
INDICADORES GRUPO TEMÁTICO DE ACTIVIDAD MINERA Y PEROLERA 

 

ACTIVIDAD PETROLERA (AP) 
 

Definición: Las actividades que se generan alrededor de la explotación de hidrocarburos se constituyen 

en presiones que afectan los ecosistemas, los recursos naturales y la población, tanto por efecto de la 

transformación del territorio, como por los cambios socioeconómicos y culturales que van generando como 

consecuencia de los recursos económicos que hacen circulan entre los pobladores y los gobiernos locales 

(Murcia García y  otros, 2010). 

 

Justificación: Para medir la intensidad con la que se presenta esta presión en cada una de las celdas, 

se generó el indicador de Grado de actividad petrolera (GAP), el cual permite medir la proporción del 

territorio a nivel de celda que en un momento determinado se encuentra expuesto o relacionado con 

algún tipo de activad petrolera (áreas de exploración, áreas de explotación, áreas disponibles para 

contratación y en evaluación técnica).  

 

Métodos de cálculo: Para cuantificar la intensidad con la que se presenta esta presión en cada una 

de las celdas, se emplearon los siguientes insumos: 

 

Tabla 1. Insumos para el cálculo de Grado de actividad petrolera (GAP) 

 

 

 

 

 

Fuente: Presente proyecto. 

 

Para la formulación del indicador se tuvo en cuenta el tratamiento que se aplicó a la información en el 

documento de Presiones Socioambientales que realizó el Instituto Sinchi para los periodos 2002-2007 

en donde se realizaron ponderaciones de categorías “scoring”, que permite la obtención de un único 

valor que refleja esta presión en cada una de las celdas, a partir de las clases reportadas por la ANH 

(tabla 14).  

 

 

 

Presión Socioambiental Información base fuente  

Actividad Petrolera Capa de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos para el año 2016 

ANH 

Cuadricula 1km *1 km (Cua1k) SINCHI 



 

Tabla 2.Categorías de actividad petrolera según ponderación asignada 

Categoría de actividad petrolera Ponderación asignada 

Áreas en explotación (producción) 0,40 

Áreas en exploración 0,30 

Áreas en evaluación técnica (TEA) 0,15 

Áreas disponibles para contratación 0,10 

Áreas reservadas 0,05 

Total 1,00 

 

Fuente: Sinchi 2010 

 

Para el cálculo del indicador de Grado de Actividad Petrolera (GAP) se empleó la siguiente 

fórmula:  

 

 

 
Dónde:  
 
GAPjt, es el Grado de Actividad Petrolera en la celda j, en el momento t (2016).  
𝑅𝑖𝑗, es el área que ocupa cada categoría de actividad petrolera i en la celda j, en el momento t .  
Wi, es la ponderación asignada a la categoría de actividad minera i.  
el número de categorías de actividad petrolera, que se presenten en cada celda pueden ser máximo 
5. 
 

Clasificación: Para clasificar el Grado de Actividad Petrolera en una celda se realizó una clasificación 

de 1 a 5, los intervalos producto del cálculo del indicador se clasificaron como se muestra en la tabla 

15. 

Tabla 3. Intervalos y categorías de clasificación para actividad petrolera. 

Intervalo Adimensional 
Categoría de 
Clasificación 

Clasificación de la 
intensidad  

No hay presencia de Actividad Petrolera  (NA) 0 NA 

GAP mayor a 0 y menor o igual a 5 1 Muy baja 

GAP mayor a 5 y menor o igual a 15 2 Baja  

GAP mayor a 15y menor o igual a 20 3 Media  

GAP mayor a 20 y menor o igual a 25 4 Alta  

GAP mayor a 25  5 Muy alta  

 

𝐺𝐴𝑃𝑗𝑡=∑(𝑅𝑖𝑗1 ∗ Wi1) + (𝑅𝑖𝑗2 ∗ Wi2). . . +(𝑅𝑖𝑗5 ∗ Wi5) 



Fuente: Presiones Socioambientales SINCHI 2010. 

Proceso SIG: como se observa en la figura, 6  el modelo SIG para el cálculo del indicador Grado de 

Actividad Petrolera presenta los siguientes pasos: 

1. Revisión de sobreposiciones de polígonos, antes de realizar el procesamiento SIG se realizó 
una verificación se sobreposiciones a la capa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para evitar  
sobreestimación de áreas. Por medio de la herramienta “Intersect” se analizaron los polígonos de las 
5 clases reportadas por la ANH, presentó solo una sobre posición de dos clases, una área de 
producción y un área disponible, en este caso prevalece el área en producción por ser una actividad 
que representa una mayor presión socioambiental, por esta razón, se hizo un “clip” para evitar la sobre 
posición de áreas. 
 
2. Ponderación a las categorías de actividad petrolera: para realizar la ponderación se adicionó un 
nuevo campo a la tabla de la capa de bloques petroleros (CBlp2016v1) por medio de la herramienta 
“Add Field” en donde se realizó la ponderación de las 5 clases que presenta la capa de la Agencia 
Nacional Minera. Utilizando la herramienta “Calculate Field” se adicionó la ponderación otorgado a 
cada categoría de acuerdo a lo establecido en la Tabla 14. 
 
3. Cruces: por medio de la herramienta “Unión” se realizaron los cruces de la capa bloques petroleros 
y la cuadricula de 1km. 
 
4. Cálculo de áreas: para el cálculo de las áreas de los polígonos de actividad petrolera se utilizó la 
herramienta “Add Geometry Atributes” seleccionando la unidad de cálculo en hectáreas y el sistema 
de proyección (Lambert Azimuthal Equal Area). 
 
5. El cálculo del Grado de Actividad Petrolera: para realizar el cálculo del Grado de Actividad 
Petrolera se creó un campo a la tabla de la capa Bloques petroleros 2016 y con el herramienta  
“Calculate Field” realizó la multiplicación de la ponderación de cada actividad por el área que ocupa 
cada una de ellas en las celdas. Con el uso de la herramienta “Dissolve” se realizó la sumatoria de 
las áreas de actividad minera multiplicadas por el valor ponderado en cada celda.  

 

6. Clasificación de los intervalos de Grado de Actividad Petrolera se creó un campo de tipo 
“DOUBLE” en la tabla y se nombró como Clase_GAP, los intervalos del indicador se clasificaron de 1 
a 5 como lo muestra la tabla 15. 
 
7. Ponderación de la Actividad Petrolera: Finalmente, para el Grado de Actividad Petrolera, se realizó 
la ponderación de acuerdo con el valor asignado a esta presión el cual fue de 12.6 y se multiplicó por el 
valor de la clase en la que quedó asignada cada celda. 
 

8. Adaptación al esquema de indicadores del SIAT-AC: Para el ingreso de los indicadores al 
esquema generado para el SIAT-AC, se agregaron campos para el cálculo de las variables tales como 
Id_Variable, Id_Versión, Id_Periodo, Id_Negocio y Id_Indicador, así como dos campos al final del 
proceso en los cuales a través de un Script se almacenan las variables y el resultado del indicador 
calculado. 
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Figura 1. Proceso SIG para el cálculo del indicador: Grado de Actividad Petrolera 

Fuente: Presente proyecto.
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