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Resumen
El estudio de las aves selváticas terrestres es aún incipiente en la alta Amazonía ecuatoriana. Por ello, este trabajo buscó describir la 
riqueza de especies y actividad diaria de Tinamiformes, Galliformes y Columbiformes de hábitos más terrestres, mediante el uso de 
cámaras trampa en el Bosque Protector de la Comunidad Pablo López de Oglán Alto, provincia de Pastaza. Se emplearon 20 cámaras 
instaladas desde febrero a julio del año 2020. Mediante un esfuerzo de 3317 trampas/noche se registraron 7 especies de los tres órdenes. 
Las especies con mayor abundancia relativa fueron: la paloma perdiz rojiza Geotrygon montana (Índice de Abundancia Relativa 
IAR=47,92), el pavón nocturno Nothocrax urumutum (IAR=33,96), la pava de Spix Penelope jacquacu (IAR=9,81) y el tinamú grande 
Tinamus major (IAR=4,53). Las especies mayormente activas en la mañana son G. montana, P. jacquacu y T. major. Se encontró un alto 
coeficiente de traslape entre los patrones de actividad de N. urumutum con P. jacquacu. Se confirma que el fototrampeo es una técnica 
útil para estudiar a especies de Galliformes, Tinamiformes y Columbiformes muy elusivas, que no se detectan con facilidad por observación 
directa. Con el uso de esta técnica se abre una posibilidad de incrementar mayor información útil para la conservación de estas especies 
de aves amazónicas amenazadas. 

Palabras clave: Cámaras trampa, Geotrygon, Nothocrax, Penelope, Tinamus.

Abstract
Terrestrial forest bird studies are still scarce in the upper Ecuadorian Amazon. Our project aimed to describe the richness of the terrestrial 
Tinamoes, Galliformes, and Columbiformes, including their daily activity in the Pablo Lopez Oglán Alto Protected Forest in the Pastaza 
Province. We installed twenty cameras for six months in 2020 to collect data. Through an effort of 3317 traps/night, we recorded 7 bird 
species with the greatest relative abundance of the ruddy quail-dove pigeon Geotrygon montana (RAI=47,92), the nocturnal curassow 
Nothocrax urumutum (RAI=33,96), the Spix's guan Penelope jaqcuacu (RAI=9,81) and the great tinamou Tinamus major  (RAI=4,53). 
Early birds included G. montana, P. jaqcuacu and T. major. A high overlap coefficient was found between the activity patterns of N. 
urumutum and P. jaqcuacu. We confirmed that photo-trapping was an useful technique to study the elusive Galliformes, Tinamiformes, 
and Columbiformes species that are usually undetected by direct observation. This technique gave us useful ecological information to 
increase conservation efforts to protect these threatened Amazonian bird species.

Keywords: Camera traps, Geotrygon, Nothocrax, Penelope, Tinamus.
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INTRODUCCIÓN
La Amazonía ecuatoriana cubre un 45 % de la 
superficie del Ecuador, está catalogada como 
uno de los sitios más megadiversos del mundo, 
y es cuna de varias nacionalidades indígenas 
que preservan la naturaleza y cultura en sus 
territorios (Mittermeier et al., 1997; Myers et al., 
2000; De la Montaña, 2013). A partir de 1960 
en toda esta región, se inició la explotación 
intensiva de recursos naturales no renovables 
(Larrea, 2013), lo que ha provocado la apertura 
de nuevas vías de acceso, aumento de la 
colonización, deforestación, caza ilegal y un 
dramático cambio del uso del suelo como 
factores que reducen la biodiversidad 
(Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2012; De 
la Montaña, 2013; Larrea, 2013). 

La biodiversidad de aves amazónicas de hábitos 
terrestres comprende especies de los órdenes 
Tinamiformes, Galliformes, Columbiformes, 
Gruiformes, Eurypygiformes, Cuculiformes y 
algunos Passeriformes (Brooks y Strahl, 2000; 
Garzón et al., 2015; Freile y Restall, 2018). 
Muchas especies de estos taxones aportan a la 
regeneración de los bosques al ser dispersores 
de semillas y controladores de insectos 
depredadores de las plantas (Peres y 
Roosmalen, 1996; Brooks y Strahl, 2000; Peres 
y Palacios, 2007; Muñoz y Kattan, 2007; 
Velasco-Linares y Vargas, 2007). La sobre caza, 
afecta a las especies de aves de mayor biomasa 
(Jácome-Negrete, 2018). Por esta causa, la 
mayoría de especies de crácidos se catalogan 
bajo categorías más altas de amenaza (Brooks 
y Strahl, 2000).  

Las aves selváticas, de hábitos terrestres, 
tienen plumajes crípticos que las ocultan en el 
paisaje (Ridgely y Greenfield, 2006); además, 
prefieren desplazarse por el suelo del bosque 
caminando, en lugar de volar, lo que las hace 
aún más elusivas para el observador (brookan, 
2004). Por estas razones, el uso de métodos 
tradicionales de detección como puntos de 
conteo o transectos para ciertos géneros tales 
como Nothocrax, Penelope, Tinamus y 
Odontophorus suele proporcionar datos 
escasos (Ornelas et al., 1993; Bookhout, 1994; 

Beecher et al., 2002; Jiménez et al., 2003; 
Donelly y Marzluff, 2004; Waltert et al., 2004; 
Pardo et al., 2017). En este contexto, gracias al 
uso de nuevas técnicas como el fototrampeo, 
en las últimas décadas se ha enriquecido la 
información ecológica de estas especies de aves 
más elusivas (Mosquera-Muñoz et al., 2014).  

En la última década, el fototrampeo se ha 
convertido en una herramienta indispensable 
para el estudio de vertebrados raros o muy 
elusivos en los ecosistemas naturales 
(Hernández- Pérez et al., 2014; Bernie et al., 
2017; Pardo et al., 2017; Chávez-León, 2019). 
El uso de cámaras trampa inicialmente se 
enfocó en el estudio de los mamíferos medianos 
y grandes, colocando estos dispositivos en las 
áreas de estudio que se activan con el paso de 
los animales o detectan su calor corporal (Díaz-
Pulido y Payán, 2012; Chávez et al., 2013; 
Burton et al., 2015). Las cámaras se colocan en 
sitios de paso o concentración de los animales 
tales como senderos, fuentes de agua o 
saladeros (Chávez et al., 2013). El fototrampeo 
ahora se ha convertido en una de las técnicas 
más utilizada en estudios de la diversidad y 
ecología de la fauna por la gran cantidad de 
datos que genera, siendo poco invasivo para los 
animales (Tobler et al., 2008; Mosquera-Muñoz 
et al., 2014; Suwanrat et al., 2015; Mere et al., 
2019; Zárate-Betzel et al., 2019). En la región 
amazónica, la aplicación del fototrampeo para 
el estudio de aves terrestres aún es escasa, sin 
embargo, tiene una gran potencialidad para 
generar información relevante para la 
conservación de muchas especies afectadas por 
la caza. Por ejemplo, en la Amazonía peruana, 
usando esta técnica se registraron 21 especies 
de hábitos terrestres y se comparó esta riqueza 
en dos épocas climáticas del año (Mena et al., 
2016). Otro estudio de fototrampeo de larga 
duración (16 meses) permitió detectar un total 
de 16 especies de aves terrestres de 7 familias 
y documentar los patrones de actividad para 
algunas especies de perdices amazónicas de 
Perú (Mere et al., 2019). Asimismo, en zonas de 
la alta Amazonía de Colombia, Díaz (2019) pudo 
determinar la ocupación, densidad y patrones 
de actividad de Tinamus osgoodi.
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En Ecuador, el empleo de cámaras trampa para 
el estudio de la diversidad y ecología de aves 
tropicales aún es incipiente. Únicamente, 
algunas especies tales como el cóndor andino, 
ciertos crácidos y tinamúes han sido estudiados 
con esta técnica en la última década (Vargas et 
al., 2017; Monar, 2021). Por ejemplo, en la 
Amazonía ecuatoriana, Medrano y Rueda 
(2018) reportaron datos ecológicos novedosos 
del pavón nocturno Nothocrax urumutum, 
mientras que Solano-Ugalde et al. (2018), 
describieron el comportamiento reproductivo de 
Tinamus tao.

Las poblaciones de aves terrestres de bosques 
tropicales están en un proceso acelerado de 
extinción por múltiples factores (Foley et al., 
2007; Peres y Palacios, 2007). La presencia de 
comunidades de aves de hábitos terrestres es 
clave para la conservación de los bosques 
(Brooks y Strahl, 2000; Brooks y Fuller, 2006; 

Velasco y Vargas, 2007). A través del 
incremento de estudios de fototrampeo se 
conocen más en detalle aspectos relacionados 
con la diversidad, estado poblacional y 
comportamiento, sin embargo, es necesario 
incrementar los estudios en áreas tropicales 
(Mena et al., 2016). En particular, el 
conocimiento más detallado de sus patrones de 
actividad y sus interacciones ecológicas puede 
aportar al desarrollo de planes de conservación 
(Schoener, 1974; Gordon, 2000; Kronfeld-Schor 
y Dayan, 2003). En este contexto, este estudio 
tuvo como objetivos describir la riqueza de 
especies y la actividad diaria de Tinamiformes, 
Galliformes y Columbiformes de hábitos 
terrestres del Bosque de la comunidad kichwa 
Pablo López de Oglán Alto, localizado en una 
zona de la alta Amazonía ecuatoriana. Con ello 
se espera contribuir al escaso conocimiento 
existente sobre esta temática para estas aves, 
a nivel nacional y amazónico. 

Figura 1. Localización de estaciones de fototrampeo en la Comunidad Etnoecológica Pablo López 
de Oglán Alto (Pastaza, Ecuador).
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MATERIALES Y MÉTODO

Área de estudio
El bosque protegido de la Comunidad 
Etnoecológica Pablo López de Oglán Alto 
(200200 E y 9853200 N, zona UTM:18 S) tiene 
una extensión de 33,4 Km² y se ubica en el 
municipio de Arajuno, en la Amazonía de 
Pastaza, Ecuador (Figura 1). La altitud 
promedio del sitio es de 610 msnm. La 
vegetación dominante del área incluye especies 
de bambú (Guadua sp.) y otras especies de la 
familia Arecaceae como Chelyocarpus ulei, 
Iriartea deltoidea, Oenocarpus bataua como 
especies típicas del Bosque siempreverde de 
tierras bajas con Bambú en la Amazonía 
(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). La 
precipitación anual del sitio oscila entre 2000 a 
4000 mm de lluvia (Carrillo y Solano, 2010). 

Colecta de datos
Los registros de las aves se obtuvieron con 
cámaras-trampa de un proyecto de monitoreo 
participativo de fauna. En el área de estudio se 
colocaron 20 estaciones individuales de 
fototrampeo con cámaras Bushnell modelo 
Mustang E3 de 16 MP separadas al menos 500 
metros entre sí (Figura 1). Las cámaras se 
mantuvieron activas desde el 6 de febrero al 29 
de julio del 2020, durante 6 meses de 
muestreo. El muestreo coincidió con los meses 
más lluviosos del año. De cada estación se 
registró la coordenada geográfica con equipos 
de GPS. Las cámaras fueron programadas para 
la toma de 3 fotos consecutivas a intervalos de 
10 segundos (Castellanos et al., 2023) y se 
mantuvieron encendidas las 24 horas del día. 

Se construyó una base de datos con el registro 
de la ubicación de cada cámara, especie 
fotografiada, hora, día, mes y año del evento y 
los registros independientes considerando un 
lapso de tiempo de 30 minutos mediante el 
programa CPW Photo Warehouse de Newkirk 
(2016). Las especies de aves fueron 
identificadas usando guías de campo para la 
Amazonía ecuatoriana (Ridgely y Greenfield, 
2006; Freile y Restall, 2018). La clasificación 
taxonómica utilizada fue la de las especies de 

aves de Sudamérica provista por la Unión de 
Ornitólogos Americanos (Remsen et al., 2023). 

Análisis de datos
Los datos de riqueza de las especies se 
obtuvieron a partir del conteo total de aves por 
especie. A partir de estos valores, elaboramos 
una curva de rango abundancia para graficar la 
estructura de la comunidad en función del 
logaritmo en base 10 de sus frecuencias por 
especie. En la gráfica se representan a la 
derecha, las especies más abundantes y a la 
izquierda las más raras. Con los datos de 
frecuencia de todas las especies para cada 
cámara generamos una curva de acumulación 
de especies para evaluar el esfuerzo de 
muestreo usando el programa Estimates 
(Colwell, 2013) junto con el estimador Chao 1 y 
cuantificar el porcentaje de completitud lograda 
en el muestreo conforme sugieren Jácome-
Negrete et al. (2019). 

El cálculo de la abundancia relativa implicó la 
estimación del índice sugerido por Díaz-Pulido y 
Payán (2012) con la siguiente fórmula de 
cálculo:

Donde, Xi es el número de registros 
independientes de cada especie. Yi es el 
esfuerzo de muestreo como el resultado de la 
multiplicación del número total de cámaras 
trampa por el total de días de muestreo, por el 
factor de corrección 100 (Hernández-
SaintMartín y Rosas-Rosas, 2018). 

Para el cálculo de los patrones de actividad 
consideramos únicamente aquellas especies 
con un mínimo de 11 registros independientes 
(Almeida, 2019). Este análisis se hizo con el 
programa Overlap en R (Ridout y Linkie, 2009; 
Meredith y Ridout, 2021) usando la hora de 
cada registro en formato decimal (Ávila-Nájera 
et al., 2016; Mere et al., 2019; Mandujano y 
Pérez-Solano, 2019). Se generó una gráfica 
lineal usando la función plot en Overlap. Se 
obtuvo el coeficiente de traslape (∆) entre las 
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Tabla 1. Riqueza de especies de Tinamiformes, Galliformes y Columbiformes de hábitos terrestres 
registradas en cámaras trampa en la comunidad etnoecológica Pablo López de Oglán Alto, Pastaza, 
Ecuador.

Id Nombre científico Nombre común Familia Orden Frecuencia

1 Tinamus major Tinamú grande Tinamidae Tinamiformes 12

2 Tinamus guttatus Tinamú goliblanco Tinamidae Tinamiformes 1

3 Nothocrax urumutum Pavón nocturno Cracidae Galliformes 90

4 Penelope jacquacu Pava de Spix Cracidae Galliformes 26

5 Odontophorus 
gujanensis Corcovado carirrojo Odontophoridae Galliformes 8

6 Geotrygon montana Paloma perdiz rojiza Columbidae Columbiformes 127

7 Leptotila rufaxilla Paloma frentigrís Columbidae Columbiformes 1

Figura 2. Estructura de la comunidad de aves fototrampeadas en la comunidad etnoecológica Pablo 
López de Oglán Alto (Pastaza, Ecuador): Gm Geotrygon montana, Nu Nothocrax urumutum, Pj 
Penelope jacquacu, Tm Tinamus major, Og Odontophorus gujanensis, Lr Leptotila rufaxilla, Tg 
Tinamus guttatus. 
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especies como medida paramétrica de 
comparación de la actividad entre dos especies, 
con valores de 1 cuando el horario de ambas 
especies coincidió totalmente a 0 cuando son 
horarios totalmente diferentes.

RESULTADOS

Riqueza de especies
Con un esfuerzo de muestreo de 3317 cámaras 
trampas/noche registramos un total de 267 
individuos de 7 especies de aves de hábitos 
terrestres, de 4 familias y 3 órdenes 
taxonómicos. Se encontró una mayor 
dominancia de la paloma perdiz rojiza 
Geotrygon montana, el pavón nocturno 
Nothocrax urumutum y de la pava de Spix 
Penelope jacquacu (Tabla 1). 

Las especies más dominantes de la comunidad 
fueron G. montana, N. urumutum y P. jacquacu. 
Las especies más raras fueron Tinamus 
guttatus y Leptotila rufaxilla. La estructura de la 
comunidad de aves fototrampeadas durante el 
período de estudio se presenta en la Figura 2. 

A partir del análisis de completitud se estimó 
haber obtenido un 93,33 % de las especies 
potencialmente detectables conforme al 
muestreo desarrollado. 

En cuanto a la abundancia relativa, se logró un 
total de 234 registros independientes.  La 
especie con mayor abundancia relativa fue 
Geotrygon montana (IAR=47,92), seguida de 
Nothocrax urumutum (IAR=33,96) (Tabla 2 y 
Figura 3).   

Patrones de actividad
En función del número mínimo de registros 
requeridos, realizamos la descripción de los 
patrones de actividad de Geotrygon montana, 
Nothocrax urumutum, Penelope jacquacu y 
Tinamus major (Figura 4). 

Finalmente se comparó el horario de actividad 
de las dos especies de crácidos más 
abundantes, N. urumutum y P. jacquacu, 

obteniéndose un coeficiente de traslape de 
0,996 ya que ambas especies se encuentran 
activas en el mismo horario, con una diferencia 
en que el mayor pico de actividad para N. 
urumutum ocurre a las 18:00 horas.   

DISCUSIÓN
En este estudio, con fototrampeo detectamos la 
presencia de 7 especies de Tinamiformes (2), 
Galliformes (3) y Columbiformes (2) de hábitos 
terrestres en un bosque tropical de la alta 
Amazonía que desde hace 20 años se encuentra 
protegido de la caza y la tala forestal. La 
presencia de Nothocrax urumutum, Penelope 
jacquacu, Tinamus major, Tinamus guttatus 
como las especies de mayor tamaño detectadas 
son el reflejo de un bosque sin los efectos de la 
caza. En estos estudios, el número de especies 
de aves detectadas guarda correlación con el 
esfuerzo de muestreo desarrollado. En nuestro 
caso, a partir de un esfuerzo de 3317 cámaras 
trampas / noche fueron registradas 7 especies 
que utilizan el suelo del bosque. En contraste, 
Mena y colaboradores (2016) en el río Purús, 
Amazonía peruana, registraron 8 especies de 
Tinamiformes y 4 de Galliformes con un mayor 
esfuerzo de muestreo (5181 cámaras trampas / 
noche), mientras que en un bosque tropical 
panameño con 1608 cámaras trampas / noche, 
se logró el registro de 2 Galliformes (Crax rubra, 
Penelope purpurascens) y 4 Columbiformes 
(Zentrygon lawrencii, Z. goldmani, Geotrygon 
montana, Leptotila cassini) (Gutiérrez-Pineda et 
al., 2021). La diferencia hallada entre el río 
Purús y este estudio puede ser debido a que la 
selva de Purús es más extensa y madura que la 
de Arajuno. Otro factor clave que incide en el 
número de especies detectadas es la época 
climática en la que se haga el trabajo (Mena et 
al., 2016). En nuestro caso, el estudio cubrió 
seis meses del año, durante la época anual más 
lluviosa, coincidente con la estación de mayor 
producción de frutos del bosque, por lo que es 
de esperarse que, si se hacen nuevos estudios 
cubriendo la época más seca del año (agosto a 
diciembre), la riqueza de aves detectadas 
podría incrementarse. 
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Figura 3. Especies de Tinamiformes, Galliformes y Columbiformes más frecuentes de la comunidad 
etnoecológica Pablo López de Oglán Alto (Pastaza, Ecuador): A. Geotrygon montana, B. Nothocrax 
urumutum, C. Penelope jacquacu, D. Tinamus major, E. Odontophorus gujanensis. 

Figura 4. Horario de actividad de las aves fototrampeadas en la comunidad etnoecológica Pablo 
López de Oglán Alto (Pastaza, Ecuador): a. Geotrygon montana, b. Nothocrax urumutum, c. 
Penelope jacquacu, d. Tinamus major. 



Cienc amaz (Iquitos) 2023; 11(1-2): 29 - 42

Chuva et al. Tinamiformes, Galliformes y Columbiformes amazónicos: riqueza y actividad

36

Encontramos a Geotrygon montana como la 
especie más dominante de toda la comunidad 
de aves detectadas. La obtención de un mayor 
número de registros de esta ave concuerda con 
las características ecológicas descritas por 
Ocampo et al. (2019) y Gutiérrez-Pineda et al. 
(2021), quienes mencionan que esta paloma 
prefiere el suelo del bosque, con una alta 
frecuencia de registros en cámaras trampa al 
ser abundante y estar ampliamente distribuida 
en toda la región. 

De la riqueza total encontrada, un 42,85 % 
correspondieron al orden Galliformes, 
representado por Nothocrax urumutum, 
Penelope jacquacu y Odontophorus gujanensis. 
Su hallazgo confirma sus características de aves 
que prefieren el suelo del bosque por sus 
hábitos forrajeros cuando buscan semillas y 
frutas (Sáenz et al., 2005; Muñoz y Kattan, 
2007). Además, las dos especies de crácidos 
son catalogadas como indicadoras de bosques 
bien conservados ubicados en zonas prístinas 
(Vickers, 1991; Brooks et al., 2006; Mena et al., 
2000; Sirén et al., 2004; Jácome-Negrete, 
2018).

Asimismo, otro 28,57 % de las especies estuvo 
representado por dos Tinamiformes, Tinamus 
major y Tinamus guttatus, siendo el primero 
mucho más abundante. En general, los 

tinamúes son especies más escuchadas que 
observadas, por lo que suelen reportarse como 
muy raras de encontrar por registros visuales y 
también se consideran como especies 
indicadoras de bosques de tierra firme bien 
conservados (Mena et al., 2016; Mere et al., 
2019, Zárate-Betzel et al., 2019). La ausencia 
de registros de Crypturellus pudo deberse a la 
altura en la que fueron colocadas las cámaras 
sobre los troncos de los árboles. 

De igual manera, con el uso del fototrampeo 
hemos podido incrementar datos sobre los 
horarios de actividad de las especies 
detectadas: Geotrygon montana, Penelope 
jacquacu, Tinamus major y curiosamente 
Nothocrax urumutum, especies que podrían 
catalogarse como crepusculares matutinas y 
mayormente diurnas. Los horarios de 
Geotrygon montana y Penelope jacquacu
concuerdan con los hallazgos de Gutierrez y 
colaboradores (2021) para el bosque húmedo 
tropical de Darién, en Panamá. Algo similar 
ocurrió para el caso de Odontophorus 
gujanensis, que en otros trabajos también se 
considera como un ave eminentemente diurna 
(Mosquera-Munoz et al., 2014; Mere et al., 
2019; Gutiérrez-Pineda et al., 2021). Para el 
pavón nocturno, hay estudios previos que lo 
reportaban como una especie estrictamente 
nocturna (Parker, 2002; Rodríguez-Mahecha, et 

Tabla 2. Índices de Abundancia Relativa (IAR) de las aves registradas en la Comunidad 
Etnoecológica Pablo López de Oglán Alto, Pastaza, Ecuador.

Id Especie IAR

1 Geotrygon montana 47,92

2 Nothocrax urumutum 33,96

3 Penelope jacquacu 9,81

4 Tinamus major 4,53

5 Odontophorus gujanensis 3,02

6 Leptotila rufaxilla 0,38

7 Tinamus guttatus 0,38
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al., 2005; Ridgely y Greenfield, 2006; Jácome-
Negrete, 2018), sin embargo, en este trabajo y 
otros de fototrampeo, se confirma que tiene 
hábitos diurnos, con una mayor actividad entre 
las 06:30-08:30 horas y las 14:00-18:00 horas 
(Gallo-Viracocha y Urgilés-Verdugo, 2022; Link 
et al., 2022). 

Podemos mencionar que el uso de cámaras 
trampa es una técnica alternativa para 
documentar la riqueza y los patrones de 
actividad de aves tropicales de hábitos 
terrestres, raras o elusivas o de especies más 
grandes y escasas afectadas por la caza y la 
pérdida del hábitat (Brooks y Strahl, 2000; 
Foley et al., 2007; Peres y Palacios, 2007; 
Kattan et al., 2016). Particularmente, la 
reducción de poblaciones de Galliformes y 
Tinamiformes puede provocar cambios futuros 
en la composición de la vegetación (Miranda et 
al., 2019). 

Sin embargo, para las aves, el método de 
fototrampeo debe ser modificado en la altura de 
colocación de las cámaras y las distancias entre 
las estaciones de muestreo, ya que usualmente 
estos dispositivos se colocan para el monitoreo 
de mamíferos medianos y grandes de mayor 
talla que las aves terrestres más grandes y con 
áreas de vida más amplias (Sáenz et al., 2005; 
Chávez-León, 2019). Concordamos con lo 
propuesto por Sáenz et al. (2005) quienes 
recomiendan colocar las cámaras a menor 
distancia entre sí y a menor altura del suelo.  
Sugerimos que una distancia promedio de 250 
metros entre cada cámara y una altura de 30 
cm del suelo podrían facilitar el registro de aves 
de hábitos terrestres de menor tamaño. 
Asimismo, es recomendable programar las 
cámaras a horas determinadas, una vez 
conocidos los picos más altos de actividad de 
las especies, para tener mayor información 
(Maffei et al., 2004; Wix y Reich, 2019) y 
reducir el consumo de las baterías.  Otro 
aspecto a considerar, es que la actividad de las 
aves en un sitio dependerá de la presencia y de 
la actividad de sus posibles depredadores como 
mencionan Mosquera-Muñoz et al. (2014) y 
Gutiérrez-Pineda et al. (2021). 

También será importante utilizar otros métodos 
de estudio de la avifauna además del 
fototrampeo, si la intención es el registro total 
de la avifauna tropical local (Dinata et al., 2008; 
Chávez-León, 2019; Wix y Reich, 2019). Otras 
limitaciones del uso de cámaras para el estudio 
de la avifauna pueden ser el alto costo inicial de 
los equipos, el requerimiento de un 
entrenamiento previo para su correcta 
operación, el vandalismo y robo de los equipos. 
A partir de estos primeros hallazgos se 
recomienda profundizar en el estudio 
comparativo de la presencia, riqueza y 
abundancia de los Tinamiformes, Galliformes y 
Columbiformes de hábitos terrestres en 
diferentes tipos de bosques amazónicos y 
distintas épocas fenológicas. Otro aspecto clave 
es la comparación de los patrones de 
actividades de estas aves como presas y sus 
depredadores potenciales. El estudio del uso de 
los saladeros del bosque por estos taxones 
también es importante indagar a futuro.
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