

se utilizan los valores de esta. 

- Se hace clic en aceptar, y aparecen dos cajas de dialogo, las cuales se deben aceptar, 

despues de estas opciones aparece una caja de dialogo en la que se pide un nuevo nombre para 

la vista, o en su caso, si se quiere guardar los cambios sobre la misma opci6n, se ejecuta la acci6n 

y el programa automaticamente realiza la transformaci6n. Los parametros de transformaci6n se 

detallan en el anexo I de este trabajo. 

4.4.1.5 La liga de tablas a los archivos de los predios rurales 

Los registros de una tabla permiten observar y trabajar con datos tabulares. Ejemplos comunes de 

datos tabulares en ArcView son los atributos de los temas y las tablas de informaci6n relacionadas 

con los temas. 

De igual forma que con la vista, la interfaz del usuario de la tabla contiene un menu. Este 

menu controla las propiedades de la tabla y permite editarla, cuestionarla, buscar e identificar datos 

tabulares. Las barras de botones y herramientas ejecutan acciones en la tabla y cambian la forma 

del cursor respectivamente. Por default, el documento de la tabla no tiene menu flotante. 

Para ligar las bases de datos externas a los graficos, es necesario establecer el Hot-Link. 

Esta herramienta conecta un elemento, o identificador de la tabla con el identificador del archivo 

grafico, para el caso de los predios rurales se utiliza el numero de predio individual. 

El documento de la tabla de ArcView permite al usuario ver, cuestionar, analizar, editar y 

construir graficas de datos provenientes de una tabla. Estas fuentes de datos pueden ser los 

atributos de informaci6n espacial o tablas dBASE, INFO, Oracle y RDBMS. El documento de la 

tabla es una ventana dentro de la informaci6n tabular. 

ArcView permite alterar la apariencia de las tablas en diferentes formas. 

El manejo de tablas de base de datos es una !area constante en los procesos de trabajo en 

el catastro rural, ya que estas se ligan a los archivos graficos. Esta es una actividad que se realiza 

con la paqueteria ArcView con relativa facilidad, por lo sencillez y lq amigable del sistema. 

Una situaci6n constante en el manejo de la informaci6n en el catastro rural, son los 

diferentes metodos de levantamiento de los predios rurales. Algunas veces se manejan en forma 

tabular. Estos datos representan los limites de los predios rurales, por los levantamientos se 

manejan listados de coordenadas geograficas o UTM. A partir de estos datos ArcView tiene la 

herramienta para construir el grafico. 

ArcView posee funciones para graficar datos tabulares y visualizarlos de una forma 

sencilla. Una grafica es creada a partir de los registros seleccionados. De no haber registros 

seleccionados, ArcView creara una grafica usando todos los registros. Los registros pueden ser 
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seleccionados tanto en la tabla como en la vista ya que estas se encuentran ligadas de manera 

intema. Finalmente, !ambien se pueden almacenar de manera simul!anea varios documentos de 

graficas que se basen en los mismos datos. 

file fd., !!Ible Field )Y'mdow !jelp 
lilrtrJ[§}@· tmJ[gJ@.r~ ·iltsJ®~ · @Ci! [jJ~@ ·-----------·----

~of-'!ii"'·'·cte, I~ Q\IOI 

fig. 27 

_DX 
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,I.! 
.J .• j 

Para efectuar estas !areas es necesario en!rar al menu table y seleccionar chart (veas fig. 28), 

para elaborar el grafico. Lo anterior activara la caJa de dlalogo Chart Properties. Hay que senalar 

los campos de coordenadas de X. Y; despues de esto. se aplica la herramienta y automaticamente 

el programa efectua una serie de calculos matemallcos. Desi:>utis de que se ejecuta esta actividad, 

el sistema genera el grafico automaticamente del predio rural, al cual posteriorrnente se le aplica la 

edici6n, para agregar ciertos elementos y atributos. 

A traves de la funci6n del bot6n FIND, se ubican los registros especificos de los datos. Find 

no acepta caracteres comodines, pero ejecuta su trabajo en subseries. Esta herramlenta se accesa 

desde el menu de ct)art. 
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Las tablas pueden ser editadas en ArcView en diferentes fonnas: se pueden agregar o 

borrar campos, agregar registros y editar el contenido de los campos existentes; se pueden 

tambien elaborar indices de campos en una tabla. Un indice crea archivos adicionales que 

almacenan infonnaci6n sobre la ubicaci6n de registros en una tabla. 

fig. 28 Generaci6n del grafico a partir de la tabla de dates 

4.4.1.6 La salida de infonnaci6n a traves de grilficos 

Las presentaciones son el tipo de documentos que representan una pieza de papel en donde el 

usuario ordena objetos graficos. Cuando se cumple lo establecido por las normas tecnicas para la 

representaci6n de los predios rurales, se exporta esta informaci6n en los diferentes formatos 

establecidos. Diversas presentaciones pueden ser creadas en el proyecto. 

La salida de infonnaci6n tambien incluye, listados, graficas y tablas; esta informaci6n se 

exporta al modulo de generaci6n de documentos cartograficos, en el cual se generan archivos 

listos para graficar, de todos los predios rurales. El m6dulo tiene la opci6n de generar archivos en 
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forma preliminar o en forma definitiva; en forma preliminar se colocan en el piano todos los datos, 

excepto la mayor parte de la informaci6n de la lira marginal (s61o se deja los datos variables como 

nombre del duei\o del predio, mimero de poligono, etc.). La finalidad de esta opci6n es la de poder 

realizar pruebas, y cuando se tenga la certeza de que los productos ya estan listos para 

graficaci6n, se debe utilizar la opci6n de generaci6n de pianos definitivos. 

En este m6dulo para impresi6n de documentos cartograficos se utiliza la aplicaci6n 

modular de ARC-INFO PC ArcPlot Este modulo provee capacidades completas sobre las cuales 

se han diseiiado los formatos que las normas tecnicas han establecido para graficar los productos 

cartograficos de los predios rurales. 

ArcPlot incluye i:omandos para cambiar la escala y posici6n de los mapas, especificar 

simbolos, seleccionar, dibujar y etiquetar rasgos, aiiadir titulos, leyendas, orillas de margen, barras 

de escala, flechas de orientaci6n y en general elaborar composiciones cartograficas. ArcPlot 

cuenta con un editor de tipos de letra y tipos de simbolos. 

Las funciones interactivas de busqueda de ArcPlot permite poner a funcionar a los mapas 

digitales como una ventana grafica de una base de datos. Seleccionando un rasgo, se puede 

conocer y listar atributos.93 Con el uso de "macros", se puede ajustar la interfase del usuario 

creando menus faciles de usar. Asi mismo.- con macros se puede automatizar el proceso de 

composici6n de los documentos cartograficos de los predios rurales. 

4.5 La base de datos de Sistema de lnformaci6n Geografica del Catastro Rural 

ka base de datos del catastro rural se suscribe a la captaci6n de informaci6n que deben 

inscribirse, en el Registro Agrario Nacional; el cual tiene un vinculo muy amplio con las entidades 

de administraci6n del Gobierno Federal, de los Estados y los Municipios, asi como, con los 

Notarios Publicos, los Registros Publicos de la Propiedad y Comercio de los Estados y 

principalmente con la Secretaria de la Reforma Agraria, de los cuales recibe la informaci6n para 

inscribirla. 

La Secretaria de la Reforma Agraria posee un ·Registro Hist6rico de la tenencia de la tierra 

en el ambito nacional. Documentos tales como certificados de ejidatarios y comuneros, titulos de 

posesi6n, carpetas basicas, resoluciones presidenciales y otros, son solo algunos de los 

documentos que integran este Registro 6 archivo hist6rico. 

Paralelo a este archivo, se encuentra el archivo activo, que es la base de datos, sobre la 

cual se realizan algunas actividades, en lo concerniente a los diferentes movimientos de la 

tenencia de la tierra,- en parrafos anteriores se especifico cuales eran los temas de las tablas que 

&
3 Environmental system·a: Re·search Institute, PC ArcPfot, CatifOO'lla, United States of Ari'ierJcif, 1994 
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integran esta base de datos. Antes de cualquier movimiento en esta base es necesario hacer una 

consulla al archivo hist6rico, con el fin de integrar todos los movimientos en un solo.-

El Registro Agrario Nacional realize el protocolo al archivo activo. E-Ste protocolo es el 

compendio de todos y cada uno de los documentos que han quedado registrados en el libro 

correspondiente. 

Esta base fue diseilada en su momento en el formato de dBASla-, pero como se ha 

establecido anteriormente, a partir de la reforma al articulo 27 Constitucional, el Registro Agrario 

Nacional y el catastro rural, han entrado en otra dinamica para desarrollar sus actividades. Por tal 

motivo y con el fin de cumplir lo eslablecido en la nueva normatividad para operar, se han 

adoptado, como sucedi6 con la paqueteria de manejo de la inforrnaci6n cartografica, un software 

que tenga la capacidad suficiente para manejar la informaci6n tabular de los predios rurales, para 

llevar a efecto lo anterior se implementa la utilizaci6n de Oracle como software para gestionar la 

manipulaci6n de la lnforrnaci6n contenida en las tablas de la base de datos. 

4.5.1 El diseilo de las tablas en la base de datos, a partir de la adopci6n de las 

Normas Tecnicas para la operaci6n del Procede 

El diseiio de las tablas se hace en funci6n de las disposiciones expresadas en las norrnas 

tecnicas de 1995.- las cuales establecen que se generan cedulas de identificaci6n de los predios 

rurales para integrar la base de datos actualizada.- de acuerdo con los parametros propios de los 

metodos de levantamiento de los predios rurales.-

Estas tablas (ver anexo 2) estan diseiiadas en el forrnato de Oracle, que es el gestor o 

interfase para la consulta de la informaci6n contenida en ellas.- E-Sta base de datos se ha disei\ado 

en forma relacional. Durante el proceso de desarrollo de levantamiento de inforrnaci6n de los 

predios rurales, es necesario aplicar una serie de cedulas con el fin de censar para obtener 

inforrnaci6n que especifique la ubicaci6n geografica precisa del polfgono, area, parcela o solar de 

que se Irate, ademas de la clase de tierra, uso del suelo y datos del posesionario. 

Las tablas que se han estructurado, que estan sustentando y complementando a la base 

de datos las mas importantes, son las siguientes: 

- lnformaci6n de vertices geodesicos. 

- Registro de observaciones para metodo estatico rapido, cinematico y pseudocinematico, 

del metodo geodesico con receptores GPS 

- Registro de observaciones 

- Registro de observaciones, para los metodos topografico, geodesico y fotogrametrico 

- lnformaci6n general al interior de los poligonales envolventes de predios rurales privados, 

poligonos ejidales, comunidades agrarias y colonias agricolas y ganaderas 

- lnforrnaci6n de tierras parceladas 

- lnforrnaci6n de predios rurales individuales 
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• lnformaci6n del area del asentamiento humane 

- lnformaci6n de los solares individuales. 

Para ver la estructura de las tablas antes mencionadas ver el anexo II de este trabajo, en el 

cual se especifican los campos y el tamalio de los campos de cada tabla mencionada, 

Hay que aclarar que las tablas antes mencionadas, no son las unicas que integran a la 

base de dates. pero son las estuvieron disponibles para consultar en el RAN y en la Direcci6n de 

Catastro Rural. 

Estas tablas son, producto de la operaci6n def Precede y las normas tecnicas para la 

aplicaci6n del programa, surgidos a partir de las reformas al articulo 27 ConstitucionaL Estas 

normas se est.an adoptando en el catastro rural para la administraci6n de los predios rurales en 

general. · 

4.6 Consideraci6n final 

En la operaci6n del Sistema de lnformaci6n Geografica del Catastro Rural, se realizan una 

multiplicidad de operaciones, las actividades antes descritas son las mas frecuentes y las mas 

pr6ximas al manejo de la informaci6n cartografica, y se considera que son las que mas ilustran el 

funcionamiento de este. Ei:xisten areas especializadas para manejar las diferentes variables que se 

han estado describiendo en los capitulos anteriores. 

Asi mismo. en la descripci6n del diselio de las tablas de la base de dates documental, se 

pretende mostrar como se ha caracterizado el espacio geografico de los predios rurales, a traves 

de los atributos que contienen estos. 

los predios rurales se visualizan a !raves de modelos virtuales creados a traves de un 

sistema de informaci6n geografica. Con la interacci6n entre la base de dates y los medics digitales 

de la informaci6n cartografica se realizan proyecciones para saber el estado en que se 

encuentran los predios rurales. con estos medios informaticos se facilita, el manejo y 

administraci6n de la documentaci6n de los predios rurales. 
' . 

Con la base de dates documental y base de datos geografica que integran al Sistema de 

lnformaci6n Geografica del Catastro Rural, se cumplen las funciones propias de un sistema 

catastral con fines multifinalitarios. Este sistema es una herramienta auxiliar, que complementa las 

actividades de programaci6n y planificaci6n de los recurses destinados a las actividades del campo 

mexicano. 
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CAPITULOV 

EL CATASTRO RURAL MULTIFINALITARIO, HERRAMIENTA OPORTUNA EN 

LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS ECONOMICOS 

DEL SECTOR RURAL MEXICANO 

5.1 Antecedentes 

En este capitulo, se analiza c6mo el catastro rural multifinalitario puede convertirse en una entidad 

auxiliar, oportuna en la planificacion de las actividades y recurses en el sector rural. Para poder 

entrar en la tematica, es necesario realizar el siguiente cuestionamiento lQUe es la planificacion?. 

La respuesta a este cuestionamiento, implica tener un primer acercamiento al contexto que se 

maneja, en el presente capitulo. 

Otro punto a considerar es que todo estudio sobre los predios rurales puede encontrar 

aspectos basii:os para su analisis en la informacion del catastro rural, por tal motive es necesario 

destacar al documento cartografico, que es· una entidad basi.ca para la operacion de este. El 

documento cartografico es un topico de la geografia y como tal es una expresion geografica; es 

una herramienta propicia que contiene division predial, division entre poligonos ejidales, 

c<imunales, pequeiia propiedad, etc, asi como define algunos aspectos cuantitativos y cualitativos 

del espacio rural, lo que lo convierte en un buen parametro para analizar la problematics del 

espacio geografico rural. 

5.1.1 Concepto de planificaci6n 

Gonzalo Mariner, define el concepto de planificaci6n como: "la actividad de hacer planes de acci6n 

para el future; implica dar forma organica a un conjunto de decisiones, integradas y compatibles 

entre si que guiaran la actividad de un organismo de gobiemo".94 

Planificar signifies establecer un metodo racional para fijar metas a alcanzar, en funci6n de 

los recurses disponibles; se adoptan por lo tanto normas o decisiones previas a la acci6n. Para 

realizar lo anterior es importante realizar un programs en el que se estipulen de forma ordenada y 

bien definida los metodos de trabajo, destine de los recurses humanos y materiales necesarios, 

fijar la cantidad y calidad de los resultados, y determinar la localizaci6n espacial de las obras y las 

actividades. 

Los conceptos fundamentales en planificaci6n son la necesidad social y la demands. La 

necesidad social se define como el estado de un individuo tipo con respecto a los medics 

necesarios o utiles para su existencia o desarrollo. Una necesidad social es aquella que se 

114 Martner Gonzalo, Plsniffcaci6n y Presupuesto por Programas, Octava Edicl6n, Siglo Veintiuno Editores, ME!xico .1976, 
p.45 
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satisface, dado un nivel de desarrollo tecnico, la distribuci6n de los medics de producci6n y la del 

conjunto de los recurses econ6micos. 

Los principios de la planificaci6n adquieren su validez real en el proceso de programar. La 

programaci6n se efectua dentro de un proceso que abarca las siguientes etapas principales: a) 

Formulaci6n; b) Discusi6n y aprobaci6n; c) Ejecuci6n, yd) control y evaluaci6n de los resultados.95 

Planificar es influir en el desarrollo ulterior del proceso social; es un prop6sito premeditado, 

asumido por las sociedades en funci6n de su ideologia, y con arreglo de una estructura econ6mica 

y de un sistema politico determinado. La planificaci6n es autoritaria cuando es impuesta por un 

poder que toma las decisiones centralmente. Es plural y participativa si·se da en el marco de un 

sistema democratico. La planificaci6n significa la participaci6n de todos los grupos sociales, es 

decir, la conciliaci6n de diversos intereses; de tal forma que se alcanza un equilibria de fuerzas en 

el desarrollo, cuando expresa, de manera clara, la voluntad de la comunidad sobre el proyecto de 

naci6n mas deseable.96 

5.2 El catastro rural y la planificaci6n de los recurses en el sector rural 

La planificaci6n en Mexico es autoritaria, ya que el gobierno federal, es el que decide c6mo se 

programan y se aplican los recurses econ6micos destinados a diferentes programas de beneficio a 

la sociedad. Y por lo tanto en el sector rural, las actividades se programan y se aplican sin pedir la 

opinion de la poblaci6n. 

La reforma agraria a principio del siglo XX, se considera como un proceso de planificaci6n 

en el sector rural. Proceso que dio paso a la ampliaci6n de la frontera agricola y a la colonizaci6n 

de terrttorio; al incremento ya la modernizaci6n tecnica de la producci6n y a la organizaci6n de los 

productores; al surgimiento de sistemas crediticios, de comercializaci6n y de abasto al sector ejidal, 

comunitario y pequeiia propiedad. 

La reforma agraria se ha considerado como un paso dirigido al cambio en la estructura de 

la tenencia de la tierra a !raves de la expropiaci6n y redistribuci6n de esta, con la finalidad de 

facilitar el desarrollo y promover el bienestar social.97 

Para poder controlar y administrar este proceso era y es necesario contar con una 

herramienta, que tuviera y tenga la capacidad de analisis y manejo de todas las variables que por 

la propia naturaleza del proceso surgen al estar operando. Es en este aspecto es donde el 

catastro rural (destacando el caracter de mu/tifinalitarlo), se convierte en una entidad propia y 

con gran relevancia e importancia en el manejo de las actividades, surgidas del proceso de 

95 Ibidem, Martner Gonzalo, p. 48 
118 

Rosas Arceo, A. La Crisis Fiscal de/ Presupuesto PUbUco en MlJxico, Universldad Aut6noma Metropolitana, Ediciones 
Teonico Cientlficas, Mexico 1992 
97 

Soto Mora, C., Fuentes Aguilar, L., Coll•Hurtado, A.,Geogra"a Agraria de Mix/co, lnstituto de Geografia, Unlversidad 
Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico 1 ES:2 
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planificaci6n de la refonna agraria. En este aspecto se manifiesta la importancia de contener el 

catastro rural multifinalitario los mecanismos propios para conservar y manipular todo ese cumulo 

de infonnaci6n documental y cartografica, de la realidad geografica de los predios ruslicos del 

pais. 

Hay que establecer que a pesar de las bondades que pennite el catastro rural 

multifinalitario para el manejo integral de la informaci6n, cuando se inici6 el proceso de la reforma 

agraria, las autoridades encargadas de llevar a cabo esto, no le dieron la importancia a la idea de 

integrar toda la infonnaci6n en el catastro rural. Lo manejaron sin ningun control tecnico, 

solamente implementando oficinas de registro,. cuya principal actividad consistia en estar 

archivando los resultados de los trabajos tecnicos y censales ya elaborados. 

El proceso de integraci6n del catastro rural dio inicio mucho despues de haber hecho los 

trabajos de repartici6n de los predios ruslicos. Es entre los aiios de 1973 y 1976, en el memento 

que las autoridades se percataron de la utilidad del catastro, y ademas de apreciar que el manejo 

de los procesos hasta ese momento no era el mas funcional. Esto provoc6 la rectificaci6n y se 

motivo a que se integrara la infonnaci6n de los predios rurales, en el catastro rural. 

De una estructura de la propiedad rustica severamente concentrada a principios del siglo 

XX, se ha pasado a cerca de 3.9 millones de unidades de producci6n, a final del mismo. En ellas 

vive y trabaja aproximadamente el 27 por ciento de la poblaci6n del pais. Bajo estas premisas es 

necesario considerar al catastro rural con su caracter de mullifinalitario, como una herramienta 

propicia para influir en la planificaci6n de programas que busquen mejorar las condiciones de vida 

de la poblaci6n del sector rural. 

Para lograr lo anterior, hay que entender que en la base de datos del catastro rural 

mullifinalitario se integra la informaci6n de los predios rurales, la cual se encuentra estructurada en 

diferentes niveles. Lo que da la posibilidad de ejecutar una serie de analisis, que permitan plantear 

los escenarios o modelos que ubiquen las condiciones del espacio geografico de los predios 

rurales, y se puedan explotar integralmente las condiciones de ellos. 

5.3 La politica agropecuaria de la administraci6n federal 

Para plantear modelos de planificaci6n en el sector rural, el gobierno federal aplica la politica 

agropecuaria. Su importancia radica· en que establece las pautas que permiten agilizar al sector 

rural, econ6micamente estancado, y reactiva la producci6n de bienes basicos de consume e 

intermedios. 98 Bajo esta situaci6n el aprovechamiento pie no y racional de los recurses naturales, 

asi como de otros insumos y factores produclivos, son elementos que se deben contemplar en la 

estrategia de la politica sectorial. 

11
" CONACYT, Programs de Desam,Jlo Agropecuarlo y Foresta/, Consejo Naclonal de Ciencia y Tecnologia, 31 Edicl6n, 

Mexico 1981 
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Para la dinamizaci6n del sector rural el gobierno federal en el sexenio 1995 - 2000, que 

disei\6 y Irate de implementer una politica, que consisti6 en promover el desarrollo equilibrado de 

las regiones, al exponer lo siguiente en el plan de desarrollo:99 

'En la promoci6n del desarrollo equilibrado entre las regiones, las. ciudades y el campo se 

encuentra una de las vertientes donde el federalismo encontrara su cabal expresi6n econ6mica y 

social. La cuesti6n regional liene dos dimensiones: la primera son las marcadas desigualdades en 

las macroregiones del norte, centre, sur, las costas del golfo y las del pacifico; la segunda, 

corresponde a las microregiones que en cada enlidad federaliva muestran condiciones de 

desventaja econ6mica y social. La estrategia de desarrollo regional debe hacer frente a ambos 

retos." 

Un aspecto central para impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones y el bienestar de 

los grupos rurales es la consolidaci6n de una reforma agraria que les ofrezca certeza juridica sobre 

sus lierras y les brinde, al mismo liempo, la oportunidad de incrementar su productividad a !raves 

de politicas regionales de apoyo al sector agricola. La reforrna agraria no debe ser unicamente 

sin6nimo de reparto agrario, sino ocuparse per igual de la organizaci6n social, la modemizaci6n de 

la producci6n, los apoyos credilicios y el desarrollo sustentable con justicia y equidad. 

Actualmente, 4.9 millones de mexicanos lienen dominio legal sabre 185 millones de 

hectareas rusticas 
100

; de ellos, 3.5 millones son ejidatarios y comuneros 101 agrupados en treinta mil 

nucleos agrarios con dominio sobre 113 millones de hectareas, y 1.4 millones son propietarios 

privados de 7 4 millones de hectareas. 

Hoy existe un amplio proceso de fragmentaci6n y polarizaci6n en la estructura agraria, que 

agrava una situaci6n en que las unidades de producci6n (parcelas y/o predios rurales) no generan 

el ingreso suficiente para el sustento familiar. 

Para contribuir adecuadamente a revertir el deterioro econ6mico. productive y ambiental 

que ha sufrido el medic rural es necesario llevar a su termino el proceso de regularizaci6n de la 

propiedad de la lierra y de titulaci6n de predios, pues esto dara mayor certeza a los esfuerzos 

encaminados a consolidar la integraci6n social y producliva de las campesinos. La integraci6n 

social se sustenta en una propiedad rural legalizada que puede ser objeto de inversiones 

productivas y punto de partida para impulsar acciones de participaci6n social. 102 

Para dar certeza juridica en las forrnas de propiedad es necesario que se fortalezcan las 

tribunales agrarios, la Procuraduria Agraria. asi come el Registro Agrario Nacional y su catastro 

99 
Poder Ejecutlvo Federal, Plan Naciona/ de Dess"oDo 1995- 2000, Secretaria de Hacienda y Credito PUblico, Mexico 

1995 
100 Base de datos RAN, M8Xico 11};39 . 
101 INEGI, Agenda Estadlstica Estados Un/dos Mexicanos 1999, INEGI, Mexico 2CXX) 
"' Poder Ejecutivo Federal, op. ell. p.110 
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rural, para evitar el rezago en las soluciones a conflictos y controversias y se regularice la 

propiedad privada y su registro. 

Es necesario que en el sector rural se promueva la transformaci6n de las organizaciones 

rurales y campesinas como instrumento para combatir el minifundio. 

Para poder aplicar integralmente estas acciones, se debe sustentar sobre un instrumento 

viable, que maneje las variables oportunamente y arroje resultados positives. Este instrumento es 

el catastro rural mullifinalitario. Este instrumento tiene la capacidad -siempre y cuando su 

informaci6n documental y cartografica este actualizada- de proveer informaci6n oportuna. A !raves 

del mapa o piano tecnicamente correcto y precise y complementado con cierta informaci6n sobre 

las condiciones de los predios rurales, se construyen modelos o escenarios que tratan de 

ejemplificar la dinamica actual de la actividad que se practica sobre estos espacios geograficos y 

ademas se proyectan o simulan situaciones a futuro, con lo cual se pueden prever o programar 

acciones que cambien la vision para perfeccionar el manejo de las condiciones de los predios y de 

la poblaci6n que vive de ellos y vive en ellos; por lo, cual se constituye en un componente basico, 

que permite observar otras altemativas de desarrollo de actividades y de programaci6n y/o 

planificaci6n de recurses econ6micos. 

La mayoria de los productores rurales, son ejidatarios o pequeiios propietarios, son 

minifundistas con menos de cinco hectareas, que necesitan la definici6n y protecci6n clara y eficaz 

de sus derechos de propiedad, por lo, cual la informaci6n catastral es de suma importancia. 

El catastro rural multifinalitari_o permite integrar una base de datos, con aplicaciones 

practicas que rebasan los prop6sitos estrictamente fiscales, para integrar los campos juridico, 

ambiental y geografico. Contando con los avances tecnol6gicos, el catastro rural multifinalitario 

represents un medio id6neo para fiscalizar, evaluar, planificar y administrar la tenencia de la tierra 

rural. 

El catastro rural mullifinalitario, es un medio que aporta una gran cantidad de productos 

con informaci6n grafica y digital detallada sobre las parcelas, que asociada a una base de datos 

con referencia geografica, permite ofrecer un servicio de bajo costo a organismos publicos y 

privados, lo que redunda en una mejor coordinaci6n de inversion publics y privada en el sector 

rural. 

El articulo 22 de la Ley de Planeaci6n determina que el Plan Nacional de Desarrollo 

indicani los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales pertinentes. Entre los 

programas mas importantes que se estructuraron en el sexenio de 1995 -2000, para combatir los 

problemas en el sector rural, estan los siguientes: 103 

- Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios 

103 P_oder Ejecutivo Federal, op. cit. 
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- Programa Agropecuario y de Desarrollo Rural 

- Programa de Medio Ambiente 

- Programa Foresta! y de Recursos Naturales Renovables 

- Programa Hidraulico 

- Programa para atender la Agenda de! Desarrollo Sustentable 

- Programa de Financiamiento de! Desarrollo 

Para 1998 el gobiemo federal invirtio en las aclividades productivas de! sector rural, 3260.2 

millones de pesos 
104

, que equivale al 3 por ciento de! total de inversion publica destinada a 

diferentes programas. En otro aspecto que esta relacionado con los predios rurales, como es el 

medio ambiente y recursos naturales el gobierno invirtio 2 762.8 millones de pesos 105
, que 

equivalen al 2.5 por ciento de! total de la inversion publica. Entre ambos aspectos suman alrededor 

de! 6 por ciento de! total de la inversion publica. Lo que muestra claramente que la inversion que 

destina el gobiemo para el sector rural es muy escasa, lo que repercute en el estancamiento que 

vive y el poco desarrollo en el sector. Y si a esto se le auna, que la planificacion de los recursos 

econ6micos no es programada teniendo en cuenta la opinion de la poblacion de! sector y sus 

necesidades mas urgentes (las condiciones de precariedad en que vive y los niveles de 

marginacion muy altos), por ese caracter que tiene la administracion publica de centralizar las 

decisiones, y no distribuirlas entre los Ires niveles de la administracion publica. 

Para optimizar la planificacion y aplicar adecuadamente los recursos de! sector privado es 

necesario considerar, el elemento basico inforrnativo de la politica agropecuaria que es el 

conocimiento de! nivel actual de productividad y rentabilidad de la actividad de! sector rural, segun 

la linea de produccion, la region y el nivel de tecnologia empleada, a fin de evaluar su capacidad 

para enfrentar la problematica. Para esto es necesario analizar variables tales como sistemas de 

producci6n, actuales y potenciales; costos de produccion privados y publicos a precios nacionales 

e internacionales, costos de transporte, almacenamiento, financiamiento, con objeto de determinar 

la ganancia de la aclividad agropecuarla; con los analisis anteriores es posible evaluar mediante un 

sistema de presupuestos privados la rentabilidad actual y potencial a alcanzarse como menciona 

Jaime Matus "que a !raves de la aplicacion de tecnologias a precios nacionales y con alineacion a 

precios intemacionales, tambien es posible determinar las ventajas comparalivas regionales y la 

rentabilidad bajo un esquema libre de subsidios y apoyos gubernamentales·.'06 

'
04 

INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de MfJxico, Cuentas de Bienes y Servicios 1988- 1999 Tomo I, INEG/, 
Novlembre 200), Ml!xico 
105 

INEGI, Sistema de Cuentas Nacionafes de Mflxlco, Cuentas de Blenes y Servicios .1988- 1999 Toma II, INEGI, 
Noviembre 2CXX>, Mexico 

. 
106 Colegio de Postgraduados, Unlversidad Aut6noma de Chapingo, Secretarla.de Agricultura y Recursos Hidraulicos, 
Grupo de Conservaci6n del Suelo y Agua, A.C., Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Evaluaci6n 
de Tieffas para una Agricultura Sostenible en Mflxico, Seminario Taller, Universidad Aut6noma Chapingo, Mexico 1995 
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En la politica sectorial es necesario considerai y tener presente los criterios que pretendan 

solucionar la multiple problemaUca que vive el sector; entre los mas importantes. se pueden 

mencionar, los siguientes: 

• Pretender lograr la autosuficiencia en los alimentos basicos de origen agropecuario, que 

permita satisfacer los requerimientos nutricionales de los estratos sociales de mas bajos ingresos y 

atender las necesidades alimentici.as basicas que se originan con el crecimiento de la poblaci6n. Y 

· - tratar de aumentar asi mismo la producci6n de los agricultores minifundistas (pequeiios 

propietarios, ejidatarios y comuneros), ya que para estos es el unico camino para elevar sus 

niveles de vida. 

• Buscar que los minifundistas (ejidatarios, comuneros y pequeiios propietarios) se 

organicen de modo que mejoren su capacidad de generaci6n, retenci6n e inversion productiva del 

excedente econ6mico, a fin de que puedan alcanzar un crecimiento basado en sus propios 

recursos. 

• Tratar de crear oportunidades adecuadas de ocupaci6n para todos los habitantes del 

medio rural. Pretender abatir el desempleo y subempleo rural, buscando incorporar esta fuerza de 

trabajo a los beneficios directos derivados de la percepci6n de un ingreso permanente. La 

instrumentaci6n de una politica que .contemple en forma central este objetivo repercutira en la 

desaceleraci6n de la migraci6n y el aprovechamiento integro de la mano de obra rural. 

- Tratar de implementar patrones de desarrollo tecnol6gico que permitan un. mayor 

desarrollo de la capacidad tecnol6gica aut6ctona, y que ademas aprovechen al maximo los 

diversos. y abundantes recursos naturales. 

- Pretender lograr la autosuficiencia en las materias primas del sector destinadas a las 

industrias que producen bienes de consumo popular basico, lo que paralelamente permitira liberar 

divisas, e incluso llegar a generarlas por la exportaci6n de la materia prima excedente. 

- La colaboraci6n en el desarrollo del sector, basandose en la protecci6n, conservaci6n y 

mejoramiento de los recursos naturales renovables; todo ello para aumentar la capacidad de 

aprovechamiento de estos, a cuyo objeto deberan implementarse programas nacionales de 

explotaci6n, asi como tambien terminar en cuanto sea necesario el rezago agrario que padecen 

todavia una gran cantidad de predios rurales. 

- Apoyar en forma intensiva al grupo de poblaci6n con escasos medios de subsistencia y 

que viven en situaciones de marginaci6n alarmante, en donde la programaci6n adecuada de los 

recursos publicos puede ser un detonante, para integrarlos a procesos de trabajo que garanticen, 

que por lo menos tengan recursos econ6micos suficientes, para mejorar sus condiciones de vida. Y 

tengan esa expectativa para hacer producir sus predios rurales, a !raves de la aplicaci6n de 

insumos y contando con los canales adecuados para comercializar sus productos. 
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La canalizaci6n def esfuerzo publico para apoyar al sector agricola con recurses fiscales 

directos, y las acciones de servicios publicos, al acompafiarse con la identificaci6n de proyectos de 

inversi6n publica y privada en cada uno de las estados def pais, permite al sector productive, no 

s61o efectuar un esfuerzo propio, sine unir fuerzas que generen beneficios a la poblaci6n que vive 

en estos espacios geograficos rurales. 

Es un comun denominador que la inversi6n de las recurses publicos beneficie a las 

grandes productores. Este grupo es el sector que se dedica a la exportaci6n de sus productos, 

ellos tienen garantizados las canales de comercializaci6n; mientras tanto las grupos de poblaci6n 

con mayores rezagos viven en condiciones de marginaci6n alarmantes, a estos grupos son a las 

cuales la administraci6n publics debe atender eficientemente, con la adecuada programaci6n de 

recurses y de actividades en el sector rural. Esto propiciara que no sigan creciendo problemas 

sociales coma es la migraci6n campo - ciudad; evitando que la poblaci6n siga migrando hacia 

Estados Unidos, dejando comunidades sin habitantes y sin ser productivas las parcelas de labor; y 

lo mas grave, que es el brote de grupos armados,_que sabre la base de la utilizaci6n de la fuerza 

de las armas pretendan alcanzar las niveles de bienestar, que con el trabajo en el campo no se 

obtienen. 

6.4 La politics de la presente administraci6n 

Actualmente, par ser el inicio def sexenio 2001 - 2006 y al no publicarse hasta el momenta (mayo 

de2001) el Plan Nacional de Desarrollo, la· politica que ha de estructurarse para el sector no se 

conoce plenamente, solamente existen algunos planteamientos par parte de las funcionarios 

identificados con el sector rural, las cuales han esbozado lo siguiente en diferentes entrevistas: 107 

-La Ley de capitalizaci6n de Procampo, con la cual se permitira obtener un financiamiento 

par 80 mil millones de pesos en el sector. 

- Ley de presupuesto multianual y una ley de almacenaje. 

- Ley de desarrollo Rural, con la cual se pretende que se regularicen las mercados para 

que no se contraigan par el exceso. de producci6n a par una mala distribuci6n del sistema 

alimentario. 

Deniro de la politica que se esta planteando, se pretende desarrollar las mercados de 

tierra. Esto se llevara a cabo con el financiamiento del fondo para el ordenamiento de la propiedad 

rural. Uno de las prop6sitos de este programa es combatir el minifundio, a !raves de la 

compactaci6n de unldades productivas en tierras ejidales, comunales y de pequefia propiedad 

rural. 'El minifundio, no permite realizer economias de escala, par lo que frena el desarrollo de la 
• 

actividad agropecuaria, y resalta que la compactaci6n de tierras es el mecanismo para incrementar 

la producci6n".sic108 

107 Pert6dico Reforma, Vienes 18 de Mayo del 2CXl1, primera secci6n, p. 18 
,oa Javier Usabiaga (SAGARPA) Per16dico La Jornada, Jueves 26 de Oiciembre de 2CXXJ, p.p. 43 - 44 
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Por la grave problematica asociada al minifundio, se considera de sustancial importancia 

crear un mercado campesino de tierras mediante el otorgamiento de creditos para la compactaci6n 

de parcelas, la recuperaci6n de las que esten arrendadas y la enajenaci6n de derechos. 

Tambien se busca impulsar las inmobiliarias ejidales, ya que cada ailo se requieren 30 mil 

hectareas para desarrollo urbane; de ellas, el 70 por ciento son de origen ejidal y comunal. 

Alrededor de 640 ejidos y comunidades se beneficiarian al aportar superficie para el desarrollo de 

viviendas en 116 ciudades, las cuatro mayores zonas metropolitanas y 65 centres urbanos; esto se 

haria con la creaci6n de una "bolsa de suelo social" en la que participarian nucleos agrarios y 

municipios. 

La idea es que en los Ires pr6ximos aiios concluyan las acciones agrarias pendientes, se 

organice el sector encargado de brindar seguridad juridlca sobre la propiedad. Asimismo, habra 

seguimiento a juicios y cumplimiento de las sentencias ejecutorias correspondientes para evitar 

que las resoluciones agrarias se modifiquen o que las obligaciones del Estado se incrementen por 

la via de resoluciones jurisdiccionales. 

Se considers indispensable apoyar la regularizaci6n de la pequeila propiedad rural para 

dotar de certeza juridica a los propietarios; impulsar la titulaci6n, ya que existen 73 millones de 

hectareas bajo este rubro, de las cuales 30 por ciento son irregulares; asi como fortalecer la 

Procuraduria Agraria para que retome su misi6n constitucional como ombudsman del sector. 

Tambien se destaca que para el ailo 2025 se incorporara plenamente el patrimonio 

inmobiliarlo rural a la economia nacional para que genere capital y crecimiento econ6mico. Estes 

son solo algunos de los planteamientos, que se pretenden adoptar (o lPOr que no? imponer) para 

intentar mejorar las condiciones del sector rural. 

Hasta el memento no hay seilales claras de c6mo se vayan a ejecutar estas !areas pero se 

esta hablando mucho de regularizar y acabar con el rezago agrario que sufre un gran porcentaje 

de los predios rurales. 

En la iniciativa presidencial para el gasto programable para el ailo 2001, se tiene 

programado asignar un monto para el sector rural de 26 mil millones de pesos, que represents el 

2.9 por ciento del total del gasto programable nacional.109 

En el analisis que realiza el Consejo Nacional Agropecuario, se encontr6 que algunos 

rubros se esta dando un descenso en el gasto programable, como en el caso de Alianza para el 

Campo la caida es del 0.7 por ciento, en Apoyos a la Rentabilidad el decremento es del 14 por 

ciento. Mientras que para Procampo se registr6 un aumento de tan s61o el 1.6 por ciento 

Se plantea que se establezca un mandato al organismo desconcentrado _Apoyos y 

Servicios a la Comercializaci6n Agropecuarla (Aserca) para que los recursos favorezcan la 

"'" Perl6dico La Jornada, Jueves 14de Dlclembre de 200J, p.p. 44 
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organizaci6n comercial, las estrategias comerciales y la diversificaci6n1 de pequenos y medianos 

productores organizados. 

El CNA, plantea que se requiere que el manejo del presupuesto lo haga una sola 

dependencia, y/o en su defecto se impulse la federalizaci6n y que sean los estados los que hagan 

el manejo presupuestal. 

Creo y es oportuno mencionar que el catastro rural multifinalitario, es una herramienta muy 

propicia como punto de apoyo para estructurar los planes que se pretenden poner a funcionar. Por 

lo cual, ojala que los funcionarios encargados de programar y ejecutar las !areas en esta 

administraci6n, que comienza y que promulga cambios en la forrna de emprender las !areas, 

observen al catastro rural multifinalitario, como un instrumento oportuno, e instrumenten y asignen 

las suficientes recurses para actualizar constantemente la informaci6n que esta contenida en el 

catastro rural. 
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El territorio nacional comprende una superficie cercana a los 2 millones de kilometres cuadrados, 

los cuales son equivalentes a 200 millones de hectareas aproximadamente. La clasificaci6n de 

esta superficie de acuerdo al censo agricola y ganadero de 1991, por su uso de suelo indica que 

101 millones tienen vocaci6n hacia la ganaderia, 61 millones forestales y 27 millones a la actividad 

agricola. 

En la contormaci6n de la tenencia de la tierra, la propiedad social (terrenos ejidales y 

comunales) ocupan 55 por ciento de la superficie total del pais con 113 millones de hectareas, la 

propiedad privada (pequeiia propiedad y colonias agricolas y ganaderas) un 37 por ciento con 73 

millones de hectareas; por su parte los terrenos urbanos y federales ocupan 8 por ciento de la 

superficie total. 

En particular el subsector agricola cuenta una superticie abierta al cultivo de 27 millones de 

hectareas las que representan 14 por ciento de la superticie nacional de esta superficie se 

encuentran bajo riego 6 millones de ha. Y el resto, es decir 21 millones de ha son de condici6n de 

temporal. Este sector es el que proporciona la participaci6n pe la producci6n alimentaria, en el 

pais. 

En el pais la reforrna agraria dio paso a la ampliaci6n de la frontera agricola y a la 

colonizaci6n de territorio; al incremento y a la modemizaci6n tecnica de la producci6n y a la 

organizaci6n de los productores; al surgimiento de sistemas crediticios, de comercializaci6n y de 

abasto al sector ejidal, comunidad agraria y pequeila propiedad. 

Se ha modificado el articulo 27 Constitucional y su ley reglamentaria, las modificaciones 

tuvieron como uno de sus objetivos, propiciar un clima de confianza y seguridad para la tenencia 

de la tierra ejidal y comunal, y al mismo tiempo regularizar algunas practicas hasta ese momenta 

prohibidas, como son la renta, la asociaci6n, el uso diversificado de la tierra y en especial la venta 

de la misma. 

La reforma al articulo 27 abre la posibilidad de establecer un nuevo modelo de desarrollo 

del sector rural mexicano. Es un hecho que la modificaci6n es una acci6n sin precedente en los 

ultimas aiios. El cambio en el marco legal da un corte definitivo a la dotaci6n de tierras, abre la 

posibilidad para la organizaci6n interna de los productores minifundistas para desarrollar en comun 

la actividad mas rentable y mas propicia a las condiciones geograficas de los predios. Es !raves de 

la modificaci6n del marco legal donde se pueden propiciar las condiciones necesarias para la 

transformaci6n de las actividades agropecuarias. 

De una estructura de la propiedad rustica severamente concentrada a principios de siglo, 

se ha pasado a cerca de 3.9 millon.es de unidades de producci6n en el ambito rural. Esta cantidad 

de predios equivale mas o menos a un tercio de los aproximadamente 9 millones de predios 

.rurales registrados en el registro agrario naclonal (1999). Es en estos predios donde se lleva la 
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producci6n agropecuaria. En ellas vive y trabaja aproximadamente 27 por ciento de la poblaci6n 

del pais. 

La distrlbuci6n de los predios rurales en el ambito nacional, es muy irregular, en funci6n de 

las diferencias tan abruptas del relieve del territorio de la republica. 

La propiedad de un predio rural, es el derecho de poseer, usar, disfrutar y aprovechar un 

espaclo geografico. El hombre adquiere un derecho de tenencia al invertir en un pedazo de terreno 

su trabajo para convertirlo en suelo apto. A traves de esto er campesino justifica la posesi6n del 

terreno, y esta en su derecho de defender y demandar el respeto a su posesi6n, ya que es el fruto 

de su esfuerzo personal. 

La tierra es algo mas que un elemento fisico, es necesaria para la existencia del hombre; 

es la fuente del ingreso, asi como cimentaci6n de la estructura necesaria para sus actividades 

sociales y econ6micas. 

El catastro rural multifinalitario, administra los diferentes tipos de tenencia de tierra. El 

catastro rural multifinalitario permite integrar una base de datos, con aplicaciones practicas que 

rebasan los prop6sitos estrictamente fiscales, para integrar los campos juridico, ambiental y 

geografico. Contando con los avances tecnol6gicos, el catastro rural representa un medio id6neo 

para fiscalizar, evaluar, planificar y administrar la tenencia de la tierra rural. 

El catastro rural multifinalitario, es un medio que aporta una gran cantidad de productos 

con informaci6r\ grafica y digital detallada sobre las parcelas, que asociada a una base de datos 

con referencia geografica, permite ofrecer un servicio de bajo costo a organismos publicos y 

privados, lo que redunda en una mejor coordinaci6n de inversi6n publica en el campo. 

Con la implementaci6n del catastro rural multifinalitario y con su realizaci6n se pretende 

que se utilicen los avances de la tecnica, en beneficio de mejorar la operabilidad de este y sea un 

instrumento valioso en la soluci6n de los problemas que existen en el campo. 

Para lograr esto las nuevas tecnologias aportan herramientas propicias para el manejo 

integral de la inforrnaci6n catastrai de los predios rurales. Esto se logra a traves de la 

implementaci6n de un sistema de inforrnaci6n geografica (SIG). 

Un SIG es un sistema de inforrnaci6n digital que correctamente diseiiado y 

metodol6gicamente bien estructurado, tiene la capacidad de capturar, procesar, analizar, modelar y 

reportar en forma grafica y tabular informaci6n de tipo espacial. La diferencia entre un SIG y un 

sistema de informaci6n convencional es que el primero maneja inforrnaci6n . bajo el contexto 

espaciai dentro un marco de referencia geografico. En este sentido, el componente principal de un 

SIG es date espacial y su piano de referencia es la superficie terrestre 

Este catastro rural multifinalitario contiene iilformaci6n espacial (localizaci6n, limites, 

superficie) e informaci6n tematica (cultivos o aprovechamientos, calidades, valores) sobre los 

predios rurales, debe ser actualizado constantemente. Aunque su funci6n primordial es la de servir 

de base para la gesti6n de diversas actividades; la inforrnaci6n que ofrece puede ser de gran 

utilidad para multitud de aplicaciones. De hecho este sistema de informaci6n geografico catastral 
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es una herramienta para la toma de decisiones en los ambitos legal, administrative y econ6mico, y 

una ayuda para la planificaci6n y el desarrollo de las actividades del sector rural. 

En los programas de apoyos al sector rural se debe plantear un nuevo programa de apoyo 

directo, el cual debera ajustarse a los siguientes criterios: a) el apoyo debe ser universal y 

generalizado para lodes los productores, independientemente de la localizaci6n geografica o de 

escala de producci6n; b) debe promover las forrnas de asociaci6n que perrnita el mejor y mas 

eficiente uso de los recurses productivos, para alcanzar niveles de bienestar social adecuados. 

El gobiemo federal debera propiciar las condiciones necesarias para transforrnar al espacio 

geografico rural. 

Para poder aplicar integralmente estas acciones, se debe sustentar sabre ·un instrumento 

viable, que maneje las variables oportunamente y arroje resultados positives. Este instrumento es 

el catastro rural multifinalitario, tiene la capacidad -siempre y cuando su informaci6n documental y 

cartografica este actualizada- de proveer informaci6n oportuna. A !raves del mapa o piano 

tecnicamente correcto y precise y complementado con cierta inforrnaci6n sabre las condiciones de 

los predios rurales se construyen modelos o escenarios que tratan de ejemplificar la dinamica 

actual de la actividad que se practica sabre este espacio geografico, y ademas se proyectan o 

simulan situaciones a future, con lo cual se pueden prever o programar acciones que cambien la 

vision para mejorar las condiciones de la poblaci6n que vive en los predios rurales, por lo, cual se 

constituye en un componente basico, que permite observar otras alternativas de desarrollo de 

actividades y de programaci6n y/o planificaci6n de recursos econ6micos. 

El catastro rural en su historia evolutiva, a principio del siglo XX inicia en forma 

desordenada y anarquica, pero a final de este, se organiza mas eficientemente; las reforrnas al 

marco legal que se . hicieron en 1992, propiciaron que se diseiiara una metodologia y se 

implementaran norrnas tecnicas, que han establecido una regulaci6n mas completa para la 

integraci6n del catastro rural, no solamente como un media impositivo, si.no que tenga 

caracteristicas multifinalitarias, para que sea un media oportuno que maneje integralmente las 

cuestiones legales, ambientales y econ6micas de los predios rurales. 

Se debe plantear que en esta unidad se manejen todos los predios rurales 

independientemente del tipo de tenencia de tierra al que pertenezcan. Por tal motivo,_ se debe 

promover un plan o programa que identifique, ubique y registre a la pequeiia propiedad, sobretodo 

a los predios menores de 5 Ha., en los cuales se asienta la poblaci6n rural con mayores problemas 

econ6micos. 

Para esto seria oportuno proseguir con el Procede, por la plataforrna que se ha diseiiado 

para su operaci6n, y que se terrnirie siempre y cuando se hayan identificado, medido y actualizado 

todos los predios rurales en el catastro rural multifinalitario. Con los avances tecnol6gicos en los 

medias para medir los predios rurales, se·facilita en gran medida poder proseguir con el programa 

mencionado. 
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El catastro rural siempre y cuando este bien integrado y teniendo una politica congruente 

de actualizaci6n, es una herramienta oportuna para manejar espacialmente a las predios rurales, 

ya que a traves del piano, se tiene la capacidad para diseiiar una serie de modelos, que permitan 

elaborar estudios integrales, sobre la disponibilidad de recursos (naturales, econ6micos y sociales) 

con las que cuenta el espacio rural. A !raves de este se puede realizar en forma efectiva la 

regionalizaci6n, zonificaci6n agricola y ordenamiento fisico-espacial, ya que proporciona una gama 

muy amplia de manejo de variables, con las cuales se pueden establecer las relaciones relevantes 

del medio rural, asi coma establecer prospecciones que interpreten las necesidades en un corto y 

largo plazo. 

En las formas de tenencia de la tierra, prevalecen una serie de problematicas que tienen 

una influencia importante para la determinaci6n correcta de las predios. En primer lugar, el rezago 

agrario es un problema grave, en una gran cantidad de estados de la republica se presentan 

conflictos en los limites de las predios rurales, ya sean privados, ejidales o comunales. Los 

Tribunales Agrarios tienen una gran cantidad procesos juridicos de definici6n de limites, lo que 

acrecienta mas esta problematica. Por ejemplo en el caso de la pequeiia propiedad rural_. el 30 par 

ciento de la superficie es considerada irregular, de los aproximadamente 70 millones de hectareas. 

Para el caso de la tenencia ejidal, segun cifras de la reunion del Comite Nacional de Coordinaci6n 

lnterinstitucional del Precede en la ciudad de Aguascalientes el 29 de agosto de 2000 de las 

aproximadamente 29 000 ejidos y comunidades agrarias, solo en 21 571 nucleos se han hechos 

trabajos de delimitaci6n y medici6n. Cabe hacer la menci6n de este hecho par que el programa se 

termino en conjunto con la finalizaci6n de la administraci6n del presidente Zedillo. Este tipo de 

circunstancias afectan de una forrna considerable en la conformaci6n integral del catastro rural. La 

situaci6n de indefinici6n de los limites prediales rurales provoca una situaci6n tecnica y juridica que · 

afecta al catastro rural, al aumentar los movimientos de traslado y definici6n de los limites, ya que 

no se pueden aplicar criterios estables para uniforrnar el manejo de los predios rurales. 

Otro factor influyente e's la distribuci6n, configuraci6n y ex1ensi6n de los predios rurales, ya 

que las condiciones topograficas del territorio son heterogeneas. El minifundismo que impera en el 

centro y sur del pais es de una gran fragmentaci6n, en comparaci6n con la mayor ex1ensi6n de los 

predios del norte del pais, provocando un de manejo diferente para las regiones. Esto provoca en 

la conforrnaci6n del catastro rural una problematica de criterios, ya que se tienen que implementar 

y disponer diferentes metodos para la delimitaci6n y medici6n de los linderos de los predios rurales. 

Hay que resaltar la importancia, que tiene el catastro rur!JI multifinalitario para proveer 

herramientas que intervengan directamente en la planificaci6n de las actividades y la programaci6n 

de los recurses econ6micos. El catastro es un instrumento muy propio para estructurar planes de 

ordenamiento _de los predios rurales. Esta medida es benefica para organizar y regular 

adecuadamente todas las actividades destinadas a beneficiar al medio geografico rural. Por lo 

tanto, este debe estar abierto para la consulta entre las personalidades de la administraci6n 

publica, que tienen una intervenci6n directa en la planificaci6n de los recurses econ6micos, 
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sociales y naturales. Es imperativo· mantener una actualizaci6n constante del acervo cartografico y 

documental del catastro rural. 
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CONCLUSION ES 

Es·necesario terminar con el rezago agrario con un gran esfuerzo de regularizaci6n; ademas de 

hacer efectivo el reparto, se requiere resolver los conflictos de la ·tierra -entre campesinos o entre 

estos con otros agentes-,que en muchos de los casos han persistido porvarios afibs. 

La inseguridad, el desorden juridico y las irregularidades en el proceso de ·reparto fueron 

una fuente basica de conflicto en el campo y que causaron, un grave dafio econ6mico y social; que 

en la actualidad persiste y se agrava. 

Como se encuentra la administracion de los predios rurales, por pa rte de los tres niveles de 

la administracion publica (federal, estatal y municipal), los problemas que existen en ellos (el 

rezago agrario y la falta de regularizaci6n) seguirlin persistiendo; se estima que el 30 por ciento de 

pequefia propiedad no esta regularizada y el 25 por ciento de la tenencia ejidal y comunal tienen 

rezago agrario, provocados principalmente por la no aplicacion de las resoluciones presidenciales. 

Es importante proseguir e implementer !areas, que corrijan estas situaciones, ya que de euo 

depende que cerca del 30 por ciento del total de la poblacion nacional tenga certeza para 

garantizar la posesion de sus terrenos, y ello redunda y garantiza que una gran parte de la 

poblacion rural tenga los medias indispensables, para alcanzar los niveles optimos de desarrollo y 

de bienestar social y disminuya el numero de personas campesinas que viven en condiciones de 

rezago y marginaci6n, lo cual provoca malestares sociales, ademas que habria mas oportunidad 

para que el sector rural se capitalice y se vuelva mas productivo, que es lo que la gente del campo 

necesita. 

La reforrna del articulo 27 en 1992, reconoce juridicamente a la tenencia de la tierra social. 

Reconoce la posesi6n individual y el dominio pleno de las parcelas; esto incita a que los 

poseedores de predios ejidales y comunales, tengan mas libertad para decidir el destino de sus 

tierras. Por esta situacion muchos de los poseedores han optado por vender su parcels 

- motivados por la falta de recursos y la escasa productividad, lo que provoca que vivan sin los 

medios necesarios para mantener un nivel de vida aceptable-, trayendo como consecuencia que 

pierdan su espacio para desarrollarse, que cambien su situacion de productores a asalariados del 

sector rural y, lo mas grave, el desarraigo del medio geografico en el cual han vivido toda su vida. 

Con esta reforms se dio fin al reparto agrario, este hecho trajo consigo que se lntensifique 

la invasion de predios rurales, que no solo efectua por la gente del campo sin parcela, sino que 

participan agentes externos que motivan la expansi6n urbana, en los limites con las grandes 

ciudades; cambiando el uso de suelo agropecuario al de asentamiento humano (suelo urbanizado). 

Se tiene que estructurar un plan que tenga como objetivo integrar en una sola entidad toda 

la inforrnacion referente a los predios rurales; para. tal caso es necesario que impulse la 

administracion federal un programs muy semejante al Procede o que se le de continuidad a este, 
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para que los terrenos independientemente def tipo de tenencia de tierra al que esten sujetos, 

adquieran un documento cartograflco que certifique su ubicaci6n geografica y esten bien definidos 

sus limites, para que en el futuro inmediato no se tengan problemas en este aspecto. Aunado a 

esto enriquecer una base de datos en la que esten definidos, la situaci6n juridica, el uso de suelo Y 

los atributos naturales inherentes def terreno. E integrar la informaci6n derivada de esta actividad 

en un catastro rural con fines multifinalitarios. 

El catastro rural siempre y cuando este bien integrado y teniendo una politica congruente 

de actualizaci6n, es una herramienta oportuna para manejar espacialmente a los predios rurales, 

ya que a !raves de la informaci6n que contiene el piano, se tiene la capacidad para disei\ar 

modelos, que perrnitan elaborar estudios integrales, sobre la disponibilidad de los recursos 

(naturales, econ6micos y sociales) con los que cuenta el espacio rural. A traves de este se puede 

realizar en forrna efectiva la regionalizaci6n, zonificaci6n agrfcola y planeaci6n fisico-espacial, ya 

que proporciona una gama muy amplia de manejo de variables, con las cuales se pueden 

establecer las relaciones relevantes en el medio rural, as[ como establecer prospecciones que · 

interpreten las necesidades en un corto y largo plazo. 

Para lograr lo anterior el catastro rural debe ser una entidad con caracterfslicas 

multifinalitarias en el cual esten integrados todos los aspectos de los predios rurales. Con esta 

caracterfslica el catastro rural debe ser el 6rgano federal que proporcione la normatividad a las 

demas dependencias de la administraci6n publica, para el tratamiento de la inforrnaci6n referida a 

la representaci6n de estos. Hasta el memento cada enlidad de la administraci6n publica maneja su 

propia normatividad, provocando mulliplicidad y disparidad en los de trabajos tecnicos y 

cartograficos def sector rural, que no ayudan en mucho a la integraci6n de un sistema de 

informaci6n para este sector. 

El catastro rural multifinalitario debe estar accesible a todos los especialistas identificados 

con trabajos en el campo mexicano. La inforrnaci6n cartografica y documental que se maneja en la 

base de datos def catastro debe ser retroalimentada constantemente por los trabajos que se 

realicen en otras dependencias. 

A traves def catastro rural multifinalitario se puede planificar con una vision de desarrollo 

sustentable en el campo mexicano, las herramientas con las que cuenta el catastro perrniten 

realizar estudios integrales, en los cuales esten contempladas las variables geograficas, biol6gicas, 

econ6micas y sociales def medio rural. 

En el catastro rural debe haber politicas constantes de actualizaci6n de la· informaci6n 

cartografica y documental. Esto se facilita considerablemente y se agilizan los procedimientos si se 

utilizan las innovaciones tecnol6gicas que existen en el mercado; 

Deben estar adecuadamente integrados y manejados las metodos de levantamiento, ya 

que esto garantiza la precision, la congruencia y la certidumbre en la informaci6n documental y 

cartografica que se maneja en el catastro. 
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Se debe intensificar el empleo del GPS y los teodolitos electronicos, para el levantamiento 

de los predios rurales. Estos metodos agilizan considerablemente los trabajos, y se deben aplicar 

principalmente en aquellos terrenos que por extension, no es conveniente medirlos por el metodo 

indirecto. 

La restituci6n digital y la utilizaci6n de los ortofotos y ortofotomapas, solamente se deben 

aplicar sobre aquellos terrenos que tienen las dimensiones requeridas para este trabajo, ya que 

sucede que en el catastro, este procedimiento se aplica sobre predios que por la escala que se 

maneja, no es posible obtener la ubicacion geografica precisa y se cae en inconsistencias que 

vuelve incongruente la informaci6n. 

Las oportunidades que ofrecen los medios electronicos para el manejo de la inforrnacion 

deben ser agotadas y explotadas en toda su capacidad. En el catastro se debe manejar el sistema 

de inforrnacion geogriifica integralmente, y no se debe observar a esta tecnica solamente como 

una herramienta para confeccionar pianos y cartas, se debe traspasar ese umbral, y manejarlo 

como lo que es, un sistema para. el aniilisis espacial con el cual se realicen planteamientos 

objetivos y aplicables en la soluci6n de problemas manifiestos del sector rural. 

Es en este aspecto se manifiesta el trabajo del ge6grafo, por que es el especialista que 

tiene la capacidad para manejar las variables en forrna integral, por esa vision global que tiene del 

medio geogriifico. Ademiis entiende e interpreta la inforrnacion contenida en un documento 

cartogriifico (fotografico y documental). 

En el presente estudio geografico se manejo en primer lugar un espacio geogriifico muy 

importante en Mexico coma lo es el rural, el cual ocupa 85 por ciento de la superficie total del pafs, 

y en segundo lugar se plantea coma una altemativa la informacion cartografica contenida en el 

catastro rural multifinalitario, que es un potencial muy importante para resolver la problemiitica que 

se genera en el sector rural. 

Por ultimo con este trabajo se tienen que resaltar, dos aspectos importantes: 

- Que la !area de planificacion en el sector rural debe estar encaminada a la procuracion de 

bienestar de la poblacion, para tratar de evitar los problemas sociales. 

- Y que el aporte geogriifico, va encaminado seiialar y mostrar la importancia del catastro 

rural multifinalitario, en la estructuracion de estudios geogriificos de planificaci6n en el sector rural. 

122 



ANEXOI 

LA PROYECCION CONICA CONFORME DE LAMBERT CON DOS 

PARALELOS TIPO 

Caracterlsticas 

ANEXOI 

La proyecci6n C6nica Conforme con dos paralelos tipo, fue ideada por el matematico alsaciano 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777). 

Esta proyecci6n, como su nombre lo indica, tiene la caracteristica de ser ortom6rfica. La 

condici6n de ortomorfismo establece la igualdad de las formas entre pequeiias extensiones de la 

Tierra y sus representaciones en el mapa; esto se consigue haciendo que los meridianos y los 

paralelos en el caneva se corten a 90° y que los factores de escala en dos direcciones 

cualesquiera, trazadas desde un punto, sean iguales. 110 

Es semejante en apariencia, a la proyecci6n equivalente de Albers. Tiene tambien 

paralelos concentricos y meridianos rectos igualmente espaciados, que cruzan a los paralelos en 

angulo recto. Tiene dos paralelos tipo, pero el espaciamiento de los otros paralelos aumenta al 

alejarse de los paralelos tipo. La exageraci6n del area entre y cerca de los paralelos tipo es 

relativamente pequeiia, y asi la proyecci6n proporciona cualidades direccionales de este a 

oeste. 111 

En general esta proyecci6n es util para regiones que se extienden preferentemente de este 

a oeste. El error en el factor de escala aumenta al acrecentarse la latitud. Las areas no son 

precisas en las proyecciones ortom6rficas. 

Esta proyecci6n ha servido de base a la cartograffa de 28 estados de Estados Unidos de 

America. Muchas de las cartas aereas en ese pais y en el mundo entero se han basado en ella. 

Oficialmente ha sido adoptada en Belgica, Espaiia, Francia, Estonia, Rumania, Venezuela, Argelia, 

Egipto, Libia y Marruecos. Ha sido utilizada para el mapa de Rusia, Cuenca del Mediterraneo y 

Europa en escala 1: 1 O 000 000. 

En Mexico una de las instituciones mas importante y quiza la primera que ha utilizado y 

sigue utilizando esta proyecci6n es la Secretaria de la Defensa Nacional, a traves del 

Departamento Cartografico Militar. 

La proyeccl6n C6nica Conforme de Lambert, proporciona al ejercito, una herramienta 

propicia para representar al territorio naclonal, sin sufrir grandes deformaciones. 

'" Lercch Federico, Apuntes de Cartograffa, Dlvlsl6n de lngenlerla Civil, Topogr.!fica y Geodesica, Departamento de 
Cartografia y Geodeslca, Facultad de lngenierla, UNAM, Mexico, 1966, p.p. 69 
111 Ibidem, Lercch Federico, p. 53 
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Esta proyecci6n es utilizada por el lnstituto 'Nacional de Estadistica, Geografia e 

Informatica, para caracterizar en documentos cartograficos la informaci6n integrada de diferente 

indole a escala nacional, por esa propiedad que tiene de generar los documentos cartograficos en 

la dlrecci6n este - oeste, es muy propia para este fin. 

La Comisi6n Nacional del Agua (CNA), para reallzar los estudios sobre los recursos 

hidrol6gicos a nivel cuenca y para todo el pais, y presenter los resultados cartograficamente 

integrados utilize esta proyecci6n. 

En el Registro Agrario Nacional y sobre todo en el catastro rural, esta proyecci6n es muy 

conveniente para cartograflar a los ejidos, comunidades agrarias y los poligonos envolventes de la 

pequeiia propiedad con superficie de gran extension, y que para representaci6n sea necesario 

integrartos en un solo documento cartografico. Ademas de la poca deformaci6n que sufren los 

predios rurales en su representaci6n cartografica a diferentes escalas segun lo establece en las 

normas tecnicas del Registro Agrario Nacional, es muy oportuna y practica para estos fines de 

presentaci6n. 

Especificaciones 

La Proyecci6n C6nica Conforme de Lambert con dos paralelos tipo tiene las siguientes 

especificaciones para su construcci6n en el Esferoide de Clarke de 1866: 112 

Esferoide de Clarke de 1866, con las siguientes dimensiones 

a = 6 376 206.4 metros 

b = 6 356 563.8 metros 

e2 = 0.006768657997291 

e'2 = 0.006814784945915 

El lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, utiliza para la construcci6n de 

esta proyecci6n, los siguientes parametros: 

Unidades de Medida: metros 

Paralelos tipo 17° 30' y 29°30' 

Latitud de Origen 14° 00' N 

Longitud de Origen: 102° 00' W 

Falso origen: 2 500 000, 0.00 metros 

Factor de Escala en el Paralelo de origen = 0.993929902278 

Los limites de esta proyecci6n, para la Republica Mexicans son: 

Norte : Paralelo de 33° 00' N 

Este : Meridiano de 66° 00' W 

'" Anny Map Service, Lamb•rt Confonnal Prof•ction, Grid T•bfes for Latitudas 14'. 33", Clarke 1866 Sph•rold, Coordinates 
for 1 DegrH lnt•rsacUons, Mox/co Spec/Bl Map, Corps of Engineera, U.S. Army, August 1169 
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Sur : Paralelo de 14° 00' N 

Oeste : Meridiano de 119° 00' W 

Las constantes para la proyecci6n son las siguientes variables: 

L = sen 4>0 = 0. 3995838550702 

r0 = 14 551 469.275 metros 

r0 + FN = 16 000 000.00 metros 

a1 = - 6 306 801.41 metros 

a2 = - 23 480.44 metros 

83 = - 1 059 789.50 metros 

a. = - 114 632.64 metros 

a6 = - 86 385.95 metros 

ANEXOI 

Las siguientes literales o simbolos, son las que se utilizan en las formulas, utllizadas en los 

algoritmos para calcular la proyecci6n a traves de los sistemas computacionales (sistemas de 

informaci6n geografica): 

<1> = Latitud 

)... = Longitud 

<l>o = Latitud de origen 

A.() = Longitud de origen 

IJ.)... = Diferencia de longitud del meridiano de origen 

a = Semi-eje mayor del elipsoide de referencia 

b = Semi-eje menor. del elipsoide de referencia 

e2 = Excentricidad • a2 
- b2 

--r 
e'2 =menor Excentricidad = a2 

- b2 

~ 

v = radio de curvatura para el primer vertical 

z = Colatitud 

r = radio en la proyecci6n (radio del cono) 

k = factor de escala 

9 = convergencia de merldianos 

N = Norte 

E = Este 

FN = fatso Norte 

FE = fatso Este 
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Formulas para calcular la proyecci6n 

Las f6rmutas que se emplean en los algoritmos computacionales de los sistemas de lnformaci6n 

geografica, para calcular las constantes .de la proyecci6n, son las siguientes: 

L = seno % = log cos cb1 - log cos cb + log v, - log v, 
Log tan z1/2 - log tan z,/2 

<lio = arc sen L 

K. l!1 cot cb, • v, cos m, 
L tan z1/2 L tanlz,/2 

k= Lr/vcosq, 

r= KtanLz/2 (ro = K tan L Zo /2 = ko v0 cot <lio) 

Para calcular r, en el sistema computacional, se utilizan las slguientes series: 
_ 2 3 ,1.4 ,1. 5 ,1. 6 

r - ro + a, Aq, + a, Aq, + 83 Aq, + 84 A'f + 85 A'f + Be A.,, 

A q, = q, • <lio radi8nes 

81 = :..:in.1o 
1 + no' 

a,= -3vol!o!lo
2
1 

2(1+no"'i' 

·Vo :!Ii! (1 + 4n0
2 -3no't' + 3n0 

4 + 12 no
4
12

) 

6(1 +no )3 

' 3 4 4 ' a, • ·Yo l!o I (1 + 3n0 + 5n0 • 45 no I ) 
24(1+no')4 

85 •--=-l!o.lso (1 + 312 + 24no4 • 15 no'i 2) 

120(1 +n/)5 

Be ,....:l/.aJso.1 (21 + 12 I 2) 
720(1 +no')" 

no' = e·' cos' <lio 

t = tan <lio 
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Para calcular las coordenadas, a traves de los programas computacionales, se utilizan las 

siguientes formulas: 

N = (r0 + FN)- r cos 0 

E =FE+ rsen 0 

0 = t.).. L 

t.)..=A.Q·A 

Las anteriores formulas y literales son la base para el calculo de las tablas, que fueron 

calculadas por la Oficina de Servicio Cartografico de la Armada de los Estados Unidos y que fueron 

proporcionadas al Departamento Cartografico Militar de la Secretaria de la Defense Nacional de 

Mexico para que a traves de ellas se construyera la proyeccion. 

A traves de las tablas, el calculo de esta proyeccion se facilita de manera considerable, ya 

que se aplican los criterios definidos en ellas. 

Metodologia para construir la proyeccion a traves de la utilizacion de las tablas: 

Con estas tablas se facilita la construcci6n de la proyeccion, de manera considerable, para lo cual 

se siguen los siguientes pases: 

1.- Se genera un sistema auxiliar de ejes (cuadricula). En el centre de esta cuadricula esta 

el meridiano central (1 O:ZO 00'). Para construir esta cuadricula auxiliar es necesario calcular los 

extremes del area a cartografiar, para lo cual se utilize la siguiente f6rmula: 

XY = V ()(2 - X1)
2 + (Y2 - Y,)' 

De lo cual XY = 1 989 529.00 metros, que es la distancia extrema entre cada punto 

seleccionado. 

Para este ejercicio de representacion, se emplea la escala, 1: 1 O 000 000. El 

espaciamiento entre cuadrados, es de 4° de amplitud, como se ejemplifica en la figura 29. 

La longitud de referencia queda dividida en 9 segmentos de la misma medida. Que a 

escala 1 :10 000 000, es de 2.8 cm. Posteriormente se trazan perpendiculares a los puntos 

marcados a ambos lades del meridiano central. Los paralelos se fraccionan en los mismos 

intervalos para trazar los ejes de las abcisas. 

2.- Las caracteristicas para la representacion de la Republica Mexicana, los limites son los 

siguientes: 

Paralelos tipo: 17° 30' y 29°30' 

Latitud de Origen: 14° 00' N 

Longitud de Origen: 102° 00' W 
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Despues de haber trazado la cuadricula auxlliar, se prosigue a tomar los datos de las 

tablas de acuerdo a como esta estipulado en las siguientes tablas: 113 

~ 
Amplitud 

20 1t8 114 110 

34 

3'.) 

26 

22 

M C 18 

c=> ¢::l 
14 

i 100 
102 98 94 B 6 

LONGITUO DE REFERENCIA = 19.9 A ESCALA 1: 10 000 000 

Fig. 29 Cuadricula auxiliar 

Tablas con los datos extraidos de las tablas para calcular la proyecci6n 
LATITUD:14 90 889712 3287520 90 1329199 

LONGITUO N y 94 660237 2845561 94 1300581 

86 489938 3737907 .. 842542 2422945 .. 1283401 

90 447498 3304614 102 638B42 2000000 102 ,2na13 

94 417160 2870307 106 842542 1577054 106 1283401 .. 398947 2435323 110 660237 1154438 110 1300581 

102 392875 2000000 114 889712 732479 114 1329199 

106 398947 1564676 119 943067 206457 119 1381022 

110 417160 1129692 

114 447498 695385 

119 502435 153968 LATITU0:26 

LONGITUO N .. 1806921 

LAmUD:18 LATITUD.22 90 1768085 

LONGITUD I N I y .. I 930945 I 3668402 
LONGITUD I N I y 

66 I 13a9z33 I 3839381 

94 1740323 .. 1723857 

113 Army Map Service, op. cit., p.p. 5-14 
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2620966 

24106-13 

2000000 

1589356 

117Q031 

769346 

258623 

y 

3590336 

3193838 

2796408 
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ANEXOI 

102 1718100 2000000 
106 1723657 1601640 

110 17-40323 1203591 

"' 17eso85 80e1e1 

119 1818357 310717 

LAmU0:30 

LONGITUD N y 

88 22-46176 3S41120 

,0 2208541 31568g() .. 2181838 2n11eo 

" 2165488 2388030 

102 21601()4 2000000 
106 2185488 1613969 

110 2181638 1228239 

"' 2208541 6-43109 

119 2257258 

,._ 
LATJTUD:33 

LONGrTUD N y 

88 2578003 350393'1 

90 2541277 3128979 

94 2515023 2753141 

" 2499283 2378717 

102 2,19-1008 2000000 
108 24g9203 1e232a2 

110 2515023 12-46858 

114 2541277 871020 

119 2588816 402492 
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A partir de obtener los datos de las tablas y con el escalimetro y en funci6n de la escala se 

establecen los valores para X y Y; estos puntos son las intersecciones de los meridianos. 

Despues de haber realizado las intersecciones de los meridianos con los ejes auxlliares, se 

mlden sabre los mismos meridianos las correspondientes magnitudes de Y, definidas en las 

tablas. 114 

Despues de haber definido las magnitudes para Y, se definen las intersecciones para la 

gradicula, inmedlatamente despues se unen con lineas curvas todas estas intersecciones, para 

obtener los paralelos curves, tal como se esquematiza en la fig. 30 

-~ •• 
34 34 

r -, - .., r 1 -r ·-r- -T - , 
I I I I I I I I I 
I ! I I I I I ! I 
I ~ I I I I I I 
I I I ! I I I 
I I i I I I I 3:) 
r- T - T ·- ' T T ~ r ·- -I 
I I I I I I 

~ 
I 

Ii I I I I I I I 
I ! I I ~ 

I 
I i ' I I - I I 

CUADRl• I I I I - ~ I I I 26 
CULA r- ..... T- >-· T .. ' .. r ~---- -r--- --j 

AUXILIARI I I I I I I .L-- I 
I I I I I I I ~GRAOICULA 
I I I I I I i-- I 
I' i I ! }-- I I 
I I • - I I I 22 

v r T T ' r r---- 1-r-- -I 
I I I I I I : \. I I 
I I I I I : \. I - I 
I ! i I I I I INTERSECCION 

I I I I I 
•• I + ' ~ I I 
- T- - ' r 1 -r .• --j 18 
I I I I I N C I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

14 I ! I I I I I ! I 14 
I I I ! I I I 
I L_ . _J _...88..! --- .L --- . - X PARALELOS 

CURVOS 
120 118 114 110 106 102 98 94 90 

Fig. 3:l Grad1cula para la proyecc16n 

Ya que se ha calculado y trazado la gradicula, se precede a borrar la cuadricula auxiliar. 

11
• Caire Lomeli, J., Cartograffa Matem4tica 1, Ciencias de la Tierra, Escuela Superior de lngenierla y Arquitectura, lnstituto 

Politecnico Naclonal, Agosto 1983 
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Ya se ha dicho que la propiedad caracteristica de esta proyecci6n s61o se conserva para 

pequeiias distancias alrededor de un punto, y que por lo tanto, las figuras representadas s61o son 

semejantes a las de la Tierra, cuando se trata de pequeiias porciones. Como en otras 

proyecciones, tales como las equivalentes, se obtiene en la mayoria de los casos una figura mas 

semejante en conjunto a la superficie representada. 115 

Los razonamlentos matematicos de Lambert parten def razonamiento original de Mercator, 

pero en ellos se estima que el cllindro es un caso particular def cono, en el que el vertice se aleja al 

infinito. Si se considera un piano tangente a la superficie de la tierra (a la que se supondra como 

una esfera), en un punto cualquiera que nos se encuentre contenido en el ecuador o en uno de los 

polos, ese piano se cortara en un punto con el eje de la tierra, prolongando mas alla def polo.116 

Esta proyecci6n es practica y utilizada en el catastro rural como medio de referencia 

auxiliar, ya que es propia para la representaci6n de los polfgonos ejidales, comunales y pequeiia 

propiedad, que se encuentren ubicados en dos zonas de la proyecci6n Universal Transversa de 

Mercator (UTM), por tener la caracteristica i:!e representer a los predios en direcci6n Este - Oeste. 

115 Sanchez, C. P., Bustamante, 0., Apuntes sabre Certografla, Oepartamento Geogr8.flco, Direcci6n d~ Geografia. 
Meteorologla e Hidrologla, Secretarla de AgrlCtJltura y Fomento, IPGH, Publleacl6n No. 9, Mexico 1935 
1111 Estrada Espinosa de los Monteros, J.M., Lsboratorio de Csrtograffa, Ed. Trillas, Mexico 1008 
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ANEXO II 

Estructura de las tablas de la base datos del catastro rural 

Las siguientes son las tablas que conforman a la base de datos. Hay que especificar que 

estas tablas que a continuaci6n se describen, hacen referencia a todos los aspectos tecnicos de 

los levantamientos y a la informaci6n mas general de los predios rurales. La informaci6n de 

caracter legal no es posible, tener acceso a ella por la naturaleza de la misma, portal motivo en 

este trabajo no se mencionan por que no se conoce como este conformada en el Registro Agrario 

Nacional y en el catastro rural. 

CATOLOGO POR EST ADO 

NOMBftE DE LA COLUMNA NULL TYPE 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2 

NOMBRE_ESTADO NOT NULL VARCHAR2 (20) SOLARES SERVICIOS 

NOMBft& DE LA COLUMNA NULL TYPE 

CATOLOGO POR MUNICIP/0 CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2} 
NOMBftE DE LA COLUMNA NULL TYPE CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_EOO NOT NULL NUMBER (2) CVE_PREO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

NOMBRE_ESTAOO NOT NULL NUMBER (20) NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

NOMBRE_MUNICIP10 NOT NULL VARCHAR2 (40) CVE_LDC NOT NULL NUMBER {4) 

ZONA NOT NULL VARCHAR2(2) 

CATOlOGO EJIDAL NO_MZNA NOTNUL NUMBER (3) 

NOMBft& O& LA COLUMNA NULL TYPE NO_SOLAR NOT NULL NUMBER (4) 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER(2) CVE_SERV NOT NULL VARCHAR2(3) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) OESCRPCION_SERV NOT NULL VARCHAR2(60) 

CVE_EJIOO NOT NULL NUMBER (3) OBS_SERV VARCHAR2{35) 

NOMBRE_EJ!OO NOT NULL VARCHAR2 (120) GEO_EOO NOT NULL NUMBER (2) 

COORD,_X NUMBER (10, 3) GEO_MPlO NOT NULL NUMBER {3) 

COORO._Y NUMBER (10, 3) OESCRlPCION_SERV2 VARCHAR2(80) 

TIP_EJI NUMBER (1) 

NOMBRE_RESMPIO VARCHAR2 (40) 

REFERENCIA GEODES!CA 

CATOLOOO DE LOCAUOAOES NOMBRE DE LA COLUMNA NULL TYPE 

NOMBRS DE LA COLUMN.A NULL TYPE CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2) 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER{2} CVE_MP!O NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_MP!O NOT NULL NUMBER (3) CVE_PREO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_LOC NOT NULL NUMBER (4} NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

NOMBRE_LOC VARCHAR2 (60) NO_VERTICE NOT NULL NUMBER (Q) 

NO_REFERENCIA NOT NULL NUMBER (2) 

REF_OIST NUMBER (4,2) 

SEGUIMlENTO EJIOAL AZIMUT NUMBER (3) 
NOMBRB DE LA COLUMN.A NULL TYPB REFERENCIA VARCHAR2(120) 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_EJIDO NOT NULL NUMBER (3) 

TIPO NOT NULL NUMBER {1) 

FECHA NOT NULL DATE 

OBSERVACION VARCHAR2 (250) 
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INFORMACIUN DE LEVANTAMIENTO GEODESICO lNFORMACIVf'i DE LEVANTAMlENTO DE SOLARES 

NOMBRE DE LA COLUMNA NULL TYPE 
NOMBftl DE LA COLUMNA NULL TYPE 

CVE_EOO NOT NULL NUMBER (2) cve_Eoo NOT NULL NUMBER (2) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 
CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

NO_VERTICE NOT NULL NUMBER (9) CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

NO_POU NOT NULL NUMBER (2) 
CVE_LOC NOT NULL NUMBER (4) 

CVE_CARTA CHAR (6) ZONA NOT NULL VARCHAR2(2) 

CVE_UNICA_PP NUMBER (13) NO_MZNA NOTNUL NUMBER (3) 

CVE_CTRL NUMBER (1) NO_SOLAR NOT NULL NUMBER (4) 

MONUMENTO VARCHAR2(15) GEO_EOO NOT NULL NUMBER (2) 

VISIBLE CHAR(1} GEO_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

FECHA_LEV DATE CVE_UNlCA-PP NUMBER (3) 

PARTIDA VARCHAR2(120) FECHA,__LEV DATE 

GUIA VARCHAR2(S0) TIPO_PREO NOT NULL CHAR(1) 

G_DOMICILIO VARCHAR2(55) cve_uso_suELO VARCHAR2(8) 

G_LOC VARCHAR2(60) OTRO_ESPEC1FICAR VARCHAR2(25) 

G_MPIO VARCHAR2(40) SUP_SU NUMBER (12,3) 

o_eoo VARCHAR2(20) SUP_INF NUMBER (12,3) 

LATTTUD VARCHAR2(11) SUP_RAYCA NUMBER (12,3) 

LONGITUO VARCHAR2(12) SUP_AESP NUMBER (12,3) 

COORD._X . NUMBER (10,3) SUP _AFE_INF NUMBER (12,3) 

COORD Y NUMBER (10,3) SUP _AFE_RAYCA NUMBER (12,3) 

OBSERVACION VARCHAR2(500) SUP _AFE_AESP NUMBER (12,3) 

NO_CTRL. VARCHAR2(4) SUP _AJUST_SU NUMBER (12,3) 

CROO_VGE LONG RAW SUP _AJUST_INF NUMBER (12,3) 

CRTL_DUP NUMBER(1) SUP_AJUST_RAYCA NUMBER (12,3) 

VERTICE_CHR VARCHAR2(9) SUP_AJUST_AESP NUMBER (12,3) 

SUP_AJUST_AFE_INF NUMBER (12,3) 

SUP_AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (12,3) 

INFORMACION OE TRAYECTO GEOOESICO SUP_AJUST_AFE_AESP NUMBER (12,3) 

NOMBR& DE LA COLUMNA NULL? TYPE RES_EOO NUMBER (12,3) 

CVE_EOO NOT NULL NUMBER(2) RES_MPIO NUMBER (12,3) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) OBSERVACION VARCHAR2(S00) 

CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) NO_CTRL .. NUMBER (4) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

NO_VERTICE NOT NULL NUMBER (9) 

NO_RUTA NOT NULL NUMBER (2) 
INFORMACION CARTAS 

OESDE VARCHAR2(1S0) NOMBft& DI LA COLUMNA I NULL I TYPE 

HAST A VARCHAR2(150) CVE_CARTA I NOT NULL I CHAR(6) 

CAMJNO VARCHAR2(30) 

TRASLAOO VARCHAR2(30) 

RUT_DIST NUMBER (4, 1) 

TIEMPO_HRS NUMBER (2) 

TIEMPO_MIN NUMBER (2) 
POSESIONARIO DEL SOLAR 

NOMBRE DE LA COLUMNA NULL TYPE 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER(2) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

CVE_LOC NOT NULL NUMBER (4) 

ZONA NOT NULL VARCHAR2(2) 

NO_MZNA NOT NUL NUMBER (3) 

NO_SOLAR NOT NULL NUMBER (4) 
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CVE_POSESIONARIO NOT NULL eHAR2(13) 

GEO_EDO NOT NULL NUMBER (2) 

GEO_MPIO NOT NULL NUMBER (3) INFORMAelON OE LOS PREDIOS RURALES 

NOMBftE DE LA COLUMNA NULL TYPI 

cve_eoo NOT NULL NUMBER (2) 

eOUOANTES DE SOLARES CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

NOMBRB DE LA COLUMN,\ NULL TYPE CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER(3) 

eVE_EDO NOT NULL NUMBER (2) NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) 

eVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) NOMBRE_POLIGONO VARCHAR2(80) 

eVE_PREO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) GEO_Eoo NOT NULL NUMBER (2) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) GEO_MPIO NOT NULL NUMBER{3) 

eVE_LOC NOT NULL NUMBER (4) CVE_UNICA,..PP NUMBER (13) 

ZONA NOT NULL VAReHAR2(2) TOT_POU NUMBER (2) 

NO MZNA NOTNUL NUMBER (3) cve_eARTA eHAR(6) 

NO_SOLAR NOT NULL NUMBER (4) FECHA_LEV DATE 

VERT_INICIAL NOT NULL NUMBER (5} NUM_TPA NOT NULL NUMBER (2) 

VERT_FINAL NOT NULL NUMBER (5) NUM_PA NOT NULL NUMBER (4) 

eOLtNDANCIA VARCHAR2(150) NUM_TUC NOT NULL NUMBER (2) 

SEe_COL NUMBER (4) NUM_AH NOT NULL NUMBER (2) 

GEO_EDO NOT NULL NUMBER (2) NUM_SU NOT NULL NUMBER 4) 

GEO_MPIO NOT NULL NUMBER (3) NUM_TEC NOT NULL NUMBER (2) 

SUP_TPA NUMBER (13,3) 

SUP_TUe NUMBER (13,3) 

SUP_TEe NUMBER (13,3) 

lNFORMACION DE LOS COLINDANTES OE LOS SUP_ASENTH NUMBER (12,3) 

PREDIOS RURALES SUP_INF NUMBER (13,3) 

NOMBRE DE LA COLUMNA NULL TYPE SUP_RAYCA NUMBER (13,3) 

eve EDO NOT NULL NUMBER (2) SUP_AESP NUMBER (13,3) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) SUP_AFE INF NUMBER (13,3) 

CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) SUP _AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER(2) SUP _AFE_AESP NUMBER (13,3) 

VERT_INlCIAl NOT NULL NUMBER(S) SUP_AJUST_TPA NUMBER (13,3) 

VERT_FINAL NOT NULL NUMBER(5) SUP _AJUST TUC NUMBER (13,3) 

COLINDANCIA VARCHAR(150) SUP _AJUST_TEe NUMBER (13,3) 

SEe_eOL NUMBER(4) SUP _AJUST ASENTH NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_1NF NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_RAYCA NUMBER (13,3) 

COllNDANCIAS AREA PARCELADA SUP_AJUST_AESP NUMBER (13,3) 
NOMBRB OB LA COLUMNA NULL TYPE SUP _AJUST_AFE_INF NUMBER (13,3) 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2) SUP _AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 

eVE_MPlO NOT NULL NUMBER (3) SUP_AJUST_AFE_AESP NUMBER (13,3) 

eve PREOIO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) RES_EOO NUMBER (2) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER (3) RES_MPIO NUMBER (3) 

ZONA NOT NULL VAReHAR2(2) OBSERVAelON VARCHAR2(500) 

VERT_INICIAL NOT NULL NUMBER (5) NO_CTRL. NUMBER (4) 

VERT_FlNA.L NOT NULL NUMBER (5) Me_TME_GRAD NUMBER (3) 

COLINDANCIA VARCHAR2{150) MC_TME_MIN NUMBER (2) 

SEC_COL NUMBER(4) NOMBRE_RESMPIO VARCHAR2(40) 

SUP _AFE_RAN NUMBER (13,3) 

SUP _NOMEDIDA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_NOMEDIDA NUMBER (13,3) 

0 
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lNFORMACION DE LOS PREOIOS RURALES INFORMACION OE LOS PREOIOS RURALES 

COMUNALES PRNAOA 

NOMSRB DI LA COLUMNA NULL TYPE NOMBRB DE LA COLUMNA NULL TYPE 

CVE_EOO NOT NULL NUMBER (2) CVE_EDO NOT NULL NUMBER(2) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

eve PREO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) CVE_PR:ED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

NO_POLI NOT NULL NUMBER (2) NO_POU NOT NULL NUM6ER:(2) 

ZONA NOTNVLL VARCHAR2(2) ZONA NOT NULL VARCHAR:2(2) 

CVE_UNICA-PP NUMBER (13) CVE_UN1C1,.PP NUMBER (13) 

FECHA_LEV CATE FECHA_LEV CATE 
PORC_R NUMBER (3) PORC_R NUMBER (3) 

PORC_T NUMBER (3) PORC_T NUMBER (3) 

PORC_B NUMBER (3) PORC_B NUMBER (3) 

PORC_M NUMBER (3) PORC_M NUMBER(3) 

PORC_I NUMBER (3) PORC_I NUMBER (3) 

PORC_A NUMBER (3) PORC_A NUMBER(3) 

PORC_O NUMBER (3) PORC 0 NUMBER(3J 

PORC_E NUMBER (3) PORC_E NUMBER (3) 

PORC_F NUMBER (3) PORC_F NUMBER (3) 

PORC_OTROS NUMBER (3) PORC_OTROS NUMBER (3) 

cve_uso_A CHAR(1) CVE_USO_A CHAR(1) 

cve_uso_sueLo VARCHAR2(6) CVE_USO_SUELO VARCHAR2{B) 

OTRO_ESPECIFICAR VARCHAR2(25) omo_ESPECIFICAR V ARCHAR2(25) 

SUP_ TUC NUMBER (13,3) SUP_ TEC NUMBER (13,3) 

SUP_INF NUMBER (13,3) SUP_INF NUMBER (13,3) 

SUP_RAYCA NUMBER (13,3) SUP_RAYCA NUMBER (13,3) 

SUP_AESP NUMBER (13,3) SUP_AESP NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_AFE_lNF NUMBER (13,3) SUP _AFE_INF NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) SUP _AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_AESP NUMBER (13,3) SUP _AFE_AESP NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_INF NUMBER (13,3) SUP_AJUST_TEC NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_RAYCA NUMBER (13,3) SUP_AJUST_INF NUMBER (13,3) 

SUP_AFE_AESP NUMBER (13,3) SUP _AJUST_RAYCA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_ TUC NUMBER (13,3) SUP _AJUST_AESP NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_lNF NUMBER (13,3) SUP _AJUST_AFE_INF NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_RAYCA NUMBER (13,3) SUP_AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_AESP NUMBER (13,3) SUP_AJUST_AFE_AESP NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_AFE_INFO NUMBER (13,3) RES_EOO NUMBER (2) 

SUP _AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) RES_MPIO NUMBER (3) 

SUP_AJUST_AFE_AESP NUMBER (13,3) OSSERVACION VARCHAR2(S00J 

OBSERVACION VARCHAR2(500) NO_CTRL NUMBER(4) 

NO_CTRL. NUMBER (4) FECHA_LEV81 DATE 

FECHA_LEV31 CATE OBSERV81 VARCHAR2(500) 

OBSERV31 VARCHAR:2(500) NO_CTRL81 NUMBER (4) 

NO_CTRL31 NUMBER (4) 

ID_NOMEOIOA CHAR(1) 

SUP_NOMEOIDA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_NOMEOIOA NUMBER (13,3) 
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INFORMACION PARCELARIA INFORMAClvn OE LOS PREOIOS RURALES EJIOALES 
NOMBRB DB UI COLUMNA NUU TYPI NOMBRI! DB LA COLUMNA NULL TYPB 

cvE_eoo NOT NULL NUMBER (2) cve_eoo NOT NULL NUMBER (2) 
CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_PRED_RURAL NOT NULL NUMBER (3) cve_EJ100 NOT NULL NUMBER (3) 

NO_POll NOT NULL NUMBER (2) NO_POU NOT NULL NUMBER (2} 

ZONA NOTNUU VARCHAR2(2) ZONA NOT NULL VARCHAR2(2) 
NO_PARCELA NOT NULL NUM6ER (5) CVE_UNICA-PP NUMBER (13) 

CVE_UNICA-PP NUMBER (13) FECHA_LEV DATE 
TIPO_PREO NOT NULL CHAR(1) TOT_PARCELAS NOT NULL NUMBER (4) 
FECHA_LEV DATE SUP_ TPA NUMBER (13,3) 
CVE_SERV V ARCHAR2(3) SUP_INF NUMBER (13,3) 

DESCRIPCION_SERV VARCHAR2(60) SUP_RAYCA NUMBER (13,3) 
PORC_R NUMBER (3) SUP_AESP NUMBER (13,3) 
PORC_T NUMBER (3) SUP _AFE_1NF NUMBER {13,3) 
PORC_B NUMBER (3) SUP_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 
PORC_M NUMBER (3) SUP _AFE_AESP NUMBER (13,3) 
PORC_l NUMBER (3) SUP _AJUST_ TPA NUMBER (13,3) 
PORC_A NUMBER (3) SUP_AJUST_INF NUMBER (13,3) 
PORC_D NUMBER (3) SUP_AJUST_RAYCA NUMBER (13,3) 
PORC_E NUMBER (3) SUP _AJUST_AESP NUMBER (13,3) 
PORC_F NUMBER (3) SUP _AJUST_AFE_INF NUMBER (13,3) 

PORC_OTROS NUMBER (3) SUP_AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (13,3) 
cve_uso_A CHAR(1) SUP_AJUST_AFE_AESP NUMBER (13,3) 

cve_uso_sueLo VARCHAR2(6) OBSERVACIVN VARCHAR2{500 

OTRO_ESPECIFICAR VARCHAR2(25) ) 

SUP_ TPA NUMBER (12,3) NO_CTRL. NUMBER (4) 

SUP_INF NUMBER (12,3) FECHA_LEV41 DATE 

SUP_RAVCA NUMBER (12,3) OBSERV41 VARCHAR2(500 

SUP_AESP NUMBER (12,3) ) 

SUP _AFE_INF NUMBER (12,3) NO_CTRL41 NUMBER (4) 

SUP _AFE_RAYCA NUMBER (12,3) ID_MEDIDA CHAR{1) 

SUP _AFE_AESP NUMBER (12,3) SUP _NOMEOIDA NUMBER (13,3) 

SUP_AJUST_TPA NUMBER (12,3) SUP _AJUST_NOMEOlOA NUMBER (13,3) 

SUP _AJUST_INF NUMBER (12,3) 

SUP_AJUST_RAYCA NUMBER (12,3) 

SUP _AJUST_AESP NUMBER (12,3) INFORMACION OE LOS POSESIONARIOS OE PREDIOS 

SUP _AJUST_AFE_INF NUMBER (12,3) RURALES 

SUP_AJUST_AFE_RAYCA NUMBER (12,3) NOMBR& D& U. COLUMNA NULL TYPE 

SUP _AJUST_AFE_AESP NUMBER (12,3) CVE_EOO NOT NULL NUMBER (2) 

OBSERVACION VARCHAR2(500) CVE_MPlO NOT NULL NUMBER (3) 

NO_CTRL. .. NUMBER (4) CVE_PREDIO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) 

CVE_POSESIONARIO NOT NULL CHAR2(2) 

NOM_POSESIONARIO VARCHAR2(35) 

AR~ PARCELADA APE.PAT VARCHAR2(35) 

NOMBRB DE LA COLUMNA NULL TYPE APE_MAT VARCHAR2(35) 

CVE_EDO NOT NULL NUMBER (2) SEXO CHAR(1) 

CVE_MPIO NOT NULL NUMBER (3) FECHA_LEV DATE 

CVE_PREDIO_RURAL NOT NULL NUMBER (3) NAC_EDO NUMBER (2) 

NO_POU NOT NULL NUMBER (3) NAC_MPIO NUMBER (3) 

ZONA NOT NULL VARCHAR2(2) OCUPAC10N VARCHAR2(40) 

NO_PARCELA NOT NULL NUMBER(S) EOO_CJVIL NUMBER (1) 

CVE_POSESIONARIQ NOT NULL CHAR(13) coo_ocuPA NUMBER(3) 

CVE HCP VARCHAR2(15) 
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Agostadero.- Clasificaci6n del uso del suelo. Lugar donde pasta el ganado. 

Alfanumerico.- Es la terminologia de sistemas, se refiere a todos aquellos caracteres que 

pueden ser tanto letras como numeros o simbolos especiales. 

Altepetlalli.- Superficie de terreno para pastoreo y recolecci6n en comun de los pueblos 

indigenas prehispanicos. 

Arc-Info.- Paqueteria de herramientas para el .manejo del slstema de informaci6n 

geografica. 

Arc-View.- Paqueteria de herramientas para el manejo del sistema de informaci6n 

geografica. 

Auto-cad.- Paqueteria de herramientas para el manejo del sistema de dibujo asistido por 

computadora. 

Base de Datos.- Es una colecci6n de uno o mas ficheros de datos almacenados en una 

forma estructurada y que contienen informaci6n no redundante, de modo que las relaciones que 

existen entre los distintos items o conjuntos de datos puedan ser utilizados por el sistema de 

gesti6n de bases de datos para manipular o recuperar los mismos. 

Byte.- Unidad de memoria equivalente al espacio que ocupa un caracter, una letra, un 

simbolo, un espacio. 

Caballerias.- Medidas agrarias que en Espana equivalen a 3 863 areas, en Cuba 1 343, en 

Puerto Rico 7 858 y 4 279 en Guatemala y Mexico. 

Calpulli.-. Sitlo donde se asentaban los pueblos prehispanicos. 

Calpulalli.- Sistema de tenencia de la tlerra Comunal de los pueblos prehispanicos, area 

parcelada para trabajo comunal. 

Caracter.- Signo de cualquier sistema de escritura. En computaci6n se dividen en 

alfabeticos y alfanumericos. 

Carta.- Oocumento para representar la superficie terrestre, utilizando como referencia las 

coordenadas geograficas y metricas. Es una representaci6n que utiliza por lo regular escalas entre 

1:10 ooo y haste 1:100 ooo. 
Carta Agraria Nacional.- Conjunto de documentos cartograficos d.e la Secretaria de la 

Reforma Agraria que contiene informaci6n nacional de la tenencia de la tierra. 

Catastro.- Es un procedimiento estadistico, tecnico y clentifico, jurfdico y admlnistrativo en 

virtud del cual se hace el inventario de la superficle de un pafs, mediante el registro de propiedades 

y el conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el regimen de propiedad, tierras y 

aguas. 
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Catastro Multifinalitario.- Sistema catastral, que reune infonnaci6n de aspectos rurales, 

econ6micos, ambientales, sociales, legales, fiscales, etc., en areas especificas a traves de las 

cuales se pueden tomar decisiones adecuadas de planificaci6n, inversi6n, implantaci6n, operaci6n 

y administraci6n. 

Catastro Rural.- El Levantamiento parcelario rural tiene por objeto definir con el maxima 

detalle las caracteristicas propias de cada predio en especial en lo que se refiere a sus 

demarcaciones y limites. 

Catastro Rural Multifinalitario.- Permite integrar una base de dates, con aplicaciones 

practicas que rebasan los prop6sitos estrictamente fiscales, para integrar los campos juridico, 

ambiental y geografico; para fiscalizar, evaluar, planificar y administrar la tenencia de la lierra rural. 

Censo.- Pro·cedimiento estadislico de captaci6n de informaci6n. Padron o lista estadistica. 

Clave Catastral rural.- Conjunto unico de digitos que se asignan a un predio rural para su 

idenlificaci6n. 

Datum.- Posici6n de referencia para los levantamientos, definido por la longitud y la latitud 

de una estaci6n seleccionada y el azimut entre esa estaci6n y otra de referencia. 

Datum Norteamericano 1927. - Asi es conocido el datum para America del Norte. Todos 

los levantamientos geodesicos horizontales en nuestro pais deben estar referenciados a el. Las 

estaciones son el Meades Ranch, en Kansas, con azimut a la estaci6n Waldo. 

dates 

dBASE.- Paqueteria de herramientas para el manejo del sistema de gesti6n de la base de 

Dehesa.- Tierra destinada para pastar el ganado. 

Denuncio.- Denunciar la posesi6n de un predio 

Deslinde.- Delimitar alguna propiedad 

Efemerides.- Publicaci6n que proporciona las coordenadas ecuatoriales celestes de los 

astros (o satelites) correspondientes a intervalos de tiempo regularmente espaciados. 

Ejido.- Comunidad de campesinos que recibieron tierra en donde laborar, asi come los 

solares donde han de asentarse para vivir. 

Encomienda.- lnstituci6n colonial espaiiola en America, tenia por objeto el repartimiento 

de indigenas entre los conquistadores. El indigena debia trabajar o pagar un tribute a su dueiio 

Eriazo.- Terreno sin cullivar 

Exido.- Son terrenos ubicados a la salida de los poblados 

Exitus.- Salida 

Fotomapa.- Es un conjunto de fotografias que han side corregidas ortogonalmente a 

!raves de procedimientos fotogrametricos. Teniendo todas las caracteristicas propias de una carta 

topografica; se sobrepone a ellos coordenadas geograficas, toponimia, simbologia, escala y titulo. 

Fundo Legal.- Espacio geografico que se reconoce juridicamente para el crecimiento 

coleclivo del asentamiento humane de los ejidos y comunidades agrarias. 
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GPS.- Sistema de posicionamiento global, con base en una constelaci6n de 24 de satelites 

(NAVSTAR), que permite obtener coordenadas geodesicas de puntos sobre la superficie terrestre. 

Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los E.U.A., con fines militares, aunque tiene 

muy diversas aplicaciones civiles. 

lmprescriptibles.- Que no puede prescribir, la propiedad por el hecho de haberla poseido 

durante algun tiempo. 

Inalienable.- Que nose puede enajenar (vender). 

Latifundismo.- Superficie de tierras agricolas, ganaderas o forestales que siendo 

propiedad de un solo individuo, exceden los limites de la pequeiia propiedad, es decir, 100 

hectareas de tierras de riego o humedad de primera o sus equivalencias en otras clases de tierra. 

Mapa.- Es la representaci6n grafica convencional ya escala (mayores a 1:100 000) de la 

superficie terrestre o parte de ella, sobre una figura plana por medio de signos y simbolos y con los 

medios de orientaci6n indicados. 

datos. 

Mercedes.- Orden military religiosa. 

Minifundio.- Propietarios con superficie de terreno menor de 5 ha 

Nulidad.- Proceso que anula un acto juridico. 

Oracle.- Paqueteria de herramientas para el manejo del sistema de gesti6n de la base de 

Ortofoto.- Es un documento fotogr~fico que mantiene las caracteristicas fundamentales 

de un piano, esto es que hay homogeneidad de la escala en toda su dimension y ademas conserve 

los rasgos cualitativos de los fotogramas, a partir de los cuales se ha obtenido y en la cual los 

desplazamientos de las imagenes debido a la inclinaci6n de la foto y al relieve terreno han sido 

eliminados. En el no se plasma la informaci6n referente a toponimia, curvas de nivel, ni 

coordenadas geograficas y UTM. 

Ortofotografia.- Tecnica mediante la cual el fotograma en proyecci6n de punto central es 

transformado por procesos fotogrametricos en una proyecci6n ortogonal. 

Ortofotomapa.- Documento fotografico que mantiene las caracteristicas de un mapa, o 

sea que conservan la homogeneidad y escala en toda su extension, pues ya han sido corregidos 

los errores correspondientes a toda la fotografia, cuentan con informaci6n referente a toponimia, 

curvas de nivel, coordenadas geograficas y UTM. 

Padr6n Catastral.- N6mina o lista de los predios registrados en el catastro rural. 

Peonlas.- Porci6n de tierra que despues de la conquista en Mexico, se reparti6 a cada 

soldado de a pie. 

Plano Catastral Rural.- Documento cartografico elaborado por el catastro rural que 

constituye el registro grafico. En escalas menores a 1 :10 000. 

Predio Rural.- Terreno cuyos linderos forman un perimetro cerrado, que su uso de suelo 

esta destinado a las actividades agropecuarias. 
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Propiedad Ralz.- Es la suma de derechos tangibles e intangibles sobre la tierra y sus 

mejoras. 

Proyecci6n.- Es una transforrnaci6n geometrica para trasladar una red de meridianos y 

paralelos de una superficie esferica a una superficie plana. 

Proyecci6n Ortogonal.- Tipo de proyeccion de puntos por medio de lineas delgadas 

desde un punto de vista situado a una distancia infinita del piano del dibujo; las lineas de 

proyecci6n por consiguiente se consideran paralelas. 

Proyecci6n Universal Transversa de Mercator (UTM).- Es un sistema que se basa en la 

proyeccion de los elementos de la superficie terrestre sobre un cilindro que le envuelve y cuyo eje 

es transversal al eje terrestre. 

Dicho cilindro corta la tierra en dos puntos separados a seis grados, por lo que la representacion 

total de la tierra se obtiene girando el cilindro cada seis grados. 

Es una proyeccion que conserva los angulos de las coordenadas geograficas (propiedad de 

conforme) al ser proyectadas sobre una cuadricula regular formada por lineas que se intersectan 

en angulos rectos (cuadricula UTM) y que se deriva de la faja de 6 grados del cilindro al 

extenderse. 

Rectificaci6n.- Proceso mediante el cual se elimina la deformaci6n provocada por la 

inclinacion del eje optico de la camara y por la pendiente media del terreno dentro de la imagen al 

momento de la toma fotografica, a la vez que se da una escala conveniente, con esta tecnica se 

obtiene una buena precision solo en terrenos pianos o semiplanos. 

Rectificaci6n Diferencial.- (ortofotos) Cuando se quiere obtener un mapa base que 

conserve la imagen fotografica de un area de terreno montai\oso o con relieve ondulado, se aplica 

el metodo de rectificacion diferencial, el cual mediante instrumentos especiales logra transforrnar la 

imagen fotografica corregida geometricamente ya escala definida (proyeccion ortogonal). 

Rectificaci6n Fotogri\fica.- Cuando el terreno es completamente piano o piano inclinado 

(pendientes no mayores a 5 por ciento), una altemativa de bajo costo para tener una imagen 

fotografica con calidad metrica, es realizar las correcciones de la toma fotografica mediante un 

instrumento conocido como rectificadora; el cual requiere contar con cuatro puntos de coordenadas 

conocidas en las esquinas de la foto a rectificar, o con un piano base a la escala que se desea la 

rectificacion. 

Reducciones de lndigenas.- Reunir en poblados a los nativos que vivian separados y 

divididos por factores geograficos, a fin de facilitar su evangelizacion. 

Restituci6n.- Es la tecnica mediante la cual se logra la interseccion correcta de los rayos 

provenientes de los puntos del terreno, con los puntos de las dos fotografias del modelo 

estereosc6pico mediante giros y desplazamientos de las camaras del instrumento de restituci6n, de 

tal modo que coincidan con la posici6n relativa de la camara durante la toma, determinando la 
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verdadera posici6n de un objeto o un punto, cuya imagen aparece distorsionada o desplazada en 

una fotografia aerea. 

Restitucion Digital.· Metodo mediante el cual es posible eliminar la deformaci6n de las 

fotografias aereas, dandole una escala conveniente, utilizando equipo y sistemas automalizados 

obteniendo ortofotomapas de manera iigil, asi como la informaci6n correspondiente a las 

coordenadas geograficas y UTM, distancias y superficies de parcelas y solares sin necesidad de 

realizarlo directamente en campo, unicamente apoyiindose para la reclificaci6n en algunas 

medidas realizadas por metodos directos. 

Sistema Binario,- Sistema numerico de base de dates; en este sistema existen solo los 

digitos cero y uno. 

Sistema de lnformacion Geografica.- Sistema de informaci6n digital que liene la 

capacidad de capturar, procesar, analizar, modelar y reportar en forma grafica y tabular informaci6n 

de lipo espacial. 

Solares.- Terrenos donde se edifica la vivienda de los ejidatarios o comuneros. 

Terrenos Baldios.- Son los terrenos que no estiin en propiedad de particulares, 

sociedades o corporaciones. 

Terrenos Nacionales.- Son los terrenos baldios deslindados y medidos, asi como los 

provenientes de demasias, cuyos poseedores no las adquieran y los terrenos que recobre la 

naci6n por virtud de nulidad de los titulos que respecto de ellos se hubiesen otorgado. 

Toponimia.- Rama de la Geografia encargada de estudiar el nombre comun y corriente, 

asi como las raices elimol6gicas en el ambito local y regional, de los rasgos fisicos naturales y 

culturales que se manifiestan sobre la superficie terrestre. 

Vertice Geodesico.- Lugar en que se hace una medida de iingulos para una triangulaci6n 

por metodos geodesicos, en el cual se instala un monumento para estacionar un instrumento de 

medici6n; se ubica en lugares sobresalientes donde haya visibilidad en todos los senlidos; deben 

estar referidos geograficamente para que sean localizados a !raves de los afios. Representa un 

punto geogriifico del mas alto valor. 
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AGEB.- Area Geoestadistica Basica 

Arc-Info.- Software de Sistemas de lnformaci6n Geografica 

ArcView.- Software de Slstemas de lnformaci6n Geografica 

Aserca.- Apoyos y Servicios a la Comercializaci6n Agricola 

CAD.-Sistema Asistido por Computadora 

CEA.- Centro de Estadisticas Agropecuarias 

CNA.- Comisi6n Nacional del Agua 

GPS.- Sistema Global de Posicionamiento 

GRS 80.- Sistema Geodesico de Referencia de 1980 

INEGI.- Institute Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica 

ITRF 92 epoca 1988.0.- lnternalional Terrestrial Reference Frame of 1992 

NAO 27.- Datum Norteamericano de 1927 

PAT.- Puntos de Apoyo Terrestre 

PC ArcPlot.- Modulo de Arc-Info para graficar los pianos 

Procampo.- Programa de Apoyos al Campo 

IND1CE DE SIGLAS 

Precede.- Programa de Certificaci6n de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares Urbanos 

RGNA.- Red Geodesics Nacional Activa 

SAGARPA.- Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n 

SICSA.- Sistema Integral de Coinunicaci6n al Sector Agropecuario 

SIGAR.- Sistema de lnformaci6n Geografica Agricola y Rural 

SGBD.- Sistema de Gesti6n de Bases de Dates 

SRA.- Secretaria de la Reforma Agraria 

UTM.- Proyecci6n Universal Transversa de Mercator 
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