
 

 

1. ÁREAS DEMANDADA PARA CULTIVOS (ADC) 

 

1.1. Tipo de indicador: Gobernabilidad  
 
1.2.  Definición:  
Es el porcentaje del área de un resguardo (k) utilizado para el establecimiento de 
cultivos para el autoabastecimiento y/o la reproducción cultural para el año (t). 
 

1.3. Justificación  
La información permitirá constatar el acceso a las tierras del resguardo indígena, 
para garantizar la autosuficiencia alimentaria, así como su tamaño, temporalidad, 
uso y manejo de dichos espacios cultivados. 
 

1.4. Método de Cálculo  
 
1.4.1. Unidad de medida del indicador: 
 
Porcentaje (%) 
 
1.4.2. Formula del indicador: 
 

𝐀𝐃𝐂𝒌𝒕 = (
𝟏𝟐, 𝟓% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟒_𝟐𝒌𝒕 + 𝟓𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟒_𝟑𝒌𝒕 + 𝟐𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟒_𝟒𝒌𝒕 + 𝟕𝟎% ∗ 𝐈𝐍𝐃𝟒_𝟓𝒌𝒕

𝐈𝐍𝐃𝟒_𝟏𝒌𝒕
) × 𝟏𝟎𝟎 

 

1.4.3. Variables: 
 

Índices: k= resguardo; t = Año de evaluación 
 
Variables principales: 
IND4_1 Área del resguardo k del año t. 
IND4_2 Área de bosque fragmentado con pastos y cultivos (12,5% de cultivos), del resguardo k del año t. 
IND4_3 Área de mosaico de pastos y cultivos (50% de cultivos), del resguardo k del año t. 
IND4_4 Área de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (20% de cultivos), del resguardo k del año t. 
IND4_5 Área de mosaico de cultivos con espacios naturales (70% de cultivos), del resguardo k del 
año t. 

 
1.4.4. Fuentes de datos 
Mapa de coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana, generada por el 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, según metodología 
Corine Land Cover (CLC) a escala 1:100.000 para los años 2002, 2007, 2012, 
2014 y 2016, 2017, 2018, 2019 categoria: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible|cobertura: Departamental (http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-

2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354). 
 
1.4.5. Pasos para el cálculo 

• Se crea la tabla Ind4 que contiene las variables IND4_1, IND4_2, IND4_3, IND4_4  y 
IND4_5. 

http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354
http://datos.siatac.co/datasets/cobertura-de-la-tierra-2016?_ga=2.190665259.1872907159.1576010355-1401606857.1566510354


 

 

• Se determinan los pesos para cada variable de acuerdo a metodología Corine Land Cover 
(CLC) para Colombia (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Definición de porcentaje de áreas cultivadas para cada tipo de cobertura en los 
RESGUARDOs. 

Símbolo Nombre de la cobertura Definición 
% del área 
cultivada 

3131 
Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

Pastos y cultivos: 5-30% 12.50% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 
Pastos y cultivos: 100%; 
ninguno de los dos supera el 
70% 

50% 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

Pastos y cultivos: entre el 30 y 
70%Ninguno de los dos supera 
el 70% 

20% 

245 
Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

Los cultivo representan el 70%, 
como máximo 

70% 

 

• Se crea el campo ADC (Área Demandada para Cultivos) en la tabla Ind4 para el cálculo 
del indicador con base en la fórmula establecida. 

• Se exporta la tabla Ind4 a la base corporativa. 
 
1.4.6. Interpretación del indicador 
El indicador toma valores continuos, un poco más allá del 0,1% en porcentaje de 
área demandada para cultivos. 
 

Categorías de juicio 

Excelente >0,1% 

Bueno 0,05 - 0,1% 

Critica 0 - 0,049% 

 
Las tres (3) clasificaciones establecidas son descriptivas del resultado para el 
proceso; es por esto que si el valor obtenido es superior al 0,1% se tiene que el 
área establecida para cultivos se encuentra en valores más allá de los normales, 
lo que permite evidenciar un cambio en las técnicas de cultivos por demandas 
externas o por demandas internas a raíz de un crecimiento poblacional en el 
territorio de los resguardos; entre 0,05% y 0,1 se considera una situación buena, 
pues el área utilizada  se mantienen en valores normales  sin afectar la seguridad 
alimentaria ni poner en riesgo y la cobertura vegetal; entre el 0 y 0,049% se 
considera una situación crítica que debe generar preocupación para la 
sostenibilidad de la seguridad y autonomía alimentaria.  
 
1.4.7. Proceso SIG  
 
Geoprocesamiento del Indicador: 
 



 

 

 
 

1.5. Unidad espacial de referencia  
Resguardo Indígena. De acuerdo con el Ministerio del Interior, los resguardos 
indígenas son propiedades colectivas de las comunidades indígenas a favor de las 
cuales se constituyen de acuerdo con los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política de Colombia (1991). Tienen el carácter de ser inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. Los resguardos indígenas son una institución 
legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 
indígenas, con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la 
propiedad privada, poseen un territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su 
sistema normativo propio (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). 
 

1.6. Frecuencia de cálculo del indicador  
Este indicador tiene un seguimiento cuatri anual, debiendo coincidir con el cambio 
de gobierno nacional de forma que sirva de referencia para la formulación del Plan 
de Desarrollo Nacional. 
 



 

 

1.7. Forma de almacenamiento de los resultados  
El resultado final del cálculo del indicador se almacenará en una capa ubicada en 
un dataset que hace parte de la base corporativa y se alimentara con los datos de 
las mediciones que se haga para cada período definido. Esta información será 
consumida por todos los procesos que requieran de ella como publicación y 
análisis para toma de decisiones. 
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