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Sostenibilidad, ciencia ciudadana y observadores de aves: 
una propuesta holística de registro 

y uso de información

fidel gonzález-quiñones
Universidad Autónoma de Chihuahua, México

introducción

La situación por la que atraviesa el planeta en relación con el me-
dio ambiente se torna cada vez más crítica, y esta problemática 
de amplia discusión ha sido tratada generalmente en los am-

bientes relacionados con las Ciencias Naturales, pero poco a poco se 
ha permeado de otros contextos académicos, teniendo como resulta-
do que cada vez sea más familiar encontrar contenidos curriculares 
que hablen sobre la sostenibilidad en carreras relacionadas con las 
Humanidades y las Ciencias Sociales. Este cambio de enfoque sobre 
la problemática medioambiental parece lógico y necesario ante las 
problemáticas contemporáneas que enfrenta el medio ambiente.

De forma paralela, existen diversos ciudadanos, sin una prepa-
ración formal en el tema, que se encuentran involucrados en acti-
vidades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y realizan 
actividades generalmente como pasatiempo, pero enmarcado en lo 
que se conoce como Ciencia Ciudadana, la cual se define más am-
pliamente en el apartado siguiente.

Un tercer elemento involucrado en la sostenibilidad, que pare-
ciera evolucionar un poco más lento a pesar de su orientación a 
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priori en el tema, es el sector gubernamental, que en México está 
integrado por distintas dependencias, de las cuales se señalan tres 
de ellas correspondientes al orden federal: 1) la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, s.f.), 
que es una comisión intersecretarial, creada en 1992, dedicada al 
financiamiento de proyectos con temas sobre el conocimiento y 
uso de la biodiversidad; 2) la Secretaría del medio ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat, s.f.), encargada de establecer sistemas 
de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes, implantar 
medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la conta-
minación del aire, suelo, agua y del ambiente en general, difundir 
los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológi-
co y la protección del ambiente; y 3) la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (Profepa, s.f.), que es un órgano 
desconcentrado de la Semarnat cuya tarea principal es el cumpli-
miento de la normatividad ambiental, para contribuir al desarrollo 
sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

Además de las tres dependencias federales mencionadas, es 
importante añadir que en cada entidad federativa existen también 
diversas dependencias con funciones afines, tanto en los gobier-
nos estatales como en los gobiernos municipales.

Los tres elementos mencionados –academia, ciudadanos y go-
bierno– son factores fundamentales que requieren de ciertas 
herramientas para realizar sus actividades en la búsqueda de la sos-
tenibilidad ambiental, y una de estas herramientas, según lo con-
sultado en este capítulo, es la información, que cumple un papel 
fundamental en el monitoreo y documentación de diversas activi-
dades enmarcadas en el ámbito de las Ciencias de la Información y 
que son señaladas en el presente capítulo.

ciencia ciudadana

En la Ciencia Ciudadana se obtienen datos mediante la participación 
del público (Coxen et al. 2017), lo cual puede ser una alternativa 
para diversos proyectos de monitoreo, como los estudios de dis-
tribución de especies donde no existen grandes presupuestos para 
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financiar trabajos de campo o para adquirir la tecnología necesa-
ria para rastrear los movimientos de los animales.

En relación con este tema existen diversas investigaciones, como 
ejemplo Kullenberg y Dick (2016), quienes realizan un metaanáli-
sis cienciométrico de la producción científica sobre el tema; Tejeda 
y Medrano (2018), con su estudio sobre el potencial de la Ciencia 
Ciudadana en la observación de aves en Chile; y Gouraguine et al. 
(2019), que analizan cómo la Ciencia Ciudadana puede desenvol-
verse en áreas con limitaciones de datos y recursos, detectando 
cambios a largo plazo en los ecosistemas; entre otros.

Además de lo anterior, Coxen et al. (2017) mencionan que, aunque 
los ciudadanos pueden tener más probabilidades de identificar inco-
rrectamente especies (Brandon et al. 2003, Genet y Sargent 2003), en 
promedio identifican las especies de estudio con la misma precisión 
que los investigadores capacitados, por lo que los datos de platafor-
ma de observación de aves como eBird pueden complementar otros 
estudios realizados por personas con estudios formales en el tema.

Otros ejemplos de estudios realizados por medio de la Ciencia 
Ciudadana con un buen desempeño en comparación con datos re-
copilados por científicos entrenados son el estudio de Lin et al. 
(2015), quienes describen las distribuciones de polillas en Taiwán; 
y el estudio de Jackson et al. (2015), que analizaron la distribución 
de urogallos en la isla de Vancouver, involucrando a ciudadanos en 
el proceso y logrando ahorros significativos.

Existen algunos cuestionamientos respecto a la validez de la 
Ciencia Ciudadana, como los realizados por Callaghan et al. (2018), 
quien indica que aún no se ha resuelto si sus resultados son confia-
bles, analizando también la información de la plataforma eBird para 
el monitoreo de las aves. 

Existe una categorización de proyectos de Ciencia Ciudadana 
identificados por Finquilevich y Fischnaller (2014), quienes retoman 
los trabajos de Wiggins y Crowston (2011) en donde se clasifican los 
proyectos de Ciencia Ciudadana en diversos niveles: 1) un nivel ba-
jo, cuando el voluntario sólo participa compartiendo su equipo de 
cómputo y no siempre conoce el proyecto donde participa, ni tiene 
tareas específicas; 2) un nivel medio, cuando el usuario ya interac-
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túa con herramientas diversas para recolectar los datos que serán 
utilizados por los investigadores profesionales; y 3) un nivel alto, 
cuando los usuarios participan en el monitoreo dentro del campo. 
Finquilevich y Fischnaller (2014) proponen, además: un 4) nivel 
avanzado, cuando los ciudadanos participan en todo el proceso, 
apoyando en la creación de objetivos y preguntas de investigación, 
la elaboración de instrumentos de medición y el análisis de datos; 
y 5) nivel de políticas públicas, cuando los ciudadanos llegan a ser 
involucrados en trabajos que presentan componentes técnicos o 
científicos en el marco de un proceso democrático. Como contribu-
ción del autor del presente artículo, se propone otro nivel: 6) nivel 
de comunicación científica, que se presenta cuando el ciudadano 
es capaz de participar como autor o coautor de publicaciones cien-
tíficas de alto impacto.

sostenibilidad

Sostenibilidad y sustentabilidad se utilizan generalmente como sinó-
nimos (Rivera-Hernández et al. 2017), pero se ha observado que el 
término sustentabilidad se utiliza más frecuentemente en América La-
tina y algunos países de habla hispana y se basa en el término “sus-
tentar”, enfocándose en que los recursos sean utilizados de forma 
responsable, garantizando su uso también para generaciones futuras. 
El término sostenibilidad es más utilizado en otras regiones, y de 
igual manera se enfoca en la capacidad de la sociedad para satisfacer 
las necesidades propias sin comprometer las necesidades futuras.

En cuanto a ejemplos sobre estudios de sostenibilidad, se puede 
mencionar la propuesta de Granados y González-Quiñones (2019), 
quienes realizan cuestionamientos al modelo de educación tradi-
cional que privilegia relaciones de desigualdad entre humanos y 
el medio ambiente, proponiendo al final un paradigma emergente 
centrado en el diálogo de saberes.

Otro ejemplo es la propuesta relacionada con la gestión docu-
mental realizada por López (2019), quien analiza cómo esta actividad 
puede convertirse en una buena práctica para reducir el consumo de 
papel en apoyo al desarrollo sostenible.
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Uno de los esfuerzos más notables en cuanto a proyectos de 
sostenibilidad es el que propone la Convención Ramsar (Griffin 
2012), que es un tratado internacional ambiental con la misión de 
conservar y usar racionalmente los humedales a través de accio-
nes locales, regionales y nacionales, contando con la coopera-
ción internacional, para contribuir al desarrollo sostenible en 
todo el mundo.

Los esfuerzos por la sostenibilidad en el marco de la Ciencia 
Ciudadana generalmente se inician cuando los ciudadanos toman 
conciencia de situaciones que pueden convertirse en un riesgo pa-
ra ellos mismos y para su comunidad, como el caso de la presen-
cia de arsénico en la sección norte del acuífero Meoqui-Delicias del 
estado de Chihuahua (Barrera-Prieto et al. 2009), o como el grave 
problema de cáncer en Delicias, Chihuahua (Dueñas 2012), por dar 
ejemplos de la misma región. La búsqueda del desarrollo sosteni-
ble presenta también una dimensión educativa, donde se puede 
resaltar el trabajo de Palavecino et al. (2017) y Pizarro y Anderson 
(2017), quienes realizan propuestas educativas basada en la obser-
vación de aves.

En cuanto a la dimensión científica de la sostenibilidad, destaca 
el metaanálisis bibliométrico realizado por Bossa-Benavidez et al. 
(2023, p. 1), quienes concluyen que:

Los países asiáticos y europeos son los principales investigadores 
del tema tratado, lo cual indica su preocupación por la sosteni-
bilidad ambiental, su compromiso social y su interés por una in-
versión económica en el desarrollo tecnológico; en contraste, los 
países latinoamericanos han hecho pocas investigaciones sobre 
sostenibilidad ambiental y las empresas se enfocan más en el cre-
cimiento financiero que en los impactos ambientales o sociales.

Por otro lado, Cruz y Gómez (2022) se centran en la importancia 
de la vinculación para el logro de un desarrollo económico, políti-
co y social sostenible para estimular el proceso de investigación, 
generando criterio y pensamiento científico para formar el hábito 
y cultura de investigación relacionada con la sostenibilidad.
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observación de aves

Muchos de los estudios que involucran la participación de los ciu-
dadanos en el marco de la sostenibilidad tienen relación con mo-
nitoreo de fauna, especialmente de aves. En este sentido, Kaufman 
(2022) señala que la comunidad de observadores de aves es mucho 
más diversa ahora, y esto significa más aprendizaje sobre las aves y 
muchos más descubrimientos.

El observador de aves es definido por Gómez y Alvarado (2010) 
como aquella persona que dedica tiempo a observar aves en su me-
dio natural, principalmente con fines recreativos. En el caso especí-
fico de México, no se ha descrito con precisión la evolución de esta 
actividad, sin embargo, estos autores señalan que esta actividad ha 
aumentado significativamente en años recientes, coincidiendo en 
su afirmación con Kaufman (2022).

En el caso específico de Chihuahua, el autor del presente capí-
tulo es miembro del Colectivo Aves (Casa Chihuahua 2017), don-
de participan diversos ciudadanos que se han dado a la tarea del 
registro y fotografía de aves, y además comparten diversos cono-
cimientos científicos, técnicos y tácticos entre los miembros y la co-
munidad en general, para poder realizar estas actividades de forma 
adecuada. Entre los productos más importantes realizados por es-
te grupo de ciudadanos se encuentran varias exposiciones foto-
gráficas a nivel estatal, charlas y capacitaciones constantes sobre 
las aves, actividades de docencia y publicación de artículos cientí-
ficos diversos (Mondaca-Fernández et al. 2017, Venegas et al. 2015, 
Moreno-Contreras et al. 2016, González-Quiñones et al. 2023).

La observación de aves se puede realizar básicamente de tres 
formas: 1) simplemente saliendo de casa y realizando registros y fo-
tografías de las aves que crucen el camino; 2) atendiendo a lo reco-
mendado por diversos manuales e instructivos que brindan 
instrucciones básicas y/o especializadas (Ehrlich et al. 1988, Man-
zano s.f.); pero las actividades realizadas en el marco de la Ciencia 
Ciudadana corresponden a: 3) estrictos protocolos diseñados por 
instituciones como la Patuxent Wildlife Research Center (s.f.) (cu-
yas funciones están reguladas por el Gobierno de Estados Unidos), 
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y el Government of Canada (s.f.), por medio del Servicio Canadiense 
para la Vida Silvestre. En el caso del Colectivo Aves de Chihuahua, 
varios de sus miembros han sido capacitados directamente por es-
tos organismos y lideran las actividades anuales de monitoreo que 
se adaptan a un estricto protocolo de observación diseñado por es-
tas instancias gubernamentales de Norteamérica (González-Quiño-
nes et al. 2023).

enfoque desde las ciencias de la información

Aunque las Naciones Unidas reconocieron la importancia de la 
información para el desarrollo sostenible, Nolin (2010) señaló 
desde 2010 que se tenía muy poca vinculación entre el desarro-
llo sostenible y los problemas relacionados con la información. 
La autora señalaba que un problema básico es la dificultad para 
la interacción de conceptos altamente flexibles, como la informa-
ción y la sociedad de la información, con el complejo concepto 
de desarrollo sostenible.

Sin embargo, las propuestas y esfuerzos para vincular a las 
Ciencias de la Información y otras disciplinas afines con el desa-
rrollo sostenible se han seguido analizando, con propuestas co-
mo la de Finquelievich y Fischnaller (2014), quienes introducen el 
concepto de la e-Ciencia Ciudadana (eCC), también conocida como 
“ciberciencia”, un nuevo término aplicado a la participación de ciu-
dadanos sin estudios formales en proyectos científicos por medio 
el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (tic). Esta 
facilidad brindada en especial por las tecnologías, en opinión de 
las autoras, contribuye al empoderamiento de las comunidades y, 
además, visibiliza la importancia de las políticas públicas para de-
sarrollar la eCC en el marco de la ciencia y la tecnología.

Otro autor que coincide en la dimensión tecnológica de las Cien-
cias de la Información como protagonista central del vínculo con la 
sostenibilidad es Kaufman (2022), quien señala cómo la tecnología 
ha transformado por completo el pasatiempo de la observación de 
aves por medio de cambios en las capacidades de comunicación 
y la capacidad de conexión instantánea que brindan los teléfonos 
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celulares, permitiendo capturar imágenes, consultar información y 
reportar avistamientos prácticamente en el mismo momento en que 
se producen.

Como ejemplos de proyectos de Ciencia Ciudadana que involu-
cran actividades de registro de información, se cita el realizado por 
Contreras et al. (2017) entre los meses de junio y agosto de 2016, 
donde el Centro Regional Universitario Colón, que se encuentra 
cercano a la Cuenca del Canal de Panamá, realizó el primer inven-
tario de fauna, encontrando un total de 1 042 aves pertenecientes a 
36 especies diferentes.

En otro estudio relacionado con las aves, que involucró a la 
Ciencia Ciudadana, Cox y Gaston (2016) exploraron las razones pa-
ra alimentar aves, por medio de una encuesta en ciudades urbanas 
al sur de Inglaterra, encontrando que: 1) proporciona beneficios 
psicológicos, 2) responde a la búsqueda del bienestar de las aves, 
y/o 3) responde a un cambio hacia el bienestar de la naturaleza. 

Por su parte, Coxen et al. (2017) analizaron el rendimiento de la 
distribución de dos modelos de distribución de palomas de collar, 
comparando el rastreo de aves por satélite con las observaciones re-
portadas por los ciudadanos en la plataforma eBird, y encontraron 
que ambos métodos pueden modelar de forma efectiva la distribu-
ción de esta ave.

En cuanto a la mortalidad de aves en paisajes urbanos, se puede 
citar el estudio de Gómez-Moreno et al. (2018), quienes determinaron 
que la depredación por gatos es la primera causa de mortalidad de las 
aves, seguida por las colisiones de las aves con las ventanas de diver-
sos edificios, estimando que alrededor de 988 millones de aves mue-
ren anualmente en Estados Unidos y Canadá sólo por estos factores.

La necesidad de la generación y tratamiento de datos a largo 
plazo es señalada por Gouraguine et al. (2019), quienes realizan 
monitoreos sobre arrecifes de coral, pero extrapolan esta afirmación 
a otros ecosistemas, indicando la importancia de los pocos datos 
que a veces existen. Los autores también advierten sobre el compro-
miso institucional a largo plazo por parte de los gobiernos a nivel 
local y regional como apoyo a los ciudadanos para generar progra-
mas exitosos de monitoreo.
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Una representación gráfica simple de los planteamientos anterio-
res se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Elementos que hacen posible la sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia.

conclusiones

La situación medioambiental contemporánea presenta diversos de-
safíos que poco a poco van pasando del discurso académico y 
gubernamental a acciones concretas lideradas principalmente por 
un sector de los ciudadanos. Este sector ciudadano que empieza 
a comprometerse con la sostenibilidad ambiental frecuentemente 
se encuentra en posiciones antagonistas con otros ciudadanos que 
aún no toman conciencia de la grave problemática medioambien-
tal, pero también, por desgracia, entran también en conflicto con 
visiones conservadoras y poco reflexivas de sectores académicos y 
sectores gubernamentales (figura 2).

Figura 2. Esfuerzos de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad, en el marco 
de la Ciencia Ciudadana, contra otros actores no comprometidos. 

Fuente: Elaboración propia.
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La principal herramienta para buscar un desarrollo sostenible 
sigue siendo la información, que se ha convertido en el punto 
central de las actividades que buscan el mejoramiento de la situa-
ción medioambiental por medio de acciones concretas como la 
sistematización y documentación de observaciones, el análisis de 
los datos y la presentación de resultados con utilidad para la toma 
de decisiones.

En años recientes, las tic se han convertido en el factor más vi-
sible y reconocido por los autores para el apoyo a las actividades 
sustentables, facilitando la conexión en línea del observador para 
dar a conocer sus registros y brindar la oportunidad de consul-
tar información de manera instantánea que apoye sus labores de 
identificación y registro de observaciones.

Aunque estas actividades de Ciencia Ciudadana se pueden pre-
sentar en cualquier contexto, la mayoría de los autores consulta-
dos coinciden en afirmar y ejemplificar casos donde su aplicación 
se centra en el monitoreo de especies y ecosistemas; y de estos 
monitoreos, por mucho el que más se menciona es el relacionado 
con la observación de aves. Esto es importante porque la presen-
cia o ausencia de aves en un determinado ecosistema es uno de 
los primeros indicadores de la salud del mismo.

Estas actividades de Ciencia Ciudadana que se han descrito se 
pueden desarrollar en diversos niveles y con compromisos distin-
tos, pero, de acuerdo con lo analizado en los textos, se podría afir-
mar que los ciudadanos participantes tienen un genuino interés 
en el cuidado del medio ambiente, toda vez que generalmente no 
reciben un financiamiento por sus actividades y, por el contrario, 
con frecuencia deben hacer erogaciones económicas importantes 
en traslado, equipos y capacitación.

Aunque los participantes en la Ciencia Ciudadana, por lo general, 
no cuentan con una preparación formal en el tema de las Ciencias 
Naturales, un enfoque interdisciplinar facilita el desarrollo de esta 
ciencia, y como experiencia en la participación de estas actividades 
se puede afirmar que las diversas formaciones de los ciudadanos 
participantes son de gran utilidad, pues complementan el conoci-
miento y el aprendizaje dentro del grupo.
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Como punto de partida hacia las experiencias de Ciencia Ciuda-
dana generalmente se encuentran los pasatiempos personales, pero 
se identifica también con frecuencia la concientización sobre proble-
máticas locales donde los ciudadanos interesados buscan soluciones 
que tiendan a mejorar las condiciones de su entorno directo (fig. 3); 
aunque, como ya se ha señalado, a veces estas acciones de mejora se 
contraponen con intereses de otros ciudadanos y son desvirtuadas y 
obstaculizadas incluso por sectores académicos y gubernamentales.

Figura 3. Los problemas ambientales como generadores de proyectos 
de Ciencia Ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con las interacciones con las dependencias de gobier-
no, se ha observado que en muchas ocasiones los funcionarios 
que laboran en ellas carecen de la capacitación y conocimientos 
necesarios para el desempeño de su puesto, y sus conocimientos, 
sus capacidades técnicas y recursos no son suficientes para un 
adecuado cuidado medioambiental. En seguimiento a lo anterior, 
se generan, por ejemplo, mecanismos en los cuales las dependen-
cias solicitan la colaboración formal de ciudadanos entrenados en 
el cuidado de especies decomisadas.

Como conclusión final podría afirmarse que el estudio y aplica-
ciones de la sustentabilidad seguramente seguirán creciendo, sobre 
todo debido a la grave crisis ambiental que enfrenta el planeta. La 
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academia debe estar a la altura de estos nuevos desafíos, permitien-
do y fomentando la capacitación interdisciplinar de los estudiantes, 
por medio de cursos transversales a todas las carreras, que busquen 
robustecer las capacidades de participación en proyectos científicos 
sostenibles formales, pero también en proyectos de Ciencia Ciuda-
dana, donde, como se ha analizado, el manejo de la información 
tiene un papel protagónico.
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