
Los biólogos de campo disponen de nu-
merosas técnicas novedosas para capturar
pequeños roedores y grandes herbívoros.
Algunas de estas técnicas han sido usadas
por muchos años por nuestros abuelos,
como viejos métodos de captura. Las cap-
turas se realizan ya sea manualmente, con
aparatos mecánicos, con redes, con tram-
pas, con la inyección de drogas a distan-
cia o usando drogas administradas oral-
mente a través de cebos.

También podemos aprender de los caza-
dores algunas técnicas de captura que nos
permitan tener éxito con nuestras investi-
gaciones en caso de mamíferos silvestres.

Es fundamental conocer aspectos genera-
les de la biología de la especie que se pien-
sa estudiar, esto nos ahorrará mucho
tiempo de campo.  Por ejemplo, tipo de
alimentación (herbívoro, carnívoro, om-
nívoro), tipo de hábitat (arborícola, te-
rrestre o acuático) si vive en cuevas, tron-
cos, árboles o madrigueras, si es de
hábitos nocturnos o diurnos, si es migra-
toria, el grado de peligrosidad, si transmi-
te alguna enfermedad, ámbito de distri-
bución geográfica, si lo han visto en otras

ocasiones en las zona que seleccionamos
para estudio, diferencias entre hembras y
machos, si son solitarios o gregarios, etc.

LA CAPTURA 
DE ANIMALES SILVESTRES

La mayoría de los animales silvestres cap-
turados sirven para efectuar estudios de
manejo y gestión.  Los éxitos de los pro-
gramas de captura no se alcanzan por ca-
sualidad sino que son el resultado de es-
pecialistas que planean, estudian y ponen
a prueba diversas técnicas antes de iniciar
cualquier programa nuevo.  En el neotró-
pico existe la necesidad de empezar a ges-
tar nuevas técnicas que permitan a los

biólogos conocer más sobre las diferentes
especies.  Son muchas las especies que fal-
tan por estudiar y muchos los programas
de manejo y gestión que tenemos que im-
plementar.  El éxito de captura depende-
rá del uso y selección de cebos, señuelos,
trampas y esencias que ejerzan una atrac-
ción efectiva.

Desafortunadamente no existe una receta
que nos resulte efectiva para todas las es-
pecies.  Por lo que debemos estar hacien-
do continuamente pruebas que nos per-
mitan eficiencia en la captura.

Cebos: Es el alimento que se pone en las
trampas para atraer a los animales,
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FIGURA 1
Tipos de huellas de acuerdo con el grado de apoyo que presenten.  Tomado de Arando, 1981.



este puede tener diferentes oríge-
nes como por ejemplo: otro ani-
mal, alimento doméstico como
frutas, carnes, semillas, cereales
(maíz, avena) granos (frijoles, sor-
go), plantas de uso conocido como
alimento de la especie.  Además de
carroña, sal y hasta el agua, pro-
ductos enlatados como pescado,
sardinas y atunes, mantequillas,
mermeladas, etc.  El cebado previo
constituye un importante prerre-
quisito para cualquier programa de
trampeo.

De acuerdo con entrevistas a algu-
nos cazadores de la región con res-
pecto al uso de cebos, estos mani-
festaron el uso de banano, yuca,
camote, semillas de mango y maíz
para especies como el tepezcuintle
(Agouti paca), guatusa (Dasyprocta
punctata) y zorro (Didelphis marsu-
pialis).  Salitres naturales o del ga-
nado son lugares frecuentados por
el venado (Odocoileus virginianus) y
el cabro de monte (Mazama ameri-
cana) Valverde, 1999.

Algunas otras especies como el co-
yote (Canis latrans), el tejón (Eira
barbara) y el tigrillo (Urocyon cine-
reoargenteus) consumen gallinas y
banano que se colocan por lo me-
nos a un metro treinta de alto.  La
danta (Tapirus bairdii), el venado y
el cabro de monte acostumbran
alimentarse de frijoles cuando estas
plantaciones se encuentran cerca de
áreas boscosas (Ulate, 1999).

Esencias: Desde hace muchos años los ca-
zadores que trampean animales de
valor peletero utilizan esencias que
los atraen ya sea porque les son agra-
dables o porque les despiertan curio-
sidad.  Básicamente todas estas esen-
cias son de composición muy
parecida. Dobie (1961) planteó que

los componentes más importantes
de una esencia para atraer coyotes
son: orina y glándulas almizcleras
anales de la misma especie, aceite de
pescado y glicerina como agente
conservador.

Señuelos: Es común encontrar el uso de
animales vivos como señuelos, que
se colocan en trampas para atrapar la
presa.  También se utilizan animales
taxidermizados como señuelos que
se combinan con redes para atrapar
las presas.  El uso de redes de niebla
para la captura de murciélagos es
muy efectivo, estas pueden ser colo-
cadas a la entrada o salida de las cue-
vas o en zonas de alimentación.  El
uso de cintas magnetofónicas graba-
das con sonidos de hembras o ma-
chos de la especie han sido efectivos
para atraer distintas especies anima-
les.

Redes: El uso de redes de diferentes tipos y
la combinación con diferentes tram-
pas también han contribuido a la
captura de numerosos mamíferos y
aves.  Por ejemplo el uso de redes de
niebla para la captura de murciéla-
gos es muy efectivo, estas pueden ser
colocadas a la entrada o salida de las
cuevas o en zonas de alimentación y
de paso como podría ser un sendero
en el bosque y hasta un cauce de río.
La mayoría de las aves del bosque
premontano pueden ser capturadas
con estas redes de niebla.  Además se
han utilizado redes impulsadas por
pequeños cañones con el fin de atra-
par aves de gran tamaño que se
agrupan en zonas de reproducción o
de alimentación.

También se han utilizado redes colo-
cadas estratégicamente con el fin de
que caigan cuando los animales visi-
tan los ojos de agua en la época seca.
Un ejemplo de esta técnica fue usa-

da por Morera, 1992, en el Parque
Nacional Santa Rosa quien capturó
pavas (Crax rubra).

Rastros: Los mamíferos se clasifican por su
huella en tres grupos generales, se-
gún el grado de apoyo que presen-
ten: a) Plantígrados: donde el apoyo
al suelo es con toda la planta de la
pata, b) Digitígrados: el apoyo al
suelo es sobre los dedos y los c) Un-
gulígrados: el apoyo al suelo se reali-
za sobre la última falange protegida
por una pezuña, como lo muestra la
Figura 1.

Para poder identificar correctamente
las huellas es necesario no sólo cono-
cer el tipo de apoyo, sino que ade-
más, el número de dedos que apoya
sobre el suelo, si tiene uñas o garras
y si las tiene si las apoya o no (Aran-
da, 1981).

Conocer el tipo de marcha que uti-
lizó un animal es útil porque algu-
nos mamíferos usan solo un tipo de
marcha durante sus actividades y la
disposición de las pisadas es tan
constante y característica que sus
huellas pueden ser identificadas
aunque no muestren ningún detalle.
Las marchas más comunes que utili-
zan los mamíferos son: caminata,
trote, galope y salto (Aranda, 1981).

Trampas: Durante muchos años el tram-
peo ha sido una actividad dedicada
al control de depredadores y plagas,
como es el caso de roedores como la
taltuza, conejos, ratas y algunas otras
especies como la comadreja, el zorro
y el mapache. Estas trampas han si-
do en su mayoría de acero como es
el caso de los conocidos cepos que
sujetan una pata del animal y han si-
do utilizadas en mapaches, nutrias y
taltuzas.  Otras menos sofisticadas y
de fabricación casera son los cajones
hechos de madera y cedazo para
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capturar tepezcuintles y armadillos
así como las llamadas turecas, que se
construyen a partir de reglas o ramas
cilíndricas (bambú, caña brava o ca-
fé) que se utilizan para capturar aves
que se desplazan en el mantillo.
También es frecuente el uso de
“trampas hueco” que se construyen
en el paso de animales, donde con
frecuencia el animal al caer no pue-
de salir, pero tiene el inconveniente
que puede sufrir alguna fractura.
También existen las trampas metáli-
cas comerciales que pueden tener
muchas formas y tamaños, con el
inconveniente del costo si se com-
pran de fábrica.

Uso de drogas: El uso de drogas para la
captura de animales silvestres en el
neotrópico, es una práctica muy an-
tigua, si tomamos en cuenta la for-
ma de caza que han realizado los in-
dígenas en esta región.  Sin
embargo, el uso de drogas de fabri-
cación comercial ha tenido poco im-
pacto en nuestro país.  En las últi-
mas dos décadas esta práctica ha
tomado un auge mayor por el inte-
rés de los investigadores en conocer
más de cerca las especies de mamífe-
ros a estudiar. Este mercado nos pre-
senta una gran gama de drogas así
como de armas que podemos utili-

zar dependiendo de la especie que
deseemos estudiar.

DROGAS UTILIZADAS 
EN LA CAPTURA 
DE ANIMALES SILVESTRES

(Tomado de Day et al., 1980)

DROGAS INYECTABLES

Hidrocloruro de Etorfina propiedades
analgésicas, de amplio margen de
seguridad y las sobredosis no son
peligrosas de acuerdo con Woolf et
al., 1979. Puede usarse en combi-
nación con compuestos tranquili-
zantes, los efectos de la etorfina son
rápidamente invertidos utilizando
diprenorfina (M 50-50) puede ser
inyectado intravenoso o intramus-
cular.  Desventajas: es cara y de uso
controlado.

Cloruro de Succinilcolina (Anectina y
Sucostrin) Es ultrarrápida de ac-
ción relajante, no se trata de un
analgésico verdadero y no actúa so-
bre órganos sensoriales, la droga
paraliza los músculos.  Las ventajas
son su acción rápida, no hay agita-
ción y rápida recuperación.  Las
desventajas: margen estrecho de
tolerancia, amplia variación en las
dosis, carencia de un antídoto es-

pecífico y las dosis deben estar en
relación con el peso, la edad, sexo y
condición física del animal.  Una
sobredosis paraliza los músculos
diafragmáticos.

Hidrocloruro de Ketamina (vetalar) Es
un anestésico de reacción rápida con
amplio margen de seguridad, la pre-
sencia de convulsiones puede ser
controlada con barbitúricos o tran-
quilizantes de fenotiacina, en algu-
nos casos hay salivación. El uso se li-
mita a animales de tamaño pequeño
(monos, mapaches, pizotes, tepez-
cuintles, perezosos, osos hormigue-
ros, etc.)  De venta más frecuente en
el país.

Hidrocloruro de Tiletamina y Cl-716
(CL-744 o Tilazol) Es otro análogo
de fenciclidina con la mitad de la
potencia y dos o tres veces más po-
tente que Ketamina no tiene mu-
cho uso por las convulsiones que
provoca en carnívoros y felinos, pe-
ro en el caso de primates es una
droga muy efectiva.

Hidrocloruro de Xialacina (Rompun,
Chamagro) Es un compuesto no
narcótico, la droga actúa como se-
dativo y analgésico a la vez como
un relajante muscular. Las desven-
tajas: largo intervalo entre la inyec-
ción y sedación, larga fase de recu-
peración y la falta de antídoto.  Es
una droga apropiada para animales
domésticos y animales silvestres en
cautiverio.  El uso más frecuente se
hace en combinación con otras.

DROGAS ORALES

El uso de drogas orales ha sido poco estu-
diado en general y no se cuenta con una
experiencia en los animales silvestre de
nuestra región a diferencia de las drogas
inyectables.

CUADRO 1
ARMAS DE USO COMERCIAL
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MARCA PROPULSOR DISTANCIA (m) CARACTERÍSTICA

CAP-CHUR

Rifle de distancia Cápsulas 22 70 m 4 cargas de pólvora
Rifle de gran distancia CO2 23 m 2 cilindros de CO2

Pistola de corto alcance CO2 14 m 1 cilindro de CO2

PAXARMS

Rifle Mark 21 Cápsula 22 80 m control de velocidad
Rifle Mark 15 Cápsula 22 25 m control de velocidad
Jeringa proyectil aire comprimido 4 calibres



El suministro de este tipo de drogas se
puede realizar junto a la comida o el agua,
deben ser de una amplia seguridad, deben
ser de acción rápida.  Algunas de estas
drogas son:

Hidrato Cloral, en solución acuosa es ex-
tremadamente amargo lo que limita
su uso, sin embargo, un compuesto
azucarado llamado alfacloralosa ha
sido usado más frecuentemente
(Marlow, 1959).

Diazepan (Valium) ha sido exitoso en la
captura de ciervos mezclándola
con granos.

MARCACIÓN
DE ANIMALES SILVESTRES

En estudios de animales silvestres la mar-
cación ha jugado un papel determinante
en el seguimiento e identificación de las
especies.  Muchas técnicas se han desarro-
llado dependiendo de la anatomía de la
especie, sus hábitos y su inteligencia.
Además esta ha ido acompañada en mu-
chos casos por el uso de alguna droga pa-
ra la captura.

Las marcas en los animales pueden ser
permanentes o temporales y esta decisión
dependerá del tiempo de la investigación
y de la técnica a utilizar.  El uso de una
buena marcación evitará las irritaciones,

el mal comportamiento, pérdida de
miembros y hasta la muerte del animal,
por lo que se recomienda un buen estu-
dio de la técnica a utilizar probándola
cuidadosamente antes de usarla.

Existen muchas marcas que son naturales
en los animales como coloración del pela-
je, cicatrices, deformaciones, manchas
etc. y estas pueden ayudarnos a ahorrar
mucho tiempo y trabajo.

Dentro de los marcadores permanentes
podemos citar las marcas (anillos, bandas,
cadenas, aretes, piquetes en lugares apro-
piados) y el tatuaje, y las temporales co-
mo las pinturas, bandas plásticas, cintas y
algunos collares.
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FIGURA 2
Fases de la luna en su ciclo.
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FASES DE LA LUNA

Si observamos la luna a lo largo de varios
días podemos notar que su aspecto cambia.
Las distintas apariencias llamadas fases de-
penden de la posición relativa del sol y la
luna.  Como lo muestra la Figura 2, en di-
ferentes momentos del mes el sol ilumina
partes de la luna diferentes.  Cuando la lu-
na está entre el sol y la tierra no podemos
ver la cara iluminada de la luna.

La luna aparece como un disco oscuro,
esta fase se llama luna nueva.  La super-
ficie iluminada visible desde la tierra em-
pieza a crecer, cuando la luna alcanza la
fase de cuarto creciente vemos la mitad
de la superficie iluminada y sigue aumen-
tando gradualmente.

La luna llena se produce cuando la luna
se encuentra en el lado de la tierra opues-
ta al sol.  A partir de ese momento vuelve
a verse desde la Tierra una parte cada vez
menor de la superficie iluminada de la
luna

Transcurridas tres cuartas partes del ciclo
lunar llegamos a la fase de cuarto men-
guante en la que sólo se ve la mitad de la
superficie iluminada, la parte visible sigue
disminuyendo hasta ser sólo una estrecha
franja. Y la luna nueva vuelve después de
29 días y medio que corresponde a un
mes lunar y cada fase dura siete días y tres
horas aproximadamente.

Utilizando la experiencia con que cuen-
tan los cazadores, los biólogos pueden
realizar estudios con diferentes mamíferos
cuya actividad es nocturna y para lo cual
debemos conocer el movimiento lunar.

Tres o cuatro días antes de la luna llena,
algunas especies como por ejemplo el te-
pezcuintle salen de las dos de la madruga-

da en adelante.  Si conocemos de antema-
no los comederos, podríamos estar espe-
rándolo con el fin de tener mayor proba-
bilidad de éxito en la captura.

También se aprovechan los primeros días
después de la luna llena, en estos días las
primeras horas de la noche son oscuras
por lo que es un momento propicio para
hacer una buena captura.  En este lapso es
cuando se puede trabajar también en los
comederos.  Sin embargo, es importante
recordar que una vez que salga la luna, en
el caso de los tepezcuintle si no ha llega-
do al comedero, no lo hará en el resto de
la noche.

COMEDEROS

Para muchas especies los comederos son
muy abundantes y dependerán de la épo-
ca del año por ejemplo el tepezcuintle se
alimentará de ojoche (Brosimum sp), cuca-
racho (Billia hippocastanun) papa, níspero
(Pouteria sp), zapotillo, (Manilkara chickie)
ojo de buey, kiura, bellotas de roble
(Quercus spp), semillas de mango (Mangife-
ra indica), jícaro (Crescentia alata), gallina-
zo, etc.  

Uno puede en los comederos reconocer a
quienes están llegando ya sea por sus hue-
llas o la forma de alimentación.  Por
ejemplo, la guatuza come en el sitio,
mientras que el tepezcuintle la arrastra y
agrupa debajo de plantas o piedras (Val-
verde, 1999).

Otros animales también utilizan comede-
ros como el cabro de monte (ojoche, chi-
lamate, fruta dorada así como algunas
hierbas), el saíno utiliza muchos de los ár-
boles que botan fruta para su alimenta-
ción (ojoche, guaba, fruta dorada, chila-
mate, Quercus sp.), y los visitan en las

primeras horas del día, a medio día y a fi-
nales de la tarde.  Todos los primates tie-
nen árboles nucleares de alimentación
que visitan con regularidad, dependiendo
del estado fenológico en que se encuen-
tren (caída de follaje, brotes, floración y
fructificación) uno de los árboles más im-
portantes para la alimentación de prima-
tes y muchas otras especies de mamíferos
y aves del bosque premontano son los hi-
guerones (Ficus spp) (Sánchez, 1991; More-
ra 1996).
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