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Resumen 

    entro del territorio colombiano, en la 
provincia de oriente de Cundinamarca, se 
encuentra el municipio de Gutiérrez, donde 
se destina gran área para la producción agro-
pecuaria. Sin embargo este sitio colinda con 

una de las zonas de protección y conservación más importantes 
del departamento, el Parque Nacional Natural Sumapaz (SNNP). 
En este lugar se desarrolló la investigación del reconocimiento 
del estado actual del paisaje de Gutiérrez, mediante el uso de 
indicadores de ecología del paisaje. Dentro de los cuatro tipos 
de zonas ambientales presentes en el municipio (páramo subal-
pino, bosque muy húmedo montano, bosque húmedo montano 
bajo y bosque húmedo premontano) se realizó la ubicación de 
los relictos mediante los indicadores de ecología del paisaje: 
área de clase (CA), número de parches (NP), tamaño medio 
de la mancha (MPS), desviación estándar del tamaño de la 
mancha (PSSD), coeficiente de variación en el tamaño de 
la mancha (PSCV ), índice de forma medio (MSI), índice de 
dimensión fractal (MPFD) y la distancia media del vecino más 
cercano (MNN). El desarrollo de estos indicadores demostró, 
un gran impacto antrópico en las zonas aledañas a la cabecera 
municipal, lo que debe ser analizado por el Esquema de Orde-
namiento Territorial del municipio, con el fin de guardar la 
vocación conservacionista de la zona. La investigación se realizó 
mediante el cálculo de los indicadores propuestos gracias al 
software de libre descarga  Patch Analyst acoplado al programa 
de levantamiento de planos topográficos ArcGis 10.0 desde 
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Abstract

    ithin Colombia, in the eastern province of 
Cundinamarca, lies the town of Gutierrez, 
where a large area is used for agricultural 
production. This site is adjacent to one of 
the most important areas of protection and 

conservation, Natural Sumapaz National Park (SNNP). Here 
recognition research current state of landscape Gutiérrez was 
developed using indicators of landscape ecology. Among the 
four types of environmental zones present in the municipality 
(subalpine moorland, montane wet forest, lower montane rain 
forest and montane rain forest) the location of relict indicators 
was performed by landscape ecology: class area (CA), number 
of patches (NP), Average spot size (MPS), standard deviation 
of the spot size (PSSD), coefficient of variation in the size of 
the spot (PsCV ), Average shape index (MSI), fractal dimen-
sion index (MPFD), and the average distance from the nearest 
neighbor (MNN).

The development of these indicators showed a large human 
impact in the areas surrounding the county seat. Which should 
be considered by the POT of the municipality, in order to save 
the vocation of the area conservationist.

The research was conducted by calculating the proposed indi-
cators. We used the software Patch Analyst , and the program 
ArcGis 10.0, and the POT,  developed by the Municipal Adminis-
tration Gutierrez in 2010.

W



64 ¦  Revista de Tecnología ¦ Journal of Technology ¦ Volumen 13 ¦ Número 1 ¦ Págs. 63-72

Daniel León Garay, Fernando Gutiérrez Fernández. 

Dentro de los ecosistemas más sensibles al impacto 
ambiental están los páramos y los bosques andinos 
montanos y premontanos. Dentro de la ecología de estas 
zonas se interrelacionan una amplia biodiversidad de 
organismos endémicos expuestos a situaciones  climá-
ticas que se contrastan  en estados extremos durante las 
horas del día y la noche. Este tipo de sistemas biológicos 
son grandes reservorios por su poder de captación y 
regulación de recursos hídricos [5].  

Como todos los ecosistemas terrestres, los páramos 
han sido afectados por el impacto antrópico. Diferentes 
factores son los responsables en el deterioro de los 
ecosistemas de páramo, entre los cuales cabe mencionar 
el incremento en la temperatura global, el cambio 
de uso de suelo y la revolución verde (que cambió las 
técnicas de producción tradicional y que se realizan de 
forma intensiva). Esto ha ocasionado que estos ecosis-
temas se vean afectados, evidenciándose el acelerado 
deterioro. El Primer informe, “Comunicación Nacional 
de Colombia” (CN1),  desarrollado por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM de Colombia determinó que los sistemas de alta 
montaña son los más sensibles al calentamiento global 
y los primeros en ser deteriorados [6]. Dicho Instituto 
también postula que con la pérdida de estos ecosistemas 
se pierde, no solo la biodiversidad, sino también  gran 
parte de los bienes y servicios ambientales, generando 
inseguridad hídrica en la nación. 

Por lo tanto, las administraciones municipales se han 
interesado por desarrollar informes que reconozcan los 
usos del suelo, como han sido Los esquemas de orde-
namiento territorial, en los que se han generado mapas 
de uso del suelo, que en la presente investigación se 
analizaron para el caso del Municipio de Gutiérrez con 
el software de indicadores de ecología del paisaje como 
el Patch Analyst, identificando de esta forma el estado 
actual de la fragmentación de los ecosistemas a nivel de 
condiciones del paisaje para el Municipio.

el mapa de uso de suelos desarrollado por la Administración 
Municipal de Gutiérrez en el  Esquema de Ordenamiento Terri-
torial del año 2010.

Palabras Clave: Ecología del paisaje, indicadores, restauración 
ecológica, páramo, Parque Natural Sumapaz.

Keywords: Landscape ecology, indicators, ecological restora-
tion, moor, Sumapaz National Park.

Introducción
La pérdida de ecosistemas es una problemática que afecta 
a todos los países a nivel mundial y a la calidad de vida de 
los seres humanos, sin embargo en las últimas décadas 
los recursos naturales se han venido asumiendo como 
un bien colectivo, con lo cual se ha generado interés por 
controlar, y si es posible, revertir los procesos de detri-
mento de la calidad ambiental generada por las actividades 
antrópicas [1], en esta línea se encuentra la necesidad de 
implementar sistemas, con los cuales obtener informa-
ción sobre el estado real de los ecosistemas [2]. 

La problemática de pérdida de los recursos naturales, 
especialmente de la biodiversidad, ha sido ilustrada 
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo, específicamente en el Convenio sobre 
Biodiversidad Biológica (CDB). Colombia se ha intere-
sado desde antes por dar solución a dicha problemática, 
prueba de ello es la aparición de la Constitución Nacional 
de 1991, en donde se encuentran las bases legales para 
implementar estrategias de conservación. Posterior-
mente, se inicia el desarrollo de un sistema de diagnóstico 
y monitoreo ambiental alimentado con un sistema de 
indicadores de biodiversidad de ecosistemas como resul-
tado del Convenio de Diversidad Biológica para el año 
2010 [3], con el cual se fijaron las políticas, objetivos y 
actividades de las partes involucradas. La razón por la 
cual estas medidas, tienen tanta importancia, radica en 
que Colombia está ubicada dentro de las zonas geográ-
ficas de mayor biodiversidad, a nivel mundial. 

Producto de lo anterior, se ha realizado actividades de 
caracterización y conservación de especies como la 
elaboración de los libros rojos nacionales de especies 
amenazadas de flora y fauna, el establecimiento de áreas 
importantes para la conservación de las aves (AICAS), la 
priorización de especies importantes para la conserva-
ción, la identificación de especies invasoras y el apoyo 
técnico para la declaración de áreas protegidas [4]. 
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Descripción del área de estudio
El municipio de Gutiérrez se ubica al sur oriente de 
Cundinamarca, y se encuentra localizado a los 4° 12’ 10” 
latitud norte al y 74° 01’ longitud oeste de Greenwich; 
se divide en las veredas de La Rinconada, El Cedral, La 
Concepción, La Reina, Carmen Arriba, Cerinza, Trapiche, 
El Hoyo, El Salitre, Cañuelal, La Palma, San Antonio, Río 
Chiquito, Potreritos, Pascote, Río Blanco, Los Medios, El 
Brasil, El Ramal y San Gil y una zona de conservación y 
protección ambiental que colinda con Bogotá que es el 
gran páramo de Sumapaz. Como unidad geográfica el 
municipio consta de un área aproximada de 46.000 hectá-
reas de las cuales 23 ha corresponden al casco urbano o 
cabecera municipal. La cabecera municipal se encuentra 
a una altura de 2350 msnm y a 77 kilómetros de Bogotá. 

El Municipio por su gran extensión y geografía quebrada 
está ubicado dentro de varios pisos térmicos desarrollán-
dose d iferentes ecosistemas en una región relativamente 

reducida. Gutiérrez presenta dos centros poblados (Pascote 
y San Antonio) y 1 casco urbano; su economía es netamente 
agropecuaria, especializándose en la producción de legumi-
nosas con un área aproximada de 2000 Ha [7].

Metodología
Durante el 2013, se realizó una evaluación de las condi-
ciones actuales del ecosistema mediante la ubicación de 
relictos a parches del ecosistema original mediante 3 tipos 
de indicadores de paisaje. Para el estudio se escogieron  
indicadores de densidad, forma y conectividad (Tabla 1).

Según la disponibilidad de software para el análisis  de 
indicadores del paisaje disponible en línea, se eligió el 
Patch Analyst  debido a que permite realizar estudios  de 
análisis de ecología del paisaje de datos provenientes 
en formatos vector o ráster de conectividad y fragmen-
tación, incluyendo el cálculo de diferentes métricas o 
indicadores [8].

Tabla 1. Categorías, descripción, acrónimos, unidades y rango de los indicadores de paisaje, implicaciones ecológi-
cas y aplicación de estudio de las métricas o indicadores [9].
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Resultados
Para el análisis del paisaje se tuvo en cuenta como punto 
de partida las clases propuestas por el Esquema de Orde-

namiento Territorial de Gutiérrez desarrollado para el 
2010 (Tabla 2).

Tabla 2. Clase de cobertura y uso del suelo [7]

Clase de cobertura Uso de suelo Área Total (ha) %Área

Área Sin Uso Agropecuario 
ni Forestal (A.S.U.A.F.)

Afloramiento 65.8 0.14

Deslizamiento 93.06 0.20

Institucional 7.69 0.02

Laguna 9.08 0.02

Perímetro Urbano 17.12 0.04

Rio 187.51 0.41

Riesgo no Mitigable 15.75 0.03
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Clase de cobertura Uso de suelo Área Total (ha) %Área

Bosque

Bosque  
Fragmentado

645.17 1.40

Bosque Natural 3727.60 8.10

Bosque  
Secundario

1194.99 2.60

Cultivos

Asociación Papa-Arveja 203.67 0.44

Consociación Frijol-Sagú-
Caña-Café-Yuca-Plátano

1686.70 3.67

Consociación Frijol-Pasto  
Natural

226.5 0.49

Monocultivo Frijol 854.28 1.86

Explotación Agrícola  
Confinada (E.A.C.)

Piscícola 0.55 0.00

Paramo

Bosque Natural 231.17 0.50

Pajonales 6178.63 13.43

Pastos 467.38 1.02

Rastrojo 4948.00 10.76

Vegetación 2528.63 5.50

Pasto Natural 91.53 0.20

Pasto con Rastrojo 3011.74 6.55

Pastos 2677.50 5.82

Área de protección cuerpos 
de agua

Ronda de Quebrada 160.96 0.35

Ronda de Rio 3.83 0.01

Áreas del sistema de servi-
cios  públicos  domiciliarios 
(A.S.S.P.D.)

Almacenamiento 0.03 0.00

Captación 8.64 0.02

Conducción 2.22 0.00

PGRIS 0.84 0.00

PTARS 1.45 0.00

Tratamiento 0.02 0.00

Sub Paramo

Bosque Fragmentado 26.11 0.06

Bosque Natural 2294.06 4.99

Bosque secundario 249.5 0.54

Pasto con Rastrojo 899.36 1.96

Pastos 334.12 0.73

Rastrojo 369.1 0.80

Vegetación Arbustiva
Rastrojo 5703.41 12.40

Rastrojo Quemado 238.35 0.52

Parque Nacional Natural del 
Sumapaz (P.N.N.S.)

Parque Nacional Natural del 
Sumapaz (PNNS)

6638.47 14.43
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Del análisis de los mapas de uso de suelos del Sistema de 
Información Geográfico del Esquema de Ordenamiento 
territorial (2010) suministrado por la administración 

Tabla 3. Resultados de los indicadores de ecología del paisaje propuestos.

Clase CA (ha) %A NP MPS(ha) PSSD(ha) PSCV (%) MSI MPFD MNN (m)

ASUAF 394.24 0.86 33 11.95 32.97 275.95 4.22 1.32 330.73

Bosque 5543.59 12.10 96 57.75 139.11 240.91 1.83 1.31 223.21

Sub Paramo 4154.12 9.07 112 37.09 91.19 245.87 1.91 1.32 821.93

Área de protección 
cuerpos de agua

164.08 0.36 51 3.22 3.25 101.04 3.00 1.46 196.02

Cultivos 2958.20 6.46 55 53.79 94.26 175.26 2.06 1.28 451.70

Páramo 20134.58 43,77 111 128.73 361.38 280.74 1.91 1.31 658.80

Pasto 5755.66 12.57 74 77.78 168.18 216.23 2.24 1.30 220.25

Vegetación Arbustiva Ra 5785.39 12.63 44 131.49 256.93 195.41 1.87 1.30 330.73

EAC 0.55 0.00 1 0.55 0.00 0.00 2.03 1.46 Indeterminado

ASSPD 13.14 0.03 16 0.82 0.57 68.85 2.80 1.45 1296.19

Vegetación Arbustiva 
Rq

130.58 0.29 1 130.58 0.00 0.00 2.39 1.30 110.00

PNNS 6638.47 14.43 1 6609.69 0.00 0.00 1.74 1.20 Indeterminado

Fuente: Autor

pública de Gutiérrez, mediante la aplicación del soft-
ware Patch Analyst  se obtuvieron los resultados  que se 
presentan en la tabla 3.

Se evidencia que las áreas con mayor porcentaje son las 
que poseen coberturas naturales como el Parque Nacional 
Natural de Sumpaz (PNNS) o los relictos de ecosistemas 
nativos como el páramo, subpáramo y bosque natural de 
las diferentes zonas ambientales.  El aprovechamiento 
de sus recursos es tradicional, porque no se evidencian 
sistemas agroecológicos en los parches de las clases 
como lo reportado en otro tipo de ecosistemas más frag-
mentados en zonas ecuatoriales de conservación [9]

No existe una zona de transición entre los ecosistemas 
naturales y los agroecosistemas que generen protección 
para los ecosistemas de páramo específicamente, situa-
ción que se evidencia gracias a los niveles bajos en el 
indicador de área de la clase de los cultivos con técnicas 
agroecológicas.

Existe una amplia extensión total reportada para la 
función de los servicios ecosistémicos (PNNS, área de 

protección de cuerpos de agua, páramo, subpáramo y 
bosques) y con el régimen de lluvias, reportado por el 
Sistema de Información Ambiental, de intervalos entre 
1200 y 1500 mm [10], se observa el potencial hídrico de 
la región. Estas precipitaciones se concentran principal-
mente en el río Taguaté.

Área de clase promedio (CA)
En la tabla 2  y figura 1 se muestra el área  promedio de 
cada clase con respecto a la tipo de cobertura.  El área 
que cubre el Parque Natural Nacional Sumapaz (PNNS) 
muestra ser levemente mayor con respecto a la obser-
vada para los pastizales y los cultivos que son ecosistemas 
producto de las actividades antrópicas, dato que corres-
ponde a que solo existe como único parche Se observa 
que el área con mayores valores de clase promedio son el 
páramo, el bosque y el rastrojo (tabla 3).
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figura 1. Área de clase Fuente: Autores

Área  de clase (h)

ASUAF

Área de protección cuerpos de agua

Cultivos Páramo Pasto

Bosque Sub Paramo

Se ratifica entonces con el presente estudio las conclu-
siones expuestas por la Administración Municipal (2010) 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en donde se 
señala que Gutiérrez es un municipio conservacionista 
debido a que la extensión de los ecosistemas naturales 
(ASUAF, bosque, áreas de protección de cuerpos de 
agua, páramos, vegetación arbustiva y PNNS) es mayor 
con respecto a la de los agroecosistemas (cultivos y 
pastizales). Se puede evidenciar que los ecosistemas de 
origen antrópico corresponden con tan sólo el 19.34% de 
la extensión total y los ecosistemas naturales ocupan un 
extensión del 80.66%.

Con respecto a las dimensiones del fragmento, cuanto 
mayor es el tamaño del parche mayor es el número 
de especies que puede sostener [10] por lo tanto se 
evidencia que las coberturas naturales de Gutiérrez son 
potencialmente hábitat de gran cantidad de especies, 
eso evidencia el área promedio de las clases de páramo, 
subpáramo, ASSPD, vegetación arbustiva  y área de 
protección de cuerpos de agua.

Gutiérrez tiene un porcentaje de áreas de clase de 
conservación más alta que las reportadas en paisajes con 
ecosistemas de alta montaña en municipios del orobioma 

altoandino ubicado entre los municipios de los departa-
mentos de Boyacá y Santander, que son Departamentos 
aledaños a la zona de estudio y que poseen este tipo de 
ecosistema [11]. 

Los páramos son ecosistemas captadores de dióxido de 
carbono debido a que poseen procesos de mineralización 
y reciclaje de nutrientes; esto genera una tendencia a la 
absorción de carbono depositado como materia orgánica 
en el suelo [12] y debido a la gran extensión reportada 
en el municipio de Gutiérrez, se concluye que es un 
municipio que contribuye a la reducción de la emisión 
de gases efecto invernadero global (tabla 4). 

Tabla 4. Dióxido de carbono total estimado capturado 
por año en las clases de páramo, subpáramo y PNNS 
ubicados en Gutiérrez [13]

Clase
Compar-
timiento

Ton 
C/Ha 

CO
2
 total estimado 

promedio capturado 
por Gutiérrez (Ton 

C/Ha)

Páramo Vegetación 20 285.770

Suelo 1.700 24’290.461

Tota 1.720 24’576.232

Subpáramo Vegetación 20 83.082

Suelo 1.700 7’062.000

Total 1.720 7’145.082

PNNS Vegetación 20 285.770

Suelo 1.700 24’290.461

Total 1.720 24’576.232

Número de parches (NP)
Se observa mayor cantidad de manchas para la cober-
tura de subpáramo y páramo seguido de la cobertura 
de bosques, pero si se compara con el área de cada 
clase, se reconoce que la mayor extensión y número de 
manchas es para la cobertura de páramo; por lo tanto, la 
zona ambiental predominante es el páramo altonadino 
en donde se presentan los tipos de vegetación para el 
páramo: bosque natural, pajonales, pastos, rastrojo, 
vegetación, pasto natural, pasto con rastrojo y pastos; 
y el subpáramo: bosque fragmentado, bosque natural, 
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bosque secundario, pasto con rastrojo, pastos y rastrojo. 
La vegetación con mayor área reportada en cada una de 
las clases es para páramo el pajonal y para el subpáramo 
y el bosque natural. La clase de bosque también presenta 
un número de manchas considerables, distribuido en 
tipos de coberturas: bosque fragmentado, bosque natural 
y bosque secundario (tabla 3).

El número de fragmentos de una clase de parche es 
una medida simple de la subdivisión o fragmentación 
del mismo; sin embargo, el número de parches de una 
clase puede ser importante para reconocer los procesos 
ecológicos [14], aunque en este caso muestra una orga-
nización de los hábitats para las especies. El gran parche 
denominado PNNS es remplazado por parches de 
páramo y subpáramo, finalizando en bosques a medida 
que baja la altitud y por parches de la clase de cultivos 
y pastos a medida que se acerca al caso urbano. Estas 
últimas clases evidencian fraccionamiento en el paisaje 
general a medida que se aproximan al casco urbano. 
Gutiérrez es un paisaje  levemente fragmentado debido 
a que a pesar de tener una gran extensión, solamente se 
evidencian 55 parches correspondientes a cultivos y 74 a 
pastos, unidades que poseen áreas de tamaño menor con 
respecto al páramo y  similar a los bosques. 

Tamaño medio de la mancha 
(MPS) y desviación estándar 
de la mancha (PSSD)
El tamaño promedio de la mancha del PNNS es la más alta, 
este dato no es representativo debido a que existe como 
única área de protección. Además se evidencia una varia-
bilidad de los datos demasiado pronunciada, lo que refleja 
que la heterogeneidad de los tamaños es alta (Tabla 3). Se 
muestra un promedio de tamaño medio alto para la clase 
de páramo y la vegetación arbustiva situación interesante 
para fines conservacionistas. Con respecto a otro tipo de 
municipios,  en Gutiérrez se presenta un MPS dentro del 
rango reportado para ecosistemas de origen natural con 
poca intervención antrópica que los presentados en el 
paisaje del orobioma altoandino, en unidades ambientales 
similares, ubicado entre los municipios de los departa-
mentos de Boyacá y Santander, que como se mencionó 
anteriormente son Departamentos aledaños a la zona de 
estudio que poseen este tipo de ecosistema [11]

Coeficiente de variación en el 
tamaño de la mancha (PSCV)
Para la clase de páramo, se reporta un coeficiente de varia-
ción en el tamaño de la mancha  alto, lo que significa una 
alta variabilidad en la clase de la cobertura, valor que se 
respalda con la desviación estándar del tamaño medio 
para esta clase de manchas (PSSD) (Tabla 3). Se ratifica 
entonces que las manchas que corresponden a la clase de 
páramo  tienen una alta variación en cuanto al tamaño. 
También se evidencia un alto índice para las áreas sin 
uso agropecuario o forestal, valor que apoya la heteroge-
neidad de las manchas o relictos de ecosistemas naturales.

Según el tamaño medio de las manchas por clase, se 
observa que el comportamiento de las áreas de los 
ecosistemas predominantes (páramo, subpáramo y 
bosques)  es variado, teniendo altas y bajas extensiones 
en una misma clase. Este indicador es demasiado general 
para arrojar algún tipo de conclusión y su respectiva 
desviación estándar y coeficiente de variación no aclaran 
el comportamiento de los tamaños.

Índice de forma medio (MSI)
En cuanto al índice de forma medio para las clases de origen 
natural de Gutiérrez se encuentran bajo el parámetro de 
regularidad en las formas, situación que afirma que las 
clases presentan formas más regulares que las reportadas 
en el orobioma subandino, exceptuando las ASUAF [11].

Se observa que la cobertura con mayor comportamiento 
de forma irregular es el área sin uso agrícola o forestal, 
situación que puede inferir que su comportamiento es 
de una cobertura natural y que puede tener el potencial 
de estudio de la biodiversidad presente, dado su menor 
intervención antrópica.

Índice de dimensión fractal 
(MPFD)
Según el análisis de dimensión fractal, se ratifica lo 
observado en el índice de forma, en donde se expresa 
que las zonas con mayor complejidad de forma son las 
áreas de protección de acuíferos y  la de los sistemas de 
servicios públicos. Esto unido a la información del área 
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de clase, genera inferencia de una distribución bastante 
irregular de los ecosistemas de páramo. Se evidencia 
por lo tanto, el desarrollo de los ecosistemas naturales 
(páramo, PNNS, área de protección de acuíferos y vegeta-
ción arbustiva) en formas irregulares y de gran extensión 
frente al menor desarrollo de las áreas ocupadas por los 
agroecosistemas (tabla 3).

Este indicador se comporta de manera similar a los repor-
tados para ecosistemas, que se encuentran en similares 
latitudes del departamento de Boyacá y Santander, aunque 
para el MSI se presenta un valor menor levemente [11]. 
También se puede observar que a nivel general Gutiérrez, 
se comporta como otros ecosistemas naturales de páramo 
ubicados en las latitudes del Corredor de Conservación 
Choco-Manabí (CCCM) siendo ligeramente más irregulares 
los que se presentan  en este complejo ecológico, pero 
teniendo indicadores de área y densidad menores [15].

La cobertura que presenta mayor comportamiento 
fractal, es el área de protección de acuíferos, se infiere 
que es debido a que mantiene la forma de los cuerpos de 
agua, situación importante para el equilibrio hídrico de 
los ecosistemas de la región.

Distancia media del vecino 
más cercano (MNN)
Se puede observar que el PNNS es una clase aislada de 
cualquier otro tipo de mancha de la misma clase porque 
no reporta este tipo de índice. Las manchas de la clase 
de páramo y subpáramo son las más distanciadas, por 
lo tanto, la conectividad entre los relictos puede verse 
disminuida, a pesar que se tiene una gran cantidad de 
parches de estas clases, eso se traduce en que las especies 
van a tener dificultades para moverse entre las manchas 
del mismo tipo de cobertura. En cuanto a la conectividad, 
el indicador de distancia media del vecino más cercano, 
muestra distanciamiento alto entre las mismas clases, 
pero teniendo en cuenta la distribución de uso de suelo 
que muchas de las clases están relacionadas se puede 
inferir una gran conectividad en las manchas. 

Conclusiones
Los indicadores muestran que es un territorio poco 
intervenido, a nivel general, pero en las zonas aledañas 

al casco urbano el impacto de orgen antrópico es alto. La 
división de los ecosistemas naturales ha generado gran 
cantidad de manchas de la misma clase, especialmente 
para los ecosistemas predominantes en la zona (páramo 
y subpáramo). 

Se puede observar que la fragmentación es una amenaza 
latente para los ecosistemas predominantes, sin embargo 
los bajos niveles de fragmentación en las zonas  alejadas 
al casco urbano, muestra que esta región es un ecosis-
tema con un gran potencial para proporcionar hábitats 
a especies de interés para conservación, situación que 
debe ser tenida en cuenta por la Administración Muni-
cipal en la actualización del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio.

Por lo anterior, es que se considera que el uso de software 
como el Patch Analyst, son elementos que propor-
cionan información valiosa y que debe ser utilizado en 
la elaboración y el análisis que se realiza en los diferentes 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
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