
INDICADORES GRUPO TEMÁTICO DE POBLACIÓN ASENTAMIENTOS. 
 

Para los indicadores que involucran aspectos de población y asentamientos se utilizó un shapefile del 
anillo de poblamiento en la Amazonía colombiana, construido por el grupo de dinámicas 
socioambientales el cual es la continuación del sistema urbano periférico nacional en el sur del país, 
fenómeno que se explica por la construcción social del territorio y que significa la consolidación de lo 
urbano-rural, mediante la red de centros poblados y ejes viales, las coberturas antrópicas (pastos y 
cultivo), las áreas intervenidas -áreas transformadas- y la concentración de población en áreas 
urbanas. Se fundamenta en una construcción continua para la producción y circulación de mercancías. 
Las áreas transformadas constituyen el núcleo del asentamiento poblacional; allí se localizan las áreas 
urbanas y las zonas de producción, que se estructuran mediante una red vial terrestre y fluvial, 
configurando en su conjunto el anillo de poblamiento amazónico. Para calcular su extensión se 
consideran las áreas transformadas y el área de influencia de las vías terrestres y fluviales, puesto 
que la existencia de estas redes permite los flujos de materia, energía e información, así como el 
desarrollo de la vida cultural y social de sus habitantes. (Salazar Cardona & Riaño Umbarila , 2015). 

 

AREA DE INFLUENCIA VIAL Y FLUVIAL 
 

Definición:  

Este indicador se define como el área afectada de forma directa por la presencia de una vía, terrestre 

o fluvial y según el tipo de vía. Este indicador ayuda a comprender la presión que se ejerce sobre un 

territorio, debido al fácil acceso que a él tiene la población, gracias a las vías terrestres y fluviales que 

lo circundan y comunican 

Justificación: La formulación del indicador se sustenta teóricamente en que alrededor de cada vía 

(terrestre o acuática), se genera un área de influencia, que se califica con un alto grado de impacto 

porque se encuentra más expuesta a la intervención antrópica que otras zonas ubicadas por fuera de 

dicha área (Murcia García y  otros, 2010) 

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

de las celdas, fue necesario desarrollar un indicador con el cual se pueda medir que tanto impacto 

tiene una celda debido a su relativa cercanía a un drenaje doble o una carretera. Para el caso 

específico del cálculo de este indicador, se utilizó la red vial terrestre y fluvial de la base cartográfica 

1:100.000 del IGAC. La metodología del análisis de presiones desarrollada por el Instituto Sinchi 2010, 

explica que para cada río o carretera se crea un área de influencia (buffer), definida como la superficie 

ubicada a una distancia que puede variar de 1000 a 5000 metros de acuerdo al tipo de vía y las 

características de la misma. Para el caso de los drenajes dobles el área de influencia establecida fue 

de 1000 metros. De la misma manera, a cada acceso se le otorgó una ponderación de acuerdo a la 

categoría y el nivel de influencia que presentan en la región amazónica (ver tabla 3). El valor del 

indicador para cada celda corresponderá a la proporción que representa, dentro de su superficie total, 

la sumatoria de las áreas de influencia ubicadas dentro de cada celda. 

Para calcular el indicador de influencia vial y fluvial, se emplearán los siguientes insumos: 



 

Tabla 1. Insumos para el cálculo del área de influencia vial y fluvial 

 

 

 

 
Fuente: Presente proyecto. 

Tabla 2. Categorías de accesos viales y fluviales según ponderación asignada 

Fuente: Presente proyecto. 

 

Para calcular la Área de influencia vial en cada una de las celdas se utilizará la siguiente formula:  

 

 

Donde:  

GIVFCjt, es el Grado de Influencia vial y fluvial en la celda j, en el momento t (2016).  
Pij, es el área en la que se encuentra manifiesta la influencia de los accesos viales y fluviales, a nivel 
de cada celda j, en el momento t(2016).  
Ai, es la ponderación asignada a la categoría de cada acceso terrestre o fluvial i.  
 

Clasificación: Para clasificar grado de Influencia vial y fluvial 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 

24. 

 

 

 

Presión Socioambiental Información base Fuente  

Área de influencia vial y fluvial Base cartográfica (drenajes dobles y 
vías) IGAC 1:100.000  

IGAC 

Cuadricula 1km *1 km SINCHI 

Categoría del accesos 

viales y fluviales 

Descripción  del accesos viales y fluviales Área de 

influencia 

(Buffer) 

Ponderación 

asignada 

 
Vía tipo 1-2 

 
Carretera de 2 o más carriles, Transitable todo el año 

 
2.5 km 

 
0,40 

 
Vía tipo 3-4 

 
Carretera angosta pavimentada Transitable todo el año 

 
1.5 km 

 
0,30 

 
Vía 5-6 

 
Carreteras angostas, transitables en tiempo seco 

 
1.5km 

 
0,15 

 
Vía tipo 7  

 
Senderos 

 
1km 

 
0,10 

 
Drenajes dobles  

 
Red fluvial  

 
1km 

 
0,05 

 Total  1,00 



Tabla 3. Intervalos y categorías de clasificación para el Grado de Influencia vial y fluvial en la celda. 

Intervalo Adimensional 
Categoría de 
Clasificación 

Clasificación de la 
intensidad 

No hay presencia de vías y drenajes dobles (NA) 0 NA 

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

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

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

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

GIVF mayor a 25  5 Muy alta  

Fuente: Presiones Socioambientales SINCHI 2010. 

 

Proceso SIG: En la figura 10 se puede observar el modelo SIG realizado para el cálculo del indicador 

del Grado de Influencia vial y fluvial. A continuación, se describen los pasos, realizados en el modelo  

1. Selección de capas: Para el cálculo de este indicador, se utilizó la red vial y fluvial (drenajes dobles) 

de la base cartográfica 1:100.000 del IGAC, por medio de un “Clip” se extrajeron los drenajes dobles 

y la vías que se encontraron dentro de la región amazonica. 

2. Áreas de influencia: para cada acceso terrestre y fluvial se creó un (buffer), 1000 a 5000 metros 

de acuerdo al tipo de vía y las características de la misma, para el caso de los drenajes dobles el área 

de influencia establecida fue de 1000 metros, como se explica en la tabla 2.  

3. Union de las áreas de influencia por medio de la herramienta “Update” se unieron las áreas de 

influencia generadas en el paso anterior, de esta manera se creó la capa de Influencia víal y fluvial 

CIvf2016v1 con la que se gereró el indicador. 

4. Ponderacion deacuerdo al tipo de acceso: Una vez unificadas las áreas de influencia, se 

clasificaron de acuerdo al tipo de acceso al que correspondió cada área, posteriormente a cada acceso 

se le otorgó una ponderación de acuerdo a la categoría y el nivel de influencia que presentan en la 

región.  

5. Union de la capa de áreas de influencia y la cuadricula de 1km: Para llevar el indicador a nivel 

de celdas, se realizó un “Intersect” de la capa de áreas de influencia y la cuadricula de 1km, 

posteriormente para eliminar de los campos que inecesarios de ambas capas se realizó un “Delete 

Field”.  

6. Calculo de áreas: para saber el área en hectareas de la influencia víal y fluvíal que se intersectó 

en cada una de las celdas se utilizó la herramienta “Add Geometry Attributes”. 

7. Calculo del indicador: Para calcular el indicador (GIVF) se multiplicó la ponderación asignada a 

cada área de influencia por el área que ocupa cada una de ellas en la celda. Posteriormente, se realizó 

un “Dissolve” con el codigo de cada cuadricula y se sumaron todas las áreas de influencia encontradas 

a nivel de celdas.  



8. Unión de la información de las grillas con el cálculo del indicador: la unión de la información 

de las grillas con el cálculo del indicador se realizó por medio de la herramienta “Add Join” y con “Copy 

Feature” se copió las entidad del producto anterior en una nueva clase. 

9. Clasificacion del indicador El indicador calculado se clasificó en 5 clases, de acuerdo a la tabla 

26 y a la vez estás 5 clases se categorizaron por la intensidad de presion, desde muy baja con valor 

a 1 hasta llegar a 5 que es la más alta.  

10 Ponderación de la presión del Grado de Influencia vial y fluvial una vez normalizado el 

indicador realizando la clasificación de las categorías de 1 a 5 este a su vez se utilizó para calcular el 

valor ponderado es decir, la clase en la que quedó clasificada cada celda se multiplicó por 9 ver tabla 

3. 

11. 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 del Grado de Influencia vial y fluvial  

Fuente: Presente proyecto. 
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