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1. POLINIZADORES EN LA CIUDAD DE ALICANTE 

UN LABORATORIO SOCIAL: PORQUE ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

Resumen 
La degradación de los medios rurales por varios factores como el cambio climático, la 
desertización, la explotación de terrenos con monocultivos y el uso de pesticidas entre otras 
causas hacen que los hábitats rurales sean cada vez más inhabitables para plantas y animales en 
contraposición a los ambientes urbanos que cada vez son más atractivos para una gran variedad 
de especies (Aizen et al., 2008; Baldock et al., 2019; Change NIPOC, 2022). 

Las ciudades son la única opción de muchos insectos ya que ofrecen recursos florales, agua y un 
hábitat compatible con su supervivencia (Banaszak-Cibicka et al., 2021; Banaszak-Cibicka et al., 
2018).  

Mientras la crisis de los polinizadores (reportada ampliamente por los informes europeos y por 
Hallmann et al., 2017) avanza con la caída demográfica de más del 75% de las especies que 
permiten la polinización de las plantas necesarias para nuestra supervivencia, podemos 
encontrar en los ambientes urbanos algunas especies que sorprendentemente se han adaptado 
y están prosperando en las ciudades (Ashworth et al., 2004; Garibaldi et al, 2014).  

Para favorecer y proteger el desarrollo de estas especies de polinizadores, necesitamos saber 
cuáles son, cómo se han adaptado a la ciudad y qué condiciones locales dentro de las ciudades 
permiten su subsistencia (Gathof et al., 2022; Hall et al., 2016; Harrison et al., 2015). 

De esta necesidad surge el proyecto ciudadano Polinizadores en la Ciudad de Alicante, un 
laboratorio social donde juntos, todos los ciudadanos, aportamos conocimientos sobre los 
polinizadores que podemos encontrar en nuestra ciudad con el fin de protegerlos y estudiarlos. 
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La idea es simple: todos los vecinos de Alicante estamos invitados a fotografiar los insectos que 
podemos encontrar en parques, jardines, terrazas, parterres, medianas y macetas y subirlos a 
un proyecto creado en la aplicación iNaturalist.  

Una red de especialistas en cada taxón se encargará de identificar fiablemente la fotografía que 
se ha subido y esa información será objeto de estudio (asociación insecto-planta, presencia de 
la especie en la zona de la ciudad y otros aspectos relativos al hábitat-especie).  

Todo el estudio es completamente transparente: los participantes del estudio podrán ver la 
evolución del proyecto, saber qué es lo que han fotografiado y conocer más sobre estas 
especies. Así todos aprendemos más sobre nuestros “vecinos invisibles” que son fundamentales 
para la biodiversidad española: la mayor de toda Europa. 

De esta manera, este estudio pretende aportar una nueva visión sobre la presencia de los 
polinizadores urbanos y su contribución a los ecosistemas, una colaboración y responsabilidad 
social y una difusión de conocimientos sobre la biodiversidad urbana. 

Medios y métodos utilizados 
La puesta en marcha de este “SocialLab” ha requerido tres elementos principales: 

- Difusión: el vicerrectorado de igualdad de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento 
de Alicante, las redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn), la red de contactos de la 
Asociación El Rincón de la Abeja y del Departamento de entomología de la Universidad 
de Alicante, llevaron a cabo varias campañas de información sobre el proyecto para 
facilitar su iniciación lo antes posible. Sin embargo, el inicio no pudo ser posible hasta el 
verano.  

- Proyecto: la creación del proyecto en el programa iNaturalist abarcando el área urbana 
de la ciudad de Alicante (Figura 1.) y acotando las especies a dípteros (moscas), 
lepidópteros (mariposas), coleópteros (escarabajos) e himenópteros (abejas). El 
proyecto también ha tenido en cuenta el punto de inicio y de fin, estableciendo el 
periodo de estudio. 

- Talleres de información: se han realizado cuatro talleres para los que se ha instado a la 
participación ciudadana. Los cuatro talleres han tenido unos objetivos muy claros: 
importancia del proyecto, desarrollo, en qué consiste y cómo participar en el mismo y 
el objetivo final. Para ello se han utilizado distintos tópicos: 1- el uso del iNaturalist, 2- 
polinizadores que podemos encontrar en la ciudad de Alicante, 3- asociación de los 
polinizadores con las plantas y 4- resultados obtenidos del proyecto y conclusiones. 

Cada participante ha necesitado bien un móvil o una cámara de fotos para poder fotografiar y 
subir a la plataforma los insectos fotografiados. Se han recomendado varios métodos para 
optimizar la calidad de los datos subidos a la plataforma: 

- Calma, movimientos lentos y silencio a la hora de buscar polinizadores. 

- Búsqueda de zonas ricas en floración (parques, medianas, macetas, parterres…). 

- Fotografiar insecto + planta (de esta manera los datos pueden estar enriquecidos por la 
asociación insecto-planta). 
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- Activar el GPS y la hora en la plataforma del iNaturalist (para obtener la información 
sobre la ubicación de la fotografía). 

- Hacer fotos nítidas y precisas. 

Para incentivar la participación ciudadana, se han definido algunos premios a las mejores fotos 
(un libro de identificación de insectos) y para todos los participantes unas chapas identificativas 
que pueden ponerse en la ropa para que puedan identificarse entre participantes. 

Resultados obtenidos 
1. Porcentajes globales de polinizadores: 

Los datos obtenidos, a pesar de haber comenzado tarde el proyecto este año, son muy 
interesantes ya que han permitido mapear la ciudad de alicante con diferentes polinizadores 
que están agrupados por taxones. Como podemos observar, el grupo mayoritario determinado 
es himenóptera (abejas), seguido por coleóptera (escarabajos) y díptera (moscas) y con un 
porcentaje menor de lepidóptera (mariposas) (Figura 1). 

 

Figura 1. Porcentaje de visualizaciones por grupos de polinizadores. 

 

Se registraron 342 observaciones en total con 117 especies diferentes de polinizadores en 
distintos barrios de Alicante. Cada observación se registra en el programa y pueden exportarse 
para su análisis estadístico. 

Hasta el momento del análisis había registrados casi 100 observadores con una media de 3,4 
observaciones por participante. 

2. Mapeo y análisis por zonas: 
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Para este proyecto, hemos creado un mapa específico Google para poder analizar la actividad 
por sectores y su asociación con distintas zonas de la ciudad de Alicante. 

 

Figura 2. Mapa del proyecto en iNaturalist con las visualizaciones registradas y el área de 
estudio. 

 

Figura 3. Mapa del proyecto en Google maps, con las visualizaciones registradas y clasificadas 
por orden coleóptera, lepidóptera, díptera o himenóptera. 

Como es de esperar, las zonas más verdes (por ejemplo, el ensanche de la diputación con 16 
especies, la Universidad-San Vicente con 9 especies, Vistahermosa con 20 especies, Virgen del 
Remedio con 11 especies y otras zonas de intensidad moderada como San Nicolás de Bari con 8 
especies, la Albufereta con 7 especies y el Garbinet con 7 especies) han mostrado una mayor 
caracterización con una dispersión amplia de especies abarcando todos los órdenes en su 
mayoría.  
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Estas zonas han sido caracterizadas por 32 personas que han escogido específicamente estas 
zonas verdes por su potencial presencia de polinizadores. 

Las medianas de las avenidas ha resultado asimismo ser zonas de interés en cuanto a presencia 
de polinizadores, sobre todo lepidópteros, como por ejemplo la Avenida de la Deportista Isabel 
Fernández, la Avenida del Periodista Rodolfo Salazar o la Avenida del Dr Jiménez Díaz. 

 

Figura 4. Algunos de los representantes de cada orden encontrados en el proyecto: lepidópteros 
(Pyralis farinalis), himenópteros (Xylocopa violacera, Género Colletes), coleópteros (Oxythyrea 
funesta) y dípteros (Spherophoria repellii, Eristalinus taeniops, Eupeodes corollae). 

3. Participación e implicación ciudadana por zonas y taxones de interés 

La Sierra de San Julian-Serra Grossa es un paraje verde dentro de la ciudad de Alicante y ha 
concentrado una gran cantidad de observadores (14 en total) y diferentes órdenes. 

Se puede observar correlación entre el observador y el orden de insectos (W = 0,62). Tal y como 
discutiremos posteriormente, puede ser debido a la zona o a una preferencia personal por cada 
orden.  

Las zonas muestreadas han sido escogidas por los participantes en el proyecto y no representan 
la totalidad de la ciudad de Alicante. Por ello, como indicaremos posteriormente, nos gustaría 
tener un control más preciso sobre las zonas de muestreo en la prolongación del proyecto. 

4. Vías de comunicación más eficientes 

Las Redes Sociales y la implicación universitaria con la colaboración del Vicerrectorado, 
Bibliotecas y personal del departamento han sido un gran atrayente al proyecto. 
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Asimismo, la colaboración del Ayuntamiento de Alicante ha sido importante, dando difusión y 
permitiendo la difusión de talleres en el Observatorio Medioambiental, con el fin de atraer 
familias y colegios. 

La Asociación El Rincón de la Abeja ha contribuido en la difusión con asociaciones vecinales, de 
huertos urbanos y con centros educativos, con campañas específicas de información sobre los 
talleres. 

El formato panfleto con las indicaciones para la participación fue claro y suficiente para poder 
participar en el proyecto. 

Por lo general, las vías de comunicación empleadas han sido eficientes, si bien, como 
discutiremos posteriormente, podemos mejorarlas en la prolongación del estudio durante el 
2025 con canales como la radio, la televisión o exhibiciones de fotografías obtenidas. 

Discusión y desarrollo futuro 
Los resultados del proyecto nos han llevado a diferentes conclusiones que presentaremos a 
continuación.  

Todos los taxones estudiados se encuentran en las urbes, aunque su distribución está, como 
esperado, asociada a zonas verdes. Existen una gran variedad de especies por taxón, 
encabezadas por himenóptera, siendo uno de los órdenes con mayor número de especies 
(después de coleóptera) y seguido por díptera y lepidóptera. 

Las medianas han mostrado ser una zona representada por lepidópteros en primer lugar e 
himenópteros principalmente, lo cual puede ser debido a la vegetación utilizada en estas zonas 
(con marcado síndrome floral por estos taxones). 

Hemos observado cierta correlación (W = 0,62) entre observador y orden, es decir, cada 
observador tiene ciertas preferencias que pueden estar basadas en curiosidad, área visitada o 
gustos personales (se necesitaría más información para desarrollar esta observación). Quizás 
podríamos preguntar a algunos de los observadores sobre este tema, elaborando un 
cuestionario en el que nos expongan las razones de dicha correlación.  

La participación ciudadana es fundamental en este proyecto y es por ello que en la prórroga de 
este proyecto se fomentará la participación de colectivos como asociaciones de huertos urbanos 
o de Soberanía alimentaria, asociaciones de vecinos, colegios, Cruz Roja…entre otros.  

También sería interesante realizar el proyecto en otras ciudades con los siguientes objetivos: 

- Mapeo de polinizadores en otras ciudades. 

- Comparación de la participación ciudadana e implicación académica. 

- Evaluación de especies de polinizadores que se han adaptado a zonas urbanas. 

- Determinación de parámetros comunes entre las zonas de alta y baja densidad de 
polinizadores en distintas ciudades. 
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Dado que el proyecto se prolongará un año más, podremos incentivar la participación ciudadana 
en primavera, durante la presencia de mayor biodiversidad de polinizadores urbanos.  

La idea será hacer un muestreo organizado por sectores y activar tanto centros educativos como 
otros sectores por ejemplo asociaciones y plataformas que todavía no hemos contactado. 
Desearíamos cubrir una mayor parte de las zonas de Alicante, sectorizando y premiando la 
participación ciudadana con actividades y recompensas relacionadas con los polinizadores. 
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