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Antecedentes

Hacia finales de los ochenta los sistemas de informaci6n geogrâfica (SIG), habfan ya
mostrado sus bondades para surgir en la presente década como un "boom" en varias
partes dei mundo, ya que dan la posibilidad de manejar grandes volûmenes de datos,
permitiendo almacenar, procesar y cruzar cualquier tipo de informaci6n estadfstica,
geografica 0 numérica (imagen de satélite) bajo cualquier forma de localizaci6n
geogrâfica : puntual, Iineal 0 zonal dandonos la posibilidad de una producci6n rapida,
sencilla e interactiva de mapas, en la proyecci6n, escalas y con los sfmbolos de
representaci6n deseados, en un tiempo significativamente corto y con una muy buena
calidad grâfica. El apoyo de ORSTOM a un pequeilo grupo de investigadores para
desarrollar software de esta naturaleza es un ejemplo c1aro de permanencia en la
vanguardia de los métodos de estudio y gesti6n dei espacio vital. Para 1994 el avance
en la tecnologfa software y hardware coloca a los SIG como una de las herramientas
mas privilegiadas en dichos métodos y gesti6n, sin duda gracias al avance de cada une
de sus principales miembros : la percepci6n remota, los manejadores de bases de datos,
los métodos digitales para la cartograffa y las mûltiples funciones.de ar,:Jalisis espacial.

Formalmente a mediados de 1989 se inicio la colaboraci6n entre el INEGI y el ORSTOM
con el objetivo de instalar un sistema de informaci6n geogrâfica y estadfstica para el
Estado de Veracruz, teniendo como objetivos particulares los siguientes :

- Integrar los datos cartograficos y estadfsticos dei INEGI y de otros organismos, en el
SIG SAVANE.

- Manejar la informaci6n numérica transmitida por los satélites de observaci6n de la
tierra, a través dei programa PLAN,ETES.

- Elaborar los métodos que permitan la utilizaci6n dei sistema, asf establecido, con el fin
de tener un conocimiento profundo de las realidades regionales, utilizando las
funciones basicas de SIG como el cruzamiento de datos, de procesamiento
numérico, de sfntesis y expresi6n cartogrâfica.

- Sacar provecho dei SIG y de los métodos establecidos para un mejor conocimiento de
las realidades espaciales dei estado de Veracruz, conjuntamente con los
organismos de planeaci6n a los que concierne la :
· Gesti6n de los recursos renovables.
· Localizaci6n y evoluci6n de los recursos humanos y de las infraestrueturas.
· Comprensi6n dei sistema espacial regional. :
· Determinaci6n y localizaci6n de la dinamica que hace evolucionar los
equilibrios regionales, particularmente en espacios de transici6n.

Han pasado mas de cuatro ailos que han dejado una rica experiencia para ellNEGl, por
una parte la formaci6n y capacitaci6n de personal en esta tematica, que al trabajar
junto con la contraparte francesa, a facilitado que algunos compafieros se integren en el
importante programa de modernizaci6n de geograffa. Por el otro, tener una completa
base de datos geogrâfica y estadfstica para el estado de Veracruz que en cobertura y
periodicidad integran la informaci6n disponible delinstituto y de otras instituciones.

Asi mismo se han elaborado trabajos en tematicas como la demografia, las estadisticas
en los ejidos, el media ffsico y la tenencia de la tierra; estudios que se han realizado
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dentro dei proyecto 0 en asociaci6n con otras instituciones como Petr61eos Mexicanos
(PEMEX), Secretarfa de Desarrollo Urbano y Ecologfa (SEDUE), Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), Laboratorio Nacional de Informatica Avanzada, AC. (LANIA), Y Gobierno
dei Estado de Veracruz entre otros, con algunos de los cuales se establecieron
convenios de colaboraci6n.

Actualmente en el INEGI, el pi"oyeeto cuenta con la estruetura inicial y la participaci6n
de ORSTOM a través de misiones, se tienen dos areas, una en Puebla, Pue. y la otra en
Jalapa, Ver. ambas organizadas para dar atenci6n a las demandas sobre analisis
espacial y estadfstico, asf como la realizaci6n de los trabajos programados para este
ana sobre la vegetaci6n en el Cofre de Perote, las inundaciones dei norte dei Estado de
Veracruz, los estudios en la regi6n de los Tuxtlas, estudios de aplicaci6n utilizando los
requerimientos ecol6gicos de los cultivos y estudios socio-econ6micos de Veracruz. .

Finalmente es importante comentar que el INEGI se encuentra en el arranque dei
programa de modernizaci6n de geograffa, cuva finalidad basica es la transformaci6n a
modo digital de la cartograffa dei Instituto, utilizando la tecnologfa de SIG con 10 que se
hace imprescindible la, integraci6n de este proyeeto con su base de datos a los trabajos
de formaci6n dei Sistema Nacional de Informaci6n Geografica.

Presentacion

AI disenar este SIG se busc6 que fuera accesible para usuarios cuva formaci6n
cartogrâfica fuese (conceptualmente) basica en cada tema, ya que de hecho es poco
posible encontrar un especialista que conozca mas de une solo. Para lograrlo, la
informaci6n ha tenido que pasar por un proceso de adecuaci6n, esto parece ser una
necesidad en los SIG: hay que depurar, seleccionar y tratar la informaci6n para hacerla
mas accesible al usuario no especialista, pero este usuario debe tomar con
responsabilidad tales adecuaciones para aplicarlas con madurez y sensatez.

Por otro lado, la base de datos ya adecuada, junto con la aplicaci6n de SAVANE y
PLANETES permite al usuario hacer una explotaci6n mas exhaustiva de sus funciones :
manejo relacional, c1asificaciones, calculos sobre los atributos, mascaras y distancias,
cartograffa automatica, interpolaci6n y modelas numéricos dei terreno, teledetecci6n e
imagenes, calculos métricos, calculos sobre las redes, estadfsticas y exportaci6n e
impresi6n.

Antes de genérar expectativas de aplicaci6n para este sistema hay que considerar las
Iimitantes senaladas mas adelante, aquf cabe mencionar una, el desarrollo de SAVANE
no puede compararse con los grandes consorcios computacionales, es mas bien un
software con un enfoque cientffico y se dirige a las funciones basicas de los SIG; su
desarrollo y soporte es dado por un pequeno grupo de informaticos dei ORSTOM.

El medio natural y social se modifica continuamente, asf, la informaci6n cartogrâfica
pierde su aetualidad en un plazo que suele ser muy corto, la actualizaci6n depende dei
tema, por ejemplo, la censal tiene un seguimiento de mayor continuidad que la
cartogrâfica de uso dei suelo, pero actualizar ésta ultima rapidamente quedaba fuera
dei alcance dei proyecto INEGI-ORSTOM. A la par dei desarrollo dei mismo se
elaboraron otras bases de informaci6n geogrâfica para el ambito de la Direcci6n
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Regional Oriente dei INEGI e incluso una base nacional, estas se enlistan en el apartado
respectivo.

Con la edici6n de este pequeiio manual, el SIG Veracruz lIega a la etapa de
aplicaciones, esperamos que pueda aportar con su base de datos, importantes analisis
sobre aspectos humanos y naturales, que contribuyan a la toma de decisiones que
lIeven a una mejor convivencia dei hombre con la naturaleza.

Observaciones para el usuario

La mayor parte de la informaci6n introducida en el SIG-Veracruz, proviene de la
producci6n cartogrâfica dei INEGI, muy extensa, tantQ por el gran numero de temas que
aborda (topograffa, c1imas, suelos, hidrologfa, vegetaci6n, uso dei suelo, etc.); como por
la diversidad de escalas en que los elabora.

Esta memoria tiene como objeto de facilitar al usuario la consulta de los diversos temas
contenidos en la base, asf como de conocer sus especificaciones tales como : origen,
escala, fecha de producci6n, grade de confiabilidad, tipo y grade de las eventuales
adecuaciones que se realizaron, etc., con la finalidad que pueda realizar cualquier tipo
de utilizaci6n de esta informaci6n en conocimiento de sus caracterfsticas y de sus
Iimitantes.

No se incluyen aquf, salve algunos casos, descripciones 0 glosario técnico de los temas,
los cuales por una parte constan en los manuales espedficos de cada materia y por otra
en las "Gufas de Interpretaci6n de Cartografla" y otros documentos metodol6gicos dei
INEGI que describen el método de elaboraci6n, el contenido de las cartas y el manejo de
la informaci6n contenida en estas. Se sugiere al usuario revisar detenidamente las
caraeterfsticas técnicas de los documentos originales.

Con el objetivo de lo'grar un Sistema de Informaci6n Geogrâfica operacional, fue
necesario realizar en algunos de los temas digitalizados, adecuaciones que tienen
como objeto poner la informaci6n mas accesible al usuario y bajo una forma que
permita una mas facil utilizaci6n.

Esta etapa de readecuaciones concierne esencialmente a los mapas cuva publicaci6n
estaba hecha con una 6ptica cientffica y por esta raz6n, diffcilmente accesible al no
especialista, asf como los temas que tienen mas posibilidades de aplicaci6n : c1imas,
edafologfa, uso dei suelo y vegetaci6n, principal mente.

Para estos se realiz6 un analisis de la metodologfa de elaboraci6n, dei contenido de los
documentos originales, y se lIevo a cabo un proceso de reformulacion con sus etapas de
selecci6n, codificacion, validacion, etc, de todas las variables, lIegando a una
formulaci6n mas analltica y mas accesible de la informaci6n que permite una mayor y
mas facil utilizaci6n posterior. En todos los conceptos originales han sido guardados y
almacenados en el sistema. Asf el tematico especialista encontrara la informacion
expresada en el documento primario, util también para el usuario acostumbrado a
utilizar los mapas ya publicados.

Cabe anotar no se trato de un proceso de aetualizaci6n imposible de realizar entre
otras razones por la duraci6n dei proyeeto y que la informacion, una vez reformulada
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puede carecer de las mismas deficiencias que aquella dei mapa original en cuanto a la
precisiôn, desaetualizaciôn, etc.

Por otra parte, es importante mencionar cuatro limitantes importantes a la utilizaciôn
de esta informaciôn almacenada :

- La escala de origen, que guia el nivel de contenido de la informaciôn V sus rangos de
utilizaciôn. El sistema resulta mâs ûtll en el anâlisis regional 0 microregional,
propio de las cartogrâficas chicas de la informaciôn primaria (generalmente 1 :
250 000 V 1 : 1 000 000, a excepciôn de algunos temas de escalas medias
senalados en su oportunidad). Estas escalas de origen son inadecuadas para
aplicarse a estudios locales.

- La fecha de elaboraciôn 0 grade de actualizaciôn, también debe tomarse en cuenta.
Esto puede ser critico en algunos temas tales como uso dei suelo, vegetaciôn, Va
que los documentos utilizados no contienen informaciôn relativa a los cambios
recientes. Es también el casa de los marcos geoestadisticos, CUvos Iîmites de las
mismas areas geoestadisticas bâsicas pueden variar segûn las fechas, de
manera que trabajos de comparaciôn entre diversos censos, demogrâficos 0

agropecuarios, se deben efeetuar con multiples precauciones.

- Ademâs deberia también considerarse el grade de confiabilidad 0 exactitud de cada
uno de los temas, en especial aquellos cuva metodologia estâ basada en la
fotointerpretaciôn.

- Un problema por corregir es la concordancia de bordes va que no es exacta la uniôn de
Iîneas V poligonos de mapas contiguos.

El SIG-Veracruz en numeros

Adecuacion y reformulacion de la informacion sobre :

153 cartas topogrâficas, esc. 1 : 50 000 para la preparaciôn de la carta de Inclinaciôn de
pendientes dei terreno (versiôn manual).

12 cartas de Uso de Suelo V Vegetaciôn, esc. 1 : 250 000 para la obtenciôn de la
distribuciôn de los cultivos.

12 cartas de Edafologia, esc. 1 : 250 000 para las adecuaciones de las variables de valor
agrolôgico dei Suelo.

1 carta Bioclimâtica esc. 1 : 1 000 000 utllizando los datos de cartas de Climas de la
misma escala.
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Digitalizaci6n de :

306 cartas a escala 1 : 50000 :
153 Cartas de Pantanos y zonas inundables.
153 Cartas de Pendientes dei terreno (calculo manual).

1 carta a escala l : 100 000 :
Carta de Uso dei suelo dei Cofre de Perote.

228 cartas a escala 1 : 250 000 :
12 Cartas de Cuerpos de agua, ciudades y carreteras.
12 Cartas de Marco municipal 1980.
12 Cartas de AGEB'S 1980.
12 Cartas de Isoyetas.
12 Cartas de Isotermas.
12 Cartas de Hipsometrla.
12 Cartas de Geologla.
12 Cartas de Edafologla.
12 Cartas de Hidrologla subterranea (permeabilidad).
12 Cartas de Cuencas y subcuencas hidrol6gicas.
12 Cartas de Uso dei suelo y Vegetaci6n.
12 Cartas de Isoyetas (Efectos c1imaticos regionales, Perlodo Mayo-Octubre).
12 Cartas de Isoyetas (Efectos c1imaticos regionales, Perlodo Noviembre-Abril).
12 Cartas de Isotermas minimas (Efectos c1imaticos regionales, Mayo-Octubre).
12 Cartas de Isotermas mlnimas (Efectos c1imaticos regionales, Nov.~Abril).

12 Cartas de Isotermas maximas (Efectos c1imaticos regionales, Mayo-Octubre).
12 Cartas de Isotermas maximas (Efectos c1iniaticos regionales, Nov.-Abril).
12 Cartas de Dias de lIuvia apreciable (Efectos c1imaticos regionales,
Mayo-Octubre).
12 Cartas de Dias de lIuvia apreciable (Efectos c1imaticos regionales, Nov.-Abril).

1 carta a escala 1 : 500 000 : Carta de Coeficientes de agostadero.

15 cartas a escala 1 : 1 000 000 :
1 Carta Bioclimatica.
2 Cartas de Déficit hldrico anual de agua.
2 Cartas de Evapotranspiraci6n potencial anual.
2 Cartas de Numero y tipo de meses secos.
2 Cartas de Numero de meses con el suelo a capacidad de campo.
2 Cartas de Climas (Këppen-Garda).
2 Cartas de Sequla interestival (canfcula).
2 Cartas de Estaciones meteorol6gicas.

.•. y de numerosas otras cartas, como por ejemplo :
Marco municipal 1989.
AGEB'S 1989.
Marcoconsolidado 1990.
Propiedad social (ENAE).
Propiedad social mas areas de control.
Cartas topograficas ejidales (D.R.O.).
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Elaboracion de bases de datos con:

2865 registros en una base de datos c1imâticos, los cuales se tomaron de 8 cartas de
Climas, esc. 1 : 1 000 000. De ésta base de datos derivaron 9 bases utilizadas en el
anâlisis y obtenci6n de las adecuaciones de ésta carta. Asimismo 3 bases para la
elaboraci6n de la carta Bioclimâtica.

64 registros en una base de datos edMol6gicos y c1imâticos; sobre requerimientos
ecol6gicos de los cultivos, a partir de varias fuentes.

64 bases de datos sobre los cultivos : accesorios, secundarios, dominantes, posibles
dominantes y monocultivos, los cuales se tomaron de las adecuaciones de la carta de
Uso dei Suelo y Vegetaci6n. Su extensi6n en numero de registros es variable, oscilando
entre 15 y 180 segun la zona correspondiente.

Utilizaciones y aplicaciones dei SIG-Veracruz

Durante 1993 Y hasta mediados de 1994 en el SIG Veracruz se realizaron bâsicamente
tres tipos de actividades : participaci6n directa en programas de investigaci6n 0
planeaci6n regional; apoyo a proyeetos y estudios a través de consultas a las bases de
datos; finalmente aetividades de difusi6n.

Participacion a programas de investigacion 0 planeacion regional

Dentro dei primer tipo caen aproxlmaciones regionales con fines de diagn6stico. Se
trata de apuntar marcos de referencia que apoyen, con perspeetivas socio-ambientales
ampliadas, tanto acciones de inversi6n como investigaciones en proceso. Los trabajos
mas significativos fueron :

Proyecto Atoyac. La Comisi6n Nacional dei Agua evalu6 el impacto dei PRODEITH
(Programa de Desarrollo Integral dei Tr6pico Humedo, ahora Gerencia de
Proyeetos dei Tr6pico Humedo, SARH) en cinco municipios aledalÏos al puerto de
Veracruz. Concretamente conocer los efectos de la infraestruetura hidrâulica
instalada, generar un plan de uso agricola y retomar trece pozos para riego con
proyeetos productivos. Con el apoyo de bi610gos, el SIG-Veracruz aport6 una
docena de mapas temâticos sobre variables demogrâficas, ambientales y
productivas concernientes a ese espacio mencionado; utiles ademas para
seleccionar puntos de muestreo de campo. Se gener6 un reporte técnico aun en
revisi6n por parte de la CNA.

Zonificacion agroec%gica de areas potencia/es para cinco cu/tivos
comercia/es. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y
Pecuarias (INIFAP-Xalapa y Campo Cotaxtla), a rafz de una primera experjencia
con el SIG en 1991 entorno al cultivo de la soya, plantea el anâlisis de otros
cinco productos : cafia de azucar, hule, pifia, papaya y mango. Los resultados
conciernen a sendas tesis de Iicenciatura en Agronomfa, Universidad
Veracruzana, de las cuales una ya fue sostenida y las demas se encuentran en
proceso termina/.
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Cuenca dei Papaloapan. De las oficinas centrales de la Secretarla de Desarrollo
Social surgié la demanda de realizar un diagnéstico, a pequena escala, sobre
una veintena de municipios que envuelven a la cuenca dei rio Papaloapan con
fines de proponer proyectos agropecuarios. Las tareas dei SIG fueron
seleccionar, dentro de las variables existentes, aquellas que contrastaran 10 mas
evidente posible espacios productivos ubicados dentro de la zona; ésto se hizo
a través de la especializacién econémica de sus localidades, las producciones
ejidales, coberturas vegetales y condiciones de los suelos. Los resultados se
entregaron en veinte cartas tematicas de las cuales seis fueron graficadas en
Puebla segun solicitud expresa a la Direccién Regional Oriente.

Regiones socioecon6micas de Veracruz. Para la Comisién de Planificacién Regional,
grupo multidisciplianario formado expresamente para configurar parte dei Plan
Estatal de Desarrollo 1992-1998 y coordinar foros de consulta popular post
eleetoral a la gobernatura estatal, se crearon ocho cartas segun igual numero de
temas para cada una de las diez regiones en que se subdividié el territorio .
veracruzano. El reporte técnico completo no se publicé.

Proyecto Metlac. Para lanzar propuestas de conservacién de la biota en la barranca
de Metlac (Fortln-Ixtaczoqultlan, centro de Veracruz) técnicos de PRONATURA
A.C., realizaron inventarios y muestreos mas una serie de analisis con el SIG
para determinar tante el area de influencia como el tamano de la cuenca alta dei
rio. Los resultados aparecen a la fecha en un documento técnico sujeto a
revisién.

Procesos de Ganaderizaci6n en Veracruz. Analisis de la evolucién de la ganaderia
nacional coordinado por el CINVESTAV (Centro dei Politécnico Nacional). Para
Veracruz, y concretamente sus zonas tropicales humedas, se procesé la carta
de vegetacién y uso dei suelo para obtener cuantificaciones, por regién
ganadera y municipio, de la superficie y proporcién de pastizales versus cada
une de los otros tipos de cobertura vegetal. Se crearon cinco mapas para las
regiones consideradas (nueve en total) donde se i1ustran las diferencias entre
1980 -fecha redondeada para las cartas 1 : 250,000- y los resultados de la
encuesta ENAE '88. Una copia dei reporte sera entregado a la Coordinacién
Estatal dei INEGI.

Selvas altas y pastizales en Los Tuxtlas. Este es un proyeeto con dos vertientes.

La primera concierne a estudios sobre la fragmentacién de la selva y la
importancia de esos fragmentos en la regeneracién de la biota regional;
interesando también la transicién entre dichas manchas de selva y los pastos
circundantes. En este sentido el SIG apoyé a investigadores dei "Instituto de
Ecologia AC. Con los primeros resultados, se realizé una ponencia presentada en
el VIII Congreso Internacional de Ecologla dei Paisaje.

El segundo enfoque toca al proyeeto nSistemas de Informacién Geogréifica para
el Estudio de la Conservacién de la Selva Tropical en México". Planteado
originalmente como un acuerdo de colaboracién entre el Instituto de Biologla de
la UNAM (Estacién Los Tuxtlas) y la Direccién de Politicas y Normas en
Informatica (INEGI-DPNI), finalmente involucré también a la Direccién General de
Geografia, la Direccién Regional Oriente y a Cuentas Ecolégicas y Estadisticas
Ambientales dei INEGI. De principio se plantearon dos obJetivos : elegir un SIG
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adecuado para los intereses de la Estacién Biolégica, y elaborar un documento
sobre la evolucién de la cobertura de selva alta perennifolia desde una
perspectiva ambiental, demogrâfica y productiva de la regién. El primero
concluyé con un taller multidisciplinario, celebrado en la estacién biolégica,
donde se propuso una estructura de la base y un sistema de informacién capaz
de satisfacer las espectativas locales sobre plataforma pc-dos. El segundo
objetivo culminé con una ponencia conjunta y una demostracién en pc
presentados en el coloquio internacional "Aves migratorias Neo-tropicales en
México" lIevado a cabo en octubre de 1993 en Catemaco, Ver.

Apoyo a proyeclos y esludios a IraYés de consullas a las bases de dalos.

La segunda actividad antes mencionada, consultas generales al SIG-Veracruz, abarca
una amplia gama de temas e instituciones con departamentos dedicados a la
investigacién. Por el tiempo dedicado a ellos sobresalen las consultas de INIFAP (Campo
Cotaxtla) sobre la relacién entre presencia de suelos acidos y el cultiva de pUla; dei
mismo Instituto pero en el municipio de Coatepec un marco general de referencia para
el Distrito 004 de SARH. Para el CIESAS-Golfo dos temas : uso deI suelo y tenencia de la
tierra en el Totonacapan, y zonificaciones de las grandes laderas serranas estatales.
Con la Delegacién dei INI y el Instituto de Antropologia de la U.V. se realizaron varias
cartas sobre la distribucién de la poblacién indigena en Veracruz.

ACliyidades de difusi6n dei SIG.

Finalmente las actividades de difusién tocan a cinco reuniones de presentacién dei SIG
realizadas en Xalapa, Ver. Las cuatro primeras, lIevadas a cabo hacia finales de marzo
de 1993, fueron. convocadas por la Secretaria de Finanzas y Planeacién dei Gobierno
Estatal y la quinta, efectuada el pasado mes de maya '93, se orienté a treinta jefes de
departamento y otros mandos de la Secretarfa de Desarrollo Social en el pais. Esta
ultima fué organizada por el Instituto de Ecologia A.C. dentro dei Curso-Taller
"Estrategias de Planificacién para la Conservacién de la Biodiversidad".

Dentro de este mismo género de aetividades se incluye la iniciativa dei INEGI-DPNI para
intentar realizar, junto con el Laboratorio Nacional de Informatica Avanzada (LANIA),
una demostracién de "Savane" aprovechando la plataforma multi-media "Gain" que
posee dicho Laboratorio.

El departamento dei SIG-Veracruz también participé con sendas presentaciones en
diferentes seminarios :

- "El Estado de la Investigacién Social en Veracruz" (diciembre, 1993).
- "La Biodiversidad en Veracruz" (marzo, 1994).
- "Medio Ambiente y Sociedad : Métodos y Técnicas de Investigacion" (abril,
1994).
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Proyectos en curso de realizacion

Proyecto de "Monograffas Municipales de Veracruz", coordinado por la Secretarfa
Técnica dei Gobierno dei Estado.

Programa "Apoyo a Hogares con Problemas de Vivienda en las Sierras Veracruzanas",
dirigido por el DIF estatal.

Apoyo al Programa de Tesis de la Facultad de Agronomfa, u.v.

Acuerdo de Colaboracion con el Laboratorio Nacional de Informatica Avanzada, AC.
(LANIA) para el desarrollo e investigacion de :

- Prototipos de Aplicacion basados en produetos tematicos dei INEGI.
- Bases de Datos Distribufdas, Multimedia y Programacion Orientada a Objetos
sobre Sistemas de Informacion Geogrâfica.

De estos compromisos los tres primeros tienen un horizonte de corto plazo (1994 
1995), mientras que el ultimo queda sujeto a la aprobacion de financiamientos
solicitados ante INEGI y CONACYT.

Publicaciones relacionadas con el SIG-Veracruz

Cuaderno dei Cofre de Perote (1989).
Atlas ejidal de Veracruz, ENAE (1990).
Atlas de Tlaxcala (1991, no publicado).
Atlas de Veracruz (en proceso).
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LA BASE VERACRUZ
EN EL SISTEMA DE

INFORMACION
GEOGRAFICA
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CUERPOS DE AGUA, CIUDADES y CARRETERAS

Fuente

Carta topogrâfica, escala 1 : 250 000, INEGI.

Description

Constan: - Los principales cuerpos de agua con su nombre.
- Las ciudades con su delimitaci6n a la fecha de elaboraci6n de la carta.
- Las principales carreteras.
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PANTANOS y ZONAS INUNDABLES

Fuente

Carta topogréifica, escala l : 250000, INEGI.

Descripci6n

Constan: P- Zona pantanosa.

1- Zona susceptible de inundacién.
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HIPSOMETRIA - RELIEVE (Cubrinliento Veracruz)

Fuente

Carta topogrâfica, escala 1 : 250 000, INEGI.

Descripci6n

Distribuci6n altitudinal dei terreno, por media de 13 curvas de nivel segun los rangos
siguientes (metros sobre el nivel dei mar) :

0-100,
100 - 300,
300 - 700,
700 -1000,
1000 - 1500,
1500 - 2000,
2000 - 2500,
2500 - 3000,
3000 - 3500,
3500 - 4000,
4000 - 4500,
4500 - 5000,
5000 - 5500,
5500 - 6000.
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HIPSOMETRIA • RELIEVE (Cubrimiento regional)

Fuente

Carta topogrâfica, escala 1 : 1 000 000, INEGI.

Descripcion

Distribucion altitudinal dei terreno, por medio de 28 curvas de nivel seglin los rangos
siguientes (metros sobre el nivel dei mar) :

0-20,
20 -1 00,
100 - 200,
200 - 400,
400 - 600,
600 - 800,
800 -1000,
1000 -1200,
1200 -1400,
1400 -1600,
1600 - 1800,
1800 - 2000,
2000 - 2200,
2200 - 2400,
2400 - 2600,
2600 - 2800,
2800 - 3000,
3000 - 3200,
3200- 3400,
3400 - 3600,
3600 - 3800,
3800 - 4000,
4000 -4200,
4200 - 4400,
4400 -4600,
4600 -4800,
4800 - 5000.

Notas anexas

Cubre los cuatro Estados de la Dlrecclon Regional Oriente (D.R.O.) dei INEGI : Hidalgo, Puebla,
Veracruz. Tlaxcala.
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MODELO NUMERICO DEL TERRENO (Cofre de Perole)

Fuente

Carta topogrâfica, escala l : 50 000, INEGI.

Descripcion

Distribucién altitudinal dei terreno, por media de curvas de nivel cada 20 m.
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MARCO MUNICIPAL, 1980

Fuente

Marco geoestadistico utilizado en el Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980,
publicado a escala 1 : 250000, INEGI.

Descripcion

Constan: - Todos los municipios de Veracruz.
- Su clave es una V seguida dei numero de municipio.
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AREAS GEOESTADISTICAS BASICAS (AGEB), 1980

Fuenle

Marco geoestadfstico utilizado en el Censo General de Poblaciôn y Vivienda 1980,
publicado a escala 1 : 250 000, INEGI.

Descripcion

Constan las Areas Geoestadfsticas Basicas (Ageb).

La clave es: - una letra A connotativa de Ageb;
- seguida dei nûmero de municipio (3 cifras);
• y la clave de Ageb correspondiente (4 cifras, con cierta frecuencia la
ûltima se sustituye por una letra A) sin guiones.
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AREAS GEOESTADISTICAS BAS1CAS (AGEB) 1989

Fuente

Marco geoestadfstico elaborado a escala 1 : 50 000 por la Direcci6n Regional Oriente y
utilizado en el preparativo dei XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda (XI CGPV,
1990),

Descripcion

Incluye las Areas Geoestadfsticas Basicas (Ageb).
La clave es: - una letra G connotativa de Ageb;

- seguida dei numero de municipio (3 cifras);
- la clave de Ageb correspondiente (4 cifras, con cierta frecuencia la
ultima se sustituye por una letra A) sin guiones.
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MARCO CONSOLIDADO (AGEB), 1990

Fuenle

Marco geoestadfstico utilizado en el levantamiento definitivo dei XI Censo General de
Poblaci6n y Vivienda 1990, a escala 1 : 50 000, elaborado por la Direcci6n Regional
Oriente.

Descripciol1

Incluye las Areas Geoestadfsticas Basicas (Ageb).

La clave es: - el numero de municipio (3 cifras);
- la clave de Ageb correspondiente (4 cifras, con cierta frecuencia la
ultima se sustituye por una letra A) sin guiones 0 bien una L seguida de 4
cifras y que corresponde a las localidades.
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PROPIEDAD SOCIAL "EJIDOS • ENAE"
(Encuesta Naciol1al Agricola, Ganadera y Eiidal)

Fuente

Marcos de la Secretarfa de la Reforma Agraria y utilizado para el levantamiento de la
Encuesta Nacional Agropecuaria y Ejidal, a escala 1 : 50 000 Y 1 : 100 000.

La base de informacion sobre la propiedad social representa una de las primeras
fuentes que se utilizo para enriquecer progresivamente el sistema de informacion
geogrâfica dei Estado de Veracruz. El procesamiento de la informacion sobre este tema
dia lugar a la primera publicacion de este proyecto piloto entre INECI y ORSTOM, el
"Atlas Ejidal de Veracruz". El origen de este pequerio atlas tematico dei Estado estaba
en la oportunidad de unir dos fuentes de informacion para representar
cartograficamente los resultados de una encuesta. En efecto, la base de informacion
sobre el tema de la propiedad social es resultado de la union de dos tipos de datos : por
un lado la informacion cartogrâfica catastral generada por la Secretarfa de la Reforma
Agraria (SRA) ; por el otro lado, la informacion estadfstica elaborada por el INECI en el
marco de sus actividades censales. En el caso presente se aprovecho la Encuesta
Nacional Agropecuaria Ejidal (ENAE, 1988).

El trabajo de compilacion, validacion y captura de los datos se realizo durante los arios
1988-1989. AI cruzar la informacion cartogrâfica con la encuesta ejidal, con el proposito
de tener una base (mica, sobresalio una gran diferencia de criterios entre la SRA y el
INECI 10 que complico y alargo este proceso. En efecto, el catastro rural tiene como
objetivo plasmar en los mapas a la escala 1 : 50000 la situacion de la tenencia de tierra
tal como la tiene contemplada la SRA apegandose en sus aspectos legales. Aquf surgen
todos los problemas que justamente remiten a la incertidumbre de la tenencia :
dotaciones negadas, amparos, dotaciones provisionales, divisiones ejidales, ... Pese al
esfuerzo que realizo la SRA, la realizacion dei catastro heredo de todas las lagunas,
todos los errores y dudas que surgieron a rafz de los multiples conflictos sobre la
tenencia de la tierra y que se hablan acumulado en el transcurso dei tiempo :
incertidumbre en la localizacion de los predios, dudas sobre limites municipales,
conflictos de Iinderos , superficies incongruentes con la resolucion presidencial, etc. El
punto de vista dei INECI era muy diferente, pues tome como unico criterio para realizar
esta encuesta los ejidos "de hecho", independientemente de los aspectos legales. En
efecto, muchos ejidos quedan en una situacion ambigua por no tener resolucion
presidencial. Por otra parte, la encuesta ejidal se levanto segun criterios estrictamente
estadlsticos cosa que complico el trabajo al momento de dar una representacion
cartogrâfica de los resultados.
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Descripcion

La relacién contiene 59 atributos por un maximo autorizado de 60. En muchos casos
(calculos, c1asificacién, ...), esta cifra obligara a una "proyeccién" previa de los atributos
que se quieren conservar antes de procesar la informacién.
El primer atributo remite al côdigo dei ejido tal coma ha sido capturado al momento de
digitalizar. Del segundo al cuarenta y sieteavo atributo, la informacién es la dei cense
ejidal, mientras que los atributos siguientes provienen de otras fuentes (censos de
poblacién y SRA). Estos ûltimos atributos no cubren todo el estado sino que han sido
capturados para una ''ventana'' centrada sobre el centro de los Estados de Veracruz y
de Puebla. Asi, algunos tratamientos (tipo de dotacién, evolucién de la poblacién de
1940 a 1980, evolucién dei reparto agrario a partir de la fecha de resolucién
presidencial) solo pueden efectuarse para esta zona. En cambio, el procesamiento de la
encuesta ejidal es posible sobre cualquier zona dei Estado de Veracruz.

Encuesta Nacional Agropecuaria eiidal (ENAE, 1988); dei atributo numero 1 al
atributo numero 47.

Atr 1 : Cédigo.
Atr 2 : Nombre dei ejido.
Atr 3 : Tipo de dotacién. la encuesta distingue solamente los ejidos, las comunidades

agrarias y los nuevos centros de poblacién ejidal.
Atr 4 : Sup.total. Normalmente la superficie total deberfa corresponder a la superficie

dotada en la resolucién presidencial (Atr 50). Sin hablar de los errores, debido a
la variedad de metôdos empleados para medir esta superficie, puede existir
cierta discrepancia entre las dos cifras. Por 10 general, la superficie total
declarada corresponde a la suma de los tres atributos siguientes : Superficie
agricola (Atr 8), superficie en bosque (Atr 11), superficie en pastos (Atr 12).

Atr 5 : Sup.parcelada. se trata de la superficie que ha sido repartida entre los
ejidatarios. Se sabe en efecto que parte de la dotaciôn queda de uso comûn
(fundo legal, bosques, etc.). En algunos casos la dotaciôn no ha sido parcelada.
Los ejidos de uso colectivo entran en esta categorfa.

Atr 6 : No.èjidatar. Numero total de ejidatarios.
Atr 7 : Parc.indiv. Nûmero de ejidatarios con parcela individual. Puesto que el nûmero

de ejidos de uso colectivo es muy escaso, en la mayorfa de los casos el nûmero
de ejidatarios con parcela individual corresponde al nûmero total de ejidatarios
(Atr 5).

Atr 8 : Sup.agrk. Superficie agrkola (en hectareas) corresponde a la suma de la
superficie en riego con la superficie en temporal.

Atr 9 : Sup. riego. Superficie cultivada en riego.
Atr 10 : Sup.bosque. Superficie en bosque 0 selva.
Atr 11 :
Atr 12 : Sup.pastos. Superficie de pastos naturales 0 agostaderos.
Atr 13 : Act. princ. La actividad principal puede ser : agricultura, ganaderfa, forestal 0

recoleccién.
Atr 14 : Act. secundo Actividad secundaria, tipologia idéntica a la actividad principal.
Atr 15 : Cult.princ. El tipo de cultiva remite a un côdigo que vale para el cultiva

principal, asf como el cultiva secundario. Por ejemplo, si une quiere seleccionar
los ejidos que producen café, debera seleccionar (QlIEST-selection) el valor 38.
La correspondencia entre el cultivo y el côdigo es la siguiente :
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1 •d 1, d·C dua ra: os co I( os e os cu tlVOS
Cultivo C6diClO
Ajonjolf 13
Arroz 22
Avena 25
Café 38

Cana de azucar 44
Chile verde 73

Frtiol 87
Haba 99

Um6n 116
Mafz 127

Mango 133
Cajera 145
Papa 161

Papaya 163
Pifia 171

Plâtano 179
Sandfa 191
Hule 274

Tabaco 371

NB : la relaci6n "ENAE cultivas" permite el acceso directo al cultivo sin tener que entrar
el c6digo dei cultivo. En este caso, se puso en relaci6n directa el tipo de cultivo y la
superficie cultivada de, cada cultivo.

Atr 16 : Sup.cult.pri. Superficie (en hectâreas) dei cultivo principal.
Atr 17 : Cult.secund. Por 10 general, el cultivo secundario es diferente dei principal. Por

10 tanto si queremos tener la lista de todos los ejidos que producen café, no
importa que sea el cultivo principal 0 secundario, debera duplicar la relaci6n
"ejidos" (QUEST-dupliquer). Se hara la selecci6n de los ejidos cafeticultores en el
atributo 15 de la primera relaci6n y luego en el atributo 17 de la relaci6n
duplicada.

Atr 18 : Sup.cult.sec. Superficie (en hectareas) dei cultivo secundario. La suma de las
superficies dei cultivo principal y dei cultivo secundario no necesariamente
lIega a la superficie agrîcola total puesto que puede existir un tercer cultivo de
menor importancia. A veces la superficie dei cultivo secundario puede ser
idéntica a la superficie dei cultivo principal. En ciertos cultivos este senala el
caracter relativo de la voluntad de definir un orden y una jerarquizaci6n en los
cultivos. En otros cultivos, no es tante la superficie sino el valor econ6mico dei
cultivo que determina su rango. En fin cabe senalar que la suma de las
superficies puede rebasar la superficie total; salve errores, este indica la
presencia de cultivos asociados; maiz-frijol por ejemplo.

Atr 19, 20, 21, 22. El uso de semillas mejoradas, de fertilizante, de insecticidas asi como
el apoyo de una asistencia técnica son atributos de tipo cualitativo. La
respuesta es "sI" 0 "no".

Atr 23 : Tipo ganader. Ganaderia, avicultura. Se distingue: aves de corral, borregas,
marranos, reses.

Atr 24 : Cabezas. Numero de cabezas dei ganado principal.
Atr 25 : Act. forestal. Tipo de actividad forestal. Se distingue el corte de pino, encino,

oyamel, otra, ninguna.
Atr 26 : Recolecci6n. Actividad de recolecci6n de lena, barbasco, candelilla, lechugilla,

ixtle, resinas.
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Atr 27 : Crédito. Acceso al crédito : banco, gobierno, otro, ninguno.
Atr 28 : Tractor tot. Numero total de tractores en el ejido.
Atr 29 : Tractor func. Numero de tractores funcionando.

Instalaciones
Atr 30 : Hornos. Presencia de un horno (SI 0 no).
Atr 31 : Banos garrap. Presencia de banos garrapaticidas (SI 0 no).
Atr 32 : Naves. Presencia de naves en el caso de crIa de aves de corral (SI 0 no).
Atr 33 : Establos. Presencia de establos (si 0 no).
Atr 34 : Dtras constr. Presencia de otras instalaciones (si 0 no).

Instalaciones de beneficio
Atr 35 : Desfibradora. Presencia de una desfibradora (SI 0 no).
Atr 36 : Deshidratadora. Presencia de una deshidratadora (SI 0 no).
Atr 37 : Empacadora. Presencia de una empacadora (SI 0 no).
Atr 38 : Benef.café. Presencia de un beneficio de café (SI 0 no).
Atr 39 : Aserraderos. Presencia de aserraderos (SI 0 no).
Atr 40 : Dtra instal. Dtra instalacién de beneficio (si 0 no).

1nfraestruçturas
Atr 41 : Luz. El ejido esta conectado con la red eléctrica (SI 0 no).
Atr 42 : Agua. El ejido tiene un circuito de agua entubada (SI 0 no).
Atr 43 : Carretera. El ejido tiene acceso a una carretera pavimentada (si 0 no).
Atr 44 : Terraceria. El ejido tiene acceso a una terracerla (si 0 no).

Trabajo colectjvo
Atr 45 : Trab.grupo. Existencia de grupos de trabajo colectivo (si 0 no).
Atr 46 : Num. grupos. Numero de grupos colectivos.
Atr 47 : Dtro uso. Dtro use de los terrenos no parcelados (en el caso de grupos

colectivos).

Dalos 'caplurados a partir de informacion de la SRA y de los censos de poblacion.
( Informacién capturada con fines de investigacién solamente para la regién central dei
estado de Veracruz.)

Atr 48 : Tipo dot. Tipo de dotacién (fuente SRA). Se reconoêen 15 tipos de dotaciones
diferentes :

Atr 49 : Date dot. Fecha de la resolucién presidencial (fuente SRA).
Atr 50 : Sup. decl. Superficie de la dotacién ejidal segun la resolucién presidencial

(fuente SRA); a comparar con el Atr 4.
Atr 51 : No.ejid. Numero de ejidatarios segun la SRA (a comparar con el Atr 6).
Atr 52, 53, 54, 55, 56. Poblacién en 1940, 1950, 1960, 1970, 1980. Estos datos provienen

dei volumen 2 de los censos de poblacién dei Estado de Veracruz en el cual
aparece la poblacién por localidad. Este volumen no se publicé para el cense de
1980 razén por la cual tuvimos que recurrir al CIGEL (Catalogo Integral .....).
Estos datos se deben usar con mucha precaucién debido al hech'o que la reforma
agraria tuvo grandes consecuencias en cuanto a la creacién de nuevas
localidades pero, también, en cuanto a los cambios de toponimia. Por un lado,
ciertas localidades no existfan antes de fundarse como ejido; por el otro, ciertas
localidades cambiaron de nombre al momento de recibir una dotacién de tierras.
Por otra parte, cabe senalar que muchas veces no hay correpondencia entre la
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localizaci6n de las tierras ejidales y el pueblo en donde viven los ejidatarios;
puesto que una dotaci6n de tierras puede realizarse en un radio de 7 kil6metros
a partir dei pueblo. En fin, se sabe que mientras mas grande es el pueblo menos
es el porcentaje de poblaci6n ejidal. En el caso de pueblos importantes y, a
fortiori, de ciudades "(Perote, Xico) el hecho que exista un ejido dei mismo
nombre que la localidad no significa que toda la poblaci6n vive en el sene de la
organizaci6n ejidal .

Notas anexas : La p,ropiedad social, fuentes, validacion de la
infornlacion, captura.
Parajuzgar la validez de la informacion, yacercarse a los Ifmltes de los tratamlentos que se pueden lIevar
a cabo en el SIG, cabe presentar con mas detalle las fuentes usadas. En un segundo tlempo
estudiaremos las poslbllldades de procesamlento y de representaclon cartogrâflca de la Informacion.

Indudablemente, la creaclon de esta base representa une de los mejores ejemplos de la necesldad de una
muy buena preparaclon de la Informaclon tante cartograflca como estadistlca. En el casa contrario,
estamos permanentemente confrontados con casos de Incongruencla que alargan el tlempo entre la
captura de la informaclon y su tratamiento posterior: datos estadistlcos sin referencia geograflca 0, al
revés, poligonos dlgltallzados sin datos, ,etc.

El c:atastro rural

En el marco de su programa de regularlzaclon de la tenencla de la tlerra, durante la segunda mltad dei
sexenlo dei Presidente Miguel de la Madrid, la SRA Inlclo un amblcloso programa de cartografia lIamado
"catastro rural". Hasta la fecha, ponlendo aparte los pianos deflnltivos realizados por la SRA a raiz de una
dotaclon de tlerras 0 los pianos Îndivlduales de propiedad conservados en el reglstro pûbllco de la
propledad dei estado, no existia nlnguna representaclon cartografica de la tenencla de la tierra en su
globalidad. Por 10 tanto, cabe senalar el gran mérlto de esta Inlclativa cuyo objetivo era al final terminar con
la Incertidumbre de la tenencla de la tierra. Sin embargo, no podemos olvidar que falta mucho para hacer

, de esta obra un verdadero catastro con toda la Idea de precision que conlleva la palabra. En efeeto, los
trabajos de Identlflcaclon de las parcelas medlante trabajo de campo y fotolnterpretaclon han sldo
transferldos en los mapas topogrciflcos a escala l : 50.000, escala demasiado pequena para un verdadero
catastro. Desde luego esta no termina con la Imprecision dei dibujo de los Ifmltes y por consecuencla dei
calculo de las superilcles. Los problemas técnlcos y presupuestales afeetaron de manera muy evldente la
calidad dei trabajo -desde los levantamlentos en el campo hasta la transferencla en los mapas. Asi, dlchas
clrcunstancias no permltleron que se volvleran a Identiflcar los limites de ejldos en el campo; pues se
considera que se pudleran utillzar los pianos deflnltlvos que, por ley, acompanan cada resoluclon
presidenclal de dotaclon 0 restltuclon de tlerra. En una primera etapa, los mapas se ,Iban lIenando
progresivamente acomodando una por una las parcelas de propledad privada prevlamente levantadas en el
campo. Se suponia que todo 10 demas y solo 10 demas perteneda a la propledad social.
Desafortunadamente las cosas no salleron tan bien.

AI momento de confrontar los pianos deflnltlvos, comparar las clfras de superilcle, la lista de los ejldos en
cada munlciplo, aparecio una gran dlscrepancla entre el mapa -es declr los polfgonos que "por defecto"
pertenecen a la propiedad social y los reglstros estadistlcos que tlene la SRA. Esas observaclones
justlficaron un programa de validaclon de la Informaclon. La valldaclon de la informaclon ocupo un equipo
de clnco personas durante un ano y medio a tiempo completo; pero pese a este esfuerzo cabe reconocer
que la Informaclon sobre la propledad social todavfa sufre lagunas. En cuanto a la propledad prlvada,
considerando la Importancla dei mlnlfundismo, los problemas técnlcos y presupuestales que afeetaron la
calldad dei trabajo de campo, se abandono la idea de capturar esta Informaclon para tenerla a dlsposlcion
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en el SIG. Por 10 tanto, la ûnica fuente de Informaclon sobre tenencla de la tlerra conclerne la propiedad
social; se trata de la relacion lIamada "I;/lDOS". la propiedad social es resultado de una gran variedad de
trâmites agrarlos. Sin entrar en los detalles, los principales casas que pueden justlficar una dotacion de
tierra son los sigulentes :

- "dotacion de tlerra" a ra{z de la expropiaclon de una propledad privada cuva superficie rebasa los
limites permitidos en funclon de laley de reforma agrarla y, en el casa de una explotacion ganadera, dei
famoso coeficlente de agostadero; dlcho coeflclente deflne el nûmero de cabezas que puede soportar
un hectârea de agostadero. Esta cifra determinarâ la superficie total para tener 500 cabezas de ganado
mayor 0 su equivaleme de ganado menor.

- "restltuclon" 0 "conflrmaclon y tltulacion de bienes comunales" son actos agrarios que
confirman e Incluso oflclallzan los derechos de una comunidad sobre su terrltorio tradfelonal slempre y
cuando la comunidad pueda demostrar que ha sido despojada de sus tierras de manera lIegal.

- colonizacion de tierras en reglones despobladas con gente ajena ; esta posibllldad daba lugar a
dos tlpos de resoluclones presidenciales : 0 blén la creaclon de una "colonla agrfcola" que se asemeja a la
propiedad privada, 0 blén la constltuclon de un "nuevo centro de poblaclon ejldal" con gente orlglnaria de
otra region 0 incluso de otro estado.

Pasado el periodo de valldaclon de la Informacion (con las dlflcultades ya menclonadas) se graflc6 toda la
propiedad social (ejldos, colonlas, blenes comunales y nuevos centros de poblaclon ~idal) aprovechando el
sistema de cartografia automâtica de la SRA. AI Conslderar el tamario y la forma generalmente
geométrica de las dotaclones se pudo cartograflar esta Informaclon a una escala menor (l : 100000),
ésto, con el proposlto de dismlnulr el nûmero de hojas y aglllzar el trabajo de digltallzaclon en INEGI.
Con ese cambio de escala, de los 115 mapas a escala 1 : 50000 de la SRA, pasamos a 33 mapas a
escala 1 : 100 000. Sin embargo, antes de dlgltallzar se tenfa que homogenelzar el slstema de
codificacion de los ejldos, esta con el evldente proposlto de asoclar la Informaclon geogrâflca dlgitallzada
con la Informacion estadistlca de la ENAE. Adaptamos la codiflcaclon dé INEGI por ser mas operativa que
el sistema de clave de la SRA basado sobre la posiclon de cada lote en la cuadricula dei mapa de referencla
a escala 1 : 50 000. Nosotros usamos un slstemajerârquico empleando prlmero las claves de los
munlclplos segûn INEGI (3 clfras), seguldo dei nûmero dei ejldo c1aslficado por orden alfabético en cada
municiplo (3 cifras). Ejemplos :

- ejldo denomlnado "Acajete" en el munlclplo de Acajete : 001-001
- ejldo denomlnado "Guadalupe Victoria" en el munlclplo de Perote : 128-010

.. En el Estado de Veracruz, los numeros de ejldos que emplezan por 500, 600 0 900 son
dotaciones que no tlenen Informaclon censal.
.. Un codigo como : 017-006-A Indlca una amp/laclon; 2A, 3A, 4A senalan la segunda, tercera 0
cuarta ampliaclon. Esas precisiones solo se usan para la ventana central.

las numerosas dlscrepanclas que exlsten en cuanto al munlclplo dei cual depende la dotaclon compllco
singularmente este trabajo, pero sobre todo, puso en evidencla una gran diferencia de conceptos. En
efecto en térmlnos de tenencla de la tlerra, no hay necesarlamente contlnuldad territorial y un ejldo,
reglstrado en un munlclplodado, puede tener sus tlerras en el munlclplo veclno, cosa que el INEGI,
pensando en términos admlnlstrativos y politicos - pues el municiplo es el ûnico marco legal- no podia
considerar. Estas diferencias de criterlos, tantas veces observadas y causa de tantos errores, desde luego
rem/te a declsiones fuera de alcance, pero ponen en evldencla la necesldad de una reflexlon muy
seria para lIegar a mas congruencla entre tenencla de la tierra y division municipal.

La Encuesta National Agropecuaria Eiidal

Esta encuesta, reallzada por ellNEGI en 1988, no pudo aprovechar la Informaclon dei catastro rural que
apenas se estaba empezando. El proposlto de dlcha encuesta era meramente de tipo estadistlco, es declr
que no se ten{a pensado en una posible cartografia de los resultados. Primera consecuencla, la encuesta
no considera el hecho de que una dotacion ej/dal puede tener sus tierras repartidas entre varlos lotes mas
o menas dlspersos, clrcunstancla que modiflca el procesamlento de la informaclon. As{ se tuvo que
afectar el mismo cOOlgo ejldal a todas las parcelas (dei mlsmo ejldo), 10 cual obllga a algunas precauclones
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al momento de procesar la Informaclon. Por otra parte, la ENAE estaba constltuida de dos cuestionarios.
El prlmero fue levantado en todos los ejldos y comunidades agrarlas dei pais que el INEGI tiene
contemplado, sabJendo que las listas de INEGI no son exactamente las de la SRA. El segundo
cuestionarlo, mas preclso en cuanto a las practlcas agricolas, nada mas se levanto en el 5 %de los
ejldatarlos. Pese a su Indudable Interés, conslderando los poslbles sesgos de esta muestra nos pareclo
riesgoso Integrar esta Informaclon en el SIG sablendo el peligro de una extrapolacion a los demas ejidos.
Por 10 tanto, la Informaclon ejidal remite exclusivamente al primer cuestlonario al cual contestaba, por 10
generalj el comlsarlado ejldal. La Informaclon concleme a todo el ejldo y no tal 0 cual prâctlca espedflca de
un ejldatarlo en particular. Desde luego esta conileva una hlpotesls fuerte que no slempre se verlflca. En
efecto este tipo de cuestionario supone una clerta homogeneldad de comportamlento de todos los
ejidatarios de una misma dotaclon. Por ejemplo, si se declara que los dos cultivos principales son el café y
el maiz tendremos que suponer -porque no hay otra alternatlva- que efectlvamente son los dos
principales cultivos para todos los campesinos dei ejldo.
Como se ha dlcho, la encuesta IIbra una Informaclon Interesante pero, muy general y en muchos
aspectos. es de tipo cualltativo. Casos Importantislmos como los volumenes de producclon. los ciclos de
cultiva 0 los costos de produccion no han sldo contemplados.

Para procesar esta encuesta, el slstema de codlgo que se uso Introduce algunas precauclones. En el casa
de la informaclon cualltatlva no hay mayor problema puesto que podemos suponer -con los limites ya
menclonados- que variables como la activldad principal (ganaderia, agricultura. forestal) 0 el uso de semillas
mejoradas (si 0 no) -por solo tomar dos ejemplos- son caracteristicas validas para todos los lotes de la
dotaclon. En cambio, cabe seJialar que el procesamlento de los datos numérlcos Introduce un limite que
convlene recordar. En efecto. todos los datos de la encuesta, Incluyendo los cuantltativos. de superficies,
de numero de tractores 0 de cabezas de ganado .... vlenen repetldos en cada una de las parcelas pero,
evldentemente no se pueden sumar. Para dar un casa concreto, si un ejldo dlvldldo en tres lotes tlene
una superficie agricola de 200 hectareas, esa c1fra es la c1fra total aun si cada lote tlene todos los
atributos de la encuesta. Para decirlo de otra manera. si en una reglon dada, un munlclpio 0 el estado en
su conjunto, queremos conocer la superficie agricola total, convlene prlmero selecclonar todos los ejldos
con varias parcelas y nada mas conservar una. En cambio, este Inconvenlente no Impide calculos como
porcentajes 0 divislones. Asf podemos calcular sin problemas la superficie promedlo por ejldatario y afectar
este resultado a todas las parcelas dei ejldo.

Otra IImltacion remlte a la precision de la Informaclon geogrâflca. En efecto. 10 que se digltallzo es la
dotacion ejidal en su conjunto pero no las parcelas de cada une de los beneflciarlos. Asi, allnterlor dei
predlo no sabemos como se reparten las tlerras agricolas. los bosques. los pastos. ete., y mucha menas
tenemos Informaclon precisa sobre las parcelas cultivadas por cada une de los ejldatarlos. La encuesta da
clfras de superficie agricola 0 en pasto 0 bosque. pero no tenemos un medlo dlrecto para locallzar cada
tipo de uso.
Sin embargo, aprovechando la Informaclon disponible en el SIG, se puede i1egar a una mejor locallzaclon
usando fuentes Indlrectas. Por ejemplo, un cruce dei mapa de la propiedad social con el mapa de uso dei
suelo y vegetaclon permite alslar en cada ejldo las tlerras dedicadas a la agrlcultura. a la ganaderia y al
bosque. Las superficies medldas se podrân comparar con las superficies declaradas en la encuesta. Vemos
aquf una de las aplicaciones directas de un SIG.

La digitalizacion de la propiedad social

Con fines de investlgaclon no solo se dlgitalizo la propiedad social dei Estado de Veracruz. sine tamblén
parte de los Estados de Puebla y Tlaxcala. Por otra parte, cabe seJialar que las dudas que exlsten sobre
los limites municipales también existen entre los estados. Asf. resulta que existen ejldos "veracruzanos"
en las tlerras de los estados de Hidalgo, Puebla 0 Oaxaca que colindan con Veracruz y que, al revés.
a1gunos ejldos de estas estados se localizan en tlerras ya veracruzanas.
En total se tiene dlgitallzado en la base 6.674 parcelas (0 poligonos) de propledad social. Estas parcelas
pueden corresponder a una dotaclon (0 parte de dotaclon) 0 una ampliacion. En la base exlsten ejldos que
lIegaron a consegulr hasta cuatro ampllaclones. La suma de todos estas poligonos corresponden a 4.295
ejidos, comunidades agrarlas, colon las agrfcolas 0 nuevos centros de poblacJon. El Estado de Veracruz
cuenta 3420 ejldos, el centro dei Estado de Puebla 603 ejldos, el Este dei Estado de 11axcala 80 ejldos.

- 36·



En el casa de Veracruz, los 3.420 ejidos con encuesta ejidal corresponden a 4.871 parcelas sobre un
total de 5.293 poligonos. Esto significa que 422 parcelas no tienen informacién debida al hecho de que
son colonlas, que ellNEGI no planteé encuestar 0, en algunos casas, a la dlferencla de criterlos entre las
dos Instituciones.

El reciente cambio al articulo 27 de la Constltuclén hace entrar el mundo de la propledad social en un
periodo de profundos camblos. Siempre y cuando la informacién contenlda en el SIG-Veracruz sea 10
suficientemente confiable, la base ejidal es y sera de gran utlIIdad. Primero, para dar una ayuda en los
trabajos de planeacién de los trâmltes agrarlos a cargo de la Procuradurla Agrarla en la perspeetlva de
titular cada ejldatarlo que 10 desea. En un segundo lugar, esta base se volverâ una fuente de Informaclén
esencial para medir el grade de avance - en el espaclo yen el tiempo - de dlcha Reforma. Esta observacién
tiene varias implicaciones : primero, se debe planear una aetividad de conservaclén y correcclén de la base
en una perspeetiva de conservaclén de la memoria; segundo, se tlene que pensar en la creaclén de otra
base que permlta segulr las evoluclones en cuanto a la prlvatizaclén de los eJldos. En fin en la hlpétesls
de la reallzacion de un nuevo y verdadera catastro rural se podria pensar en la elaboraclén de un verdadero
slstema de informaclon de la tenencia de la tlerra, sin importar el tipo de propiedad,Juntando propiedad
prlvada y propledad social. Sin poder predeclr 10 que seran las declslones dei goblerno mexlcano (federal 0

estatal), nos parece Importante recordar que el conoclmlento de las dlnâmlcas agrarias no puede presclndlr
de una cartografia precisa de los resultados censales. Ahora bien, todos los técnlcos de la dlversas·
secretarias y dependenclas saben muy bien que muchas veces para lIevar a cabo una accién concreta y
eficlente el nlvel municipal ya es demasiado general puesto que las declslones se requleren al nivellocal
de una comunldad, un valle 0 un grupo muy preclso de produetores. Esto Implica la definicion de una
politica clara y voluntarla en materla de lnformaclon geografica y estadistlca.

En cuanto a los tratamlentos, el Atlas ~Idal da sélo una Idea de las poslbilidades de cartografia
automatlzada. Se realizo a partir de un solo tlpo de informacion geografica, el parcelarlo ejldal, y una
encuesta, la ENAE. las poslbilidades de selecclon de atributos en el SIG demuestran que podemos lIegar
a indicadores un poco mas elaborados que una simple cartografia, una variable tras otra. En particular, el
acceso combinado a varios bienes colectivos (Iuz, agua, carretera) muestran c1aramente el atraso dei norte
y dei sur dei Estado de Veracruz en comparaclén con el centro. Pero, esta sigue slendo una cartografia
sencilla que solo confirman fenémenos bastante conocldos. Otra cosaes cruzar la base ejldal con otros
fuentes (poblaclén, usa dei suelo, etc.). Pero, por interesantisimos que sean esos cruces, cabe seiialar
que requleren de una gran prudencia; pues cada tlpo de Informaclon tlene un clerto grade de preclslén y
de confiabllldad y ademas 10 tlene para un tiempo variado. Cruzar la cartografia de la propledad social con
el mapa de uso dei suelo 0 el cense de poblaclén por localidad es un Intenta valldo. Pero, lqulen dira 51 el
usa dei suelo ha camblado entre 1993 y 1982 (fecha de reallzaclén dei mapa)? lQuién recordarâ que la
poblaclén dei ejldo puede vlvir muy lejos de sus tierras y que esto implde hacer un simple sobreposicién
pa,ra sumar la poblaclén dei une con el otra?
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PROPIEDAD SOCIAL MAS AREAS DE CONTROL

Fuente

Marco dei preparativo para el censo Agricola, Ganadero y Ejidal, areas proporcionadas
por la O.R.O. escala l : 50 000 •

Descripcion

Informacion referente a la propiedad social y a las âreas de control.

Contiene:
- los limites de los estados de la O.R.O.,
- los limites de los municipios,
- la delimitacion de la propiedad social con numeros de control.

Las claves son de numerales para municipios y areas•
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PLUVIOMETRIA

Fuente

Carta de Hidrologia Aguas Superficiales dei INEGI al: 250 000.

Descripcion

Constan Isoyetas medias anuales en mm, segun los rangos siguientes :
mènos de 300,
301 - 400,
401 - 500,
501 ·600,
601 - 700,
701 - 800,
801 - 1000,
1001 -1200,
1201 - 1500,
1501 - 2000,
2001 - 2500,
2501 - 3000,
3001 - 3500,
3501 - 4000,
4501 - 4500,
4501 - 5000,
mas de 5001 mm.
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TEMPERATURA

Fuente

Carta "Hidrologfa, Aguas Superficiales", escala 1 : 250 000, INEGI.

Description

Constan Isotermas medias anuales, en oc, seglin los rangos siguientes :
0-2,
2 - 4,
4 - 6,
6 - 8,
8 - 10,
10- 12,
12 - 14,
14 - 16,
16 - 18,
18 - 20,
20 - 22,
22 - 24,
24 - 26,
26 - 28.
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EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ANUAL

Fuenle

Carta "Evapotranspiracién y déficit de agua", escala 1 : 1 000000, INEGI.

Descripcioll

El calculo de la evapotranspiracién potencial anual (funcién de la temperatura, la
precipitacién, la longitud dei dÎa, etc.) tiende a aproximarse a la suma de las pérdidas
de agua por evaporacién desde la superficie dei suelo y por la transpiracién de las
plantas.

En la regién, la evapotranspiracién potencial anual se reparte entre los rangos
siguientes (expresados en milîmetros) :

500·600,
600 - 700,
700 - 800,
800 - 900,
900 -1 000,
1000 - 1200,
1200 - 1400,
1400 - 1600.
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DEFICIT HIDRICO ANUAL

Fuente

Carta "Evapotranspiracién y déficit de agua", escala l : l 000 000, INEGI.

Descripcion

El Déficit hfdrico anual de agua resulta de la comparacién 0 saldo entre precipitacién
anual y evapotranspiracién anual. Puede ser negativo 0 nulo (las precipitaciones
superan la evapotranspiraci6n) 0 positivo (la evaporacién supera las precipitaciones,
indicando un déficit para la plantas)

En la regién, la evapotranspiracién potencial anual se reparte entre los rangos
siguientes (expresados en milfmetros) :

déficit nulo : 0,
l - 100,
100 - 200,
200 - 300,
300 - 400,
400 - 500.
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NUMERO YTIPO DE MESES SECOS

Fuente

Carta de Humedad en el Suelo, escala l : 250 000, INEGI.

Descripcion

Esta informaci6n es un balance mensual entre precipitaci6n real mensual y
evapotranspiraci6n potencial, mensual. Un mes es seco cuando la evapotranspiraci6n
potencial mensual supera la precipitaci6n real mensual; al contrario es humedo cuando
la segunda supera la primera.

La carta "Humedad en el Suelo" senala los perlodos en que el suelo se encuentra
humedo. Las especificaciones de dichos meses con el suelo humedo se simbolizan en
cada area por media de letras, por ejemplo Jn-Dc significa : suelo humedo de Junio a
Diciembre. En el SIG-Veracruz, se consider6 mas significativo representar el numero y
tipo de meses secos al ano (de uso mas generalizado),raz6n por la cual se cambiaron
las claves de los meses correspondientes (asf el ejemplo anterior se codific6 como Eo
My, los meses de Enero a Mayo son secos) :

Eo. Enero
Fb. Febrero
Mz. Marzo
Ab. Abril
My. Mayo
Jn.Junio
JI. Julio
Ag. Agosto
Sp. Septiembre
Oc.Oetubre
Nv. Noviembre
De. Diciembre.

Notas anexas

En la carta de orlgen, existe una superficie cartogrâflca al norte de la hoJa central, con coordenadas
centrales de longltud 97°30' W y de latltud 21 °00' N, la cual presenta 3 claves dlferentes.
Para separarlas, se hicieron 2 trazos :

- El prlmero siguiendo las Isoyetas de noviembre-abril, las que concordaban en el mlsmo sitlo,
ademâs en este mismo lugar esta la separacion entre 3D-GO dias mayo-octubre contra GO-90 dias mayo
octubre de dias con lIuvia apreciable; se separa con una linea zig-zag

- El segundo al sur sigulendo el perimetro dei area cartografica que envuelve la zona seca de
Poza Rica ademas de la denominaclon de las estaciones de esta ârea cartogrâflca y la zona central dei area
en cuestlon; tamblén se hlzo con Ifneas zlg-zag.
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MESES CON EL SUELO A CAPACIDAD DE CAMPO

Fuente

Carta "Humedad en el suelo", escala 1 : 1 000 000, INEGI.

Descripcion

Esta informacién es también une balance mensual entre precipitacién real mensual y
evapotranspiracién potencial, mensual; pero integra informacién relativa a parametros
edâficos (la capacidad de campo).

Un mes es humedo cuando contiene mas humedad que la determinada por su capacidad
de campo, quedando de esta manera agua util para el desarrollo de la vegetacién. AI
contrario es seco cuando la cantidad de agua es inferior a su capacidad de campo, no
quedando humedad aprovechable para las plantas que sufren de carenci~ en agua.

Sus claves son numerales, y expresadas en meses :
< 1 menos de un mes seco,
1 - 2 de 1 a 2 meses secos,
3 - 4 de 3 a 4 meses secos,
5 - 6 de 5 a 6 meses secos,
> 7 mas de 7 meses secos.
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CLIMAS, Clasificacion Koppen · Garcia

Fuente

Carta "Climas", escala 1 : 1 000000, INEGI.

Esta carta se basa en el sistema de Wladimir Këppen (1936) que permite c1asificar los
c1imas en funcion 'de los promedios de las temperaturas y precipitaciones medias
anuales. El sistema original ha sido modificado por E. Garda en 1964, con la finalidad de
definir mejor las condiciones de México a travès de la introduccion de zonas definidas
como semitropicales y semifrlas entre la c1asificacion original de tropicales" templadas
y frlas.

Descripcion

Las adecuaciones realizadas persiguieron dos objetivos :

1 - Simplificar el acceso a la informacion, mediante una recodificacion de las
caraeterlsticas de los c1imas. La simbologla utilizada en ese sistema resulta ser
de diffcil acceso para alguien no acostumbrado a manejarlo, pues las
abreviaciones provienen en parte dei aleman.

2 - Complementar la informacion disponible con la realizaci6n de una caracterizacion
de tipo bioclimâtico, tomando as! en cuenta las Iimitaciones para el desarrollo de
la vegetacion 0 en el campo de la agricultura , por combinacion dei nlimero de
meses secos, de la precipitacion media anual y de la temperatura promedio dei
mes mas frlo.

Alribulo 1 : clave
Clasificaci6n original dei c1ima seglin la nomenclatura Këppen-Garcia.

Alribulo 2 : reghum (régimen de humedad)

Valor SIQnlficado
PH Perhumedo
MH Muy humedo
HU Humedo
CH Casi-humedo
SH Subhumedo
55 Semlseco
SE Seco
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Atributo 3 : regterm (régimen térmico)

Valor Sianiflcado Temperatura media anuaJ
,1 Frlo entre· 2 Y SoC
2 Semi-frio entre S y 12°C
3 Templado entre 12 y 18°C
4 Seml-templado mayor de 18°C
S Seml-dlldo entre 18 y 22°C
6 caJldo mayor de 22°C

Atributo 4 : perlluvia (periodo de lIuvia)

Valor Sianiflcado
T Todoel ano
V Enverano

Atributo 5 : lIuvinvern (portentaie de lIuvia invernal)

Valor Signiflcado
A %<S
B S < % < 10,2
C 10,2 < % < 18
0 18 < % < 36
E %>S
F % > 10,2
G % < 18

Notas anexas

Con el objeto de facllltar el acceso a esta nueva manera de presentar la Informaclon c/lmatlca, hemos
preparado los tres cuadros slgulentes :

- El primero da las equlvalenclas de claves entre ambas codiflcaclones.
- El segundo aporta una caraeterlzaclon global acerca de Jas caraeteristlcas mayores (temperaturas

y precipitaclones) de los grandes tlpos de c1lmas encontrados en la base de datos Veracruz-ORO, a partir
de los registros a nlvel naclonal.

- El tercera aporta la mlsma Informaclon pero calculada a partir de las estaclones ublcadas en el
marco de la base de datas.
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d rd 1dTd 1C dE' 1ua ro: ~aulva enclas e as co 1 Icaclones e os tlPOS e CImas.
, Tipo de dlma Régimen ténnico Régimen de Periodo de lIuvia %de lIuvia invemal

0<00 oen-Garda) humedad
Hymedos:

Af(m) 6 PH T G
A(C)f(m) 5 PH T G
(A)C(fm) 4 PH T G

C(fm) 3 PH T G
Am(f) 6 MH V F
Am 6 MH V B

Am(w) 6 MH V A
A(C)m(f) 5 MH V F

A(C)m 5 MH V B
(A)C(m) 4 MH V E

(A)C(m)(w) 4 MH V A
C(m) 3 MH V E

C(m)(w) 3 MH V A
C(E)(m) 2 MH V E

Aw2 6 HU V B
Aw2(w) 6 HU V A

(A)C(w2)(w) 4 HU V A
C(w2) 3 HU V B

C(w2)(w) 3 HU V A
C(E)(w2) 2 HU V B

C(E)(w2)(w) 2 HU V A
EffiH l HU V 7

5ubhymedos :
Awl (x') 6 CH V F

Awl 6 CH V B
Awl(w) 6 CH V A

(A)C(wl )(w) 4 CH V A
C(wl)(w) 3 CH V A
C(E)(wl) 2 CH V B

C(E)(wl )(w) 2 CH V A
AwO 6 5H V B

AwO(w) 6 5H V A
A(C)wO(w) 5 5H V A

(A)C(wO)(w) 4 5H V A
C(wO)(w) 3 5H V A
~:

B51(h~w(w) 6 55 V A
B51 hw(w) 5 55 V A

B51 kw 3 55 V B
B51 kw(w) 3 55 V A

B51 k'w 3 55 V B
B50(h~w(w) 6 5E V A
B50hw(w) 5 5E V A

B50hw 5 SE V B
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dd" d 1C d Cua ro: aractenstlcas orome 10 e os 41rUDOs c imatlcos e MexIco
l1po de c1lma Temperatura Precipitaci6n Temperatura media Temperatura media

(Kôppen-Garcia, mediaanual en mediaanual dei mes mas frio en dei mes mas calido
1968) oC en mm oC en oC

HUmedQs
Af 25.6 4050 22.3 28.3

Af(m) 25.2 3158 21.7 28.0
A(C)f(m) 21.0 3403 18.4 23.9
(A)C(fm) 20.4 2580 15.9 23.5

C(fm) 16.8 2148 13.5 19.4
Am(f) , 25.9 2106 22.3 28.6
Am 24.9 2415 21.4 27.7

Am(w) 25.2 3087 22.7 27.1
A(C)m 21.9 1832 18.5 24.4

A(C)m(w) 21.4 3172 19.7 23.2
(A)C(m) 20.8 1707 16.6 23.9

(A)C(m)(w) 21.2 1757 16.9 24.4
C(m) 14.8 1481 11.6 17.4

C(m)(w) 16.0 1749 13.9 18.2
C(E)(m) 10.2 1451 7.5 12.6

SubhUmedos
Aw2(x') 25.4 1486 22.5 27.6

Aw2 25.2 1635 21.3 28.4
Aw2(w) 25.4 1670 22.6 27.8
A(C)w2 21.8 1581 18.7 24.2

A(Ow2(w) 20.9 1450 19.0 23.2
(A)C(w2)(x') 18.5 1435 14.3 21.5

(A)C(w2) 19.0 1302 15.0 24.6
(A)C(w2)(w) 19.6 1212 16.4 22.3
C(w2)(x') 14.2 1038 8.1 19.6

C(w2) 14.5 1004 10.7 17.7
C(w2)(w) 14.6 996 11.8 16.9

C(E)(w2)(x') 10.2 916 4.1 16.3
C(E)(w2) 11.0 968 6.4 15.9

C(E)(w2)(w) 10.8 1087 8.2 12.9
EmHC 4.2 1243 2.8 5.8
Awl (x') 24.8 1211 21.4 27.2

Awl 25.6 1240 21.5 28.6
Awl(w) 25.3 1241 22.1 28.0
A(C)wl 21.3 1177 18.4 24.1

A(Owl(w) 21.0 1048 18.6 23.4
(A)C(wl )(x') 19.7 882 14.0 25.6

(A)C(wl) 21.6 1015 15.6 26.2
(A)C(wl )(w) 19.8 951 16.1 23.0

C(wl)(x') 16.7 783 9.0 24.0
C(wl) 14.6 712 11.1 17.6

C(wl)(w) 15.9 772 12.5 18.8
C(E)(wl )(x') 11.8 551 4.3 19.4
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AwO(x') 26.2 947 23.2 28.7
AwO 25.7 989 21.2 29.1

AwO(w) 25.6 942 22.7 28.5
A(OwO(w) 21.5 826 18.9 24.2

(A)C(wO)(x') 21.8 714 14.4 28.2
(A)C(wO) 22.0 837 15.8 26.8

(A)C(wO)(w) 19.6 764 15.8 23.0
C(wO)(x') 16.0 581 10.7 21.0

C(wO) 15.8 632 11.7 19.3
C(wO)(w) 16.7 658 13.2 19.6

Cs 13.0 359 6.7 22.2
Cs(x') 14.3 317 7.2 21.8
C(E)s 10.0 215 4.3 17.9

(A)Cx' 22.9 680 14.9 29.0
Cx' 15.3 513 11.4 18.2

~
BS 1(h') 25.6 694 21.6 29.2

BS 1(h')h 23.4 636 15.9 29.5
BSl h'(h) 21.2 645 18.4 23.7

BSlh 19.6 563 14.4 24.0
BSl k 16.6 500 11.6 20.9
BSl k' 14.3 479 11.2 16.8

BSO(h') 25.8 501 21.6 29.8
BSO(h')h 23.4 465 15.2 30.6

BSOh 19.8 385 13.0 25.7
BSOk 16.9 349 10.4 22.7
BSOk' 13.5 289 10.4 15.7
BW(h') 25.3 310 19.4 29.9

BW(h')h 23.0 190 15.9 30.3
BWh 20.3 201 12.7 27.5
BWk 16.9 226 8.6 25.1
BWk' 13.5 272 9.8 17.5

vr ,.d' d 1C d Cua ro: aracteflstlcas prome 10 e os Qrupos c Imatlcos en eracruz
Tlpo de dlma Temperatura Preclpltaclon Temperatura Temperatura Numero de

(Kôppen-Garcla. medlaanual medlaanual media dei mes media dei mes estacfones
. 1968) en oC en mm mas frlo en oC mas câlldo en oC
Hymedos

Af(m) 24.3 2694 19.7 27.7 8
(A)C(fm) 20.3 2410 15.7 23.6 25

C(fm) 16.6 1985 13.2 19.3 12
Am(f) 24.9 2369 20.8 27.8 10
Am 24.8 2358 21.1 27.6 26

Am(w) 25.0 2180 21.3 28.0 8
(A)C(m) 20.9 1729 16.8 24.0 9

(A)C(m)(w) 20.9 2254 17.5 23.1 1
C(m) 14.4 1458 11.1 17.1 12

C(m)(w) 14.7 1653 12.8 16.5 4
C(E)(m) 10.4 1240 7.8 12.8 2
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Subhumedos
Aw2 25.4 1647 21.7 28.5 24

AW2(w) 25.5 1573 21.7 28.6 24
C(w2) 13.0 936 11.0 15.2 5

C(w2)(w) 14.5 901 11.7 16.8 18
C(E)(w2) 11.5 723 8.4 13.7 2

C(E)(w2)(w) 11.1 715 8.2 13.4 1
Aw1 (x') 24.4 1216 19.8 27.4 2

Awl 24.9 1236 20.2 28.4 17
Awl(w) 25.5 1312 21.5 28.6 28
A(qwl 21.3 1177 18.4 24.1 1

(A)C(w1 )(w) 18.0 885 15.1 20.1 2
C(wl) 13.5 655 10.7 15.8 11

C(wl)(w) 15.4 758 12.4 17.8 20
AwO(x') 24.0 1276 20.0 26.7 1

AwO 25.0 985 20.0 28.7 3
AwO(w) 24.7 906 21.3 27.8 17

A(C)wO(w) 22.0 815 19.3 24.6 2
(A)C(wO) 23.9 999 17.8 28.2 2

C(WO) 15.1 617 11.7 17.7 9
C(wO)(w) 15.9 635 12.7 18.5 9

Cx' 15.2 544 12.4 17.6 1
~

BS l(h') 24.8 651 21.6 27.4 1
BS1 h'(h) 20.9 649 18.2 23.3 1

BS1h 18.6 503 14.9 21.5 9
BS1 k 16.8 518 13.2 19.5 28
BS1 k' 14.2 472 11.1 16.6 23

BSO(h') 23.7 410 20.2 26.9 5
BSO(h')h 22.4 472 17.6 25.4 1

BSOk 17.6 388 14.0 20.4 2
BSOk' 13.4 289 10.3 15.6 2
BW(h') 22.8 367 19.1 26.3 1
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BIOCLIMATOLOGIA

Fuenle

Carta Bioclimatolégica para el Estado de Veracruz, escala 1 : 1 000 000; N. Matamoros,
A. Winckell, 1992, inedita.

Descripcion

La metodologia utilizada es una adaptacién, con ligeras modificaciones, dei sistema
utilizado por H. Puig, 1976, en su trabajo "Végétation de la Huasteca, Mexique".

La informacién se reparte en tres atributos :

Atributo nO 1 : Precipitacion promedio anual (en mm)

Cédigo Signlficado Valores en mm
1 Seco P < 600
2 Subseco 600 < P < 1000
3 Subhumedo 1000 < P < 1500
4 Humedo 1500 <P < 2000
5 Muy Humedo P> 2000

Atributo nO 2 : Temperatura promedio dei mes mas frio (en OC)

Cédlao Sianificado Valores en oc (*)
1 Muycâlldo t < 18
2 caJido 15<t<18
3 Semlfrfo 15<t<11
4 Frio 11<t<7
5 Muy Frlo t < 7

(*) Por no trabaJar en zonas de muy elevada altitud, H. Puig habia hecho una categoria
(mica con temperaturas inferiores a 11°C.

Atributo nO 3 : Numero de meses secos

CédiClO Significado Duraci6n de la estacl6n seca (*)
1 Nulaacorta menos de 4 meses
2 Mediana de 4 a 6 meses
3 L.arga de 7 a 8 meses
4 MuY larga superior a 8 meses

(*) Las categorias escogidas por H. Puig, tenian un mayor range de divisiones para las
zonas secas : 0-2, 3-4, 5-6, 7-8.

- 51 -



Notas anexas

.• d 1 b' rRC dua ro: epartlclon e 05 10C Imas en Veracruz segun sus atributos v valores
Precipitaclon Temperatura promedlo dei mes mas frlo Numero de

oromedio anual meses secos
t> 18 18> t > 15 > t > 11 > t > 7<t

1 5 11 7
P < GOO X X X 4-G

X X X 7-8
X X X >8

GOO < P < x <4
1000 x x x 4-G

x x 7-8
x x >8

1000 < P < X X X X <4
1500 X X X 4-G

X 7 - 8
1500 < P < x x x <4

2000 x 4-6
P> 2000 x x x <4

x 4-G
x 7-8

La (X) slgnfflca una mayor frecuencla, la (x) una frecuencia menor

Se presenta a contlnuaclon una tabla que da las equlvalencias entre los dlmas encontrados en la D.R.C.
segun el sistema de Kôppen-Garda, y los criterios utJlJzados para la caracterlzaclon blodlmatica.

Cuadro : Equivalencias entre 105 c1imas nKôppen-Garcia" y las claves de codificaci6n
b" r ." 1SIG V10C Imatlca. Dara e - eracruz

Valores de los atributos

•
Tlpos de dimas (Kôppen- Numeros de meses Precipltacion media Temperatura promedlo

Garcia) secos anual dei mes mas frio

Humedos
Af(m) 1 4,5 1

(A)C(fm) 1 3,4,5 2,3,4
C(fm) 1 3,4,5 3
Am(f) 1 3,4,5 1
Am 1,2 4,5 1,2

Am(w) 1,2 4,5 1
(A)C(m) 1 4 1

(A)C(m)(w) 1,2 3,4,5 1,2,3
C(m) 1 3,4 3,4

C(m)(w) 1,2 3,4,5 3
C(E)(m) 1 3 4
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SybhUmedos
Aw2 1,2 3 4

Aw2(w) 2,3 3,4,5 1
C(w2) 1,2 2,3 3,4

C(w2)(w) 2 2,3 3,4
C(E)(w2) 22 4

C(E)(w2)(w) 2 2 4
Aw1 (x') 1 3 1

Aw1 1,2,3 3 1
Aw1(w) 2,3 3,5 1
A(C)w1 2 3 1

(A)C(w1 )(w) 2 2 2,3
C(w1) 2 2 3,4

C(w1 )(w) 2 2 2,3,4
AwO(x') 2 3 1

AwO 2,3 2,3 1
AwO(w) 2,3 2,3 1

A(C)wO(w) .2 2 1
(A)C(wO) 2 2,3 1,2

C(WO) 2 1,2 3,4
C(wO)(w) 2 1,2 3,4

Cx' 2 1 3
~

BS 1(h') 3 2 1
BS1 h'(h) 2 2 1

BS1 h 2,3 1 2,3
BS1 k 2,3 1,2 3
BS1 k' 2,3 1 3,4

BSO(h') 3 1 1
BSO(h')h 3 1 2

BSOh 2,3,4 1 2,3
BSOk 3 1 3
BSOk' 3 1 4
BW(h') 4 1 1
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SEQUIA INTERESTIVAL, CANICULA

Fuente

Carta "Climas", escala l : l 000 000, INEGI.

Description

Representa las areas afectadas por el fenémeno denominado "canîcula", es decir un
periodo seco incluido en la época de lIuvias.

La clave Z indica la presencia dei fenémeno.
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GEOLOGIA

Fuente

Carta geol6gica, escala 1 : 250 000, dellNEGI

Description

Proporciona informaci6n referente a las rocas (caracteristicas, estratigrafia, litologia) y
a las formaciones superficiales, roca madre de los suelos.

Las claves utilizadas en el Sistema de Informaci6n Geogréifica son bâsicamente las
mismas que aparecen en la carta de Geologfa, asi :

- la cronoestratigraffa aparece en primer término,
- seguida de la Iitologfa anotada entre paréntesis.

f'd 10" " .C dua ro: IVlslones e a cronoestratlara la
Cenozoico C

Cuatemario Q
Tert:lario T

Tert:iario superior TS
P1loceno TPL
Mloceno TM

Terclario Inferior TI
Ollgoceno TC

Eoceno TE
Paleoceno TPAL

Mesozoico M'
Creticlco K

Cretaclco superior KS
Cretâclco inferlor KI

Jurâslco J
Jurâslco superior JS
Jurâsico media JM
Jurâsico inferior JI

Triëisico 1R
Paleozoico P

Paleozolco PS
superior Pénnlco pp

Pensllvânico PN
Misisipico MI
Dev6nico D
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Paleozoico PI
Inferior Silurico S

Ordovlsico 0
cambrico E

Precâmbrico PE

Los afloramientos rocosos se consideran en cuatro grupos principales: rocas igneas,
sedimentarias, metam6rficas y suelos.

Cuadro : Constltuventes de la IitoloQla
Rocas fgneas Intruslvas Granito

Granocllorita
Tonalita
Sienlta

Monzonlta
Dlorlta
Gabro

1Iitramâflca
Rocas igneas extruslvas Rlolita

R1oc1aclta
Daclta

Traquita
Latlta

AndesIta
basalto

Tobaâcida
Toba Intermedla

Tobabâslca
Brecha volcânlca âdda

Brechavolcânlca intermedla
Brechavolcânlca bâslca

Rocas sedJmentarias Callza
Travertino

Yeso
Conglomerado

Brecha sedfmentarJa
Arenlsca
Umolita
Lutlta

Rocas metam6rf1cas Cuarcita
MârmoJ
Pizarra
Alita

Esquisto
Gneiss

ComDleio metam6rfico
Suelos Resldual

A1uvial
Lacustre
Palustre
Utoral
Eallco
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GR
GD
TL
SI
MZ
D

GA
UM

R
RD
DA
TQ
LT
A
B

TA
11
lB

BVA
BVI
BVB
Cl
TR
Y

CG
BS
AR
LM
LU
C
M
PZ
F
E

GN
C. MET.

RE
AL
LA
PA
LI
EO



Otras indicaciones Jales JALE
diversas Metasedimentario MESE

Vidrio VIDR
cataclastita CACL

Caliche CALI
Ceniza volcanlca CVOL
Volcanoclâstita VOCL

Es conveniente selÏalar que frecuentemente la cartografla se realiz6 mediante
asociaciones entre dos 0 mas claves, tanto en el campo de la cronoestratigrafla como
de la Iitologfa.
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EDAFOLOGIA

Fuente

Carta Edafolégica, escala 1 : 250000, INEGI.

Este documento cartograffa los suelos con una c1asificacién taxonémica empleando la
nomenclatura FAO-UNESCO. El sistema cartografico adoptado asocia dos métodos de
representacién :

--> Las grandes unidades de sue/os estan representadas en el mapa con un color y una
letra mayuscula genérica, significativos de la unidad general (por ej. Acrisol : A), la
divisién en subunidades en funcién de sus fases u horizontes diagnésticos (férrico,
gléyico, humico, etc.), estando indicada por la asociacién de esta mayuscula con una
minuscula (por. ej. Acrisol férrico : Af). Este método permite cartografiar facilmente la
heterogeneidad dei terreno. Asi, las asociaciones de suelo estan representadas por la
suma de estos grupos de letras (tres al maximo) indicando los suelos asociados en orden
de importancia sobre el color de la unidad dominante.

--> Diferentes sobrecargas, numéricas 0 graficas dan informacién acerca de las
caraeteristicas morfolégicas, ffsicas y qurmicas :

- La c1ase texturai mediante cifras en la leyenda (l : gruesa, 2 : media, 3 : fina).
- Las fases ffsicas, superficiales, someras y profundas hasta 100 cm de
profundidad, con tramas grises sobrepuestas en el mapa (l0 c1ases).
- Las fases qurmicas (salinidad y sodicidad, presentes a menos de 125 cm de
profundidad) con tramas blancas en las unidades cartogrâficas dei mapa (8
c/ases).

Si este mapa es de uso relativamente facil para un especialista en edafologia que
conoce bien la c1asificacién FAO y puede automaticamente calificar las unidades
taxonémicas de suelos con sus caracteristicas intrinsecas - 10 que es el papel mayor de
una carta de suelos - no es el mismo casa para el utilizador de un Sistema de
Informacién Geogrâfica, que no puede ser evidentemente especialista en todos los
campos temâticos contenidos en el banco de datos.

Para proporcionar a todos los utilizadores una informacién edafolégica
fâcilmente accesible, sin recurrir necesariamente a la ayuda de un edafélogo 0 de un
ingeniero agrénomo, hemos desarrollado una reformulacién de las caraeteristicas de los
suelos con un vocabulario y una presentacién fâcilmente entendible por todos, sin
perdida alguna de la informacién primaria contenida en el mapa.

El vocabulario técnico edafolégico utilizado a continuacién es simiJar al de esta
carta y la explicacién de los términos que podrian quedar poco explicitos consta en la
respeetiva guia metodolégica (INEGI, 1981).
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Descripcion

Clasificacién de los suelos segun su taxonomfa y sus limitaciones en unidades
cartogrâficas que pueden asociar hasta 3 suelos distintos.

El primer atributo 0 clave

Reproduce en los mismos términos, la informacién taxonémica tal como esta·
originalmente expresada en el mapa, y permite asf una utilizacién, cientffica u otra,
similar a la dei mapa por los especialistas. Por ejemplo, una leyenda "Af+Th+Qa / 2"
representa una asociacién compuesta de Acrisol férrico (Af, suelo dominante), Andosol
humico (Th, suelo secundario) y Arenosol albico (Qa, suelo de tercer orden). La ultima
cifra indica una textura dominante media.

Los atributos 2 a 4

Son atributos nominales sin subdivisién en valores, detallan la importancia relativa de
los suelos cartografiados en cada unidad.

atributo n° 2 suelo dominante ocupa la mavor superficie en la unldad cartoarâfica
atributo n° 3 suelo secundario ocuoa el seQundo IUQar
atrlbuto n° 4 suelo asoclado ociJoa el tercer IUQar

La lista a continuacién detalla los diferentes tipos de suelos encontrados en el area de
estudios, asf coma su rango de importancia - el numero de unidades - segun su posicién
en la asociacién cartogrâfica.

vd. d 1 fG d d fC dua ro: ra 0 e recuencla e os IllaS e sue os en eracruz
Suelo sÏQIa dominante secundario asociado

Acrlsol humico Ah 65 44 15
Acrisol artlco Ao 149 56 22

Acrisol ollntlco Ao 6 26 11
Camblsol crOmlco Be 28 34 11
Camblsol districo Bd 8 24 2
Cambisol eutrlco Be 50 61 25
Camblsol ferrâlico Bf 15 6 1
Cambisol gléylco Bg 42 46 13
Camblsol humlco Bh 6 9 3
Camblsol câJdco Bk 22 20 14
Camblsol vértlco Bv 54 35 12

Chemozem calcico Ck 2 3 11
Rendzina Ee 117 225 44

Gleysol dfstrlco Gd - 15 -
Gleysol eutrico Ge 46 71 4
Gleysol humlco Gh 1 - -
Gleysol mallco Gm 24 14 3
Gleysol pllntlco Gp 1 3 -
Glevsol vértico Gv 99 74 17

- 59-



Feozem calcârleo He 51 83 19
Feozem gléyleo Hg 1 - 2
Feozem hapl/eo Hh 241 253 71
Feozem luvieo HI 37 18 14

Utosol Il 257 175 246
Fluvlsol calcârieo Je 11 11 3
FluvisoJ eutrieo Je 46 32 36
Fluvlsol Qlévieo JQ 9 18 5

Castanozem hâplieo Kh 2 4 -
Castanozem câJeieo Kk 3 5 -
Castanozem lûvieo KI 1 - -

Luvisol âlbico La 1 - .
Luvisol eromlco Le 66 190 63
Luvisol férrieo Lf 6 1 -
Luvlsol gléyico L.g 5 21 -
I.uvIsol câlclco LI< - 3 -
Luvlsol ortleo LD 178 35 18

Luvisol plfntlco Lp 16 17 18
Luvisol vértleo Lv 7 2 11
Nltosol dfstrieo Nd 17 7 1
Arenosol â1blco QI. . 1 1

Arenosol câmblco Oc 7 - -
Regosol calcârico Re 101 99 50
Regosol dfstrieo Rd 16 38 17
Regosol eutrleo Re 190 195 73
ReQosolQél/eo Rx - 3 -

Andosol hUmleo 1h 117 26 10
Andosol molico Tm 8 14 3
Andosol 6crlco To 36 62 13
Vertlsol eromleo Ve 51 36 35
Vertisol pélieo Vp 382 157 86

PlanosoJ eCrtrlco We 3 3 .
P1anosol mol/co Wm - 1 -
Xerosol humlco Xh 3 - -
Xemsol câJcico Xk 5 7 1

Solonchak gléyieo Zg 17 8 4
Solonehak molico lm 4 4 -
Solonehak ortieo Zo 6 5 -

Solonehak takfrico Zt 2 - -

Descripcion de los atributos nO 5 hosto nO 40 y de sus valores

Todos estos atributos provienen de la reformulaci6n de la informaci6n.Esta se realiz6
principalmente en base a los datos bibliogrâficos y a los manuales metodol6gicos de
elaboraci6n de dicha cartograffa :

- Leyendas de la carta mundial de suelos de la FAO, método adoptado en esta
cartografia : Dudal R. (1968, 1970), F.A.O. (1968, 1976, 1988),

- Guia para la interpretaci6n de esta cartografia edafol6gica (INEGI, 1981, 1989)
- Instructivo para la elaboraci6n de la carta Hidrol6gica de Aguas superficiales a

escala 1 : 250 000 (Direcci6n General de Geografia, INEGI, 1980).
- Manual para utilizaci6nde la cartograffa edafol6gica con fines de ingeniera

civil (R.V. Orozco Santoyo & al., 1977).
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El proceso basico ha consistido en realizar una caracterizacion de cada una de las
unidades y subunidades de sue los cartografiados en funcion de sus criterios
elementales de definicion, de sus horizontes diagnosticos, de sus propiedades
diagnosticas, pudiendo estas caracteristicas ser necesarias (el suelo debe tenerlas) 0

restrictivas (el suelo debe carecer de éstas). Se tomo también en consideracion durante
esta fase la informacion que habfa sido representada grâficamente en el mapa con
tramas y simbolos.

La finalizacion de este proceso permitio realizar, en complemento de la
c1asificacion taxonomica, una reformulacion de los suelos segun sus caracteristicas
intrinsecas y por consecuencia sus limitaciones agrolôgicas.

Los atributos con sus respeetivas claves expuestos a continuacion, constituyen
una adaptacion de esta caracterizacion general al casa particular dei Estado de
Veracruz, con solo los tipos de suelos que alli aparecen. De la misma manera, en
algunos casos diferentes c1ases de valores han tenido que ser agrupadas debido a que
ciertas no aparedan 0 que los criterios de definiciôn no permitian una discriminaciôn
clara 0 segura entre diversas modalidades. ._

La caraeterizacion de los suelos en la base de datos dei SIG, esta compuesta por
una lista de 12 caracteristicas, las cuales estan triplicadas para permitir la
caraeterizacion dei suelo primario (atributos n° 5 a 16), secundario (atributos n° 17 a 28)
o asociado (atributos n° 29 a 40).

Con excepcion de la textura, todos los valores de los atributos son numéricos,
siendo las de mayor numeraciôn las que presentan las limitaciones mas severas.

Obr 0fC dua ro: Eaulva enclas entre sue os actores Imltantes vatrl utos
Limitaciones Suelo dominante Suelo secundario Suelo asociado
Profundldad atrlbuto n° 5 at. n° 17 at. n029

Textura at. n° 6 at. n° 18 at. n° 30
Pedregosidad V/o rocosldad at. n° 7 at. n° 19 at. n° 31

Discontinuidad texturai at. n° 8 at. n° 20 at. n° 32
Capas duras enterradas at. n° 9 at. n° 21 at. n° 33

Hidromorfia at. n° 10 at. n° 22 at. n° 34
Inundaclones V/o at. n° 11 at. n° 23 at. n° 35
agua estancada

Fertllldad at. n° 12 at. n° 24 at. n° 36
Sallnldad at. n° 13 at. n° 25 at. n° 37
Sodlcldad at. n° 14 at. n° 26 at. n° 38

Permeabilldad at. n° 15 at. n° 27 at. n° 39
Resistencia a la erosl6n hldrlca at. n° 16 at. n° 28 at. n° 40

P : Prolundidad
Espesor cumulado de los horizontes proveniente dei desarrollo pedolôgico - el suelo
propiamente dicho - hasta el contacto con la roca madre, pudiendo ser esta blanda (por
ej. arcillas sedimentarias) 0 duras (por ej. granito).

M superiora100cm.
P2 entre 50 y 100 cm.
P3 entre 20 y 50 cm.
P4 inferior a 20 cm.
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T: Texturo
Granulometrfa dei suelo en funcién de c1ases de tamafio de sus constituyentes. El orden
de arriba hacia abajo, intenta también seguir una c1asificacién en funcién de
limitaciones crecientes.

Te Equilibrada. Comprende las texturas areno-arcillosa, arcillo-arenosa, limo
arcillosa, arcillo-limosa y el grupo de las texturas francas.

Tea Equilibrada con aumento de arcilla en profundidad : las mismas
categorfas pero con enriquecimiento de arcilla hacia abajo.

TI Ligera. Agrupa las texturas comunmente denominadas como Iimosa, Iimo-
arenosa, areno-limosa.

Tla Ligera con aumento de arcilla en profundidad (idem Tea).
Ta Arcillosa (entre 35% y 60% de arcilla en todo el perfil).
Tp Pesada (mas de 60% de arcilla en todo el perfil).
Ts Arenosa (fina, media y gruesa).
T v Variable.

R : Pedregosidod y/0 rotosidod superlitiol
Presencia en superficie 0 a menos de 20 cm de profundidad de elementos duros sueltos
(gravas 0 piedras) 0 de capas duras continuas.

RO Ausencia.
Rl Ausencia 0 presencia discontinua de gravas y/o piedras.
R2 Gravas (diametro < 7,5 cm) aflorantes en superficie.
R3 Piedras (diametro > 7,5 cm) aflorantes en superficie.
R4 Afloramientos dominantes de capas endurecidas tepetate, caliche,

yeso, excepcionalmente de rocas.

D : Distontinuidod texturol
Existencia de un horizonte masivo 0 coherente enterrado que crea un cambio brusco de
granulometrfa y una discontinuidad en el perfil.

DO Ausencia.
Dl Horizonte profundo, a mas de 50 cm : calcareo 0 calcico (cementado por

carbonato de calcio) e indiferenciado.
D2 Horizonte somero, entre 20 y 50 cm : B arcilloso (enriquecido por

Iixiviacién de arcilla).
D3 Horizonte somero : calcaréo 0 calcico.
D4 Horizonte somero : plintico 0 férrico (endurecimientos por éxidos de

hierro).

C: Copo duro enterrodo
Existencia de un estrato dura enterrado 0 dei sustrato rocoso cuva presencia constituye
una barrera a la progresién de las rafces.

CO Ausencia.
Cl Variable: ausente 0 profunda, no diferenciada.
C2 Profunda, a mas de 50 cm : Iftica (roca continua 0 conjunto de trozos

derocas que impiden la penetracién de las rafces) 0 petrocalcica (caliche :
capa enriquecida y cementada por carbonato de calcio).

C3 Somera, entre 20 y 50 cm : concrecionaria.
C4 Somera : Iftica (a veces discontinua 0 ausente).
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H : Hidrom6rfia
Caracterfsticas de oxido-reduccion debidas a un empapamiento temporal 0 permanente
por las aguas subterraneas.

HO Ausencia.
Hl Posiblemente presente.
H2 Presente a mas de 50 cm de la superficie.
H3 Presente a menos de 50 cm de la superficie.

A: Inundadones ,/0 agua eslaneada
Zonas cubiertas temporalmente 0 permanenente por una capa de agua.

AO Ausencia.
Al Ocasionales y/o temporales de corta duracion (menos de 3 meses al

ano).
A2 Permanentes y/o temporales de larga duracion (mas de 6 meses al ano).

F : Fertilidad
Aproximacion a la caraeterizacion de la fertilidad de los suelos por combinacion de tres
datos qufmicos : la materia organica, la saturacion de bases y de la presencia de
aluminio intercambiable.

F1 Saturacion de bases> 50% y M.O. > 1%.
F2 Saturacion de bases> 50% y M.O. < 1%.
F3 Saturacion de bases < 50% y M.O. > 1%.
F4 Saturacion de bases < 50% y M.O. < 1%.
F5 Saturacion de bases < 50% y M.O. < 1%+ Aluminio intercambiable.

S : Salinidad
Cantidad de soluciones salinas contenidas en el suelo.

SO Ausencia 0 salinidad presente débil (conductividad eléctrica inferior a 4
mmhos).

S1 Ausencia 0 salinidad presente mediana (entre 4 y 16 mmhos).
S2 Salinidad fuerte (superior a 16 mmhos).

N : Soditidad
Cantidad de soluciones sodicas contenidas en el suelo.

NO Ausencia 0 sodicidad presente débil (inferior al 15%).
N1 Ausencia 0 sodicidad presente mediana (entre 15 y 40 %).
N2 Sodicidad mediana (entre 15 Y 40%).
N3 Sodicidad fuerte (superior al 40 %).

P : Permeabilidad
Estimacion de la capacidad dei suelo a absorber el agua, tanto en términos de velocidad
como de cantidad.

B1 Alta: suelo muy permeable.
B2 Mediana : suelo permeable a semi-permeable.
B3 Baja : suelo impermeable.
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E : Resistencia a la erDsi6n hfdrica
Coherencia de los horizontes superficiales frente a la removilizaci6n por el transporte
y la erosi6n hidrica superficial laminar y/o concentrada.

El Fuerte, suelos diffcilmente removibles.
E2 Mediana, suelos removibles.
B Variable, de mediana a débil.
E4 Débil, suelos fâciles de poner en movimiento.

HelerDgeneidad
La heterogeneidad no esta expresada como tal, pero se deduce fâcilmente con la clave
de representaci6n de la composici6n de la unidad cartogrâfica, un s610 suelo 0 al
contrario dos 0 tres asociados, utilizando el comando "Quest, Restriction par exclusion
inclusion"
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HIDROLOGIA SUBTERRANEA

Fuente

Carta "Hidrologfa Aguas Subterraneas", escala l : 250 000, INEGI.

Descripci6n

Estimacion de la posibilidad de que los diferentes materiales rocosos dei subsuelo
contengan agua, sea por su porosidad intrinseca, sea por fracturamiento.

Contiene con la misma identificacion que en el mapa original, tres tipos de zonas con
sus caracteristicas acufferas:"

A : Material consolidado 0 no consolidado, con poslbilidades altas.
M : Material consolidado 0 no consolidado, con posibilidades medias.
B : Material consolidado 0 no consolidado, con posibilidades bajas.
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CUENCAS y SUBCUENCAS HIDROLOGICAS

Fuente

Carta "Hidrologfa Aguas Superficiales", escala l : 250 000, INEGI.

Descripcion

Caracterfsticas de la red hidrogrâfica de la regi6n, con su jerarquizaci6n en regiones,
cuencas y subcuencas.

Contiene con la misma identifjcaci6n que en el mapa original, las regiones hidrol6gicas,
sus cuencas y subcuencas, enlistadas a continuaci6n, con sus respeetivas superficies en
hectareas.

'fi diE d d VLa d h'dC dua ro: re 1 roara Ica e sta 0 e eracruz
Realén hidrol6aica Cuenca Subcuenca

Clave Nombre Clave Nombre Clave Nombre SUD
R 18 Balsas A R. Atoyac a R. Atoyac-Tehultzlngo 6

b R. Atoyac-Balc6n Diablo 3405
f R. Mixteco 59
9 R. Acatlân 2399
h L TotolzlnQo 4991

R 25 San Fernando A L. de San Andrés a L de San Andrés 240
Soto La Marina v L Morales b R. Barberena 1751

R 26 Pânuco A R.Pânuco a R.Pânuco 2269
b R. Chicayân 3192
c L. Pueblo Vielo 1163

B R. Tarnesi a R. Tarnesi 6222
e R. Comandante 1667

C R. Tarnuin a R. Tarnuin 0 Tarnpa6n 2616
b R. Valles 593
c R. Puerco 730

D R. Moctezuma a R. Moctezuma 3279
b R. Axtla 859
J R. Tula 2120
q R. El salado 330
r R.Actopan 1329
s R.Amajac 4149
t R. Tezontepec 484
v R. Metztltlân 2638
w R. Calabozo 2172
x R. Los Hules 1540
y R. Tempoal 1514
z R. San Pedro 723
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R 27 Tuxpan - A R. Nautla y otros a R. Barranca Hemandez 264
Nautla b R. Santa Ana 1005

c R.Juchlque 453
d R.Colipa 432
e R. Misatian 571
f R. Nautla 747
9 A. Solteros 563
h R. Maria de la Torre 291
1 R.Bobos 1784

B R. Tecolutla a R. Tecotutla 1618
b R. Necaxa 835
c R. Laxaxalpan 798
d R. Tecuantepec 290
e R. Apulco 1989
f R.Joloaoan 506

C R. Cazones a R. Cazones 1159
b R. San Marcos 1642
c R. Tenlxtepec 636
d Estero Y L de Tumilco 391

D R.Tuxpan a R.Tuxpan 889
b R. Buenavlsta 448
c R. Vinasco 2870
d R. Pantepee 1609
e A. Tecomate 423

E L de Tamlahua a L de Tamlahua 1646
b Estero Cucharas 728
c Estero de Tancochin 616
d Estero de Corral 401

R 28 Papaloapan A R. Papaloapan a R. Papaloapan 2198
b R. Tonto 938
c P. Presidente M. Aleman 1836
d R.Petiapa 2882
e R. Salado 6
9 R. Santo Domingo 885
h R. Usila 0 Santa Rosa 28
1 R. Valle Naclonal 6
J R.Oblspo 1619
k 7 ) 98
1 R. Montenegro 777

m R. Tesechoacan 1852
n R. La Lana 2667
0 R. Trinldad 2386
p R.SanJuan 2159
q R. San Andrés 1461
r L Catemaco 254
s R. Tecolapilla 1327
t R.Camar6n 2414
u L de Alvarado 186
v R. Blanco 2853
w R. de las Pozas 1129
x R.AmaDa 419
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B R. jamapa y otros a R. Atoyac 1667
b R.jamapa 2320
c R. San Fsco, Pto Veracruz 637
d R. Paso de OveJas 681
e R. La Antigua 517
f R. de Cozalapa 645
9 R.ldolos 1615
h R. Actopan - B. Chachalacas 660
1 R. Pajaritos 584
J R.Cedeno 710

R 29 Coatzacoalcos A R. Tonalâ a Lag. El Cannen y Machona 1968
Lag. El Cannen y b R. Santa Ana 728

Machona c R. Coacajapa 862
d R. Tonalâ 1730
e R. Tancochapa 524
f R. Pozacrlspfn 1007
9 R. Tancochapa (alto) 1209
h R.Zanapa 432

B R. Coatzacoalcos a R. Coatzacoalcos 4392
b L. Ostlan 346
c R. Calzadas 1235
d R.jaltepec 1800
e R. San Andrés 347
f R. Aguacatenango 253

9 R.jonapan 707
h R. Malatengo 181
1 R. Solosuchil 1685
J R.Coachapa 1274
k R. Uxpanapa (alto) 1103
1 R. Uxpanapa (bajo) 2998

m R. Nanchital 872
R 30 Grijalva- D R. Grijalva - b R. VleJo Mezcalapa 649

Usumacinta Villahermosa c R. Mezcalapa 1253
d R. Tzlmbac 257
e R. Sayula 440
f R. Platanar 448
9 R. Paredan 387
x R. Samaria 675
y R.Conduacan 373
z R.Caxcuchapan 444

E R. Grijalva - Tuxtla a R. Netzahualcayotl 1785
Gutiérrez b R. Alto Grljalba 220

e R. de La Venta 109
k R. El Chapopote 19
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VEGETACION

Fuenle

Carta "Uso dei Suelo y Vegetacion", escala l : 250 000, INEGI.

Descripcion

Caracterizacion de los grandes tipos de cobertura vegetal dei suelo : selvas, bosques,
matorrales, pastizales "naturales", etc., con sus caracteristicas, aspectos de su régimen
c1imatico y de su fisonomia.

La informacion referente a la vegetacion en la carta l : 250 000 brinda al usuario un
buen grado de precision y utilidad. Presenta una c1asific~cion extensa en la que se
utilizan términos heterogéneos encontrandose los de tipo fisonomico, floristico,
ecologico y geogrâfico. Si bien, estas caracteristicas de diversidad son comunes en las
c1asificaciones de vegetacion para México, la integracion de tal informacion en el SIG
requiere, para facilitar su use, de un reordenamiento que permita una lectura mas
accesible a un pûblico mas amplio.

La nueva c1asificacion propuesta, y disponible en el SIG-Veracruz, resulta de un
reordenamiento de los tipos de vegetacion, segûn dos topicos : .

- Atributos que corresponden a los grandes grupos de vegetacion (pastizales,
bosques, etc.), subdivididos, cuando es necesario, en funcion de sus
caracteristicas c1imaticas 0 de aspectos fisonomicos, evitando asi el riesgo de
confundirse entre numerosas variantes como en el mapa.

- Valores quecaracterizan la definicion elemental de la comunidad vegetal (ej.
Huizachal, bosque de Tascate, etc.).

Esta c1asificacion ha sido elaborada en miras a una aplicacion mas extensa, de nivel
nacional, razon por la cual se incluyen todos los tipos de vegetacion encontrados en
México, pero las claves se sefialan solo para el caso dei SIG-Veracruz.

b. , d 1C dua ro : Aarupaclon e os cu tivos seaun atri utos v va ores
Atrlbutos Valores Claves en el

SIG
Pastizales ••. ••• c1imâticos pastlzal natural

pastizal Hulzachal
pradera de alta montafia Vw
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... edaficos pastizal hal6filo H
pastizal gips6filo

Sabana Sa
Bosques ... ••• ablertos (secos) Hulzachal

Mezquital Mz
bosaue baio abierto

... de encino y mixtos Encinar Q
bosque mixto Pino-Enclno Pq
bosque mlxto Enclno-Plno Qp

bosaue cultivado cac
••• de coniferas bosque de Tâscate J

bosque de Pino P
bosque de Cedra
basque de Ayarin Ba.

bosaue de Ovamel
... mes6filo bosaue de montalÏa M

Selvas ... ... perennifolias a1tas Ap,Aq
medianas Mq

baIas BD
... subcaduclfollas medJanas

baias
....caducifollas medianas y balas Be

... esplnosa baia
Matorrales ... ••• temolados a frios Chaoarral de coniferas Ch

••• semlaridos submontano Sm
subtropical

esoinoso Tamaulioeco
••• arldos de suculentas craslcaule : cardonal ca

craslcaule : Chollal
craslcaule : Nopal No

craslcaule Indiferenclado Cm
... aridos de carnosas sarcocaule

sarco-crasicaule : Clrio
sarco-craslcaule Indiferenciado

sarco-craslcaule de nebllna
... roset6f1los (arldos a costero : Magueya/

desérticos) costera Indiferenciado Dr
desértico : Izotal Cr

desértico : Magueyal
desértlco Indlferenclado

••• de mlcr6filos desértlco micr6fllo
(desértlcos) veaetaclon de deslertos arenosos

Pa/mares Pa
Vegetaclon hal6fl1a Vh

sa/Ina de deslertos arenosos Vu
Vegetacion Papal Po
acuatica 0 Tular Tu
asocIadaa Manglar Ma

corrientes de Basques de ga/erra Bg
aqua Veqetacion de Qaleria VQ

Vegetaclon S
secundaria
Zonas sin Sv

vegetaclon
aoarente
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Notas anexas

Comenlarios acerca de la Qgrllpacion

Se enlistan a contlnuacion unes comentarios referentes a la definicion de cada grupo incluldo en la base a
nlvel de atrlbutos. Para el nlvel de valores se sugiere al usuario la consulta de la guia de Interpretaclon de
la carta dé uso dei suelo y vegetaclon.

Los Pastlzales.
Bajo este grupo se consideran tres tipos de pastlzales : los c1lmatlcos, los edaficos y los derivados
de la activldad humana; estas ultlmos se han Incluldo en la Informaclon agrfcola dei slstema (ver
Relaclon "Uso agricola dei Suelo"). Hemos optado por Incorporar en este grupo las sabanas,
incluldas en la c1asiflcaclon de la carta coma otros tipos de vegetaclon, dada su predominancia de
gramineas.

Los Bosques
En bosques se han Incluldo, ademas de los sefialados en la carta, dos comunldades que por sus
caracteristlcas fisonomlcas pueden callficar coma bosques bajos ablertos 0 semi-ablertos de
reglones secas; se trata dei Hulzachal y dei Mezqultal.

Las Selvas
Para reagrupar estas comunldades se ha conslderado mas Indlcativo el reglmen de perslstencla de
hojas, esta es, la predomlnancla de plantas perennlfollas, caducifolias 0 esplnosas, que definen
de manera mas clara (fisonomlca y ecologlcamente), a estas comunldades.
La subdivision de estas grupos ecologlcos, se reallzo - cuando fue necesarlo - en funclon de la
altura de estas selvas.

Los Matorrales
La leyenda de la carta presenta 10 tipos de matorrales, que pueden presentar flsonomias
dlferentes (estas tamblén en el numéro de 101).

f" "dRIC d

Los tipOS de fisonomla son codlficados segun las claves slgulentes : MI : Matorrallnerme, MB : Matorrrai
sublnerme, ME: Matorral esplnoso, Hl : Herbazal, CA : Cardonal, CH : Cholial, NO : Nopalera, Ml :
Izotal, CRE: Crasl-rosulifolios esplnosos, CI : Clrlo.

ua ro: e aClon entre tlPO e matorra v 15lonomla.
Tloos de matorral Tlcos de fislonomla mas frecuentes

MI MB ME Hl CA CH NO Ml CRE CI
Matorral subtroolcal X X X

Matorral submontano X X X
Matorral esolnoso Tamaulloeco X X

Matorral sarcocaule X X
Matorral craslcaule X X X X

Matorral saraxraslcaule X X X X X
Matorral sarco-crasicaule de neblina X X X

Matorral rosetofilo costero X X
Matorral desértico rosetofilo X X X X
Matorral desértlco mlcrofilo X X X X

,

Con una optica de slmplificaclon hemos optado por caracterlzar y agrupar los matorrales desde dos puntos
de vista:

- el primera es una funclon de la arldez,
- el segundo se reflere a caracteristlcas flson6mlcas tales coma tamafio y fonna de la hoja y

textura dei tallo.
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Por otro lado, se han incluldo aquf tres comunidades que en la leyenda de la carta no se representan como
matorrales : el chaparral, el matorral de confferas y la vegetaci6n de desiertos arenosos; estas son
comunidades que pueden califlcar como matorrales seglin su deflnlcl6n.

Palmares.
Es una agrupaci6n genérlca de todas las comunldades lIamadas palmares. aunque desde los
puntos de vista fison6mico, florfstico, de su dlstribuci6n y ecol6gico puedan ser muy diferentes.
Resulta también frecuente que se Incluyan aquf comunldades de orlgen secundarlo afectadas
por Incendlos peri6dlcos. S610 un estudlo mas detallado podrfa permltlr separarlos.

Vegetaci6n salina.
En la leyenda de la carta, se asoclan a suelos sallnos. pastlzales (ver pastlzales edaficos) y dos
condiclones de vegetaci6n • vegetacl6n hal6fila y vegetaci6n de dunas costeras - que son las que
se Incluyeron en este apartado.

Vegetaci6n acuatica
Aquf se incluyen las asociaclones de popal-tu lar y manglar que estan toda 0 la mayor parte dei
ano inundaclas.

Vegetacl6n asoclada a corrientes de agua
Agrupan las comunidades vegetales lIamadas de galerfa y que son: selva de galerfa. bosque de
galerfa y vegetaci6n de galerfa. Ocupan cartograflcamente areas muy pequefias. poco
representatlvas, dentro dei Estado de Veracruz.

Vegetaci6n secundaria
Son las comunldades vegetales orlglnadas por la destruccl6n de la vegetacl6n prlmarla que
pueden asociarse a cualqulera de los rubros anterlores. Estas se encuentran por 10 general bajo
un aspecta y composlcl6n florfstlca dlferente de la vegetacl6n prlmarla destruida.

Zonas sin vegetacl6n aparente
Abarcan las zonas sin vegetaci6n aparente, tales como lechos de rfos secos, eriales y malpafses 0
pedregales.

Definic:ion de las dasesde vegetac:ion

Pastizales

Se incluyen baJo este concepto, aquellas areas cuya vegetacl6n flson6mlcamente dominante es la
gramlnoide, pudiendo encontrarse asoclada con otros tipos de vegetaci6n. Los pastizales se han c1asiflcado
en:

Pastizal natural
Es conslderado prlnclpalmente como un producto natural de la interaccl6n dei c1lma. suelo y blota
de una regl6n. coma los pastlzales de Boyteloya gracilis (zacate navaJlta), Bychloe dactvloides
(zacate chino). Boyteloya rarnosa. etc.

Pastlzal - Huizachal
Comunidad vegetal caracterlzada por la asoclacl6n de especles gramlnoldes y hulzache~
shaffnerO; se desarrolla en terrenos pianos 0 con poca pendiente. en areas dei centra y norte dei
pafs. Se encuentran en contacto con el pastizal natural pero difiere de él por su fisonomfa, que
es de tipo sabanolde.
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Pastizal haléfilo
Comunidad de gramineas que se desarrolla sobre suelos salinos-sédicos, independientemente dei
dima; es frecuente en los fondos de cuencas cerradas de las zonas aridas y cerca de las costas.
Son cornunes los pastizales de Pistichlis splcata (zacate salado), Eragrostjs obtusjflora (zacate
Jlhuite), Spartjna soartlnae (zacate esplnilla), etc.

Pastlzal glpsétllo
Comunldad de gramineas que se desarrolla en suelos que contlenen gran cantldad de yeso,
frecuentemente en el fondo de cuencas cerradas de zonas aridas y semiarldas. Aiguna de las
principales especies que 10 constltuyen son el BoytelQua chasej. Sporobolys nealleyl.
Muhlenbergla pyrpysll, etc.

Pastlzallnducldo
El que surge al ser elimlnada la vegetacién original que la dQmlnaba. El Qrlgen de este pastlzal
puede ser consecuencia de un desmQnœ IntenciQnal, dei abandQnQ de areas agricolas 0 Incendlos.
SQn frecuentes en este gruPQ los géneros de Aristlda, Paspalum, Cenchrys.~, BQyteloya,
AndropQgQn. etc.

Pastizal cultivado
Aquel que se ha Introducldo IntenclQnamente en una reglén y para su estableclmiento y
conservacién se realizan labores de cultivQ y maneJQ. Son pastos nativos de diferentes partes dei
mundo, comQ SQn : plgltarja decumbens (zacate pangQIa), Pennlsetym c1l!are (buffel), panlcym
maxlmym (gulnea 0 privlleglQ), panlcym pyrpy@Scens (para), etc.

Bosques

Basque de Oyamel
Es una comunldad de arboles altos (a veces maYQres de 30 m) que se desarrolla en dlma semlfrio
y humedo entre los 2 000 Y 3 400 m de altltud de la mayoria de las sierras dei pais. La
constltuyen prlnclpalmente varias especles deI génerQ~ (oyamel, plnabete, etc.).

Basque de Ayarin
Es un bQsque que se desarrolla en condlciones slmllares al anterlQr, aunque suele estar formado
pQr pseudQtsyga spp. 0~ spp., ambQs conQciéndQse comQ ayarin, a veces se les encuentra
mezdado CQn Cypressys spp. (cedro blanco), Papylus spp. (aJamo), etc.

Basque de Cedro
Comunidad de arbQles de gran porte comQ en los dQS casas anterlores; se desarrolla en dimas
templados y semifrio humedo, restrlngldos en la aetual!dad a pequenQs manchones a 10 largo de
la mayoria de las sierras dei pais. Las principales especles que IQ forman son: Cypressys IindlevL
C. benthaml, C. arlzénlca y Cr gyadalypensls, que reclben el nQmbre comun de cedro 0 cedro
blanco.

Basque meséfllo de mQntana
Vegetadén arbérea que se locallza"en laderas de montanas en donde se forman nebllnas durante
casl tQdo el ano, 0 bien en barrancas y otros sltios protegldQs encondlclones mas favorables de
humedad. Se desarrolla generalmente en altitudes de 800 a 2 400 m. SQn muchas las especies
que 10 fQrman slendQ algunas de ellas las siguientes : Engelhardtla mexlcana (micoxcuahultl),
Camlnys carol!nlana (Iechlllo), Uayldambar stvraclflya (liquldâmbar), Oyercys spp. (enclno, roble,
etc.).
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Bosque de Pino
Comunidad vegetal constituida por diferentes especies dei género~, de amplia distribucion
en las cadenas montaiiosas de todo el pais, desde cerca de 300 m de altitud hasta los 4 200 m
en ellfmite altitudinal de la vegetacion arborea.

Bosque de Encino
Comunldad vegetal, formada por arboles conocidos como Ouercys spp. (enclno, roble. etc.).
Estos bosques pueden ser de unos 6-8 m de altura 0 bien de unos 30 m, mas 0 menos
ablertos 0 muy densos; se desarroI/am en muy dlversas condiclones ecologlcas desde casi el nivel
dei mar hasta cerca de los 3 000 m de altitud. Salvo en las condlclones mas arldas, se le puede
encontrar en casi el reste dei pais.

Basque de Encino·Pino
Vegetaclon arb6rea formada por la domlnancla de Oyercys spp. (encino) sobre fiIllŒ spp. (pino).
Se desarrolla prlnclpalmente en las areas de mayor explotaclon forestal en los limites de los
bosque de pino-encino.

Bosque de Pino-Enclno
Esta comunidad es qulzas la que ocupa la mayor superficie forestal de las partes superiores de
los sistemas montaiiosos dei pals. Las mezclas de diferentes especies de.fi.n.u.s. spp. (pino), y de
Oyercys spp. (enclno), son frecuentes y ocupan muchas condlciones comprendldas dentro dei
area general de distribucion de los pinos.

Basque bajo ablerto
Es una comunldad vegetal formada por arboles bajos (4-8 m), generalmente espaclados de tal
forma que rara vez sus copas se lIegan ajuntar. Se observa como una comunldad de arboles con
una carpeta de pastos. En la IIteratura extranjera se le conoce como nwoodlandn. En México se
encuentra principalmente en lomerios bajos 0 en las bajadas de la Sierra Madre Occidental en su
porcion norte. Los arbolltos generalmente de copas redondeadas pueden ser de varias especies
dei género Qyercys (enclno) 0 de Iyniperus (tascate, cedro) y pastos como Boyteloya spp.

Basque de Tascate
Comunldad vegetal formada por arboles escuamifollos (hojas en forma de escamas) dei género
Iynjperys a los que se les conoce como tascate. cedro 0 enebro. Generalmente son bosques de
8 a 15 m de alto en reglones semicalldas 0 templadas y semlfrias, en contacto con bosques de
encino, pino-enclno, selva baja caduclfolla y matorrales de zonas aridas. Las especies mas
cornunes y de mayor distrlbuclon son: Iynlperus flaccida, 1, deppeana, 1. monosperma,1.
californlca. etc.

Basque de Galeria
Comunidad arborea de 4 a 40 m de alto que se desarrolla en condiciones de mayor humedad, a
las orillas de rios 0 arroyos. Se locallza en altitudes de 0 a 2 800 m.s.n.m. Fison6mlca y
estructuralmente, se trata de un conjunto muy heterogéneo, las espeeles mas caracteristicas
son: Taxodlym mycronatym, Papulys spp., saJ.IJs. spp., platanys spp., etc.

Basque cultivado
Es aquel que establece el hombre medlante plantaciones.

Selvas

Vegetaclon arborea generalmente de dlmas calldos, humedos, compuesta por la mezda de un gran
numero de especies, muchas de las cuales presentan contrafuertes, con bejucos, Ilanas y epifltas;
frecuentemente con arboles esplnosos dominantes. En México, estas comunidades han sido muy
alteradas por la acclon dei hombre. .
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Mayor de 30 metros
Entre l 5 Y 30 metros
Entre 4 y l 5 metros

Se c1asifican de acuerclo con la altura y la persistencia 0 caducidad de la hoja.
Clasificaci6n par altura :

- Selva alta
- Selva mediana
- Selva baja

Clasificaci6n par persistencia y caducfdad de la haja :
- Perennlfolia : Mas dei 75% de las especles conservan las hOJas todo el ano.
- Subperennifolia : En la época mas seca dei ano, entre el 25% y 50% de los arboles pierden las

hojas.
- Subcaducifolia : Entre el 50% y 75% de las especies plerden las hojas en la época seca dei ano.
- Caducifolia : Mas dei 75% de los arboles plerden las hojas en la época mas seca dei ano.

Principalmente en laderas de cerros.
- Esplnosa : Con arboles dominantes esplnosos. Prlnclpalmente sobre terrenos pianos con

defidencia de drenaje.

Selva alta perennlfolla
Es la comunldad vegetal mas exuberante y de mayor desarrollo en México, con ârboles de mas
de 30 m de alto. Se desarrolla en c1ima câlido humedo. Aigunas de las especles son: Ternjmalla
amazonla (canshan), Swietenla macrQDhylla (caaba), Vochvsla guatemalensjs (palo de gua), Awfu:a
galeottlana (macayo), Dialiym gyjanense (guapaque), etc.

Selva alta subperennlfolia
Tamblén de dlma calido humedo donde alrededor dei 25% de los arboles plerden el follaje
durante la época mas seca, que es corta pero bien deflnlda. Se dlstrlbuye en condlclones de
menor preclpltacion que la anterior. Muchas de las especles son las mlsmas que para el casa
anterlor, aunque destacan Manilkara zapota (chlcozapote), Broslmym alicastrum, Budda byceras
(pucté), Byrsera simaruba (chaca), etc.

Selva medlana perennlfolla
Comunldad frecuentemente asociada a las selvas anterlormente descrltas, se encuentra sobre
suelos someros de buen drenaJe, presentandose en cualquler tlpo de roca. La altura de esta
selva es de l 5 a 30 m de altura y mas dei 75% de las especles conservan las hojas durante todo
el ano. Se desarrolla en dlmas câlldo humedo y subhumedo. Su composicion f10ristlca es similar a
la de la selva alta perennlfolia.

Selva mediana subperennlfolla
Esta selva frecuentemente esta asociada a las anteriores, ocupando partes de mayor pendlente
con drenaje superficlal mas rapldo 0 bien en reglones IIgeramente mas secas. Los componentes
son practicamente los mismos, aunque a veces son mas notorlos algunos ârboles ya mencionados
en la selva alta perennlfolia.

Selva mediana subcaducifolla
De menor porte que las anterlores, un 50 a 75% de las espedes dominantes plerden las hojas.
Las principales especies son: Broslmym alicastrym (ramén, camopo, ojoche), Hymenaea coyrbarll
(guaplnol). Hym polvandra (habillo), Yltex gaymerl (yaaxnlk), Byrsera simaryba (mulato, chacâ)
etc.

Selva medlana caduclfolla
Es una comunidad de arboles entre l 5-20 m de alto estrechamente relaclonada con las selvas
baja caduclfolla y la medlana subcadudfolia. Los principales componentes son: Lysiloma
bahamensis (zalam). Piscjda plscipyla Gabin), Byrsera simaruba (chaca), Cedrela mexlcana (cedro
rojo),~ spp. (clrlcote, cueramo), Alvarac!oa amorphoides (camarén), etc.
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Selva baja perennifolia
Comunldad vegetal de 4 a l 5 m de altura, que se encuentra en c1lmas calldo humedo y
subhumedo con condiclones de inundaclén permanente. Sus principales especies son: pachlra
agyatjca (zapote de agua), Annona glabra (anona), Chrvsobalanys jcaco, Calophyllym brasiljense
(bari), etc.

Selva baja subperennifolla
Es una selva de 4 a 15cmetros que se caracteriza porque algunos de sus componentes (25%)
pierden sus hojas en laépoca seca. Se desarrolla en terrenos de drenaje deficiente de zonas con
c1imas câlldo-humedo y subhumedo; se Inundan en la época de lIuvias, pero se secan totalmente
en la seca. Las especles mas co,nunes son: Haematoxylon çampechjaoym (palo de tinte),~
buceras (pucté), Metoplum brownel (chechem), etc.

Selva baja subcaducifolia
Comunldad vegetal con arboles de 4 a 15 m de altura, de los cuales el 50-75% pierden sus
hojas. Se presenta en suelos someros, de drenaje rapldo y en cualquler tlpo de sustrato
geolégico. Su composicién f10ristica es muy variada y sustenta especies comunes con la selva
baja caduclfolia y selva medlana subcaduclfolla, algunas de las especles son: plthecelloblym spp.,
Byrsera spp., Lyslloma spp., Enteroloblym cvclocaroym, pseydophoenlx sp., Beaycarnea sp.,
.Qill2s sp. Se dlstribuye en la vertiente dei Pacifico, Golfo de México y Penfnsula de Yucatan.

Selva b~a caduclfolla
Comunldad vegetal que se caracterlza porque mas dei 75% de sus aboies dominantes plerden
totalmente el follaje durante la época seca dei ano (6-8 meses). Se desarrolla en dlmas calidos
subhumedos y semisecos, princlpalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje.
Su composicién f10ristica es muy varlada de un lugar a otro, siendo algunas de ellas las siguientes
: Byrsera simaruba (chaca, mulato), Byrsera spp., (cuajiote, papellllo, copal, etc.), Lysi!oma spp.
(tepeguaje), lacaratla mexlcana (bonete), pseudobombax spp. (amapla, davellina),~ spp.
(pochote),.Qllil.@. spp. (c1ricote, cueramo), Ipomoea spp. (casahuate), etc.

Selva baja espinosa
Es una comunldad domlnada por arboles esplnosos, que se desarrolla en dimas slmllares a los de
la selva anterior, 0 Iigeramente mas secos, pero ocupando los terrenos pianos mas 0 menos
arcillosos. Algunas de las especles mas caracteristicas son: Plthecelloblym f1exjcayle (ébano),
Haematoxvlon brasi!etto (brasJl), Caesalolnla spp. (cascalote, Iguanero, ébano, etc.), Phyllostylon
brasiliense (cerén), Cercld;ym spp. (palo verde), Pithecellobjym dulce (guamuchll), Zjzjphys spp.
(amole, IImoncillo), Prosopls spp. (mezquite), etc.

Selva de galeria
Agrupaclones arbéreas que se desarrollan a 10 largo de corrientes de agua mas 0 menos
permanentes. Fisonémicamente y estrueturalmente puede ser heterogénea, varlando su altura
de 12 a mas de 40 m. Sus componentes floristlcos pueden ser perennes, dec!duos 0

parclalmente declduos; Induye especles trepadoras y epifitas. Entre las especles dominantes se
encuentran :~ spp., Cedrela spp., Gyasyma spp., etc.

Matorrales

Matorral subtropical
Comunldad vegetal formada por arbustos 0 arboles bajos, Inermes 0 esplnosos que se desarrollan
en una amplia zona de translclén ecoléglca, entre la selva baja caduclfolla, bosques templados (de
encino 0 plno-enclno) y matorral de zonas arldas, semlarldas, prlnclpalmente en el Eje
Neovolcanlco y Sierra Madre dei Sur. Los principales componentes son: loomoea spp.
(cazahuate), Byrsera spp. (copal,papellllo), Eysenhardtja Qoljstachya (vara duclce),~
pennatyla (tepame).. Eorestlera sp. (acebuche), etc.
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Matorralsubmontano
Comunldad arbustiva a veces muy densa, formada por especies inermes 0 espinosas; se desarolla
entre los matorrales arldos y los bosques de encino y la selva baja caduclfolla, prlnclpalmente en
las laderas bajas de ambas vertientes de la Sierra Madre Oriental, desde Querétaro hacia el norte,
penetrando mas alla de la frantera con los U.S.A. Sus principales componentes pueden ser los
slgulentes : Hel!etta parylflora (barreta), Neopdnglea Integrjfol!a (corva de gall!na), Cardia bolssler!
(anacahulta), pjthecelobjym brevlfol!ym (tenaza), Acacia amentacea (gavla). Gochnatla hypoleyca
(ocotlllo). Karwlnsk!a spp. (coyotlllo, tullidora), etc.

Matorral esplnoso Tamaulipeco
Comunldad arbustlva formada por la domlnancia de especles espinosas, caduclfollas 0 MUas (sin
hojas). Se desarrolla en amplia zona de transicién entre el matorral desértico mlcréfllo, matorral
submontano y el mezqultal y la selva baja espinosa. Su dlstribucién se locallza en la porclén
norte de la L1anura Costera dei Golfo Norte y el extremo sur de la Gran L1anura de
Norteamérlca. Las principales especies son :~ spp. (gavla, hulzache). Cercldlym spp. (palo
verde), Leucophyllym spp. (cenizo). Prosopjs spp. (mezqulte), Casteloa tortyosa (amargoso).
Candalia spp. (abrojo), etc.

Matorral craslcaule
Tlpo de vegetaclén domlnada flsonémlcamente por cactaceas grandes con tallas aplanados 0

cilfndricos que se desarrollan pdnclpalmente en las zonas aridas y semlaridas dei centro y norte dei
pafs. Se Incluyen las asociaciones conocldas coma : nopaleras. chollales. cardonales, tetecheras,
etc. Aigunas especies son: Opyntla streptacantha (nopal cardén), D, Imbrjcata (xoconoxtle).
pachycereys spp. (cardén). etc.

Matorral sarcocaule
Tlpo de vegetacién caracterizado por la dominancia de arbustes de tallas carnosos. gruesos, y
aigunos con corteza paplracea. Se encuentra sobre terrenos rocosos y suelos someros en
reglones costeras de la Uanura Sonoroense y la Penfnsula de Baja Callfornla. Las especles mas
caracterlzadas son: Byrsera spp. (copal, torote blanco, etc.), latropha spp. (Iomboy, matacora).
Fougyjerja spp. (ocotillo. palo Adan), Cercldjym floddym (palo verde), Encel!a farlnosa (Incienso),
etc.

Matorral sarccxraslcaule
Comunldad vegetal con gran nlimero de formas de vida 0 blotipos entre los que destacan
especles sarcocaules (tallos gruesos carnosos) y craslcaules (tallo suculento-Jugoso) coma
Pachvcormys djscolor (copalqufn. elefante). Foyqyje@ Odrjal colymnarls (cirio), pachycereys
pr;nglel (cardén), Opyntia spp. (cholla), etc. Se desarrolla princlpalmente en la parte central de
Baja California sobre terrenos ondulados granftlcos coluviones.

Matorral sarco-craslcaule de nebllna
Comunldad vegetal de composlclén florfstlca variada donde se encuentran asocladas especles
comunes dei matorral craslcaule y dei matorral sarcocaule. coma Pachvcereys prlnglel (cardén),
Machaerocereys gummosys (pitaya agria), Lophocereys schotti! (senlta), latropha clnerea
(Iomboy). Byrsera spp. (torote), pachycormys djscolor (copalqufn), Foyaylerla penlnsylads (palo
Adan), etc. Esta caraeterlzada por la abundancla de Ifquenes Ramal!na spp.~ spp., sobre las
especles arbustivas y cactâceas, coma Indicadoras de alta humedad atmosférlca debldo a la
constante neblina que se forma durante la mayor parte dei ano, debido a la comente marina frfa
que desclende dei norte. baiiando las cestas occidentales de la Penfnsula de Baja Califomia

Matorral rosetéfilo costera
Comunldad vegetal caraeterizada por especles con hojas arrosetadas. arbustos Inermes. esplnosos
y cactaceas, ademâs de las baJas temperaturas que se presentan a 10 largo de la mayor parte dei
ana, que se desarrollan en la parclén noraeste de la Peninsula de Baja Califomla, en condlclones
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de nebllna V humedad constante. Sus principales especles son: Agave shawil (maguev),
BergerocacttJs emory. Dudleya spp., Euphorbla misera, Ambrosia californlca,"Rosa mlnutifolia,
Vlguiera laciniata, etc.

Matorral desértlco roset6f110
Matorral domlnado' por especles con hOJas en roseta, con 0 sin espinas, sin tallo 0 bien
desarrollado. Se le encuentra sobre xerosoles de laderas de cerros, en las partes altas de los
abanicos aluvlales 0 sobre conglomerados en casl todas las zonas aridas V semlaridas dei centra,
norte V noroeste dei pais. Aqui se desarrollan algunas de las especles de mavor Importancla
econ6mica de estas reglones âridas como la Agave lechegylila (Iechugu/lla), Eyphorbla
antlsYDhjlltjca (candeil lia), parthenjym argentatym (guavule), yycca carnerosana (palma
samandoca), etc.

Matorral desértlco mlcr6f110
Es el tipo de matorral de zonas aridas de mavor dlstribucl6n, formado por arbustos de hoja 0
foliolo pequeno. Se desarrolla princlpalmente sobre terrenos aluvlales mas 0 menos drenados en
cast todas las zon.as arldas V semlarldas V puede estar formado por asoclaclones de especles sin
esplnas, con esplnas 0 mezclados; ademas pueden estar en su composlcl6n otras formas de vida
como cactâceas, izotes 0 gramineas. Aigunos de sus componentes son: Larrea tridentada
(gobemadora), Flourensla cemya (hoJasén), Ambrosia dumosa (hlerba deI burro), Prosopjs spp.
(mezqulte), Acacia yern!cosa (chaparra, prieto), yucca fillfe@ (palma china), etc.

Dentro de los matorrales menclonados, lIegan a destacar algunas especles vegetales por caracteristicas
propias de las mlsmas 0 su abundancia, dando una fisonomia caracteristica a la comunidad. Aigunos de
estos aspectos fison6micos son utilizados en la elaboracl6n de la carta.

Matorral inerme
Comunidad formada por mas dei 70% de plantas sin esplnas, como los matorrales de~
tridentada (gobernadora), Flourensia cernua (hojasén), Cardia gregll (nagua blanca 0 tromplllo),
Franserja dymosa (hlerba dei burro), etc.

Matorral 'subinerme
Comunldad compuesta por plantas esplnosas e Inermes, cuva proporcl6n de unas V otras es
mavor de 30% V menor de 70%. Algunos elementos que forman este tlpo de matorral son:
Helletta Darvlfolia (barreta), Leycophyllum spp. (cenlzo), Celtls palljda (granjeno), Forestlera spp.
(acebuche), Ipomoea spp., (casaguate), etc.

Matorral espinoso
Formado por mas dei 70% de plantas esplnosas, entre los matorrales de este tlpo son frecuentes
los de Acacia farneslana (hUlzache), prosopis spp. (mezquite), Mjmosa spp. (una de gato),
Acacia vern jeosa (chaparro prieto), Acacia pennatyla (tepame), etc.

Herbazal
Comunldad de plantas herbaceas effmeras 0 perennes, 0 de ambos, que a veces plerden sus
partes aéreas en la época mas seca dei ano. Se encuentran prlncipalmente en las zonas arldas V
semlârldas, formando parte de los matorrales. Son frecuentes: plantago spp. (Iatén), zalyzania
spp. (altamisa),~ spp. (ventosldad), Coldenja spp. (hlerba de la virgen), Amaranthys spp.
(quelite), etc.

CardonaJ
Agrupacl6n de plantas crasas, con altura a veces hasta de 5 V 10 metros; generalmente se
encuentra en zonas de clima câlido, semlcâlldo V templado, con grados de humedad ârido V
semiârldo. Se Incluven aqui Myrtjl!ocactys geometrizans (garambullo), Lemalreocereys spp.
(6rgano, candelabro, cardon), Pachycereys spp., Cephalocereus senll!s, Neobuxbaymia tetetzo
{teteche), etc.
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Chollal
Agrupacion de plantas crasas conocidas en el norte dei pais coma chollas, cardenches, tasajillos,
etc., representados par Opuntia cholla, 0, bjgyeloyil, 0, Imbrjcata, Q, leptocaylls, etc.,
generalmente forman parte de los matorrales de las zonas âridas.

Nopalera
Comunidad vegetal caraeterlzada par el género Opuntja spp. (cardenche, tasajlllo, alicoche, etc.),
que se encuentran generalmente en zonas âridas y semiârldas dei pais.

Izotal
Formado par los lIamados Izotes en el sur de MéxIco y palmas en el norte; se encuentran en
zonas âridas y semlârldas constltuyen asoclaclones importantes de Yucca filifera y y. dec!plens
(palma china), Yucca carnerosana (palma samandoca), Yucca perlcylosa (Izote), etc. .

Crasl·rosulifollos
Asociaciones de plantas con hojas dispuestas en rosetas, camosas y esplnosas coma : A9IDœ. spp.
(maguey), Hechtja spp. (guapllla), Agave lechegyllla (iechugullla), Agaye strjata (espadin),
Dasyllrion spp. (sotol), etc.

Orio
Agrupaclon de plantas conoc!das con este nombre Fougyleria (Idda) colymnaris; es abundante en
las partes âridas dei estado de Baja Califomla y en una porclon costera de Sonora. Es notorio por
su tamafio a veces de mas de l 5 metros de altura y su forma peculiar.

Otros tipos de vegetaci6n

Vegetaclon de deslertos arenosos
Manchones de vegetacl6n que lnvaden las dunas de las zonasâridas y las va fljando
progresivamente; por 10 general proceden de las âreas c1rcunveclnas estando formadas
frecuentemente por : Prosopls spp. (mezqulte), Larrea trjdentada (gobernadora), Opyntla spp.
(nopal), Atrjplex spp. (saladlllo), Ambrosia dymosa (hlerba dei burro), Ephedra trlfyrca,~
mnm, Erlogonym desertlcola, Petalonvx thyrberl, Coldenla palmerl. Hilaria dglda, Hvmenoc!ea
monogrya, etc.

Vegetaclon hal6f1la
Agrupaciones vegetales que se desarrollan sobre suelos con alto contenldo de sales, en las partes
bajas de cuencas cerradas en las zonas arldas y semlârldas, asi como en areas de marismas. En
esta categoria se Inc!uyen las comunldades de plantas glps6f1las. Son cornunes las asociaclones de
Atrjplex spp. (chamlzo), SYR&d.â spp. Gaula 0 saladlllo), Batls maritlma (vidrlllo), asi coma los de
Salicornja spp., Sarcobatus sp., Flayeda sp., Franlœnla spp, (hierba reuma), L1moniym çalifomlca
(Iavanda de mar), Abronla madtlma (alfombrilla), Borrichla frutescens. Allenrolfea occldentalis,
Mavtenys phyllantoides, Sesuvjym porty lacastrum, etc.

Vegetacion de galeria
Aquella que se localiza en los margenes de los rios 0 arroyos en condlclones favorables de
humedad local. FIson6mlcamente es dlferente al resta de la vegetaci6n que la rodea.

Matorral de coniferas
Comunldad arbustlva generalmente densa, que se desarrolla prlnclpalmente cerca delltmlte
altitudinal de la vegetacl6n arb6rea. Las asoc!ac!ones mas conocidas estan formadas por :~
cylmjnjcola y Iynjperus montlcola; en ocaslones Pinys cembrojdes y lunjperus monosoerma lIegan
a formar matorrales mas ablertos.
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Chaparral
Asociaclon generalmente densa. de elementos arbustlvos resistentes al fuego, formada

prlnclpalmente por Oyercys spp. (enclno) y/o Adenostoma spp., Arctostaphylos spp.
(manzanlta), Cercocaroys spp. (rosa de castilla) y otras especles. Comunmente se le encuentra
por arriba dei nivel de los matorrales de zonas aridas y semiarldas, de pastlzales naturales y en
ocaslones mezclada con los bosques de pino y de encino.

Palmar
Comunidad vegetal formada por plantas monopodicas (un tallo sin ramlflcar) conocldos coma
"palmas" en las zonas tropicales dei pais y pueden alcanzar alturas de 2S mts. Principalmente se
les encuentra dentro dei area general de dlstrlbucion de las selvas, aunque a veces formando
galerias en reglones semiarldas yen suelos con caracteristlcas de sabana. Los palmares mas
conocidos son los de s.at2gl spp. (guano, plama. pumo). Orbjgnya (cosune), Scheelea spp.
(corozo, coyol, real. manaca), Washingtonia spp. (palma)• .8rabga spp. (palma de sombrero), etc.

Sabana
Praderas principalmente de gramineas asperas amacolladas. can vegetaclon arb6rea dispersa, sobre
suelos de drenaje deficiente que se Inundan en la época de lIuvias y en la sequia se endurecen
extremadamente al perder el agua. Los pastos mas frecuentes son: Andropogon b!cornls,
Paspalum pectlnatym. p. pliçatulum. Andropogon aitys, Imperata sp. y Panicum maxlmym. Las
ciperâceas mas comunes son: pichmmena ci!iata, Kjmnga breylfolia y Cyperus spp. Los principales
componentes arboreos son: Crescentia alata Olcaro 0 cuautecomate), C. cyjete. Cyratella
amedcana (tablcon 0 raspavi~a), Bvrsonjma crasslfolia (nanche). etc. se Incluyen aqui las conocldas
coma sabanas de montaiia y vegetacion sabanolde.

Manglar
Vegetaclon arborea muy densa con altura hasta de 2S ma veces en forma arbustiva densa; con
raices parcialmente aéreas en forma de zancas; crecen en zonas bajas y fangosas de las costas.
en estems•.Iagunas costeras y estuados de los nos. siempre bajo la influencla de agua salobre.
Las plantas que 10 forman son: Rhizophora mangle (mangle rojo). Avicenla germlnans (mangle
prleto). Lagyncylada racemosa (mangle blanco) y Conoçarpys erectys (botonclllo).

Papal
Vegetacion herbacea que se desarrolla en lugares pantanosos de las planicles casteras. con agua
permanente de un metro de profundldad aproxlmadamente; vive enralzada al fondo. pero sus
hojas anchas sobresalen dei agua. Aigunas de las plantas que los constituyen son: ealathea sp.
(popay), Thalia genleulata (quento), Helicanla spp. (platanlllo), y algunas especles gramlnoldes
acuatlcascomo~. Pasoalym, Panlcym, CYDerus, etc.

Tular
Asociacion de plantas herbaceas enralzadas en el fonda dei agua y cuyos tallas sobresalen de la
superficie. desarrollandose prlnclpalmente en la orllla de lagos y lagunas; sus hojas son: Ivl2bà
spp. (tule) y Sclrpys spp. En esta categoria se incluyen ademas, los lIamados carrlzales :
phragmites commynjs. Anmdo donax, etc.

Mezquital
Comunidad vegetal ampliamente distribulda en el pais. a veces aparentemente secundaria; se
desarrolla frecuentemente en terrenos con suelos profundos en aluviones cercanos 0

escorrentias 0 en areas con clerta deflclencla de drenaje. El principal elemento que 10 constituye
es propopjs spp. (mezqulte). como sucede en el centro y noroeste dei pais; suele acompafiarse
de~ spp. (hulzache), Cercjdjym spp. (palo verde. brea). lIegando a ser estos ultlmos
dominantes.
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Huizachal
Comunidad vegetal dominada por el género Acacia spp. (huizache), con frecuencia se asocia con
el mezquital. En la escala l : 50 000 Y l : l 000 000, el concepto mezqultal comprende al
hulzachal pero no ocurre asi en la escala l : 250 000, donde los conceptos se separan.

Vegetacién de dunas costeras
Comunidad vegetal que se establece en las dunas localizadas a 10 largo de las costas, por 10 que
pierden su movilldad. Aigunas de las especies que pueden presentarse son: Opuntia dilenii
(nopal), Coccoloba spp. (uva marina), Bromella plngyln (plnuela 0 timblriche). Ipomoea pes-çaprae,
Croton pynctatys, Sporobolys sp. y otras especles arbustivas y arbéreas que pueden proceder
de la vegeacién contlgua.

Vegetacién secundarla
Comunldad orlglnada por la destruccién de la vegetacién primarla, que puede encontrarse en
recuperaclén teniendo al estado original y en otros casas presentan un aspecta y composlclén
dlferente. Se desarrolla en areas agricolas abandonadas y en zonas desmontadas para diferentes
usos.
Se indica, ademas. el estado actual en que se encuentran estas comunidades, al conslderarse los
siguientes rubros :

Vsh : comunldades dominadas por plantas herbaceas de tallas no IIgnlflcados.
Vsa : comunldades domlnadas por plantas arbustivas de tallos IIgniflcados, rarnificados desde la
base con una altura de 4 m aproxlmadamente.
Vsa : comunidades dominadas por plantas arbéreas, mayores de 3 m, con tronco bien deflnldo.

Areas sin vegetacién aparentè
Se inciuyen en este concepto los erlales, depésitos de IItoral, dunas y bancos de rios que se
encuentran desprovistos de vegetaclén 0 ésta no es aparente para considerarla baJo aiguno de los
conceptos de vegetacién antes sefialados.

Eroslén
Desgaste de las formas y formaciones de la superficie (suelo, vegetacién) causado por la acclén
deI agua 0 el viento.
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USO AGRICOLA DEL SUELO

Fuente

Carta "Uso dei Suelo y Vegetacion", escala 1 : 250000, INEGI.

Este documento contiene 3 tipos de datos :
1 - Una informacion cartogrâfica : actividad agricola, pecuaria 0 forestal, vegetacion

natural e inducida.
2 - Una informacion codificada puntualmente :

- un listado de las principales especies de plantas de las comunidades vegetales
mas importantes de México;

- un Iistado de las 102 principales plantas cultivadas y la codificacion de las
areas cartograficas donde son sembrados;

- vienen también en la leyenda, simbolos de codificacion de la actividad.
3 - Una informacion textual : transcripcion en la parte posterior de la carta, de la

informacion recabada en el campo.

Description

Clasificacion de los cultivos en funcion de su tipo, de sus caracteristicas vegetativas
(anual, permanente, semipermanente) y de su grado de importancia en la unidad
cartog râfica.

El conjunto de adecuaciones - revision de la metodologia de elaboracion de la carta y de
su contenido - realizado para esta carta (en la carta "Uso dei Suelo y Vegetacion" los
datos sobre el tipo de cultivo solo aparecen como informacion puntual 0 textual, y su
aceso 0 representacion a nivel cartogrâfico no es muy facil) permite al usuario explotar
ademas de la delimitacion cartogrâfica, una informacion agricola referente al tiempo en
que el cultivo permanece en el terreno (anual, permanente y semipermanente), a la
disponibilidad de agua (riego, humedad y temporal), as! como el grade de importancia
ocupado'por los diferentes tipos de cultivos en las unidades cartograficas.

Los diferentes tipos de cultivas

En los cultivos Iistados a continuacion estan los que constan en el mapa. Los grandes
cambios provienen :

- de una codificacion con 2 letras, mas manejable que los numeros originales;
- de un agrupamiento en grandes grupos de cultivos afines cuando la

informacion a nuestra disposicion no permitÎa una discriminacion sin ambigüedad (ej. de
hortalizas, frutales, pastos, etc. ).
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Este proceso permitiâ reducir, para el ârea de estudio, el numero de cultivos de 78 a 46.

1E d d V1 •d 1CIC dua ro: aves v caractenstlcas e os cu tlVOS en e sta 0 e eracruz
Clave Tipo de cultlvo Referencias en la carta Cielo vegetativo Grupo de

cultlvos
AG aquacate 35 permanente frutales
AJ aioniolf <sésame) 9 anual oleaqinosas
AL a1falfa 13 semloermanente forrale
AR arroz 14 anual bâsico
AV avena 29 anual bâsico
CH cacahuate 19 anual oleaq(nosa
CA cacao 37 permanente transformaclon
CF café 7 oermanente transformaclon
CZ cana de azucar 5 semloermanente transformacion
CR cârtamo 11 anual oleaalnosa
CE cebada 8 anual transfonnacl6n
CI dtrlcos no 64: lima permanente frutales

diferenciados 30: limon
63 : mandarlna

15: naranJa
69: toronla

CN dtrlcos naranja • 15 : naranJa dominante permanente frutales
liman 30 : narania y IImén asoc.

CO coco 16 oermanente frutales
DA dâtil 80 permanente frutales
FL f10rlcultura 81 anual 0 otros

semlpermanente
FI friiol 2 anual bâslcos
FT frutales templados 77: clruela permanente frutales

indiferenciados 78 : chabacano
38: durazno
36: manzana

54: nagal
62: pera

FR frutales tropicales 45 : ciruela dei pais permanente frutales
Indlferenclados 46: guayaba

72: mamey
70 : tamarlndo

GR girasol 27 anuaI oleaqinosa
HB haba 25 anuaI hortallzas
HG hiauerllla 48 anual oleaCilnosa
HT hortallzas 55: aJo anual hortallzas

templadas apio
Indiferencladas 57: arveJén

42 : calabaza
34: cebolla

52: col
73 : chayotte
41 : chicharo

50: fresa
17 : garbanzo
53: lechuga

71 : nopal
58 : zanahorla
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hortalizas tropicales 42 : calabaza anual hortalizas
HR indiferenciadas 40: camote

24: chile
60 :jfcama
98: pepino

49 : tomate verde
HU hule 99 permanente transformacion
If litomate 23 anual hortallzas
MP maCluey (puIQuero) 20 permanente transformaclon
MZ mafz 1 anual bâslcos
MG mango 39 permanente frutales
MS melon - sandia 33: melon anual frutales (cielo

31 : sandia corto)
PA papa 28 anual hortallzas
py paPava 59 semlpermanente frutales
PS pasto estrella 83 permanente forrajes

africana
PG pasto guineo 0 82 permanente forrajes

privileglo
PI pasto inducido permanente forrales
pp pasto oanaola 85 permanente forrales
PD pastos diversos 87 : p. aleman permanente forrajes

. (cultivados) 94 : p. bermuda
86 : p. elefante 0 merkeron

89 : p. jaragua
95 : p. klkuyu
96 : p. Jehman

88: p. parâ
101 : D. remoilno 0 arama nativa

PN plfia 47 semlpermanente frutales (cielo
corto)

Pl olatano 18 semloermanente frutales

SG soma 3 anuaI forraies
SF sorClOS forraleros 91 anual forraJes
SY S<m. la anual oleaClinosas
lB tabaco 26 anuaJ transformaclon
TR triCiO 4 anuaI bâslcos
VA valnllla permanente transformacl6n

(7)

YU vuca 100 anual hortaliza

Se han incluido en este listado dos nombres que no aparecen propiamente en la
leyenda de la carta : la vainilla como un cultiva mas de importancia y los pastizales
inducidos con el objeto de tener la secuencia cartogrâfica completa en el dominio
pastos - uso pecuario.

Para areas cartogrâficas muy grandes, donde predominan cultivos anuales diferentes,
no fue posible realizar estas separaciones cartograficas mas que de manera
aproximada en Iinea zig-zag (por ejemplo : entre mafz y papa; 0 entre cana de azucar
y papaya).
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En la practica se pueden presentar discrepancias a nivel de las hortalizas templadas
indiferenciadas (HD y hortalizas tropicales indiferenciadas (HR). Asi es el caso de
calabaza, tomate verde y chile (HR), que con frecuencia se encuentran en zonas
templadas, situacion explicable por su desarrollo durante el verano câlido de muchas
zonas templadas; en el séntido contrario la lechuga (HD puede aparecer en zonas
câlidas.

Otro problema es la aparicion de codificacion no acorde a la clave cartogrâfica, asi en
las hojas Orizaba y Coatzacoalcos aparece codificado en una region productora de hule
(99), el pepino (98). En otro casa aparece codificado el pepino (98) correspondiendo la
region con la codificacion de otros cultivos.

Grado de importancia de los diferentes cultivos

La importancia relativa se realizo con una ponderacion calculada en funcion de dos
parametros :
l - La posicion de los numerales (cultivos) en las siglas de los puntos levantados en el

campo.
2 - El tipo de observacion codificada. Debido a la metodologia usada para la elaboracion

de la carta, los puntos de verificacion tienen mayor importancia que los de
observacion.

Los cultivos estan c1asificados en el SIG segun la escala siguiente :

Monocultivo : Son aquéllos cultivos que aparecen como codificacion unica en la area
cartogrâfica.

Dominante: Son aquéllos que aparecen en primer término en una codificacion de mas
de un cultivo.

Secundario : Son aquéllos que ocupan la segunda posicion en una codiFicacion de mas
de un cultivo, también los que aparecen en primer término en las zonas de
Nomadismo Agricola.

Accesorio : Son aquéllos que aparecen a partir de la tercera posicion en una codificacion
de mas de dos cultivos 0 de la segunda posicion en una codificacion de
nomadisme agricola. Se incluyen aqui los cultivos codificados en unidades
cartogrâficas correspondientes a vegetacion.

Probable dominancia : Son aquéllos cultivos deducidos para ocupar areas en las cuales
no existe ninguna codificacion. Se incluyen también en este concepto de forma
general a los pastizales inducidos.

En las grandes categorias de agricultura, pastizales y zonas erosionadas, los valores de
frecuencia de los cultivos y pastos se reparten de la manera siguiente :
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Cuadro : Valores de frecuencia de cultivos y pastos en los grandes tipos de uso
• 1aanco a.

Tipode uso Claves en Valores de frecuencia de los Valores de frecuencia de los
SIG cultivos oastos

Aaricultura de Temooral T 432 1 0
Aqricultura de Rieao (*) R 432 l 0
Aaricultura de Humedad H 432 1

AClricultura de Nomadlsmo N 2 1
En alaun tioo de veaetaclon X 1

Pastizales cultivados P 4. 3 2 1
Pastizales Inducidos 1 0
Zonas erasionadas E

(*) Se Incluyen aqui la agricultura de rlego y la agrlcultura de rlego eventual. Las zonas de rlego
suspendido aparecen en forma rara en el ârea de estudlo, par 10 que han sldo tamblén Incluldas.

Notas anexas

Es necesarlo para una correeta explotac/on de estas datos que el usuarlo Identlflque los crlterios apl/cados
tante para la caraeterlzaclon de las âreas cartogrâflcas coma de los valores de los cultivas.

Criterlos referentes al ârea cartogrâfica.
Se slgue la clave agricola al pie de la letra, de tal forma que sr estAn anotados anuales y
semipermanentes en cierta poslclon, la mlsma se respeta en la codificacion final.

(p.ej. : TAS l, 13 se codifico asi.
TAS = area de temporal anual y semlpermanente;
1 = cultiva anual : Marz dominante;
13 = cultivo semlpermanente : Alfalfa secundaria.)

Las claves "anual, permanente y sem/permanente" pueden aparecer mezcladas, la poslclon en la
que fueron escrltas Indican la Importancla relativa de cada categoria
Se observo el casa de âreas grandes en las cuales se anotaba una sola clave (por ejemplo TA),
pero la codlficaclon numérlca presentaba variantes (por ejemplo : maiz y papa). En este casa se
traz6 una separacl6n entre las claves diferentes, materlalizada por una Iinea de separaci6n en zig
zag.
Un casa muy frecuente, sobre todo en zonas de dlficll acceso, es que el ârea cartogrâfica tlene
unicamente clave, sin codificacl6n numérlca. Estas âreas fueron codificadas de forma estimativa,
tomando en cuenta los parametros de los lugares cercanos; cabe aclarar que en estas âreas, en
casa de claves mezcladas (por ejemplo SA) se conslder6 un solo cultlvo (S) dominante.

Criterios referentes a los numeros de codiflcaclon.
Para las âreas cartogrâflcas de uso agricola, la codlflcaclon de cultlvos provlene de puntos de
verificacl6n y observaci6n en campo; en los cuales se anota la Importancla relativa de cada cultivo,
a la epoca dei levantamlento de campo. Se establecleron vaJores en funcl6n de la poslc16n dei
numera en el cOOlgo de los puntos de verlficacl6n, observacion y complementaclon:

• cuando unlcamente se codiflco un solo cultlvo, se denomino monocultlvo,
- el que aparece en la primera poslclon : dominante,
• el que aparece en la segunda poslclon : secundario,
- los que ocupan poslclones posterlores : accesorlos.
- para el casa en que no se codifico ninguno, al cultivo inferido se le lIam6 : probable
dominante.

Esta regla se apllco tamblén a los pastos Inducldos.
En este esquema, monocultivo y dominante son los mas representativos dei ârea cartogrâflca.
Los secundarlos sefialan el cult/vo asoclado al dominante, y los valores accesorios se conslderan
como ocupantes de pequefias âreas, aunque esto en la prâetlca pudlera ser erroneo.
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Criterios referentes a la codificacion en zonas de nomadismo.
Se consideraron, dado las caracteristicas de permanencia muy temporal de este tipo de actividad
agricola, los primeros cultivos como secundarlos y los otros cultivos como accesorios.

Crlterios referentes a la codificaci6n en zonas de vegetacion.
En estos lugares los cultlvos se anotaron siempre como accesorlos, dada la evldente
predomlnancla de la vegetaci6n y puesto que. segun la metodologia de la carta, se reflere a
pequenas âreas no cartografiables.

Criterios referentes a la codlficacion en pastos cultivados.
Fueron tratados de manera Idéntlca a las zonas de agricultura, tal como se descrlbe en ellnclso
2. Ademâs cuando se codlficaron en estas zonas, cultivos asociados a los pastos, estos cultlvos
se conslderaron slempre como accesorios.

Criterlos referentes a la codificaclon de los pastos Inducidos.
Todos los pastos de estas zonas se codificaron como "probable dominancia", sin subdivlsiones ya
que debldo a su diversidad, por 10 general no se codifican especies.
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usa DEL SUELO, COFRE DE PEROTE

Fuenle

Interpretaciôn visual de una zona central (entre las longitudes 97°20' W y 96° 55' W y
las latitudes 19° 41' N Y 19° 19' N) de la composiciôn en falso color de la imagen SPOT
KI : 592 - 311, 29/06/86, PEPS #164, CNES-ORSTOM), a escala 1 : 100 000.

Descripcion

Categorias generales de uso dei suelo de la zona dei Cofre de Perote

Claves de los atributos :
BP Bosque de pino.
BPS Vegetaciôn secundaria de bosque de pino.
PQ Bosque de pino-encino.
BM Bosque mesôfilo de montana.
BMS Vegetaciôn secundaria de bosque mesôfilo de montana.
BA Bosque de oyamel.
QI Bosque de tascate.
PC Pastizal cultivado.
PI Pastizal inducido.
PH Pastizal halôfilo.
VW Pradera de alta montana.
MR Matorral desértico rosetôfilo.
ZU Zona urbana.
AR Agricultura de riego.
AT Agricultura de temporal.
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COEFICIENTES DE AGOSTADERO

Fuente

Carta de "Coeficientes de Agostadero : VERACRUZ", escala 1 : 500000, Agosto 1981,
S.A.R.H. : Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos, Subsecretaria de Ganaderia.

Descripcion

Son los coeficientes originales de agostadero - hectareas por unidad animal al ano 
calculados por la Comisi6n Técnico-Consultiva para la Determinaci6n Regional de los
Coeficientes de Agostadero (COTECOCA).

La clave se compone de 3 partes:
- la primera corresponde al tipo de vegetaci6n (c6digo de letras),
- la segunda al sitio (c6digo de 3 cifras),
- la tercera es el Coeficiente de Agostadero expresado en héctareas por unidad
animal al ano (hajU.A.).

t ddf' .LC dua ro: os coe ICientes e aaos a ero
Tloo de veaetacl6n C6diao Sitio (**) Coeficiente

Selva a1ta perennifolia Aa 121 0.8
122 0.9
123 1.0
124 1.2
125 1.3
126 1.5
127 1.6
128 1.7
129 1.9
130 2.1
131 INacceslble

Selva medlana subperennifolla Ab(d) 121 0.8
122 0.9
123 1.0
124 1.4
125 2.63
126 2.33
127 3.44
128 3.7
129 4.74

Selva mediana subcaducifolla Ab(e) 121 0.9
122 1.0
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Selva baja caducifolia Ace 121 1.3
122 1.6
123 2.0
124 2.2
125 2.4
126 2.65
127 3.1
128 3.65 *

Selva baja caduclfolla espinosa Acek 121 1.95
122 3.55
123 3.9

Selva baJa subperrenifolia subesplnosa Ac(d)( 121 2.0
k) 122 2.5

Bosque latlfollado esclerofilo Bfd 121 0.8
perenlfollo 122 1.5

123 1.7
124 1.85
125 2.0
126 2.2
127 2.4
128 2.6
129 2.7
130 2.8
131 3.0
132 3.2
133 3.4
134 3.6
135 4.1
136 6.6
137 7.4
138 18.6 *

Pa/mares B'q 121 1.2
122 1.4
123 1.7
124 2.0
125 5.1

Sabana C'u 121 2.67
122 4.0

Inundables A'ceu 121 5.0
122 6.65

Agrupaclones de hldrofltas C'uw 121 2.0
122 4.0
123 8.0

Dunas costeras A'cev 121 2.5
122 11.5 *
123 INaorovechable

Zacatonales de Esoartina Cmw 121 17.0
Manalar B'tu 121 14.0

Bosque caducifollo Be 121 4.29
122 20.0 *

BosQue aclcull-esclerofllo Bjf 121 9.1
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* : Unidades pequenasno cartografladas

Bosque aciculifolio Bj 121 uso agrfcola
122 4.9
123 ·8.3
142 11.79
125 12.31
126 13.38
127 14.75
128 19.68
129 26.34
130 INacesslble

Bosaue IInearifolio BI 121 17.28
BosQue escuiamifolio de Juniperus BI 121 6.35

Pastizal inducldo Cb 121 5.35
122 9.45

Matorral craslrosulifol\o espinoso DCIn 121 21.12
Matorral alto esoinoso craslcaulescente Dak 121 16.9

zaeatonales Cm 121 19.95 *
VeCletaclon de paramo de altura Cv 121 INaprovechable

Distritos de rleao D.R.
Nieves perpuetas N.P.

Masas de aaua M.A.-

Notas anexas : relation de sitios{**)

Selva alta perennlfolla
121 Pianos suavemente ondulados de los Tuxtlas.
122 Vegas de rios.
123 Pianos ondulados y lomerios suaves de El Palmar y al sureste dei Estado.
124 Lomerios altos de suelo profundo en el sureste dei Estado.
125 Sur y este de Cordoba y sur y suroeste de Minatitlân.
126 Lomerlos de Playa Vicente.
127 Zona de Sontecomapan.
128 Terrenos quebrados de la Sierra Madre.
129 Lomerios y cerrlles de los Tuxtlas.
130 Lomerios pedregosos al sureste dei Estado.
131 Escarpas y areas lnaprovechables.

Selva medlana subperennlfolia
121 Vegas de rios.
122 Pianos Incllnados.
123 PIanos ondulados.
124 Lomerios suaves.
125 Lomerlos.
126 Cerrlles bajos yaislados.
127 Cerriles en los limites con los Estados de Puebla y Oaxaca.
128 Cerrlles en la zona dei plamonte de la Sierra Madre.
129 Cerriles y escarpas de la Sierra Madre Oriental.

Selva mediana subcaducifolia \
121 Pianos dei Puerto de Veracruz y Palma Sola.
122 Vegas deI rio panuco.
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Selva baja caducifolia
121 Pianos arenosos ondulados.
122 Terrenos suavemente Inclinados de pequefias mesetas.
123 Terrenos ondulados cerca de la costa.
124 PIanos inclinados.
125 Terrenos ondulados.
126 Lamerlos y cerriles.
127 Cerriles yescarpas.
128 Cafiones de rios y arroyos.

Selva baja caduclfolla esplnosa
121 Pianos de panuco.
122 Terrenos ondulados al norte dei Estado.
123 Cerriles bajos y alslados al norte dei Estado.

Selva baja subperennifolia subespinosa
121 Terrenos suavemente ondulados de Paso dei Toro.
122 Lomerios suaves de la zona de Cabo Rojo.

Basque latifollado esclerofilo perennifollo
121 Pianos de Soteapan.
122 Lomerios suaves de la zona costera dei golfo.
123 Pianos alslados de Esplnal.
124 Pianos de la zona costera de Ozuluama.
125 Pianos de Vega de Alatorre y Raudal.
126 Pianos Inc/inados y lomerlos suaves.
127 Mesas de Abasolo deI Valle.
128 Pianos y lomerios suaves de Chontla.
129 Pianos Incllnados y rocosos de Colipa.
130 Pianos de mesas.
131 Cerrlles de Martinez de la Torre.
132 Lamerios y cerrlles de Tlapacoyan.
133 Lomerios y cerrlles de Sayula y estrlbaclones de la Sierra de los Tuxtlas.
134 Cerriles de Ranho Nuevo.
135 Lomerios y planicles Intermontanos de la Sierra Madre.
136 Terrenos inclinados de Colorado.
137 Cerriles aislados al sur de Palma Sola.
138 Cerriles de la Sierra Madre.

Palmares
121 Planlcles de Cosamaloapan.
122 Lomerios cercanos allitorai.
123 Planlcles temporalmente Inundadas de Acula.
124 Pianos al norte de Isla.
125 Pianos de Tanceme, munlclplo de Ozuluama.

Sabana
121 Pianos ondulados de las Choapas.
122 Pianos al norte de Isla.

Inundables
121 Suelos aluvlales en manchones dispersos.
122 Pianos de los limites con el Estado de Tamaullpas y al sureste dei Puerto de
Veracruz.

Agrupaciones de Hldr6fitas
121 Zonas de Nautla y Tecolutla.
122 Areas inundables la mayor parte dei ano, entre las dunas al norte dei Pueblo de Veracruz.
123 Areas dispersas dei sureste dei Estado.

Dunas costeras
121 Lomerios suaves a 10 largo dellitoral desde el sur dei Puerto de Veracruz.
122 A 10 largo dei Golfo.
123 Zona de médanos de la playa a 10 largo de la costa dei golfe, ausente de vegetaci6n.
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zacatonales de Spartina
121 Laguna de Tampamachoco.

Manglar
121 Alrededor de lagunas, barras, esteros y bocas de riOS, a 10 largo de la costa.

Bosque caducifolio
121 Vertlente dei Golfo de México.
122 Cerriles yescarpas de la Sierra Mdre.

Bosque aciculiescleréfilo
121 Laderas y cerriles alslados de la Sierra Madre.

Bosque aclculifolio
121 Pianos de la regl6n de Perote y Villa Aldama.
122 Pianos inclinados al pie dei Cofre de Perote.
123 Cerriles de la Sierra Madre.
124 Cerrlles al norte y ponlente deI Cofre de Perote.
125 Cerriles y laderas al ariente deI Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
126 Alto de la zona Zongollca.
127 Ponlente de VlllaAldama, en limites con el Estado de Puebla.
128 Partes altas dei Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
129 Lavas volcânlcas de las Vlgas.
130 En escarpas.

Bosque Iinearifollo
121 Laderas medlas dei Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Bosque escuamlfollo de Juniperus
121 Pianos de EllJm6n.

Pastlzal inducldo
121 Terrenos pianos arenosos de Maltrata, en limites con el Estado de Puebla.
122 Cerrlles de los alrededores de Maltrata.

Matorral crasirosulifolio espinoso
121 Cerriles de El Um6n.

Matorral alto esplnoso crasicaulescente
121 Barranca de Metztitlân.

zacatonales
121 Sobre el limite de crecimiento de la vegetaci6n arb6rea, en los volcanes dei Cofre de Perote
y Pico de Orizaba.

Paramos de altura
121 Umite de creclmiento de la vegetacl6n arb6rea, en los volcanes dei Cofre de Perote y Pico
de Orizaba.
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PENDIENTE DEL TERRENO (Interpretaci6n visual)

Fuente

Mapa topogrâfico al: 50 000, dei INEGI.

Descripcion

Esta carta de Inclinacién de Pendientes dei Terreno, se elaboré a través de una
interpretacién visual de las curvas de nivel utilizando una regla hecha ex-profeso.
Resulta aetualmente mas aconsejable utilizar la informacién digitalizada de curvas de
nivel para elaborar automaticamente los modelos digitales de elevacién dei terreno
(D.E.M : Digital Elevation Model) con todos sus derivados.

Los rangos de inclinacién elegidos, expresados en grados y minutos, son los siguientes :

Clase 1:
2:
3:
4:
5 :
6:
7:
8:
9:

0° - 0°30',
0°30' - 1°30',
1°30' - 3°,
30 - 6°,
6° - 10°,
10° - 20°,
20° - 30°,
30° - 45°,
45° - 90°.
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CARTAS TOPOGRAFICAS EJIDALES

Fuente

Cartograffa dellNEGI al: 50 000, para el Censo Agropecuario de 1991
Los limites de la propiedad social provienen de las hojas catastrales de la Secretarfa de
la Reforma Agraria, a escala 1 : 100000, revisadas y modificadas por el INEGI.

Descripcion

Representacion de los limites estatales, municipales y de las âreas geoestadisticas
bâsicas; adecuadas a los correspondientes de la propiedad ejidal.

La clave es dei tipo : V 160 001 A 083 001, donde :
V : Estado de Veracruz.
160: Nûmero de municipio.
001 A : Clave dei ârea geoestadfstica bâsica.
083: Nûmero de propiedad social. Ejido, dotacion, ampliacion, nuevo centro de

poblacion.
001: Nûmero de control. Clave dada a cada predio, por el INEGI.

Esta informacion es disponible para toda la Direccion Regional Oriente dei INEGI.
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EFECTOS CLIMATICOS REGIONALES
(Series semestrales)

Fuenle

Cartas "Efectos Climaticos Regionales, Mayo-Oetubre"
"Efectos Climaticos Regionales, Noviembre-Abril", escala 1 : 250 000, INEGI.

Descripcion

Informacion c1imatica semestral :
- de estacion lIuviosa (Mayo-Oetubre);
- de temporada seca (Noviembre-Abril);

con datos sobre temperaturas (isotermas mfnimas, isotermas maximas), precipitaciones
(isoyetas, dfas de lIuvia apreciable), y ubicacion de las estaciones.

Se considera a estos elementos indispensables para tener un criterio acerca de la
realizacion de aetividades agropecuarias en una area dada.

Precipitacion total semestral, con las siguientes isoyetas (expresadas en mm) :
0-50,
50 - 100,
100 - 175,
175 - 250,
250 - 325,
315 - 400,
400 - 475,
475 - 550,
550 - 625,
625 - 700,
700 - 800,
800 - 900,
900 -1 000,
1000 -1200,
1200-1400,
1400 -1700,
1700 - 2000,
2000 - 2300,
2300 - 2600,
2600 - 3000,
mas de 3000.

Isotermas minimas medias, cada 3°C, con Iineas adicionales cada 1.5°C.
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Isotermas mâximas medias, cada 3°C, con lineas adicionales cada 1.5°C.

Numero de dias conlluvia apreciable segun las siguientes c1ases :
0-29,
30 - 59,
60 - 89,
90 -119,
mas de 120.

Estaciones meteorologicas. Debido a la escala dei mapà (l : 250 000), las estaciones
meteorolégicas estan ubicadas con mayor precisién que en los mapas c1imaticos
sintéticos a escala de 1 : 1 000000. Con ellas se puede accesar a la informacién de los
registros de temperatura y precipitacién medias anuales de todas las estaciones
meteorolégicas.

Notas anexas
Por ser agotada, la Carta Impresa de Efectos Cllmâticos Regionales, perfodo Mayo-Oetubre - Hoja
Veracruz El 4-3 ", los trabajos referentes se han reallzados sobre un ejemplar de trabajo (copia en papel
sensible) de tal manera que pueden haberse Introducldo algunas deformaclones por comparaclon a la
referencla geogrâfica.
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LISTA DE LAS
OIRAS BASES DISPONIBLES

EN EL SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA

"SIG-VERACRUZ"
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Datos referentes a la Republica Mexicana

Estados y municipios.
Cabeceras municipales.
Cuerpos de agua.
Cuadrfcula UTM.
Islas.
Costas.

Datos referentes al Estado de Tlaxcala

Marco municipal geoestadlstico.
Hipsometrla.
Climas.
Isotermas.
Isoyetas.
Déficit media anual de agua.
Evapotranspiraci6n anuaJ.
Numero de meses secos.

Dotos diversos

Hipsometrla de la D.R.O. deIINEGI.
Marco estatal de la Direccion Regional Oriente. Se incluyen los limites estatales

de la Direcci6n Regional Oriente.
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Siglas utilizadas en las referencias

INEGI : Instituto Naclonal de Estadfstlca, Geografia e Informatica.
SPP - CGSNEGI : Secretarfa de Programaclén y Presupuesto; Coordinaclén General de los Serviclos

Nacionales de Estadfstica, Geografia e Informâtica.
SPP - CGSNI : Secretarfa de Programaclén y Presupuesto; Coordlnaclén General de los Serviclos

Naclonales de Informaclén.
SPP - INEGI : Secretarfa de Programaclén y Presupuesto; Instltuto Naclonal de Estadistica, Geografia e

Informâtlca.

Nota: Las referenclas cartograflcas estan enllstadas segun dos modalldades :
- los mapas a escaJa 1 : 1 000000 en funclén dei orden alfabétlco dei nombre de la hoja;
- los mapas a escala 1 : 50 000 Y 1 : 250 000 segun el orden alfanumérico de sus claves.

CARTOGRAFIA BASICA· TOPOGRAFIA

Bibliografia

INEGI, 1987 : Guias para la Interpretaclén de Cartografia, Topografia", MéxIco, D.F, 30 p.

Cartas a escala 1 : 250 000

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, Hoja VERACUZ, E14-3, ,Primera
Impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, HOJa ORIZABA, E14-6, Segunda
lmpreslén.

INEGI, 1987 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, Hoja POZA RICA, E14-12, Tercera lmpreslén.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250000, Hoja COATZACOALCOS, E15-1-4,

Primera Impresién.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, Hoja FRONTERA, E15-5, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1985: Carta Topogrâflca, Escala 1 : 250 000, Hoja MINATITLAN, E15-7, Segunda Impreslén.
INEGI, 1988 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 250 000, Hoja VILLAHERMOSA, E15-8, Tercera

Impreslén.
INEGI, 1980 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 250000, HOJa TAMPICO, F14-3-6, Primera Impreslén.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topografica, Escala 1 : 250 000, HOJa CIUDAD. MANTE, F14-5,

Primera Impreslén.
SPP - CGSNEGI. 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 250 000, HoJa CIUDAD VALLES, F14-8, Primera

lmpreslén.
SPP -CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, Hoja TAMIAHUA, F14-9, Primera

Impresl6n. .
SPP - CGSNEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 250 000, HOJa PACHUCA, F14-1 3, Segunda

impresl6n.

Cartas a escala 1 : 50 000

SPP - INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LERDO DE T~ADA, E14A62, Primera
Impreslén.

INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja TRES ZAPOTES, E14A72, Segunda
impreslén 1987. .

SPP - INEGI, 1982 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN ANDRES TUXTLA, E14A73,
Primera Impresl6n.
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SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja CHINAMECA, E14A84, Segunda
impresion 1988.

INEGI, 1984: Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, Hoja AGUA DULCE, E14A86, Segunda impresion
1987.

INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja ZACATLAN, E14B14, Segunda Impresion
1987.

INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEZIUTLAN, E14B15, Segunda impresion
1987.

INEGI, 1984: Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, Hoja ALTOTONGA, E14B16, Segunda impresion
1987.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja MISANTLA, E14B17, Primera
impresion.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja VILLA EMILIO CARRANZA,
E14B18, Segunda Impreslon 1989.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, Hoja MEXCALTEPEC, E14B24, Primera
Impreslon.

SPP -" CGSNEGI, 1983 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja XONACATLAN, E14B25, Primera
impresion.

SPP - INEGI, 1984: Carta Topografica, Escala 1 : 50000, Hoja PEROTE, E14B26, Primera Impreslon.
INEGr, 1984: Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, HojaJALAPA, E14B27, Segunda impreslon 1987.
SPP - INEGI, 1983 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ACTOPAN, E14B28, Segunda

Impresion 1989.
INEGI, 1982 : Carta Topografica, Escala 1 : 50000, Hoja HUAMANTLA, E14B34, Segunda Impreslon

1987.
INEGI, 1982 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, Hoja GUADALUPE VICTORIA, E14B35, Segunda

impresion 1987.
INEGI, 1983 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja XICO. E14B36, Segunda Impreslon 1990.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja COATEPEC, E14B37, Primera

impresion. .
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja CIUDAD CARDEL, E14B38, Segunda

Impresion 1989.
SPP - INEGI, 1983 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LA ANTIGUA, E14B39, Primera

impresion 1984.
SPP - CGSNEGI.1 980 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja TEPATLAXCO, E14B44, Primera

Impreslon.
SPP - INEGI, 1983 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN SALVADOR EL SECO, E14B45,

Primera Impreslon 1984.
SPP - INEGI, 1983 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja COSCOMATEPEC, E14B46, Primera

Impresion 1984.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja HUATUSCO, E14B47, Primera

impresion.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja SOLEDAD DE DOBLADO, E14B48, Segunda"

impreslon 1987.
INEGI, 1984 : Carta Topogrcifica, Escala 1 : 50 000, Hoja VERACRUZ E14B49, Segunda Impreslon

1989.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEPEACA, E14B54, Primera Impreslon.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja CIUDAD SERDAN, E14B55, Tercera

Impreslon 1984.
INEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ORIZABA, E14B56, Segunda Impreslon

1987.
INEGI, 1985 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, Hoja CORDOBA, E14B57, Primera impreslon.
SPP- INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja COTAXTLA, E14B58, Primera

impresion.
INEGI, 1985 : Carta Top()grâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja PIEDRAS NEGRAS, E14B59, Primera

. Impreslon.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50000, HoJa MOLCAXAC, E14B64, Segunda impreslon

1987.
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INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SANTIAGO MIAHUATLAN, E14B65,
Segunda Impresl6n 1987.

INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ACULTZINGO, E14B66, Segunda Impresl6n
1987.

INEGI, 1985 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ZONGOUCA, E14B67, Segunda Impresl6n
1987.

INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja VICENTE CAMALOTE, E14B68, Segunda
ImpresJ6n 1987.

SPP· INEGI, 1984: Carta Topograflca, Escala 1 : 50000, HojajOACHIN, E14B69, Primera impresl6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja IXCAQUIXTLA, E14B74, Primera

Impresl6n.
SPP • INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEHUACAN, E14B75, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50000, Hoja ZINACATEPEC, E14B76, Primera impresi6n.
INEGI, 1988 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja COYOMEAPAN, E14Bn, Primera Impresl6n.
INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TIERRA BLANCA, E14B78, Segunda

Impresl6n 1987.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja LOS NARANjOS, E14B79, Segunda

Impresl6n 1987.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja PETLALCINGO, E14B84, Segunda Impresl6n

1987.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ATZUNBA, E14B85, Segunda Impresl6n

1987.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEOTITLAN, E14B86, Segunda Impresl6n

1987.
INEGI, 1988 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja HUAUTLA, E14B87, Primera Impresl6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEMASCALI, E14B88, Primera

ImpresJ6n.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja TUXTEPEC, E14B89, Segunda impresl6n

1987.
SPP • INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ANTON UZARDO, El 5A41 , Primera

Impresl6n.
INEGI.1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja ALVARADO, E15A51, Segunda Impresl6n

1990.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja MIXTEQUILLA, E15A61, Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Caria Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LA NUEVA VICTORIA, E15A63,

Segunda Impresl6n 1988.
Spp - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LA PERLA DEL GOLFO, E15A64,

Primera Impresl6n.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja COSAMALOAPAN, E15A71, Segunda

impresl6n 1987.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN JUAN VOLADOR, E15A74,

Primera Impresl6n.
INEGI, 1985 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja SANCHEZ MAGALLANES, E15An, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1985 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja COCOHITAL, E15A78, Primera Impresl6n

1985.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja LOMA BONITA, E15A81, Segunda

Impresl6n 1987.
INEGI, 1984: Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja ISLA, E15A82, Segunda Impresl6n 1987.
Spp· INEGI, 1984: Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, HojajUAN DIAZ COVARRUBIAS, E15A83,

Primera Impresl6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja COATZACOALCOS, El 5A85, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1985 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja BENITO jUAREZ E15A87, Primera impresl6n.
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INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : sa 000, Hoja L1BERTAD, El SA88, Segunda impresi6n
1990.

SPP· INEGI, 1984: Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, HojaJUAN RODRIGUEZ CLARA, E15C12,
Primera impresi6n.

INEGI, 1985 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN JUAN, EVANGELiSTA, El 5Cl 3,
Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ACAYUCAN, E15C14, Segunda impresl6n
1987. .

INEGI, 1986 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja MINATITLAN, E15Cl 5, Primera impresi6n.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LAS CHOAPAS, E15C16, Segunda

Impresl6n 1987.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja FRANCISCO RUEDA, E15C17, Segunda

Impresl6n 1987.
INEGI, 1987 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja HUIMANGUILLO, El 5C18, Tercera

Impresl6n 1990.
INEGI, 1984 : Carta Topogrâfica, Escala 1 : 50 000, Hoja XOCHIAPA, E15C21, Segunda Impresi6n

1987.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja NUEVO IXCATLAN, E15C22, Segunda

impresi6n 1987.
INEGI, 1984: Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja EL PARAISO, E15C23, Primera Impresl6n.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja EL PROGRESO, El 5C24, Primera impresi6n

1985.
INEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja NUEVO ATOYAC, E15C25, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ADALBERTO T~EDA, E15C26, Segunda

impresi6n 1989.
INEGI, 1988 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, HOJa RIO PLAYA, El 5C27, Segunda impresi6n

1989.
Spp· CGSNEGI, 1982 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja CHONTERAPA, E15C28, Primera

impresi6n.
SPP -INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SANTIAGO YAVEO, E1SC31, Primera

Impresl6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN FELIPE CIHUALTEPEC, E1SC32,

Segunda Impresi6n 1988.
INEGI, 1986 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja JESUS CARRANZA, E1SC33, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1986 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SUCHILAPAN, E1SC34, Primera Impresl6n.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja LA CHINANTLA, E1SC3S, Segunda

Impresl6n 1989.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja EL ONCE, E1SC36, Primera Impresl6n.
INEGI, 1984: Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja XOCHITLAN, E15C37, Segunda impresJ6n

1987.
Spp· CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja ROMULO CALZADA, E1SC38,

Primera impresi6n.
INEGI, 1988 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN JUAN COTZOCON, E15C41, Primera

impresi6n.
INEGI, 1984 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja SAN JUAN MAZATLAN, El SC42, Primera

Impresl6n.
INEGI, 1988 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja DONAlI, El 5C43, Primera impresi6n.
INEGI, 1985 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja CUAUHTEMOC, E15C44, Segunda

Impresl6n 1989.
INEGI, 1984 : Carta Topografica,, Escala 1 : 50 000, Hoja POBLADO DOS, E15C4S, Segunda

Impresl6n 1988.
INEGI, 1984 : Carta Topografica, Escala 1 : 50 000, Hoja POBLADO DOCE, E15C46, Segunda

impresi6n 1988.
SPP - INEGI, 1983 : Carta Topograflc~, Escala 1 : 50 000, Hoja RIO PLAYAS, E15C47, Primera

Impresl6n.
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INEGI, 1984 : Carta Topogrcifica, Escala 1 : 50 000, Hoja RAUDAlES, El 5C48, Segunda lmpreslon
1990.

SPP - CGSNI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja DIVISION DEL NORTE, F14B71,
Primera impresion.

Spp· CGSNI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja NUEVO TANTOAN, F14B72, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LA MICHOACANA, F14B73,
Primera Impresion.

SPP • CGSNEGI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TAMPICO NORTE, F14B74,
Segunda Impreslon 1985.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50000, Hoja LAS PALMAS, F14B81. Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja EBANO, F14B82, Segunda
Impreslon 1989.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja PANUCO, F14B83, Segunda
Impreslon 1988.

SPP • CGSNEGI, 1980 : Carta Topogrcif\ca, Escala 1 : 50 000, Hoja TAMPICO SUR, F14B84, Tercera
Impresion 1989.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TAMUIN, F14D 11, Primera
Impresl6n.

SPP • CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja El HIGO, F14D12, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LA PUENTE, F14D13, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja LLANO DE BUSTOS, F14D14,
Primera Impresl6n.

SPP • CGSNEGI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja MORALES, F14Dl S, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja COXSATLAN, F14D21, Segunda
Impreslon 1988.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TEMPOAl, F14D22, Primera
impreslon.

SPP • CGSNEGI, 1980 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja lOS COYOlES, F14D23, Primera
Impresl6n.

SPP • CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja OZUlUAMA, F14D24, Primera
impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja El MAMEY, F14D25, Primera
Impresl6n.

SPP • CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja TAMAZUNCHALES, F14D31,
Primera Impreslon.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50 000, Hoja PLATON SANCHEZ, F14D32,
Segunda Impreslôn 1988.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topograflca, Escala 1 : 50000, Hoja TANTOYUCA, F14D33, Primera
Impreslon.

SPP • CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja NARANjOS, F14D34, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Topogrcif\ca, Escala 1 : 50 000, Hoja TAMIAHUA, F14D35, Primera
Impresl6n.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja CHAPULHUACAN, F14D41,
Segunda Impreslon 1988.

SPP· CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja HUEJUTLA, F14D42, Segunda
Impreslon 1988.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50000, Hoja CHAPOPOTE, F14D43, Segunda
Impreslôn 1988.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Topogrâflca, Escala 1 : 50 000, Hoja CERRO AZUl, F14D44, Primera
Impresion.
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SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000, Haja TEMAPACHE. F14D45, Primera
impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50 000, Haja ARRECIFE TANHUljO. F14D46,
Primera Impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000, Haja MOLANGO, F14D51, Primera
Impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000. Haja CALNALI, F14D52, Primera
Impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50000, Haja CHICONTEPEC, F14D53, Primera
impresi6n.

INEGI, 1983 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000, Haja ALAMO, F14D54, Primera Impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000, Haja TUXPAN, F14D55, Primera

impresi6n..
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50 000, Haja BARRA NORTE, F14D56, Primera

impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50000, Haja METZTITLAN, F14D61, Primera

impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000, Haja ZACUALIPAN. F14D62, Primera

impresl6n.
SPP· INEGI. 1984 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50000, Haja SAN LORENZO AXATEPEC. F14D63.

Segunda Impresl6n 1988.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000. Haja VENUSTIANO CARRANZA,

F14D64. Segunda.impresi6n 1988.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000. Haja POZA RICA. F14D65, Primera

Impresf6n.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000, Haja CAZONES. F14D66. Primera

impres16n.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50 000, Haja AcrOPAN, F14D71. Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50000, Haja CARBONERO jACALES. F14D72,

Primera Impresi6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000, Haja PAHUATLAN, F14D73, Segunda

impresl6n 1988.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50 000. Haja XICOTEPEC. F14D74. Primera

impresi6n.
SPP - INEGI. 1984 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50 000. Haja COATZINTLA. F14D75. Primera

impresl6n.
SPP - INEGI. 1984 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000. Haja PAPANTLA. F14D76. Primera

impresi6n.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50 000. Haja LA GUADALUPE. F14D77,

Primera impresl6n.
INEGI, 1982 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50000. Haja PACHUCA, F14D81. Segunda Impresl6n

1988.
SPP - CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000. Haja TULANCINGO. F14D82. Segunda

Impresl6n 1988.
SPP • CGSNEGI. 1983 : Carta Tapagrâfica. Escala 1 : 50 000. Haja HUAUCHINANGO, F14D83,

Segunda Impresi6n 1988.
SPP - INEGI. 1984: Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50000. Haja FILOMENO MATA, F14D84. Segunda

impresl6n 1988.
SPP - INEGI. 1984 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50 000. Haja CUETZALAN, F14D85, Segunda

impresi6n 1988.
SPP - INEGI. 1984 : Carta Tapagrâflca. Escala 1 : 50 000. Haja MARTINEZ DE LA TORRE, F14D86,

Segunda Impresi6n 1989.
Spp· INEGr, 1984 : Carta Tapagrâfica, Escala 1 : 50 000. Haja SAN RAFAEL, F14D87. Segunda

Impresi6n 1988.
SPP· CGSNEGI, 1983 : Carta Tapagrâflca, Escala 1 : 50 000. Haja VEGA DE ALATORRE. F14D88.

Primera impresl6n.
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CARTOGRAFIA CENSAL

Bibliografia

Cambrezy L., 1991 : La movllidad de la poblacién rural en el centro dei estado de Veracruz: colonizacién
agrfcola y crisls de la tenencla de la tierra, TRACE, Junlo de 1991, n019, Centre d'Etudes
Mexicaines et Centramérlcaines, México. OF.

Cartas a escala 1:250 000

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadistico. Escala 1 : 250 000. Hoja VERACRUZ. E14-3, Primera
impresién.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Marco Geoestadfstico, Escala 1 : 250000. Hoja ORIZABA. E14-6. Primera
impresién.

Spp - CGSNEGI, 1982 : Marco Geoestadfstlco, Escala 1 : 250 000. Hoja COATZACOALCOS. El 5-1-4.
Primera impresién.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Marco Geoestadfstico. Escala 1 : 250000. Hoja FRONTERA. El 5-5, Primera
impresién.

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadfstico. Escala 1 : 250 000, Hoja MINATITLAN. El 5-7,
Primera Impresién.

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadfstico, Escala 1 : 250 000, Hoja VILLAHERMOSA, El 5-8.
Primera Impreslén.

SPP - CGSNEGI. 1983 : Marco Geoestadfstlco. Escala 1 : 250 000. Hoja TAMPICO. F14-3-6. Primera
impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1982 : Marco Geoestadfstico. Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD MANTE, F14-S,
Primera Impresién.

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadfstlco, Escala 1 : 250 000. Hoja CIUDAD VALLE, F14-8.
Primera impresién.

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadfstlco, Escala 1 : 250000, Hoja TAMIAHUA, F14-9, Primera
impreslén.

Spp - CGSNEGI, 1982 : Marco Geoestadfstlco. Escala 1 : 250000. Hoja PACHUCA. F14-11, Primera
Impresién.

SPP - CGSNEGI. 1982 : Marco Geoestadfstlco, Escala 1 : 250000, Hoja POZA RICA, F14-12, Primera
Impreslén.

CLIMATOLOGIA

Bibliografia

INEGI. 1989 : Guias para la Interpretacién de Cartograffa. Climatologfa". Mexico, D.F. 50, pp.
PUig H., 1976 : Végétation de la Huasteca. Mexique, ln Etudes mésoamérlcaines. Vol. V., publié par la

Mission Archéologique et Ethnologique Française au Mexique et la MIssion Scientifique
Française au Mexique et en Amérique Centrale (Mission Permanente N° 4. C.N.R.S.), première
Édition, Mexico. .

Cartas a escala 1:1 000 000

SPP - CGSNECiI. 1981 : Carta de Climas. escala 1 : l, 000 000, hoja CHIHUAHUA, primera impresién.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Cllmas. escala 1 : 1. 000 000, hoja GUADALAJARA. primera

impresi6n.
SPP - CGSNEGI. 1981 : Carta de Climas. escala 1 : 1,000000. hoja lA PAZ. primera Impresién.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Climas, escala 1 : 1,000000, hoja MERIDA. primera Impresl6n.
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SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de C/imas, escala 1 : l, 000000, hoja MEXICO, primera Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Climas, escala 1 : 1,000000, hoja MONTERREY, primera Impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Climas, escala 1 : 1,000000, hoja TUUANA, primera impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de C/imas, escala 1 : l, 000 000, hoja VILLAHERMOSA, primera

impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta de Evapotranspiraci6n y Déficit de agua, escala 1 : l, 000 000, hoja
MEXICO, primera impresJ6n.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta de Evapotranspiracl6n y Déficit de agua, escala 1 : l, 000 000, hoja
VILLAHERMOSA, primera Impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Humedad en el Suelo, escala 1 : 1,000000, hoja MEXICO, primera
Impresi6n.

SPP - CGSNEGI, 1981 : Carta de Humedad en el Suelo, escala 1 : l, 000 000, hoja
VILLAHERMOSA, primera Impresl6n.

Cartas a escala 1:250 000

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâtlcos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
VERACRUZ E14-3, Primera impresi6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
ORIZABA, E14-6, Primera Impresl6n.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
COATZACOALCOS, El 5-.1-4, Primera Impresl6n.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
FRONTERA, El 5-5, Primera impresi6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâtlcos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
MINATITLAN, El 5-7, Primera impresl6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
VILLAHERMOSA, El 5-8, Primera Impresi6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
TAMPICO, F14-3-6, Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Efectos Climâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja CD,
MANTE, F14-5, Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Efectos Cllmâtlcos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD
VALLE, F14-8, Primera Impresl6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâtlcos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
TAMIAHUA, F14-9, Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
PACHUCA, F14-11 , Primera impresl6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmâtlcos Regionales Mayo-Octubre, Escala 1 : 250 000, Hoja
POZA RICA, F14-12, Primera Impresi6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Climâtlcos Regionales Noviembre-Abril, Escala 1 : 250 000, Hoja
VERACRUZ E14-3, Primera Impresl6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmâtlcos Regionales Novlembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja
ORIZABA, E14-6, Primera impresl6n.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Novlembre-Abril, Escala 1 : 250 000, Hoja
COATZACOALCOS, El 5-1-4, Primera impresl6n.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Efectos Cllmâticos Regionales Novlembre-Abril, Escala 1 : 250 000, Hoja
FRONTERA, El 5-5, Primera impresi6n.

Spp - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmâtlcos Regionales Novlembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja
MINATITLAN, E15-7, Primera impresl6n.
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Spp· INEGI, 1984 : Carta Efectos Climaticos Regionales Noviembre-Abril, Escala 1 : 250 000, Hoja
MINATITLAN, E15-7, Primera tmpresion.

SPP - INEGI. 1984 : Carta Efectos ClImaticos Regionales Novlembre-Abril, Esc. 1 : 250 000, Hoja
VILLAHERMOSA, E15-8, Primera Impreslon.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos ClImatlcos Regionales Novlembre-Abrll. Escala 1 : 250 000, Hoja
TAMPICO, F14-3-6, Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Efectos ClImatlcos Regionales Noviembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD
MANTE, F14-5, Primera Impresl6n.

INEGI, 1985 : Carta Efectos Climatlcos Regionales Novlembre-Abrll. Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD
VALLES, F14-8, Primera Impresl6n.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmatlcos Regionales Novlembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja
TAMIAHUA, F14-9, Primera Impresl6n.

INEGI, 1984 : Carta Efectos ClImatlcos Regionales Novlembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja
PACHUCA, F14-11 , Primera Impreslon.

SPP - INEGI, 1984 : Carta Efectos Cllmatlcos Regionales Novlembre-Abrll, Escala 1 : 250 000, Hoja
POZA RICA, F14-12, Primera Impresl6n.

GEOLOGIA

Bibliografia

INEGI, 1993 : Guias para la Interpretacl6n de Cartografia, Geologia, México, D.F, 34, pp.

Cartas a escala 1 : 250000

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Geologlca. Escala 1 : 250 000, Hoja PACHUCA, E14-1, Primera
Impreslon.

SPP -INEGI, 1987 : Carta Geologlca, Escala 1 : 250 000, Hoja VERACRUZ E14-3, Segunda Impreslon.
SPP - INEGI, 1981 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja ORIZABA, E14-6, Primera impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Geolaglca, Escala 1 : 250 000, Hoja COATZACOALCOS; E15-1-4,

Primera Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Geologlca, Escala 1 : 250 000, Hoja FRONTERA, E15-5, Primera

Impresl6n.
SPP - INEGI, 1982 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250000, Hoja MINATITLAN, E15-7, Original para

Impresl6n dei Departamento de Geologfa.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja VILLAHERMOSA, E15-8, Original para

Impresl6n dei Departamento de Geologfa.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja TAMPICO, F14-3-6, Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD MANTE, F14-5, Primera

Impresl6n.
Spp· CGSNEGI, 1983 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD VALLE, F14-8, Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Geologlca, Escala 1 : 250 000, Hoja TAMIAHUA, F14-9, Primera

Impreslon.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Geol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja POZA RICA, F14-12, Primera

impreslon.
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EDAFOlOGIA

Bibliografia

Dudal R., 1968 : Definitions of soli unlts for the soli map of the world - F.A.O. : Food and Agriculture
Organlzatlon ofthe United Nations, World Soil Resources report 33, Rome.

Dudal R., 1970 : Key to soli unlts for the soil map of the world - F.A.O. : Food and Agriculture
Organlzatlon of the United Nations, Rome.

F.A.O., 1968 : Soli Map of the World, Legend (Flfth Draft) - F.A.O. : Food and Agriculture
Organization of the United Nations, UNESCO: United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organizatlon, 72, p., Rome.

F.A.O., 1976 : Mapa mundial de Suelos, escala 1 : 500 000, volumen 1: Leyenda, 60, p., volumen III
: México y America Central - F.A.O. : Organizaclôn de las Naclones Unidas para la
Agrlcultura y la Allmentaclôn, U.N.E.S.C.O. : Organlzaclôn de las Naclones Unldas para la
Educaclôn, la Clencla y la Cultura, 60, p., Paris.

F.A.O., 1988 : Soli Map of the World, Revised LegendDraft) - F.A.O. : Food and Agriculture
Organization of the United Nations, UNESCO: United Nations Educational, Sclentific and
Cultural Organizatlon, I.S.R.I.C. : International Soli Reference and Information Centre,
World Soli Resources report 60, 119, p., Rome.

INEGI, 1981 : Guias para la Interpretaciôn de Cartografia : Edafologia -Instltuto Nacional de Estadistica,
Geografia e Informatlca, 48, p., Aguascalientes, México, (relmpreslon en 1989)

. Orozco Santoyo R.V., Quiiiones Garza H., Allende Lastra R., 1977 : Manual para la aplicaciôn de las
cartas edafolôglcas de CETENAL para fines de ingenlerCa civil - S.P.P. : Secretaria de
Programaciôn y Presupuesto, C.E.T.E.NAL. : Direcclôn General de Estudios dei Territorio
Naclonal, México.

SPP - CGSNEG', 1981 : GuCas para la Interpretaclôn de Cartografia, Edafologia", México, D.F, 48, pp.

Carias a escala 1 : 250 000

SPP - INEGI, 1984: Carta Edafol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja VERACRUZ E14-3, Primera Impresl6n.
SPP - INEGI, 1984 : Carta Edafol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja ORIZABA, E14-6, Primera Impreslôn.
SPP -INEGI, 1984: Carta Edafol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja COATZACOALCOS, El 5-1-4, Primera

impresiôn.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Edafolôglca, Escala 1 : 250 000, Hoja FRONTERA, E1S-S, Primera

impresi6n.
INEGI, 1985 : Carta Edafol6gica, Escala 1 : 250 000, Hoja MINATITLAN, El 5-7, Primera impresi6n.
INEGI, 1988 : Carta Edafol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja VILLAHERMOSA, El 5-8, Primera

Impreslôn.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Edafol6gica, Escala 1 : 250 000, Hoja TAMPICO, F14-3- 6, Primera

Impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1982 : Carta Edafolôglca, Escala 1 : 250 000, Hoja CD, MANTE, F14-S, Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Edafolôglca, Escala 1 : 250 000, Hoja CIUDAD VALLES, F14-8, Primera

Impresl6n.
SPP - CGSNEGI, .1982 : Carta Edafolôglca, Escala 1 : 250 000, Hoja TAMIAHUA, F14-9, Primera

impresi6n.
SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Edafol6glca, Escala 1 : 250 000, Hoja PACHUCA, F14-11, Primera

Impresl6n.
SPP - INEGI, 1984: Carta Edafolôglca, Escala 1 : 250 000, Hoja POZA RICA, F14-12, Primera

impresiôn.
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HIDROLOGIA

Bibliografia

INEGI, 1981 : Gu/as para la Interpretacién de Cartagrafia, Hldralag/a".Méxlca, D.F, 33 pp.

Cartas a escala 1 : 250000

SPP - INEGI, 1984 : Carta Hldraléglca de Aguas Superflclales, Escala.l : 250 000, Haja VERACRUZ
El4-3, Primera Impreslén.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superficlales, Escala 1 : 250 000, Haja ORIZABA,
E14-6, Primera Impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superflciales, Escala 1 : 250 000, Haja PACHUCA,
E14-11, Primera Impresién.

INEGI, 1986: Carta Hidralégica de Aguas Superflclales, Escala 1 : 250 000, Haja COATZACOALCOS,
El 5-1-4, Primera Impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superficlales, Escala 1 : 250 000, Haja
FRONTERA, El 5-5, Primera Impreslén.

INEGI, 1987: Carta Hidralégica de Aguas Superficiales, Escala 1 : 250 000, Haja MINATITLAN, El 5
7, Original praparclanada par la Dlrecelén General de Geagrafia deIINEGI.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superflclales, Escala 1 : 250 000, Haja
VILLAHERMOSA, El 5-8, Primera impresién.

SPP - CGSNEGI, 1988: Carta Hldralégica de Aguas Superflciales, Escala 1 : 250 000, Haja TAMPICO,
F14-3-6, Primera 1r;1Preslén.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldralégica de Aguas Superflclales, Escala 1 : 250 000, Haja CIUDAD
MANTE, F14-5, Primera Impreslén.

SPP - INEGI, 1983: Carta Hldraléglca de Aguas Superflciales, Escala 1 : 250000, Haja CD, VAUES,
Fl4-8, Primera Impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superflclales, Escala 1 : 250 000, Haja
TAMIAHUA, F14-9, Primera Impresién.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Superflclales, Escala 1 : 250000, Haja POZA RICA,
F14-12, Primera Impreslon.

SPP - INEGI, 1984: Carta Hidralégica de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250 000, Haja VERACRUZ
E14-3, Primera Impreslén.

SPP - INEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250 000, Haja ORIZABA,
E14-6, Prlmeralmpreslén.

INEGI, 1986: Carta Hldraléglca de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250 000, Haja COATZACOALCOS,
El 5-1-4, Primera impreslén.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250 000, Haja,
FRONTERA, El 5-5, Primera Impreslén.

INEGI, 1988: Carta Hldraléglca de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250000, Haja MINATITLAN, El 5
7, Primera impresién.

SPP - CGSNEGI, 1983 : Carta Hldraléglca de Aguas Subterraneas, Escala 1 : 250 000, Haja
VILLAHERMOSA, El 5-8, Primera Impreslén.
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ENSAMBLAjES CARTOGRAFICOS
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