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Resumen 

La observación lúdica de aves impacta positivamente a la sociedad y a la 
conservación de la biodiversidad. Si bien en América Latina se ha 
popularizado durante los últimos años, su comprensión es precaria. Aquí, 
describimos y analizamos la observación de aves en América Latina a través 
de una entrevista digital que distribuimos en 2020 entre la comunidad de 
observadores de aves originarios de la región, recabando información sobre 
sus perfiles, práctica, motivaciones, preferencias y percepciones sobre la 
actividad. Los participantes en la entrevista (626 personas) son originarios 
de 19 países, mayormente jóvenes (21-40 años), presentan un alto grado de 
estudios y residen en áreas urbanas; en general, desarrollan esta actividad 
con propósitos lúdicos, de sensibilización y de conservación ambiental. Las 
zonas rurales y urbanas son los sitios preferidos para observar aves. Además 
de las aves, la atención se dirige hacia la fotografía, los paisajes y otros 
animales. El desconocimiento de la actividad entre la población general 
restringe el desarrollo de la observación de aves en la región. Nuestros 
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resultados son relevantes para apoyar la ejecución de proyectos relacionados 
con la actividad, el aviturismo y el desarrollo de políticas públicas asociadas 
con la conservación de aves. 

 

Palabras clave: aviturismo; conservación biológica; Latinoamérica; 
sensibilización ambiental. 

Abstract 

The playful observation of birds positively impacts society and biodiversity 
conservation. Although it has recently become popular in Latin America, its 
understanding is precarious. Here, we describe and analyze birdwatching in 
Latin America through a digital interview that we distributed in 2020 among 
the community of birdwatchers from the region, gathering information on 
their profiles, practices, motivations, preferences, and perceptions about the 
activity. The participants in the interview (626 people) are from 19 countries, 
mostly young people (21-40 years old), have a high degree of education, and 
reside in urban areas; in general, they carry out this activity with 
recreational, awareness-raising, and environmental conservation purposes. 
Rural and urban areas are the preferred sites for bird watching. In addition 
to birds, the focus is on photography, landscapes, and other animals. 
Ignorance of the activity among the general population restricts the 
development of bird watching in the region. Our results are relevant to 
support the execution of projects related to the activity, birdwatching, and 
the development of public policies associated with bird conservation. 

 

Keywords: birdwatching; biological conservation; environmental awareness; 
Latin America. 

Introducción 

La observación de aves es una actividad lúdica que consiste en la 
contemplación y apreciación de aves silvestres. En la actualidad, es 
ampliamente reconocida a nivel mundial por el impacto positivo que ejerce 
sobre la salud y la economía de la sociedad (Eubanks et al., 2004; Curtin, 
2009; Steven et al., 2015). Algunos de los beneficios que genera para la 
salud física y emocional de sus practicantes incluyen la reducción del 
estrés, la relajación, la conexión con la naturaleza y la generación de 
respuestas emocionales relacionadas con el asombro, la felicidad y la 
reflexión (Curtin, 2009).  
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La derrama económica que genera la observación de aves es notable 
(Carver, 2019). Esto se debe a que su práctica suele requerir de inversiones 
asociadas con la compra de equipo especializado, el traslado hacia los sitios 
de observación, el pago de cuotas de ingreso a los lugares visitados, la 
adquisición de servicios (por ejemplo, hospedaje) y la contratación de guías 
especializados para la localización de especies (Miller, 1995; Şekercioğlu, 
2002). Además, el impacto de la observación de aves en la conservación de la 
biodiversidad es importante. En este sentido, la comunidad de observadores 
de aves incide sobre el desarrollo de políticas públicas para la conservación 
de especies y ecosistemas (McFarlane, 1994). También, genera información 
útil para el desarrollo de estudios científicos (Sullivan et al., 2009) y aporta 
recursos económicos que mantienen proyectos de turismo sustentable 
(Şekercioğlu, 2002; Steven et al., 2015). 

La documentación y el estudio sociológico de la observación de aves como 
actividad lúdica se ha llevado a cabo especialmente en comunidades de 
países como Estados Unidos de América (Applegate y Clark, 1987; Cole y 
Scott, 1999; Scott et al., 1999; Scott y Thigpen, 2003; Eubanks et al., 2004; 
Moore et al., 2008; Cooper y Smith, 2010; Goodfellow, 2017; Harshaw et al., 
2020), Australia (Kim et al., 2010; Goodfellow, 2017; Steven et al., 2017), 
Reino Unido (Cooper y Smith, 2010; Steven et al., 2017), Polonia (Fratczak 
et al., 2020) y Canadá (McFarlane, 1994; Maple et al., 2010). El mayor 
número de personas que observan aves a nivel mundial reside en Estados 
Unidos, donde el desarrollo histórico de la actividad es considerable (>100 
años de antigüedad) y su práctica actual se encuentra económica y 
socialmente afianzada (Moss, 2004; Carver, 2019). 

Para el caso de América Latina, la observación de aves no cuenta con una 
tradición histórica longeva, aunque su popularización entre la población se 
ha incrementado de manera significativa durante los últimos años (Naranjo, 
2016). Esta tendencia podría deberse a la influencia que ejercen otros países 
con experiencia exitosa (Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010), así como 
por la aparición de programas de ciencia participativa y la propagación de 
materiales asociados con la actividad (Ortega-Álvarez et al., 2015a, 2015b; 
Cuevas et al., 2018). No obstante, su estudio ha pasado desapercibido en la 
región. El desconocimiento del ejercicio de la observación de aves realizada 
por la población de América Latina ha dificultado la identificación de sus 
particularidades, así como la proposición de acciones contextualizadas local 
y regionalmente para impulsar y aprovechar los beneficios asociados con esta 
actividad. 

En este estudio describimos y analizamos la observación de aves en 
América Latina. Nuestros objetivos se centraron en documentar las 
características de los perfiles, de la práctica, las preferencias, las 
percepciones y las motivaciones de la comunidad de observadores de aves en 
la región. Para ello, generamos una entrevista digital que distribuimos entre 
la comunidad de observadores latinoamericanos. Si bien un medio digital 
podría dificultar la captación de participantes ajenos a las redes sociales y al 
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Internet, su uso permitió difundir la entrevista a mayor escala e integrar 
gente de toda la región. 

Dado que no existen trabajos similares en América Latina, nuestra 
capacidad de predicción se ve limitada. Sin embargo, con base en 
investigaciones realizadas en otras partes del mundo (por ejemplo, Estados 
Unidos, Canadá, Europa), es de esperar que la comunidad de observadores de 
aves de América Latina esté desvinculada de ocupaciones científicas (Gómez 
de Silva y Alvarado Reyes, 2010) y requiera de inversiones económicas 
importantes para realizar la actividad (Miller, 1995; Şekercioğlu, 2002). 
También, anticipamos que este grupo no centrará su atención exclusivamente 
sobre las aves durante los recorridos que realiza (Cole y Scott, 1999; Scott y 
Thigpen, 2003) y asociará el desarrollo de la observación de aves con beneficios 
para la salud y la conservación de la biodiversidad (McFarlane, 1994; Curtin, 
2009). Igualmente, podemos prever que dicha comunidad presentará 
características diferentes a otras pertenecientes a distintas partes del mundo, 
como resultado de la adecuación del desarrollo de la actividad a las condiciones 
sociales, culturales, económicas y biológicas propias de América Latina. 

Debido a que la comprensión de la práctica regional de la observación de 
aves es sumamente precaria y es necesario entenderla para lograr impulsar 
su expansión entre un público más amplio, esta investigación resulta 
relevante. Además, en gran parte de América Latina se ha incrementado el 
interés por desarrollar proyectos de aviturismo o turismo de observación de 
aves (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo Nacional de 
Turismo, 2017; Ocampo-Peñuela y Winton, 2017); mismo que representa un 
tipo especializado de turismo de naturaleza que implica viajar para buscar y 
observar aves en vida libre. Sin embargo, gran parte de estos proyectos aún se 
basan en una oferta turística destinada principalmente al público extranjero 
(Maldonado et al., 2016), limitando su impacto entre la población local y de la 
región. Nuestros resultados podrían facilitar la contextualización regional de 
proyectos, no sólo de aviturismo, sino también de tipo científico (por ejemplo, 
ciencia participativa). Asimismo, este trabajo posibilita un mejor 
entendimiento de la observación de aves en América Latina y brinda 
información útil para fomentar la concepción y el desarrollo de políticas 
públicas asociadas con el aprovechamiento no extractivo y la conservación de 
las aves en una de las regiones bioculturales más diversas del mundo. 

Materiales y métodos 

Con el propósito de conocer los perfiles, la práctica, las motivaciones, las 
preferencias y las percepciones de la comunidad de observadores de aves de 
América Latina, desarrollamos una entrevista estructurada que fue 
distribuida en línea para facilitar su difusión en toda la región. La entrevista, 
en español e inglés, fue puesta a disposición del público desde julio hasta 
octubre del 2020. Su distribución se realizó a través de redes sociales y foros 



 Rubén Ortega-Álvarez, Luis Antonio Sánchez-González  
y Juan Andrés Figueroa-Álvarez 
  

Sociedad y Ambiente, 25, 2022, ISSN: 2007-6576, pp. 1-25. doi: 10.31840/sya.vi25.2551   |   5 
 

electrónicos enfocados en temas relacionados (por ejemplo, ciencia ciudadana, 
monitoreo, observación y estudio de aves), grupos de guías y empresas de 
aviturismo, ornitólogos y grupos académicos especializados, asociaciones 
ornitológicas y clubes de observadores de aves localizados en los diferentes 
países de la región. Asimismo, invitamos a los participantes a distribuir 
libremente la entrevista entre sus contactos para incrementar su alcance. 

La entrevista constó de 38 preguntas (Cuadro 1, Material 
complementario). Éstas se enfocaron a recopilar información sobre los 
perfiles (por ejemplo, nacionalidad, edad, género, grado de estudios, 
ocupación), la práctica (por ejemplo, características de los recorridos de 
observación, medios de incursión en la actividad, uso de los registros 
recopilados), las motivaciones (por ejemplo, razones para observar aves), las 
preferencias (por ejemplo, grupos de aves preferidos, actividades predilectas 
durante los recorridos) y las percepciones sobre esta actividad por parte de 
la comunidad observadora de aves (por ejemplo, dificultad de acceso a 
materiales, importancia, factores que dificultan y medios que impulsan la 
observación de aves). 

Para facilitar su resolución y motivar la participación del público, la 
entrevista estuvo mayormente compuesta por preguntas de opción múltiple 
y podía concluirse en menos de 15 minutos. La mayoría de las preguntas 
empleadas fueron cerradas. Sin embargo, en muchas de ellas incluimos un 
espacio para facilitar la inclusión de información complementaria. 
Utilizamos pruebas de ji al cuadrado con el propósito de comparar y 
determinar diferencias entre las categorías asociadas con las preferencias y 
las percepciones del grupo entrevistado. 

Resultados 

Perfiles de la comunidad de observadores de aves 

En la entrevista participaron 626 individuos observadores de aves 
originarios de 19 países de América Latina (Cuadro 2, Material 
complementario). México, Argentina y Colombia aportaron el mayor número 
de participantes. Únicamente 50 personas (8 % del total de entrevistados) se 
reconocieron como pertenecientes a pueblos originarios.  

La población que contestó la entrevista presentó principalmente edades 
entre los 21 y los 40 años (56 %), seguidas por edades entre los 41 y los 60 
años (32 %), mayores a 61 años (9 %) y menores a los 20 años (3 %). El 57.6 % 
se identificó con el género masculino, 41.1 % con el femenino y 1.3 % con la 
comunidad LGBTQIA+. 

Con respecto al grado de estudios, el 53 % posee licenciatura, título de grado 
o equivalente; el 31 % ha desarrollado un posgrado, maestría, doctorado o 
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equivalente; el 15 % ha cursado la educación secundaria, media, preparatoria, 
bachillerato o equivalente; y el 1 % estudió hasta la primaria. El 80 % vive en 
zonas urbanas, mientras que el 20 % restante reside en zonas rurales. 

La ocupación de los individuos fue heterogénea (Figura 1). Predominaron 
las ocupaciones relacionadas con el área científica y los servicios técnicos 
profesionales (21 %); los estudiantes (16 %); el área de educación y servicios 
pedagógicos (14 %) y el área de hotelería, restaurantes y turismo (12 %). El 
58 % de las personas entrevistadas pertenecía a un club de observación de 
aves. En cuanto a su experiencia en la observación de aves, el 50 % de la 
población consideró poseer habilidades intermedias, el 25 % se asumió como 
practicante avanzado y el 25 % se vio como principiante en la actividad. 

Figura 1. Área de ocupación de la comunidad de observadores de aves de 
América Latina 

 
Notas: A = ciencias y servicios técnicos profesionales; B = estudiante; C = educación y servicios 

pedagógicos; D = hotelería, restaurantes y turismo; E = función pública; F = agricultura, plantaciones y 
otros sectores rurales; G = jubilado; H = comercio; I = trabajo doméstico no remunerado; J = otro; 

K = medios de comunicación, cultura e industrias gráficas; L = servicios de salud; M = alimentación y 
bebidas; N = construcción; O = ingeniería mecánica y eléctrica; P = servicios financieros y 

administrativos; Q = industrias químicas; R = minería, producción de metales, petróleo y gas; 
S = servicios de correos y telecomunicaciones; T = textiles, vestido, cuero y calzado; U = transporte 

terrestre, aviación civil, ferrocarriles y transporte por carretera. 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Características de la práctica de observación de aves 

El costo del equipo empleado es variable (Figura 2a), aunque predominan 
montos entre USD 331-1,200 (36 %) y por arriba de USD 1,200 (20 %). Un 
29 % de la gente entrevistada dedica de 3 a 5 días por mes para observar 
aves (Figura 2b), siendo los recorridos con duración de 1 a 3 horas por día los 
más frecuentes (52 %; Figura 2c). La inversión diaria para observar aves es 
variable, aunque en general fluctúa entre 5 y 20 dólares (41 %; Figura 2d). 



 Rubén Ortega-Álvarez, Luis Antonio Sánchez-González  
y Juan Andrés Figueroa-Álvarez 
  

Sociedad y Ambiente, 25, 2022, ISSN: 2007-6576, pp. 1-25. doi: 10.31840/sya.vi25.2551   |   7 
 

Gran parte de los observadores de aves de la región nunca ha pagado por 
realizar recorridos de observación (41 %; Figura 2e), mientras que en su 
mayoría jamás han desarrollado recorridos percibiendo una compensación 
económica (67 %; Figura 2f). 

Figura 2. Inversión económica y temporal realizada por la comunidad  
de observadores de América Latina para avistar aves 

Nota: Las categorías están representadas por rectángulos, mismos que están ordenados y presentan un 
tamaño proporcional a su valor porcentual especificado. 

a) Costo del equipo empleado; b) número de días por mes dedicados a observar; c) horas por día 
dedicadas a observar aves; d) gasto diario para realizar recorridos de observación de aves; e) realización 

de pagos por recorridos de observación de aves; f) realización de recorridos de observación de aves 
percibiendo remuneración económica. 
* = > 12 h (1 %); ** = siempre (1 %). 
Fuente: elaboración propia (2021). 

 

El 35 % de la población ha observado entre 200 y 500 especies de aves a lo 
largo de su vida, mientras que 28 % (Figura 3a) reporta haber registrado entre 
50 y 200 especies. Los recorridos de observación generalmente se realizan en 
grupos pequeños, conformados por 2 y de 3 a 5 personas (63 %; Figura 3b); 



 Del Río Bravo a Tierra del Fuego 
 

8   |   Sociedad y ambiente, 25, 2022, ISSN: 2007-6576, pp. 1-25. doi: 10.31840/sya.vi25.2551  
 

rara vez están integrados por grupos familiares (Figura 3c); frecuentemente 
se desarrollan en áreas urbanas (Figura 3d) y en áreas rurales (Figura 3e) y 
algunas veces se efectúan en áreas naturales protegidas (Figura 3f). Para gran 
parte de los entrevistados (40 %), la observación de aves en la región sólo ha 
ocurrido al interior de su país de nacimiento (Figura 3g). Un 40 % de los 
miembros de la comunidad de observadores de aves realiza actividades de 
instrucción para iniciar a otras personas en la actividad (Figura 4h). 

Figura 3. Características de los recorridos realizados por la comunidad de 
observadores de aves de América Latina 

Nota: Las características están representadas por rectángulos, mismos que están ordenados y 
presentan un tamaño proporcional a su valor porcentual especificado. 

a) Número de especies de aves observadas de por vida; b) tamaño de grupo para observar aves; 
c) realización de recorridos de observación en familia; d) realización de recorridos en áreas urbanas; 

e) realización de recorridos en áreas rurales; f) realización de recorridos en áreas naturales protegidas; 
g) número de países visitados para observar aves; h) realización de actividades para instruir a otras 

personas en la observación de aves. 
*** = > 10 personas (2 %); **** = nunca (1 %). 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Si bien los motivos de iniciación en la actividad son múltiples (Figura 4a), 
predominan el interés personal (42 %), las cuestiones escolares o académicas 
(22 %), la influencia de los amigos (11 %) y las responsabilidades laborales 
(11 %). Las observaciones realizadas durante los recorridos suelen ser 
resguardas en la plataforma de Internet “eBird” (36 %), en archivos físicos 
(26 %) y en archivos digitales (21 %) (Figura 4b). Además, estas 
observaciones suelen emplearse mayormente para actividades de 
sensibilización ambiental (22.9 %), acciones para la conservación de la 
biodiversidad (22.7 %), investigación científica (18.2 %) y turismo (14.7 %; 
Figura 4c). Cabe resaltar que el 45 % de la gente entrevistada colabora de 
manera activa en proyectos de ciencia participativa. 

Figura 4. a) Motivos de iniciación en la observación de aves,  
b) medios de resguardo y c) uso de las observaciones recabadas  

por la comunidad observadora de aves 

 
Nota: A = por interés personal; B = por cuestiones escolares o académicas; C = por influencia de un 
amigo; D = por cuestiones laborales; E = por influencia de un familiar; F = por casualidad; G = por 

influencia de medios masivos de comunicación; H = otro; I = eBird; J = archivos físicos; K = archivos 
digitales; L = plataformas web; M = sin resguardo; N = libros y guías de campo; O = otro; P = 

sensibilización ambiental; Q = conservación biológica; R = investigación científica; S = turismo; T = 
actividades escolares; U = sin uso; V = otro. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Motivaciones y preferencias de la comunidad observadora de aves 

La motivación principal para observar aves fue la recreación (50 %), seguida 
por la investigación científica (20 %), las obligaciones laborales (15 %), otro 
tipo de motivos no incluidos en la entrevista (6 %), las responsabilidades 
escolares (5 %) y para acompañar o cuidar a otra persona (4 %). Con respecto 
a las preferencias de la población entrevistada, el 98 % de las respuestas 
sugieren que existe una marcada predilección por observar una mayor 
riqueza de especies a pesar de que su abundancia sea reducida, en contraste 
con un mayor número de individuos pertenecientes a un menor número de 
especies (2 %).  

Encontramos diferencias significativas entre las categorías asociadas 
con las preferencias por distintos grupos de aves (Cuadro 3, Material 
complementario). Las especies migratorias, las amenazadas o con riesgo de 
extinción, las residentes y las terrestres fueron las predilectas de la gente 
participante (55 %, 54 %, 54 % y 53 %, respectivamente; Figura 5). Las 
actividades más populares realizadas durante los recorridos de observación 
de aves fueron la detección de otro tipo de animales (19.9 %), la fotografía 
(19.8 %), la contemplación de paisajes (19.3 %), la observación de plantas 
(16 %), el aprendizaje sobre la cultura local donde se observan las aves 
(14 %), la observación exclusiva de aves (10.5 %), y otras no mencionadas en 
la entrevista (0.5 %). 

Figura 5. Preferencias de la comunidad de observadores  
por distintos grupos de aves 

Nota: Raras = aves poco abundantes y difíciles de observar; restringidas = aves con distribución 
restringida; riesgo = aves amenazadas o con riesgo de conservación. La categoría “Sin preferencia” 
refiere a que no existe algún grado de predilección hacia el grupo de aves señalado, mientras que la 

categoría “Nada” sugiere que no existe atracción por el grupo. 
Fuente: elaboración propia (2021). 
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Percepciones en torno a la observación de aves 

De acuerdo con nuestros resultados, existen diferencias significativas entre 
las categorías asociadas con las percepciones de la comunidad observadora 
de aves (Cuadro 3, Material complementario). En general, existe poca 
dificultad para acceder a folletos, guías de identificación de especies y 
manuales de monitoreo que faciliten la realización de la actividad en la 
región (Figura 6a). Además, la observación de aves es percibida como una 
actividad importante para la sensibilización en materia ambiental, la 
conservación de la biodiversidad, la salud mental, el turismo y la salud física 
(69 %, 68 %, 61 %, 49 % y 48 % de las respuestas, respectivamente; Figura 
6b). 

Sin embargo, los factores que dificultan con mayor grado el desarrollo de 
la actividad estuvieron relacionados con el desinterés de la población general 
por observar aves, el desconocimiento de la existencia de la actividad, la falta 
de seguridad pública y la limitada disponibilidad de recursos económicos 
(Figura 6c). Finalmente, las actividades escolares, el turismo, las redes 
sociales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
presentaron mayor relevancia para impulsar la observación de aves en los 
países de la región (62 %, 60 %, 56 % y 56 %, respectivamente; Figura 6d). 
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Figura 6. Percepciones de la comunidad de observadores de aves 

 
Nota: a) la dificultad de acceso a materiales regionales para observar aves; b) la importancia de la 

observación de aves en diferentes rubros; c) los factores que dificultan el desarrollo de la observación de 
aves, y d) la relevancia de distintos medios para impulsar la observación de aves. 

Economía: disponibilidad de recursos económicos; gobierno: programas gubernamentales; OSC: 
participación de las organizaciones de la sociedad civil. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Discusión 

Perfiles de la comunidad de observadores de aves 

De acuerdo con nuestros resultados, la comunidad de observadores de aves 
en América Latina es joven, ya que en su mayoría se encuentra representada 
por edades que van entre los 21 hasta los 40 años. Esto contrasta con la 
población que realiza esta actividad en otros países del mundo, como en 
Estados Unidos, donde las edades que prevalecen sobrepasan los 50 años 
(Eubanks et al., 2004; Carver, 2019). La juventud de la población 
latinoamericana podría reflejar la incipiente popularización de la 
observación lúdica de aves en la región (Alexandrino et al., 2019), con 
posibles implicaciones positivas para la conservación de la biodiversidad 
(McFarlane, 1994). También, podría estar relacionada con el estrecho lazo 
que mantiene con el ámbito escolar (Naranjo, 2016), dado que el 
estudiantado estuvo altamente representado en el grupo entrevistado.  

Sin embargo, es necesario reconocer que la naturaleza digital de la 
entrevista podría haber influido para que un mayor número de jóvenes haya 
participado en ella, dado que este tipo de público suele tener un mayor 
interés y acercamiento a los medios digitales y redes sociales. Llama la 
atención la poca participación de individuos jubilados que observan aves en 
América Latina, dado que este perfil suele involucrarse notoriamente con 
esta actividad al poseer mayor tiempo libre, solvencia y estabilidad 
económica, como ocurre en países desarrollados (Scott y Thigpen, 2003; 
Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010). 

En general, un mayor número de personas que se identifica con el género 
masculino se dedica a observar aves, aunque la participación femenina 
también es activa y numerosa. Este patrón es similar al registrado en 
Estados Unidos (Carver, 2019), y difiere de la situación en Canadá, donde 
una mayor proporción de mujeres observa aves (Maple et al., 2010). La 
comunidad LGBTQIA+ aún se encuentra pobremente incluida en la 
observación de aves en América Latina, en contraste con países como el 
Reino Unido (por ejemplo, Gay Birders’ Club, 2021) y Estados Unidos (por 
ejemplo, Gay Birders of North America, 2021) donde es bien reconocida, 
creciente y altamente dinámica. 

Conforme a lo reportado por otras investigaciones (Şekercioğlu, 2002; 
Bonta, 2010; Carver, 2019), la comunidad de observadores de aves en 
América Latina también posee un alto grado de estudios. Esto podría deberse 
a que dicha condición facilita enterarse y vincularse con la observación de 
aves, lo cual resulta más complicado para poblaciones con una menor 
escolaridad. Además, como en el caso de Estados Unidos (Carver, 2019), 
suele residir en áreas urbanas, donde el acceso a las tecnologías de la 
información y de la comunicación es más efectiva que en las zonas rurales 
(Wallet, 2012). 
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Si bien la formación profesional de los miembros de la comunidad de 
observadores de aves es diversa y no necesariamente ligada con las ciencias 
(Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010), nuestros resultados muestran que 
la gente entrevistada tiende a poseer formación científica y técnica. Esto 
sugiere que existe un vínculo fuerte entre el desarrollo de la actividad y la 
academia (Naranjo, 2016). No obstante, gran parte de la comunidad no 
observa aves para desarrollar investigación, sino con propósitos lúdicos, de 
sensibilización y de conservación ambiental. Esto no es sorprendente, dado 
que las propiedades lúdicas de la observación de aves son ampliamente 
reconocidas (Scott et al., 1999). 

El interés de los observadores latinoamericanos de aves sobre el entorno 
en el que habitan es notable, el cual es compartido con los practicantes de 
esta actividad en otras partes del mundo (McFarlane, 1994; Scott et al., 1999; 
Kim et al., 2010). Esta preocupación por el ambiente también se ve reflejada 
en que los individuos entrevistados forman parte de proyectos de ciencia 
participativa, los cuales se han incrementado durante los últimos años en 
países como México (Ortega-Álvarez et al., 2015b; Monzón Alvarado et al., 
2020), Colombia (Hernández-Jaramillo et al., 2018; Martínez et al., 2018), 
Brasil (Alexandrino et al., 2019) y Chile (Tejeda y Medrano, 2018). A su vez, 
este tipo de programas ha popularizado la observación de aves en la región 
(Naranjo, 2016; Cuevas et al., 2018), teniendo además un efecto positivo 
sobre las prácticas productivas (Lentijo y Hostetler, 2013), de conservación 
(Ortega-Álvarez et al., 2015b; Domínguez et al., 2020) y de investigación 
biológica en el área (Schubert et al., 2019; Thomson et al., 2020). 

El desarrollo de la actividad en América Latina se ve particularmente 
favorecido por la creación de clubes de observación de aves, tanto locales 
como nacionales (Naranjo, 2016; Alcántara-Salinas et al., 2018). Estos 
grupos podrían estar funcionando como espacios que facilitan el intercambio 
de conocimientos, además de fortalecer los vínculos sociales entre los 
participantes de la actividad. De hecho, su promoción ha sido fomentada en 
diversos países de la región, tanto por instituciones nacionales (por ejemplo, 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; Ortega-
Álvarez et al., 2015b) como extranjeras (por ejemplo, Sociedad Audubon, 
EUA; Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010). Asimismo, cuentan con un 
amplio potencial para promover la actividad entre un público más amplio, 
como lo demuestran los resultados asociados al Programa de Aves Urbanas 
en México (Ortega-Álvarez et al., 2015a). 

Características de la práctica de observación de aves 

Observamos que la gente de América Latina requiere de una inversión 
económica considerable para observar aves, destinada principalmente para 
la adquisición de equipo. Esta necesidad financiera para la realización de la 
actividad no es desconocida (Şekercioğlu, 2002; Bonta, 2010; Steven et al., 
2017; Carver, 2019), y podría ser un obstáculo para popularizarla en América 
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Latina, dadas sus marcadas diferencias económicas y severa desigualdad 
social (ECLAC, 2021). 

El número de días al mes dedicados para la observación de aves en la 
región es menor que en Estados Unidos (~ 9 días al mes; Carver, 2019). 
Esto podría deberse a que en este último país la actividad se encuentra 
mejor afianzada y es llevada a cabo por numerosas personas que 
acostumbran a observar aves en las inmediaciones de su hogar (Carver, 
2019). Además, en Estados Unidos existen numerosas iniciativas 
nacionales impulsadas por organizaciones no gubernamentales dedicadas 
a promover la observación de aves (por ejemplo, Big Year, Great Backyard 
Bird Count, Christmas Bird Count). 

El número de especies de aves registrado por la mayoría de la población 
entrevistada es bajo (50-500 especies), considerando que existen alrededor de 
1,664 y 3,659 especies de aves en Centroamérica y Sudamérica, 
respectivamente (Lepage, 2021). Esto podría deberse a que la comunidad 
regional de observadores de aves no busca intensamente el registro de nuevas 
especies de aves para incrementar sus listas personales de observación. 
También, podría sugerir que la gente suele observar aves cerca de su lugar de 
residencia o que no cuenta con los recursos económicos necesarios para 
realizar avistamientos en regiones distantes. Así, la actividad no 
necesariamente se ha convertido en un reto marcadamente competitivo como 
ocurre en otras partes del mundo (Scott et al., 1999; Bonta, 2010). 

Los recorridos para observar aves suelen realizarse sin contratar guías 
locales, lo cual podría reflejar que el aviturismo doméstico aún es incipiente. 
Similar a lo reportado por Kim et al. (2010), el tamaño de los grupos de 
observación es reducido, posiblemente para facilitar la logística de las salidas 
de campo y como estrategia para reducir el efecto nocivo que los grupos 
numerosos de observadores ejercen sobre las aves (Remacha et al., 2011). 

Registramos que las áreas naturales protegidas no son sitios preferidos 
para la realización de recorridos de observación de aves entre la gente de 
América Latina. Este resultado difiere del reportado para Canadá y Estados 
Unidos (Maple et al., 2010). De acuerdo con nuestra experiencia y con base 
en conversaciones mantenidas con practicantes de la actividad, dicho patrón 
podría estar determinado por la inversión complementaria que se requiere 
para visitar este tipo de áreas en la región (por ejemplo, transporte, tiempo). 
Además, la falta de infraestructura adecuada para desarrollar la actividad, 
las restricciones de acceso y la inseguridad, podrían desmotivar el 
avistamiento de aves en áreas naturales protegidas de América Latina. 

Por el contrario, las zonas rurales, y más aún las urbanas, parecen ser las 
que atraen a los observadores de aves de América Latina. De esta manera, 
existe un gran potencial para fomentar el aviturismo doméstico en las áreas 
rurales de la región, el cual, si se vincula con comunidades rurales e indígenas, 
podría impactar de forma positiva el desarrollo económico local (Maldonado et 
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al., 2016; Ocampo-Peñuela y Winton, 2017). Además, es necesario concebir a 
las áreas urbanas como sitios relevantes para el desarrollo de la observación 
de aves en la región, con el propósito de brindar oportunidades recreativas y 
satisfacer las necesidades lúdicas de las personas observadoras de aves. Esto 
también facilitaría el uso de la observación de aves como instrumento para 
fortalecer el vínculo naturaleza-habitante urbano, así como el mejoramiento 
de las condiciones ecológicas de las ciudades para el bienestar aviar y humano. 
Actualmente existen iniciativas que motivan la observación de aves en áreas 
urbanas (Ortega-Álvarez et al., 2015a), pero aún es necesaria su difusión en 
toda América Latina. 

Gran parte de la población entrevistada desarrolla la observación de aves 
al interior de sus países de origen. Esto destaca la necesidad, así como la 
oportunidad, de fomentar un turismo de observación de aves enfocado en un 
público doméstico latinoamericano, el cual considere sus características, 
intereses y motivaciones. Esto no implica la desatención del público 
extranjero, sino la necesidad de reconocer las diferencias que existen entre 
ambos tipos de público (por ejemplo, poder adquisitivo; Revollo-Fernández, 
2015) e idear estrategias de turismo particulares para cada uno de ellos. 

Bajo esta perspectiva, es fundamental reconocer que el aviturismo 
doméstico aún es incipiente en América Latina. Basta con mencionar que, de 
acuerdo con nuestros resultados, la gente entrevistada no suele pagar por la 
realización de recorridos, invierte pocos días al mes y horas del día a buscar 
aves y cuenta con listados de observación compuestos por un número 
reducido de especies. Esto no indica la ausencia de un mercado doméstico de 
aviturismo; más bien, sugiere la necesidad de fomentar su desarrollo 
considerando el contexto regional en el que se realiza la actividad. Así, 
nuestros resultados podrían resultar útiles para guiar la planeación de 
productos aviturísticos enfocados en un público latinoamericano, sin olvidar 
la necesidad de contextualizarlos de acuerdo con las características y 
situaciones locales. 

La plataforma de Internet “eBird” (Sullivan et al., 2009) es uno de los 
medios más utilizados para el resguardo de los registros recabados por la 
comunidad observadora de aves de América Latina. A pesar de ello, menos 
de la mitad de la población entrevistada hace uso de la herramienta. Por ello, 
se requieren mayores esfuerzos en su promoción en aras de potenciar su 
aplicación en proyectos de ciencia participativa enfocados en la región 
(Tejeda y Medrano, 2018). Posiblemente su falta de uso pudiera estar 
relacionada con un menor interés de la comunidad latinoamericana por 
contabilizar los registros que realiza, por una falta de formalidad al 
desarrollar la actividad (Scott y Thigpen, 2003) o por una restringida 
capacidad de la plataforma de cubrir las necesidades e intereses del auditorio 
regional. Por ejemplo, gran parte de la gente entrevistada mencionó que las 
observaciones generadas las emplea en acciones locales de sensibilización 
ambiental, donde la utilidad de la plataforma digital podría ser limitada.  
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Motivaciones y preferencias de la comunidad observadora de aves 

Una elevada riqueza de especies suele ser atractiva para los observadores de 
aves (Steven et al., 2015, 2017). Esta preferencia también es común entre la 
comunidad de América Latina. A diferencia de lo que ocurre en Estados 
Unidos, donde existe una marcada inclinación por la contemplación de 
especies acuáticas (Carver, 2019), en América Latina llaman más la atención 
las aves terrestres, así como las migratorias, las residentes y las 
amenazadas. Sin embargo, destaca el escaso interés por las especies 
endémicas o raras, mismas que suelen ser blanco de un sector altamente 
especializado en la observación de aves (Cole y Scott, 1999; Kim et al., 2010; 
Steven et al., 2017). Este patrón podría sugerir el desinterés en la región por 
incrementar el número personal de especies observadas, la elevada dificultad 
y el amplio esfuerzo (económico, físico y motivacional) que suele requerirse 
para observar a ciertas especies raras y de distribución restringida (Kamei, 
2018; Schuchhardt, 2020) o incluso la falta de conocimiento especializado en 
torno a este tipo de especies (Kim et al., 2010).  

Por otro lado, hay que destacar que la atención de la comunidad de 
observadores de la región no se centra únicamente en las aves, como puede 
ocurrir entre un público extranjero especializado (Cole y Scott, 1999; Scott y 
Thigpen, 2003), sino que también se enfoca en la apreciación de paisajes y de 
otro tipo de fauna. Asimismo, registramos una preferencia singular por la 
fotografía, misma que se ha visto facilitada por la amplia variedad de equipos 
disponibles en el mercado actual, así como posiblemente por la influencia de 
las redes sociales y plataformas de investigación participativa basadas en 
registros fotográficos (por ejemplo, iNaturalist, www.inaturalist.org), 
WikiAves (https://www.wikiaves.com.br/). 

Percepciones en torno a la observación de aves 

De acuerdo con los entrevistados, la disponibilidad de material informativo 
no es del todo una limitante para la observación de aves en América Latina. 
Sin embargo, factores como el desconocimiento de la actividad entre la 
población general restringen su progreso. Tal y como lo hemos mencionado 
con anterioridad, esto podría deberse en gran medida a que su desarrollo es 
aún incipiente en la región (Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010; Naranjo, 
2016). Con el propósito de popularizarla, podrían ser útiles los festivales, las 
pláticas, los recorridos de observación, la infraestructura relacionada con la 
actividad y los eventos culturales vinculados con las aves (Alcántara-Salinas 
et al., 2018). También, incentivar el aviturismo podría facilitar la 
propagación de la observación de aves, y simultáneamente ejercer un 
impacto económico positivo sobre las comunidades locales (Ortega-Álvarez y 
Calderón-Parra, 2020).  

La promoción de la observación de aves como actividad lúdica podría 
iniciarse desde el ámbito escolar, impactando así al público desde una edad 
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temprana (Alcántara-Salinas et al., 2018). Asimismo, las redes sociales 
desempeñan un papel importante como medios para difundir la actividad, 
intercambiar experiencias, promover el aviturismo y apoyar iniciativas sobre 
ciencia ciudadana (Sullivan et al., 2009; Naranjo, 2016; Cuevas et al., 2018). 
Este tipo de acciones no necesariamente deberían ser desarrolladas por 
actores académicos, sino a través de la participación de la misma comunidad 
de observadores de aves que ya es activa en iniciativas relacionadas con la 
sensibilización ambiental, así como por medio de la inclusión de 
organizaciones de la sociedad civil (Lozada Ronquillo, 2017). 

Conclusiones 

La observación de aves, como actividad lúdica, ha sido importada en América 
Latina. Consideramos que esta situación favorece la expresión de prácticas 
comunes relacionadas con la actividad, aún entre naciones tan diferentes 
como las latinoamericanas. De igual modo, la población que la practica 
todavía es limitada en comparación con aquella presente en países del Norte 
global, lo cual facilita su análisis bajo un enfoque regional. Ante esta 
perspectiva, nuestro estudio resulta relevante a pesar de abarcar un 
territorio tan amplio.  

Así, este trabajo representa una línea base de análisis para la 
comprensión del desarrollo de la observación de aves en América Latina. 
En lo sucesivo, será necesario examinar su práctica por país y al interior de 
cada nación latinoamericana, dado que es predecible su variación por 
influencia de distintas condiciones locales de carácter cultural, lingüístico, 
social, económico y biológico. También será provechoso realizar 
indagaciones por grupos sociales (por ejemplo, género, ocupación, edad), 
debido a que existe una amplia heterogeneidad entre la gente que observa 
aves (McFarlane, 1994; Cole y Scott, 1999; Eubanks et al., 2004; Moore et 
al., 2008). De forma paralela, recomendamos el uso de experimentos de 
elección para profundizar en el entendimiento de las preferencias de esta 
comunidad (Steven et al., 2017). 

Nuestro estudio es una instantánea de las condiciones y oportunidades 
contemporáneas asociadas con la observación de aves que seguramente se 
modificarán a través del tiempo, influidas tanto por el dinamismo de la 
comunidad de observadores, como por las situaciones socioeconómicas 
fluctuantes de América Latina. Por ello, además sugerimos considerar la 
variación temporal de los patrones registrados. Evitamos integrar en nuestro 
estudio la ejecución de análisis puntuales dada la extensa cantidad de 
información generada, además del riesgo potencial de perder el enfoque 
regional de evaluación. Así, esperamos brindar información bajo un contexto 
amplio que siente las bases para desarrollar investigación más específica, 
brindando puntos de comparación que promuevan la detección de diferencias 
y similitudes entre escalas de análisis distintos. 
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Reconocemos que México se encuentra mejor representado que otros 
países en nuestra investigación, a pesar de que las poblaciones de 
observadores de aves son vastas en otras naciones latinoamericanas, como 
Colombia o Argentina. Consideramos que un factor clave que pudo haber 
determinado esta situación se relaciona con la creciente vinculación y 
participación social promovidas por programas de ciencia ciudadana en torno 
a la observación de aves en México (i. e., Programa de Aves Urbanas; Ortega-
Álvarez et al., 2015a). De esta manera, recomendamos profundizar el estudio 
sociológico en torno a la influencia de este tipo de programas sobre la 
observación de aves en la región. 

Nuestros resultados podrían tener influencia y aplicación en el 
aviturismo. A manera de síntesis, podemos mencionar que la gente que 
observa aves en América Latina es una población joven, con un alto grado de 
estudios, marcadamente urbana y no frecuenta salir de su país para 
desarrollar la actividad. Además, esta comunidad no acostumbra pagar por 
realizar recorridos, invierte pocos días al mes y horas del día para buscar 
aves, avista aves en grupos pequeños, cuenta con listados de observación 
compuestos por un número reducido de especies y habitualmente se interesa 
por incidir en materia de conservación y sensibilización ambiental. En 
general, las especies terrestres, migratorias, residentes y amenazadas 
llaman la atención de los observadores latinoamericanos. No obstante, 
además de observar aves, complementan esta actividad con la fotografía, la 
apreciación de paisajes y el registro de otro tipo de fauna durante sus 
recorridos. Esto resulta relevante para la planeación de productos 
aviturísticos enfocados en un público doméstico latinoamericano. Sin 
embargo, señalamos enfáticamente que estos datos únicamente servirán 
como información base que deberá ser complementada con análisis de 
mercado local y supeditada a las prioridades, fortalezas, capacidades, 
limitaciones y visiones de los emprendimientos aviturísticos locales. 

Confiamos en que lo señalado en este documento sirva para mejorar 
nuestra comprensión en torno a la observación de aves en América Latina y 
motive su estudio desde enfoques multidisciplinarios. También, esperamos 
que impulse la actividad en toda la región y ayude a detonar sus beneficios 
lúdicos, productivos y educativos. Finalmente, deseamos que estos 
resultados sean útiles para fomentar programas de ciencia participativa, 
políticas públicas y esfuerzos grupales de la sociedad civil enfocados en la 
apreciación y conservación de las aves y sus hábitats en América Latina. 
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