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Fototrampeo, una nueva forma de “cazar” 
mamíferos terrestres en el campo

Por gUillermo ríos alonso y Víctor h. lUja

La mastozoología es la rama de la biología 
que se encarga del estudio de los mamíferos 
silvestres, ya sean marinos o terrestres; a las 

personas que se dedican a ello se les llama masto-
zoólogos. Generalmente, los mastozoólogos van 
al campo para buscar a los animales de su interés, 
muchas veces con la intención de capturarlos para 
medirlos, pesarlos y tomar muchos otros datos. Sin 
embargo, las frustraciones son grandes, ya que pue-
den pasar años para poder capturar o siquiera ver 
a los animales que estudian, con sus propios ojos. 
Lo anterior se debe, entre otras cosas, a los hábitos 
nocturnos en la mayoría de ellos, a la capacidad de 
pasar inadvertidos o porque al sentir la presencia 
humana tienden a alejarse del sitio. Sin embargo, 
existen distintos métodos y técnicas que permiten 
realizar trabajos con este grupo de organismos.

¿Cómo estudiar a los mamíferos 
en el campo?

Estudiar a los mamíferos silvestres es importante 
debido a que cumplen funciones ecológicas que 
permiten mantener en equilibrio y en buen estado 
de salud los ecosistemas en donde habitan. Algu-
nos son polinizadores y dispersores de semillas, 
otros son controladores de plagas, algunos más 
regulan las poblaciones de otros organismos. 

Para estudiarlos se emplean técnicas indirec-
tas o directas. Las técnicas indirectas son aque-

llas en las que no necesariamente se debe ver o 
capturar al animal, pero se confirma su presencia 
mediante rastros. Se entiende por rastro a “todo 
vestigio, señal o indicio que dejan los mamíferos 
durante sus actividades, así como cualquier resto 
que quede de ellos”. Son ejemplo de rastros: las 
huellas, excretas, madrigueras, refugios, marcas 
en las plantas, olores y otros más.[1] 

Por su parte, las técnicas directas son aquellas 
en las que se observa y/o captura a los animales 
que se estudian. Estas técnicas a su vez se dividen 
en invasivas y no invasivas. Son ejemplo de téc-
nicas directas invasivas, el uso de trampas Sher-
man (para mamíferos pequeños, como un ratón); 
trampas Havahart (para mamíferos medianos, 
como un tlacuache), o las redes de niebla para 
el grupo de los mamíferos voladores, conforma-

Figura 1. Posible 
distribución de las es-
taciones dobles (vista 
superior). La ilustra-
ción muestra el des-
fase que debe existir 
entre las dos cámaras 
trampa para evitar que 
el flash interfiera en las 
imágenes capturadas. 
Imagen: A. de la 
Torre [2]

Las cámaras trampa son dispositivos electrónicos que toman fotos y videos de 
manera automática cuando son activadas por medio de un sensor de movimiento.
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do sólo por los murciélagos. El mejor ejemplo de 
las técnicas directas no invasivas es el uso de las 
cámaras trampa que, contrario a lo que mencio-
namos anteriormente, no requieren la captura del 
individuo, pero permiten constatar su existencia 
por medio de fotos o videos.

¿Qué es una cámara trampa?

Las cámaras trampa son dispositivos electrónicos 
que toman fotos y videos de manera automática 
cuando son activadas por medio de un sensor de 
movimiento. Se componen principalmente por 
una lente, botones de mando, pantalla y sensor; y, 
dependiendo del modelo y la marca de fabricación 
pueden tener Flash IR (infrarrojo) o Flash Blanco 
(Xenón o LED). Obtienen su carga por medio de 
baterías que pueden ser alcalinas, de litio o recar-
gables (NiMH), y en modelos más sofisticados 
por medio de páneles solares. El dispositivo de 
almacenamiento de datos e imágenes normal-

mente es una memoria tipo Micro SD, aunque la 
transferencia de datos también puede realizarse 
por medio de interconexión inalámbrica Wifi o 
conexión móvil (con tarjeta SIM, 2G, 3G y 4G). 
Seleccionar el modelo y marca de la cámara de-
pende de la compatibilidad de sus características y 
el tipo de estudio a realizar.

¿Cómo programarla e instalarla?

Antes de ir a campo e instalar la cámara trampa, 
es necesario programarla. Lo primero a programar 
es la fecha y hora. Algunos dispositivos permiten 
cambiar automáticamente entre el “horario de ve-
rano” y el “horario de invierno”, si el dispositivo 
utilizado no posee esta función, se recomienda 
utilizar solamente el “horario de invierno”, recor-
demos que los animales no distinguen entre estos 
horarios y podríamos tener problemas si en un fu-
turo deseamos realizar análisis de patrones de ac-
tividad. Los otros valores a programar (velocidad 

Figura 2. Jaguar hembra (Panthera onca) con sus dos crías, detectada por medio del “fototrampeo” en Nayarit, México. 
Imagen: Víctor H. Luja
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de disparo, tiempo de recuperación o tiempo en-
tre eventos fotográficos, resolución de la imagen, 
modo video o fotografía, etc.) dependen del tipo 
de estudio que se va a realizar. Es importante que 
cada cámara esté numerada o nombrada con un 
código que la identifique.

Las cámaras suelen colocarse sobre árboles, 
aunque también pueden colocarse sobre estacas 
de madera o metal. Esto dependerá del tipo de 
hábitat donde se trabaje. La altura recomendada 
para colocar la cámara es a 40 cm del piso, que 
es la altura promedio de los mamíferos medianos 
y grandes en México. La dirección para colocarla 
debe ser de norte a sur, evitando que la cámara 
detecte el paso del sol. Se pueden utilizar elemen-
tos del entorno para camuflar las cámaras.

Algunos estudios colocan dos cámaras tram-
pas en el mismo sitio, esto se conoce como “esta-
ciones dobles” y se utiliza para identificar a indivi-
duos de especies que presentan patrones únicos, 
por ejemplo, los felinos manchados. Si se utilizan 
este tipo de estaciones, hay que evitar ponerlas 
una frente a otra, se recomiendan colocarse apun-
tando a lados diferentes (Figura 1).

El uso de cebos

Algunas personas utilizan cebos para atraer a los 
animales a estudiar, un ejemplo es el caso de los 
felinos que suelen ser atraídos por fragancias o 
perfumes, también pueden colocarse como cebo 
algunos vegetales (frutas, semillas), o animales 
muertos (sardina y pollo), incluso vivos. El tipo de 
cebo dependerá de la clase de muestreo y grupo 
de organismos a estudiar.

¿Qué datos se obtienen?

Durante los últimos años, el uso de cámaras tram-
pa en los estudios de mamíferos terrestres ha 
permitido que los investigadores puedan recabar 

información no solo de la presencia o ausencia, ri-
queza o abundancia de los organismos, sino tam-
bién datos ecológicos, como los patrones de acti-
vidad, el uso del hábitat, la disponibilidad de presas 
y el comportamiento de los animales. Asimismo, 
han permitido que las especies que son muy raras 
de encontrar en el campo puedan ser estudiadas. 
El uso de esta técnica ha permitido que a través 
del lente de la cámara se logre captar fotos de ani-
males con crías, de depredadores comiendo sus 
presas, incluso de personas cazando, o de perros 
y gatos abandonados que se vuelven peligrosos 
para la fauna nativa, etc. (Figura 2).

Anteriormente este tipo de estudios era con-
siderado costoso, sin embargo, debido a la amplia 
gama de marcas, modelos y precios, en la actua-
lidad puede ser considerado como una excelente 
alternativa para el estudio de los mamíferos te-
rrestres en el campo. Es importante recalcar que 
toda la información que proporciona esta técnica 
de muestreo es valiosa para la toma de decisiones 
y los esfuerzos de conservación que se realizan en 
los sitios monitoreados.
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