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ambientales entre los que destacan nueve 
(Steffen, et al., 2015): 

 
Cambio climático 
Tasa de pérdida de biodiversidad 
Ciclo del nitrógeno y ciclo del fósforo 
Agotamiento de la capa de ozono 
Acidificación oceánica 
Uso de agua  
Cambios de uso de suelo 
Carga atmosférica de aerosoles 
Contaminación química 
 
Se trata de problemas terrestres que 

se han intensificado desde 1950 y que 
constituyen situaciones de peligrosidad 
para la subsistencia del propio organismo. 
Los resultados científicos indican que en 
tres de ellos ya se han rebasado por 
mucho los umbrales de seguridad (se 
trata del cambio climático, del ciclo del 
nitrógeno, y de la pérdida de 
biodiversidad). Para ampliar la 
información, todo ese trabajo se puede 
localizar en los Límites Planetarios 
(Rockstrom et al., 2009; Steffen et al., 
2011; Steffen, et al., 2015). 

 
La gran esperanza para el 

Antropobimores no depende de lo que le 
rodea, sino de las partes que lo 
constituyen. En definitiva, el Sr. Hyde 
debe otorgar poder en las decisiones al 

Dr. Jekyll a efecto de revertir, evitar o 
disminuir los principales problemas 
terrestres. Esas nuevas decisiones deben 
estar planteadas sobre nuevos 
paradigmas para cambiar el metabolismo 
industrial. 

 
¿Qué si resulta urgente conciliar la 

dicotomía? La respuesta es sí, el Planeta 
está muy dañado. Hay que resaltar que 
las partes involucradas en esa solución no 
solo son los científicos, o los líderes de 
opinión, somos las personas que 
seguimos obedeciendo y ejecutando las 
labores encomendadas por el poder 
central.  

 
Sea ésta una invitación a la 

convergencia de esfuerzos; se trata de 
evitar el trágico final del Dr. Jekyll, quien 
tuvo que autodestruirse para poder 
eliminar al Sr. Hyde.   
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Resumen. La biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra. De ella depende nuestro bienestar y supervivencia, 
por tal razón es importante conocer y entender el funcionamiento de las especies con las que cohabitamos. Una forma de aproximarse es a través 
de la ciencia ciudadana, esta actividad invita a las personas a recolectar, analizar e interpretar datos para ser utilizados por expertos. En los proyectos 
de ciencia ciudadana enfocados en la biodiversidad, se usa la fotografía. Esta herramienta nos brinda información importante del organismo 
fotografiado, como su nombre científico y común, hábitat, ubicación, interacciones y comportamiento. Además, despiertan la curiosidad y fascinación 
por la naturaleza. Los proyectos de ciencia ciudadana sobre biodiversidad acercan a las personas a las especies con las que cohabitan y a su vez 
permiten que adquieran actitudes y prácticas que favorezcan el conocimiento y conservación de la naturaleza. 
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Introducción 
 

A lo largo de la historia ha 
existido el interés por conocer 
la naturaleza que nos rodea. 

Numerosos naturalistas 

documentaron la biodiversidad de los 
sitios que exploraban a través del arte 
por medio de dibujos, ilustraciones o 
pinturas (Garrido-Moreno, 2015). 
Actualmente el interés de los 
naturalistas modernos por apreciar y 

registrar la biodiversidad se mantiene 
vigente, aunque las formas de hacerlo 
se han diversificado; hoy en día una 
de las formas más utilizadas para 
documentar la biodiversidad de 
diferentes lugares del mundo es la 
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fotografía (Fig. 1) (Seppänen y 
Väliverronen, 2003). Los registros 
sobre biodiversidad permiten a los 
científicos analizar la dinámica de las 
especies y usualmente, estos datos son 
tomados con ayuda de voluntarios 
(Preece, 2017). En este artículo 
exponemos el rol de la fotografía en la 
ciencia ciudadana enfocada al estudio 
de la biodiversidad. 

 
 
¿Qué es la biodiversidad? 

 
Se define como todas las formas de 

vida que existen en el planeta. 
Considera las diferentes especies de 
plantas, animales, hongos y demás 
organismos como las algas, protozoos 
y bacterias; la variabilidad genética 
que hay entre ellas; los ecosistemas y 
las regiones geográficas donde se 
encuentran (Rawat y Agarwal, 2015). 
La biodiversidad y sus interacciones 
son necesarias para el funcionamiento 
de los ecosistemas, de tal forma que 
un ecosistema funcional nos provee de 
beneficios de los cuales depende 
nuestra supervivencia, por esta razón 
es importante mantener un ecosistema 
biodiverso (Cardinale et al., 2012).  

Algunas personas asumimos que la 
biodiversidad se encuentra en los 
lugares más lejanos, a los que solo 
vamos ocasionalmente. Sin embargo, 
día a día convivimos con un gran 
número de especies que desempeñan 
funciones importantes y algunas de 
ellas se encuentran amenazadas por 
actividades humanas. Por tal motivo, 
es necesario que los ciudadanos 
entendamos el funcionamiento de las 
especies que cohabitan con nosotros, 
la forma en la que contribuyen a 
nuestro bienestar y aprender cómo 
protegerlas (Savard et al., 2000). 

 
¿Y nosotros cómo nos acercamos 

a la biodiversidad? 
 

Una forma de acercarnos a la 
biodiversidad que nos rodea es a 
través de la ciencia ciudadana (Cohn, 
2008). Esta actividad promueve la 
participación de los ciudadanos en la 
recolección, análisis e interpretación 
de datos para ser utilizados por 
expertos (Tweddle et al., 2012). 
Específicamente en los proyectos de 
ciencia ciudadana sobre 
biodiversidad, los científicos invitan a 
cualquier persona interesada a 

observar y documentar la presencia, 
desarrollo y comportamiento de las 
especies con las que cohabitan (Cohn, 
2008).  

 
Aunque el término ciencia 

ciudadana es un término relativamente 
nuevo, esta actividad se ha realizado 
desde tiempo atrás. Por ejemplo, en el 
siglo XIX científicos como Charles 
Darwin realizaron sus investigaciones 
con apoyo de personas que 
disfrutaban de la observación y el 
estudio de la naturaleza. Darwin 
enviaba y recibía cientos de cartas 
acompañadas de ilustraciones que han 
servido para describir a la naturaleza 
(Grilli et al., 2015); ese intercambio de 
información fue vital para la 
construcción de su teoría de la 
evolución (Purcell et al., 2017).   

 
Sin embargo, el avance de las 

tecnologías digitales, como los 
smartphones, ha permitido que la 
ciencia ciudadana integre 
herramientas como el internet para la 
búsqueda de información y la 
fotografía para obtener precisión y 
calidad en los datos recolectados 
(Ugalde de la Cruz et al., 2019). Por 
esta razón, la fotografía es una de las 
herramientas más importantes para la 
ciencia ciudadana actual (Preece, 
2017), debido a que responde ante la 
necesidad de visualizar de forma 
rápida, sencilla y fidedigna (Grilli et 
al., 2015). 

 
La fotografía es una herramienta 

simple pero poderosa, con la cual se 
puede crear un acervo importante de 
información sobre las especies con las 
que cohabitamos (Basset et al., 2000; 
Torralba-Burrial, 2020). 
Adicionalmente, se ha demostrado 
que fotografiar vida silvestre despierta 
en los voluntarios interés por conocer 
la biodiversidad y con ello un 
compromiso para conservarla 
(Hanisch et al., 2019).  

 
La biodiversidad a través de la 

fotografía 
  

Con la fotografía podemos 
comunicar nuestros pensamientos, 
concepciones y realidades a muchas 
personas alrededor del mundo 
(Sander y Halley, 1978). Las 

Figura 1. Fotografía de la naturaleza para análisis. En la imagen se observa a la Catarina Sin Manchas 
(Cycloneda sanguinea), en la que se aprecian varias interacciones, la más evidente es el apareamiento de 
esta especie, la fecha en que fue tomada nos da idea de la temporada de apareamiento de este insecto. La 
segunda interacción es su función como control biológico, debido a que estas catarinas son depredadores 
naturales de los pulgones (presentes en el tallo de la planta), los cuales estaban infestando la planta.  
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fotografías de la biodiversidad son un 
estilo conocido como fotografía de la 
naturaleza. Los tipos de fotografía de 
la naturaleza son tan diversos como la 
naturaleza misma, existen desde 
fotografías de paisaje hasta fotografía 
de especies, tejidos o células. Es un 
arte lleno de respeto y curiosidad por 
el mundo natural. Además, es tan 
versátil que podemos explorar una 
gran variedad de encuadres, ángulos, 
técnicas y mensajes (Mittermeier, 
2005; Becker, 2015). 

 
Como se mencionó anteriormente, 

la ciencia ciudadana enfocada al 
estudio de la biodiversidad se apoya 
de la fotografía de la naturaleza, 
aunque vale la pena mencionar que 
también se utilizan sonidos y rastros 
como huellas, heces o plumas. 
Enfocándonos solamente en las 
fotografías es posible identificar las 
especies, registrar su ubicación y 
también las interacciones con otras 
especies e incluso su comportamiento. 
También ayudan a comprender el 

ciclo de vida de las especies y sus 
hábitats naturales, los cuales no 
siempre podemos apreciar 
directamente (Jepson y Ladle, 2015).  

 
¿Cómo hacer fotografía de la 

naturaleza para la ciencia ciudadana? 
Este tipo de fotografía debe 

considerar ángulos, encuadres y luz 
específicos para que la imagen cuente 
con las características necesarias, a fin 
de ser utilizada para su análisis (Fig. 
1) y que no sea únicamente una 
fotografía apreciativa (Fig. 2). Siempre 
debe ser una foto que muestre los 
colores del individuo lo más fiel 
posible, también es importante que 
previo a realizar la fotografía de 
alguna especie de planta, animal, 
hongo, bacteria protozoo o alga, 
contemos con información general 
acerca de sus procesos. Es decir, 
aspectos de su desarrollo, distribución 
y comportamiento en presencia 
humana, esto ayudará a tener un 
comportamiento respetuoso hacia las 
especies evitando impactos negativos 

a ellas y a su entorno (Hussain et al., 
2017; Ross, 2020). 

 
Por ejemplo, para retratar una 

angiosperma deben capturarse la flor, 
el fruto, las hojas, la disposición de 
estas en el tallo y si es posible el 
tamaño utilizando un objeto de 
referencia. Lo anterior no significa 
que todos esos elementos tengan que 
mostrarse en una única foto, deben 
realizarse cuantas tomas sean 
necesarias para aportar elementos 
fotográficos para un análisis más 
completo (Fig. 3). Habrá temporadas 
en que la planta no esté floreciendo o 
no tenga fruto, lo que limitará la 
información que se puede obtener a 
través de la fotografía. 

 
Otro ejemplo son las fotografías de 

aves, en ellas se debe mostrar el 
plumaje del pecho, dorso y cola, y la 
forma de su pico (Fig. 4). Para 
fotografiar a este grupo hay que 
considerar que por lo general realizan 
sus actividades durante las primeras 
horas del día y que tienden a mantener 
distancia con las personas, por lo que 
se recomienda retratarlas con un 
equipo que te permita hacer un buen 
acercamiento para lograr la nitidez 
necesaria y apreciarla mejor. 

 
En caso de fotografiar insectos es 

necesario que en la imagen se pueda 
apreciar el tamaño del individuo, su 
cabeza, alas, antenas, el tórax y 
abdomen desde un ángulo en picada, 
es decir de arriba hacia abajo (Fig. 5).  

 
¿Cómo compartir fotografías de 

la naturaleza con científicos?  
 

Hoy en día, existen diversas 
plataformas de ciencia ciudadana que 
albergan una gran cantidad de datos 
sobre biodiversidad, al grado de 
considerarse comunidades virtuales de 
aprendizaje, donde aficionados, 
coleccionistas, naturalistas, 
ciudadanos y científicos pueden 
interactuar entre ellos (Torralba-
Burrial, 2020). Un ejemplo de esto es 
la plataforma de Naturalista, la cual 
surgió por la colaboración de la 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) con la red 
internacional iNaturalist.org. A la 

Figura 2. Fotografía de la naturaleza apreciativa. En la imagen se observa un himenóptero 
alimentándose del polen de una flor, acción que contribuye a la polinización de las plantas. En la foto es 

posible darnos cuenta de la interacción de un insecto con una planta, sin embargo, no cumple con los 
requisitos para identificar a cualquiera de los dos. 
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fecha cuenta con 87, 637 personas 
inscritas y 37, 239 especies 
identificadas (Naturalista, 2021).  

 
Naturalista tiene una aplicación 

para celular y página web, en donde 
los usuarios comparten fotos, videos y 
sonidos de diversos grupos. En esta 
plataforma es importante rellenar los 
datos del nombre, fecha, lugar y si son 
organismos en cautiverio o cultivados. 
En caso de no saber el nombre de la 
especie, la plataforma  cuenta con un 
algoritmo de inteligencia artificial que 
analiza las imágenes y la ubicación de 
la observación, con esa información 
arroja sugerencias sobre cuál especie 
podría ser al comparar la fotografía 
con las que se encuentran en bases 

internacionales de datos sobre 
biodiversidad, tales como la base de 
Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad (GBIF 
por sus siglas en inglés) la cual cuenta 
con 1, 657, 740, 868 de datos 
biológicos (GBIF, 2021). Sin embargo, 
las sugerencias no siempre aciertan, 
por lo que se puede poner un nombre 
genérico como hongo, planta o 
cangrejo, y en este caso los científicos 
y aficionados expertos apoyan a la 
plataforma para identificar las 
observaciones de especies 
fotografiadas. En cuanto a los 
apartados de fecha y lugar, la mayoría 
de las cámaras y celulares guarda 
automáticamente la fecha y ubicación 
si tienen un sistema de 

geolocalización incluido, en caso 
contrario pueden añadirse 
manualmente. La importancia de 
estos datos, facilitan la identificación 
de las especies, y ayudan a los 
científicos y al público en general a 
conocer más sobre la biodiversidad y 
desarrollar investigaciones que 
promuevan su conservación.  

 
Es importante recalcar que las 

fotografías entre más cercanas al 
organismo, nítidas e iluminadas sean, 
son mejores para saber de qué especie 
se trata, pues mientras mejores sean 
las fotografías, mayor será la 
probabilidad de identificación y de 
tener elementos valiosos para su 
análisis (Naturalista, 2021).  

 
Y a todo esto… 

 
La importancia de los proyectos de 

ciencia ciudadana sobre biodiversidad 
reside en generar una experiencia de 
apreciación a la naturaleza (Prévot et 
al., 2018). Estos proyectos envuelven 
a las personas en la naturaleza 
aumentando la probabilidad de que 
adquieran actitudes y prácticas que 
favorezcan a la biodiversidad y que 
reconozcan su posición dentro de los 
ecosistemas (Cosquer et al., 2012). La 
ciencia ciudadana busca contribuir a 
esta meta al crear un repositorio de 
información que pueda ser analizada 
por científicos y así influir en planes 
de conservación, manejo y cuidado de 
la biodiversidad, así como en políticas 
ambientales y de salud (Kullenberg y 
Kasperowski, 2016).  

 
Conclusión 
 
La fotografía de la naturaleza 

juega un papel fundamental en el 
despertar ambiental, porque, como 
dicen, “una imagen dice más que mil 
palabras” y estas fotografías pueden 
despertar emociones, estimular la 
acción y abrir una ventana para 
descubrir la biodiversidad.  

 
La ciencia ciudadana se vale de la 

fotografía y contribuye a crear 
conexiones entre los participantes y la 
naturaleza, lo cual resulta importante 
para la conservación de la 
biodiversidad, ya que para valorar y 
conservar es necesario conocer.  

Figura 3. Fotografías de una angiosperma del género Periploca. En las imágenes se observa la flor, el 
botón, la forma de las hojas por el haz y el envez, la disposición de sus hojas en el tallo y la corola, en 

estas imágenes nos podemos dar una idea del tamaño por que se usa la mano como referencia. 

Figura 4. Fotografía del ave Luis Bienteveo (Pitangus sulphuratus). Para identificar un ave es necesario 
hacer varias tomas, en las imágenes se muestra el plumaje del ave por frente y dorso lo que ayuda a su 

identificación.
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Figura 5. Fotografía de insecto. En las imágenes se muestra un acercamiento a un escarabajo tortuga (Coptocycla leprosa), no siempre se podrá dar una referencia 
del tamaño, pero si se capturan los otros elementos, como el estrato donde se encuentra ayudará a que se pueda identificar. 




