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 Los enfoques de planificación nacional deben basarse en 
la naturaleza y situar la preservación de los ecosistemas 
en su centro. También debemos aprovechar los avances 
tecnológicos para garantizar que los enfoques de 
planificación del uso de la tierra estén más integrados y 
basados en datos. Además, debemos adoptar un enfoque 
de toda la sociedad que ayude a los gobiernos a trabajar 
con las partes interesadas para poner la naturaleza en el 
centro del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que dependen de ella. Esta transformación sólo será 
posible si se aprovecha el poder de las herramientas de 
datos espaciales para respaldar una planificación basada 
en datos. Este manual ofrece una vía. 

Cada uno de los países piloto del proyecto “Mapeo de 
la Naturaleza para las Personas y el Planeta” merece 
nuestro reconocimiento. Gracias a los esfuerzos en 
Camboya, Nepal, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Haití, Kazajistán, Liberia, Perú, República Dominicana, 
Sudáfrica, y Uganda el PNUD y experto nacionales han 
desarrollado conjuntamente una metodología que tiene 
el potencial de apoyar la consecución de los ODSs, las 
tres Convenciones de Río y el Marco Mundial Kunming-
Montreal de la Diversidad Biológica. Para avanzar hacia 

un futuro donde la naturaleza esté al centro del desarrollo, 
animo a los países y a las comunidades a que estudien 
cómo pueden crear ellos también “Mapas de Esperanza” 
para alcanzar sus objetivos en materia de naturaleza, 
clima y desarrollo sostenible. Únase a nosotros para trazar 
un nuevo rumbo hacia el desarrollo sostenible poniendo 
a la naturaleza en el mapa. 

El mundo enfrenta una doble crisis natural-climática que, 
combinada con una desigualdad creciente, supone un 
riesgo existencial para el bienestar de la humanidad y 
pone en peligro las perspectivas de las generaciones 
futuras. Desde principios de la década de 1990, las 
reservas de capital natural por persona han disminuido 
casi un 40%. Necesitamos los recursos de 1.6 Tierras para 
mantener el actual modo de vida de la humanidad. El 
desarrollo humano basado en la naturaleza nos permite 
afrontar los tres retos centrales del Antropoceno: mitigar 
y adaptarse al cambio climático, proteger la biodiversidad 
y los ecosistemas, y garantizar un desarrollo justo y 
equitativo para todos. Esta década es la última mejor 
oportunidad de la humanidad para cambiar el rumbo de la 
pérdida y la degradación de la naturaleza y de garantizar 
la esperanza de lograr la Agenda 2030.

A menos que los gobiernos, las empresas y las personas 
tomen medidas audaces para reducir las inmensas 
presiones que se ejercen sobre el medio ambiente, el 
progreso de la humanidad hacia el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODSs) se estancará. La mitad 
de los ODSs dependen de la naturaleza. Las tendencias 
actuales de degradación del medio ambiente están 

socavando hasta el 80 por ciento del progreso en la 
consecución de los ODSs. El objetivo climático del 
Acuerdo de París de mantener el calentamiento planetario 
en 1.5 grados centígrados no puede ser alcanzado sin el 
aumento de la protección, la restauración y la gestión 
mejorada de la naturaleza. Las soluciones basadas en 
la naturaleza constituyen más de un tercio de nuestras 
soluciones más rentables a la catástrofe climática.  

El proyecto “Mapeo de la Naturaleza para las Personas y 
el Planeta” dirigido por el Programa de las Naciones para 
el Desarrollo (PNUD) demuestra cómo los países pueden 
usar la planificación espacial integrada para revelar 
caminos hacia el logro de múltiples objetivos basados en 
la naturaleza a la vez. Los “Mapas de Esperanza” ayudan a 
los países a identificar dónde pueden proteger, gestionar 
y restaurar sus ecosistemas para un futuro mejor para 
todos, aprovechando las sinergias entre la naturaleza, el 
clima y las ambiciones de desarrollo sostenible. Mediante 
la aplicación de nuevas tecnologías de datos espaciales, 
el diálogo inclusivo, el fortalecimiento de capacidades y el 
apoyo a las políticas, este proyecto emblemático inspira 
esperanza y una visión unificada, junto con una acción 
coordinada en favor de la naturaleza. 

Prólogo

Usha Rao-Monari

Subsecretaria General 
de las Naciones Unidas 

y Administradora 
Asociada del PNUD
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Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (MMDB), respondiendo a su necesidad de 
fortalecer los datos espaciales sobre biodiversidad a nivel nacional, regional y global sin recursos 
técnicos y financieros intensivos. 

Una nueva metodología para la planificación espacial integrada

Los países de todo el mundo están aumentando su ambición por la naturaleza asumiendo compromisos 
audaces para hacer frente a los retos de la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático mientras 
crean una pista de aterrizaje para el desarrollo sostenible. Pero con limitados recursos y muchos usos 
de suelo en competencia, los gobiernos no siempre saben cómo y dónde priorizar estos compromisos 
en el terreno. 

La planificación espacial integrada es un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad para crear 
mapas de uso de suelo que muestren trayectorias para alcanzar múltiples resultados a la vez, incluidos 
objetivos relacionados con la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. 

El proyecto “Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta” dirigido por el PNUD utiliza la 
planificación espacial integrada para ayudar a los países a crear “Mapas de Esperanza” para lograr 
sus propios objetivos relacionados con la naturaleza. Las partes interesadas utilizan datos espaciales 
nacionales y globales para identificar ELSAs, lugares donde las acciones basadas en la naturaleza 
pueden mantener beneficios críticos para la humanidad, como la seguridad alimentaria e hídrica, 
medios de vida sostenibles, reducción del riesgo de desastres y secuestro de carbono. El resultado de 
este proceso es un mapa que los gobiernos pueden utilizar para armonizar las políticas de naturaleza, 
clima y desarrollo, y para priorizar las áreas de la protección, gestión y restauración. 

El Manual de Planificación Espacial Integrada ilustra la metodología que subyace a este proyecto, 
también denominada metodología ELSA. Esta metodología gradual, innovadora y adaptable permite 
a las partes interesadas: 

■	 Desarrollar una comunidad de práctica en torno al objetivo común de mejorar la toma de 
decisiones medioambientales;

■	 Generar consenso sobre los objetivos de política más importantes de un país relacionados con la 
naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible;

■	 Recopilar y facilitar el acceso y el uso de los principales conjuntos de datos nacionales y globales 
sobre temas como la seguridad hídrica, el suministro de alimentos y la resiliencia al cambio 
climático;

■	 Utilizar la planificación espacial integrada para desarrollar “Mapas de Esperanza” que indiquen 
dónde un país puede proteger, gestionar y restaurar la naturaleza para lograr sus objetivos 
relacionados con la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible; e

■	 Integrar conocimientos espaciales a los procesos de toma de decisiones para respaldar el rol 
central de la naturaleza en mantener el desarrollo equitativo y el bienestar del planeta en el futuro. 

Los mapas ELSAs son creados por y para las partes interesadas nacionales, incluídas aquellas que 
pudieran verse afectadas por las decisiones de política derivadas del proyecto. En este proceso, 
los datos nacionales también tienen prioridad sobre los datos globales en la construcción del mapa 
para mejorar la precisión y generar confianza en los resultados. Estas prácticas favorecen una mayor 
aceptación de los mapas ELSA resultantes y promueven su uso equitativo. 

Resumen Ejecutivo

Mensajes clave

■	 La conciencia del rol fundamental de la naturaleza en el mantenimiento de la vida y el 
bienestar humanos ha aumentado en los gobiernos y los responsables de la toma de 
decisiones, lo que ha dado lugar a una ola de nuevos compromisos para salvaguardar 
los ecosistemas de la Tierra para que puedan continuar facilitando nuestro bienestar 
en el futuro.  

■	 A pesar de los esfuerzos, los países tienen dificultades para cumplir sus objetivos de 
biodiversidad, clima y desarrollo sostenible. Esto se debe, en parte, a la falta de datos 
y herramientas espaciales que los gobiernos puedan aplicar fácilmente para apoyar 
la toma de decisiones. 

■	 Los datos y herramientas espaciales ofrecen medios poderosos para ayudar a 
los países a supervisar el estado de sus ecosistemas y determinar cómo y dónde 
intervenir. El UN Biodiversity Lab demuestra cómo el libre acceso a mapas de última 
generación puede permitir a los países generar conocimientos que transformen los 
resultados para la biodiversidad, el clima y el desarrollo sostenible. 

■	 Mediante la planificación espacial integrada, los países pueden crear análisis 
personalizados para determinar dónde y cómo pueden tomar medidas para lograr 
múltiples objetivos nacionales de política prioritarios a la vez. Utilizando un enfoque de 
todo el gobierno, la planificación espacial integrada puede ayudar a diversos grupos a 
crear una visión conjunta para el futuro y un camino para lograrla. 

■	 El proyecto ‘Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta’ ayuda a los 
países a utilizar la planificación espacial integrada para identificar Áreas Esenciales 
para el Soporte de la Vida (ELSAs) – regiones críticas donde la protección, la 
gestión y/o la restauración podrían ayudar a los países a alcanzar sus objetivos 
únicos dependientes de la naturaleza. Los mapas ELSAs, también conocidos como 
“Mapas de Esperanza”, empoderan a los planificadores y responsables de políticas 
para priorizar colectivamente la acción para abordar muchas cuestiones críticas que 
afectan la naturaleza, como la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica, 
la forestación y la agrobiodiversidad, al mismo tiempo que apoyan las estrategias 
de áreas protegidas , la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres y los sistemas de alerta tempranas, y el ecoturismo. 

■	 Cuando se aplica la metodología ELSA, los gobiernos son testigos de un cambio de 
paradigma en el que los datos espaciales ayudan a elevar y alinear las contribuciones 
de la biodiversidad durante la planificación en muchos sectores. Los países también 
se están dando cuenta de que sus políticas tienen mayor impacto a medida que los 
datos que las respaldan son más sólidos.  

■	 La metodología ELSA puede proporcionar a las Partes de la Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) la capacidad crítica para llevar a cabo una planificación 
espacial más eficaz y generalizada que apoye el logro de varios objetivos del Marco 



1

In
tro

du
cc

ió
n 

a 
lo

s 
te

m
as

 c
la

ve

Capítulo  



10 11

mitad del PIB mundial, 44 billones de dólares de valor 
económico generado, depende moderada o altamente 
de la naturaleza y sus servicios.6 La naturaleza sustenta 
también la actividad económica mundial cuyo valor 
actual se estima en 125 billones de dólares.7 Protegiendo, 
gestionando de forma sostenible y restaurando la 
naturaleza, podemos aportar un tercio de la solución 

para mitigar el cambio climático8 y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODSs) (Figura 1). Dado 
que tres de cuatro habitantes del planeta dependen 
directamente de la naturaleza para su subsistencia, las 
soluciones basadas en la naturaleza ofrecen una vía 
poderosa hacia un mundo más sostenible. 

| FIGURA 1 |
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con la naturaleza

Los 17 ODSs instan a los países 
a aumentar su ambición por las 
personas y el planeta. Adoptados 
por el PNUD en 2015, los ODSs 
describen las medidas que deben 
adoptarse para garantizar la 
prosperidad humana y la salud 
del planeta para 2030. Más de la 
mitad de las metas de los ODSs 
son indivisibles de la naturaleza. 
Los ecosistemas saludables están 
inextricablemente vinculados a 
la reducción de la pobreza, las 
ciudades habitables, la acción 
climática y la seguridad alimentaria, 
e incluso desempeñan un papel 
en el apoyo a la igualdad de 
género dado que muchas mujeres 
dependen de la naturaleza para 
su subsistencia. 

Indivisible: El objetivo de la meta es proteger o restaurar un aspecto de la naturaleza.
Cobeneficioso: El objetivo no tiene un vínculo explícito con la naturaleza, pero identifica al 
menos una trayectoria basada en la naturaleza o está vinculado a al menos una trayectoria 
basada en la naturaleza para su logro.  
Dependiente: El logro del objetivo requiere la existencia o uso de un bien o servicio proporcionado 
por la naturaleza. 
Independiente: No existe una dependencia claramente identificable del objetivo con la naturaleza. 

1.3  Tendencias en biodiversidad, clima y desarrollo sostenible

Estamos siendo testigos de cómo nuestro planeta 
está siendo llevado al límite.9 Nos enfrentamos a una 
emergencia global de biodiversidad, una emergencia 
climática y una emergencia de salud pública, todas 
ellas derivadas de un hilo común: la destrucción de la 
naturaleza.10 A pesar de nuestros mejores esfuerzos, 
en la última década las naciones de todo el mundo 

han fracasado colectivamente a la hora de cumplir un 
sólo objetivo global de protección de la naturaleza.11 
El impacto de este fracaso es innegable e impregna 
nuestra vida cotidiana. 

La naturaleza sustenta el desarrollo sostenible y 
proporciona servicios ecosistémicos esenciales como 

1.1 Introducción 

Los ricos ecosistemas del planeta sustentan una 
plétora de especies únicas y constituyen la base de 
la salud y el bienestar humanos. Desde el aire limpio 
que respiramos hasta los alimentos que comemos, la 
naturaleza proporciona recursos que sustentan la vida 
de los 8 mil millones de personas que habitan la Tierra. 
Sin embargo, nuestra continua sobreexplotación y el 
mal manejo de los recursos de la Tierra para obtener 
beneficios a corto plazo están teniendo efectos a largo 
plazo en nuestra red de seguridad planetaria. La pérdida 

de biodiversidad y el cambio climático dificultan que 
las comunidades obtengan una alimentación y agua 
adecuadas, mantengan sus medios de vida, se protejan 
de desastres naturales y aseguren el bienestar de las 
generaciones futuras. Este capítulo profundiza en el 
valor de la naturaleza para el bienestar de la humanidad 
y del planeta, y presenta mecanismos y herramientas 
clave para salvaguardar la naturaleza, con un enfoque 
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas (CDB). 

1.2  El valor de la naturaleza

La naturaleza proporciona innumerables beneficios a 
la humanidad al sustentar nuestro bienestar a través 
de la provisión de alimentos, la filtración de agua y de 
aire, la reducción del riesgo de desastres, la mitigación 
del cambio climático, y mucho más. Los manglares, por 
ejemplo, reducen las inundaciones anuales para más de 
18 millones de personas. Sin manglares, 30 por ciento 
más de personas sufrirían inundaciones anualmente 
y los daños por inundaciones aumentarían en más 
de un 16 por ciento y en 82.000 millones de dólares 
anuales.1 El potencial global combinado de secuestro 
de carbono de manglares saludables (21 gigatoneladas) 
y manglares restaurados (1.3 gigatoneladas) equivale 
aproximadamente a tres años de emisiones de carbono 
de Australia.2 Los bosques del mundo absorben unos 
7.600 millones de toneladas métricas netas de dióxido 

de carbono de la atmósfera cada año, conteniendo así 
los gases de efecto invernadero que, de otro modo, 
contribuirían al aumento de la temperatura.3 Además, 
el océano produce más de la mitad del oxígeno del 
mundo y almacena 50 veces más dióxido de carbono 
que nuestra atmósfera.4

\La naturaleza es, además, una piedra angular de la 
economía mundial. Los bosques sustentan los medios de 
vida de unos 350 millones de personas, representando 
los ingresos de los bosques hasta un 22 por ciento de 
los ingresos de los hogares. Los bosques producen más 
de 5.000 tipos de productos derivados de la madera y 
generan un valor bruto anual de algo más de 600.000 
millones de dólares, aproximadamente el uno por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.5 Más de la 

Capítulo 1 
Introducción a los temas clave

Amamos y disfrutamos de la naturaleza, la usamos y comerciamos con ella, pero realmente 
no comprendemos el valor real de la naturaleza ni cuán central es para el desarrollo, o que 
la inversión en biodiversidad debería considerarse desarrollo y crecimiento.

Kiruben Naicker
Exdirector en Jefe Interino, Servicios Especializados en Monitoreo de la Biodiversidad,  

Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Sudáfrica %
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| FIGURA 2 |
Riesgos de la inacción climática, el clima extremo y la pérdida de biodiversidad del Informe de 
Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial.27

el almacenamiento de carbono, los alimentos, el agua 
dulce y la reducción del riesgo de desastres sin los 
cuales la humanidad no puede existir.12 Sin embargo, la 
capacidad de la naturaleza para regular los procesos 
ambientales está disminuyendo a nivel mundial.13 
El cambio climático inducido por el hombre está 
contribuyendo a olas de calor, fuertes precipitaciones y 
sequías en todo el mundo cuya frecuencia e intensidad 
se prevé se incrementarán a medida que los patrones de 
calentamiento global continúen acelerándose.1415 Tanto 
el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio 
Climático (IPCC) como la Plataforma Intergubernamental 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) insisten en la importancia de tomar medidas 
inmediatas para combatir el cambio climático y el 
declive de la naturaleza, con datos que demuestran que 
la humanidad tiene menos de 10 años - hasta 2030 - 
para evitar que el calentamiento global supere los 1.5 
grados centígrados.

Las crisis climáticas y de biodiversidad global resultantes 
ponen en peligro los medios de vida de más de 3.000 
millones de personas que dependen de suelos, bosques 
y pesquerías saludables para su bienestar.16 El fracaso de 

la acción climática y la pérdida de biodiversidad agravan 
otras crisis, incluídas las enfermedades infecciosas y 
el clima extremo (Figura 2).17 Esta tendencia es visible 
cuando observamos cómo se desmoronaban los sistemas 
sanitarios en todo el mundo, enfrentados a abrumadores 
números de casos de un virus que infectó a los seres 
humanos debido al creciente contacto con la fauna 
salvaje.18 Es palpable cuando observamos a los animales 
emblemáticos de nuestro planeta enfrentarse a la extinción, 
con la disminución de muchas especies de caso el 70 por 
ciento desde 197019 y la tasa media de extinción global 
acelerándose más rápido que en cualquier otro momento 
de los últimos 10 millones de años.20 Está escrito en los 
rostros de más de 10 millones de personas que viven a 
menos de 10 metros por encima del nivel del mar21 y de los 
2.000 millones de personas que viven a menos de 100 km 
de la costa22 que son testigos del aumento del nivel del 
mar a un ritmo de tres milímetros por año.23 Es innegable 
para quienes viven junto a la naturaleza y cuyos medios 
de vida se ven cada vez más amenazados por incendios, 
inundaciones y sequías,24 o quienes luchan por ganarse la 
vida con bosques severamente reducidos 25 y suelos cada 
vez más degradados.26 
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El papel de la naturaleza en la lucha contra el cambio climático, así como en el desarrollo 
sostenible y el bienestar humano no puede y no debe ser ignorado. Las soluciones 
basadas en la naturaleza ofrecen oportunidades de vivir en armonía con ella y debemos 
reconocerlas y dedicar recursos y capacidades significativas para implementarlas.

Stephanie Ziebell
Representante Residente del PNUD en Haití
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La participación y el conocimiento de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales es fundamental 
para una transición justa hacia una economía verde. A 
pesar de que a menudo se les excluye del debate sobre 
el desarrollo y el medio ambiente estos grupos pueden 
proporcionar modelos de gobernanza de recursos 
exitosos basados en miles de años de experiencia. Para 
muchos grupos indígenas, el bienestar humano surge 
de la intersección de nuestras relaciones mutuas y el 
entorno natural.30 Como resultado, los pueblos indígenas 
son los guardianes de al menos el 36 por ciento de los 
bosques intactos del mundo.31 

Siguiendo el ejemplo de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, es imperativo reconocer el rol 
fundamental de la naturaleza en el desarrollo humano. 
Unos ecosistemas prósperos pueden protegernos de 
las catástrofes naturales, mantener nuestros medios 
de vida, proveernos agua dulce y alimentos, y mucho, 
mucho más.  Debemos fortalecer nuestra asociación con 
la naturaleza, con el objetivo común de mejorar la vida 
en la Tierra. El uso de datos para orientar la planificación 
del desarrollo es un primer paso importante para 
mejorar los esfuerzos nacionales para salvaguardar la 
naturaleza. Ahora es el momento de actuar. 

1.5 Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas

La Convención sobre la Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas (CDB), establecida en 1993, desempeña 
un papel clave para facilitar la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible a nivel mundial, 
junto con la Agenda 2030, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desertificación (CNULD) (Tabla 1). Abierta a la firma en 
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992 y en la 
actualidad con 196 gobiernos Partes, tiene tres pilares: 
la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible 
y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su uso.32 

| TABLA 1 |
Descripción general de los principales tratados internacionales, multilaterales y legalmente 
vinculantes de las Naciones Unidas relacionados con la naturaleza, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible33

Instrumento de Política 
Internacional

Descripción

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030)

Las naciones acordaron la Agenda 2030 y un conjunto relacionado de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODSs) durante la 70. Sesión de la Asamblea General de la ONU 
en 2015. La Agenda 2030 crea un plan de acción para erradicar la pobreza mediante el 
desarrollo sostenible.34 Al menos la mitad de los ODSs dependen de la naturaleza.35

Convención sobre la 
Diversidad Biológica de 
las Naciones Unidas

La Convención de la Biodiversidad de la ONU, también conocida como la Convención 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), establecida en 1993, desempeña un papel clave 
en facilitar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible a nivel global. 
Tiene tres pilares: la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y el reparto 
justo y equitativo de los beneficios derivados de su uso. Las Estrategias y Planes de 
Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (EPANDBs) son el principal mecanismo 
de implementación a nivel nacional, requiriendo informes nacionales periódicos.36

Convención de las 
Naciones Unidas 
de Lucha contra la 
Desertificación

Establecido en 1994, la CNULD es el único marco legalmente vinculante creado para 
hacer frente a la desertificación y los efectos de la sequía. La convención cuenta 
con 197 Partes, incluidos 196 países y la Unión Europea. Basada en los principios 
de participación, asociación y descentralización, la Convención es un compromiso 
multilateral para mitigar el impacto de la degradación de la tierra y protegerla 
para que pueda seguir proporcionando alimentos, agua, refugio y oportunidades 
económicas a las personas.37  

1.4  Integración de la naturaleza en la planificación del desarrollo

Si bien tanto la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) como 
las tres Convenciones del Río (Tabla 1) abordan las 
necesidades interrelacionadas de la naturaleza, el clima 
y las personas, el Informe de Desarrollo Humano 2020 
del PNUD constató que un alto desarrollo humano sigue 
dependiendo de los impactos ambientales negativos 

(Figura 3).28 A medida que los países de ingresos bajos 
y medianos buscan satisfacer las demandas de la 
población, el crecimiento económico suele primar sobre 
los costos para el medio ambiente. Adoptar un camino 
hacia el desarrollo que trabaje con la naturaleza en 
lugar de contra ella contribuirá a garantizar el bienestar 
humano futuro. 

| FIGURA 3 |
Relación entre el desarrollo humano y uso de recursos, según el Informe de Desarrollo 
Humano 2020 del PNUD29

Nota: El gráfico sólo incluye países con más de 1 millón de habitantes. El tamaño de la burbuja es proporcional a la 
población.  

Es esencial romper la espiral de degradación de nuestro patrimonio natural y social, con 
toda la carga de desesperanza y sufrimiento que ello conlleva, y avanzar hacia un círculo 
virtuoso de sostenibilidad y resiliencia de territorios y comunidades. Esto no puede hacerse 
sin la protección, restauración y gestión sostenible de nuestros ecosistemas. Ninguna 
sociedad ha podido ni podrá sostenerse en el tiempo sin tener en cuenta los límites de la 
naturaleza. Ningún modelo de desarrollo puede prosperar si se descuida este aspecto.

Daniela Manuschevich
Jefa de la División de Recursos Humanos y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Chile
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las Partes una capacidad crítica para llevar a cabo una 
planificación espacial más efectiva y generalizada que 
apoye el logro de varios objetivos del MMDB.41 

Estos incluyen:

■	 Meta 1 - Lograr que para 2030 todas las zonas 
estén sujetas a planificación espacial participativa 
integrada que tenga en cuenta la diversidad biológica 
y/o procesos de gestión eficaces, abordando el 
cambio en el uso de la tierra y los océanos, a fin 
de que acercar a cero la pérdida de superficies de 
suma importancia para la biodiversidad, incluidos 
los ecosistemas de gran integridad ecológica, 
respetando al mismo tiempo los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales.

■	 Meta 2 - Logar que para 2030 al menos un 30 por 
ciento de las zonas de ecosistemas terrestres, de 
aguas continentales, costeros y marinos degradados 
estén siendo objeto de una restauración efectiva, 
con el fin de mejorar la biodiversidad y las funciones 
y los servicios de los ecosistemas, la integridad 
ecológica y la conectividad.

■	 Meta 3 - Conseguir y hacer posible que, para 
2030, al menos el 30 por ciento de las zonas 
terrestres, de aguas continentales y costeras y 
marinas, especialmente las zonas de particular 
importancia para la biodiversidad y las funciones 
y los servicios de los ecosistemas, se conserven y 
gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas 
protegidas ecológicamente representativos, bien 
conectados y gobernados de forma equitativa, y 
otras medidas eficaces de conservación basadas 
en zonas geográficas específicas, el reconocimiento 
de los territorios indígenas y tradicionales, cuando 

proceda, integrados en paisajes terrestres, marinos 
y oceánicos más amplios, velando al mismo tiempo 
por que todo uso sostenible, cuando proceda en 
dichas zonas, sea plenamente coherente con los 
resultados de la conservación, reconociendo y 
respetando los derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales

■	 Meta 12 - Aumentar significativamente la superficie 
y la calidad y conectividad de los espacios verdes 
y azules en zonas urbanas y densamente pobladas 
de manera sostenible, así como el acceso a ellos 
y los beneficios derivados de ellos, integrando 
la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, y lograr una planificación 
urbana atenta a la diversidad biológica, mejorando 
la diversidad biológica autóctona, la conectividad 
ecológica y la integridad, y mejorando la salud y el 
bienestar humanos y la conexión con la naturaleza, 
y contribuyendo a una urbanización inclusiva y 
sostenible y a la provisión de funciones y servicios 
de los ecosistemas.

■	 Meta 14 - Lograr la integración plena de la diversidad 
biológica y sus múltiples valores en las políticas, la 
reglamentación, los procesos de planificación y 
de desarrollo, las estrategias de erradicación de la 
pobreza, las evaluaciones ambientales estratégicas 
y de impacto ambiental, y, cuando proceda, las 
cuentas nacionales en de todos los niveles de 
gobierno y todos los sectores, en particular aquellos 
que provocan efectos significativos en la diversidad 
biológica, armonizando gradualmente todas las 
actividades públicas y privadas pertinentes, los 
flujos financieros y fiscales con los objetivos y las 
metas del presente Marco.42

Instrumento de Política 
Internacional

Descripción

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático

La CMNUCC pretende prevenir la peligrosa interferencia humana con los sistemas 
climáticos. El Acuerdo de París, ratificado por 197 países en 2015, se implementa 
en ciclos de cinco años con el objetivo de mantener el calentamiento idealmente 
en 1.5 grados centígrados. Los países presentan Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (CDNs) que describen sus acciones para lograr el Acuerdo de París. 
Las nuevas CDNs se comunicarán en 2025 y 2030 con la ambición de alcanzar 
emisiones netas cero y la resiliencia climática para 2050. El Protocolo de Kyoto hace 
operativa la CMNUCC al exigir a las economías industrializadas y emergentes que 
limiten y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.38

El Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad 
Biológica (MMDB) de la CDB es un ambicioso plan global 
para lograr una transformación de la relación de la 
sociedad con la biodiversidad mediante la preservación 
y protección de la naturaleza y sus servicios esenciales 
de las personas. Sus 23 metas y 4 objetivos apuntan a 
poner la biodiversidad en la senda de la recuperación 
para 2030 a más tardar  y hacia la realización plena de 
la Visión 2050 de “Vivir en armonía con la naturaleza”39  
El marco está orientado a la acción y los resultados y 
tiene como objetivo guiar y promover a todos los niveles 
la revisión, el desarrollo, la actualización y la ejecución 
de políticas nacionales, objetivos y metas, y así como 
facilitar el seguimiento y la revisión del progreso en 
todos los niveles, en una manera más transparente y 
responsable. Las Partes acordaron revisar o actualizar 
sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre 
Diversidad Biológica (EPANDBs) antes de la COP16 
como principal vehículo para la ejecución del MMDB, 
incluidos los objetivos nacionales. Las nacionales usan 
las EPANDBs para prescribir estrategias y acciones 
concretas a tomar a fin de cumplir con sus compromisos 
globales con la naturaleza. Los EPANDBs tienen el 
potencial de estimular la adopción de soluciones basadas 
en la naturaleza en múltiples políticas de biodiversidad, 
clima y desarrollo sostenible, Las Partes también deben 
presentar informes nacionales cada cuatro años a la 
CDB sobre sus avances en el logro de los objetivos de la 

Convención, la eficacia de sus medidas al respecto y el 
estado de la biodiversidad en sus países. Estos informes 
también proporcionan una importante evaluación de los 
avances y desafíos globales en el cumplimiento de los 
compromisos expresados en sus EPANDBs.

El logro de los objetivos del MMDB requerirá una acción 
global, regional y nacional sostenida y concertada 
de todas las Partes para transformar los modelos 
económicos, sociales y financieros, y estabilizar las 
tendencias de pérdida de biodiversidad para 2030. 
El marco también pretende la recuperación de los 
ecosistemas naturales, con mejoras netas para 2050. 
Se reconoce explícitamente la necesidad de un enfoque 
de todo el gobierno y de toda la sociedad para hacer 
los cambios requeridos, con énfasis en la determinación 
de prioridades, la asignación de recursos financieros y 
de otro tipo, la determinación del valor de la naturaleza 
y el reconocimiento del costo de la inacción. El marco 
también promueve la coherencia, la complementariedad 
y la cooperación entre la CDB y sus Protocolos, otras 
convenciones relacionadas con la biodiversidad y 
otros Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente 
(AMUMAs) relevantes e instituciones internacionales, 
respetando sus mandatos, y crea oportunidades para 
la cooperación y alianzas entre diversos actores para 
mejorar la implementación del marco.40

1.6  Planificación espacial y el Marco Mundial Kunming-Montreal de la 
Diversidad Biológica

ELSA es una metodología basada en los principios de 
la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC). La 
metodología involucra a las partes interesadas mediante 
un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad para 

identificar dónde proteger, gestionar y restaurar la naturaleza 
pueden ayudar al país a lograr sus objetivos nacionales de 
política para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. 
De este modo, la metodología puede proporcionar a 

El Mapeo de ELSAs será clave para identificar dónde las soluciones basadas en la 
naturaleza deberían dar forma a los compromisos con el MMDB. Mediante el uso de ELSA 
para ejecutar escenarios antes de iniciar negociaciones o establecer objetivos de política, 
los países pueden ver lo que se puede lograr.

Carlos Manuel Rodriguez
Director General y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
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La dependencia de estos cinco objetivos del MMDB 
en los datos espaciales requiere la disponibilidad de 
los datos y herramientas que ayuden a los gobiernos 
a identificar un camino plausible hacia los resultados 
deseados, como una ganancia neta o, como mínimo, 
ninguna pérdida neta, de ecosistemas a nivel mundial 
2030. Sin embargo, las limitaciones en el acceso, 
precisión, disponibilidad y validación de los datos 
espaciales dificultan a la Partes la identificación de la 
mejor distribución espacial y temporal de las actividades 
de protección, gestión y restauración en un entorno 
determinado con el fin de alcanzar los objetivos sociales, 
ecológicos y económicos para la naturaleza.

El acceso a los datos a menudo es limitado debido a 
que la información se almacena en varios ministerios, a 
que los datos están en manos de proveedores externos 
de datos y a que se rigen por complicados acuerdos 
de intercambio de datos. Los datos accesibles pueden 
ser inexactos debido a una baja resolución espacial, 
formatos incompatibles y coberturas temporales 
inadecuadas. Es habitual que los gobiernos tengan que 
validar nacionalmente las fuentes de datos globales 
antes de que puedan utilizarse con fines oficiales 
para la toma de decisiones. Muchas naciones también 
enfrentan un limitado acceso a los tipos de tecnología 
necesarios para procesar datos espaciales, así como a 
una escasa capacidad técnica para aplicar los resultados 
al desarrollo y ejecución de políticas de biodiversidad. 
Estas limitaciones suelen dificultar a que las Partes 
puedan seguir y visualizar fácilmente los avances 
realizados en alcanzar los objetivos nacionales mediante 
indicadores comunes que puedan ser representados 
usando formatos estándar, utilizando fuentes de datos 
e indicadores validados. Existe una necesidad urgente 
de fortalecer los sistemas nacionales, regionales y 
mundiales de información y de gestión de datos e 
información sobre biodiversidad, lo que requiere de 
recursos técnicos y financieros. Su capacidad de 
desarrollar y ejecutar estrategias eficaces en materia de 
biodiversidad; de seguir e informar sobre los avances 
sobre su consecución; y para establecer vínculos con 
compromisos similares en el marco de otros Acuerdo 
Multilateral sobre el Medio Ambiente (AMUMA) seguirán 
siendo limitadas mientras que estas brechas no se 
aborden de manera más exhaustiva. 

Reconociendo estos retos, la metodología ELSA 
puede ayudar a las Partes a superar los desafíos 
comunes para desarrollar e implementar estrategias 
y acciones de biodiversidad basadas en datos. Por 
ejemplo, las partes interesadas se comprometen a 
identificar y obtener conjuntamente datos espaciales 
de múltiples proveedores de datos sobre objetivos 
clave basados en áreas para la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, sus usos e importancia para la 
sociedad, y los motores de cambio relacionados. Una 
herramienta basada en la web simplifica la necesidad 
de formación y tecnología complicadas, lo que ayuda a 
los gobiernos a superar el acceso limitado a los tipos de 
tecnología necesarios para procesar datos espaciales, 
así como la escasa capacidad técnica para aplicar los 
resultados al desarrollo y la aplicación de la política 
de biodiversidad. Se resuelven conjuntamente las 
imprecisiones relacionadas con las bajas resoluciones 
espaciales, los formatos incompatibles y las coberturas 
temporales inadecuadas. Se sigue un proceso nacional 
de validación de datos para garantizar que las fuentes 
de datos necesarias puedan utilizarse para la toma 
de decisiones oficiales. Plataformas para el liderazgo 
multisectorial y mecanismos de coordinación para 
ayudar a integrar la biodiversidad en los planes de 
otros ministerios y apoyar la integración de la política de 
biodiversidad en todos los sectores.

La metodología presentada en este manual responde 
a la necesidad urgente de ayudar a las Partes en el 
CDB a reforzar los datos espaciales sobre biodiversidad 
a escala nacional, regional y mundial sin necesidad 
de grandes recursos técnicos y financieros. También 
refuerza la capacidad para desarrollar y aplicar 
estrategias eficaces en materia de biodiversidad, 
supervisar e informar sobre los progresos realizados en 
su consecución y establecer vínculos con compromisos 
similares en el marco de otros acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente. Esta metodología ayuda a las 
Partes a tomar decisiones basadas en datos utilizando 
datos espaciales, y a identificar acciones que apoyen 
el logro a través de acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente relacionados, como la Agenda 2030, la 
CMNUCC, la CNULD y el FMAM.
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En 2018 el PNUD realizó una evaluación de las necesidades 
de los usuarios con más de 60 miembros del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB). Los encuestados 
identificaron cuatro desafíos comunes para acceder 
y utilizar datos espaciales al desarrollar, implementar 
y realizar reportes sobre políticas de conservación y 
desarrollo sostenible. Estos desafíos incluyen:

1. Los datos son inaccesibles: los datos disponibles a 
menudo están dispersos entre ministerios o múltiples 
proveedores de datos y requieren complicados 
acuerdos de intercambio.

2. Los datos son a menudo inutilizables: los datos 
disponibles se encuentran a menudo en formatos 
inutilizables que son inconsistentes, inexactos, de baja 
resolución espacial, incompatibles en formato, en la 
escala de tiempo incorrecta o desactualizados.

3. Los datos no están validados a nivel nacional: los datos 
accesibles y utilizables a menudo no están validados. 
Los datos desarrollados internacionalmente deben ser 
validados a nivel nacional a través de colaboraciones 
entre los proveedores de datos y los gobiernos.

4. Los gobiernos carecen de capacidad para usar 
datos: las agencias gubernamentales a menudo 
carecen de experiencia en el uso de software y 
equipos para procesar datos accesibles, utilizables 
y validados, analizarlos y utilizar los resultados.

Esta “brecha de datos” afecta los esfuerzos nacionales para 
proteger, administrar y restaurar la naturaleza y los servicios 
ecosistémicos relacionados. Independientemente de la 
cantidad de datos que se generen a escala global, los 
países necesitan un mecanismo que les permita evaluar 
su relevancia para sí mismos, complementarlo con datos 
nacionales, priorizar áreas esenciales para la protección 
y restauración, e interactuar con las diversas partes 
interesadas para demostrar la importancia de la naturaleza 

para sociedad. A medida que las naciones formulan planes 
para lograr el Marco Mundial Kunming-Montreal de la 
Diversidad Biológica, existe una oportunidad emergente 
para crear un apoyo a gran escala que permita acelerar la 
adopción de soluciones basadas en la naturaleza para el 
desarrollo, y para proporcionar a los responsables políticos 
los datos y conocimientos espaciales necesarios para 
identificar dónde proteger, restaurar y gestionar de manera 
sostenible la biodiversidad con el objetivo de alcanzar sus 
compromisos con la naturaleza, el clima y el desarrollo 
sostenible.

Los datos espaciales precisos sobre el estado y las 
tendencias de la biodiversidad, los ecosistemas y 
los servicios ecosistémicos esenciales son de suma 
importancia para el PNUD y los gobiernos con los que 
este trabaja. Sin embargo, la capacidad de los países 
para acceder y utilizar datos espaciales con el objetivo 
de desarrollar planes, tomar medidas e informar de 
resultados es extremadamente baja. Sin datos precisos 
sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad, 
los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas, los 
tomadores de decisiones seguirán siendo incapaces 
de comprender en su totalidad las consecuencias 
de la pérdida de biodiversidad para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODSs) y su capacidad para lograr 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030) y, consecuentemente, las metas nacionales de los 
ODSs se verán comprometidas. Proporcionar a las partes 
interesadas información basada en mapas, creíble y de 
alta calidad, además de desarrollar su capacidad para 
aplicarla en la toma de decisiones basada en datos a 
nivel nacional impulsará el cambio necesario. Para 
llevar a cabo la acción sobre el terreno, los gobiernos 
necesitan acceso a información utilizable y relevante 
a nivel nacional que permita identificar amenazas e 
implementar cambios de políticas que creen soluciones 
para la naturaleza y las personas.

2.1 Introducción

Las herramientas y los datos espaciales pueden 
desempeñar un rol transformador en la orientación de los 
encargados de la formulación de políticas hacia la toma de 
decisiones basadas en datos en el momento de identificar, 
planificar e implementar políticas de biodiversidad. Los 
encargados de tomar las decisiones pueden usar datos 
espaciales para visualizar las estrategias más efectivas a fin 
de alcanzar los objetivos nacionales y explorar los beneficios 
adicionales que podrían servir a otros objetivos de la política 
pública. El análisis de datos espaciales utilizando Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) podría igualmente guiar 
a los responsables políticos a determinar las ubicaciones 
más eficaces para proteger, gestionar y restaurar la 
naturaleza, de acuerdo con la escala de acción necesaria 
para cumplir metas y objetivos ambiciosos. El seguimiento 
de las tendencias de las observaciones terrestres por 
teledetección también permite a los responsables políticos 
evaluar los resultados, los impactos y la eficacia de las 

decisiones de políticas a través del tiempo. Estos tipos de 
análisis puede igualmente ayudar a los países a identificar 
un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza que 
mejor aborden sus diversos compromisos nacionales frente 
a los tratados complementarios de las Naciones Unidas 
relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible. Varios tipos de conjuntos de datos 
espaciales requeridos por los gobiernos para desarrollar 
e implementar decisiones basadas en datos ya existen 
a nivel nacional o pueden derivarse de conjuntos de 
datos espaciales disponibles a nivel global, incluidos los 
objetivos nacionales de biodiversidad, Estrategias y Planes 
de Acción Nacionales en materia de Diversidad Biológica 
(EPANDB) y el seguimiento de su implementación e 
impacto. Este capítulo explora la manera en que se pueden 
aprovechar los avances en la planificación territorial con el 
objetivo de apoyar una mejor toma de decisiones para las 
personas y el planeta.

2.2  La brecha de datos

Mantener un planeta saludable donde las personas y los 
ecosistemas prosperen requiere información confiable, 
oportuna y relevante para la toma de decisiones. Si bien 
la cantidad de fuentes de información globales basadas 
en la biodiversidad crece diariamente, pocas son 
accesibles y seleccionadas de manera que satisfagan 
las necesidades de los encargados de la formulación de 
políticas a escala nacional. En una revisión de más de 120 
EPANDB posteriores a 2010, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) determinó que los 
países elegibles para el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) incluyeron un promedio de menos de 
cuatro mapas por plan nacional de biodiversidad. Solo 
uno de cada tres de estos mapas puede usarse para 
guiar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas de 
conservación y desarrollo sostenible.1 Como resultado, las 
decisiones de desarrollo que afectan negativamente a la 
biodiversidad a menudo se toman sin tener conciencia de 
su beneficio para la sociedad o de los posibles impactos 
en la prestación a largo plazo de los servicios de los 

ecosistemas. Entre tanto, otras opciones menos dañinas 
podrían estar igualmente disponibles. 

En los países en desarrollo y de ingresos medios, el capital 
natural suele ser alto, mientras que las necesidades 
de desarrollo son significativas y los datos sobre los 
servicios de los ecosistemas suelen ser escasos o 
inaccesibles. El número de fuentes de datos globales 
basadas en la biodiversidad y de sistemas de apoyo a 
la toma de decisiones crecen a diario, sin embargo, 
pocos se desarrollan en conjunto con quienes requieren 
estos apoyos científicos. Por lo tanto, es posible que 
estos instrumentos no estén oficialmente validados para 
su uso por parte de los gobiernos. Los encargados de 
la formulación de políticas y los administradores de las 
tierras requieren acceso a datos espaciales precisos 
sobre las condiciones y tendencias de los servicios de 
los ecosistemas, así como orientación y herramientas que 
contribuyan a transformar los compromisos en acción.

Capítulo 2 
Enfoques para la planificación espacial 
integrada inclusiva de la biodiversidad 

El uso de datos espaciales para modelar nuestro entorno nos ayuda a comprender y 
tener una idea mucho más clara de cómo se interrelacionan las variables ambientales, 
económicas o sociales.

Daniel Borja 
Ingeniero Geógrafo, Dirección de Información Ambiental y  

Agua del Ministerio del Ambiente, el Agua y la Transición Ecológica, Ecuador
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| CUADRO 2 |
Colombia, Ecuador y Perú trabajan conjuntamente para mejorar el monitoreo del ODS 
15-Vida de ecosistemas terrestres

Los datos e indicadores espaciales ofrecen un medio 
poderoso para ayudar a las naciones a priorizar la acción, 
monitorear los resultados y responsabilizar a los actores 
en todos los sectores. Colombia, Ecuador y Perú albergan 
el 17% de los últimos bosques tropicales de alta calidad 
ecológica que quedan en el mundo.6 Estos bosques 
brindan una variedad de servicios, como el secuestro de 
carbono, el hábitat de especies icónicas de vertebrados 
y la filtración de agua, elementos que son esenciales para 
la salud del planeta y el bienestar humano.

Para combatir el declive de los ecosistemas que sustentan 
la vida en el mundo y promover el desarrollo sostenible, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó 
la Agenda 2030 en 2015. De los 17 ODSs asociados 
con esta agenda, el ODS 15 se centra en la Vida de 
ecosistemas terrestres, con metas sólidas en torno a 
la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la 
desertificación, la detención y reversión de la degradación 
de la tierra y la interrupción del declive de la biodiversidad. 
El ODS 15 es esencial para impulsar la ambición global 
sobre la naturaleza y el clima. Sin embargo, se deben tomar 
medidas basadas en este objetivo a fin de desarrollar 
políticas, implementar proyectos y monitorear e informar 
sobre los resultados de estas acciones.

En colaboración con el PNUD, la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos 
(NASA) y cuatro instituciones académicas líderes, los 
responsables políticos de Colombia, Ecuador y Perú están 
validando datos espaciales a nivel nacional para fortalecer 
la implementación gubernamental y la presentación de 
informes sobre el ODS 15. La diversidad biológica y cultural 
en todos los países piloto ofrecen una oportunidad única 
para desarrollar productos útiles para la conservación y el 
desarrollo sostenible en una variedad de paisajes. Los datos 
e indicadores finales desarrollados a través del proyecto 
se incorporarán a un sistema de soporte de decisiones 
existente basado en UNBL con el objetivo de ayudar a 
los países a preservar sus paisajes terrestres. En 2021, las 
oficinas nacionales del PNUD en Colombia, Ecuador y Perú 
recibieron un premio ODS del Grupo de Observaciones de la Tierra por los sobresalientes esfuerzos de reunir 
a líderes gubernamentales e instituciones académicas para mejorar el seguimiento del progreso en el ODS 15.

2.3  UN Biodiversity Lab

UN Biodiversity Lab (UNBL) es una plataforma gratuita 
de código abierto que permite a los gobiernos y a 
terceros acceder de nuevas maneras a mapas y datos 
de última generación sobre la naturaleza, el cambio 
climático y el desarrollo humano con el objetivo de 
generar información que sirva a la toma de decisiones. 
Desarrollado conjuntamente por el PNUD, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA-CMVC) y la Secretaría 
del CDB, UNBL está disponible gratuitamente en línea 
para los gobiernos y otras partes interesadas como un 
bien público digital.2 Lanzado en 2018 para apoyar a 
los gobiernos en sus compromisos con el CDB, UNBL 
contribuyó a un aumento del 1,047 % en los mapas 
procesables utilizados en los informes nacionales de los 
países sobre el estado de la biodiversidad.3

UNBL responde a una brecha global identificada en los 
tipos de herramientas y datos espaciales disponibles, 
proporcionando un recurso invaluable a las naciones de 
todo el mundo para llevar a cabo medidas transformadoras. 
Los usuarios pueden acceder a más de 400 de las 
mejores capas de datos espaciales globales disponibles 
en el mundo, crear espacios de trabajo seguros para 
incorporar datos nacionales junto con datos globales y 
usar colecciones de datos seleccionados para generar 
información orientada a la acción. Sin tener herramientas 
o capacitación especializadas, los tomadores de 
decisiones pueden usar UNBL a fin de aprovechar 
el poder de los datos espaciales para respaldar el 
establecimiento de prioridades y la implementación de 
soluciones basadas en la naturaleza. De igual manera, se 
encuentran disponibles métricas e indicadores dinámicos 
sobre el estado de nuestro planeta.4 Los cuadros 1 y 2 
muestran ejemplos del impacto de UNBL. 

| CUADRO 1 |
Haití utiliza datos espaciales y procesamiento de imágenes aéreas para monitorear 
áreas protegidas

En la nación caribeña rica en biodiversidad que es Haití, los encargados de la formulación de políticas están 
utilizando datos espaciales de la UNBL para aumentar las áreas protegidas y el monitoreo de ecosistemas, 
así como para mejorar las políticas relacionadas con la silvicultura. La Agencia Nacional de Áreas Protegidas 
utiliza datos sobre la cubierta forestal mundial para diseñar una gestión forestal más eficaz. Estos datos 
respaldan un proyecto de 10 años que ha cultivado más de 630 millones de plántulas y ha reforestado 
567.055 hectáreas en las 10 principales cuencas hidrográficas del país. Usando datos forestales globales 
a través de UNBL, el gobierno de Haití ha identificado dónde se deben intensificar los esfuerzos de 
restauración forestal y, por lo tanto, dónde se deben plantar estas plántulas para lograr el máximo impacto.5
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porcentaje de cuencas hidrográficas). En segundo lugar, es necesario definir las unidades de planificación, o 
unidades de tierra o mar en las que se puede seleccionar una acción para la acción de conservación. En tercer 
lugar, un modificador de la longitud de los límites determina la compactibilidad del área de conservación (los 
valores superiores a 1 dan como resultado redes de reservas más conectadas). Finalmente, en determinadas 
herramientas se impone un factor de penalización por no cumplir el objetivo en un escenario determinado. Las 
herramientas de optimización espacial “puntúan” de manera eficaz las diferentes opciones de conservación 
al sumar el costo de una unidad de planificación, la longitud de los límites del área de conservación y el factor 
de penalización por objetivo no alcanzado. Los programas como Marxan y prioritizr pueden realizar este tipo 
de cálculo de manera rápida y efectiva a fin de identificar las áreas de conservación más eficaces, es decir, 
aquellas con el puntaje más bajo. Estos enfoques pueden adaptarse a las prioridades nacionales cambiando el 
costo de las unidades de planificación, el modificador de longitud de los límites y el factor de penalización. De 
igual manera, al producir una variedad de opciones de conservación superiores, puede facilitarse el diálogo 
sobre cuál es la más apropiada para el contexto nacional.

2.5 Aplicar la planificación sistemática de la conservación para apoyar la 
planificación espacial integrada

La metodología de Áreas Esenciales para el Soporte de 
la Vida (o ELSA por sus siglas en inglés) utiliza principios 
de PSC con el objetivo de apoyar a los países a identificar 
dónde pueden tomar medidas basadas en la naturaleza 
para contribuir mejor al logro de sus metas políticas 
prioritarias de biodiversidad, cambio climático y bienestar 
humano (Cuadro 4). Este enfoque de planificación 
integrada es único frente a otros ejercicios de PSC ya 
que no se enfoca solo en áreas protegidas, sino que 
considera la manera en que tres acciones diferentes, a 
saber, protección, restauración y gestión, pueden tener en 
su conjunto, el máximo impacto en diversas prioridades 

políticas y objetivos de desarrollo (Figura 4). Este enfoque 
tiene como punto de partida la comprensión de que cada 
país es diferente en términos de ecosistemas, prioridades 
nacionales respecto a la biodiversidad, cambio climático 
y bienestar humano, además de la manera en que cada 
país implementa acciones basadas en la naturaleza. Su 
metodología incluye la creación de un mapa de priorización 
espacial multizona, basado en las características y objetivos 
particulares de cada país. En este sentido, la planificación 
espacial integrada resulta útil ya que apoya la coordinación 
entre los grupos de interés, mostrando así un camino para 
lograr múltiples resultados a la vez.

| CUADRO 4 |
¿Cómo puede la Planificación Sistemática de la Conservación ayudarnos a ver dónde 
las acciones basadas en la naturaleza serán más eficaces para cumplir con las 
prioridades nacionales?

La metodología ELSA utiliza la PSC para identificar los lugares en los que las acciones basadas en 
la naturaleza para proteger, gestionar y restaurar los entornos naturales, pueden conducir a mejores 
resultados en relación a los 10 objetivos de política prioritarios identificados a través de consultas con las 
partes interesadas. La PSC es un enfoque para la conservación de altos estándares y revisado por expertos, 
que ayuda a identificar los lugares en que las acciones basadas en la naturaleza pueden lograr el máximo 
impacto en múltiples prioridades, a menudo contrapuestas, en un área de estudio determinada, región de 
interés o país.10

2.4  Herramientas de optimización espacial para la planificación de la 
conservación

Tradicionalmente, la planificación de la conservación se 
ha enfocado en el establecimiento de áreas protegidas. 
A menudo se han pasado por alto otros enfoques y 
valores de conservación reconocidos, así como otras 
medidas efectivas de conservación basadas en áreas 
(OMEC) y el establecimiento de áreas para la gestión y 
restauración sostenibles. La conservación también se ha 
basado a menudo en especies icónicas, sin pensar lo 
suficiente en los servicios ecosistémicos para los seres 
humanos o la biodiversidad no icónica. Con la explosión 
de datos de la cuarta revolución industrial, ahora 
tenemos acceso a los tipos de capas de datos espaciales 
que se requieren para mapear la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos y las amenazas a múltiples 
niveles, participando, de esta manera, en un tipo de 
conservación que se apoya mucho más en datos.

Los expertos en planificación de la conservación abogan 
ahora por áreas de conservación que estén conectadas, 
sean adecuadas, representativas y eficientes. Las áreas de 
conservación conectadas aseguran que las poblaciones 
se apoyen entre sí, que la recolonización sea posible y 
que se produzca la circulación de animales. Adecuadas 
áreas de conservación, aseguran a su vez que el área 
total bajo protección sea suficiente para garantizar la 
persistencia de las características de la biodiversidad. 
Las áreas de conservación representativas, por ejemplo, 
sustentan una gama completa de especies, ecosistemas 
y servicios ecosistémicos, no sólo especies icónicas 
como los koalas o los gorilas de montaña. En definitiva, 
las áreas de conservación eficientes logran sus objetivos 
a un costo mínimo.7 

Estos criterios están diseñados con el objetivo de ayudar a 
las personas a identificar las mejores regiones que puedan 

ser protegidas. Sin embargo, identificar las “mejores” 
regiones es un proceso intrínsecamente humano y 
político basado en aquello que es importante en un lugar 
determinado: recursos naturales, servicios ecosistémicos, 
conocimiento tradicional y patrimonio, y muchos otros 
factores. En este sentido, para diseñar un plan de 
conservación efectivo, es necesario identificar nuestros 
objetivos generales, objetivos específicos y limitaciones 
financieras o políticas.

Los tomadores de decisiones pueden usar herramientas 
de optimización espacial para identificar áreas potenciales 
donde la protección podría generar altos retornos a menor 
costo. Debido a la variedad de factores que a menudo 
intervienen en este tipo de análisis (conectividad de 
ecosistemas, distribución de especies, impacto humano, 
etc.), los países pueden usar software de optimización para 
analizar varios puntos de información a fin de identificar 
las mejores áreas de acción en función de los parámetros 
establecidos y los datos facilitados (Cuadro 3).

Las herramientas de optimización espacial no deben 
usarse por sí solas, sino que deben integrarse dentro 
de un proceso de Planificación Sistemática de 
Conservación (PSC). Este proceso de varios pasos 
apoya a los que toman las decisiones a identificar e 
implementar áreas de conservación y diseñar políticas 
de gestión, con retroalimentación, revisión y reiteración 
según sea necesario.8 Aunque el PSC es un enfoque 
flexible, por lo general incluye varias etapas principales: 
un proceso de determinación del alcance, planificación 
participativa y consultas con las partes interesadas, la 
selección de nuevas áreas de conservación utilizando 
softwares de optimización espacial y la implementación 
y seguimiento de nuevas estrategias.9 

| CUADRO 3 |
Una inmersión más profunda en las herramientas de optimización espacial para la 
planificación de la conservación

Las herramientas de optimización espacial brindan un cálculo simple para identificar el área óptima objeto de 
conservación en función del objetivo final y las restricciones financieras o políticas. Se basan en el proceso de 
establecer algunas pautas básicas en torno a cuatro componentes clave. En primer lugar, es esencial identificar 
una meta cuantificable (por ejemplo, porcentaje de hábitat del jaguar, porcentaje de hábitat del quetzal o 
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La ventaja de usar la PSC para ejecutar el análisis ELSA es doble. En primer lugar, este método de análisis 
evalúa todas las características de planificación que se relacionan con los 10 objetivos prioritarios a la 
vez, lo que permite capitalizar las sinergias a fin de determinar en qué lugares las acciones pueden lograr 
un mayor impacto en todas las metas de la política pública. En segundo lugar, el análisis ELSA permite a 
diversos grupos interesados sopesar la importancia relativa de las diversas características de planificación 
asociadas a las metas prioritarias de las políticas, identificar las ventajas y desventajas que resultan de las 
prioridades en conflicto y fomentar el diálogo en torno a la colaboración e implementación intersectorial.

En general, el análisis ELSA proporciona a los países un mapa orientado a resultados para implementar 
soluciones basadas en la naturaleza que contribuirán al logro de los 10 objetivos políticos prioritarios y 
ayudarán al país a lograr una gestión sostenible adaptativa de los ecosistemas naturales.

| FIGURA 4 |
Planificación sistemática de la conservación a través de ELSA

Este diagrama demuestra la manera en que Costa Rica y el equipo científico de ELSA: 1) identificaron y crearon capas 
de datos que podrían referirse a sus objetivos nacionales únicos relacionados con la naturaleza, el cambio climático y 
el desarrollo sostenible; 2) combinaron esta información para calcular mapas de calor que indican (espacialmente) el 
valor agregado a través del país, tanto para cada temática de manera individual, como para todos los temas combinados 
(es decir, ELSA); y, suministrando esta información a un algoritmo de optimización matemática, 3) desarrollaron un 
mapa ELSA que muestra ubicaciones óptimas donde el país puede tomar acciones basadas en la naturaleza para 
lograr sus objetivos políticos prioritarios. Es importante mencionar que este diagrama sólo muestra algunas de las 
capas de datos que Costa Rica incluyó en su mapa ELSA. Consulte la Tabla 6 para ver cómo podría verse una pila de 
datos completa.
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| FIGURA 5 |
El proceso ELSA en 9 etapas

3.3  Fundamentos de la metodología ELSA 

Antes de crear un ‘Mapa de la esperanza’, los países 
deben, en primer lugar, tener una comprensión clara 
de los principios detrás del proyecto de metodología 
ELSA y su alcance potencial. Si bien la metodología 

descrita en este manual brinda espacio para una amplia 
personalización según las necesidades de un país, 
seguir ciertas pautas ayuda a garantizar mapas ELSA 
científicamente sólidos y confiables.

3.1  Introducción

La metodología de Áreas Esenciales para el Soporte de 
la vida (ELSA) reúne a científicos y expertos en políticas 
públicas con el objetivo de aprovechar las observaciones 
de la tierra a fin de cumplir con las prioridades nacionales. 
Para hacer esto, el proyecto trabaja en estrecha 
colaboración con los países para identificar áreas 
donde las acciones basadas en la naturaleza pueden 
salvaguardar los servicios ecosistémicos esenciales, así 
como mantener la biodiversidad. La acción basada en la 
naturaleza se refiere a la gestión de la tierra que aborda 
la crisis de la biodiversidad y el cambio climático, al mismo 
tiempo que promueve el desarrollo sostenible a través de 
la protección, gestión y/o restauración de los ecosistemas.

El proyecto ha creado un marco científico y un sistema 
de apoyo a la toma de decisiones orientados a reunir 
datos nacionales en un repositorio central, con el fin de 
crear ‘Mapas de esperanza’ que muestran los lugares en 
que se pueden tomar acciones basadas en la naturaleza 
en función de las prioridades nacionales, al igual que 
para monitorear el impacto de dichas acciones. El 

proyecto permite a los países:

1. Consolidar datos nacionales para crear un repositorio 
nacional de datos espaciales relevantes para la toma 
de decisiones ambientales;

2. Aplicar una rigurosa metodología científica basada 
en los principios de la Planificación Sistemática de 
Conservación (PSC) a fin de identificar las (ELSAs); y

3. Utilizar mapas para monitorear e informar sobre 
el progreso hacia el logro de los compromisos 
nacionales e internacionales.

La teoría del cambio consiste en que la información 
basada en mapas, confiable y de alta calidad, junto 
con el desarrollo de capacidades a nivel nacional, 
impulsará cambios en la implementación y el reporte de 
políticas públicas orientadas a cumplir con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y 
las Convenciones de Río. Este capítulo proporciona una 
introducción completa a esta metodología.

3.2  Descripción general de la metodología ELSA

Para identificar acciones clave basadas en la naturaleza 
que pueden apoyar los objetivos prioritarios de las 
políticas en cada país, la metodología ELSA incluye 
tres amplias áreas de trabajo: (1) generar una visión 
nacional; (2) cocrear un mapa ELSA; y (3) la publicación 

de los resultados del proyecto. Estas áreas de trabajo 
incluyen nueve etapas, así como una etapa general 
de comunicación del trabajo realizado a lo largo del 
proyecto (Figura 5). Este manual cubre cada una de 
estas etapas..

Capítulo 3 
Introducción a la metodología ELSA para la 
planificación espacial integrada Mapeo de las áreas esenciales para el soporte de la vida
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3.3.a  Diferentes enfoques para crear un mapa ELSA

Existen dos maneras en que los países pueden 
aproximarse a la creación de un “Mapa de esperanza” 
nacional, basándose en los intereses nacionales y los 
recursos disponibles: 

■	 Análisis nacional estándar: El análisis ELSA 
estándar se basa en objetivos nacionales y datos 
obtenidos a través de un proceso de participación 
de las partes interesadas durante varios meses. El 
mapa ELSA se conceptualiza, se desarrolla, se repite 
y se comparte con las partes interesadas clave a 
través de dos consultas, una reunión de validación 
del mapa ELSA, una reunión de intercambio de 
resultados y otros eventos a discreción de cada 
país. El objetivo de este análisis ELSA clásico es 
crear un mapa que muestre los lugares en que la 
protección, la restauración y la gestión sostenible de 
la naturaleza puede ayudar a cada país a alcanzar 
sus principales objetivos relativos a la naturaleza, 
el clima y el desarrollo sostenible. Los capítulos 3 
a 6 de este manual, describen la manera en que se 
puede crear un análisis nacional de alta resolución. 
De igual manera, gran parte de la información de 

estos capítulos puede aplicarse igualmente a un 
análisis regional o un análisis adecuado para un 
propósito determinado.

■	 Análisis regional o adecuado para un propósito 
determinado: los países pueden modificar el 
alcance de su análisis ELSA a fin centrarse en una 
región o en una aplicación específica, tales como la 
seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático 
o la reducción del riesgo de desastres. Si bien los 
aspectos técnicos de este proceso son similares 
a un análisis estándar, los datos, los objetivos y las 
partes interesadas participantes pueden ajustarse a 
fin de reflejar el caso de uso específico. Por ejemplo, 
si el análisis se centra en una sola región del país, 
las partes interesadas participantes podrían ser 
personas especializadas en la región, habitan en 
la región o tienen un interés personal en la misma. 
Este mapa podría incorporar igualmente políticas 
y datos a nivel regional. Se pueden encontrar 
ejemplos de este tipo de análisis de adecuación 
a un propósito determinado en Colombia y Costa 
Rica, en el Capítulo 8 de este manual

3.3.b  Principios del proyecto ELSA 

El proyecto debe ser impulsado por las partes interesadas 
nacionales. Para que un “Mapa de Esperanza” refleje 
los intereses de un país y sea ampliamente adoptado, 
el proyecto debe ser liderado por las partes interesadas 
nacionales. Esto significa que el país participante debe 
tener plena responsabilidad sobre cada etapa del proceso, 
desde el inicio del proyecto hasta la validación del mapa 
ELSA final. Si bien el equipo global del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puede ofrecer 
apoyo logístico y técnico, los líderes de proyectos nacionales 
deberán tomar la iniciativa para decidir quién debe participar 
en las consultas, así como la manera de realizarlas y de 
difundir los resultados del proyecto, entre otros aspectos. 

El proyecto debe adoptar un enfoque de todo el 
gobierno y toda la sociedad. Es decir, los participantes 
de la consulta deben ser un reflejo de los diversos grupos 
de partes interesadas que utilizarán el mapa ELSA final 
y que pueden verse afectados por su uso potencial. El 
proyecto se basa en la opinión experta de diversos 
grupos para crear mapas ELSA que sean representativos 
de los valores de las partes interesadas. Por lo tanto, 

es fundamental consultar a los grupos clave a lo largo 
de la duración del proyecto, incluidas las mujeres, los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, las 
instituciones académicas y los ministerios del gobierno 
que se ocupan de la naturaleza, el clima, la energía, los 
recursos naturales, el turismo, la minería, entre otros. Las 
organizaciones no gubernamentales locales, nacionales 
y mundiales también pueden brindar información valiosa.

Los datos nacionales deben tener prioridad sobre los 
datos a nivel mundial. Los mapas ELSA se construyen 
combinando diferentes capas de datos espaciales dentro 
de un país, por ejemplo, riesgo de inundaciones, áreas 
protegidas, zonificación del uso de la tierra, degradación de 
la tierra, etc. Mientras que UN Biodiversity Lab puede ofrecer 
muchas capas de datos globales para respaldar el análisis, 
los datos nacionales validados deben usarse siempre que 
sea posible. Estos conjuntos de datos suelen tener una 
resolución más fina y los aliados nacionales confían más en 
ellos que en las capas de datos globales. En última instancia, 
cada país debe decidir qué conjuntos de datos tendrán 
prioridad en el proceso de creación de un mapa ELSA.
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información para la creación de los documentos 
científicos finales producidos para cada país, incluido 
el resumen científico y el manual de la herramienta 
web; y trabaja en estrecha colaboración con el 
especialista en gestión del conocimiento y desarrollo 
de capacidades en la preparación de un documento 
de recomendación final, destacando las posibilidades 
de utilizar los resultados del proyecto para guiar, 
implementar y reportar sobre políticas nacionales. Al 
igual que el especialista en gestión del conocimiento 
y desarrollo de capacidades, el especialista en datos 
espaciales se comunica regularmente con el resto 
del equipo central de ELSA a fin de garantizar la 
implementación coordinada del proyecto.

El equipo central de ELSA también incluye expertos 
de Naturaleza para el Desarrollo del PNUD que 
brindan orientación basada en su experiencia con la 
metodología ELSA en otros países piloto. Estos expertos 
apoyan el proyecto de principio a fin, explicando los 
pasos detallados en este manual, ofreciendo plantillas 
y herramientas para facilitar el proceso, preparando 
documentos, entre otros. De igual manera, sirven como 
enlaces entre el equipo central y el equipo científico de 
ELSA encargado de configurar la herramienta web de 
ELSA y ejecutar el análisis. Pueden encontrarse ciertas 
aclaraciones respecto a estos equipos en el Cuadro 5.

| CUADRO 5 |
Definición de los equipos involucrados en el proyecto

Equipo central ELSA: Este término se refiere al grupo que se reúne periódicamente para planificar y 
ejecutar el proyecto. A menudo incluye representantes de la oficina de país del PNUD, el Ministerio del 
Medio Ambiente, especialistas en gestión de conocimientos y datos espaciales nacionales y expertos en 
proyectos del equipo global del PNUD.

Equipo global del PNUD: se refiere a los miembros del Programa Global de Naturaleza para el Desarrollo 
del PNUD que apoyan el proyecto ELSA. Incluye miembros del equipo científico de ELSA y otros expertos 
del proyecto.

Equipo científico ELSA: se refiere a personas del equipo global del PNUD que se encargan de muchos 
de los aspectos técnicos del proyecto, tales como: guiar el hackatón de datos, procesar capas de datos 
espaciales, crear la herramienta web ELSA y facilitar sesiones de trabajo para cocrear el mapa ELSA.

4.1  Introducción

Este capítulo explora las actividades preliminares que un 
país debe realizar antes de poder comenzar a mapear 
sus Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida (ELSA). 
Estas actividades aseguran que un país cuente con el 
equipo central de ELSA a partir de un acuerdo compartido 
sobre el cronograma y las expectativas del proyecto. De 

igual manera, este capítulo explica la manera en que el 
equipo central de ELSA puede comenzar a involucrar 
a las partes interesadas relevantes con el objetivo de 
sentar las bases para una colaboración significativa 
durante todo el proyecto.

4.2  Establecer un equipo central ELSA 

Una vez que un país decide formalmente emprender 
un proceso ELSA, el primer paso es construir un equipo 
central ELSA. El equipo central de ELSA se reunirá 
regularmente, generalmente semanal o bimensualmente, 
especialmente, en las semanas previas a las consultas 
del proyecto. Si bien los miembros del equipo central de 
ELSA pueden variar según las necesidades específicas 
de cada país, el equipo generalmente incluye a las 
siguientes personas:

■	 Funcionario del Ministerio: Por lo menos una 
persona del Ministerio del Medio Ambiente (o una 
agencia comparable en cada país) suele participar 
en el equipo central. Esta persona suele estar a 
cargo de comunicar y reportar a otros miembros o 
funcionarios del Ministerio; impulsar los compromisos 
con los participantes, las partes interesadas y los 
expertos nacionales; dar forma a las consultas con 
las partes interesadas; asegurar que el proceso se 
mantenga en ruta; y comunicar los resultados.

■	 Personal de la Oficina de País del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
Al menos una persona de la Oficina de País del 
PNUD supervisa normalmente la implementación 
del proyecto. Esta persona suele estar a cargo de 
finalizar el presupuesto del proyecto; establecer 
contacto y reportar a otros miembros del personal 
de la oficina de país del PNUD; impulsar los 
compromisos con participantes, partes interesadas 
y expertos nacionales; y dar forma a las consultas 
con las partes interesadas.

■	 Especialista en gestión del conocimiento y desarrollo 
de capacidades: esta persona brinda apoyo en el 
proceso de involucrar a las partes interesadas relevantes 
de cada país. Esto incluye varias tareas, entre las que 
se encuentran: facilitar la comunicación entre el PNUD 
y los socios gubernamentales relevantes; identificar 
agencias e instituciones clave para el proyecto; facilitar 
la divulgación; apoyar la organización e implementación 
de las consultas nacionales; y garantizar la preparación 
de los documentos de apoyo. Esta persona igualmente 
tiene la tarea de escribir textos de comunicación, como 
informes, comunicados de prensa, blogs e informes 
fotográficos, y trabaja en estrecha colaboración con 
el especialista en datos espaciales con el objetivo de 
preparar un documento de final de recomendaciones, 
destacando las posibilidades de usar el mapa ELSA para 
guiar, implementar y reportar las políticas nacionales. 
Esta persona apoya de igual manera la comunicación 
y la estrategia en torno al proyecto, y se encuentra 
regularmente en contacto con el equipo global del 
PNUD para garantizar la sólida y fluida implementación 
del proyecto.

■	 Especialista de datos espaciales: Este especialista 
brinda apoyo en tareas relacionadas con la preparación 
y uso de datos espaciales. En el transcurso del 
proyecto, esta persona ayuda a determinar qué datos 
nacionales clave están disponibles para respaldar 
la creación del mapa ELSA; se comunica con los 
propietarios de los datos para asegurar el uso de 
estos; y proporciona una revisión experta del análisis 
resultante. Esta persona proporciona igualmente 

Capítulo 4 
Primeros pasos hacia la metodología ELSA
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Fase del Proyecto Etapas del proyecto
Duración 
media

Recolección y 
procesamiento de 
datos

El especialista de datos espaciales recolecta y organiza los datos necesarios 
a partir de institucionales focales.

3 meses
El equipo científico ELSA procesa los datos y los ingresa en la herramienta 
web ELSA de cada país.

Segunda consulta

Las partes interesadas aportan una retroalimentación a fin de fijar los 
parámetros del análisis ELSA.

2 semanas
Las partes interesadas trabajan con el equipo científico ELSA a fin de crear y 
afinar el mapa ELSA a través de la herramienta web ELSA

Comunicación de 
los resultados del 
proyecto

El equipo central ELSA lleva a cabo una reunión de validación para 
asegurarse que el mapa sea aprobado para uso nacional.

3 meses

El especialista en gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades 
documenta las posibles aplicaciones del mapa ELSA.

El Ministerio del medio ambiente y la Oficina de País del PNUD llevan a 
cabo una reunión para compartir los resultados junto con los encargados 
de tomar decisiones, a fin de presentarles el mapa y discutir sus potenciales 
aplicaciones. 

El Equipo central ELSA participa en una campaña de comunicación con 
el objetivo de diseminar los resultados del proyecto a una audiencia más 
amplia.

Empleo del 
mapa ELSA para 
apoyar la toma de 
decisiones

Los encargados de tomar decisiones usan el mapa ELSA para apoyar la 
creación, implementación y monitoreo de políticas e iniciativas.

Determinado 
por cada país

Los encargados de tomar decisiones crean iteraciones actualizadas del 
mapa ELSA a través de la herramienta web ELSA a medida que hay nuevas 
políticas y datos disponibles. (opcional)

Los encargados de tomar decisiones utilizan el espacio de trabajo seguro de 
UNBL para visualizar el mapa ELSA, así como sus capas individuales, en una 
plataforma segura de datos espaciales y para ejecutar el análisis.

4.3  Establecer expectativas compartidas mediante un cronograma

Un cronograma facilita la coordinación fluida entre el 
equipo central de ELSA, las partes interesadas nacionales 
y los actores políticos clave, y ayuda a evitar demoras 
en la producción del mapa de ELSA. Al desarrollar un 
cronograma, el equipo central de ELSA debe evitar 
conflictos con los días festivos y los tiempos “lentos” 

anticipados en cada país, así como los compromisos 
existentes por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la 
Oficina de País del PNUD y cualquier otra institución clave 
que participe en las actividades del proyecto. La Tabla 2 
proporciona un ejemplo del cronograma del proyecto. 

| TABLA 2 |
 Ejemplo de cronograma del proyecto

Fase del Proyecto Etapas del proyecto
Duración 
media

Inicio del proyecto

Se establece el equipo central de ELSA, que a menudo consta de un especialista 
en gestión de conocimientos y desarrollo de capacidades, un especialista en 
datos espaciales, expertos en proyectos del equipo global del PNUD y puntos 
focales del Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina de País del PNUD.

2 meses
El equipo central de ELSA determina las expectativas compartidas a través de 
un cronograma y de un documento del proyecto.

El equipo central de ELSA lleva a cabo un análisis rápido de políticas a fin de 
identificar objetivos de políticas que puedan ser mapeados relacionados con 
la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible en los principales documentos 
de políticas del país.

Primera consulta

Las partes interesadas revisan los resultados del análisis rápido de políticas e 
identifican objetivos de políticas nacionales prioritarios a través de un hackatón 
de políticas.

Media 
jornada 
durante 2 
semanas 

Las partes interesadas identifican datos espaciales nacionales y globales para 
mapear objetivos de políticas prioritarias nacionales seleccionadas a través de 
un hackatón de datos.

Las partes interesadas definen la protección, la gestión y la restauración 
(u otras acciones basadas en la naturaleza) en el contexto nacional y 
determinan qué porcentaje de tierra se identificará para cada una de estas 
acciones en el mapa ELSA.
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La academia 

Las universidades a menudo producen y mantienen 
algunos de los mejores datos espaciales del país y, 
por lo tanto, pueden facilitar su acceso. Además, las 
universidades podrían conocer los compromisos de 
biodiversidad de cada país y proporcionar información 
para dar forma a los parámetros de un mapa ELSA 
que refleje los objetivos nacionales. Finalmente, los 
estudiantes e investigadores pueden ser usuarios 
finales del mapa ELSA. Por lo tanto, su participación 
podría ayudar a establecer conexiones con los recursos 
y proyectos existentes e incorporar los resultados.

Organizaciones no gubernamentales

En la mayoría de los países, existen normalmente 
muchas organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en paralelo con la ONU, persiguiendo objetivos 
similares en torno a la naturaleza, el clima y el desarrollo. 
Es importante unificar esfuerzos y aprovechar el trabajo 
existente con estas organizaciones. La colaboración 
entre el equipo central de ELSA y las organizaciones 
no gubernamentales también puede ayudar a agilizar 
las comunicaciones con las partes interesadas respecto 
a las diferencias y superposiciones entre los flujos de 
trabajo y el impacto previsto de los diferentes proyectos.

Pueblos indígenas y comunidades locales

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son 
fundamentales para el proyecto, ya que a menudo tienen 
un conocimiento profundo de la tierra, acumulado a lo 
largo de siglos de custodiarla. En este sentido, es probable 
que las comunidades locales y los pueblos indígenas 
puedan proporcionar información que pueda respaldar la 
creación del mapa ELSA. Estos grupos podrían igualmente 
verse afectados por posibles decisiones que el país tome 
con base en el mapa ELSA. Con una comprensión de 
las injusticias históricas y continuas perpetradas contra 
los pueblos indígenas, es importante poner atención en 
garantizar que todos ellos tengan voz en el proyecto y 
puedan utilizar los resultados para apoyar su trabajo en torno 
a la biodiversidad, el cambio climático y los medios de vida 
sostenibles. En países con una fuerte presencia de pueblos 
indígenas, el PNUD alienta enérgicamente al Ministerio del 
Medio Ambiente a incluirlos como partes interesadas clave. 
Por ejemplo, dado que los pueblos Indígenas comprenden 
alrededor del 14 % de la población,1 el Ministerio de Medio 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador se 
encargó de garantizar que los grupos indígenas estuvieran 
involucrados en el proyecto, incluida la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que 
ayudó a identificar los objetivos de política para fundamentar 
el análisis y para la aprobación del mapa final.

| CUADRO 7 |
Consultas y reuniones de las partes interesadas de ELSA

■	 Primera consulta nacional: Esta consulta representa la primera oportunidad para que las partes 
interesadas nacionales se reúnan y establezcan una visión para la aplicación de la metodología ELSA en 
su país. La consulta suele durar cuatro días con tres partes bien diferenciadas:

	– Introducción y visión: Durante el segmento de introducción y visión, las partes interesadas aprenden 
sobre la metodología ELSA y analizan de qué manera pueden respaldar el uso de datos espaciales para 
lograr las prioridades nacionales. Las partes interesadas imaginan cómo se puede aplicar la planificación 
espacial integrada para cumplir con los objetivos únicos del país en torno a la naturaleza, el clima y el 
desarrollo sostenible.

	– Hackatón de políticas: durante el hackatón de políticas, las partes interesadas revisan los objetivos 
basados en la naturaleza identificados durante el análisis rápido de políticas y votan sobre los 
objetivos más importantes para su inclusión en el mapa ELSA. Este mecanismo permite a las partes 
interesadas explorar las sinergias entre los documentos de políticas nacionales existentes y elaborar 
una lista de hasta 10 objetivos políticos prioritarios que guiarán el análisis ELSA. Consulte la sección 
5.2 para obtener más detalles sobre el hackatón de políticas.

4.4  Connectar con las principales partes interesadas

La participación activa de las partes interesadas es un 
requisito para cualquier esfuerzo exitoso de Planificación 
Sistemática de Conservación (PSC); esto mismo aplica para 
la metodología ELSA. De hecho, las partes interesadas 
nacionales impulsan el proceso de mapeo de principio a 
fin para garantizar que el mapa refleje sus valores. 

Una vez finalizadas las discusiones sobre los aspectos 
logísticos, el Equipo central ELSA puede concentrarse 
en involucrar a las partes interesadas relevantes 
considerando un enfoque de gobierno y sociedad en su 
conjunto (Cuadro 6). Estas partes interesadas deben ser 
representativas de una variedad de grupos de toma de 

decisiones, incluidos, entre otros, Ministerios nacionales, 
universidades, organizaciones no gubernamentales, 
pueblos indígenas y comunidades locales. A través de 
dos consultas con partes interesadas y otros puntos 
de contacto importantes, estas personas brindarán 
información esencial para guiar la creación del mapa 
ELSA. El resultado es un análisis que tiene una base 
sólida dentro del contexto nacional y habla de las 
preocupaciones de los que toman decisiones. La 
participación sostenida de las partes interesadas no solo 
fortalecerá el mapa final, sino que también aumentará su 
legitimidad y aceptación por parte de los actores clave.

| CUADRO 6 |
Lista de organizaciones invitadas a la primera consulta en Camboya

■	 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Greening Prey Lang
■	 BirdLife International
■	 Conservation International
■	 Flora and Fauna International
■	 Foro Mundial para la Naturaleza
■	 Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca
■	 Ministerio del Medio Ambiente: Dirección General de Administración de Áreas Naturales Protegidas
■	 Ministerio del Medio Ambiente: Dirección General de Conocimiento e Información Ambiental
■	 Ministerio del Medio Ambiente: Dirección General de Protección del Medio Ambiente
■	 Ministerio de Medio Ambiente: Dirección General de Comunidad Local
■	 Ministerio del Ambiente: Secretaría General del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible
■	 Organización para la Alimentación y Agricultura
■	 Real Universidad de Phnom Penh
■	 Secretaría de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático Subnacional
■	 Servir-Mekong
■	 PNUD Camboya
■	 Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal
■	 Universidad Real de Agricultura
■	 World Conservation Society
■	 El Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos gubernamentales

El Ministerio del Medio Ambiente puede desempeñar 
el papel de integrar los ministerios gubernamentales 
pertinentes para el proyecto, incluidos el Ministerio de 
Cooperación Externa, el Ministerio de Agricultura, el 
Ministerio de Recursos Naturales y el Ministerio de Gestión 
del Agua. La colaboración entre y dentro de los ministerios 

permite que el proyecto identifique áreas de alineación 
entre prioridades que aparentemente compiten, por 
ejemplo, agricultura versus áreas protegidas. El Ministerio 
del Medio Ambiente es responsable de seleccionar los 
otros grupos que deben ser consultados en el proyecto. 
Estos a menudo incluyen los siguientes.
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	– Hackatón de datos: una vez identificados los objetivos prioritarios de las políticas, las partes 
interesadas realizan un inventario de los conjuntos de datos nacionales existentes que se relacionan 
con los objetivos prioritarios de las políticas del país. Consulte la sección 5.3 para obtener más 
detalles sobre el hackatón de datos.

■	 Segunda consulta nacional: Después de que los datos espaciales hayan sido recopilados e ingresados 
en la herramienta web de ELSA (generalmente unos meses después de la primera consulta), las partes 
interesadas se reúnen nuevamente para crear conjuntamente el mapa ELSA del país. Esta consulta es 
más técnica que la primera y, a menudo, cuenta con más asistencia de expertos en datos espaciales que 
de asesores políticos. La segunda consulta suele durar tres días y consta de tres partes:

	– Descripción general del progreso realizado desde la última consulta y configuración de 
parámetros de ELSA: el primer día de la segunda consulta, las partes interesadas aprenden sobre 
el progreso realizado por el equipo central de ELSA desde la primera consulta. Luego, las partes 
interesadas tienen la oportunidad de revisar los parámetros para el mapa ELSA, incluidas las 
definiciones de protección, restauración y gestión sostenible (y cualquier otra acción basada en 
la naturaleza elegida para el análisis), aclarar las restricciones de zonificación y bloqueo, así como 
definir el porcentaje del territorio nacional que se destinará a cada acción basada en la naturaleza.

	– Ejercicio para determinar el peso de las capas de datos dentro del mapa ELSA: el segundo día, las 
partes interesadas realizan un ejercicio de ponderación para determinar cómo se refleja cada capa 
de datos, o característica de planificación, en el mapa ELSA. Cada parte interesada proporcionará 
una ponderación para cada capa de datos, del 1 al 5, que refleje el nivel de confianza que tiene en 
la capa, así como la relevancia de la capa para este análisis. Al final de la sesión, a cada capa de 
datos se le asignará un peso compuesto (el promedio de los pesos individuales de todas las partes 
interesadas). Estos pesos determinarán la influencia que tendrá cada capa de datos en el mapa 
ELSA final. Consulte la sección 6.3 para obtener más detalles.

	– Creación conjunta del mapa ELSA: el último día de la consulta, las partes interesadas crean 
conjuntamente la primera iteración del mapa ELSA en función de los resultados del ejercicio de 
ponderación. Luego, las partes interesadas revisan el mapa y consideran las compensaciones entre 
las capas de datos. Si una capa de datos está subrepresentada en el mapa, las partes interesadas 
tienen la oportunidad de ponderar nuevamente las capas de datos y crear un nuevo mapa. El equipo 
central del proyecto concluye la consulta con un ejercicio de retroalimentación y una revisión de los 
próximos pasos. Consulte la sección 6.4 para obtener más detalles.

■	 Reunión de validación: después de crear el mapa ELSA durante la segunda consulta, el equipo central 
de ELSA se reúne con un grupo más pequeño de partes interesadas clave para finalizar el mapa ELSA y 
abordar las preguntas restantes. Una vez que el Ministerio del Medio Ambiente (u organización nacional 
equivalente) y la Oficina de País del PNUD validen el mapa de ELSA, el equipo central de ELSA puede 
comenzar a publicar comunicados sobre los resultados del proyecto. Ver sección 6.4.c.

■	 Reunión para compartir resultados: como etapa final de la participación de las partes interesadas dentro 
del proyecto, los países pueden optar por realizar una reunión para compartir formalmente la versión final del 
mapa ELSA con los tomadores de decisiones. Esta reunión sirve para que las organizaciones clave que no 
formaron parte del proceso conozcan los resultados del proyecto y sus posibles aplicaciones. Ver sección 
7.2.b.

Endnotes

1 MacLeod, M. J. and others (2021). Ecuador. People of Ecuador. Ethnic groups. Encyclopedia Britannica. https://
www.britannica.com/place/Ecuador/People 

https://www.britannica.com/place/Ecuador/People
https://www.britannica.com/place/Ecuador/People
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| FIGURA 6 |
Proceso para crear mapas ELSA

Los cuadros rosa se refieren a los procesos y los cuadros azules se refieren a los resultados.

5.1  Introducción

Este capítulo explora las etapas esenciales para generar 
una visión nacional de las Áreas Esenciales para el 
Soporte de la Vida (ELSA) para el país. Estas etapas 
incluyen: 1) identificar objetivos de política prioritarios 
relacionados con la naturaleza, el clima y el desarrollo 
sostenible a través de un análisis rápido de políticas y 

un hackatón de políticas; 2) identificar datos espaciales 
relevantes que puedan representar estos objetivos a 
través de un hackatón de datos; y 3) definir la protección, 
la gestión y la restauración en el contexto nacional. Las 
partes interesadas relevantes deben tener un papel 
significativo en cada etapa de este proceso.

5.2  Etapa 1: Identificar las prioridades políticas

La metodología ELSA utiliza datos espaciales para 
ubicar y optimizar los lugares en que las acciones 
basadas en la naturaleza tendrán el máximo impacto 
para la biodiversidad, el cambio climático y el bienestar 
humano en los objetivos políticos prioritarios de un país. 
Para esto, los que toman las decisiones primero deben 
alcanzar un consenso respecto a las prioridades políticas 
basadas en la naturaleza más importantes del país para 
su inclusión en el análisis ELSA (Figura 5, Etapa 1)

En primer lugar, los puntos focales nacionales identifican 
aproximadamente 10 documentos clave de políticas 
nacionales para guiar el análisis. Estos documentos pueden 
incluir el alcance completo de las prioridades del país en 
términos de biodiversidad, cambio climático y bienestar 
humano, así como los planes nacionales de desarrollo 
o de biodiversidad. Un país podría optar igualmente por 
centrarse en documentos relacionados con un interés 
predeterminado particular, como la seguridad hídrica.

Para ayudar a las partes interesadas a llegar a un acuerdo 
común respecto al panorama de políticas del país 
relacionadas con la naturaleza, el clima y el desarrollo 
sostenible, el equipo central de ELSA realiza un análisis 
rápido de políticas a fin de identificar objetivos de 
políticas basados en la naturaleza dentro de las políticas 
nacionales seleccionadas y descubrir sinergias y temas 
comunes en los documentos. Luego, durante la primera 
consulta a las partes interesadas, el equipo central de 
ELSA trabaja con un grupo diverso de partes interesadas 
nacionales con el objetivo de determinar cuáles de estas 
las prioridades políticas basadas en la naturaleza son los 
más importantes para la visión nacional de la naturaleza, 
el clima y el desarrollo sostenible. Estos pasos, entre 
otros, se pueden encontrar en el flujo de trabajo 
detallado para crear mapas ELSA que se encuentra en 
la Figura 6, abordando los Capítulos 5 y 6 del manual 
ELSA.

Capítulo 5 
Generar una visión ELSA nacional 



52 53

| CUADRO 9 |
Documentos de políticas incluidos en el análisis rápido de políticas de Chile

■	 Estrategia Climática de Largo Plazo9 (Gobierno de Chile)
■	 Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales10 (Ministerio de Agricultura y 

Corporación Nacional Forestal)
■	 Contribución Determinada a Nivel Nacional11 (Ministerio del Medio Ambiente)
■	 Plan de Adaptación al Cambio Climático sobre Biodiversidad12 (Ministerio del Medio Ambiente)
■	 Estrategia Nacional de Biodiversidad13 (Ministerio del Medio Ambiente)
■	 Plan Nacional de Protección de Humedales14 (Ministerio del Medio Ambiente)
■	 Plan Nacional de Restauración de Paisajes15 (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y 

Corporación Nacional Forestal)
■	 Política Nacional de Desarrollo Urbano16 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
■	 Política Nacional para la Reducción del Riesgos de Desastres17 (Ministerio del Interior y Seguridad Pública)
■	 Política Energética al 205018 (Ministerio de Energía)
■	 Política Forestal al 205019 (Ministerio de Agricultura)
■	 Política Nacional de Desarrollo Rural20 (Gobierno de Chile, Comité Técnico Interministerial) 
■	 Política Nacional de Parques Urbanos21 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo y PNUD)
■	 Política de Sostenibilidad Ambiental del Ministerio de Obras Públicas22 (Ministerio de Obras Públicas)
■	 Política de Sostenibilidad y Cambio Climático MINVU 205023 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
■	 Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Turismo24 (Ministerio del Medio Ambiente, y Ministerio 

de Economía, Desarrollo y Turismo)
■	 Estrategia de Sostenibilidad Agroalimentaria 2020 a 203025 (Ministerio de Agricultura)
■	 Política Nacional para la Gestión Sostenible de la Montaña26 (Comité Nacional de Montañas)
■	 Política Nacional de Uso del Borde Costero27 (Ministerio de Defensa Nacional)
■	 Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Sanitario 2020 a 

203028 (Superintendencia de Servicios Sanitarios)

2. Examinar los documentos de políticas para com-
prender su estructura y crear una hoja de datos 
Excel del análisis rápido de política ELSA29 para 
su país. La plantilla recomendada de la hoja de 
cálculo del análisis rápido de políticas (con enlace 
en el pie de página) está diseñada para ayudarle 
a capturar de manera consistente los objetivos 
nacionales basados en la naturaleza de los 
documentos de políticas. Tenga en cuenta que los 
objetivos estarán expresados de forma diferente en 
los documentos de políticas. Algunos tienen una 
estructura de tema → objetivo → acciones → línea 
de base → metas, mientras que otros documentos 
de políticas pueden tener una estructura de metas 
→ objetivos → intervenciones, u otros formatos. Por 
lo tanto, es posible que desee ajustar los títulos de 
las columnas de la hoja de cálculos del análisis de 

políticas para que reflejen la forma en que están 
configurados los documentos de política de su país.

3. Realizar una búsqueda por palabras clave para 
identificar objetivos nacionales basados en la 
naturaleza. Se puede usar una búsqueda por 
palabras clave para ayudar a identificar objetivos 
basados en la naturaleza en los documentos de 
políticas del país. Para realizar una búsqueda de 
palabras clave, use la función control + f para buscar 
las palabras clave sugeridas en el Cuadro 10, así 
como otras palabras que pudieran ser relevantes 
para su país. Además, no todas las palabras clave 
encontradas en este proceso están relacionadas 
con un objetivo. Siempre que sea posible, debe 
asegurarse que se refieran a las acciones que 
aparecen entre paréntesis junto a ellas. 

5.2.a  Llevar a cabo un análisis rápido de políticas

El análisis rápido de políticas ELSA aborda los documentos 
clave de políticas seleccionados por los puntos focales 
nacionales (potencialmente los representantes del 
Ministerio del Medio Ambiente o la Oficina de País del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en el equipo central). El objetivo del análisis 
es identificar metas de políticas nacionales basadas 
en la naturaleza relacionadas con la biodiversidad, el 
cambio climático y el desarrollo sostenible que puedan 
espacializarse o representarse en un mapa. Los resultados 
de este análisis proporcionan la base para la Etapa 1 del 
proceso ELSA: identificar las prioridades de política.

Métodos detallados para llevar a cabo el análisis 
rápido de políticas 

1. Identificar y recopilar aproximadamente diez docu-
mentos de políticas basadas en la naturaleza. Deberán 
ser los documentos de política más importantes del país 
relacionados con la naturaleza, el clima y el desarrollo 
sostenible. Además, los documentos deben contener 
objetivos cartografiables basados en la naturaleza. Los 

documentos que se revisan a menudo en el análisis 
incluyen:

– Plan Nacional de Adaptación
– Estrategias y Planes de Acción Nacionales en 

materia de Diversidad Biológica (EPANDB)
– Plan Nacional de Desarrollo
– Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

(CDN)
– Plan Nacional para la Gestión de Desastres, o 

equivalente
– Política Hídrica Nacional, o equivalente
– Estrategia Nacional REDD+

Las leyes a menudo son menos útiles para los análisis, 
ya que normalmente establecen el marco legal pero 
no objetivos de política específicos. No obstante, en 
algunos países, las leyes pueden proporcionar objetivos 
valiosos. Los cuadros 8 y 9 brindan ejemplos del 
conjunto de documentos de política utilizados en dos 
países piloto de ELSA.

| CUADRO 8 |
Documentos de políticas incluidos en el análisis rápido de políticas de Uganda

■	 Estrategia Nacional REDD+ y Plan de acción1 (Ministerio del Agua y del Medio Ambiente)
■	 Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Biodiversidad de Uganda2 (Autoridad Nacional de Gestión 

Ambiental)
■	 Plan Hidrológico Nacional3 (Ministerio de Agua, Tierras y Medio Ambiente)
■	 Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres4 (Dirección de Socorro, Preparación para Desastres 

y Refugiados, y Oficina del Primer Ministro)
■	 Plan Nacional de Desarrollo II5 (República de Uganda)
■	 Plan Nacional de Desarrollo III (borrador)6 (Autoridad Nacional de Planeamiento)
■	 Programas Nacionales de Adaptación de Acción por el Clima7 (República de Uganda)
■	 Estrategia de Desarrollo de Crecimiento Verde 2017/2018 a 2030/20318 (Autoridad Nacional de 

Planeamiento)
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generar impactos negativos en la biodiversidad y la 
integridad de los ecosistemas (por ejemplo, desarrollo 
de la silvicultura en bosques primarios). Es una buena 
práctica destacar estos casos al elaborar un informe 
del análisis rápido de políticas para enriquecer el 
debate durante el hackatón de políticas.   

5. Realizar un escaneo visual de los documentos 
para asegurarse de que no se ha pasado por alto 
ningún elemento clave. Este paso puede ayudarle 
a encontrar objetivos de política basados en la 
naturaleza importantes que no fueron identificados 
durante la búsqueda por palabras clave. 

6. Categorizar cada objetivo de política basado en la 
naturaleza en la hoja de cálculo Excel en su tema 
correspondiente.  La plantilla de la hoja de cálculo 
del análisis rápido de políticas incluye pestañas en 
tres categorías principales:   

a.  Bienestar humano – Estos objetivos de política 
basados en la naturaleza están relacionados 
con los servicios de la naturaleza a las personas, 
como la reducción del riesgo de desastres, la 
seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el 
empleo y los medios de subsistencia. 

a.  Soluciones climáticas naturales – Estos 
objetivos de política basados en la naturaleza 
están relacionados con soluciones basadas 
en la naturaleza para el cambio climático, tales 
como las medidas de atenuación o adaptación. 

a.  Naturaleza – Estos objetivos de política 
basados en la naturaleza están relacionados 
con la conservación de la biodiversidad, como 
la persistencia de las especies y la integridad 
de los ecosistemas. 

Coloque los objetivos de política basados en la 
naturaleza que haya encontrado en estas pestañas. 
Tome en cuenta que algunos objetivos pueden ser 
relevantes para varios temas. A efectos de este análisis, 
elija el tema más relevante y agréguelo a esa pestaña.   

Si el número de objetivos es considerablemente 
grande, se recomienda crear una pestaña que 
desglose aún más los objetivos en temas adicionales, 
como agricultura, carbono, reducción del riesgo 
de desastres, adaptación al clima, bosques, 

restauración, áreas protegidas, agua, ecologización 
urbana y neutralidad en la degradación del suelo. 
Para crear estas categorías, analice primero el 
contenido temático de los objetivos e identifique las 
categorías que puedan agrupar muchos objetivos. 
Luego añada una pestaña adicional en la hoja de 
cálculo Excel de la plantilla del análisis rápido de 
políticas con los temas en la parte superior y cada 
una de las políticas basadas en la naturaleza en sus 
respectivas categorías (Cuadro 10). 

Tenga en cuenta que esta pestaña con los objetivos 
ordenados por tema granular también puede 
utilizarse durante el hackatón de políticas (véase la 
sección 5.2.b) para mostrar a los participantes todos 
los objetivos de política basados en la naturaleza 
relacionados con temas específicos.      

7. Documente los documentos de políticas que no 
hayan podido incluirse en el análisis. Algunos 
documentos de políticas pueden no tener objetivos 
de política basados en la naturaleza. Además, 
algunos documentos de políticas pueden ser un guía 
conceptual sobre lo que el país puede o no puede 
hacer en relación con ciertos temas. Para documentos 
de políticas que entran en estas categorías, anote este 
tipo de conclusiones en el análisis.  

8. Elabore un informe que resuma sus hallazgos. Un 
resumen sucinto de temas comunes o elementos 
interesantes del análisis será útil para orientar la 
conversación durante la primera consulta con las 
partes interesadas. En las notas finales se puede 
encontrar un ejemplo para Uganda.30 El equipo 
deberá:

 – Incluir una lista de los documentos de políticas 
analizados. Señale si alguno de los documentos 
proporcionados por el país fue eliminado 
porque era únicamente conceptual o carecía de 
objetivos basados en la naturaleza. 

 – Destacar los objetivos estrechamente relacion-
ados que aparecen en diferentes documentos 
de políticas. A menudo diferentes incluyen 
objetivos de política basados en la naturaleza en 
torno al mismo tema (por ejemplo, reducción de la 
deforestación), pero los indicadores cuantitativos 
varían entre estas políticas. Resulta útil señalarlo. 

| CUADRO 10 |
Palabras clave sugeridos para la búsqueda por palabras clave

Agri (busca prácticas de agricultura sostenibles), agro (busca de agroecología y agrosilvicultura), evitar (busca 
evitar deforestación, degradación), biodiversidad, carbono, ganado (igual a pastoreo), cambio climático, 
costero, conectividad, conservación, conversión, declive, degradar (busca degradación y degradado), 
desertificación, desastre, ecosistema (busca acciones de protección o restauración del ecosistema), incendio 
(busca manejo de incendios), inundación y/o sequía (busca soluciones basadas en la naturaleza que apoyen 
la lucha contra la desertificación), seguridad alimentaria, bosque (en busca de reforestación, deforestación, 
conversión forestal y gestión forestal), pastoreo (en busca de acciones óptimas de pastoreo), ecologización, 
mejorar (en busca de prácticas agrícolas mejoradas, aumento de prácticas, etc.), tala (en busca de acciones 
contra la tala), manglar, nutrientes (en busca de gestión mejorada de nutrientes), turba, proteger, gestionar 
y/o restaurar (en busca de proteger, gestionar o restaurar ecosistemas, bosques, especies), silvopastoril, 
suelo, especies (en busca de prevenir la extinción de especies, reducir especies amenazadas, restringir  
especies invasoras), amenaza, agua, cuenca vertiente, cuenca hidrográfica (en busca de soluciones basadas 
en la naturaleza que apoyen la restauración o protección de cuencas hidrográficas), humedales, y madera.

Esta búsqueda por palabras clave le ayudará a 
localizar los objetivos basados en la naturaleza del 
país. Se trata de objetivos orientados a la acción en 
torno a la naturaleza que suelen, aunque no siempre, 
incluir un indicador cuantitativo y una fecha de 
cumplimiento. 

Algunos ejemplos de objetivos de política basados 
en la naturaleza incluyen los siguientes:

■	 Mejorar las acciones de protección y conservación 
en el 30 por ciento de los ecosistemas de 
manglares. 

■	 Aumentar la cobertura forestal, arbórea y de 
humedales, restaurar colinas descubiertas, y 
proteger áreas montañosas y pastizales. 

■	 Reducir la tasa nacional de deforestación en un 
50 por ciento para 2030.

■	 Para 2020, proteger y restaurar ecosistemas 
relacionados con el agua, incluyendo montañas, 
bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos.

■	 Promover y restaurar especies raras, en peligro 
de extinción, endémicas y amenazadas para 
2030.

■	 Al menos 50 por ciento de los bosques de 
producción estarán bajo gestión sostenible para 
2020.

■	 Aumentar la cobertura forestal urbana y 
conservar ecosistemas para que sean estables 
y sostenibles para 2025.

■	 Duplicar las hectáreas con sistemas de 
producción y conservación sostenible a 1.4 
millones.

■	 Para 2030, el 17 por ciento de la superficie total de 
ecosistemas terrestres, incluyendo ecosistemas 
acuáticos continentales se conservará al 100 por 
ciento mediante áreas protegidas y otras medidas 
eficaces basadas en la superficie.

■	 Para 2022, proteger glaciares, independiente-
mente de su forma, prohibiendo cualquier tipo 
de actividad que implique su remoción, traslado 
o cobertura con material de desmonte y/o 
escombros. 

4. Revisar los objetivos para garantizar que contri-
buyen al aumento neto de la biodiversidad y la 
integridad de los ecosistemas. Una última pero 
importante consideración a la hora de identificar 
objetivos de política basados en la naturaleza es que 
no todos los objetivos relacionados con la naturaleza 
resultan en ganancias netas para la biodiversidad 
y la integridad de los ecosistemas. Por lo tanto, es 
fundamental eliminar los objetivos de política basados 
en la naturaleza que potencialmente sugieran 
acciones de cambio de uso de suelo que podrían 
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| CUADRO  11 |
Ejemplo del proceso de votación de objetivos de política prioritarios en Sudáfrica

La siguiente imagen muestra cómo las partes interesadas utilizaron la función de pizarra de Zoom para votar 
por los objetivos de política prioritarios relacionados con el tema de seguridad hídrica. El tablero muestra 
ocho objetivos basados en la naturaleza de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (ENRH) el Marco 
Estratégico a Mediano Plazo (MEMP) 2019-2024, y el Plan Estratégico del Departamento De Silvicultura, 
Pesca y Medio Ambiente (PEDSPMA) 2019/20 a 2023/24. Mediante Zoom, las partes interesadas colocaron 
un visto verde junto a los objetivos de política nacional relacionados con la seguridad hídrica que deseaban 
utilizar en el análisis ELSA y equis rojas junto a los que no deseaban tener en cuenta. Mediante este 
proceso de votación y un posterior debate, las partes interesadas seleccionaron dos objetivos de política 
prioritarios de la lista: “Mantener y rehabilitar ecosistemas acuáticos”, situado en la parte superior izquierda 
de la cuadrícula; y “Rehabilitar ecosistemas acuáticos estratégicos para mantener la calidad y cantidad de 
agua”, situado en la parte inferior izquierda.

Seguridad hídrica

ENRH:
Mantener y rehabilitar los ecosistemas acuáticos

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔  ✖

PEDSPMA:
Para 2023/2024, 5 humedales de importancia 
internacional (sitios Ramsar) designados

✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

ENRH:
Mantener las Áreas Prioritarias de Ecosistemas de 
Agua Dulce (APEAD) en un buen estado ecológico

✔✔✔✔✔✔✔  ✖	✖	✖	✖

PEDSPMA:
Para 2023/2024, 11 de 22 zonas estratégicas de 
fuentes de agua designadas

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔  ✖

ENRH:
Proteger las zonas de amortiguamiento ribereñas 
y de humedales y las zonas de recarga de aguas 
subterráneas

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔   

PEDSPMA:
Para 2023/2024, el número de humedales bajo 
rehabilitación se eleva a 203 (919)  

✔✔✔✔✔✔✔✔✔  ✖	✖

ENRH:
Rehabilitar ecosistemas acuáticos estratégicos 
para mantener la calidad y la cantidad de agua

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔  

PEDSPMA:
850 humedales bajo rehabilitación/restauración 
para 2024

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔  ✖

 – Identificar los objetivos que no están alineados. 
En algunos casos, los objetivos de política 
basados en la naturaleza no están totalmente 
alineados y esto debe señalarse. Por ejemplo, 
un país puede tener un objetivo de restauración 
forestal en su estrategia de biodiversidad y otro 
en su plan de adaptación al cambio climático.  

 – Destacar los objetivos más ambiciosos. 
Pueden ser objetivos cualitativos o cuantitativos. 
Tenga en cuenta que algunos objetivos pueden 
expresar aspiraciones relevantes, pero carecer 
de indicadores cuantitativos. Aún así, los 
objetivos cualitativos pueden servir de guía el 
análisis ELSA.  

 – Identificar las soluciones basadas en la 
naturaleza más destacadas en los documentos. 
Esto podría incluir temas como la reforestación, 
gestión sostenibilidad, agroecología, protección 
u otras soluciones basadas en la naturaleza 
relacionadas a las palabras clave del cuadro 9, 
temas que proporcionan una narrativa dominante 
en todo el documento. Un simple recuento de 
ocurrencias mediante la función de búsqueda 

puede proporcionar información sobre el peso 
relativo de temas clave. 

 – Resumir los elementos que le llamaron la 
atención mientras realizaba análisis. Puede 
ser muy útil resumir las reflexiones durante esta 
fase y registrarlas en la herramienta Excel. Estas 
observaciones pueden ser muy útiles para 
comprender cómo se distribuyen los temas en 
los diferentes documentos de política. 

Tenga en cuenta que algunos de los objetivos basados 
en la naturaleza que encuentre pueden ser no 
cartografiables. Por ejemplo, un objetivo de aumentar el 
equilibrio de género en el campo de la biodiversidad 
podría ser no cartografiable si: 1) No hay datos sobre el 
tema o 2) los datos disponibles no están relacionados 
con ubicaciones geográficas específicas (por ejemplo, 
mujeres que trabajan en biodiversidad por milla 
cuadrada). Por lo general, el equipo científico ELSA se 
asegurará de que todos los objetivos basados en la 
naturaleza encontrados mediante el análisis rápido de 
políticas son cartografiables antes de pasar al siguiente 
paso del análisis. 

5.2.b  Consolidación de los 10 objetivos de política prioritarios 

El resultado del análisis rápido de políticas es una 
lista de objetivos basados en la naturaleza extraídos 
de documentos de política clave relacionados a la 
naturaleza, clima y desarrollo sostenible. A partir de esta 
lista, el país debe identificar alrededor de 10 objetivos de 
política prioritarios que serán representados visualmente 
en el mapa ELSA.  

Hackatón de políticas

Durante la primera consulta a las partes interesadas, el 
equipo del proyecto reúne a diversas partes interesadas 
para revisar los resultados del análisis rápido de políticas 
e identificar los objetivos de política prioritarios que 
serán la base del análisis ELSA. Después de revisar 
todos los objetivos de política basados en la naturaleza 
cartografiables del país identificados durante el análisis 

rápido de políticas, las partes interesadas deben 
seleccionar aproximadamente 10 objetivos de política 
prioritarios que resumen en conjunto las prioridades del 
país en la intersección entre naturaleza, clima y desarrollo 
sostenible. Si bien hay muchas maneras de identificar 
estos objetivos de política prioritarios, a menudo el 
equipo central ELSA agrupará primero los objetivos por 
temas, como ecologización urbana, seguridad hídrica, 
conservación y restauración de ecosistemas, especies 
exóticas invasoras, gestión de ecosistemas costeros y 
mitigación del cambio climático. Las partes interesadas 
votarán por los objetivos que les gustaría mantener en 
relación con cada tema, reduciendo la lista hasta que 
tener sólo 10 objetivos entre todos los temas. El Cuadro 
11 ofrece un ejemplo de este proceso, mientras que la 
Tabla 3 muestra los posibles resultados.              
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5.3  Etapa 2: Identificar datos espaciales nacionales y globales para guiar 
el análisis

Basándose en el resultado del hackatón de políticas, las 
partes interesadas y el equipo central de ELSA trabajan 
juntos para identificar los mejores datos geoespaciales 
que puedan: (1) representar espacialmente estos 
objetivos en el mapa ELSA; y (2) delimitar cada zona de 
acción basada en la naturaleza, delineando dónde cada 
acción basada en la naturaleza (à menudo protección, 
gestión y restauración) puede ser implementada de 
acuerdo a la capacidad del suelo y la zonificación 
política del país. 

Hackatón de datos

Una vez que las partes interesadas identifican los 10 
objetivos de política prioritarios en materia de naturaleza, 
clima y desarrollo sostenible, trabajan juntas durante un 
hackatón de datos para empezar a localizar los datos 
espaciales que pueden utilizarse para representar cada 

objetivo (Tabla 4). Por ejemplo, un objetivo sobre la 
expansión de áreas protegidas podría representarse 
mediante una combinación de conjuntos de datos 
espaciales, incluyendo Áreas Clave para la Biodiversidad, 
hábitat de especies amenazadas, riqueza de especies, 
ecosistemas amenazados y humedales de importancia 
internacional, entre otros. Las partes interesadas también 
debaten sobre los datos que podrían usarse para 
restringir las zonas de acción basadas en la naturaleza 
que delimitan dónde podría ejecutarse cada acción 
basada en la naturaleza (a menudo protección, gestión 
y restauración) de acuerdo con la capacidad del suelo y 
la zonificación política del país. Luego, el equipo central 
ELSA utiliza esta información para empezar a recopilar 
datos espaciales tras la consulta. En la sección 6.2 se 
proporciona más información sobre los siguientes pasos 
en este proceso y los tipos de datos que deben buscarse. 

| TABLE 4 |
Datos sugeridos durante el hackatón de datos en Sudáfrica

Número
Nombre del 
documento de 
política

Objetivo prioritario 
propuesto

Tema Tipos de datos sugeridos

1

Estrategia 
Nacional de 
Recursos 
Hídricos 

Mantener y rehabilitar 
ecosistemas acuáticos 

Seguridad 
hídrica

Datos disponibles de condición de las 
Áreas Prioritarias de los Ecosistemas de 
Agua Dulce Nacionales.  

Datos de Trabajando por los Humedales 
para cada provincia para la rehabilitación 
de humedales 

2

Estrategia 
Nacional de 
Recursos 
Hídricos

Rehabilitar ecosistemas 
acuáticos estratégicos 
para mantener la 
calidad y la cantidad el 
agua

Seguridad 
hídrica

Datos disponibles de censos y análisis de 
adaptación basadas en ecosistemas

Priorización de datos del Área Estratégicas 
de Fuentes de Agua (contabilidad del capital 
natural del Instituto Nacional Sudafricano de 
Biodiversidad)

Departamento de Agua y Saneamiento

3

Plan 
Estratégico del 
Departamento 
de Silvicultura, 
Pesca y Medio 
Ambiente

Para 2023/2024, 11 de 
22 áreas estratégicas 
de fuentes de agua 
aseguradas

Seguridad 
hídrica

Área Estratégicas de Fuentes de Agua

| TABLA 3 |
Objetivos de política prioritarios seleccionado en Haití

Los participantes de la primera consulta a las partes interesadas de Haití revisaron los objetivos de política basados en la 
naturaleza de 11 documentos de política durante el hackatón de políticas. Sin embargo, los objetivos prioritarios de política 
que seleccionaron provinieron de cuatro documentos: el Plan de Acción Nacional de Adaptación, EPANDB 2030, CND y la 
Estrategia Nacional de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití. La lista à continuación muestra todos los objetivos 
prioritarios de política finales de Haití, los documentos de los que proceden y los temas a los que se relacionan. 

Número Tema Objetivos de política seleccionados

1 Gestión sostenible EPANDB 2030: Para 2030, las zonas costeras y marinas del país se gestionan 
de acuerdo à los principios y fundamentos del enfoque ecosistémico, 
gestionadas de acuerdo con una trayectoria que prioriza el crecimiento azul 
con el fin de convertirlas en ecosistemas saludables que brinden servicios y 
beneficios equitativos para el bienestar de la población haitiana. 

2 Gestión sostenible CND: Para 2030, desarrollar las 15 cuencas hidrográficas más vulnerables a 
eventos climáticos de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. 

3 Protección EPANDB 2030: Para 2025, se reducen significativamente las presiones en 
ecosistemas de aguas continentales - incluidas torres de agua, cascadas y 
otros humedales continentales (lagos y estanques).

4 Protección EPANDB 2030: para 2025, las especies raras, amenazadas y vulnerables 
se benefician de un régimen de intervención específico centrado, según 
corresponda, en la recuperación, reproducción y reintroducción.  

5 Reforestación Plan de Acción Nacional de Adaptación: Se plantan aproximadamente 
2,095,000 plantones frutales y forestales.

6 Control de 
especies invasoras

EPANDB 2030: Para 2027, las especies exóticas invasoras se habrán reducido 
en su mayor parte en las principales islas satélite y áreas protegidas terrestres 
del país, y las vías y procesos de invasión de especies exóticas invasoras 
acuáticas se habrán identificado y controlado a nivel de continente.

7 Representación de 
la biodiversidad

Estrategia Nacional de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití: 
Asegurar la representatividad de la diversidad de biotopos haitianos en la 
red. Fortalecer la protección de parques nacionales y recursos naturales, el 
patrimonio histórico y cultural excepcional, la protección y el desarrollo de 
áreas naturales y paisajes de interés general.     

8 Corredores 
ecológicos 

Estrategia Nacional de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití: Desarrollar, 
reevaluar, restaurar y/o mantener corredores ecológicos o puntos de enlace entre 
áreas protegidas en respuesta al cambio climático, teniendo en cuenta los posibles 
cambios en la distribución de especies y el estado de los ecosistemas.  

9 Ingresos 
sostenibles

Estrategia Nacional de la Agencia Nacional de Áreas Protegidas de Haití: 
Desarrollar sectores económicos alternativos generadores de ingresos 
sostenibles (agricultura [agroforestería: cacao, ricino, sisal], ganadería, 
acuicultura, comercio [artesanía], cultural) en las zonas de amortiguamiento 
(áreas de derechos de uso).    

10 Biodiversidad 
agrícola 

EPANDB 2030: Para 2030, se alienta y fortalece sistemáticamente la 
consideración de la biodiversidad agrícola para apoyar el desarrollo sostenible 
de la agricultura haitiana y una mejor seguridad alimentaria.
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Número
Nombre del 
documento de 
política

Objetivo prioritario 
propuesto

Tema Tipos de datos sugeridos

9
Marco 
Estratégico de 
Mediano Plazo

Reducción del 100% 
de las pérdidas (vidas 
humanas; rendimiento de 
ganado/cultivos; casas/
refugios; infraestructuras; 
especies) debido à los 
desastres causados por 
el cambio climático 

Adaptación 
al Cambio 
Climático

Atlas de Riesgos del Cambio Climático y 
Libro Verde. Riesgos meteorológicos

Refugios de especies con clima 
cambiantes de la Planificación Espacial 
para las Áreas de Conservación en 
Respuesta el Cambio Climático

10
Marco 
Estratégico de 
Mediano Plazo

Aumentar un promedio 
anual del 10% del PIB 
mientras se crean 
100,000 nuevos 
empleos en los sectores 
de la vida silvestre

Economía 
de la 
Biodiversidad

Rango de datos sobre la ubicación 
espacial y datos usados para 
modelización  

5.3.a  Especificaciones de datos

El objetivo del hackatón de datos es recopilar sugerencias 
sobre datos espaciales que parezcan relevantes para 
los objetivos de política prioritarios y acciones basadas 
en la naturaleza (por lo general, proteger, gestionar y 
restaurar la naturaleza). También debería proporcionar 
información sobre la frontera nacional oficial y la red 
nacional de áreas protegidas. A la hora de sugerir 
datos, los expertos nacionales deben tener en cuenta la 
escala, fuente y formato de los datos espaciales, ya que 
sólo cierto tipo de datos puede utilizarse en el análisis.  

La escala de los datos  

Para análisis ELSA a nivel nacional, los datos espaciales 
sólo deben ser a escala nacional, lo que significa que 
debe incluir datos de todo el país. Los datos que ya están 
agregados en unidades administrativas subnacionales 
son menos útiles. Si el análisis ELSA se centra sólo en 
una región del país, entonces los datos deben cubrir al 
menos la totalidad de la región objetivo, manteniendo el 
resto de los requisitos 

La fuente de los datos

Para el análisis pueden considerarse tanto conjunto de 
datos de origen nacional como global. En la fase inicial 
de recopilación de datos, se dará prioridad a los datos 
nacionales ya que generalmente tienen una resolución 

más fina y se ajustan más al contenido nacional. Los 
conjuntos de datos de origen nacional sólo pueden 
utilizarse como sustituto o complemento cuando no se 
disponga de datos nacionales. 

El formato de los datos

Los datos deben ser recopilados ya sea en formato 
vectorial (Shapefiles Esri, GeoPackage, GeoJSON, etc.) 
o formato raster (.tif).

Los datos espaciales que se recopilen deben estar 
explícitamente relacionado con una de las siguientes áreas: 

■	 Valores naturales, incluidas la biodiversidad, el 
carbono y la cobertura del suelo;

■	 Bienestar humano resultante del mantenimiento 
de los sistemas naturales, por ejemplo, servicios 
ecosistémicos como agua limpia y polinización; y

■	 Datos demográficos y de población, como zonas 
de mayor pobreza o dependencia de sistemas 
naturales, por ejemplo, estrés alimentario.  

Los datos sobre infraestructura física (por ejemplo, 
carreteras e infraestructura eléctrica) son generalmente 
menos útiles a efectos de la metodología ELSA.

Número
Nombre del 
documento de 
política

Objetivo prioritario 
propuesto

Tema Tipos de datos sugeridos

4

Plan Nacional 
Adaptación 
al Cambio 
Climático

Para 2028, proteger 
y conservar los 
ecosistemas, paisajes 
y vida silvestre 
más vulnerables 
de Sudáfrica, y 
vigilar y controlar 
la propagación de 
especies exóticas 
invasoras 

Especies 
exóticas 
invasoras

Evaluación Nacional de Biodiversidad 
2018 y evaluación de amenazas para la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza

Capas de especies animales amenazadas 
para la herramienta de detección del 
Departamento de Silvicultura, Pesca y 
Medio Ambiente.

Capa derivada de la relación inversa de 
fragmentación

Capa leñosa invasiva la adaptación 
basada en ecosistemas

5
Marco 
Estratégico de 
Mediano Plazo

Aumento del 15.7% 
del patrimonio de 
conservación para 
2024

Conservación 
y 
restauración 
de 
ecosistemas 

Base de datos de Áreas Protegidas y 
Áreas de Conservación 

Proclamación de tierras agrícolas

Estrategia Nacional de Expansión de 
Áreas Protegidas 

6
Marco 
Estratégico de 
Mediano Plazo

Aumento de las tierras 
rehabilitadas: 80% de 
las infraestructuras 
ecológicas restauradas 
para 2024

Conservación 
y 
restauración 
de 
ecosistemas 

Capa de Dongas del Consejo de 
Investigación Agrícola 

Capas actualizadas de viento y erosión 
y capas de compactación dura del 
Departamento de Agricultura, Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural

7

Objetivos de 
Neutralidad de 
Degradación 
del suelo

Lograr la Neutralidad 
de la Degradación de 
la Tierra para 2030 en 
comparación con 2015 y 
mejorar un 5% adicional 
del territorio nacional 
(ganancia neta)

Conservación 
y 
restauración 
de 
ecosistemas 

Véase más arriba

8

Estrategia de 
Desarrollo 
Bajo en 
Emisiones

Proteger y preservar las 
reservas de carbono 
existentes en otros 
ecosistemas (aquellos 
con alto contenido de 
carbono en el suelo, 
humedales y algunos 
pastizales) 

Mitigación 
del Cambio 
Climático

Evaluación del carbono orgánico del suelo
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Las definiciones de las acciones basadas en la naturaleza en el país se usarán para determinar las zonas 
de acción basadas en la naturaleza donde podría llevarse a cabo cada acción en el país. Estas zonas se 
crean en base a “reglas”, o restricciones, que ayudan al algoritmo a identificar ubicaciones viables para 
cada acción. El análisis ELSA se optimiza entre estas zonas, junto con las características de planificación, las 
restricciones de bloqueo y los parámetros adicionales, para identificar ELSAs.

Tenga en cuenta que los países no están restringidos a 
utilizar solo estos tipos de acciones en sus mapas ELSA. 
Los países pueden usar el análisis ELSA para identificar 
áreas para otros tipos de acciones basadas en la 

naturaleza. Los cuadros 13 y 14 resumen las acciones 
únicas basadas en la naturaleza que Sudáfrica y Costa 
Rica decidieron utilizar en su análisis.    

| CUADRO 13 |
Acciones basadas en la naturaleza de Sudáfrica y sus definiciones

Proteger

Debe tener lugar en áreas que están, o deberían estar, formalmente protegidas por ley y gestionadas 
principalmente para la conservación de la biodiversidad. Debe existir una autoridad de gestión y un plan 
de gestión centrados en mantener o mejorar el estado de la biodiversidad y las funciones ecológicas, 
que respalden los beneficios y oportunidades que las personas obtienen de la naturaleza. Esto implica 
restricciones en determinados usos del suelo. 

Evitar la pérdida

Debe llevarse a cabo en zonas donde debe evitarse la pérdida de ecosistemas naturales o seminaturales, 
así como de sus especies asociadas, con el fin de conservar los activos prioritarios de biodiversidad e 
infraestructura ecológica.  

Restaurar

Restauración activa o pasiva de ecosistemas donde se debe revertir la pérdida del funcionamiento natural 
del ecosistema (daño à un ecosistema). Esto puede requerir una mejora en la estructura del hábitat y un 
aumento o disminución de la cobertura vegetal según sea ecológicamente apropiado. Zonas donde los 
ecosistemas deben ser rehabilitados (al menos) al grado en que puedan funcionar suficientemente bien 
como para brindar servicios ecosistémicos. Esto puede implicar:

■	 La remoción de biomasa, por ejemplo, de especies vegetales invasoras;
■	 Intervención estructural/de ingeniería en ecosistemas acuáticos (agua dulce/humedales);
■	 En ecosistemas degradados de humedales, pueden ser necesarias intervenciones estructurales/de 

ingeniería activas;
■	 Cambio en el uso del suelo, de usos de suelo intensivos/comerciales a usos de suelo de menor impacto. 

5.4  Etapa 3: Definir la protección, la gestión y la restauración en el 
contexto nacional

Luego de los hackatones de políticas y de datos, el 
equipo central ELSA consulta a las partes interesadas 
relevantes para establecer los parámetros para la 
protección, gestión sostenible y restauración del suelo 
dentro del análisis ELSA. Estas son las acciones basadas 
en la naturaleza que podrían tomarse para lograr los 
10 objetivos de política prioritarios a nivel nacional en 

materia de naturaleza, clima y desarrollo sostenible. 
Los participantes deben definir lo que significan estas 
acciones basadas en la naturaleza para el país y 
determinar el porcentaje máximo de superficie que 
debería asignarse a cada acción basada en la naturaleza 
en el análisis ELSA. 

5.4.a Definir lo que estas acciones basadas en la naturaleza suelen significar en el país

Los mapas ELSA generalmente delinean áreas que 
son adecuadas para tres amplias acciones basadas 
en la naturaleza: proteger, gestionar y restaurar. Las 
definiciones típicas para estas acciones utilizadas para 
el análisis pueden encontrarse en el . Sin embargo, 
protección, gestión, restauración tienen diferentes 
significados en diferentes países. Por ejemplo, en 
Uganda, la protección incluye restricciones de uso del 

suelo que limitan la explotación de recursos terrestres 
por los seres humanos. En Haití, la protección sigue 
permitiendo la agrosilvicultura de bajo impacto. Por lo 
tanto, el equipo central de ELSA debe consultar con las 
partes interesadas nacionales pertinentes para definir 
qué significan la protección, la restauración y la gestión 
en su contexto nacional, y dónde pueden implementarse 
estas acciones en el país.   

| CUADRO 12 |
Definiciones típicas de acciones basadas en la naturaleza y cómo se utilizan31

Definiciónes de acciones 
basadas en la naturaleza

Métodos de gestión sostenible 
en los corredores ganaderos e 

integración de los árboles en las 
tierras de cultivo

Introducción de restricciones en 
el uso de la tierra para limitar su 
explotación

Restauración de ecosistemas 
frágiles degradados, incluidos 
humedales y zonas montañosas
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5.4.b Identificar el porcentaje de superficie que será identificado para la protección, la gestión 
y la restauración en el análisis ELSA.

El siguiente conjunto de elementos a definir son las 
metas en el área. Se trata de la superficie máxima, 
expresada como porcentaje de la superficie total del 
país, que puede asignarse a cada acción basada en la 
naturaleza en el mapa ELSA. Durante la primera consulta 
a las partes interesadas, los expertos nacionales deben 
proponer objetivos basados en el área a partir de 

políticas existentes relevantes (Cuadro 15). Más adelante 
en la fase de formulación del problema del proceso 
ELSA (Véase la sección 6.2), el equipo científico de ELSA 
revisa los objetivos basados en el área y selecciona las 
metas que considera más adecuados. Éstas se confirman 
luego en la segunda consulta (Véase la sección 6.4).

| CUADRO 15 |
Objetivos basados en el área en Camboya

Proteger

Objetivos basados en el área propuestas: 40.9 %. Se basan en dos objetivos de política: “Porcentaje de 
sitios importantes para la biodiversidad de terrestre y de agua dulce que son cubiertos por áreas protegidas 
y de conservación de la pesca: 2030: 70 por ciento” del Marco de los ODSs para Camboya 2016-2030; y 
“Áreas protegidas de bosques inundables y de manglares (Miles de ha/año) 2019: 75 / 2020: 122 / 2021: 135 
/ 2022: 300 / 2023: 370.” del Plan de Desarrollo del Sector Agricultura 2019 – 2023. 

Gestionar

Meta basada en el área propuesta: 3%. Se basa en dos objetivos de política: “Superficie de bosques y 
ecosistemas utilizadas de forma sostenible: 2030: 190 hectáreas” del Marco de los ODSs de Camboya 
2016-2030; y “Para 2020 la mayoría de las zonas dedicadas a la agricultura, producción animal, acuicultura 
y silvicultura se gestionan de forma sostenible” de la EPANDB 2016. 

Restaurar

Meta basada en el área propuesta: 3.13 %. Se basa en dos objetivos de política: “Superficie forestal como 
porcentaje de la superficie terrestre total: 2030: 50 por ciento” del Marco de los ODSs de Camboya 2016-
2030; y “Mantener la cubierta forestal en más del 60 por ciento de la superficie terrestre total del país” de 
la Fase 4 de la Estrategia Rectangular.

Reducir presiones

Esto debería ocurrir en áreas donde la pérdida acumulada o histórica de ecosistemas naturales debe ser 
mitigada. Además, esta acción debería producirse cuando la intensidad del uso de recursos naturales 
debe reducirse y gestionarse para un uso sostenible, deban remediarse las prácticas no sostenibles y/o la 
degradación.

Adaptación urbana

Esta acción ocurre en áreas donde debe llevarse a cabo una adaptación basada en ecosistemas en entornos 
urbanos, o en la infraestructura ecológica en zonas adyacentes o aguas arriba de las que dependen, para 
reducir la vulnerabilidad frente a desastres asociados con el cambio climático, incluyendo los incendios 
forestales, las inundaciones y las sequías.

| CUADRO 14 |
Acciones basadas en la naturaleza de Costa Rica y sus definiciones

Proteger

La protección es la introducción de restricciones en el uso de suelo equivalentes a las de las áreas 
protegidas. Debe apoyar los procesos de los ecosistemas naturales y limitar la explotación de los recursos 
naturales por parte de los seres humanos. No se dará en zonas urbanas o agrícolas. 

Gestionar

Esta acción se refiere a la gestión sostenible de zonas agrícolas, especialmente la gestión de la ganadería, 
y la integración de árboles en tierras cultivadas. Estas prácticas deben aumentar el contenido de materia 
orgánica en el suelo, reducir la erosión, disminuir el desperdicio de recursos de la producción agrícola, 
incluidos fertilizantes y pesticidas, y aumentar la estructura del hábitat. 

Restaurar

Esta acción se refiere a la restauración activa o pasiva de ecosistemas frágiles o degradados. 

Reverdecimiento urbano

Esta acción se refiere a la restauración ecológica y la reforestación en zonas urbanas que incrementan 
la captura de carbono, reducen el calentamiento urbano y/o brindan protección frente a fenómenos 
meteorológicos extremos. 
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mapas nacionales que puedan servir como insumos para 
el análisis ELSA. La bibliografía puede incluir estudios que 
hayan creado un mapa de áreas prioritarias, por ejemplo, 

para la conservación de la biodiversidad, la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático, la seguridad hídrica y el 
riesgo de reducción de desastres, entre otros temas. 

| TABLA 5 |
Ejemplo de recopilación de datos en Sudáfrica 

En el proyecto “Mapeo de la Naturaleza para las Personas 
y el Planeta” en Sudáfrica, el equipo del proyecto decidió 
adoptar un enfoque más exhaustivo para la recopilación 
de datos. Durante dos meses, el equipo celebró 
reuniones semanales centradas en la recopilación de 
datos de los 10 objetivos de política prioritarios del país. 
El equipo central del proyecto invitó a estas reuniones a 
expertos nacionales en las materias relacionadas a cada 
uno de los 10 objetivos y recogió sus sugerencias sobre 
los conjuntos de datos espaciales que mejor podrían 
representarlos. En algunos casos, los conjuntos de datos 

recomendados podían usarse “tal cual”, en otros casos 
fueron filtrados o combinados para representar mejor el 
objetivo de política específico. En unos pocos casos, los 
expertos recomendaron crear nuevos conjuntos de datos 
mediante modelización o análisis espacial (por ejemplo, 
las oportunidades de expansión de la economía de 
especies silvestres, y la riqueza de hábitats de especies 
subprotegidas). A través de este proceso, los expertos 
nacionales compilaron 60 capas de datos para su uso en 
el análisis ELSA, que fueron utilizadas para crear 21 capas 
compuestas en la pila de datos ELSA final.

# Tema general Nombre del documento 
de política

10 principales objetivos de política 
seleccionados

Fecha Notas de acción

1 Humano - RRC, 
Alimentos, Agua, 
Empleo

Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos

Mantener y rehabilitar ecosistemas 
acuáticos

15 julio Mantener y rehabilitar

2 Humano - RRC, 
Alimentos, Agua, 
Empleo

Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos

Rehabilitar ecosistemas acuáticos 
estratégicos para mantener la calidad y 
cantidad del agua

15 julio Rehabilitar

3 Humano - RRC, 
Alimentos, Agua, 
Empleo

Plan Estratégico del 
DSPMA

Para 2023/2024, 11 de 22 áreas estratégicas 
de fuentes de agua securizadas

15 julio Securizar (implica Proteger 
y Evitar pérdidas)

6 Naturaleza- Especies 
y Ecosistemas

Marco Estratégico a 
Mediano Plazo

Aumento de las tierras rehabilitadas; 80% 
de la infraestructura ecológica restaurada 
para 2024

15 julio Rehabilitar

4 Soluciones Naturales 
para el Clima

MEMP y Plan Estratégico 
del DSPMA

Para 2028, proteger y conservar los 
ecosistemas, paisajes y vida silvestre más 
vulnerables de Sudáfrica y vigilar y controlar la 
propagación de especies exóticas

26 agosto Proteger, Vigilar y Controlar

5 Naturaleza- Especies 
y Ecosistemas

MEMP y Plan Estratégico 
del DSPMA

Aumentar el patrimonio de conservación en 
15.7% para 2024 (de 13.2%)

12 agosto Proteger. Por ejemplo, 
podría ser limitado a 
Zonas Críticas para la 
Biodiversidad y Áreas Clave 
para la Biodiversidad

7 Naturaleza- Especies 
y Ecosistemas

Objetivos de Neutralidad 
de Degradación de las 
Tierras

Se logra la Neutralidad de Degradación 
de las Tierras para 2030 en comparación 
al 2015 y un 5% adicional del territorio 
nacional ha mejorado (ganancia neta)

09 
septiembre

Implica rehabilitar y evitar (la 
degradación) 

8 Soluciones Naturales 
para el Clima

Estrategia de Desarrollo 
Bajo en Emisiones

Proteger y preservar las reservas de 
carbono existentes en otros ecosistemas 
(suelos con alto carbono orgánico en el 
suelo, humedales y algunos pastizales)

02 
septiembre

Proteger y preservar

9 Soluciones Naturales 
para el Clima

Marco Estratégico a 
Mediano Plazo

Reducción del 100% de las pérdidas (vidas 
humanas; rendimientos del ganado/de 
cultivos; hogares/refugios; infraestructura; 
especies) debido à los desastres del 
cambio climático

19 agosto Implica evitar (las pérdidas)

10 Humano - RRC, 
Alimentos, Agua, 
Empleo

Marco Estratégico a 
Mediano Plazo

Lograr un incremento anual promedio del 
10% del PBI al mismo tiempo que se crean 
100.000 nuevos empleos en los sectores 
de la vida silvestre.

29 julio Crear nuevos empleos; 
ampliar la actividad 
comercial; implica la 
expansión del uso del suelo

6.1 Introducción

Después de diseñar la visión nacional del Área Esencial 
de Soporte Vital (ELSA), el equipo central de ELSA, el 
equipo científico ELSA y las partes interesadas pueden 
pasar a la parte más emocionante del proyecto: crear 
conjuntamente el mapa ELSA. Este capítulo explora 
primero los pasos necesarios de recolección, selección 
y procesamiento de datos para desarrollar una pila de 

datos y la herramienta web ELSA. A continuación, el 
capítulo describe cómo las partes interesadas aportan 
su opinión experta para desarrollar un mapa ELSA que 
localiza dónde la protección, la gestión y la restauración 
pueden apoyar el logro de los objetivos prioritarios de 
política nacionales.    

6.2 Etapa 4: Diseñar análisis científicos ELSA personalizados basados en 
la visión y datos nacionales

Tras la primera consulta con las partes interesadas 
nacionales, el equipo central de las Áreas Esenciales 
para el Soporte de la Vida (ELSA) trabajará en estrecha 
colaboración para diseñar el análisis ELSA, preparar los 

datos y desarrollar la herramienta web que pueden usarse 
para cocrear el mapa ELSA. La figura 6 proporciona una 
visión general del flujo de trabajo desde la recopilación 
de datos a la creación conjunta de un mapa ELSA.   

6.2.a  Recopilar datos nacionales

A partir del hackatón de datos, el equipo central ELSA 
empieza a recopilar datos espaciales que mejor puedan 
representar los 10 objetivos de política prioritarios. El 
proceso de recopilación dura entre uno a tres meses 
(Véase la Tablal 5), e incluye los siguientes pasos: 

1. El equipo central de ELSA finaliza la lista de datos 
nacionales para los cuales les gustaría solicitar 
acceso a instituciones focales. 

2. El especialista en datos espaciales se pone en 
contacto con las instituciones focales para obtener 
los datos cuyo uso requiere autorización.

3. El especialista en datos espaciales recibe y organiza 
datos.

4. El especialista en datos espaciales transfiere 
los datos al equipo científico ELSA para su 
procesamiento. 

Durante la fase de recopilación de datos, el equipo central 
de ELSA generalmente se pone en contacto directamente 
con los proveedores relevantes de datos para compilar 
los datos para el análisis basándose en la información 
proporcionada durante el hackatón de datos. Sin embargo, 
si el país tiene una gran cantidad de datos disponibles, 
puede ser necesario un paso adicional para determinar 
cuáles datos incluir en la pila de datos. En este caso, el 
equipo puede realizar consultas con un grupo central de 
expertos nacionales para seleccionar las mejores capas 
para usar, considerando la precisión, resolución, integridad 
y consistencia de los datos (Cuadro 16).      

Como parte del proceso de recopilación de datos, 
el equipo central del ELSA lleva a cabo una revisión 
bibliográfica para complementar los datos espaciales 
identificados por las partes interesadas nacionales durante 
el hackatón de datos. Este paso consiste en encontrar 
publicaciones relevantes (de fuentes académicas y no 
académicas, como reportes técnicos de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales) que contengan 
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Exhaustividad: La exhaustividad suele definirse en términos de errores de omisión. El equipo científico 
de ELSA trabaja con el equipo central ELSA para garantizar que los datos utilizados para representar una 
característica particular sean coherentes en toda la región de estudio. Por ejemplo, una capa que represente 
la cubierta nacional forestal estaría incompleta si incluyera solamente la cubierta forestal de una provincia. 
Cuando los conjuntos de datos son inconsistentes, pueden introducirse sesgos involuntarios. El equipo 
también necesita tener en cuenta los métodos de muestreo, que pueden introducir diferentes grados de 
exhaustividad en un conjunto de datos. Esto es importante porque las herramientas de optimización espacial 
no diferencian entre un sitio que no fue muestreado y la ausencia de una característica de planificación.3 

                                                    

Coherencia: La coherencia se refiere a la conformidad con ciertas reglas topológicas. Por ejemplo, los 
polígonos no cerrados se consideran errores geométricos, por lo que todos deben estar cerrados. Los 
errores en los atributos espaciales también pueden hacer un conjunto de datos incoherente. Por ejemplo, 
si una entidad tiene el valor “Colombia” para el atributo “país”, pero el valor “Nueva York” para el atributo 
“ciudad”, se consideraría inconsistente, ya que Nueva York no está en Colombia.4

Actualidad: Actualidad se refiere al grado de actualización de una capa de datos. Esta medida puede no ser 
crítica para todos los análisis espaciales, pero es relevante para el análisis ELSA ya que el mapa ELSA debe 
reflejar el estado actual de los ecosistemas del país. Tenga en cuenta que algunos datos no actualizados 
pueden aún considerarse para el análisis. Algunos ejemplos son los datos que predicen cambios futuros en 
la idoneidad de la agricultura bajo el cambio climático o datos sobre la distribución histórica de los bosques 
para indicar áreas adecuadas para la reforestación.

6.2.b  Seleccionar y procesar los datos recibidos del equipo nacional

Una vez que el equipo científico ELSA recibe los datos 
recopilados, realizan una ronda inicial de filtrado, 
procesamiento y selección de datos. La primera 
ronda se centra en la calidad técnica de las capas de 
datos, incluida su precisión, resolución, exhaustividad, 
coherencia y actualidad (Cuadro 16), además de su 
escala y relevancia general para el análisis ELSA. Las 
capas de datos espaciales que cumplen estos criterios 
se procesan en un formato unificado siguiendo dos 
pasos (más un paso opcional):

1. Definir el área de planificación y las unidades de unidad; 

2. Transformar y ajustar datos de entrada en las unidades 
de planificación; y 

3. Producir capas derivadas y compuestas según sea 
necesario (opcional). 

Para más detalles técnicos sobre cada uno de estos 
pasos, explore el Cuadro 17.

| CUADRO 16 |
Consideraciones sobre la calidad de los datos

Las herramientas de optimización espacial generarán un resultado, independientemente de la calidad de 
los datos de entrada. Por lo tanto, es importante comprender y evaluar la calidad y las limitaciones de los 
datos de entrada. Los conjuntos de datos espaciales deben ser evaluados en función de cinco parámetros: 
precisión, resolución, exhaustividad, coherencia y actualidad. En el proyecto, el equipo científico de ELSA 
trabaja en estrecha colaboración con expertos nacionales para comprender las limitaciones de los datos 
disponibles basados en estos cuatro parámetros.

Precisión: Precisión es el grado en que los datos espaciales reflejan la realidad en el tiempo y el espacio. 
Por ejemplo, un conjunto de datos es preciso si el bosque en el mapa existe en la misma ubicación sobre 
el terreno. Por lo tanto, conocer la precisión de un conjunto de datos en concreto le permitirá comprender 
qué tan fiable es para el proceso ELSA.1

                                            

Resolución: La resolución se refiere a la cantidad de detalles que puede discernirse del conjunto de datos. 
En general, los profesionales necesitan compilar datos de diversas fuentes, lo que significa que los datos 
vendrán en una gama de resoluciones espaciales. Siempre se prefiere la resolución más alta para garantizar 
que el mapa final proporcione la mayor cantidad de información posible. Durante la fase de procesamiento 
de datos, el equipo científico de ELSA ajustará los datos espaciales para que estén en una escala común 
como preparación del análisis.2

High accuracy Low accuracy Alta precisión                        Baja precisión

Source: GeoPRISMS

Coarse resolution Fine resolution Baja resolución Alta resolución

Sitio B

Muestreado

Sitio A

No Muestreado

Área de Planificación Área de Planificación
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Existen dos tipos de capas de entrada geoespaciales:

■	 Capas vectoriales: datos compuestos por vértices y trayectorias, incluidos puntos, líneas y polígonos (de 
estos, sólo los polígonos pueden utilizarse en el proceso ELSA); y.  

■	 Capas ráster:  datos formados por píxeles, normalmente espaciados y cuadrados, donde cada píxel tiene 
su propio valor o clase. 

           

Tipos de datos7

El equipo científico de ELSA genera dos scripts principales para procesar archivos vectoriales y ráster. A 
continuación, encontrará una explicación de estos dos tipos de procesos. Tenga en cuenta que cada capa 
es diferente y puede requerir pasos adicionales. 

2.a Transformación de capas vectoriales en la unidad de planificación

Las capas vectoriales utilizadas en el proceso se componen a menudo de múltiples polígonos simples 
que no se superponen. Las capas vectoriales tienen mejor resolución que las unidades de planificación, 
por lo que, para transformarlas en unidades de planificación, el equipo científico ELSA calcula dónde se 
cruzan los polígonos dentro de la capa vectorial con una unidad de planificación y en qué grado la cubren 
(también denominado cobertura). Las capas vectoriales pueden contener un valor único para un atributo 
determinado (mostrando sólo su presencia o ausencia), múltiples valores categóricos, o múltiples valores 
continuos para un atributo determinado. Cada uno de ellos debe procesarse de manera diferente.  

■	 Valor único (Presencia/ausencia): Un ejemplo de una capa de valor único es un mapa de la extensión 
de manglares que muestra dónde están presentes y dónde están ausentes. Para convertirla en una 
unidad de planificación, el equipo científico de ELSA calcula la cobertura del polígono original dentro de 
la unidad de planificación. Los valores de la unidad de planificación van de cero a uno visualizados por 
tonos cada vez más intensos de azul, donde uno significa que el polígono original cubría completamente 
la unidad de planificación y cero significa que no había polígonos en la unidad de planificación.8

Ejemplo de una capa vectorial de manglares (la capa roja en el fondo, que muestra la presencia/ausencia 
de manglares) convertida en unidades de planificación (los cuadrados con tonos más oscuros representan 
un mayor porcentaje de manglares dentro de una unidad de planificación determinada). 

| CUADRO 17 |
Métodos de tratamiento de datos

1. Definir el área de planificación y las unidades de planificación

En el tratamiento de datos para la optimización espacial, el primer paso es definir el área de planificación. El 
análisis ELSA generalmente se diseña a escala nacional, por lo que el área de planificación suele ser el país.  

A continuación, el área de planificación se divide en un conjunto de áreas discretas, llamadas unidades de 
planificación, que pueden gestionarse, calcularse, seleccionarse y/o manipularse de manera independiente. 
En un análisis de optimización espacial típico, el tamaño de las unidades de planificación se determina en 
función de la escala de las acciones de conservación y la resolución de los datos.56 En el proceso ELSA 
también se considera la velocidad de optimización del software utilizado para generar resultados en un 
lapso de tres a cinco minutos para apoyar las consultas en directo a las partes interesadas. Basándose en 
esta necesidad de un tiempo de optimización rápido, el número ideal de unidades de planificación es de 
aproximadamente 800 000, lo que equilibra la velocidad de optimización del software y la resolución del 
mapa. El equipo científico de ELSA usa este número como referencia para determinar el tamaño de las 
unidades de planificación, teniendo también en cuenta la aplicación prevista del proyecto dentro del país. 

Una vez que se han definido el área de planificación y el tamaño de la unidad de planificación, se necesita 
crear una capa de datos geoespaciales como mapa base de las unidades de planificación. La capa de 
unidades de planificación es un ráster elaborado a partir de la capa oficial de límites terrestres nacionales 
proporcionado por el país, con el tamaño de unidad de planificación definido y un área de proyección 
equivalente (normalmente una proyección Mollweide personalizada para cada país). A veces para mejorar 
la cobertura de importantes ecosistemas de manglares y otras características costeras, las unidades de 
planificación también se extienden para incluir uno o dos píxeles fuera del límite terrestre nacional.

Un ejemplo de unidades de planificación de Costa Rica

2. Transformar y ajustar los datos de entrada en unidades de planificación

Todos los datos de entrada usados en el análisis ELSA deben tener las mismas propiedades que las 
unidades de planificación, incluidos el sistema de referencia de coordenadas, la proyección cartográfica, la 
extensión de la capa (min X, min Y, max X, max Y), y resolución (tamaño de celda). Una vez creada la capa 
de unidades de planificación, el segundo paso es transformar y ajustar todos los datos de entrada para que 
tengan las mismas propiedades espaciales. 

 Puntos                    Líneas                  Polígonos                 Ráster
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la extensión de la capa a la misma de las unidades de planificación; y (3) re escalar el valor original a un 
rango de valores unificado de cero a uno.   

En algunos casos, el equipo científico ELSA procesa la capa para revertir el gradiente del valor del ráster 
original de acuerdo con los objetivos de política. Por ejemplo, en las capas que indican zonas adecuadas 
para emprender acciones de reverdecimiento urbano, el equipo científico ELSA usó un valor reverso del 
índice de vegetación de diferencia normalizada para destacar las zonas que carecen de vegetación verde. 

Ejemplo de procesamiento de capas ráster (izquierda: raster original; derecha: capa procesada con la 
misma proyección y resolución de las unidades de planificación, con el valor reescalado a una escala de 
cero a uno).9

3. Producir capas derivadas o compuestas según sea necesario

Además de los datos recopilados por los países, en muchos casos, el equipo científico también crea capas 
compuestas generadas o calculadas a partir de las capas originales para reflejar mejor los objetivos de 
política prioritarios. Por ejemplo, el equipo científico suele combinar varias capas de rango de distribución de 
especies en una capa de riqueza de especies que ayuda a cartografiar la importancia relativa de las zonas 
que contribuyen a la diversidad de especies. En algunos casos, también se utiliza la riqueza de especies 
raras para resaltar las especies endémicas y de distribución restringida en el país. La capa compuesta 
resultante se vuelve a escalar luego a un rango de valores de cero a uno.    

Ejemplo de la capa ráster reescalada de la riqueza ponderada por la rareza de especies. Las unidades de 
planificación coloreadas de rojo a verde representan la riqueza ponderada por la rareza de especies de 
menor a mayor. Las unidades de planificación verdes tienen la mayor riqueza ponderada por rareza, lo que 
significa que esas unidades contienen un gran número de especies con rango de distribución de hábitat 
restringido/ especies probablemente endémicas.10

■	 Categórico: Un ejemplo de conjunto de datos vectoriales con atributos categóricos es el riesgo de 
sequía, medido como riesgo bajo, medio o alto. Al convertir este tipo de datos vectoriales a una unidad 
de planificación, debe considerarse cada valor de atributo diferente. En el caso del riesgo de sequía, a 
los polígonos identificados como de alto riesgo en el vector original se les asignará un valor numérico 
de uno, a los de riesgo medio un valor de 0.5, y a los de riesgo bajo un valor numérico de cero. El valor 
del ráster convertido es el valor numérico multiplicado por la cobertura del polígono original y luego 
reescalado a un rango de cero a uno. De esta forma, la capa procesada mantiene dos dimensiones de 
información (gradiente de valor y fracción de cobertura) del vector original.

Ejemplo de capa de datos vectoriales del riesgo de sequía con valores múltiples de atributos categóricos 
múltiples (azul, con tonos más oscuros que representan valores más altos) convertidos a unidades de 
planificación (rojo, con tonos más oscuros que representan un valor y una cobertura más altos).  

■	 Continuo: Un ejemplo de un conjunto de datos vectoriales con atributos continuos es el índice de 
riqueza de especies que muestra el número de especies dentro un polígono en una escala de cero 
a X (número entero). Para convertir este tipo de capa vectorial a unidades de planificación, el equipo 
científico mantendrá este gradiente de valores, lo multiplicará por la cobertura del polígono original, y lo 
reescalará luego a un rango de cero a uno. 

Ejemplo de datos de hábitats de especies de rango múltiple (polígonos verde, azul y morado claro), 
convertidos a una capa de riqueza de especies (de naranja oscuro a gris claro, donde el naranja oscuro 
representa una mayor riqueza de especies).

2.b Transformación de capas ráster en una unidad de planificación

La mayoría de los datos ráster utilizados en el análisis ELSA sólo requieren ajustes espaciales. Estos 
incluyen: (1) reproyectar capas a la misma proyección que las unidades de planificación (normalmente una 
proyección Mollweide personalizada para cada país); (2) volver a muestrear el tamaño de la celda, y recortar 

Riqueza ponderada por rareza
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| CUADRO 18 |
Datos usados para cartografiar los 10 objetivos prioritarios en la República Dominicana

Esta figura muestra la lista completa de características de planificación para la República Dominicana y la 
manera en que cada capa de datos se asocia con cada uno de los objetivos prioritarios. Como ejemplo, 
vea la meta más elevada en el gráfico tomado del Plan de Acción sobre la Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad: “Para 2020, al menos el 17 % de las superficies terrestres 
y aguas continentales, y el 10 % de las áreas marinas y costeras, especialmente las áreas de particular 
importancia para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, están salvaguardadas a través de 
sistemas integrales y bien conectados de áreas protegidas ecológicamente representativas y eficazmente 
administradas, además de otros medios, integrados en los paisajes terrestres y marinos más amplios”. Para 
mapear este objetivo, el equipo científico utilizó cinco capas de datos diferentes:

■	 Manglares: una sola capa nacional de datos de distribución de manglares en el año 2012. Los manglares 
son considerados de vital importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, 
tenía sentido incluir esta capa al representar el objetivo.11

Las regiones en amarillo contienen manglares, de acuerdo con este conjunto de datos nacionales. 

Pila de datos

El equipo científico ELSA lleva a cabo una segunda 
ronda de filtrado, tratamiento y selección de datos para 
crear lo que se denomina la pila de datos ELSA (Figura 
7). Esta ronda se centra en identificar cómo pueden 
utilizarse mejor las capas preprocesadas  (Véase la 

sección 6.2.b) para: (1) servir como representación de los 
10 objetivos de política prioritarios, (2) restringir las zonas 
donde puede llevarse a cabo cada acción basada en 
la naturaleza, y (3) crear restricciones de bloqueo para 
áreas que deben ser incluídas en el mapa final. Cada 
pila de datos ELSA es única en función del contexto, los 
datos y las prioridades nacionales. 

| FIGURA 7 |
Descripción general del flujo de trabajo de la construcción de la pila de datos ELSA

Las capas de la pila de datos incluyen:

1. El mapa base para el análisis ELSA. El mapa base 
define el área de planificación y las unidades de 
planificación más pequeñas en el análisis ELSA. 
Para proyectos de escala nacional, el límite terrestre 
nacional oficial se utiliza como el ámbito del área 
de planificación. El área de planificación se divide 
en unidades de planificación que son parcelas 
geográficas más pequeñas de forma regular o 
irregular, incluidos cuadrados, hexágonos, parcelas 
catastrales y unidades hidrológicas.  

2. Datos para cartografiar objetivos de política 
prioritarios. El equipo científico ELSA evalúa cada 
uno de los objetivos de política para determinar 
qué conjuntos de datos espaciales pueden 
ser usados como “proxy”. Estos conjuntos de 
datos espaciales proxy son conocidos como 
características de planificación. Un conjunto de 
datos puede corresponder a uno o a múltiples 

objetivos de planificación (Cuadro 18). Por ejemplo, 
un objetivo de política para la biodiversidad se 
podría cartografiar usando características de 
planificación como la conectividad e integridad 
del ecosistema, la distribución de especies 
amenazadas, la riqueza de especies y las Áreas 
Clave para la Biodiversidad. Además de usar las 
capas existentes “tal cual”, el equipo científico ELSA 
podria recomendar dos enfoques para crear capas 
de datos que reflejen mejor cada uno de los diez 
objetivos de política prioritarios: (1) extraer atributos 
o categorías específicos de un conjunto de datos 
determinado; (2) crear capas compuestas que 
reúnen diferentes capas. Cada característica de 
planificación también se clasifica en función de si 
el objetivo que representa es más relevante para 
la biodiversidad, el cambio climático o el desarrollo 
sostenible. En última instancia, el análisis buscará 
optimizar los resultados de todas las características 
de planificación. 

Los expertos 
nacionales 
identi�can Proceso de selec-

ción para garantizar 
la calidad de los 

datos

Preparación de la pila de datos ELSA

Datos Nacionales

Pila de datos ELSA

Mapa base
Este mapa muestra los límites nacionales y las unidades de análisis del 

análisis ELSA, conocidas como unidades de plani�cación 

Estos datos sirven como “proxy” espacial para cada objetivo de política. 
En función de la complejidad de un objetivo, se pueden usar una o 

múltiples capas de datos para cartogra�ar la capa. Estos datos también se 
llaman características de plani�cación.

Estos datos de�nen dónde pueden ocurrir las acciones basadas en la 
naturaleza en función del contexto y las de�niciones nacionales. Estos 
datos suelen incluir el índice global de la huella humana y la cobertura 

terrestre nacional.  

Estas capas se usan para delimitar zonas en el mapa que deben incluirse 
o bloquearse en el mapa ELSA �nal. Generalmente, los países usan un 

mapa de áreas protegidas como capa de bloqueo, asegurándose de que 
todas las áreas protegidas existentes  aparecen en el mapa bajo la zona 

“proteger”.   

Datos para mapear los objetivos de política

Datos para restringir las zonas de las acciones basadas de la naturaleza

Datos para mapear las restricciones de bloqueo

Datos globales para 
llenar los vacíos en los 
datos nacionales

El equipo 
cientí�co de 

ELSA identi�ca

Procesamiento de 
datos para garantizar 

un tamaño y una 
escala coherentes

Documentos políticos Compromisos políticos Objetos de planificación

Biodiversidad 

Cambio climático

Bienestar humano

Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de 
Conservación y Uso 
Sostenible de la 
Biodiversidad 2011-2020 

Contribución Nacional 
Determinada (NDC 2020)

Plan Estratégico Sectorial 
de Desarrollo 
Agropecuario 2010-2020

Plan de Acción Nacional 
de Lucha Contra la 
Desertificación y los 
Efectos de las Sequías 
2018-2030

Meta 11: Para el 2020, al menos 17% de las superficies terrestres y de aguas 
continentales y 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las zonas de 
particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, 
estarán salvaguardadas a través de sistemas amplios y bien conectados de áreas 
protegidas ecológicamente representativas gestionadas eficazmente y otros 
medios, e integradas al paisaje terrestre y marino más amplio. 

Para el 2016, se habrá aumentado la conectividad entre ecosistemas protegidos e 
incrementado la participación local, tomando en consideración la participación de 
las mujeres en su gestión y en los beneficios obtenidos. 

Meta 12: Para el 2020 se habrá evitado la extinción y disminución de especies 
amenazadas conocidas, y se habrá logrado una mejora en su situación de 
conservación, particularmente para aquellas más amenazadas.

Carbono azul, conservación y restauración de manglares de la República Dominicana 
(NS-189).

Evitar la deforestación y la degradación de los bosques, restauración y aumento de 
su cobertura, mediante la implementación del proyecto REDD+.

NAMA café: café bajo en carbono en República Dominicana (NS-256), 75,102 ha 
para 2035 de área cafetalera bajo manejo sostenible, producción de café bajo en 
carbono y resiliente al clima. Con potencial de reducción de emisiones de 5 MMt 
CO2eq
NAMA cacao (agricultura climáticamente inteligente): desarrollo bajo en carbono y 
resiliente de los pequeños productores de cacao, intervención de 146,648 Ha, con 
un potencial de reducción de 2.2 MM tCO2eq, en un periodo de 10 años

Cantidad de fincas que aplican prácticas de conservación de suelos (2020: 75%)

Meta 2: Al 2025, se han mejorado 30,000 hectáreas de bosques secos con signos 
tempranos de deterioro y decreciente productividad de la tierra.

Meta 5: Al 2030 se ha intervenido un 20% (14,000 Ha) de los cultivos de laderas en 
tierras con alto potencial erosivo (suelos con pendiente mayor o igual al 15%).

Áreas de conectividad 

Ecosistemas amenazados

Ecosistemas subrepresentados

KBA y AICAS

Riqueza de reptiles amenazados 

Áreas de alto endemismo

Manglares

Conservación forestal

Objetos de conservación costeros y 
marinos

Carbono de biomasa

CO2 secuestrado

Índice de áreas ambientales 
sensibles

Índice de calidad de la gestión 

Dinámica de la productividad de la 
tierra (LPD)

Zonas de producción de agua 
superficial

Áreas críticas de presión humana

Riesgo de inundación

Stock de carbono del suelo
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■	 Áreas de conectividad: una sola capa de áreas de conectividad definidas a nivel nacional.17 

Las áreas en amarillo se consideran importantes para la conectividad del ecosistema. 

Este ejemplo muestra la manera en que el equipo científico de ELSA utiliza las capas individuales disponibles, 
los atributos específicos de un conjunto de datos determinado y las capas de datos compuestos para crear 
una pila de datos que refleje específicamente cada uno de los objetivos prioritarios seleccionados por un país.

3. Datos para delimitar zonas de acción basadas en 
la naturaleza. Las zonas de acción basadas en 
la naturaleza determinan los lugares en que se 
puede implementar cada acción basada en la 
naturaleza de acuerdo con la capacidad de la tierra 
y la zonificación política del país. Estas zonas se 
crean en función de reglas o demarcaciones que 
ayudan al algoritmo a identificar ubicaciones viables 
para cada acción. Por ejemplo, las restricciones 

de zonificación pueden decirle al algoritmo que 
la protección solo puede tener lugar en áreas 
donde la calidad del ecosistema es alta, la presión 
humana es baja y la zonificación del gobierno 
permite la asignación de áreas protegidas. La Tabla 
6 proporciona un ejemplo de las zonas de acción 
basadas en la naturaleza y cómo los datos pueden 
ayudar a restringirlas espacialmente a ciertas áreas.

■	 Ecosistemas amenazados: una capa compuesta derivada de una capa de ecosistema nacional12 y una 
capa de índice de huella humana global13. Para cada ecosistema, las áreas se designan como intactas 
donde la huella humana es menor o igual a 13 (45 % de la tierra del país). El estado de amenaza de un 
área está determinado por la proporción del área que no está intacta en un ecosistema.

En este mapa, las regiones en amarillo tienen un estado de amenaza ecosistémica mayor y las regiones 
en morado, tiene un estado de amenaza ecosistémica menor.

■	 Ecosistemas subrepresentados: una capa compuesta derivada de la capa de ecosistemas nacionales14 
y la capa de áreas protegidas nacionales.15 Si la cobertura de áreas protegidas dentro de un determinado 
ecosistema es inferior al 30 %, este ecosistema se considera subrepresentado en esta capa. El valor 
asignado a una determinada unidad de planificación es el porcentaje de áreas no protegidas dentro de 
los ecosistemas subrepresentados.

Los ecosistemas en áreas amarillas tienen una cobertura de área protegida baja, mientras que los 
ecosistemas en púrpura tienen una cobertura de área protegida alta.

■	 Conservación forestal: una capa de áreas bajo protección extraída de la capa nacional original de 
propósito de uso forestal,16 que incluye áreas bajo protección y producción.

Las áreas en amarillo representan los bosques clasificados para protección.
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Acción Definición 
nacional de 
acción basada en 
la naturaleza

Objetivo 
basado 
en el 
área

Origen del objetivo Definición 
espacial de cada 
zona de acción 
basada en la 
naturaleza

Restricciones 
espaciales para la 
zona

Restauración Restauración 
pasiva o activa 
de la cubierta 
forestal. Aumenta 
la estructura 
del hábitat y la 
biomasa vegetal, 
especialmente en 
áreas actualmente 
degradadas.

3,2% del 
territorio 
nacional

Meta 1 del Plan de Acción Nacional 
de Lucha contra la Desertificación y 
los Efectos de la Sequía 2018-2030: 
Para 2030, la cobertura forestal 
del país ha aumentado en un 8,5%. 
Según el último mapa de cobertura 
forestal, elaborado para ser 
publicado en el inventario forestal 
nacional de 2021, la superficie 
forestal a 2019 era del 37,65 %.

La zona de 
restauración es 
creada dentro 
de la zona de 
vida forestal, 
sin embargo, 
ella excluye 
los bosques 
existentes, las 
áreas urbanas 
y las áreas con 
una alta huella 
humana. Las áreas 
dentro de la zona 
de restauración 
son aptas para la 
reforestación

●  Zona de vida 
forestal mayor que 0

●  Actualmente no 
hay bosque

●  No hay áreas 
urbanas

● Ninguna huella 
humana mayor a 19

4. Datos para mapear restricciones de bloqueo: las 
restricciones de bloqueo aseguran que áreas 
específicas se asignen siempre a una acción específica 
basada en la naturaleza dentro del mapa ELSA. Por 
lo general, los bloqueos se utilizan para asegurarse 
de que las áreas protegidas existentes de un país 
estén incluidas dentro de la zona de “protección” en 
el mapa ELSA final. Algunos países también solicitan 
que se bloqueen otras áreas, como las áreas donde 
actualmente se están realizando actividades de 

restauración. Debido a que los bloqueos obligan 
al proceso de optimización a incluir estas áreas, es 
posible que este reduzca la representación general 
de las características de planificación en el mapa final. 
El equipo científico de ELSA, por lo tanto, recomienda 
que los bloqueos se usen solo cuando sea necesario 
a fin de reflejar las acciones de conservación actuales 
dentro de un país, asegurando que las partes 
interesadas nacionales puedan usar eficazmente el 
mapa resultante (Cuadro 19).

| TABLA 6 |
Datos utilizados para mapear zonas en la República Dominicana

Acción Definición 
nacional de 
acción basada en 
la naturaleza

Objetivo 
basado 
en el 
área

Origen del objetivo Definición 
espacial de cada 
zona de acción 
basada en la 
naturaleza

Restricciones 
espaciales para la 
zona

Protección Medidas efectivas 
de conservación 
basadas en 
áreas, tales como 
áreas protegidas 
privadas y áreas 
co-gestionadas. 
Estas áreas 
pueden permitir 
algunas formas de 
uso humano (p. ej., 
turismo, cosecha 
de árboles 
y productos 
forestales no 
madereros).

30 % del 
territorio 
nacional.

Plan de Acción 2011-2020 de 
la Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sostenible de 
la Biodiversidad: para el  2020, al 
menos el 17 % de las superficies 
de aguas terrestres y continentales 
y el 10 % de las áreas marinas y 
costeras. Actualmente, la cobertura 
de áreas protegidas de la República 
Dominicana ya ha superado este 
objetivo. Teniendo en cuenta que 
la República Dominicana es uno de 
los países miembros de la Coalición 
de Alta Ambición, se utilizó una 
nueva meta del 30 % para las 
superficies de aguas terrestres y 
continentales.

Esta zona incluye 
áreas protegidas 
y áreas con 
un valor de 
índice de huella 
humana bajo para 
identificar áreas 
que mantienen 
ecosistemas 
naturales intactos 
y hábitats de vida 
silvestre.

■	 En áreas 
protegidas (todas)

■	 Huella humana 
menor a 16

Gestión Técnicas de 
manejo sostenible 
utilizadas en áreas 
agrícolas, incluidos 
cultivos y pastos, 
que aumentan la 
materia orgánica 
del suelo, reducen 
la erosión y los 
insumos agrícolas, 
incluidos 
fertilizantes y 
pesticidas; y 
aumentan la 
estructura del 
hábitat (arbustos o 
árboles).

4,87 
% del 
territorio 
nacional.

Se combinaron objetivos basados 
en áreas, relacionados con 3 
políticas existentes:

■	 Acciones nacionales de 
mitigación apropiadas para el 
café: café bajo en carbono en 
la República Dominicana. Para 
2035, 75.102 hectáreas de café 
se encontrarán bajo gestión 
sostenible, producción de café 
con bajas emisiones de carbono 
y resiliencia climática. 

■	 Acciones nacionales de 
mitigación apropiadas 
para el cacao (agricultura 
climáticamente inteligente): 
Desarrollo de pequeños 
productores de cacao bajo en 
carbono y resilientes en 146.648 
hectáreas.

■	 NDC: Para 2030 se habrán 
intervenido el 20 % (14.000 
hectáreas) de cultivos de 
ladera en terrenos con alto 
potencial de erosión (suelos con 
pendientes mayores o iguales 
al 15%)

■	 El número total de hectáreas 
especificadas en estos 
documentos equivale al 4,87% 
del territorio nacional.

Esta zona 
incluye áreas 
de agricultura y 
pastoreo, y áreas 
con un valor de 
índice de huella 
humana bajo o 
medio-alto.

■	 Agricultura y 
pasto mayor a 0,3 
y huella humana 
menor a 19.
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| CUADRO 7 |
Datos utilizados en el mapa ELSA de la República Dominicana 

Capas de características

Nombre de capa Descripciones Origen de los datos
Manglares Distribución de Manglares en la 

República Dominicana
República Dominicana, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos (2012). Manglares. Atlas 
de biodiversidad y recursos naturales de la 
República Dominicana. Santo Domingo. http://
ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/
ATLAS-2012.pdf 

Ecosistemas 
amenazados

Capa derivada: los ecosistemas se 
consideran intactos cuando la huella 
humana es menor o equivalente a 13 
(45% de área terrestre). El estado de 
amenaza corresponde a la proporción 
del área que no se encuentra intacta.

Organization of American States (1967). Holdridge 
life zones map. “Project for the Recognition 
and Evaluation of the Natural Resources of the 
Dominican Republic”. http://ambiente.gob.do/wp-
content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf

Williams, B.A., y otros (2020). Change in Terrestrial 
Human Footprint Drives Continued Loss of Intact 
Ecosystems. One Earth 3, 371–382. https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2020.08.009

Ecosistemas 
subrepresentados

Capa derivada: ecosistemas con una 
cobertura de protección menor a 30%

Organization of American States (1967). Holdridge 
life zones map. Project for the Recognition 
and Evaluation of the Natural Resources of the 
Dominican Republic.

http://ambiente.gob.do/wp-content/
uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf 

República Dominicana, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (2012). 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Atlas 
de biodiversidad y recursos naturales de la 
República Dominicana. Santo Domingo. http://
ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/
ATLAS-2012.pdf 

Conservación forestal Extraído de una capa nacional que 
clasifica los bosques de acuerdo 
con su propósito (protección, 
conservación, producción)

 Vice Ministry of Forest Resources, Forest 
Monitoring area and Environmental Information 
and Natural Resources Direction (2020). 
Classification of forests according to purpose (no 
publicado).

Objetos de 
conservación marinos 
y costeros

Objetos costeros y marinos 
nacionales de conservación según la 
definición del sexto reporte nacional.

MARENA (2018). Conservation targets. Sixth 
National Report for the Convention on Biological 
Diversity - Latin America and the Caribbean. 
Dominican Republic. Project 00106014

| CUADRO 19 |
Restricciones de bloqueo

En la PSC se pueden agregar restricciones espaciales para garantizar que todas las soluciones exhiban 
una propiedad específica.18 Por ejemplo, las restricciones se pueden usar para delinear áreas que deben 
incluirse en el mapa final (restricciones de bloqueo o lock-in), o se pueden usar para excluir ciertas áreas del 
mapa final (restricciones de bloqueo o lock-out).

Existen varios tipos de restricciones disponibles en la PSC. En ELSA, las restricciones utilizadas con más 
frecuencia son las restricciones de bloqueo y las restricciones de zonificación que delimitan los lugares en que 
las acciones basadas en la naturaleza son “factibles”. El equipo científico de ELSA utiliza restricciones de bloqueo 
para garantizar que se seleccionen determinadas unidades de planificación en la solución. Por ejemplo, puede 
ser deseable bloquear unidades de planificación que se encuentran dentro de áreas protegidas existentes de 
manera que el mapa final incluya todas las áreas protegidas existentes además de llenar los vacíos en la red de 
reservas existente. Las áreas que están bloqueadas se incluirán integralmente en el mapa. El equipo de ELSA 
usa restricciones de zonificación para excluir áreas del país donde los datos indican que una acción simplemente 
no es factible, tal y como el establecimiento de un área protegida en una ciudad importante.

El mapa ELSA de Colombia con y sin áreas protegidas bloqueadas (mostrado en la herramienta web 
UNBL)

a. Mapa ELSA con áreas protegidas bloqueadas

b. Mapa ELSA sin áreas protegidas bloqueadas

http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
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Nombre de capa Descripciones Origen de los datos
Dinámicas de 
productividad de la 
tierra

Valor de 0 a 1: productividad en 
declive, signos tempranos de 
deterioro, estable pero estresado, 
estable no estresado, productividad 
creciente (resaltado)

UNCCD (2017). Land Productivity Dynamics. Land 
Degradation Neutrality Target Setting Programme. 
National Consultant’s Report.

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/
ldn_targets/Dominican%20Republic%20LDN%20
TSP%20Country%20Report.pdf 

Índice de la calidad de 
la gestión

Mapa del índice de la calidad de la 
gestión

M. Izzo, N. Araujo, P. P. C. Aucelli, A. Maratea, A. 
Sánchez (2013). Management quality index. Land 
sensitivity to desertification in the Dominican 
Republic: an adaptation of the ESA Methodology. 
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.uwa.
edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241 

Riesgo de inundación Mapa de riesgo de inundación DIARENA (2021). Flood map (unpublished)
Zonas productoras de 
aguas superficiales

Zonas productoras de aguas 
superficiales

DIARENA (2012). Surface water producing areas. 
Atlas of biodiversity and natural resources of the 
Dominican Republic. http://ambiente.gob.do/wp-
content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf 

Áreas críticas de 
presión humana

Áreas críticas de presión humana 
de acuerdo con la población y el 
porcentaje de hogares pobres, 
definidos por el sexto reporte 
nacional (presión y amenazas contra 
la diversidad y los bosques).

MARENA (2018). Human pressure hotspots. Sixth 
National Report for the Convention on Biological 
Diversity - Latin America and the Caribbean. 
Dominican Republic. Project 00106014

Restricciones de bloqueo
Áreas protegidas Sistema nacional de áreas protegidas DIARENA (2012). National System of Protected 

Areas. Atlas of biodiversity and natural resources 
of the Dominican Republic. http://ambiente.gob.
do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf

Capas utilizadas para crear restricciones de zona

Bosque de zonas de 
vida de Holdridge

Zonas de vida de Holdridge definidas 
a nivel nacional

OEA (1967). Holdridge life zones map. “ Project 
for the Recognition and Evaluation of the Natural 
Resources of the Dominican Republic. http://
ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/
ATLAS-2012.pdf

Bosques (2012) Cobertura forestal en la República 
Dominicana

DIARENA (2012). Land Use and Land Cover Map.

Índice de huella 
humana (IHH)

Mapa terrestre global de huella 
humana 2013, puntaje de presión 
humana oscilando desde 0 (sin 
presión) hasta 50 (muy alta presión)

Williams, B.A., et al. (2020). Change in Terrestrial 
Human Footprint Drives Continued Loss of Intact 
Ecosystems. One Earth 3, 371–382. https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2020.08.009

Tierras de agricultura y 
pastoreo

Agricultura y pastoreo DIARENA (2012). Land Use and Land Cover Map.

Nombre de capa Descripciones Origen de los datos
Áreas de conectividad Áreas de conectividad definidas a 

nivel nacional 
MARENA (2018). Important areas for connectivity. 
Sixth National Report for the Convention on 
Biological Diversity - Latin America and the 
Caribbean. Dominican Republic. Project 00106014.

Áreas importantes para 
la conservación de 
aves y áreas claves de 
biodiversidad

Capa compuesta: se encuentran 
combinadas las áreas importantes 
para la conservación de aves y áreas 
claves de biodiversidad

Grupo Jaragua (2010). Important Bird 
Conservation Areas. http://ambiente.gob.do/wp-
content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf 

Grupo Jaragua: Anadón-Irizarry, V., and others 
(2017). KBA Source of Vulnerability Criteria: 
Sites for priority biodiversity conservation in the 
Caribbean Islands Biodiversity Hotspot. Journal 
of Threatened Taxa, vol. 4, No. 8. https://www.
threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/
view/786/1406 

Riqueza de reptiles 
amenazada Riqueza de especies de reptiles 

nativos endémicos y amenazados

República Dominicana, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (2012). Reptiles 
Endémicos y Nativos Amenazados. Atlas de 
biodiversidad y recursos naturales de República 
Dominicana. Santo Domingo. http://ambiente.gob.
do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf 

Zonas de alto 
endemismo

Zonas con alto endemismo

República Dominicana, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (2012). Zonas 
de alto endemismo. Atlas de biodiversidad y 
recursos naturales de República Dominicana. 
Santo Domingo. http://ambiente.gob.do/wp-
content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf 

Biomasa total de 
carbono

Capa compuesta de datos globales Spawn, S.A., Sullivan, C.C., Lark, T.J., et al. 
(2020). Harmonized global maps of above and 
belowground biomass carbon density in the 
year 2010. Sci Data 7(112). https://doi.org/10.1038/
s41597-020-0444-4 

Dióxido de carbono 
secuestrado

Dióxido de carbono secuestrado 
(promedio y suma) si se detiene la 
deforestación, a nivel de las cuencas.

DIARENA (2018). CO2 sequestered if 
deforestation in forests is stopped, at the 
watershed level. Sixth National Report to the 
Convention on Biological Diversity. Dominican 
Republic.

Reserva de carbono 
del suelo

Datos de la reserva nacional de 
carbono del suelo

Poggio, L., de Sousa, L. M., Batjes, N. H., 
Heuvelink, G. B. M., Kempen, B., Ribeiro, E., and 
Rossiter, D. (2021). SoilGrids 2.0: producing soil 
information for the globe with quantified spatial 
uncertainty, SOIL. 7, 217–240.

Índice de áreas 
medioambientales 
sensibles

Mapa de índice de áreas 
medioambientales sensibles

M. Izzo, N. Araujo, P. P. C. Aucelli, A. Maratea, A. 
Sánchez (2013). Map of environmentally sensitive 
areas. Land sensitivity to desertification in the 
Dominican Republic: an adaptation of the ESA 
Methodology. https://onlinelibrary-wiley-com.
ezproxy.library.uwa.edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241 

https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Dominican%20Republic%20LDN%20TSP%20Country%20Report.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Dominican%20Republic%20LDN%20TSP%20Country%20Report.pdf
https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Dominican%20Republic%20LDN%20TSP%20Country%20Report.pdf
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
https://www.threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/786/1406
https://www.threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/786/1406
https://www.threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/view/786/1406
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0444-4
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0444-4
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/doi/full/10.1002/ldr.2241
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■	 Utilizar conjuntos de datos nacionales dónde estos 
se encuentren disponibles y conjuntos de datos 
globales para llenar las brechas.

■	 Apoyar directamente las metas nacionales de 
políticas por la biodiversidad, el cambio climático y 
el desarrollo sostenible

■	 Incluir acciones para proteger, gestionar y restaurar 
tierras y ecosistemas

■	 Identificar ELSAs indicativos, no necesariamente en 
ubicaciones precisas a fin de desplegar programas 
específicos; y

■	 Ser flexible, permitiendo la exploración de cómo 
los resultados cambian bajo diferentes escenarios 
antes de producir mapas ELSA finales.

Función objetivo de máxima utilidad

En la PSC, existen varios enfoques que pueden ser 
utilizados para estructurar el análisis que se denominan 
“objetivos”. El objetivo seleccionado, determina qué 
parámetros iniciales son necesarios como parte de la 
formulación del problema, así como la manera en que el 
problema se soluciona. 

El análisis ELSA utiliza lo que se denomina “función 
objetivo de máxima utilidad” a fin de alinearse con los 
criterios de diseño ELSA (cuadro 20). En otros términos, 
este enfoque toma como punto de partida una cantidad 
específica de área terrestre disponible para cada 
acción basada en la naturaleza, denominados objetivos 
basados en el área. La función objetivo de máxima 
utilidad identifica los lugares en que cada acción basada 
en la naturaleza debe ser llevada a cabo, fundada en 
estos objetivos basados en el área y varios parámetros 
adicionales desarrollados por el equipo científico 
en conjunto con las partes interesadas nacionales. 
Adicionalmente a la pila de datos, los elementos claves 
del problema de máxima utilidad Incluyen:

■	 Objetivos basados en áreas para cada acción 
basada en la naturaleza

■	 Puntajes de impacto de cada acción en cada 
característica de planificación

■	 Ponderaciones de características de planificación 
calibrados;

■	 El factor límite de penalidad y

■	 Restricciones de bloqueo

| CUADRO 20 |
Enfoque en la ciencia:  la función objetivo de máxima utilidad

El análisis ELSA utiliza lo que se llama en PSC una “función objetivo de máxima utilidad”. Esta función 
objetivo maximiza la cantidad general esperada de las características de planificación representadas por las 
zonas, ponderadas por su importancia relativa y los impactos que cada zona tiene sobre cada característica.

La función objetivo de máxima utilidad se utiliza por dos razones relacionadas. La primera es que la mayoría 
de los países tienen objetivos claros basados en áreas para acciones basadas en la naturaleza (por ejemplo, 
proteger el 30% de las áreas terrestres). La segunda razón es que hay una falta general de objetivos claros 
para las funciones de planificación, lo cual es necesario para utilizar la más común “función de objetivo 
mínimo establecido”. Si bien existen objetivos claros para algunas características de la biodiversidad, 
casi no existen bases para derivar, a través de políticas o de la ciencia, objetivos claros que sirvan a las 
características de planificación relacionadas con el bienestar humano utilizadas por ELSA (por ejemplo, 
provisión de agua limpia e inclusión de tierras indígenas).

Nombre de capa Descripciones Origen de los datos
Zonas
Gestionar Agricultura mayor a 0,3 y huella 

humana menor a 19
DIARENA (2012). Land Use and Land Cover Map.

Williams, B.A., et al. (2020). Change in Terrestrial 
Human Footprint Drives Continued Loss of Intact 
Ecosystems. One Earth 3, 371–382. https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2020.08.009

Restaurar Áreas en qué el indicador de bosques 
de zonas vitales es mayor a 0, 
bosques existentes (2012) mayor a 
0,3, la urbanización no es mayor a 0 y 
la huella humana no es mayor a 19.

OEA, (1967). Holdridge life zones map. Project 
for the Recognition and Evaluation of the Natural 
Resources of the Dominican Republic. http://
ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/
ATLAS-2012.pdf
DIARENA (2020). Classification of forests 
according to purpose (no publicado).
Williams, B.A., et al. (2020). Change in Terrestrial 
Human Footprint Drives Continued Loss of Intact 
Ecosystems. One Earth 3, 371–382. https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2020.08.009

Proteger El índice de huella humana es menor 
a 16

Williams, B.A., et al. (2020). Change in Terrestrial 
Human Footprint Drives Continued Loss of Intact 
Ecosystems. One Earth 3, 371–382. https://doi.
org/10.1016/j.oneear.2020.08.009

6.2.c  Crear el análisis ELSA a partir del contexto y las prioridades nacionales

Cuando la pila de datos ha sido finalizada (cuadro 7), 
el equipo científico diseñará los demás parámetros 
requeridos para crear el análisis ELSA y para integrar 
todos los datos y los parámetros en la herramienta 
web ELSA de cada país. En la Planificación Sistemática 
de la Conservación (PSC), el diseño de un análisis 
de la planificación espacial integrada es a menudo 
denominada “formulación del problema”. Ello se explica, 
gracias a que este diseño crea un “problema” para el 
cual la optimización intenta encontrar una “solución” 
óptima. En el caso de ELSA, el problema consiste en 
cómo conseguir los mejores resultados para las 10 metas 
de políticas prioritarias, al adjudicar valores (porcentajes) 
específicos del territorio nacional a acciones basadas 
en la naturaleza, incluidas la protección, la gestión y la 
restauración. La solución es el mapa ELSA resultante.

Algunos elementos del problema ELSA se establecen 
directamente por el equipo científico de ELSA. El resto 
de los elementos es establecido por expertos nacionales 

durante la segunda ronda de consultas de las partes 
interesadas (tratado más abajo en la sección 6.3). En esta 
sección, introduciremos los principios básicos de diseño 
de la formulación del problema ELSA y la estructura del 
problema ELSA, haciendo énfasis en los parámetros que 
son preestablecidos por el equipo científico. 

Criterios del diseño ELSA

■	 Para diseñar un análisis ELSA adaptado a cada 
país, el equipo científico ELSA trabaja a partir de 
un conjunto central de criterios de diseño. Estos 
criterios especifican que el análisis debe: 

■	 Utilizar las herramientas y los conceptos de la PSC

■	 Aprovechar la opinión de expertos nacionales y los 
valores de las partes interesadas

■	 Crear mapas espacialmente explícitos.

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS-2012.pdf
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.009
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Datos Tema Protejer  Restaurar Gestionar Enverde-
cimiento urbano

Especies de área de 
distribución restringida

Garantizar los servicios de los ecosistemas a la población humana 1.00 1.50 0.50 0.00

Pueblos y comunidades 
indígenas

Garantizar los servicios de los ecosistemas a la población humana 1.00 1.00 1.00 1.00

Idoneidad agrícola Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 0.00 0.00 1.00 0.00

Abundancia de polinizadores Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 0.00 0.00 1.00 0.00

Pobreza Garantizar los servicios de los ecosistemas a la población humana 0.50 0.50 1.00 1.00

Rendimiento hídrico forestal Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.50 0.00

Suministro potencial de agua 
limpia

Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.50 0.00

Oportunidades para reducir la 
contaminación del agua

Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 0.50 1.00 1.50 0.50

Ponderaciones calibradas de la característica de 
planificación

La “función objetivo de máxima utilidad” utilizada en 
la formulación del problema ELSA intenta alcanzar el 
mejor resultado posible para todas las características 
de planeación utilizadas para mapear los 10 objetivos 
prioritarios para un país. En el PSC el grado en que cada 
característica es capturada en el mapa ELSA resultante 
se denomina la “representación” de una característica 
de planificación. El enfoque de máxima utilidad significa 
que es posible que la mayor parte de las características 
están bien representadas en el mapa final y algunas 
características pobremente representadas. Esto 
puede ocurrir si una determinada distribución de una 
característica de planeación es muy diferente de otras 
características de planificación. Tal situación podría 
llevar a que la característica de planificación no sea bien 
representada en el mapa ELSA resultante. 

A fin de minimizar esta representación desigual, el 
equipo científico de ELSA afina los parámetros iniciales 
utilizando un análisis de calibración.19 Esta calibración 
generalmente comienza con el establecimiento de una 
representación teórica máxima para cada característica 
de planificación mediante la ejecución de un escenario 
que solo pondera esa característica. A continuación, el 
equipo científico ejecuta una optimización ELSA con 
todas las funciones de planificación con el mismo peso. 
A esto le sigue una serie de escenarios que aumentan 
el peso de las características pobremente representadas, 
medidas como el déficit entre la representación en ELSA 
dividida por la representación máxima teórica. Esto se 
hace de forma iterativa hasta que la uniformidad de la 
representación entre las características no se puede 
mejorar más.2021  Las ponderaciones calibradas resultantes 

se agregan al back-end de la herramienta web de ELSA, 
normalizando efectivamente la representación de todas 
las funciones de planificación cuando los usuarios 
seleccionan ponderaciones iguales en el front-end de la 
herramienta.

Para la creación final de un ‘Mapa de esperanza’, las 
partes interesadas nacionales se involucran en un 
proceso de ponderación participativo a fin de evaluar 
la importancia comparativa de cada característica de 
planificación en función de las prioridades nacionales, 
tratadas en la siguiente lección.

Factor de penalización de límite

El factor de penalización de límites se utiliza para 
promover la cohesión espacial al identificar las ELSA. 
La penalización límite puede ser cero o superior. Un 
valor de factor de penalización de límite más alto da 
como resultado ELSAs más grandes y contiguas en el 
mapa final. Estas áreas más grandes y más contiguas se 
parecen mucho a las redes típicas de áreas protegidas. 
Esto se debe a que las áreas protegidas a menudo se 
crean teniendo en cuenta consideraciones logísticas y de 
gestión (costos); los costos a menudo se reducen cuando 
las áreas protegidas se implementan en un número 
menor de áreas más grandes. Además, las áreas más 
grandes y contiguas a menudo pueden salvaguardar la 
conectividad y los procesos importantes del paisaje. Sin 
embargo, aumentar el factor de penalización de límites 
puede disminuir la representación de cada elemento de 
planificación en el mapa final, lo que genera resultados 
subóptimos para los objetivos prioritarios de un país.

Después de la creación conjunta del mapa de ELSA, 
explorado en la siguiente lección, el equipo científico de 

Objetivos basados en áreas para cada acción basada 
en la naturaleza

Como ya exploramos en la sección 5.4.b un objetivo 
basado en áreas es la mayor área terrestre (expresada 
como un porcentaje del total del área terrestre de un 
país) que puede ser adjudicada a una zona de acciones 
basadas en la naturaleza, tales como protección, gestión 
y restauración. Durante el proceso ELSA, los países 
deben definir sus objetivos basados en áreas, relativos 
a cada una de las acciones basadas en la naturaleza 
que incluyen en sus mapas. Si las partes interesadas 
determinan que el mapa ELSA debería adjudicar cinco 
por ciento de la tierra a la agricultura sostenible, el 
análisis producirá un mapa que corresponda a, pero no 
exceda, este porcentaje.

Durante la fase de formulación del problema, el equipo 
científico de ELSA revisa los objetivos basados en áreas 
sugeridos durante las primeras consultas, y selecciona 
los más apropiados para ser revisados más adelante por 
las partes interesadas nacionales.

Puntajes de impacto

Los puntajes de impacto se refieren a los valores numéricos 
que indican el grado en que cada acción basada en la 
naturaleza contribuye a alcanzar la representación de 
cada característica de planificación, y por proximidad, 
el objetivo político prioritario de cada país en relación 
con dicha característica de planificación. Por ejemplo, la 
acción basada en la naturaleza de la gestión sostenible 
contribuye ostensiblemente a alcanzar características de 
planificación relacionadas con la producción agrícola, pero 
no contribuye de la misma manera a características de 
planeación relacionadas con la integridad ecosistémica. 
Los puntajes de impacto a menudo oscilan entre 0 (no 
contribuye al mantenimiento de una característica de 
planificación), 1 (capaz de mantener totalmente una 
característica de planificación) y 1,5 (un incremento de 
50% respecto a las condiciones actuales)

Una vez que el equipo científico de ELSA determina 
los puntajes de impacto, estos son introducidos en la 
herramienta web de ELSA de manera que la relación 
entre características de planificación y acciones basadas 
en la naturaleza sea tomada en consideración para el 
análisis (Tabla 8).

| TABLA 8 |
Ejemplo de los valores de los puntajes de impacto para ELSA Costa Rica a partir de la 
herramienta web de ELSA.

Datos Tema Protejer  Restaurar Gestionar Enverde-
cimiento urbano

Historial de precipitaciones del 
percentil 90

Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 1.00 1.50 0.50 1.00

Aridez extrema Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 1.00 1.50 0.50 1.50

Oportunidades de 
enverdecimiento urbano

Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 0.00 1.00 0.00 1.00

Oportunidades para reducir el 
riesgo de inundaciones marinas

Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 1.00 1.50 0.50 0.20

Posible erosión del suelo Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 1.00 1.50 0.50 0.20

Corredores biológicos Reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos 1.00 1.50 0.50 0.50

Reservas de carbono (inversión) Promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático 1.00 1.50 0.75 0.75

Carbono en el suelo terrestre Promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático 1.00 1.50 0.50 0.00

Secuestro potencial del suelo Promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático 1.00 0.00 0.50 0.00

Índice de integridad estructural 
forestal

Promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático 0.00 0.00 1.00 0.00

Manglares Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.00 0.00

Humedales y sitios Ramsar Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.00 0.00

Ecosistemas desprotegidos Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 0.00 0.00 0.00

Ecosistemas amenazados Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.00 0.00

Ecosistemas amenazados Garantizar los servicios de los ecosistemas a la población humana 1.00 0.00 0.50 0.00

Idoneidad de la protección Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.00 0.00

Zonas clave para la 
biodiversidad (Key Biodiversity 
Areas)

Garantizar los servicios de los ecosistemas para la población humana 1.00 1.50 0.50 0.00
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ELSA trabaja para identificar un factor de penalización de 
límites que aborde estas compensaciones. Este equipo 
proporciona igualmente un mapa ELSA con un factor de 

penalización de límites establecido en cero para que 
los países puedan seleccionar la opción que prefieran 
(Figura 8)

| FIGURA 8 |
Ejemplo de mapa ELSA con un factor de penalización de límite de 0 (izquierda) y 500 (derecha)

En este mapa, el verde representa áreas para protección, el azul representa áreas para restauración y el amarillo 
representa áreas para manejo sostenible.

Restricciones de bloqueo (lock-in)

Las restricciones de bloqueo lock-in aseguran que las 
áreas específicas siempre se asignen a una acción 
específica basada en la naturaleza dentro del mapa 
ELSA. Por lo general, estas restricciones de bloqueo 
se utilizan para garantizar que las áreas protegidas 
existentes de un país se incluyan dentro de la zona 
de “protección” en el mapa ELSA final. Algunos 
países solicitan igualmente que se bloqueen otras 
áreas, como las áreas donde actualmente se está 
realizando un ejercicio de restauración. Debido a que 
estas restricciones de bloqueo obligan al proceso de 

optimización a incluir estas áreas, es posible que se 
reduzca la representación general de las características 
de planificación en el mapa final. Por lo tanto, el equipo 
científico de ELSA recomienda que las restricciones de 
bloqueo se utilicen sólo cuando sea necesario, a fin de 
garantizar que las partes interesadas nacionales puedan 
usar el mapa resultante de manera eficaz.

Según las solicitudes recibidas durante la primera 
consulta con las partes interesadas (5.1.b), el equipo 
científico de ELSA crea las restricciones de bloqueo 
necesarias como parte de la formulación del problema 
de ELSA para un país determinado.

6.2.d  Crear la herramienta web de ELSA

Los seis elementos discutidos en el capítulo anterior, 
junto con la pila de datos ELSA, componen el problema 
ELSA de un país. Una vez disponibles, estos elementos 
pueden ser utilizados para crear una herramienta web 
ELSA personalizada para ejecutar e repetir un análisis. 
Desarrollada por el equipo científico de ELSA dentro 
de la interfaz web R-shiny, la herramienta web es una 

página web interactiva que genera mapas ELSA a partir 
de los objetivos de política prioritarios de cada país, 
proporcionando apoyo a las etapas 5 (ver sección 6.3), 6 
(ver sección 6.4) y 7 (ver sección 6.5) del proceso ELSA. 
La herramienta web es fácil de utilizar para personas 
que no son expertas en datos espaciales, sin ninguna 
experiencia en programación o modelización requerida. 

La herramienta web ejecuta rápidamente ejercicios de 
optimización (normalmente en tres a cinco minutos). 
Por lo tanto, se puede utilizar para generar y refinar 
mapas ELSA en tiempo real durante las reuniones de 

las partes interesadas y contribuir a un proceso de toma 
de decisiones más transparente, inclusivo y justificable. 
Para obtener detalles sobre la ciencia y el código detrás 
de la herramienta web ELSA, explore el Cuadro 21.
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Herramienta ELSA para Ecuador

Las partes interesadas pueden utilizar la herramienta 
web de ELSA para:

■	 Elegir bloquear lock-in o lock-out las áreas protegidas;

■	 Cambiar el porcentaje de tierra que se puede asignar 
a cada zona de acción basada en la naturaleza 
(generalmente proteger, restaurar y gestionar);

■	 Editar las ponderaciones de cada función de 
planificación;

■	 Editar el factor de penalización de límite;

■	 Ejecutar los ejercicios de optimización; y

■	 Ver y descargar el mapa ELSA y los resultados 
resumidos.

Todos estos parámetros se pueden ajustar en tiempo 
real a fin de permitir que un grupo de partes interesadas 
cree conjuntamente un mapa ELSA.

Las partes interesadas no pueden utilizar la herramienta 
web de ELSA para:

■	 Personalizar las restricciones de zonificación utilizadas 
para definir dónde pueden ocurrir acciones para 
proteger, gestionar y restaurar la naturaleza en el país;

■	 Cargar capas de datos adicionales para incluirlas en 
el modelo como características de planificación o 
como restricciones de zonificación; y

■	 Agregar restricciones de bloqueo adicionales.

Todos estos parámetros están codificados en el back-
end de la herramienta web ELSA por el equipo científico, 
en función de los aportes del equipo central del 
proyecto. En esta etapa del proceso, dichos parámetros 
no pueden ser modificados por usuarios individuales. En 
los anexos a este manual se puede encontrar una guía 
de usuario completa para la herramienta web.

| CUADRO 21 |
Enfoque en la ciencia: la herramienta web de ELSA 

El análisis ELSA utiliza el paquete de software prioritizr, en el lenguaje de programación R, como una 
herramienta de optimización espacial para ejecutar análisis de optimización espacial.22 El paquete prioritizr 
implementa técnicas de programación lineal entera para proporcionar una interfaz flexible que permite 
construir y resolver problemas de planificación de conservación.23 Admite una amplia gama de objetivos, 
restricciones y penalizaciones para crear un análisis personalizado.

Existen también otros sistemas de soporte de decisiones como Marxan y Zonation que se pueden usar 
para ejecutar análisis de optimización espacial. El proyecto ELSA usa prioritizr ya que este puede resolver 
problemas grandes (1 millón de celdas) más rápido que otros enfoques, lo que permite el análisis en tiempo 
real con las partes interesadas y garantiza que se pueda encontrar la solución óptima, dados los datos y 
parámetros ingresados. La siguiente tabla compara prioritizr con Zonation y Marxan

Recuerde, los sistemas de soporte de decisiones están diseñados para ayudarlo a tomar decisiones, no 
pueden tomar decisiones por usted.

Comparación de diferentes herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la PSC

Zonation Marxan prioritizr
Objetivo de la 
herramienta

Ranking continuo del valor 
de conservación del área 
de planificación.

Planificación basada en objetivos

Algoritmo Ranking de prioridad 
(retención máxima de 
la riqueza normalizada 
de tamaño de rango 
ponderado).

Recocido simulado. Programación lineal con enteros.

¿Admite varias 
zonas?

No. Sí (Marxan con Zonas). Sí

Resultados El mapa de rango de 
prioridad producido al 
eliminar iterativamente la 
unidad de planificación 
que conduce a la menor 
pérdida agregada de valor 
de conservación.

Mapas de solución: crea 
carteras de unidades 
de planificación que 
minimizan el costo de 
la solución y garantizan 
que se cumplan todos los 
objetivos.

Mapas de soluciones: en ELSA, 
crea carteras de unidades de 
planificación que cubren tantas 
características como sea posible 
dentro de un presupuesto 
determinado.

Ventajas Aplicable a conjuntos de 
datos muy grandes.

El software de 
planificación de la 
conservación más 
utilizado.

Soluciones de mayor calidad en 
menor tiempo de procesamiento. 
Apoyar una amplia gama 
de objetivos, restricciones y 
penalizaciones.

Desventajas Opera principalmente 
en problemas binarios 
de planificación de la 
conservación.

El recocido simulado 
no garantiza la calidad 
de la solución. Puede 
ser relativamente lento 
para resolver problemas 
grandes.

No es adecuado para resolver 
problemas muy grandes (>1 millón 
de unidades de planificación) que 
incluyen restricciones no lineales.

http://marxan.org/
https://prioritizr.net/
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prioritarios. Las ponderaciones proporcionan una forma 
de priorizar algunas funciones de planificación sobre 
otras. Por ejemplo, si un país asigna mayor importancia 
al secuestro de carbono que a la seguridad alimentaria, 
su “Mapa de esperanza” reflejará ambos, pero priorizará 
las áreas más importantes para el secuestro de carbono 
sobre aquellas destinadas a la seguridad alimentaria.

Durante la segunda consulta con las partes interesadas, 
el equipo científico de ELSA les pide a los expertos 
nacionales que consideren dos criterios para seleccionar 
un peso para cada función de planificación:

■	 La importancia de la característica de planificación y 
los objetivos prioritarios que mapea en comparación 
con otras características de planificación/objetivos 
prioritarios; y

■	 Su confianza en los datos.

Para ello, los actores nacionales asignan una puntuación 
entre 0 y 5 (en el caso de Sudáfrica y Chile, entre 0 y 10) 
en función de la importancia y confianza de la función de 
planificación, donde:

0 = La función de planificación debe excluirse del análisis
3 = Importancia promedio
5 = Importancia más alta

En Sudáfrica y Chile, las partes interesadas nacionales 
separaron “confianza” de “importancia”, asignando dos 
puntajes únicos a cada criterio. Para la puntuación de 
confianza se utilizó la siguiente rúbrica:

0 = No hay confianza 
0,5 = Confianza incierta o parcial
1 = Confianza razonable

Es imposible asignar una alta confianza a los datos ya 
que los expertos nunca pueden estar completamente 
seguros de su calidad.

Cuando se califica tanto la importancia como la confianza, 
el equipo científico de ELSA calcula el peso de cada 
función de planificación, donde el peso total =          , en 
el que I representa el valor de “importancia”, C el valor 
de “confianza”, y N es el número de partes interesadas 
participando en el ejercicio. En términos simples, el peso 
es el puntaje de confianza multiplicado por el puntaje 
de importancia promediado entre todas las partes 
interesadas nacionales participantes. Este ejercicio 
proporciona la última entrada crítica necesaria para 
ejecutar el análisis ELSA. Las tablas 9 y 10 brindan 
ejemplos de cómo podrían verse las ponderaciones 
finales. 

| TABLA 9 |
Ponderaciones promedio finales de las partes interesadas para todas las características de 
planificación incluídas en el análisis de Camboya, separados por tema.

Resultado/Característica Tema Ponderación
Bosque natural Biodiversidad 4,58
Manglar Biodiversidad 4,06
Ecosistemas intactos Biodiversidad 3,78
Ecosistemas amenazados Biodiversidad 4,17
Corredores de biodiversidad Biodiversidad 4,00
Áreas prioritarias BPAMP - (Proyecto de Gestión de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas) “todas taxa”

Biodiversidad 3,11

KBAs (Áreas Clave para la Biodiversidad) Biodiversidad 3,18
Áreas protegidas comunitarias Biodiversidad 3,06
Carbono en biomasa Cambio climático 3,85
Vulnerabilidad de deforestación Cambio climático 3,82
Áreas con alto potencial de emisiones Cambio climático 4,47
Capacidad adaptativa al cambio climático 2012 Cambio climático 3,50
Población afectada por inundaciones 2011 Cambio climático 2,94
Cuenca alta Cambio climático 3,71
Zonas importantes para la seguridad alimentaria Bienestar humano 3,62

6.3  Etapa 5: Establecer los parámetros de análisis ELSA restantes en 
consulta con las partes interesadas nacionales

Una vez que el equipo científico ha creado el análisis 
ELSA y la herramienta web ELSA, los expertos nacionales 
brindan información adicional a fin de establecer los 
parámetros para ejecutar el análisis. Durante una 
segunda consulta con las partes interesadas que se lleva 
a cabo durante la etapa 5 del proceso ELSA, los expertos 
nacionales trabajan con el equipo científico para:

■	 Confirmar datos para mapear zonas de acción 
basadas en la naturaleza;

■	 Confirmar objetivos basados en áreas;

■	 Seleccionar restricciones de bloqueo; y

■	 Asignar ponderaciones a las funciones de planifi-
cación.

Con base en estos aportes, las partes interesadas nacionales 
trabajan con el equipo científico de ELSA para crear el mapa 
de ELSA (6.3) y revisar, repetir y validar los resultados (6.4).

Confirmar datos para mapear zonas de acción basadas 
en la naturaleza

Una parte crítica del análisis ELSA son los datos utilizados para 
mapear las zonas de cada una de las acciones basadas en la 
naturaleza. El equipo científico de ELSA selecciona e integra 
los datos con el objetivo de mapear la extensión máxima de 
cada zona (6.1.c) según las definiciones nacionales para cada 
acción basada en la naturaleza (5.3.a). La segunda consulta 
de las partes interesadas proporciona un foro fundamental 
para que los expertos nacionales evalúen la precisión de 
los mapas de zonas de acción basados en la naturaleza 
resultantes y proporcionen comentarios antes de que se 
integren en el análisis. En este punto, las partes interesadas 
también tienen una oportunidad adicional de confirmar que 
los objetivos basados en el área seleccionados para cada 
acción basada en la naturaleza en la primera consulta con las 
partes interesadas siguen siendo precisos. De acuerdo con 
los resultados de esta sesión, el equipo científico de ELSA 
realiza las revisiones finales a las zonas de acción basadas 
en la naturaleza antes de integrarlas en la herramienta web 
de ELSA.

Confirmar objetivos basados en áreas

La segunda consulta con las partes interesadas también 
brinda una oportunidad para que los participantes 

confirmen el porcentaje de tierra que les gustaría que la 
herramienta web ELSA asigne para protección, gestión 
y restauración. Estos objetivos basados en áreas se 
conectan luego a la herramienta web ELSA como un 
parámetro de entrada clave para el análisis.

Seleccionar restricciones de bloqueo lock-in

Como se explora en 6.1.c, las restricciones de bloqueo 
permiten a las partes interesadas garantizar que ciertas 
áreas se incluyan dentro de una zona de acción particular 
basada en la naturaleza en el mapa final de ELSA. Los 
países comúnmente incluyen un bloqueo para sus 
áreas protegidas existentes, asegurando que las áreas 
protegidas oficiales se encuentren bajo la acción de 
protección basada en la naturaleza en su mapa ELSA. 
Durante la segunda consulta con las partes interesadas, 
el equipo científico de ELSA trabaja con expertos 
nacionales con el objetivo de explorar si les gustaría 
crear versiones del mapa de ELSA con áreas protegidas 
bloqueadas, áreas protegidas desbloqueadas o ambas.

Las partes interesadas deben optar por bloquear áreas 
protegidas si quieren forzar el análisis a que incluya áreas 
protegidas existentes dentro de la zona de “protección”. 
Además de mostrar las áreas protegidas existentes, el 
mapa resultante también mostrará los lugares en que 
deben ubicarse las nuevas áreas protegidas.

Si las partes interesadas desean que el análisis asigne 
áreas para cada acción basada en la naturaleza sin 
considerar las áreas protegidas existentes, deben optar 
por dejar las áreas protegidas sin desbloquear. Esto 
significa que es posible que el mapa final no incluya 
todas las áreas protegidas existentes dentro de la zona 
de protección. Dependiendo de la degradación del 
ecosistema dentro de las áreas protegidas existentes, 
los lugares pueden incluso identificarse como áreas 
sugeridas para restauración o gestión en el mapa ELSA 
resultante. Ejecutar el análisis de esta manera también 
puede proporcionar evidencia independiente para 
respaldar la ubicación de áreas protegidas nacionales.

Asignar ponderaciones a las funciones de planificación

Como se indicó en 6.1.b, la pila de datos de ELSA incluye 
una serie de características de planificación o conjuntos 
de datos espaciales para mapear los 10 objetivos políticos 
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| CUADRO 22 |
Elementos de entrad del análisis ELSA con prioritizr24

6.4  Etapa 6: Crear mapas ELSA para localizar dónde la protección, 
la gestión y restauración pueden apoyar el logro de las políticas 
prioritarias nacionales

Para identificar las zonas que mejor contribuirán al logro de 
todos los objetivos prioritarios de política, la herramienta 
web ELSA parte de las metas nacionales basadas en el área 
para cada acción basada en la naturaleza, y a continuación 
ejecuta una optimización para determinar dónde estas 
acciones pueden producir el mayor impacto en todas las 
características de planificación. La optimización realizada 
por la herramienta web ELSA se basa en cuatro reglas:    

■	 No debe exceder los objetivos basados en el área para 
cada acción basada en la naturaleza, lo que significa que 
el porcentaje de superficie designado a cada acción 
no puede ser superior al límite que fue previamente 
determinado en base a las políticas nacionales y las 
opiniones de las partes interesadas (5.3.b);

■	 Sólo puede considerar las áreas donde cada acción 
es viable, o las “zonas” para cada acción (6.1.c; 6.2.a); 

■	 Si se selecciona la restricción de bloqueo, debe 
incluir estas zonas (normalmente zonas protegidas) 
en el análisis final (6.1.c; 6.2.a); y

■	 Su resultado final debe maximizar los beneficios en 
todas las características de planificación utilizadas para 
mapear los objetivos de política prioritarios basados 
en los parámetros especificados (puntuaciones de 
impacto y ponderaciones, 6.1.c y 6.2.a). 

El análisis ELSA genera dos productos: (1) mapas de calor 
que muestran áreas de importancia de cada unidad de 
planificación para la biodiversidad, el cambio climático, 
el bienestar humano, o todos juntos, en el país; y (2) un 
mapa de acción ELSA que muestra los lugares del país 
donde la acción para proteger, gestionar y restaurar 
la naturaleza brindará los mayores beneficios en la 
consecución sus los 10 objetivos de política prioritarios.

Mapas de calor

El primer producto ELSA para el país son los mapas de 
calor de valores ecológicos en todo el país. Los mapas de 
calor identifican la distribución de valores ecológicos que 
sustentan los objetivos prioritarios del país. Los mapas de 
calor son el resultado de la intersección de las características 
de planificación y sus respectivas ponderaciones. Cuanto 
mayor sea el valor en un rango de cero a uno, más 
características de alto peso se superpondrán. Los mapas de 
calor pueden mostrar áreas generales de importancia para 
la biodiversidad, el cambio climático o el bienestar humano 
en el país, o los tres valores en un solo mapa (Figura 9).

Durante la segunda consulta a las partes interesadas, el 
equipo científico ELSA revisa el mapa de calor ELSA con 
los expertos nacionales para definir si coincide con sus 
expectativas y su conocimiento personal de la región. 
Si no lo está, el equipo científico trabaja con las partes 
interesadas para identificar qué capas de entrada (o la 
falta de ellas) podrían estar causando esta desconexión, 
y revisar la pila de datos en consecuencia.     

Resultado/Característica Tema Ponderación
Comunidad - Pesca Bienestar humano 3,41
Dependencia de la pesca Bienestar humano 2,53
Comunidad - Silvicultura Bienestar humano 3,47
Cuenca - Silvicultura Bienestar humano 3,12
Río principal y zona de amortiguamiento Bienestar humano 3,24
Zona de amortiguamiento urbana Bienestar humano 3,35
Zona crítica para el turismo Bienestar humano 3,68

Arriba se encuentran los resultados del ejercicio de ponderación en Camboya. Las ponderaciones muestran que los 
participantes valoran mucho las características de biodiversidad y cambio climático, pero dan menos importancia a las 
características de bienestar humano en este ejercicio. 

| TABLA 10 |
Ponderaciones promedio finales de las partes interesadas para todas las características de 
planificación incluidas en el análisis de Kazajistán, separadas por tema. 

Resultado/Característica  Ponderación  Tema
Cobertura forestal Biodiversidad 3,8
Áreas Clave para la Biodiversidad Biodiversidad 4,25
Ecosistemas Raros Biodiversidad 4,4
Libro Rojo de Insectos Alados Biodiversidad 2,8
Riqueza de Especies Amenazadas (NaureMap) Biodiversidad 4,2
Secuestro de Carbono Cambio Climático 2,5
Carbono (Biomasa) Cambio Climático 3
Carbono (Suelo) Cambio Climático 3,2
Humedales Bienestar Humano 3,2
Adaptabilidad de los Cultivos Bienestar Humano 3,4
Adaptabilidad de Cultivos Futuros Bienestar Humano 3
Tormentas de Polvo Bienestar Humano 3
Reservas de Agua Subterránea Bienestar Humano 7
Potencial de Agua Limpia Bienestar Humano 4
Suministro Efectivo de Agua Bienestar Humano 3,2
Fertilidad del Suelo Bienestar Humano 4,2

Durante el ejercicio de ponderación en Kazajistán, los participantes dieron una puntuación promedio de 7 a las 
reservas de agua subterráneas. Esta cifra es superior a la escala de ponderación de 1 a 5 porque refleja la especial 
importancia que tiene la seguridad hídrica para el país.

Con estas ponderaciones, la herramienta dispone ahora 
de toda la información necesaria para ejecutar el análisis 
ELSA. El cuadro 22 a continuación, muestra los elementos 
finales del problema, que incluyen: los datos, que se 
refiere a la pila de datos; el objetivo, que en caso del 
problema ELSA es la función objetivo de máxima utilidad 
(Véase la sección 6.2.c); los pesos de las características, 
que se asignan a cada característica de planificación; las 

restricciones como los bloqueos y los objetivos basados 
en el área; las penalizaciones, que es el modificador de 
longitud de límites en este análisis; el tipo de decisión, 
que una decisión binaria en la que se selecciona o no 
una unidad de planificación para una acción basada en 
la naturaleza; y el solucionador, que es Gurobi, un tipo 
de programa informático de programación lineal entera. 
La solución de este problema es el mapa ELSA.    

Problema   <-  datos +
  objetivo +
  ponderaciones +
  restricciones +
   penalizaciones +
  tipo de decisión +
  solucionador

solución <- resolver (problema)



100 101

| FIGURA 10 |
Ejemplo de mapas ELSA de Perú (filtrada, arriba y sin filtrar, abajo)

6.5  Etapa 7: Examinar y revisar los mapas con expertos nacionales

Después de la creación de la primera iteración del 
mapa ELSA del país, en la segunda consulta con las 
partes interesadas, el equipo científico ELSA trabaja 
con las partes interesadas para revisar los resultados y 
realizar cambios en base a las compensaciones entre 
las características de planificación. Esto incluye dos 
elementos, ambos realizados en la segunda consulta 
con las partes interesadas:

■	 Discusión sobre sinergias y compensaciones.

■	 Revisión de ponderaciones e iteración del mapa 
ELSA. 

Una vez que las partes interesadas están satisfechas 
con el mapa, lo comparten con las partes relevantes 
y trabajan para que sea validado para su uso tras la 
segunda consulta a las partes interesadas. 

Los mapas de calor ofrecen una valiosa oportunidad 
para revisar y validar los datos de entrada de ELSA, así 
como para mostrar visualmente las áreas de importancia 

de cada país. Sin embargo, estos mapas aún no indican 
los mejores lugares para tomar acción para contribuir al 
logro de los diez objetivos de política prioritarios.    

| FIGURA 9 |
Ejemplo de un mapa de calor ELSA para Perú. Las zonas más oscuras son las regiones donde 
se superponen muchas de las características de planificación más importantes, o con mayor 
ponderación.

Mapas ELSA

El segundo producto ELSA para los países es el mapa 
ELSA (llamado también “Mapa de Esperanza”). Como 
resultado del análisis ELSA, el mapa ELSA muestra las 
áreas que deben priorizarse para la protección, la gestión 
y la restauración con el fin de cumplir de manera más 
eficiente los diez objetivos de política asociados con la 
biodiversidad, el cambio climático y el bienestar humano.    

El mapa ELSA, desarrollado y validado por las partes 
interesadas en el país, muestra dónde las acciones 

basadas en la naturaleza pueden lograr el mayor impacto 
en todas las características de planificación. Existen dos 
versiones del mapa, una versión filtrada y otra sin filtrar. 
Un mapa ELSA filtrado se elabora utilizando un factor de 
penalización de límites más alto, lo que resulta en ELSAs 
que son más grandes y contiguos. Un mapa ELSA sin 
filtrar usa un factor de penalización menor y, por lo tanto, 
captura los resultados más óptimos (a nivel de píxel) 
del análisis ELSA, mostrando pequeñas áreas donde 
las acciones basadas en la naturaleza producirían los 
resultados óptimos para los diez objetivos prioritarios. La 
Figura 10 muestra las diferencias entre estos dos mapas.      



102 103

| CUADRO 23 |
Iteración del mapa ELSA in Sudáfrica para reducir las compensaciones

En la primera iteración del mapa ELSA de Sudáfrica, cinco características mostraron un descenso de más 
del 20 por ciento en su representación en el escenario ELSA en comparación con su valor más alto posible. 
Mediante el ejercicio de ponderación, los participantes votaron a favor de aumentar la ponderación de 
los ecosistemas acuáticos para mantener y prevenir las invasiones de plantas exóticas, pero no de otras 
características de planificación (Véase la hoja de votación más abajo). Cuando se creó la nueva iteración del 
mapa ELSA en base a las nuevas ponderaciones, la nueva representación mostró una cobertura mejorada 
de los ecosistemas acuáticos sin comprometer la representación de otras capas de características.    

¿Qué características de la planificación deberían tener más peso?

Resultados Sí No

Extensión actual del sector silvestre
66,2 %, 4,94

✔	✔	✔	✔	✔ ✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
✖	✖

Zonas agrícolas de alta prioridad 
73,5 %, 7,1

✔	✔	✔	✔	✔ ✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

Invasiones de plantas exóticas invasoras - 
paisaje 
74,1%, 4,17

✔	✔	✔ ✖	✖	✖	✖	✖

Invasiones de plantas exóticas invasoras 
- ribereñas 
77,3 %, 4,92

✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔ ✖	✖	✖

Carbono orgánico del suelo
77,6 %, 5,19

✔	✔ ✖	✖	✖	✖	✖

Ecosistemas acuáticos que mantener
78,6 %, 7,8

✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔

✖	✖

6.5.a  Conversación sobre sinergias y compensaciones

El objetivo de ELSA es identificar las sinergias entre las 
acciones para la biodiversidad, el cambio climático y el 
desarrollo sostenible. La optimización realizada por la 
herramienta web ELSA muestra un país en donde se 
pueden lograr avances en el logro de una amplia gama de 
objetivos mediante la protección, gestión y restauración 
de la naturaleza. Sin embargo, si la distribución de una 
determinada característica de planificación es muy 
diferente de las demás características de planificación, 
puede llevar a que esa característica no sea bien 
representada en el mapa ELSA resultante. 

El análisis ELSA mide el resultado de cada característica 
de planificación con una puntuación de representación 
para mostrar donde la planificación de los tres temas 
(biodiversidad, cambio climático y bienestar humano) 
genera compensaciones. Dado a que cada característica 
de planificación está asociada a su(s) objetivo(s) de 
política prioritario(s) y uno de los tres temas generales, 
las partes interesadas pueden evaluar la diferencia en 
planificar sólo un tema concreto y planificar de forma 

integrada los tres temas en el mapa ELSA. Para ello, el 
algoritmo identificará una puntuación de compensación 
calculando el grado en el que cada característica de 
planificación se representa en el mapa ELSA general 
en comparación con que tan bien se representa en el 
escenario de planificación específico para su tema en 
particular. 

En este punto del proceso ELSA, las partes interesadas 
nacionales pueden revisar los resultados y determinar 
si el mapa ELSA capitaliza eficazmente las sinergias y 
minimiza las compensaciones entre las características 
de planificación utilizadas para mapear los objetivos 
de política prioritarios. En los casos donde el mapa 
ELSA representa sustancialmente menos de una 
característica determinada que el escenario más 
específico (normalmente identificado como el 80 por 
ciento o menos), el equipo científico ELSA trabaja con las 
partes interesadas nacionales para determinar si deben 
aumentar el peso de una determinada característica de 
planificación. 

6.5.b  Revisar ponderación e iterar 

Con los aportes de las partes nacionales sobre qué 
compensaciones son aceptables o no, el equipo 
científico de ELSA trabaja para revisar la ponderación 
para aumentar la puntuación de representación de 
las características de planificación clave. Esto es, a 
menudo, un proceso iterativo para garantizar que la 
representación de estas características de planificación 
mejora, mientras la representación de otras no disminuye. 
Vea los ejemplos en los Cuadros 23 y 24. El resultado de 
este proceso es una segunda iteración del mapa ELSA 
que puede compartirse para su validación nacional con 

las partes interesadas clave. La posibilidad de cambiar la 
ponderación de cada característica de planificación en 
la herramienta web ELSA permite un enfoque iterativo 
para desarrollar el mapa ELSA, en el que las partes 
interesadas pueden revisar las ponderaciones para 
obtener mejores resultados en todas las características 
de planificación y medir los resultados utilizando la tabla 
descargada. La ponderación también puede revisarse 
en el tiempo a medida que cambia la importancia relativa 
de los diez objetivos prioritarios en el país.             
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| CUADRO 24 |
Iteración del mapa ELSA en la República Dominicana para reducir compensaciones 

Durante la segunda consulta con las partes interesadas en República Dominicana, los participantes revisaron 
las compensaciones del análisis. Descubrieron que las capas de datos sobre áreas de conectividad, áreas 
de riesgo de desastres y carbono capturado estaban subrepresentadas en el mapa ELSA debido a sus 
ponderaciones actuales. Los participantes sintieron que estas capas necesitaban mejor representación, así 
que incrementaron sus ponderaciones a través de la herramienta web ELSA (Véase la imagen más abajo). 
La ponderación final para las áreas de conectividad fue de 3.9, de las áreas de riesgo de inundaciones 
de 6.3, y del carbono capturado fue de 8.0. Las nuevas ponderaciones mejoraron la cobertura de estas 
características en el mapa ELSA.    

6.5.c  Validar el mapa ELSA para uso nacional

Una vez creado el mapa ELSA definitivo durante la 
segunda consulta a las partes interesadas, es importante 
dar a los tomadores de decisiones relevantes la 
oportunidad de revisar los resultados y validar el mapa 
para su uso oficial. Este proceso comienza con una 
reunión de validación que reúne a representantes de 
las principales organizaciones y ministerios para que 
vean el mapa ELSA y conozcan el proceso que llevó a 

su creación. Tras la reunión de validación, los ministerios 
relevantes, la Oficina País del PNUD y otros grupos 
pueden mantener conversaciones internas para sugerir 
cambios finales del mapa o para confirmar su aprobación. 
A menudo, muchas de estas organizaciones han estado 
involucradas en el proceso ELSA desde el inicio, lo que 
facilita enormemente la validación nacional del mapa.
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■	 ¿Cómo se compara el mapa ELSA con otros mapas 
de planificación integrada que se han creado en el 
país en el pasado? ¿Cuáles son las similitudes y las 
diferencias?

■	 ¿Cómo se alinea el mapa ELSA con los proyectos 
actuales o previstos en torno a la naturaleza?  
¿Existen conflictos o sinergias?

Elaborar recomendaciones de políticas

A continuación, las partes interesadas y el equipo 
central ELSA deben profundizar en las oportunidades 
específicas para integrar las conclusiones del análisis 
en las políticas y planes nacionales actuales y futuras. 
Los países pueden comenzar por establecer versiones 
de ambición alta, media y baja del mapa para reflejar 
diferentes porcentajes de objetivos de protección, 
gestión y restauración que pueden asignarse en la 
herramienta web ELSA. Según se requiera, pueden 
también revisar y modificar las ponderaciones para 
reflejar la importancia relativa de las diferentes 
características de planificación utilizadas en el análisis 
para representar espacialmente los objetivos prioritarios 
del país. Los mapas resultantes de ambición alta, media 

y baja pueden ayudar a los países a identificar dónde 
las acciones basadas en la naturaleza tienen el mayor 
potencial de generar sinergias positivas entre los 
resultados para el clima, la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible en función de las prioridades políticas 
existentes. Las partes interesadas pueden evaluar estos 
diferentes mapas para determinar cuáles de las acciones 
basadas en la naturaleza recomendadas son las más 
realistas dentro de las políticas y planes nacionales 
existentes y/o son más factibles de implementar, en 
función de las necesidades financieras, plazos y actores 
encargados de la implementación.           

Cada estrategia de implementación variará según el país 
en función de las prioridades nacionales y el mapa que 
se deriva de estas prioridades. Todos los países pueden 
beneficiarse de la aplicación de los resultados de ELSA 
como parte de un proceso de compromiso con múltiples 
ministerios y sectores, incluidos representantes de 
ministerios relacionados con el cambio climático, gestión 
medioambiental, bosques, economía, y/o comités de 
coordinación interministerial, si existieran. En los cuadros 
25 y 26 se presentan ejemplos de recomendaciones de 
políticas.

7.1  Introducción

La mayor capacidad y coordinación que surgen del 
proceso de creación conjunta del mapa de Áreas 
Esenciales para el Soporte de la Vida (ELSA) son muy 
valiosas por sí mismas. Sin embargo, ningún proyecto 

está completo si no se desarrollan recomendaciones 
de política, comunican resultados y se incorporan a las 
políticas pertinentes. Este capítulo explica estos pasos 
fundamentales y herramientas de apoyo relevantes. 

7.2  Etapa 8: Desarrollar recomendaciones de política para implementar 
los hallazgos 

El mapa de ELSA muestra las áreas que se deben 
priorizar la protección, la gestión y la restauración para 
cumplir de la forma más eficaz posible los 10 objetivos 
de política prioritarios asociados a la biodiversidad, la 
captura de carbono y el bienestar humano. Estos mapas 

brindan a los gobiernos conocimientos que pueden 
traducirse en acciones de política para alcanzar las 10 
políticas prioritarias del país, con el objetivo de lograr 
múltiples cobeneficios para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, la naturaleza y el desarrollo sostenible.

7.2.a  Revisar resultados y redactar recomendaciones de política

Para garantizar que el mapa ELSA tenga el mayor impacto, 
es esencial desarrollar recomendaciones de política 
personalizadas que informen sobre cómo actuar a partir 
de los resultados del análisis ELSA. Este paso del proceso 
ELSA consiste en: revisar el mapa ELSA y tomar nota de 
los hallazgos y las sorpresas; examinar las oportunidades 
para integrar acciones prioritarias en los planes y políticas 
nacionales; y reunirse con los tomadores de decisiones 
durante la reunión nacional de intercambio de resultados 
para difundir e integrar los resultados del proyecto.         

Revisar los resultados y tomar nota de las sorpresas 

En primer lugar, las partes interesadas y equipo central 
del proyecto deben revisar críticamente los resultados 
del análisis. Durante este paso, las partes interesadas 
nacionales deben tomar nota de cualquier sorpresa en 
los resultados o discrepancias entre el mapa ELSA y las 
actividades actuales relacionadas a la naturaleza. 

Ejemplo de preguntas guía para este paso incluyen: 

¿Existen zonas que el mapa recomienda proteger que 
no se encuentren actualmente bajo protección formal? 

De ser el caso, ¿por qué no están protegidas? ¿No son 
adecuadas para la protección debido a factores que no 
están incluidos en el análisis, como la intersección de 
infraestructura (como vías férreas) o la tenencia formal 
o informal de tierra por parte de pueblos indígenas y 
comunidades locales? 

■	 ¿Quién/qué grupos se verán más afectados y/o 
beneficiados por las acciones ELSA? Si no han 
estado involucrados todavía en el proceso ELSA, 
¿cómo podrían estar involucrados en la toma de 
decisiones?

■	 ¿Cuáles son los tres resultados más esperados (o 
inesperados) del mapa? ¿Por qué?

■	 ¿Existen ámbitos que los responsables de política 
nacionales se encuentran ya considerando para 
acciones basadas en la naturaleza que no estén 
incluidos en las categorías del mapa ELSA? ¿Esto se 
debe a las limitaciones de este análisis ELSA o a que 
esas zonas no son adecuadas para el uso previsto? 
¿Podría haber otra razón para esta discrepancia?   

Capítulo 7 
Integrar los resultados del proyecto
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| CUADRO 26 |
Recomendaciones para el mapa ELSA de Ecuador 

El equipo nacional ELSA de Ecuador elaboró las siguientes recomendaciones para fortalecer el análisis y 
aplicar los resultados:  

Recomendaciones técnicas para reforzar análisis ELSA

■	 Actualizar el mapa ELSA periódicamente a medida que se modifican los datos espaciales, especialmente 
los datos sobre las áreas de protección marina.    

■	 Implementar la metodología ELSA a menor escala en las Islas Galápagos.
■	 Diseñar una metodología ELSA para zonas marinas, específicamente en el Parque Nacional Galápagos 

y  la nueva área marina  “Hermandad”. 
■	 Realizar la metodología ELSA periódicamente y modificar los objetivos de política prioritarios del país a 

medida que se establezcan nuevos enfoques ambientales, sociales y políticos. 
■	 Establecer alianzas con el Consejo Nacional de Geoinformática y el Sistema Nacional de Información 

para apoyar las oportunidades de actualización frecuente de datos en los geoportales oficiales y buscar 
nuevas fuentes de datos espaciales.   

■	 Generar metodologías para recopilar datos sobre la disponibilidad y uso del agua que puedan integrarse 
en el mapa ELSA.

Recomendaciones para apoyar la implementación

■	 Presentar los resultados del mapa ELSA a partes interesadas y representantes clave con poder de 
decisión en planificación territorial, con posibilidad de apoyar las políticas públicas.  

■	 Promover la capacitación a los gobiernos locales, buscando un mecanismo que no genere más carga 
de trabajo y que ayude a las autoridades locales a tomar decisiones más estratégicas mediante el uso 
de mapas ELSA a escala local.      

■	 Desarrollar un mecanismo para alinear las acciones basadas en la naturaleza (proteger, restaurar y 
gestionar) con los conceptos del CNULD (evitar, reducir y recuperar) y buscar sinergias específicas. 

■	 Identificar áreas de protección  en territorios indígenas, especialmente en Amazonía Ecuatoriana, que 
son vulnerables debido a la extracción de recursos naturales. 

■	 Determinar áreas no protegidas adyacentes a áreas protegidas para crear corredores ecológicos que 
puedan conservar especies en peligro de extinción debido a la fragmentación.  

■	 Realizar un análisis exhaustivo de los vacíos de conservación que Ecuador debe abordar para alcanzar 
los objetivos establecidos en sus políticas y planes estratégicos.      

| CUADRO 25 |
Posibles aplicaciones de política del mapa ELSA de República Dominicana 

El equipo nacional ELSA de República Dominicana identificó aplicaciones potenciales para su mapa ELSA 
relacionadas con estrategias y planes nacionales específicos. Estas aplicaciones se desglosan en las tres 
acciones basadas en la naturaleza que se indican a continuación:

Aplicaciones relacionadas con la protección

■	 Impulsar la implementación de pagos por servicios ecosistémicos (para apoyar el Plan de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional1 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030).2

■	 Aumentar la conectividad de hábitats y procesos ecológicos (para apoyar el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático 2030)3 mediante el establecimiento de nuevas áreas protegidas no estatales.  

Aplicaciones relacionadas con la gestión sostenible

■	 Evitar el cambio de uso del suelo, la deforestación y la degradación (para apoyar el Plan Nacional del 
Cambio Climático 2030).4

■	 Promover prácticas de desarrollo sostenible (para apoyar el Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo 
Agrícola).5

■	 Implementar proyectos de agricultura familiar liderados por mujeres (para apoyar el Plan de Género y 
Cambio Climático).6

■	 Implementar programas que fomenten buenas prácticas agrícolas incluida la preservación del suelo y el 
agua (para apoyar el Plan de Género y Cambio Climático).7  

■	 Establecer áreas de café y cacao bajas en carbono y resilientes al clima (para apoyar las Acciones de 
Mitigación Nacionalmente Apropiadas del Café,8 Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas del 
Cacao9  y Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDNs) 2020).10

Aplicaciones relacionadas con la restauración

■	 Promover la reforestación y aumentar la tasa de reforestación con especies forestales y frutales 
endémicas nativas (para apoyar las CDNs 2020,11  la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,12 y el Plan 
de Género y Cambio Climático).13

■	 Implementar proyectos REDD+ (para apoyar las CDNs 2020).14
■	 Aumentar la conectividad de hábitats y procesos ecológicos (para apoyar el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático 2030)15 mediante áreas donde se implementen actividades de restauración.
■	 Restaurar servicios ecosistémicos, con énfasis en cuencas hidrográficas, y diseñar e implementar 

mecanismos de pago por servicios ambientales para comunidades y unidades productivas que las 
protegen (para apoyar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030).16      

■	 Desarrollar proyectos agroforestales vinculados a la restauración de paisajes rurales (para apoyar el Plan 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional).17
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7.3.b  Explorar posibles conexiones de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad 

La Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) es una 
iniciativa liderada por el PNUD que apoya a los gobiernos y 
al sector privado en el uso de soluciones financieras como 
mecanismo para la  biodiversidad. Estos instrumentos 
financieros pueden usar palancas relacionadas con el 
mercado para apoyar la biodiversidad o una nueva normativa 
gubernamental. Los ejemplos incluyen: inversiones verdes; 
soluciones que incentiven la preservación de la naturaleza, 
como pagos por servicios ambientales y subsidios verdes; 
y soluciones que desincentivan su destrucción, como 
impuestos sobre pesticidas nocivos y tasas. La iniciativa 
tiene como objetivo cerrar la brecha de 143 000 millones 
de dólares que se gastan al año en biodiversidad y los 824 
000 millones de dólares necesarios para apuntalar nuestra 
red de seguridad planetaria.18 

La iniciativa sigue cuatro pasos: 

■	 Paso 1: Política de financiación y revisión institucional: 
Evaluar el contexto político, económico e institucional 
de la financiación de la biodiversidad y mapear 
soluciones financieras existentes.  

■	 Paso 2: Revisión del gasto en biodiversidad: Medir 
y analizar el gasto actual en biodiversidad de los 
sectores público y privado, donantes y organizaciones 
no gubernamentales. 

■	 Paso 3: Evaluación de la revisión financiera de la 
biodiversidad: Realizar una estimación confiable del 
financiamiento necesario para lograr los objetivos 
de biodiversidad de un país y compararla con el 
gasto actual en biodiversidad  y otros recursos 
disponibles. 

■	 Paso 4: Planes de financiamiento de la biodiversidad: 
Elaborar un Plan de financiamiento de la biodiversi-
dad que identifique y movilice los recursos y políticas 
necesarias para implementar las soluciones finan-
cieras más adecuadas.19

De la mano, BIOFIN y ELSA pueden juntos conseguir 
mejores resultados para la naturaleza. BIOFIN puede 
apoyar a los países a determinar cómo financiar las 
acciones basadas en la naturaleza identificadas en el 
proyecto ELSA. De manera similar, ELSA puede apoyar a 
los países a incorporar perspectivas de datos espaciales 
en el proceso de toma de decisiones para determinar 
dónde aplicar las soluciones BIOFIN, como se muestra 
en el cuadro 27. 

7.2.b  Reunión nacional de intercambio de resultados

Por último, el equipo central de ELSA se reúne con los 
responsables de la toma de decisiones en una reunión 
de intercambio de resultados para difundir e incorporar 
los resultados del proyecto. Tradicionalmente, esta 
reunión es organizada por el Ministerio del Medio 
Ambiente con apoyo de la Oficina de País del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Programa Global de Naturaleza para el Desarrollo del 
PNUD. El objetivo de la reunión es garantizar que las 
partes interesadas tengan acceso al mapa ELSA a través 
de la herramienta web ELSA y el espacio de trabajo del 
UNBL, y comprendan cómo pueden utilizarse estas 
herramientas para apoyar la toma de decisiones. La 
reunión debería también reforzar la colaboración entre 
los ministerios e instituciones pertinentes y construir 
un camino hacia la integración de los resultados del 

proyecto en la planificación nacional para la naturaleza 
y el desarrollo sostenible. Por lo general, la reunión de 
intercambio de resultados incluye lo siguiente:             

■	 Revisión del proceso del proyecto y presentación 
del mapa ELSA final; 

■	 Presentación de la herramienta web ELSA del país 
y el espacio de trabajo seguro del UNBL (7.2.b), dos 
herramientas que las partes interesadas pueden 
utilizar para ver el mapa ELSA y generar ideas para 
guiar la toma de decisiones, y

■	 Discusión sobre posibles aplicaciones de política 
para el mapa ELSA y próximos pasos.

7.3  Etapa 9: Tomar acción y supervisar resultados

Una vez que se crea el mapa ELSA y se entrega la 
herramienta web al país, se debe tomar medidas para 
aplicar las recomendaciones de política, supervisar 
indicadores e iterar los mapas en función de nuevos 
datos y políticas. El éxito en este paso depende de la 
calidad de la participación de las partes interesadas en 
todo el proyecto. El proyecto ELSA proporciona dos 
herramientas centrales para apoyar el seguimiento de 

los objetivos de política: el espacio de trabajo UNBL 
y la herramienta web ELSA. Juntas, estas plataformas 
brindan un conjunto de recursos para:  (1) acceder a 
los datos nacionales utilizados en la creación del mapa 
ELSA  (UNBL); (2) cambiar los parámetros y ejecutar el 
análisis ELSA (herramienta web ELSA); y (3) supervisar 
el impacto de las intervenciones usando indicadores 
dinámicos (UNBL).

7.3.a  Participar en la coordinación intersectorial para aplicar las recomendaciones de política

Aplicar recomendaciones de política requiere la 
participación y compromiso de partes interesadas 
intersectoriales. Las partes implicadas en el proceso 
de toma de decisiones para la aplicación de políticas 
deben crear un espacio para el diálogo con las partes 
interesadas relevantes de ministerios, organizaciones 
no gubernamentales, el sector privado y más. El 
diálogo intersectorial puede ayudar a generar ideas y 
definir posibles aplicaciones para el mapa ELSA. Esta 
coordinación transversal también aumenta la viabilidad 
de crear estrategias prácticas a largo plazo y garantizar 
un marco robusto para la implementación de las 

perspectivas generadas por ELSA mediante la creación 
de una voluntad política a alto nivel y un mandato 
conjunto para que los diferentes sectores alineen y 
maximicen las sinergias entre planes y estrategias. 
Fortalecer la comunicación y compromiso entre las 
tres convenciones de Río sobre biodiversidad, cambio 
climático y desertificación puede también apoyar la 
alineación entre los objetivos y compromisos de cada 
convención para simplificar la presentación de informes 
y aumentar la concientización sobre los vínculos entre 
biodiversidad, cambio climático y desertificación.           
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Análisis para ver dónde se superponen los ELSAAs con los municipios locales de Ndlambe, Makana, y la 
Conservación Assegai.

Verificación en campo del mapa ELSAA en la granja Ubukhulu Game Farm, Cabo Oriental

| CUADRO 27 |
El rol  de ELSA en la implementación de un esquema voluntario de certificación  
basado en el mercado de la economía de la vida silvestre

La Oficina de País de las Naciones Unidas en Sudáfrica  tiene previsto utilizar el mapa de Áreas de Acción 
Esenciales de Soporte Vital (ELSAA) del país para apoyar el seguimiento del impacto del esquema de 
certificación basado en la naturaleza de la vida silvestre una vez que se haya establecido . A través 
del mapa ELSA, se podrá justificar la financiación del esquema de certificación si se demuestra que el 
esquema incentiva prácticas ambiental y socialmente sostenibles que contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad en el país. El equipo del proyecto BIOFION del PNUD superpuso el mapa ELSAA del país con 
los municipios locales de Ndlambe y Makana y su Conservación Assegai para ver dónde se ubican estos 
ELSAAs en los municipios y luego realizaron un análisis basados en el mapa resultante. A continuación, el 
Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente conduce una visita de campo en Cabo Oriental para 
estudiar la viabilidad de aplicar acciones basadas en la naturaleza en las zonas indicadas para apoyar el 
sistema de certificación de economía de vida silvestre. 

Nótese que Sudáfrica decidió renombrar ELSA como “Áreas de Acción de Soporte Vital (ELSAA)” para 
enfatizar las acciones basadas en la naturaleza (proteger, restaurar, reducir presiones, adaptar zonas 
urbanas y evitar pérdidas) que son recomendadas como resultado del análisis.  

ELSAAs  dentro de los municipios locales de Ndlambe y Makana y la Conservación Assegai.
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Algunas de estas funcionalidades también están disponibles 
en la herramienta web UNBL. Consulte el cuadro 28 para 

una explicación de las coincidencias y diferencias entre las 
dos herramientas.

| CUADRO 28 |
Diferencias entre la herramienta web ELSA y el espacio de trabajo del UNBL 

Al final del proyecto, los países dispondrán de dos herramientas principales para acceder a su mapa ELSA y usarlo 
para apoyar la toma de decisiones: la herramienta web ELSA y el espacio de trabajo del UNBL. Estas herramientas 
tienen algunas funciones similares, pero en general sirven para fines distintos y podrían tener usuarios diferentes.  

Para obtener más información sobre la herramienta web ELSA, consulte la sección 6.2.c. También está 
disponible el manual completo de la herramienta web en el Anexo 1. Para más información sobre el espacio 
de trabajo UNBL, consulte la sección 7.3.c.

Al configurar el espacio de trabajo del UNBL, los países 
pueden asignar funciones a individuos o grupos de 
usuarios para definir su nivel de acceso. Estos roles 
incluyen:   

■	 Propietarios: Designados por el país para asumir 
el control del espacio de trabajo. Los propietarios 
serán responsables de invitar y dar acceso a otros 
usuarios, así como de añadir otros administradores.    

■	 Administradores: Pueden añadir y gestionar 
usuarios, asignar roles a los usuarios como editores 
y espectadores, gestionar los activos del espacio de 
trabajo mediante la herramienta de administración, 

y ver todos los activos del espacio de trabajo en la 
vista de mapa.

■	 Editores: Pueden administrar los activos del 
espacio de trabajo mediante la herramienta de 
administración y verlos en la vista de mapa. Los 
editores deben tener experiencia trabajando con el 
programa informático SIG para poder cargar y subir 
capas de datos.

■	 Espectadores: Pueden visualizar todos los activos 
del espacio de trabajo en la vista de mapa. Los 
espectadores no tienen acceso a la herramienta de 
administración.   

El BIOFIN brinda un excelente mecanismo para apoyar 
la movilización de recursos para los mapas ELSA, sin 
embargo, la iniciativa es sólo una vía hacia la financiación 
de la aplicación de los resultados del proyecto ELSA. Los 
países también han descubierto que pueden financiar la 

aplicación de su mapa a través de vínculos dentro de 
proyectos, políticas y estrategias en curso. El Capítulo 8 
proporciona ejemplos de muchas de estas aplicaciones 
en los países piloto de ELSA.

7.3.c  Supervisar los objetivos à través de los espacios de trabajo del UNBL 

El UNBL (www.unbiodiversitylab.org) puede jugar un rol de 
apoyo central en la  ejecución y seguimiento a largo plazo  
del proyecto ELSA. El UNBL ofrece espacios de trabajo 
gratuitos a los países participantes de ELSA que necesitan 
un área segura para acceder y usar el mapa ELSA, además 
de otros mapas nacionales y mundiales. Los espacios 
de trabajo pueden servir como un repositorio común 
de datos, ofrecen un ambiente de trabajo colaborativo, 
y permiten a los países calcular indicadores dinámicos 
para áreas de interés subnacionales o transfronterizas. 
Ofrecen una zona segura para visualizar y explorar datos 
independientemente de la experiencia en SIG. En esta 
plataforma, los países pueden:   

■	 Visualizar el mapa ELSA del país, además de todas 
las capas de entrada utilizadas en el mapa;

■	 Subir capas nacionales adicionales y crear “colecciones” 
para organizarlas por proyecto o temas; 

■	 Acceder y visualizar otros datos globales disponibles 
en el UNBL;

■	 Subir shapes para cualquier área de interés como 
el límite nacional oficial, un área transfronteriza, o un 
área subnacional; 

■	 Visualizar indicadores dinámicos para cada área 
de interés, y descargar las métricas de los datos 
para mayor análisis o referencia en los informes 
nacionales 

■	 Descargar mapas, capturas de pantalla y usar los 
datos brutos para incluirlos en informes oficiales y 
productos de comunicación; y 

■	 Gestionar membresías y privilegios de un conjunto 
discreto de usuarios.

Herramienta 
web ELSA

Espacio de trabajo 
UNBL

Puede generar nuevas 
iteraciones del mapa 

ELSA a partir de 
parámetros actualizados

Utilizado durante las 
consultas para cocrear la 
herramienta web ELSA

Puede utilizarse 
para visualizar y 

descargar el 
mapa ELSA. 

No requiere 
conocimientos de 
SIG para su uso

Puede utilizarse para 
acceder a los datos 

utilizados para crear el mapa 
ELSA y visualizarlos.

Los usuarios pueden cargar 
de forma segura nuevos 

conjuntos de datos naciona-
les y superponerlos al mapa 

ELSA o a sus capas 
individuales para realizar 

análisis.
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El espacio de trabajo del  UNBL se comparte con las 
partes interesadas como parte de un paquete final de 
productos. Este paquete completo de productos finales 
incluye:  

■	 Mapa ELSA: Un mapa resumido que indica dónde 
el país puede adoptar una serie de acciones 
basadas en la naturaleza para lograr los objetivos 
identificados durante un proceso de participación 
de las partes interesadas.

■	 Espacio de trabajo UNBL: Los países pueden usar el 
espacio seguro para ver el mapa ELSA y sus capas 
en una plataforma fácil de usar. 

■	 Herramienta web ELSA: En esta plataforma los 
países pueden ajustar la ponderación de cada 
característica de planificación, ajustar la superficie 

asignada a cada acción basada en la naturaleza, 
descargar el mapa, etc. 

■	 Manual de la herramienta web: Este manual, 
elaborado por el equipo científico, explica cómo 
los países pueden utilizar la herramienta web para 
producir nuevas iteraciones de su mapa ELSA. 
Consulte la sección A.1 para una versión modificada 
de este documento.

■	 Resumen científico de ELSA: Este breve documento 
explica la principal metodología científica utilizada 
en la creación del mapa ELSA.        

■	 Documento de aplicaciones de política: En este 
documento se describen las posibles aplicaciones 
del mapa ELSA, a menudo enumerando políticas 
específicas que el mapa podría apoyar.

7.3.d  Iterar los mapas ELSA y las políticas relacionadas en función de los resultados

La herramienta web ELSA (véase también la sección 
6.3.c) se diseña específicamente para ejecutar el 
análisis ELSA desarrollado para los países, y ofrece 
servicios complementarios al UNBL. La herramienta web 
ELSA puede usarse para crear e iterar el mapa ELSA 
en función de las prioridades y necesidades nacionales 
cambiantes. Permite a los usuarios cambiar una variedad 
de parámetros, incluidos los pesos de las capas de 
características, objetivos basados en el área y opciones 

de bloqueo; ejecutar el análisis de optimización y 
descargar y revisar el mapa ELSA resultante.    

Con el mapa ELSA validado por el gobierno nacional y las 
partes interesadas, pueden llevarse a cabo posteriores 
análisis y acciones para integrar los resultados de la 
planificación espacial en la consecución del desarrollo 
sostenible del país.   

7.4  Etapa 10: Comunicar logros

La etapa final del proceso ELSA consiste en comunicar 
los logros del proyecto, aunque esta etapa puede y debe 
realizarse idealmente a lo largo de todo el proyecto. Las 
comunicaciones pueden tomar muchas formas, desde 
eventos como el Hub Naturaleza para la Vida o una 
Conferencia de Partes (COP) de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), a comunicados de prensa y 
reportajes en noticieros nacionales. Estos productos y 

eventos de comunicación pueden servir para: informar 
a los responsables de la toma de decisiones sobre los 
avances y resultados del proyecto; aumentar el interés 
en el proyecto y los datos espaciales como herramienta 
para la planificación del desarrollo; aumentar la 
aceptación de los resultados en el país; y demostrar el 
poder de la planificación espacial y del proceso ELSA a 
otros países y organizaciones internacionales.   

7.4.a  Buenas prácticas para la comunicación efectiva de los mapas ELSA

Si los mapas ELSA se incorporan a productos de 
comunicación específicos, se necesita prestar especial 
atención para asegurar de que el mapa se entiende 
bien. Las siguientes recomendaciones proceden de 

una serie de videos sobre el proceso ELSA, creado 
por la Asociación de Análisis e Investigación Marina del 
Pacífico (PacMARA) y el PNUD.20

Los cuadros 20 y 30 muestran el aspecto de los espacios de trabajo del UNBL para los espectadores en dos países. 

| CUADRO 29 |
Captura del espacio de trabajo UNBL para Costa Rica. 

En el panel izquierdo, los usuarios pueden desplazarse por los indicadores dinámicos sobre la  integridad de 
la biodiversidad, la densidad de carbono terrestre, la vegetación, la cobertura terrestre mundial, la actividad 
mensual de incendios, las áreas protegidas, la huella humana terrestre y la pérdida de cobertura forestal.  

| CUADRO 30 |
Captura del espacio de trabajo UNBL de Sudáfrica que muestra , el mapa ELSA del 
país superpuesto con un mapa de expansión del sector de la vida silvestre. 
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evolucionará. Más aún, el mapa es una herramienta para 
la toma de decisiones, y los  parámetros de decisión 
pueden cambiar con el tiempo.   

7. Elegir a la persona adecuada para comunicar los 
resultados

Por último, es importante elegir a la persona 
adecuada para comunicar los resultados. Debe 
ser alguien que conozca bien los mapas y lo que 

ha conllevado su elaboración. Debe tener grandes 
dotes de comunicación, incluída la habilidad de 
explicar los resultados en terminología no técnica. 
La persona adecuada para el trabajo puede cambiar 
en función del público. Si el público incluye un grupo 
concreto de partes interesadas, por ejemplo, puede 
ser ventajoso elegir alguien que ya tiene una buena 
relación de trabajo con ellas, y un buen conocimiento 
de sus necesidades, intereses y valores comunes. 

7.4.b  Tipos de productos de comunicación

Los países deben usar dos o más tipos de productos de 
comunicación sobre su ‘Mapa de esperanza’ para atraer 
audiencias diversas. Los siguientes tipos de productos de 
comunicación han tenido éxito en los países piloto de ELSA:

■	 Comunicados de prensa: Los comunicados de 
prensa a menudo son publicados por el ministerio 
nacional, la oficina de país del PNUD o una 
organización asociada, bien después o al mismo 
tiempo que reuniones y consultas clave a fin de 
compartir el progreso. Los comunicados de prensa 
suelen ser breves y formales y contienen citas de 
representantes que participaron durante el evento. 
También se pueden publicar comunicados de prensa 
para generar entusiasmo en torno a la participación 
en eventos de alto nivel. Al igual que con los otros 
productos de comunicación que explicaremos a 
continuación, los comunicados de prensa se pueden 
compartir a través de las redes sociales.

■	 Blogs y ensayos fotográficos: los blogs y los ensayos 
fotográficos suelen tener un tono más conversacional 
que los comunicados de prensa y pueden profundizar 
en la importancia del proyecto. De igual manera, estos 
pueden utilizar estudios de casos para ilustrar el impacto 
del trabajo. Debido a que los blogs y los ensayos 
fotográficos están asociados al nombre de un autor 
(o varios autores), los colaboradores también pueden 
verlos como una importante oportunidad profesional. 
Tal y como sugiere su nombre, los ensayos fotográficos 
difieren en contenido de los blogs en que generalmente 
los primeros incluyen más fotos que texto y, a menudo, 
tienen el formato propio de una historia.

■	 Videos: los videos son una excelente manera 
de comunicar rápidamente sobre el proyecto a 

diversas audiencias. Los videos cortos (menos 
de 2 minutos) pueden ser herramientas efectivas 
para las redes sociales, especialmente cuando se 
combinan con un enlace a un blog o un comunicado 
de prensa. Los videos más largos pueden ser 
herramientas efectivas como contenido durante 
los eventos. Cualquier tipo de video se puede usar 
repetidamente, en diferentes entornos.

■	 Participación en eventos de alto nivel: Los eventos 
de alto nivel, especialmente aquellos relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) 
o las Convenciones de Río, pueden ser excelentes 
oportunidades para que los países compartan los 
resultados de sus proyectos, interactúen con otros 
líderes en datos espaciales y aboguen por el uso de 
datos espaciales integrados para la biodiversidad, 
la mitigación del cambio climático y el desarrollo 
sostenible.

El cuadro 31 muestra ejemplos de este tipo de comuni-
caciones en Costa Rica. Adicionalmente, cada una de las 
formas de comunicación anteriores se puede combinar 
con campañas en las redes sociales para llegar a un 
público más amplio. Tanto las publicaciones de Twitter 
como las de Facebook son plataformas recomendadas, 
aunque algunos países prefieren usar solo una de ellas. 
Las campañas de redes sociales más exitosas son 
aquellas que involucran a muchos socios para compartir 
en múltiples ocasiones publicaciones a través de sus 
plataformas. Por lo tanto, una campaña efectiva en las 
redes sociales a menudo incluirá varias publicaciones 
escritas previamente para Twitter y Facebook, así como 
enlaces específicos con los líderes de comunicación en 
las organizaciones asociadas.

1. Proporcionar antecedentes adecuados al comunicar 
los resultados 

Por sí solos, los resultados mostrados en los mapas 
ELSA pueden ser engañosos y fácilmente mal 
interpretados por el espectador. Para evitar esto, se 
deben incluir antecedentes adecuados al comunicar 
los resultados. La audiencia debe recibir suficiente 
información para asegurarse de que tiene una 
comprensión básica del análisis ELSA, los productos 
cartográficos y la terminología clave.    

Existen diferentes formas para difundir la información 
de antecedentes. Cierta información  puede ser 
incluida en los mismos mapas, pero también pueden 
elaborarse materiales complementarios que 
acompañen los productos cartográficos y ayuden 
a interpretar los resultados. En algunos casos, 
también se puede requerir unca capacitación básica 
para asegurarse de que la audiencia entiende qué 
es la herramienta, cómo trabaja y qué significan los 
diferentes resultados y mapas.

2. La comunicación debe ser orientada a la audiencia

Es importante adaptar la comunicación a la 
audiencia, que puede consistir en revisores 
técnicos, expertos científicos, responsables de la 
toma de decisiones, representantes de las partes 
interesadas o una combinación de algunos o todos 
estos grupos. Estos grupos difieren según sus 
necesidades, intereses y conocimientos previos. 
Por ejemplo, los expertos científicos  podrían querer 
conocer detalles técnicos y de datos relacionados 
con su área de especialización, mientras que otros 
grupos de partes interesadas podrían no querer 
conocer detalles técnicos, pero probablemente 
querrán conocer cómo fueron tomados en cuenta 
sus intereses y preocupaciones específicos en el 
proceso de planificación y cómo podría afectarlos 
el plan propuesto. Por lo tanto, la audiencia jugará 
un rol clave en determinar el tipo de información y 
el nivel de detalle que debe incluirse al comunicar 
los resultados.

3. Presentar los resultados de una forma útil y fácil 
de utilizar

Los resultados deben presentarse de forma 
que sean fáciles de utilizar. Los resultados de la 

priorización espacial deben mostrarse como mapas 
ELSAs u otros productos de planificación fáciles de 
interpretar y significativos para la audiencia. Cuando 
los mapas se presentan a un grupo específico de 
partes interesadas, es importante incluir cómo se 
incorporaron en el análisis las preocupaciones 
específicas de esas partes interesadas y cómo 
influyó esto en los resultados. 

4. Estar preparados para responder preguntar y 
recibir comentarios 

Es importante prepararse para responder preguntas 
y recibir comentarios del público. Considere qué 
preguntas deben cubrirse al representar resultados, 
tales como:

■	 ¿Qué significa el mapa?

■	 ¿Por qué fueron seleccionadas ciertas zonas y 
otras no?

■	 ¿De qué manera servirá el mapa para la toma 
de decisiones?

Preparar de antemano respuestas a las posibles 
preguntas puede facilitar el  desarrollo de las 
sesiones de comentarios. 

5. Ser claro y transparentes sobre las limitaciones 
del análisis

Es importante ser claro y transparente sobre las 
limitaciones de los análisis que condujeron al mapa 
ELSA, y explicar los supuestos que se hicieron 
en el proceso de planificación. Esto ayudará a 
construir relaciones y confianza con las partes 
interesadas, proporcionando una base sólida para 
una comunicación eficaz. 

6. Destacar los mapas como borradores o “trabajos 
en curso”

Los mapas deben ser presentados como borradores 
o “trabajos en curso” más que cómo un plan final. 
El público debe entender que las herramientas de 
optimización espacial, como la herramienta web ELSA, 
están diseñadas para ayudar a las personas a tomar 
decisiones en base a los mejores datos disponibles.  
Esos datos cambian con el tiempo y, por lo tanto, el mapa 
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Tres paladines del proyecto, Carlos Manual Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, y 
el director ejecutivo y presidente del FMAM, Francis Ogwal, copresidente del grupo de trabajo posterior 
a 2020 de la Convención de Biodiversidad de las Naciones Unidas, y Tom Okurut, exdirector ejecutivo de 
la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental en Uganda, redactaron conjuntamente un artículo de opinión 
titulado “Mapeo de la naturaleza para crear el Marco Mundial de la Diversidad Biológica (MMDB)”.24 Este 
artículo de opinión combina las poderosas voces de estos tres líderes para crear un argumento convincente 
de por qué la planificación espacial integrada debe integrarse en el MMDB.

PNUD Costa Rica y el Ministerio de Ambiente y Energía crearon conjuntamente un comunicado de prensa25 
sobre su trabajo usando ELSA para apoyar la adaptación al cambio climático. Este comunicado de prensa, 
titulado “Elaboración de mapas de ecosistemas para reducir el impacto del cambio climático en el país”26, 
fue retomado luego por Delfino, un diario digital de Costa Rica. Además, dicho comunicado atrajo el interés 
de Noticias Repretel, un programa de noticias nacional que entrevistó en vivo a un líder del proyecto27 del 
Ministerio de Ambiente y Energía.

| CUADRO 31 |
Comunicaciones en torno al proyecto ELSA en Costa Rica

Costa Rica ha desarrollado una cartera de piezas de comunicación en torno al proyecto, cada una de las 
cuales utiliza diferentes métodos para involucrar al público en torno al trabajo. Las piezas seleccionadas se 
muestran a continuación.

Ensayo fotográfico de Costa Rica, Mapeando la esperanza: la naturaleza para el clima,21 usa fotos y citas 
para contar la historia de ELSA en Costa Rica. Creado a través de la página Exposición del PNUD Costa 
Rica, este formato se presta bien a imágenes ilustrativas y narraciones evocadoras que pueden atraer a un 
público más amplio.

Costa Rica tiene dos videos cortos sobre su trabajo (video Naturaleza para el clima22 y video sobre la solución 
de Costa Rica).23 Estos videos entrelazan hermosas tomas de los ecosistemas del país con declaraciones 
de representantes de alto nivel tanto del PNUD como del Ministerio de Ambiente y Energía que transmiten 
la importancia de mapear la naturaleza en Costa Rica. Si bien los videos se estrenaron por primera vez en 
Nature for Life Hub, también se han presentado en eventos y consultas para poner a la gente al tanto del 
trabajo que se ha realizado en el país y generar entusiasmo en torno al proyecto. 
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17 Dominican Republic, Ministry of the Presidency (2018). National Plan for Food and Nutrition Sovereignty and 
Security 2019-2022. Santo Domingo. https://minpre.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/Plan-SSAN-2019-2022-
VF-WEB-1.pdf 

18 BIOFIN (2022). What is Biodiversity Finance? BIOFIN. https://www.biofin.org/index.php/about-biofin/what-
biodiversity-finance. 

19 Ibid. 

20 PacMARA & UNDP [NBSAP Forum] (2021, Dec 13) #5-Communicating Results [Video]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=I4_O6PzXLHs&list=PL8vwCyAB16RoktR9TQDEAXZFpDQNRl1vL&index=5&ab_
channel=NBSAPForum 

21 Phillips, L., Marigo, M., y Virnig, A. (2022). Mapping hope: nature for climate. Using spatial data to harness nature’s 
power in Costa Rica. United Nations Development Programme Costa Rica. https://pnudcr.exposure.co/mapping-
hope-nature-for-climate 

22 United Nations Development Programme (NBSAP Forum). Nature for Life Hub: Putting Nature at the Heart of 
Sustainable Development in Costa Rica [video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=zSvVnk6HSFM 

23 United Nations Development Programme (NBSAP Forum). Nature for Life Hub: Putting Nature at the Heart of 
Sustainable Development in Costa Rica [video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=zSvVnk6HSFM 

24 Ogwall, F., Okurut, T., and Rodriquez, C.M. (2020). Mapping nature to create a global biodiversity framework. 
United Nations Development Programme. https://www.undp.org/blog/mapping-nature-create-global-biodiversity-
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25 Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (2021). Costa Rica crea mapas de los ecosistemas prioritarios 
para planificar la adaptación al cambio climático. https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/199-costa-rica-
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26 Mora, A. (2021). Crean mapas de ecosistemas para reducir impacto del cambio climático en el país. Delfino. 
https://delfino.cr/2021/08/crean-mapas-de-ecosistemas-para-reducir-impacto-del-cambio-climatico-en-el-pais 
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| FIGURA 11 |
Mapa ELSA de Camboya

Camboya también utilizará el mapa ELSA (Figura 11) 
para apoyar el avance hacia una mayor prosperidad 
económica. A medida que el país continúa su transición 
hacia un mayor nivel de desarrollo, se enfrenta a una 
oportunidad histórica de gestionar sus recursos naturales 

en beneficio tanto de las personas como del medio 
ambiente. El mapa ELSA se está utilizando para identificar 
regiones donde el ecoturismo y el uso sostenible de la 
naturaleza pueden fortalecer la economía local y reducir 
la presión sobre los recursos naturales.

8.1  Introducción

La metodología ELSA proporciona un enfoque versátil 
para la planificación espacial. Su flexibilidad permite 
a los responsables de tomar decisiones crear mapas 
personalizados que brindan información donde más se 
necesita. Durante la fase piloto del proyecto “Mapeando 
la naturaleza para la gente y para el planeta”, los países 
aplicaron la metodología ELSA de formas innovadoras. 
Originalmente concebida como una herramienta para la 
planificación nacional, los países han demostrado que 

la metodología ELSA también se puede utilizar para la 
toma de decisiones específicas en torno a regiones o 
necesidades específicas, como la adaptación al cambio 
climático, la construcción de una economía verde, la 
seguridad hídrica regional y la reducción del riesgo de 
desastres. Esta sección incluye 10 estudios de casos 
ilustrativos para ayudar a los países a considerar de qué 
manera ellos también pueden aplicar esta metodología.

8.2  ELSA para la gestión coordinada de datos en Camboya

Aunque Camboya ha logrado reducir a la mitad la 
pobreza extrema desde 1990,1 todavía hay millones de 
camboyanos que viven en áreas rurales que dependen 
críticamente de la naturaleza para su sustento2. Un clima 
cambiante y la degradación de los paisajes ponen cada 
vez más en grave riesgo sus medios de vida, la seguridad 
alimentaria y el acceso al agua. El país reconoce que se 
necesita una acción más integrada a fin de garantizar 
que se mantengan los ecosistemas que sustentan el 
ecoturismo, la producción de alimentos, el suministro de 
agua y otros servicios. Sin embargo, es todo un desafío 
para los que toman las decisiones el acceso a datos 
espaciales confiables que permitan realizar los análisis 
necesarios sobre el medio ambiente. En respuesta 
a esta brecha, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) Camboya y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Camboya están creando una nueva 
plataforma digital, el Sistema de Información de Gestión 
Ambiental de Camboya (CEMIS), con el apoyo de ELSA, 

el Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas 
(UNBL), y otros socios. A través de un conector especial, 
los usuarios de CEMIS tendrán acceso directo a toda la 
base de datos espacial y las herramientas espaciales 
disponibles en el UNBL. Este sistema de gestión de datos 
es un mecanismo nacional importante para facilitar la 
colaboración entre los ministerios gubernamentales y los 
socios de desarrollo para recopilar y difundir información, 
monitorear y analizar objetivos relacionados con el 
medio ambiente. El proyecto ELSA proporciona datos y 
capacidad analítica para ayudar a este sistema a resolver 
problemas y obtener nuevos conocimientos, además de 
construir una comunidad de práctica en torno al objetivo 
común de una mejor toma de decisiones ambientales. 
Juntos, CEMIS, UNBL y ELSA ayudarán a Camboya a 
realizar una transformación digital y monitorear áreas 
bajo protección, restauración y gestión.

Capítulo 8 
Utilizar casos: cómo han integrado los países 
los resultados

Con nuestro mapa de esperanza, ahora podemos tomar mejores decisiones colectivamente 
sobre cómo proteger y gestionar de manera sostenible la naturaleza, la columna vertebral 
de las oportunidades de desarrollo económico de la región

Su Excelencia, Choup Paris 
Subsecretario, Ministerio de Medio Ambiente, Camboya
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8.4  ELSA para la seguridad hídrica en Colombia

En Colombia, el 70% del agua potable proviene de los 
páramos, un frágil ecosistema en lo alto de los Andes. 
Estos están presentes en sólo el 2,5% del territorio de 
Colombia, pero regulan el suministro de agua para más 
de un tercio de su población3. Se pronostica que el 
cambio climático reducirá la extensión del ecosistema 
de los páramos hasta en un 75%. Colombia ha creado 
un mapa ELSA regional como una herramienta 
clave para generar consenso sobre cómo y dónde 
salvaguardar un suministro de agua urbano sostenible 
de este ecosistema. Por ejemplo, este mapa muestra 
que la creación de nuevas áreas protegidas en los 
departamentos de Meta, Boyacá y Tolima podría 
tener un efecto dominó para la seguridad hídrica en 
toda la región. Por el contrario, la gestión sostenible 
de la tierra en Cundinamarca, Huila y Tolima, tres 
departamentos con una economía basada en la 

agricultura, podría permitir un mejor funcionamiento 
de los ecosistemas.

El mapa ELSA está ayudando a los formuladores de 
políticas nacionales y regionales a visualizar el papel crítico 
de estas áreas de páramos para el suministro de agua a 
ciudades densamente pobladas. Una parte crítica del Plan 
de Seguridad Hídrica para la Región Central4, el mapa 
muestra a los que toman las decisiones los lugares en que 
pueden tomar medidas con el objetivo de proteger este 
rico ecosistema y mantener el acceso a agua limpia para 
casi 15 millones de personas (Figura 12). Los formuladores 
de políticas de la región central creen que este plan 
garantizará el acceso al agua para el bienestar humano 
y los medios de subsistencia, evitará la contaminación 
transmitida por el agua y desarrollará la resiliencia frente a 
los desastres relacionados con el agua.

| FIGURA 12 |
Mapa ELSA de seguridad hídrica para Colombia

Paralelamente, el mapa ELSA nacional de Colombia 
también respalda la toma de decisiones al proporcionar 
una perspectiva general para comprender los 
ecosistemas críticos de la nación y los servicios que 
brindan (Figura 13). El ‘Mapa de Esperanza’ nacional está 
diseñado para apoyar el desarrollo de las estrategias 
del país por la naturaleza y el desarrollo integrado. Por 

ejemplo, Colombia está evaluando sus áreas prioritarias 
para nuevas medidas de conservación comparando su 
mapa ELSA nacional con otros mapas de planificación 
de la conservación que solo tienen en cuenta criterios 
de naturaleza y cambio climático, excluyendo criterios 
relacionados con el desarrollo sostenible. Lo anterior 
ayudará al país a determinar dónde crear nuevas áreas 

8.3  ELSA para una transición socioecológica justa en Chile

El proyecto ELSA en Chile coincide con un período 
de profunda transformación y reflexión política en 
el país, que incluye la reflexión sobre las crisis de la 
biodiversidad, el clima y la contaminación, el impacto 
y la degradación de los sistemas naturales y sociales, 
así como el reconocimiento de los derechos de 
la naturaleza. Como resultado, el país ha iniciado 
varias actividades para promover una transición 
socioecológica justa a fin de transformar su modelo 
de desarrollo y lograr la neutralidad de carbono y la 
resiliencia bioclimática, mejorando la calidad de vida 
de las personas y protegiendo los sistemas naturales. 
El desarrollo del mapa ELSA de Chile tiene el potencial 
de brindar un valioso apoyo técnico a estos procesos de 
reflexión y transformación.

Chile ve claras oportunidades asociadas con el mapeo 
de sus ELSA. Estos incluyen: el uso de una metodología 
robusta para apoyar la toma de decisiones en varios 
sectores de interés; la posibilidad de construir y evaluar 
diferentes escenarios de desarrollo a través de una 
metodología rápida y accesible con resultados fácilmente 
comprensibles; la opción de extender el uso de la 
metodología a escala subnacional; y la posibilidad de la 
comunicación efectiva de las preocupaciones y objetivos 
de política pública en materia de protección, gestión 
sostenible y restauración del patrimonio natural del país.

Asimismo, el proceso de creación del mapa ELSA de 
Chile ha generado conocimientos técnicos que servirán 

al país en futuros trabajos de mapeo. Entre estos:

■	 La importancia de una explicación metodológica 
detallada del proceso y los resultados;

■	 El reconocimiento de los esfuerzos previos y 
actuales del país en la protección, gestión sostenible 
y restauración de la naturaleza, y sus implicaciones 
para la identificación de ELSA;

■	 El requisito de una amplia participación de expertos 
nacionales en la consideración del uso de la huella 
humana como una capa base única de estimación de 
costos y su intersección con otras capas nacionales;

■	 La importancia de un análisis de las diferencias 
de superficie producidas por el uso de distintas 
proyecciones cartográficas;

■	 La necesidad de considerar una revisión detallada 
y participativa de los resultados para fortalecer su 
legitimidad y promover su uso;

■	 La importancia de una revisión periódica de la 
información espacial utilizada; y

■	 La relevancia de transferir capacidades del equipo 
científico de ELSA al país para hacer de la herramienta 
ELSA un recurso dinámico de apoyo a la toma de 
decisiones y objetivos de política pública.

Es fundamental salir de la espiral de degradación de nuestro patrimonio natural y social, con 
toda la carga de desesperanza y sufrimiento que ello conlleva, mientras se avanza hacia un 
ciclo virtuoso de sostenibilidad y resiliencia en territorios y comunidades. Esto no se puede 
hacer sin la protección, restauración y gestión sostenible de nuestros ecosistemas. Ninguna 
sociedad ha podido ni podrá sostenerse en el tiempo sin tener en cuenta los límites de la 
naturaleza. Ningún modelo de desarrollo puede prosperar si descuida este aspecto

Daniela Manuschevich 
Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, Chile
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8.5  ELSA para reducir las amenazas del cambio climático en Costa Rica

Flanqueada por dos océanos, Costa Rica es muy 
consciente de su vulnerabilidad al cambio climático. 
Unos ecosistemas saludables son fundamentales para 
la resiliencia del país frente a las numerosas amenazas 
del cambio climático, incluidos los desastres naturales, 
la escasez de alimentos y de agua. Por ejemplo, los 
bosques y los paisajes urbanos arbolados de la nación 
están ayudando a prevenir las islas de calor urbano. 

Los arrecifes de coral y los manglares protegen contra 
el aumento del nivel del mar y las inundaciones en las 
zonas costeras. Además, los bosques intactos y las 
costas vírgenes del país atraen el turismo, que directa e 
indirectamente representa más del 8% de la economía 
del país.5 La degradación de estos valiosos ecosistemas 
podría significar una catástrofe para el país.

| FIGURA 14 |
Mapa ELSA de adaptación al cambio climático de Costa Rica

Costa Rica ha aprovechado la flexibilidad del enfoque 
ELSA para ayudar a desarrollar su Plan Nacional de 
Adaptación Climática6. Creado por el PNUD Costa 
Rica y el Ministerio del Medio Ambiente a través de un 
proceso de colaboración con partes interesadas clave 
en la adaptación climática, el mapa de adaptación de 
ELSA indica los lugares en que el país puede utilizar 
la protección, gestión y restauración de ecosistemas, 
además de la ecologización urbana, para lograr sus 
prioridades políticas de adaptación climática basadas 
en ecosistemas (Figura 14).

Este mapa ayudó a las partes interesadas a representar 
visualmente los objetivos de adaptación climática 
para el país e identificar acciones para reducir las 
vulnerabilidades climáticas. Estos objetivos y acciones 
son ahora parte integral del plan (Cuadro 32). El país 
confía en que el Plan Nacional de Adaptación, apoyado 
por ELSA, reducirá la vulnerabilidad a los peligros 
relacionados con el clima, asegurará los servicios de los 
ecosistemas para las poblaciones humanas y promoverá 
la adaptación de los ecosistemas al cambio climático.

de conservación que protejan la naturaleza y, al mismo 
tiempo, sostengan servicios ecosistémicos críticos que 
mejoren el bienestar humano, tales como la reducción 
del riesgo de desastres y el suministro de agua. Además, 
el Instituto Humboldt ha utilizado su mapa ELSA para 
evaluar la viabilidad de estrategias de conservación 

complementarias, incluidas las estrategias de gestión 
de la tierra que favorecen la conservación fuera de los 
parques nacionales. Estas aplicaciones prueban cómo 
ELSA está demostrando ser una herramienta adaptativa 
en Colombia que puede apoyar la toma de decisiones 
en todas las etapas del desarrollo de políticas.

| FIGURA 13 |
Mapa ELSA de Colombia

En Colombia, ELSA facilita la identificación de corredores biológicos, áreas clave de 
conservación, cuencas hidrográficas y áreas de uso agrícola, entre otros, que deben ser 
considerados para la planificación de la seguridad hídrica, asegurando que el servicio 
ecosistémico de provisión de agua esté protegido para las generaciones actuales y futuras. 

Jose Manuel Ochoa 
Líder del Programa de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad, Instituto Humboldt, Colombia
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8.6  ELSA para la prosperidad económica de la República Dominicana

En las regiones montañosas de la República Dominicana, 
el cacao y el café constituyen la base económica de 
muchas familias. El país caribeño es uno de los mayores 
exportadores de cacao orgánico del mundo y está 
ampliando su mercado de café orgánico. La producción 
local de estos bienes es central en el sector agrícola 
del país y puede tener un triple impacto positivo en la 
sociedad: social, económico y ambiental.

El proyecto ELSA presenta una oportunidad para 
incorporar la protección de los servicios ecosistémicos 
en las regiones montañosas en las políticas públicas. A 
través de ELSA, el país está analizando las relaciones 
comunes entre la naturaleza, la producción y el desarrollo 
humano para ayudar a garantizar que las comunidades 
más vulnerables puedan beneficiarse de la innovación 
y tener acceso a medios de vida sostenibles. El mapa 
ELSA ha ayudado a mostrar oportunidades que permiten 
aumentar la resiliencia de la comunidad al impacto del 
cambio climático, restaurar los bosques y los servicios 
de los ecosistemas, así como aumentar la cubierta 
vegetal (Figura 15). Por ejemplo, el mapa indica cómo el 
país puede gestionar de forma sostenible el 4,9 % de su 
superficie terrestre para avanzar simultáneamente hacia 
sus objetivos de naturaleza, clima y desarrollo sostenible. 
Esto incluye las metas del país para: aplicar prácticas de 
conservación de suelos en el 75% de las fincas (Plan 
Estratégico Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2010 a 
2020)7; establecer una producción de cacao a pequeña 

escala, resistente al clima y baja en carbono en 146 648 
hectáreas de tierra (un poco menos del doble del tamaño 
de la ciudad de Nueva York) durante un período de 10 
años (Contribución determinada a nivel nacional de la 
República Dominicana 2020)8; y prevenir la extinción y 
el declive de las especies amenazadas (Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales en materia de Diversidad 
Biológica (EPANDB) 2011-2020)9.

La República Dominicana tiene la intención de utilizar el 
mapa ELSA para tomar medidas para implementar el Marco 
Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica 
(MMDB) en el país y su Contribución Determinada a nivel 
nacional (CDN) al Acuerdo Climático de París. El análisis 
también está ayudando a los formuladores de políticas a 
planificar e implementar un conjunto de políticas públicas 
y proyectos que requieren datos geoespaciales de alta 
calidad y de fácil acceso. Estas aplicaciones potenciales 
incluyen la identificación de áreas para la producción 
de café y cacao resistente al clima, la implementación 
de proyectos agrícolas liderados por mujeres para 
apoyar el Plan de Género y Cambio Climático del país 
y la promoción de la reforestación de bosques nativos 
endémicos y especies frutales. La República Dominicana 
está comprometida a liderar la revolución hacia modelos 
de negocios más sostenibles, y el proyecto ELSA está 
ayudando a guiar a los responsables de tomar decisiones 
para armonizar sus recursos nacionales y su gente en el 
centro del desarrollo.

CUADRO 32
Ejemplos de subacciones de Adaptación Nacional que hacen referencia al mapa de 
adaptación de ELSA

Eje 1 (Gestión del conocimiento sobre los efectos del cambio climático, servicios climáticos y desarrollo 
de capacidades locales e institucionales), subacción 1.2.39: “1 análisis para identificar ecosistemas de 
humedales que requieren procesos de rehabilitación ecológica a fin de formular e implementar planes de 
rehabilitación, priorizando aquellos que contribuyen a la adaptación al cambio climático según el análisis 
de adaptación ELSA”.

Eje 3 (Gestión de la biodiversidad, ecosistemas, cuencas y áreas marinas y costeras para la adaptación), 
subacción 1.3.12: “Al menos 10 proyectos de restauración y reforestación en tierras degradadas, teniendo en 
cuenta el mapa de adaptación de ELSA”.

Eje 3 (Gestión de la biodiversidad, ecosistemas, cuencas y áreas marinas y costeras para la adaptación): 
subacción 3.1.12: “10 paisajes rurales restaurados sobre suelos degradados con potencial de gestión de 
bosque secundario, a través de la implementación de planes de manejo forestal y tomando en cuenta cuenta 
el mapa de adaptación ELSA, que permiten el desarrollo de procesos productivos forestales sostenibles, 
orientados a mejorar la resiliencia y el bienestar de las comunidades y los medios de vida de sus habitantes”.

El PNUD Costa Rica y el Ministerio del Medio Ambiente 
de Costa Rica también han liderado la creación de un 
‘Mapa de Esperanza’ nacional adicional con un enfoque 
más general en el bienestar humano, la naturaleza 
y el cambio climático. Autoridades nacionales como 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el 
Ministerio de Agricultura utilizarán el mapa resultante 

para informar de cómo y dónde implementar estrategias 
nacionales que apoyen el desarrollo positivo para la 
naturaleza, como el Informe sobre el estado del medio 
ambiente 2021, la Agenda Agroambiental, la Agenda 
Urbano-Ambiental, el Programa Nacional de Humedales, 
el Programa de Pago por Servicios Ambientales y la 
Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje.

La República Dominicana tiene una riqueza biológica impresionante tanto desde una 
perspectiva global como regional. La biodiversidad es fundamental para nuestra economía 
y los sectores productivos. Somos parte de la solución y ponemos la naturaleza en el centro 
del desarrollo. Nos sentimos honrados de estar a la vanguardia de la iniciativa ELSA. La 
República Dominicana está comprometida a liderar la revolución hacia modelos de negocios 
más sostenibles, poniendo nuestros recursos y nuestra gente en el centro del desarrollo.

Orlando Jorge Mera,
Exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana

El [Plan Nacional de Descarbonización y el Plan Nacional de Adaptación Climática] 
representan una oportunidad para impactar en los territorios transformando la economía 
nacional, generando fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida de las personas… Las 
decisiones que tomamos en este sentido son vitales para generar bienestar y modernizar 
nuestro país mejorando la calidad del aire, reduciendo los tiempos de viaje, ahorrando 
recursos y mejorando nuestros ecosistemas, acciones indispensables en la lucha contra el 
cambio climático

Exprimera Dama de Costa Rica,  Claudia Dobles
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| FIGURA 16 |
Mapa ELSA de Ecuador

| FIGURA 15 |
Mapa ELSA de República Dominicana

8.7  ELSA para los bosques y los medios de sustento basados en los 
bosques en Ecuador 

Desde el Amazonas hasta las Islas Galápagos, Ecuador 
tiene más de 90 ecosistemas únicos que sustentan 
tanto la vida silvestre como las poblaciones humanas. 
Sin embargo, la degradación de los ecosistemas, 
la pérdida de biodiversidad y el cambio climático 
están aumentando la exposición del país a desastres 
como inundaciones y sequías. Estas amenazas están 
exacerbando las desigualdades y dificultando que los 
grupos marginados se mantengan a sí mismos. En los 
últimos años, Ecuador ha priorizado el desarrollo que 
enfatiza el bienestar de sus habitantes, la conservación 
de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del 
cambio climático. Esto se demuestra en parte a través 
de la ratificación del país del Acuerdo Regional de 
Escazú, que promueve un enfoque basado en derechos 
para el desarrollo sostenible y garantiza el acceso a 
información ambiental y oportunidades para participar 
en los procesos de toma de decisiones relacionados10.

Para apoyar una mejor toma de decisiones que permita 
implementar el Acuerdo Regional de Escazú y lograr sus 
objetivos nacionales relacionados con la naturaleza, el país 
desarrolló un mapa ELSA fomentando la colaboración entre 
diversos grupos, incluidos ministerios gubernamentales, 

institutos de investigación, organizaciones no guberna-
mentales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana (Figura 16). Este ‘Mapa de 
esperanza’ apoya los esfuerzos nacionales de elaboración 
de informes sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 15 - Vida de ecosistemas terrestres, que tiene como 
objetivo proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
la tierra, combatir la desertificación, revertir la degradación 
de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad. El país 
identifica igualmente muchas otras oportunidades para 
usar su mapa ELSA, las cuales incluyen: el desarrollo 
y seguimiento de planes de desarrollo sostenible y 
gestión de la tierra relacionados con la conservación de 
los bosques nativos y la reducción de la deforestación; 
la identificación de tierras indígenas protegidas que 
son vulnerables a la minería ilegal y otras actividades 
extractivas; el establecimiento de nuevas áreas protegidas 
para revertir la fragmentación de ecosistemas y conservar 
especies vulnerables. Además, el país recomienda un 
análisis ELSA complementario sobre las Islas Galápagos y 
sus áreas marinas circundantes, con el propósito de que 
el mapa ELSA ayude a proteger la naturaleza, asegurar el 
bienestar humano y promover oportunidades de desarrollo 
en esta singular cadena de islas.

Es una prioridad para nuestra oficina brindar asistencia a los países para lograr sus metas 
nacionales que también contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (...) Los 
resultados de este trabajo colaborativo sirven de ejemplo para la aplicación de datos para 
la toma de decisiones informadas y estratégicas para el desarrollo sostenible del país.

Matilde Mordt 
Representante Residente del PNUD en Ecuador
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Según los datos disponibles, Haití se encuentra entre los países más vulnerables a los efectos 
del cambio climático. No lograremos mejores situaciones ni desarrollaremos nuestra resiliencia 
ante los efectos del cambio climático, sin la coordinación y convergencia de nuestras acciones.

Boby Emmanuel Piard 
Director del Centro Nacional de Información Geoespacial de Haití

8.9  ELSA para la planificación de la conservación en Kazajistán

La desertificación y la degradación ambiental están 
comprometiendo los ecosistemas y la biodiversidad de 
Kazajstán, lo que amenaza los medios de subsistencia, 
la salud y el bienestar de los 18,7 millones de habitantes 
del país. El ‘Mapa de esperanza’ de Kazajstán revela 
oportunidades para proteger, gestionar y restaurar los 
ecosistemas, los paisajes y los recursos naturales del 
país con el máximo beneficio y al mínimo costo.

Kazajstán ha identificado muchas vías para mejorar la 
toma de decisiones a través de su mapa ELSA (Figura 
18). Por ejemplo, los líderes en Kazajstán están utilizando 
ELSA para monitorear la implementación de la EPANDB 
del país hasta 2030 para ayudar a garantizar que el 
país esté en camino de alcanzar sus objetivos. El mapa 
ELSA proporciona datos para lograr los objetivos de la 
EPANDB en cuanto a la conservación de especies, la 
gestión de áreas protegidas y la agrobiodiversidad. El 

mapa ELSA de Kazajstán se utilizará igualmente para 
respaldar un proyecto financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que fortalece la 
conservación y el uso sostenible de valiosas áreas áridas, 
ribereñas, forestales y de pastizales. Con el mapa ELSA 
como insumo clave, el PNUD y el Comité de Bosques y 
Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura identificarán 
regiones para nuevas áreas protegidas y gestión 
sostenible de la tierra. Además, Kazajstán también 
considera que su mapa ELSA es una herramienta clave 
para orientar las oportunidades de financiamiento de 
proyectos de ecoturismo en el país. Debido a sus vastas 
áreas naturales y su diversa vida silvestre, Kazajstán 
tiene un potencial para el ecoturismo que no ha sido 
explotado. ELSA se utilizará para desarrollar planes 
de manejo de ecoturismo basados en un enfoque 
ecosistémico y determinar normas en las prácticas de 
ecoturismo.

| FIGURA 18 |
Mapa ELSA de Kazajistán

8.8  ELSA para la protección y reforestación en Haití

Los ecosistemas en Haití están muy degradados 
por la presión humana, lo que está provocando una 
disminución de la resiliencia climática, una disminución 
de la seguridad del agua y una mayor exposición a 
los desastres naturales. Al mismo tiempo, la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza se encuentran 
entre las preocupaciones más importantes de todo 
el país. El proyecto ELSA está ayudando a identificar 
soluciones basadas en la naturaleza que aseguren 
un futuro mejor de cara a esta realidad. Por ejemplo, 
el mapa ELSA nacional muestra los lugares en los 
que proteger los manglares reducirá el impacto de 
los desastres en la costa; los lugares en los que la 
restauración de los bosques puede limitar la erosión 
del suelo y los deslizamientos de tierra; y los lugares 
en los que la agrosilvicultura puede conservar una 
biodiversidad importante mientras mejora la seguridad 
alimentaria, los medios de subsistencia, la nutrición y el 
secuestro de carbono (Figura 17). Estos conocimientos 

están ayudando a Haití a fortalecer la acción en curso 
por la naturaleza y explorar nuevos caminos a seguir.

Haití está utilizando su mapa ELSA para guiar la implemen-
tación de las EPANDB al ayudar a los formuladores 
de políticas, administradores de recursos naturales y 
científicos a comprender los lugares en los cuales las 
acciones para la naturaleza pueden alinearse con los 
objetivos nacionales inmediatos y a largo plazo en torno 
a las especies amenazadas, las especies invasoras y la 
biodiversidad agrícola. El mapa también está orientando 
la identificación de oportunidades de financiamiento 
en torno a estas acciones, como la creación de viveros 
comunales en las ciudades para aumentar la seguridad 
alimentaria, el seguimiento del sistema nacional de 
áreas protegidas y la identificación de lugares para la 
gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad, 
la reforestación, la gestión de cuencas hidrográficas, 
entre otras.

| FIGURA 17 |
Mapa ELSA de Haití
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| FIGURA 19 |
Mapa ELSA de Perú

8.10  ELSA para la recuperación verde en Perú

Perú está utilizando la metodología ELSA para visualizar 
una recuperación verde inclusiva de la pandemia de 
COVID-19, una de las peores crisis socioeconómicas de 
Perú. A medida que el virus exacerba las desigualdades, 
diversos grupos, como el Ministerio del Ambiente, los 
Gobiernos Regionales de Ucayali y Huánuco, el Ministerio 
de Cultura, así como organizaciones de la sociedad civil 
y no gubernamentales, incluidos Helvetas Perú, Instituto 
del Bien Común, Paz y Esperanza – Perú, Periferia, Acción 
Práctica, ProNaturaleza y la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental están colaborando para desarrollar un ‘Mapa 
de Esperanza’ para dar forma a la acción (Figura 19). 
Impulsado por líderes de la región de Ucayali y miembros 
del Ministerio del Medio Ambiente de Perú, el proyecto 
ha permitido al país identificar los lugares precisos donde 
las soluciones basadas en la naturaleza pueden tener el 
mayor impacto en la recuperación económica. Esto ha 
aumentado el acceso a datos espaciales oficiales en los 
temas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo 
sostenible, además de fortalecer la capacidad nacional 
para utilizar estos datos. A través del proyecto también se 
fortalecieron las capacidades técnicas en el desarrollo del 
código de programación de la herramienta ELSA, así como 
en el uso de la plataforma ELSA para los que toman las 
decisiones de las diferentes instituciones participantes.

Perú tiene la intención de que su mapa ELSA sirva 
como una herramienta de adaptación para apoyar la 
toma de decisiones en todo el país. El gobierno tiene 
como objetivo mantener un grupo de trabajo técnico 
para continuar actualizando el mapa ELSA a medida 
que nuevos y mejores datos estén disponibles, a 
fin de continuar aumentando la capacidad de datos 
espaciales e incorporar los resultados en los nuevos 
esfuerzos de planificación nacional. Perú tiene como 
objetivo utilizar su mapa ELSA nacional como insumo 
para los procesos de planificación nacional y regional, 
incluidos los planes nacionales de conservación, los 
planes de zonificación económica y ecológica. El país 
también tiene como objetivo utilizar su mapa ELSA 
como una herramienta de apoyo para la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, incluso a través de 
presupuestos participativos y el papel de la sociedad 
civil en el monitoreo y la supervisión ambiental. Las 
organizaciones de la sociedad civil que participaron 
activamente en la construcción del mapa ELSA ahora 
están equipadas con una herramienta para involucrar 
a los tomadores de decisiones en discusiones sobre 
posibles compensaciones entre múltiples objetivos de 
desarrollo.

Nuestros sistemas alimentarios no se pueden restaurar a través de una única solución; las 
fuerzas detrás de la degradación de la tierra son vastas y variadas. Sin embargo, los datos 
espaciales pueden atravesar el ruido. Kazajstán está creando un “Mapa de esperanza” 
para revelar dónde podemos tomar medidas para combatir la degradación ambiental y 
lograr la seguridad alimentaria.

 Yakup Beris 
Representante Residente del PNUD en Kazajistán 

Una de nuestras prioridades es precisamente hacer que esta información científica esté 
disponible y no solo sea accesible, sino comprensible para los tomadores de decisiones. 
La naturaleza es un activo para el desarrollo, y esto debe quedar claro para todos los que 
toman decisiones. La naturaleza nos permite desarrollarnos, reducir riesgos y asegurar el 
sustento de la población, por eso hay que visualizarla. 

Tatiana Pequeño 
Director de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio, Ministerio del Ambiente, Perú
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8.12  ELSA para la reducción del riesgo de desastres en Uganda

Uganda se enfrenta a un alto grado de degradación de 
la tierra, incluida la pérdida de valiosos humedales y 
bosques, la conversión de pastizales y la degradación de 
los suelos agrícolas. Como resultado, muchas áreas de 
Uganda sufren desastres naturales, como inundaciones, 
sequías y deslizamientos de tierra. Para reducir estos 
riesgos, los formuladores de políticas nacionales piden 
un cambio de paradigma a fin de colocar las soluciones 
basadas en la naturaleza en el centro del marco de 
desarrollo del país.

La Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda 
está utilizando su ‘Mapa de esperanza’ para acelerar la 
implementación y revisión del Tercer Plan Nacional de 
Desarrollo del país, mostrando cómo salvaguardar y 

restaurar la naturaleza puede tener un efecto dominó para 
la seguridad y el bienestar humanos (Figura 21). El plan 
apoyará la reforestación y la restauración de humedales, 
entre otras actividades que fortalezcan la capacidad de 
la naturaleza para mitigar el riesgo de desastres. El mapa 
ELSA del país también se considera una herramienta 
fundamental para respaldar la evaluación económica 
de la naturaleza, la contabilidad del capital nacional, 
las compensaciones de biodiversidad y otras técnicas 
para conservar la biodiversidad. Además, Uganda está 
considerando cómo puede utilizar su espacio de trabajo 
seguro en UNBL con el objetivo de evaluar la capacidad 
de los suelos para capturar carbono y paliar el cambio 
climático.

| FIGURA 21 |
Mapa ELSA de Uganda

8.11  ELSA para la movilización de recursos en Sudáfrica

Sudáfrica está adoptando la noción de que la naturaleza 
y el crecimiento socioeconómico no son mutuamente 
excluyentes. La rica biodiversidad del país se considera 
una base importante para el crecimiento económico y el 
desarrollo humano, ya que facilita el acceso nacional a 
agua limpia, alimentos, vivienda y medios de subsistencia 
impulsados por la naturaleza, como el ecoturismo y la 
agricultura sostenible.

PNUD Sudáfrica, el Instituto Nacional de Biodiversidad 
de Sudáfrica y el Departamento de Silvicultura, Pesca 
y Medio Ambiente de Sudáfrica están liderando los 
esfuerzos para aprovechar las oportunidades positivas 
que brindan la biodiversidad y los ecosistemas como 
catalizadores del desarrollo sostenible y el crecimiento 
económico. A través de un rico proceso de participación 
de las partes interesadas, planificadores expertos en 
el medio ambiente y los sectores agrícolas, así como 
instituciones nacionales clave en torno a la planificación 
del uso de la tierra y la aplicación de tecnologías 
espaciales para la toma de decisiones guiaron la creación 
de un mapa que traduce los 10 objetivos principales de 
políticas basadas en la naturaleza en acciones claras 
que se deben tomar en todo el país (Figura 20). Estas 

acciones se relacionan con: proteger, restaurar y reducir 
las presiones sobre la naturaleza, evitar la pérdida de 
ecosistemas y adaptarse a la amenaza de desastres 
climáticos naturales en áreas urbanas.

El ‘Mapa de esperanza’ de Sudáfrica es visto como 
una herramienta fundamental para la movilización de 
recursos por parte del PNUD. Dicho mapa identifica 
sinergias entre múltiples políticas y les da prioridad 
espacialmente, lo que proporciona una guía para 
desbloquear la inversión financiera. El país está 
considerando aprovechar esta herramienta para apoyar 
proyectos relacionados con el ecoturismo, el uso 
sostenible de la tierra, la restauración de humedales, 
los incentivos para la administración de la naturaleza, 
entre otros. Además, el mapa proporciona información 
que podría impulsar la inversión en el sector de la vida 
silvestre para contribuir al objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo de 2030 de crear 100 000 nuevos empleos 
y aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 
un 10%11. El ‘Mapa de esperanza’ del país contribuye a 
otras herramientas que pueden ayudar a Sudáfrica a 
tomar colectivamente mejores decisiones sobre cómo 
salvaguardar la naturaleza para una economía próspera.

| FIGURA 20 |
Mapa de las Áreas de Acción de Soporte Vital Esencial (ELSAA) de Sudáfrica

Tenga en cuenta que Sudáfrica decidió volver a etiquetar ELSA como “Áreas de acción de soporte vital esencial 
(ELSAA)” para enfatizar las acciones basadas en la naturaleza que se recomiendan como resultado del análisis.

En asociación con el Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente y las agencias 
provinciales de conservación, hemos desarrollado datos espaciales confiables y de alta 
calidad sobre la naturaleza para los tomadores de decisiones. Estos mapas de áreas críticas 
de biodiversidad e infraestructura ecológica están ayudando a las partes interesadas a 
gestionar la tierra, los ríos y las cuencas para el desarrollo sostenible.

Deshni Pillay 
Director en Jefe de Información sobre Biodiversidad y Asesoramiento sobre Políticas  

en el Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica
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Uganda considera ELSA una herramienta para apoyar de 
forma cohesionada el desarrollo e implementación del 
MMDB, cuyo objetivo es orientar a la humanidad hacia una 
nueva era de vida en armonía con la naturaleza. El marco 
contribuirá al cultivo y la preservación de los ecosistemas, 
las especies y la diversidad genética satisfaciendo al 

mismo tiempo las necesidades humanas. A medida que 
países como Uganda trabajen para hacer frente a la 
emergencia planetaria, el uso de datos espaciales para 
mapear ELSA y plataformas como UNBL serán cada vez 
más útiles para apoyar la acción a escala internacional. 
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| FIGURA 2 |
La interfaz de la herramienta web ELSA webtool-Colombia

A.1.2  Funciones de la herramienta web en línea

La herramienta web se crea específicamente para cada país y puede usarse para varias funciones clave. Es importante 
señalar que la herramienta web puede usarse para cambiar cualquiera de los parámetros del análisis seleccionados por 
las partes interesadas nacionales durante la segunda consulta, pero no para cambiar o actualizar las capas de datos. 

Para qué pueden utilizar la herramienta web ELSA las partes interesadas  : 

■	 Elegir entre bloquear o excluir áreas protegidas.

■	 Cambiar el porcentaje de territorio nacional que puede designarse a cada zona de acción basada en la naturaleza 
(proteger, restaurar y gestionar).

■	 Editar las ponderaciones de cada característica de planificación.

■	 Ejecutar la optimización.

■	 Ver y descargar el mapa ELSA y los resultados resumidos.  

Todos estos parámetros pueden ser ajustados en tiempo real para permitir a un grupo de partes interesadas co-crear 
el mapa ELSA. 

A.1  Manual de la Herramiento Web

A.1.1  ¿Para qué sirve la Herramienta web ELSA? 

La herramienta web de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida (ELSA) es una página web interactivo en línea1  
que crea mapas ELSA basados en los objetivos del país en materia de naturaleza, cambio climático y desarrollo 
sostenible. La herramienta web apoya los pasos 5, 6 y 7 del proceso ELSA (Figura 1). La herramienta web es fácil de 
usar para quienes no son expertos en datos espaciales y no requiere conocimientos en codificación o modelización.    

| FIGURA 1 |
El proceso ELSA 

La herramienta web ejecuta las optimizaciones rápidamente (típicamente en menos de un minuto). Por lo tanto, puede 
usarse para generar y perfeccionar planes de conservación en tiempo real durante las reuniones con las partes 
interesadas, y contribuir a un proceso de toma de decisiones más transparente, inclusivo y justificable. 

Anexos

Mapeo de las áreas esenciales para el soporte de la vida

COMUNICAR LOS LOGROSCOMUNICAR LOS LOGROS

GENERAR UNA VISIÓN NACIONALGENERAR UNA VISIÓN NACIONAL CO�CREAR EL MAPA ELSACO�CREAR EL MAPA ELSA INTEGRAR LOS RESULTADOSINTEGRAR LOS RESULTADOS

1 2 63

Iden�ficar los 
datos nacionales y 
globales para guiar 
el análisis

Definir la protección, 
ges�ón y restauración 
en el contexto 
nacional

4 5

Diseñar un análisis 
cien�fico personalizado 
de ELSA basado en la 
visión y los datos 
nacionales

Establecer los 
parámetros de análisis 
de ELSA con los 
expertos nacionales

7

Crear mapas ELSA para 
localizar las áreas donde la 
protección, la ges�ón y la 
restauración pueden 
contribuir al logro de las 
prioridades nacionales

Revisar los mapas 
ELSA con expertos 
nacionales

8 9

Elaborar 
recomendaciones 
polí�cas para 
aplicar los 
descubrimientos

Actuar y 
controlar los 
resultados

Iden�ficar las
prioridades 
polí�cas



152 153

Figura 3: Establecimiento de objetivos

Para qué no pueden utilizar la herramienta web ELSA las partes interesadas:

■	 Personalizar las restricciones de zonificación usadas para definir dónde pueden tener lugar las acciones de 
protección, gestión y restauración de la naturaleza  en el país.

■	 Cargar capas de datos adicionales para su inclusión en el modelo, ya sea como características de planificación o 
como restricciones de zonificación.

■	 Añadir restricciones de bloqueo adicionales.

Todos estos parámetros están codificados en el backend de la herramienta web ELSA por el equipo científico 
basándose en los aportes del equipo central del proyecto. Por el momento, no pueden ser modificados por usuarios 
individuales. 

A.1.3  Restricciones de bloqueo

La función de bloqueo aplica a las áreas protegidas existentes. El bloqueo de estas zonas asegura que se incluyan en 
la zona ELSA para protección durante la optimización.  

Pasos para bloquear áreas protegidas 

■	 Seleccionar “Bloquear Áreas Protegidas”, si desea forzar el análisis para incluir (bloquear) las áreas protegidas 
existentes dentro del área “proteger”. Además de mostrar las áreas protegidas existentes, el mapa resultante 
también mostrará dónde deben ubicarse las nuevas áreas protegidas. Esta funcionalidad se basa en la noción de 
que una red existente de áreas protegidas necesita y puede ser ampliada y mejorada.   

■	 Deseleccionar “Bloquear Áreas Protegidas” si le gustaría que el análisis proporcione alguna evidencia (o posible 
apoyo) para la ubicación actual de áreas protegidas existentes, así como también puede indicar, de forma 
independiente, dónde se encuentran las áreas esenciales para el soporte de la vida, que pueden o no tener 
protección. 

A.1.4  Objetivos

Esta parte de la herramienta web ELSA le permite establecer objetivos basados en áreas para la protección, 
restauración y gestión. Los objetivos también pueden entenderse como el porcentaje de superficie terrestre que 
pueden asignarse a cada acción en el país. Los valores por defecto de la herramienta web ELSA se derivan de los 
objetivos y/o prioridades de política existentes en el país (Véase la Tabla 1).

Pasos

1. Establecer cualquier valor >=0.001 para los objetivos de restauración, gestión y restauración. La suma del valor de 
todos los objetivos puede ser menor pero no debe exceder 100. 
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Acción Definición nacional de la 
acción

Objetivo 
basado 
en el 
área

Origen del 
objetivo

Definición 
espacial del 
área para cada 
acción

Restricciones 
espaciales para el 
área

Restauración Restauración pasiva o activa 
de la cubierta forestal y/o 
aumento de la estructura del 
hábitat y la biomasa vegetal, 
especialmente en zonas 
actualmente degradadas, 
Esto puede incluir la 
agrosilvicultura.  

5.66% 
del 
territorio 
nacional

Primera CDN: 
“Plantar 137,500 has 
de bosques para 
2030, priorizando 
especies locales, y 
ampliar los bosques 
de manglares 
existentes 
(19,500has) al 
2030”.

*Esto equivale 
al aumento del 
5.66% del territorio 
nacional dedicado 
a la agricultura.

Esta zona 
excluye todas 
las zonas 
urbanas y 
agrícolas.

No en zonas 
urbanas.

En zonas no-
agrícolas.

TABLA 1
Ejemplo de acciones basadas en la naturaleza y objetivos basados en áreas usados en el 
análisis ELSA en Colombia

Acción Definición nacional de la 
acción

Objetivo 
basado 
en el 
área

Origen del 
objetivo

Definición 
espacial del 
área para cada 
acción

Restricciones 
espaciales para el 
área

Protección La introducción de 
restricciones de uso del 
suelo equivalentes a las 
de las áreas protegidas 
u otras medidas eficaces 
de conservación basadas 
en áreas que apoyen los 
procesos del ecosistema 
natural y limiten la 
explotación de recursos 
naturales por parte de los 
seres humanos.     

Estas zonas pueden facilitar  
algunos usos humanos: 
turismo, recolección 
de árboles y productos 
forestales no madereros, y 
agrosilvicultura.

20% del 
territorio 
nacional 

EPANDB: “Para 
2025, un Sistema 
Nacional de 
Áreas Protegidas 
Terrestres es 
funcional y se 
ha completado 
hasta el 20% de 
la cobertura del 
territorio.”

Esta zona 
incluye las áreas 
protegidas 
existentes y 
zonas donde 
se practica la 
agrosilvicultura. 
Excluye zonas 
urbanas o con 
agricultura 
densa. 

En todas las áreas 
protegidas

Para las zonas 
fuera de las áreas 
protegidas: no en 
zonas urbanas o con 
agricultura densa.

Gestión Métodos de gestión 
sostenible utilizados 
en áreas agrícolas, en 
particular la agrosilvicultura. 
La agrosilvicultura es un 
sistema agrícola en el que 
se cultivan varios tipos de 
árboles, como frutales, café, 
cacao y árboles forestales,en 
las mismas parcelas junto 
con otros cultivos y/o 
pastizales. Además de 
mejorar la calidad del suelo, 
los paisajes agroforestales 
pueden reforzar los servicios 
ecosistémicos como el 
control de la erosión e 
inundaciones, la  protección 
contra el viento, la protección 
de la biodiversidad y el 
secuestro de carbono. 

5.43% del 
territorio 
nacional

EPANDB: “Para 
2030, … la 
cobertura de la 
agrosilvicultura se 
incrementará… en 
30%.”

“

*Esto  equivale al 
aumento del 5.43%  
del territorio 
nacional destinado 
a la agricultura 

Esta zona 
excluye la 
agrosilvicultura 
densa, 
agricultura 
densa, zonas 
urbanas o zonas 
que reciben 
menos de 600 
mililitros de 
lluvia al año 
y que no son 
aptas para la 
agricultura. 

No en agricultura  
densa. 

No en 
agrosilvicultura 
densa. 

No en áreas 
urbanas.

No en zonas con 
precipitaciones 
inferiores à 600mm.
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Pasos

3. Introduzca una ponderación para cada característica de planificación (Figura 5). Se recomienda usar una escala 
de 0-5 según en el nivel de prioridad de cada elemento de conservación: 

■	 0 – no importante / no considerar

■	 1.0 – importancia baja

■	 3.0 – importancia media

■	 5.0 – máxima importancia 

| FIGURA 5 |
Configuración de las ponderaciones en la herramienta web de Colombia 

A.1.5  Factor de penalización de límites

La penalización por límite se usa para promover la cohesión espacial al priorizar las zonas de uso del suelo. Ayuda 
a evitar un mapa con acciones asignadas a áreas muy pequeñas dispersas en el paisaje. La penalización por límite 
puede ser 0 o mayor. Cuánto mayor sea el valor, más probable es que se cree un mapa ELSA que tenga áreas 
contiguas más grandes para cada acción, haciéndolo más implementable. 

Pasos

1. Para establecer la penalización por límite, comience con un número muy pequeño, por ejemplo,  0.00001.

2. Aumente el número de forma iterativa en un orden de magnitud (por ejemplo, 0.00001 -> 0.0001 -> 0.001), 
reduciendo la tasa de aumento a medida que se acerca a las soluciones que conducen el nivel deseado de 
agrupamiento (Figura 4).

| FIGURA 4 |
Configuración del factor de penalización de límites

A.1.6  Editar las ponderaciones de las características 

Para llevar a cabo el análisis de optimización, las partes interesadas necesitan decidir la importancia comparativa de 
cada una de las características de planificación que representan los objetivos de política prioritarios para el país. Esto 
se consigue mediante la ponderación. Por ejemplo, si las Áreas Clave para la Biodiversidad se consideran de gran 
importancia, se debe dar mayor peso a esta característica (mayor a 3).  

Las ponderaciones predeterminadas de la herramienta se basan en los aportes de un grupo diverso de responsables 
de políticas, expertos, y otras partes interesadas de su país. Las ponderaciones predeterminadas visibles en la 
herramienta web se desarrollan a través de la segunda consulta del proyecto “Mapeo de la Naturaleza para las 
Personas y el Planeta”.
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satelitales y mapas de carreteras subyacentes, lo que ayuda a orientar los mapas de calor en el paisaje. Hay cuatro 
tipos de mapas de calor en la herramienta web, como se explica en la Tabla 2.     

| TABLA 2 |
Tipos de mapas de calor en la herramienta web

Nombre Descripción
All_HM El mapa de calor ELSA. Este mapa de calor muestra la intersección de todas las características 

para mostrar de forma indicativa las áreas de importancia basadas en TODOS los objetivos de 
política de prioridad nacional.  

Biodiversity_HM El mapa de calor de la biodiversidad. Este mapa de calor muestra la intersección de todas las 
características de planificación para la biodiversidad para mostrar de forma indicativa las áreas 
de importancia para la biodiversidad basadas en los objetivos de política de prioridad nacional.     

Climate Change 
Mitigation_HM

El mapa de calor de mitigación del cambio climático. Este mapa de calor muestra la intersección 
de las características de planificación para la mitigación del cambio climático para mostrar de 
forma indicativa las áreas de importancia para la mitigación del cambio climático basadas en los 
objetivos de prioridad nacional.               

Human_well-
being_HM

El mapa de calor del bienestar humano. Este mapa de calor muestra la intersección de las 
características de planificación para el bienestar humano para mostrar de forma indicativa 
las áreas de importancia para el bienestar humano basadas en los objetivos de política de 
prioridad nacional.

Pasos

1. Haga clic en la pestaña ‘resultados’ en el panel derecho. 

2. Alterne entre los cuatro mapas de calor para revisar la información (Figura 7).

3. Experimente cambiando entre las vistas ‘aérea’ y ‘terreno’.

| FIGURA 7 |
Mapa de calor ELSA de todas las características (All_HM)

A.1.7  Ver las capas de entrada

Haciendo clic en “capas de entrada”, los usuarios pueden ver los mapas de las características de planificación incluidas 
en el análisis ELSA. 

Pasos

1. Seleccione la casilla para cada capa de entrada que desee visualizar (Figura 6). 

2. Desactive la casilla para eliminar la capa de entrada de la vista.

| FIGURA 6 |
Vista de las capas de entrada

A.1.8  Ver los mapas de calor 

Antes de ejecutar una optimización, hacer clic en el “mapa de resultados” en el panel derecho resultará en la creación 
de cuatro capas de mapas de calor (MC). Los mapas de calor identifican lugares importantes para los objetivos 
prioritarios del país. Son el resultado de la intersección de las características de planificación y sus respectivos pesos. 
Cuanto más alto es el valor en un rango de 0 a 1, más características de ponderación alta se superpondrán. De este 
modo, pueden ser identificadas como puntos críticos para la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, el 
bienestar humano, o todos combinados.        

Los mapas de calor pueden activarse o desactivarse para ver el mapa de calor ELSA (todas las características) que 
muestra todas las características de planificación juntas, o los mapas de calor que muestran sólo características de 
planificación dentro de temas específicos  (biodiversidad, mitigación del cambio climático, bienestar humano). Las 
zonas importantes se muestran en colores cálidos, donde el rojo indica las más importantes.  

Observando los mapas de calor antes de los mapas de acción, los expertos en datos pueden ver los datos combinados 
de las características de planificación, y determinar si los patrones coinciden con sus expectativas y su conocimiento 
personal de la región. Para facilitar este proceso, los usuarios pueden alternar entre los mapas de calor y las imágenes 
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A.1.10  Analizar sinergias y compensaciones

Después de ejecutar una iteración del análisis, puede ver los resultados y evaluar si los parámetros  seleccionados 
condujeron a una representación aceptable de cada una de las características de planificación.  

Pasos

1. Vaya a la pestaña ´Resultados + Descarga’, desplácese hacia abajo y haga clic en ‘Descargar tabla de resúmen’ 
(Figura 9). Se descargará un archivo excel con los resultados.

2. Revise los resultados. 

■	 En la Columna 1 figura el nombre de la característica de planificación. 

■	 La Columna 2 documenta el tema con el que está relacionado. 

■	 Las Columnas 3 a 6 indican la representación de las características de planificación en los tres escenarios de 
planificación independientes y el escenario combinado ELSA, por ejemplo: 

– ELSA: incluye todas las características de planificación; 

– Biodiversidad: sólo características de planificación; 

– Cambio climático: sólo características de planificación; y 

– Bienestar humano: sólo características de planificación.

■	 La Columna 7 muestra la representación del escenario ELSA (en porcentaje) en comparación con la 
representación más alta entre los escenarios independientes de planificación. 

3. Para las características cuya representación en el escenario ELSA (columna 7) muestra una disminución sustancial 
(~20%) en relación a la representación más alta posible (columnas 4-6), por ejemplo, el valor de la columna 7, se 
recomienda considerar regresar a las ponderaciones en la herramienta y aumentar el peso de esta característica 
para que esté mejor representada dentro de las áreas ELSA.

| FIGURA 9 |
Descargar la tabla de resúmen

A.1.9  Ejecutar la optimización 

Una vez que se han personalizados los parámetros enumerados anteriormente y se han revisado los mapas de calor, 
¡Está listo para ejecutar el análisis de optimización ELSA!

Pasos

1. Antes de ejecutar la optimización, puede elegir seleccionar la casilla “Parámetros globales”. Al marcar esta casilla, 
una vez realizada la optimización se podrán visualizar cuatro mapas: el mapa ELSA final, en el que las acciones 
basadas en la naturaleza se optimizan para obtener beneficios en todas las características de planificación; un 
mapa optimizado para las características de planificación de la biodiversidad; un mapa optimizado para el cambio 
climático; y uno optimizado para el bienestar humano. Por el contrario, si sólo desea visualizar el mapa ELSA final, 
debe dejar esta casilla sin marcar.

2. Haga clic en el botón ´ejecutar optimización´(Figura 8). Por lo general, el análisis puede tardar de 2 a 5 minutos. 
Sin embargo, si el país es grande (lo que implica más unidades de planificación), se utilizan un gran número de 
características de planificación o se aplica un factor de penalización de límites elevado, puede tardar mucho más. 
Debería poder ver una barra de progreso que documenta el estado del análisis. No vuelva a hacer clic en ‘ejecutar 
optimización’ mientras el análisis se esté ejecutando. 

3. Cada vez que cambie algún parámetro, haga clic en ´ejecutar optimización´ para ejecutar el modelo y actualizar 
el informe de resultados y el mapa.  

| FIGURA 8 |
Optimización
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| FIGURA 10 |
Mapa de acción

| FIGURA 11 |
Descargar capas de salida

A.1.11  Visualizar y descargar mapas

Después de ejecutar la optimización, podrá ver y descargar ocho mapas (incluidos cuatro mapas de calor y cuatro 
mapas de acción) para su país según los resultados del análisis ELSA (Tabla 3). Estos se pueden utilizar con fines de 
comunicación e implementación.

TABLA 3
MAPAS ELSA DISPONIBLES PARA DESCARGAR DESDE LA HERRAMIENTA WEB ELSA

Nombre Descripción
ELSA.tif Mapa ELSA. Muestra las ubicaciones espaciales óptimas donde se deben tomar medidas 

para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza a fin de conseguir óptimamente todas las 
características de planificación.

Biodiversity.tif Mapa de acción de la biodiversidad. Muestra las ubicaciones espaciales óptimas donde 
se deben tomar medidas para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza a fin de lograr 
óptimamente las características de planificación para la biodiversidad.

Climate_
change_
mitigation.tif

Mapa de acción de mitigación del cambio climático. Muestra las ubicaciones espaciales óptimas 
donde se deben tomar medidas para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza a fin de lograr 
óptimamente las características de planificación para la mitigación del cambio climático.

Human_well-
being.tif

Mapa de acción del bienestar humano. Muestra las ubicaciones espaciales óptimas donde 
se deben tomar medidas para proteger, gestionar y restaurar la naturaleza a fin de lograr 
óptimamente las características de planificación para el bienestar humano. 

Etapas

1. Haga clic en “Mapa de resultados” para ver los mapas de acción en la herramienta web (Figura 10).

2. Haga zoom en áreas particulares haciendo clic en el icono “+”.

3. Cambie a una vista aérea/terrestre haciendo clic en “Aérea”/“Terrestre” en la barra a la derecha del mapa.

4. Haga clic en “Resultados + Descargar”, luego haga clic en “Descarga de resultados (capas de salida)” para 
descargar los mapas como GeoTIFF (Figura 10). Esto se puede ver y analizar en el software GIS.
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Datos espaciales

A veces denominados datos geoespaciales o información 
geoespacial, los datos espaciales proporcionan 
información sobre la ubicación de las características a 
través del tiempo y el espacio.

Datos ráster

Los datos ráster son datos espaciales hechos de píxeles, 
generalmente espaciados regularmente y cuadrados, 
donde cada píxel tiene su propio valor o clase. Similar 
a una fotografía digital, la calidad de los datos se 
descompondrá en la medida en que se amplíe.

Datos vectoriales

Los datos vectoriales son datos espaciales compuestos 
por vértices y trayectorias, incluidos puntos, líneas y 
polígonos (entre estos, solo se pueden usar polígonos 
en el proceso ELSA). A diferencia de los datos ráster, 
no importa cuánto se acerque, los datos vectoriales 
mantendrán su misma claridad.

ELSAs

Las ELSA (Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida) 
son lugares donde las acciones basadas en la naturaleza 
pueden sostener beneficios críticos importantes para un 
país, incluida la seguridad alimentaria y del agua, los 
medios de sustento sostenibles, la reducción del riesgo 
de desastres y el secuestro de carbono. Al proteger, 
gestionar y restaurar las ELSA, los países cumplen 
múltiples objetivos políticos a la vez para las personas 
y el planeta.

Equipo central de ELSA

En este manual, el término “equipo central de ELSA” 
se usa para describir el grupo que supervisa la 
implementación del proyecto en un país. Este grupo 
suele incluir representantes del Ministerio del Medio 
Ambiente y la Oficina de País del PNUD, además de un 
especialista en gestión del conocimiento y desarrollo de 
capacidades y un especialista en datos espaciales. El 
equipo central de ELSA también incluye miembros del 
Programa Global sobre la Naturaleza para el Desarrollo 
del PNUD que brindan orientación para proyectos en 
función de su experiencia anterior con países ELSA. El 

equipo central de ELSA se reúne regularmente, por lo 
general semanal o bimensualmente, especialmente en 
las semanas previas a las consultas del proyecto para 
obtener permisos, preparar materiales y comunicarse 
con las partes interesadas.

Equipo Científico de ELSA

En este manual, el término ‘equipo científico de ELSA’ se 
usa para describir al grupo de expertos mundiales que 
han desarrollado la metodología detrás del análisis de 
ELSA y apoyan a los países para utilizar esta metodología 
con el objetivo de crear sus mapas de ELSA. Durante 
las consultas, el equipo científico de ELSA guiará a los 
expertos nacionales a través de una serie de ejercicios 
para desarrollar los parámetros para su análisis ELSA y 
desarrollar el mapa final.

Equipo global del PNUD

 En este manual, este término se refiere a los miembros 
del Programa Global sobre la Naturaleza para el 
Desarrollo del PNUD que apoyan el proyecto ELSA. 
Incluye miembros del equipo científico de ELSA y otros 
expertos del proyecto.

Espacios de trabajo UNBL

UNBL puede desempeñar un papel central de apoyo en la 
implementación y el seguimiento a largo plazo del proyecto 
ELSA. La plataforma ofrece espacios de trabajo gratuitos 
a los países ELSA que necesitan un área segura para 
acceder y utilizar el mapa ELSA, además de otros mapas 
nacionales y globales. Los espacios de trabajo pueden 
servir como depósito común de datos, ofrecer un entorno 
de trabajo colaborativo y permitir que los países calculen 
indicadores dinámicos para un área de interés subnacional 
o transfronteriza. Ofrecen un área segura para visualizar y 
explorar datos independientemente de la experiencia en 
el Sistema de Información Geográfica (SIG).

Factor de penalización de límite

Utilizado en los análisis de optimización espacial, el factor 
de penalización de límites es uno de los criterios utilizados 
para seleccionar el mapa ELSA óptimo, también conocido 
como la solución óptima al problema de Planificación 
Sistemática de la Conservación (PSC). Esta penalización 
se aplica a cada una de las áreas seleccionadas para 

A.2  Glosario

Acciones basadas en la naturaleza 

Los mapas ELSA generalmente indican áreas en las 
cuales podrían ocurrir tres tipos distintos de acciones 
basadas en la naturaleza: protección ambiental, gestión 
y restauración. Estas acciones basadas en la naturaleza 
son definidas por los países durante las consultas con las 
partes interesadas, ya que la protección, la gestión y la 
restauración tienen significados dispares en diferentes 
países. Los países pueden incluir igualmente acciones 
adicionales basadas en la naturaleza en su análisis ELSA, 
incluidas acciones como la ecologización y la adaptación 
urbanas al cambio climático. Los mapas ELSA identifican 
áreas donde cada una de estas acciones basadas en 
la naturaleza podría llevarse a cabo para lograr los 
objetivos de política del país.

La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible

Es un plan de acción adoptado por todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, que 
proporciona un plan compartido para la paz y la 
prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en 
el futuro. En el centro se encuentran los 17 ODS, que 
son un llamado urgente a la acción de todos los países, 
desarrollados y en desarrollo, en una colaboración 
global.

Análisis de calibración

Al construir la formulación del problema ELSA, se 
utiliza un análisis de calibración para garantizar que 
las capas de datos que representan los objetivos de 
política prioritarios del país tengan una “representación” 
similar cuando se usan de manera conjunta al crear 
el mapa ELSA. El análisis de calibración le mostrará al 
equipo científico cuál de estas capas de datos, también 
conocidas como características de planificación, deberá 
tener más o menos peso para que una no eclipse a otra 
en el mapa final. Esta calibración inicial sienta las bases 
para la segunda consulta con las partes interesadas, 
donde los expertos nacionales tendrán la oportunidad 
de ajustar aún más estos pesos si consideran que 
una característica de planificación debería tener más 
representación o impacto en el mapa ELSA final.

Análisis ELSA

El análisis ELSA se refiere al proceso de optimización 
espacial que ocurre en la preparación y aplicación de la 
herramienta web ELSA para crear mapas ELSA. Como 
columna vertebral del proyecto ELSA, este análisis utiliza 
un enfoque PSC para identificar los lugares en que 
las acciones basadas en la naturaleza para proteger, 
gestionar y restaurar la naturaleza pueden conducir a los 
mejores resultados respecto a los 10 objetivos políticos 
prioritarios del país.

Análisis rápido de políticas

Realizado por el equipo central de ELSA, el análisis 
rápido de políticas identifica objetivos de políticas 
mapeables relacionados con la naturaleza, el clima y 
el desarrollo sostenible en los principales documentos 
de políticas del país. Este análisis rápido de políticas 
proporcionará la base para el hackatón de políticas en 
el que los expertos nacionales darán prioridad a 10 de 
estos objetivos para su uso en el análisis ELSA.

Área de planificación

El área de planificación es el área geográfica analizada 
en el ejercicio analítico ELSA. Por lo general, el área de 
planificación es todo el país, aunque algunos países 
optaron por centrarse en áreas de planificación más 
pequeñas, como un estado o una región. Las áreas 
de planificación se pueden dividir en áreas discretas 
denominadas unidades de planificación.

Características de planificación

Las características de planificación son conjuntos de 
datos que se utilizan solos o en conjunto para servir 
como indicadores de los objetivos políticos prioritarios 
del país en el mapa ELSA. Por ejemplo, un objetivo 
de política para la biodiversidad podría mapearse 
utilizando características de planificación tales como la 
conectividad e integridad del ecosistema, la distribución 
de especies amenazadas, la riqueza de especies y las 
Áreas Clave para la Biodiversidad.
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del proyecto y los resultados del análisis rápido de políticas, 
las partes interesadas deben seleccionar alrededor de 10 
objetivos políticos prioritarios que, en conjunto, pueden 
resumir las prioridades políticas del país en relación con la 
naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.

Herramientas de optimización espacial

Las herramientas de optimización espacial brindan un 
cálculo simple que puede identificar el área óptima para 
conservar en función del objetivo final y de cualquier 
restricción financiera o política. A través del proceso 
ELSA, los países construyen su propia herramienta de 
optimización espacial llamada herramienta web ELSA.

Herramienta web ELSA

La herramienta web ELSA es una página web interactiva 
en línea que genera mapas ELSA basados en los 
objetivos del país para la naturaleza, el cambio climático 
y el desarrollo sostenible. La herramienta web es fácil 
de usar para personas que no son expertas en datos 
espaciales, sin necesidad de habilidades de codificación 
o modelación. Dado que la herramienta web ejecuta 
optimizaciones rápidamente (normalmente en tres a 
cinco minutos), se puede utilizar para generar y refinar 
mapas ELSA en tiempo real durante las reuniones de 
las partes interesadas y contribuir a un proceso de toma 
de decisiones más transparente, inclusivo y defendible.

Mapa de acción

En el proceso ELSA, los mapas de acción muestran las 
ubicaciones óptimas donde se deben tomar medidas 
para contribuir mejor a lograr los objetivos políticos 
prioritarios de un país. Un mapa de acción que integra 
todas las características de planificación en los 10 
objetivos políticos prioritarios de un país también puede 
denominarse mapa ELSA. Sin embargo, también es 
posible crear mapas de acción que se centren en temas 
específicos, como la biodiversidad, la acción contra el 
cambio climático y el bienestar humano.

Mapas de calor

Los mapas de calor identifican la distribución de los valores 
ecológicos que respaldan los 10 objetivos prioritarios del 
país. Son el resultado de la intersección de las características 
de planificación y sus respectivas ponderaciones. Cuanto 

mayor sea el valor en un rango de cero a uno, más 
características de alto peso se superpondrán. El mapa 
resultante muestra un gradiente a lo largo del país desde 
las áreas que contienen la mayor cantidad de elementos 
de planificación por peso hasta las áreas que no tienen 
elementos de planificación o elementos de planificación 
ponderados como cero. Los mapas de calor pueden mostrar 
áreas generales de importancia para la biodiversidad, el 
cambio climático o el bienestar humano en el país, o los tres 
valores en un solo mapa.

Mapas ELSA

También denominados ‘Mapas de esperanza’, estos mapas 
muestran áreas a las que se debe dar prioridad para 
cumplir de manera más eficiente los principales objetivos 
políticos de los países en términos de biodiversidad, 
adaptación al cambio climático y bienestar humano. 
Creados conjuntamente a través de un proceso integral de 
consulta con las partes interesadas que reúne a expertos 
de todos los sectores, los mapas ELSA reflejan el contexto 
de la política nacional y los objetivos relacionados con la 
naturaleza. Los países están utilizando estos mapas para 
armonizar las políticas de naturaleza y desarrollo, así como 
priorizar las áreas de protección, gestión y restauración.

Mapa de Esperanza

Ver Mapas ELSA. 

Objetivo basado en el área

Un objetivo basado en el área es la superficie máxima de 
tierra (expresada como porcentaje de la superficie total 
del país) que se puede asignar a una zona y su acción 
basada en la naturaleza, como protección, gestión y 
restauración. Durante el proceso ELSA, los países deben 
definir sus objetivos basados en áreas relacionadas con 
cada una de las acciones basadas en la naturaleza que 
incluyen en su mapa. Si las partes interesadas determinan 
que el mapa ELSA debe asignar el cinco por ciento de la 
tierra a la agricultura sostenible, el análisis producirá un 
mapa que cumple pero no excede ese porcentaje.

Objetivos políticos prioritarios

Los objetivos políticos prioritarios son los 10 objetivos 
más importantes de un país en relación con la naturaleza, 
el clima y el desarrollo sostenible. Durante el hackatón 

protección, gestión, restauración o reverdecimiento 
urbano dentro de cada mapa ELSA potencial, con base 
a la longitud total del límite exterior del área. Al penalizar 
las soluciones con límites más largos, el factor de 
penalización de límites se puede utilizar para promover la 
cohesión espacial o la agrupación de áreas seleccionadas 
para protección, restauración y gestión en el mapa ELSA 
óptimo resultante. Las partes interesadas nacionales 
pueden preferirlo así, ya que las áreas contiguas pueden 
ser más fáciles y menos costosas de mantener que 
una serie de áreas pequeñas repartidas por un paisaje. 
Además, las áreas grandes y más contiguas a menudo 
pueden salvaguardar procesos y hábitats naturales 
importantes de mejor manera que las áreas pequeñas.

Función objetivo de utilidad máxima

La función objetivo de utilidad máxima es un tipo de 
formulación de problema para la PSC que maximiza 
la cantidad total esperada de las características de 
planificación representadas en cada una de las zonas, 
ponderadas por su importancia relativa y los impactos que 
cada zona tiene en cada característica. En términos más 
simples, este enfoque identifica los lugares en que se debe 
tomar cada acción basada en la naturaleza (protección, 
gestión o restauración) en función de los objetivos 
basados en el área, la pila de datos y varios parámetros 
adicionales desarrollados por el equipo científico de ELSA 
en asociación con las partes interesadas a nivel nacional. 
La función objetivo de utilidad máxima se usa en el análisis 
ELSA ya que la mayoría de los países tienen metas claras 
basadas en áreas para acciones basadas en la naturaleza 
(por ejemplo, proteger el 30% de las áreas terrestres) 
pero carecen de metas claras para las características de 
planificación, que serían necesarias para usar la ‘función 
de objetivo mínimo establecido’ más típica de la PSC. Si 
bien existen objetivos claros para algunas características 
de planificación de la biodiversidad, casi no existen 
fundamentos para derivar, a través de políticas públicas 
o de la ciencia, objetivos claros para las características 
de planificación relacionadas con el bienestar humano 
utilizadas por ELSA (por ejemplo, provisión de agua 
limpia, inclusión de tierras indígenas).

Función objetivo de mínimo establecido

La función objetivo mínimo establecido es una formula-ción 
de problema que minimiza los recursos gastados, sujeto a 
la restricción de que todas las características cumplan con 

su objetivo de conservación. La función objetivo de utilidad 
máxima se usa en el análisis ELSA en lugar del conjunto 
mínimo debido a que los países tienden a tener objetivos 
más claros para las acciones basadas en la naturaleza en 
lugar de características de planificación.

Gestión

Esta acción basada en la naturaleza generalmente se 
entiende como la adopción de prácticas sostenibles para 
minimizar la degradación de la tierra en áreas agrícolas, 
incluida la gestión sostenible del ganado y la integración 
de árboles en las tierras de cultivo. Sin embargo, los 
países pueden optar por utilizar una definición diferente 
al configurar su análisis ELSA. Los mapas ELSA muestran 
áreas donde la gestión sostenible de la tierra, junto con 
la protección y la restauración, pueden ayudar al país a 
alcanzar sus objetivos relacionados con la naturaleza, el 
clima y el desarrollo sostenible.

Hackatón de datos

Después de que las partes interesadas seleccionen 
los 10 objetivos políticos prioritarios relacionados con la 
naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible durante el 
hackatón de políticas, las mismas partes trabajan juntas 
durante un hackatón de datos para comenzar a identificar 
conjuntos de datos espaciales que se pueden usar para 
representar cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, 
un objetivo para expandir las áreas protegidas podría 
representarse a través de una combinación de capas de 
datos, incluidas las Áreas clave para la biodiversidad, el 
hábitat de especies amenazadas, la riqueza de especies, los 
ecosistemas amenazados y los humedales de importancia 
internacional, entre otros, según el contexto nacional. 
Durante el hackatón, las partes interesadas también 
discutirán datos útiles que podrían usarse para mapear 
zonas destinadas a acciones basadas en la naturaleza 
(generalmente protección, gestión y restauración). 
Después de la consulta, el equipo central de ELSA utiliza 
esta información para comenzar a recopilar datos.

Hackatón de políticas

Durante la primera consulta con las partes interesadas, el 
equipo del proyecto reúne a diversas partes interesadas con 
el objetivo de revisar los resultados del análisis rápido de 
políticas e identificar objetivos que serán la base del mapa 
ELSA. Después de recibir información sobre los objetivos 
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Programación lineal entera

La programación lineal entera es un modo de análisis 
de datos implementado por prioritizr que expresa la 
optimización de una función lineal (es decir, lograr 
la mejor representación de las características de 
planificación utilizadas para mapear los objetivos de 
prioridad nacional) sujeta a un conjunto de restricciones 
lineales sobre variables enteras, o, en este caso, las 
restricciones de unidad y área para definir las áreas 
óptimas para la protección, restauración y gestión2.

Protección

Esta acción basada en la naturaleza a menudo se define 
como la introducción de restricciones de uso de la tierra 
para limitar la explotación de sus recursos por parte de los 
seres humanos. La forma más común de restricción son 
las áreas protegidas, aunque otras medidas efectivas de 
conservación basadas en áreas también caen dentro de 
la categoría de protección en el marco de este análisis. 
Sin embargo, los países pueden optar por utilizar una 
definición diferente al establecer los parámetros para su 
análisis ELSA. Los mapas ELSA muestran áreas donde 
la protección, además de la gestión y la restauración, 
pueden ayudar al país a alcanzar sus metas relacionadas 
con la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible.

Proyecciones

Utilizadas en la planificación espacial, las proyecciones 
representan la superficie de la Tierra en una hoja 
de papel plana bidimensional o en una pantalla de 
computadora.

Puntaje de compensación

El puntaje de compensación se calcula comparando 
el grado en que cada característica de planificación 
se representa en el mapa ELSA, comparado con qué 
tan bien la misma se representa en un escenario de 
planificación específico. En los casos en que el mapa 
de ELSA represente en menor medida una característica 
dada respecto a la representación del escenario más 
específico (generalmente identificado como 80 % 
o menos), el equipo científico de ELSA trabaja con 
las partes interesadas nacionales para determinar si 
deben aumentar la ponderación de la característica de 
planificación dada.

Puntaje de representación

En la PSC, un puntaje representativo captura una 
gama completa de características de planificación 
(especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos) que 
ocurren dentro de la región de planificación, no solo 
especies icónicas. En el análisis de ELSA, el puntaje de 
representación se usa para medir la eficacia con que las 
áreas ELSA capturan o representan características de 
planificación en relación con un enfoque de planificación 
centrado sólo en la biodiversidad, el cambio climático o 
el bienestar humano.

Puntajes de impacto

Los puntajes de impacto se refieren a valores numéricos 
que indican el grado en que cada acción basada en la 
naturaleza contribuye a lograr la representación de cada 
característica de planificación y, por representación, 
el objetivo de política prioritario del país relacionado 
con esa característica de planificación. Por ejemplo, la 
acción de gestión sostenible basada en la naturaleza 
contribuye en gran medida a lograr características de 
planificación relacionadas con la producción agrícola, 
pero no contribuiría tan fuertemente a las características 
de planificación relacionadas con la integridad del 
ecosistema. El equipo científico de ELSA determina los 
puntajes de impacto más apropiados para el análisis 
ELSA personalizado en función de los objetivos de 
política del país, las características de planificación y las 
definiciones de cada acción basada en la naturaleza. 
El puntaje de impacto es el parámetro clave en la 
optimización que vincula las acciones basadas en la 
naturaleza con las características de planificación y, por 
representación, con los objetivos de la política, en la 
optimización.

Restauración

Esta acción basada en la naturaleza a menudo se define 
como la regeneración de ecosistemas degradados o 
frágiles, incluidos los humedales y las zonas montañosas. 
Sin embargo, los países pueden optar por utilizar una 
definición diferente al establecer los parámetros para 
su análisis ELSA. Los mapas ELSA muestran áreas 
donde la gestión sostenible, junto con la protección y 
la restauración, pueden ayudar al país a alcanzar sus 
objetivos relacionados con la naturaleza, el clima y el 
desarrollo sostenible.

de políticas, los expertos nacionales seleccionan estos 
objetivos por su capacidad para resumir las ambiciones 
de cada país respecto a la naturaleza. La identificación 
de los objetivos prioritarios de política pública es un paso 
importante en el proceso de ELSA, ya que el mapa final 
mostrará áreas donde la naturaleza puede protegerse, 
gestionarse y restaurarse para lograr estos objetivos 
específicos.

Optimización

La optimización es el cálculo ejecutado en la herramienta 
web ELSA que determina la solución óptima al problema 
de ELSA en función de los parámetros de entrada y 
de la pila de datos. El mapa ELSA resultante identifica 
áreas donde la protección, la gestión o la restauración 
pueden contribuir mejor a lograr los 10 objetivos políticos 
prioritarios de un país.

Pila de datos

La pila de datos es la compilación de datos que los 
países utilizan para crear su mapa ELSA. La pila de 
datos de cada país es diferente pues se compone por 
una combinación única de datos nacionales y globales 
basados en las prioridades políticas y el contexto 
nacional. Sin embargo, las pilas de datos siempre deben 
incluir datos que puedan: (1) servir como un indicador de 
los objetivos políticos prioritarios del país; (2) restringir 
las zonas donde puede tener lugar cada acción basada 
en la naturaleza; y (3) crear restricciones de bloqueo 
para las áreas que deben incluirse en el mapa final, 
como las áreas protegidas.

Planificación espacial integrada

La planificación espacial integrada aplica un enfoque de 
todo el gobierno para crear mapas de uso de la tierra 
que muestran vías para lograr múltiples resultados a la 
vez, incluidos objetivos relacionados con la naturaleza, 
el clima y el desarrollo sostenible. Estos mapas pueden 
ayudar a resolver problemas de desarrollo complejos 
al revelar los lugares en que las acciones basadas 
en la naturaleza, como la protección, la gestión y la 
restauración de la tierra, podrían impulsar a un país 
hacia sus objetivos de desarrollo nacional. El proyecto 
“Mapeando la Naturaleza para los pueblos y el planeta” 
ayuda a los países a crear ‘Mapas de esperanza’ basados 
en los principios de la planificación espacial integrada.

Planificación Sistemática de la Conservación

La PSC es un método participativo que permite identificar 
áreas potenciales para la gestión de la conservación 
a fin de lograr de manera más eficiente un conjunto 
específico de objetivos. La PSC generalmente implica 
un proceso de determinación del alcance, planificación 
participativa y consultas con las partes interesadas, 
selección de nuevas áreas de conservación utilizando 
software de optimización espacial e implementación 
y monitoreo de nuevas estrategias. La eficacia de la 
PSC se deriva de su capacidad para optimizar recursos 
limitados a fin de lograr los objetivos de conservación y 
hacerlo de una manera que sea defendible, responsable 
y que reconozca de manera transparente los requisitos 
de los diferentes usuarios de los recursos. El proceso 
ELSA se basa en el método de la PSC al permitir que 
los países identifiquen áreas posibles para más de un 
tipo de acción basada en la naturaleza, no solo para la 
conservación.

Ponderaciones

Las ponderaciones son una forma de priorizar algunas 
funciones de planificación sobre otras en el análisis 
ELSA. A través de un proceso de participación de las 
partes interesadas, los expertos nacionales asignan 
ponderaciones a cada una de las características de la 
planificación para reflejar la importancia comparativa 
de esa característica de la planificación y la confianza 
que tienen en su precisión. Los valores son relativos 
y normalmente oscilan entre ‘0’ (sin importancia) y ‘5’ 
(importancia extremadamente alta). Las características 
de planificación con un peso de 5, por ejemplo, tendrán 
prioridad sobre las características con un peso de 3 en 
el mapa ELSA. Las funciones de planificación con una 
puntuación de cero no se considerarán en el análisis.

Prioritizr

Deletreado con una p minúscula, el paquete de software 
prioritizr es una herramienta de optimización espacial 
utilizada por la metodología ELSA para ejecutar análisis 
de optimización espacial. El paquete prioritizr implementa 
técnicas de programación lineal entera para proporcionar 
una interfaz flexible que permite construir y resolver 
problemas de planificación de conservación. Admite una 
amplia gama de objetivos, restricciones y penalizaciones 
para crear un análisis ELSA personalizado.
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capas de datos del mundo sobre la naturaleza, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible, UNBL permite a los 
formuladores de políticas y otras partes interesadas 
utilizar datos espaciales para tomar medidas a favor de 
las personas y el planeta. Se puede acceder a UNBL en 
el siguiente enlace:  www.unbiodiversitylab.org 

Unidades de Planificación

Las unidades de planificación son los componentes básicos 
de un mapa ELSA. El área de planificación se divide en 
unidades de planificación, que son parcelas geográficas 
más pequeñas de formas regulares o irregulares, que 
incluyen cuadrados, hexágonos, parcelas catastrales y 
unidades hidrológicas.

Zonas de acción basada en la naturaleza

Las zonas de acción basada en la naturaleza son áreas 
espacialmente definidas donde cada acción basada en la 
naturaleza (a menudo protección, gestión y restauración) 
puede implementarse de acuerdo con la capacidad de 
la tierra y la zonificación política del país. Estas zonas 
se crean de acuerdo con “reglas”, o restricciones, que 
ayudan al algoritmo a identificar ubicaciones viables 
para cada acción. El análisis ELSA se optimiza en estas 
zonas, junto con las funciones de planificación, las 
restricciones de bloqueo y los parámetros adicionales, 
a fin de identificar las zonas ELSA.

Restricciones de bloqueo

Las restricciones de bloqueo aseguran que las áreas 
específicas siempre se asignen a una acción específica 
basada en la naturaleza dentro del mapa ELSA. Por lo 
general, las restricciones de bloqueo se utilizan para 
garantizar que las áreas protegidas existentes de un país se 
incluyan dentro de la zona de “protección” en el mapa ELSA 
final. Algunos países solicitan igualmente que se bloqueen 
otras áreas, tales como las áreas donde actualmente se está 
realizando la restauración. Debido a que las restricciones 
de bloqueo obligan al proceso de optimización a incluir 
estas áreas, esto puede reducir la representación general 
de las características de planificación en el mapa final. Por 
lo tanto, el equipo científico de ELSA recomienda que las 
restricciones de bloqueo se utilicen solamente cuando sea 
necesario, a fin de reflejar las acciones de conservación 
actuales dentro de un país, asegurando que las partes 
interesadas nacionales puedan usar el mapa resultante de 
manera efectiva.

Restricciones

En los análisis de optimización espacial, se pueden utilizar 
restricciones para garantizar que los resultados de la 
optimización muestren características específicas. Al 
ejecutar el análisis ELSA, las restricciones más comunes 
incluyen restricciones espaciales para zonas y restricciones 
de bloqueo. Estas restricciones definen dónde pueden 
y no pueden tener lugar ELSAs. Consulte estas entradas 
para obtener más información.

Reverdecimiento urbano

El reverdecimiento urbano generalmente se define 
como la restauración ecológica y la reforestación en 
áreas urbanas que aumentan el secuestro de carbono, 
reducen el calentamiento urbano y/o brindan protección 
contra fenómenos meteorológicos extremos. Si un país 
lo desea, puede incluir la ecologización urbana en su 
análisis ELSA para que los mapas muestren los lugares 
en que la ecologización urbana puede contribuir a los 
objetivos de la política nacional, junto con otras acciones 
basadas en la naturaleza.

SIG

Los SIG (Sistemas de Información Geográfica) son sistemas 
informáticos que permiten la captura, el almacenamiento, 
la gestión, el análisis y la presentación de datos espaciales.

Sistema de apoyo de decisiones

Los sistemas de apoyo a las decisiones son programas 
informáticos que evalúan grandes cantidades de 
información e identifican las mejores soluciones posibles 
dadas las limitaciones del análisis. Los sistemas de apoyo 
a la toma de decisiones son tan precisos como los datos 
que se les presentan y, por lo tanto, deben usarse junto 
con la consulta e investigación de expertos para llegar a 
las decisiones finales. Las herramientas de optimización 
espacial como la herramienta web ELSA son un tipo de 
sistema de apoyo a la toma de decisiones.

Sistema de referencia de coordenadas

Este sistema de referencia espacial utiliza coordenadas 
para definir cómo se relaciona un mapa proyectado 
bidimensionalmente con ubicaciones reales en la 
superficie de la Tierra. Todas las capas de datos utilizadas 
en el análisis ELSA deben utilizar el mismo sistema de 
referencia de coordenadas para poder utilizarse de 
manera conjunta.

UNBL

UN Biodiversity Lab (UNBL) es una plataforma gratuita 
de código abierto que permite a los gobiernos y otros 
acceder a mapas y datos de última generación sobre 
naturaleza, cambio climático y desarrollo humano 
de nuevas formas para generar información sobre 
la naturaleza y el desarrollo sostenible. Desarrollado 
conjuntamente por el PNUD, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Centro 
Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA 
(PNUMA-CMVC) y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), UNBL está disponible gratuitamente en 
línea para los gobiernos y otras partes interesadas como 
un bien público digital. Con más de 400 de las mejores 

http://www.unbiodiversitylab.org
http://www.unbiodiversitylab.org
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A.3  Reconocimiento del liderazgo y las contribuciones de los países piloto

El manual  de Planificación Territorial Integrada se desarrolló 
con base a los insumos y lecciones generados a partir de 
la implementación de la metodología ELSA en 11 países: 
Camboya, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, 
Kazajstán, Perú, República Dominicana, Sudáfrica y Uganda. 
El equipo de redacción quisiera agradecer a nuestros 
colegas del PNUD, consultores locales e internacionales, 
oficinas de país del PNUD, gobiernos, sector privado y 
socios de la sociedad civil en cada uno de estos países. 
Un agradecimiento especial a las siguientes personas y 
organizaciones que apoyaron la creación del contenido de 
este libro de trabajo:

Camboya: Lihong Dy (Departamento de Servicios de 
Información Geográfica - Ministerio del Medio Ambiente 
(DGIS/MoE)), Chivin Leng (DGIS/MoE), Jamil Mahmood 
(PNUD Camboya), Hout Naborey (DGIS/MoE) y Carlos 
Riano (PNUD).

Chile: Daniel Felipe Álvarez Latorre (Ministerio del Ambiente, 
MMA), Andrés Ceballos (consultor PNUD), Esteban Delgado 
A. (PNUD), y Maria Karin Molt González (MMA).

Colombia: María Fernanda Batista (consultora del 
PNUD), Liliana Corzo (consultora del PNUD), Claudia 
Fonseca (PNUD Colombia), Diego Ochoa (PNUD - 
ahora con el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt), Diego Olarte 
(PNUD Colombia), Jimena Puyana (PNUD Colombia) y 
Susana Rodríguez-Buriticá (Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt).

Costa Rica: Ivan Ávila (PRIAS Lab, Centro Nacional de 
Alta Tecnología, CeNAT), Carlos Cordero (Ministerio de 
Ambiente y Energía, MINAE), Cornelia Miller (PRIAS Lab, 
Centro Nacional de Alta Tecnología, CeNAT), Rafael 
Monge (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE) , y 
Kifah Sasa (PNUD Costa Rica).

Ecuador: Mónica Andrade (PNUD Ecuador), Daniel Borja 
(Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 
MAATE), María Verónica Córdova (consultora PNUD), 
Shirley Figueroa (consultora PNUD), Daniel Guerra 
Garcés, (MAATE), José Luis Naula (MAATE), Luis Poveda 
(MAATE), y Michelle Sánchez, (MAATE).

Haiti: Mr. Patrick Altéus (PNUD Haití), Mme. Dorine Jn-
Paul (PNUD Haití), Sr. Astrel Joseph (Ministerio de Medio 
Ambiente, MDE), Sr. Jean Mary Laurent (consultor), Sr. 

Michelet Louis (MDE), Sr. Boby Emmanuel Piard (Centro 
Nacional de Información Geoespacial, CNIGS), el Sr. 
Sendy Augustin Salomon (PNUD Haití) y el Sr. Verlaine 
Noel (consultor).

Kazajstán: Dinara Abiyeva (consultor del PNUD), Fariba 
Aghakhani (consultor del PNUD), Aizhan Baimukanova 
(PNUD Kazajstán), Kuralay Orazbekova (consultor 
del PNUD), Mariam Matti (consultor del PNUD), 
Aisulu Rakhimberdinova (PNUD Kazajstán), Kanat 
Samarkhanov (consultor del PNUD), Ainur Shalakhanova 
(PNUD Kazajstán), Talgat Taukenov (PNUD Kazajstán), 
Roza Temirbayeva (consultora del PNUD) y Kamshat 
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