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Resumen
El Ocelote, Leopardus pardalis es un carnívoro con amplia distribución en América 
del sur. En Ecuador, los registros se concentran en bosques tropicales de tierras bajas 
y en estribaciones de los Andes (< 900 m de elevación), en donde disponen de una 
variedad de preseas, particularmente de pequeños mamíferos. Sin embargo, en las 
regiones alto-Andinas no se conoce sobre su presencia ni tampoco sobre su dieta. El 
8 de noviembre de 2016 un macho adulto de L. pardalis que fue colectado muerto 
en la localidad de Usho, provincia del Cañar; el registro está localizado en la región 
alto-Andina al sur del Ecuador a 2818 m de elevación. Durante la evaluación del 
espécimen se encontraron varias púas digeridas y asociadas a la especie de Puerco 
espín de cola corta, Coendou rufescens. Este registro demuestra que L. pardalis 
ocurre al menos estacionalmente en la región alto-Andina del Ecuador; además 
demuestra la predación de especies alto-Andinas dentro de sus hábitos alimenticios.

Abstract
The Ocelot, Leopardus pardalis is a carnivore with wide distribution in South 
America. In Ecuador, most of the records come from lowland tropical forests and 
foothills of the Andes (<900 m at sea level), where this species has a variety of 
prey, particularly small mammals. However, in the high Andean regions, neither 
their occurrence nor their diet is known. On November 8, 2016 an adult male of 
L. pardalis was collected dead in the Usho locality, province of Cañar; the record is 
located in the high-Andean region in south of Ecuador at 2818 meters to sea level. 
During the evaluation of the specimen, several digested barbs were found and these 
were associated with the species of short-tailed porcupine, Coendou rufescens. This 
record shows that L. pardalis occurs at least seasonally in the high-Andean region of 
Ecuador; It also shows predation on the high-Andean species in their eating habits. 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Revistas de investigacion UNMSM

https://core.ac.uk/display/304890008?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


400

Nivelo-Villavicencio et al.

Rev. peru. biol. 26(3): 400 - 402 (Septiembre 2019)

El Ocelote, Leopardus pardalis (Felidae) está distri-
buido en América del Sur desde Venezuela hasta el norte 
de Argentina extendiéndose hacia Brasil Paraguay y Uru-
guay (Kitchener 1991, Murray & Gardner 1997, Emmons 
& Feer 1999). En el Ecuador, esta especie ocurre en re-
giones tropicales y subtropicales del occidente como así 
también de del oriente, llegando a ocupar estribaciones 
Andinas hasta los 1900 m de elevación (Tirira 2017). 
Este felino prefiere una variedad de hábitats boscosos, y, 
en particular bosques primarios y de sucesión secundaria 
(Tirira 2017); es de hábitos nocturnos, aunque puede pre-
sentar cierta actividad diurna (Konecny 1989, Sunquist 
1992, Sunquist & Sunquist 2002). La dieta consiste prin-
cipalmente de pequeños mamíferos terrestres (Moreno 
et al. 2006); sin embargo, también incluye otros mamífe-
ros medianos tales como ardillas (Sciuridae), zarigüeyas 
(Didelphidae), sajinos (Tayassuidae), cusumbos y cuchu-
chos (Procyonidae), y puercoespines del género Coendou 
(Bianchi 2007, Sánchez et al. 2008, Goldman 1920, De Vi-
lla Meza et al. 2002, Sunquist & Sunquist 2009).

Buena parte de la información sobre la historia na-
tural de L. pardalis ha sido generada mediante observa-
ciones en regiones tropicales de tierras bajas y en estri-
baciones de los Andes (Bisbal 1986, De Villa Meza et al. 
2002, Wang 2002). En consecuencia, información sobre 
localidades alto Andinas y, en particular, datos sobre la 
dieta en dichas localidades son poco conocidas (Murray & 
Gardner, 1997). Por ejemplo, un solo estudio en los Andes 
de Colombia, reporta que L. pardalis se alimenta de roe-
dores (Akodon bogotensis, Chilomys instans, Thomasomys 
aureus) y meso mamíferos como Didelphis albiventris, Na-
suella olivacea, Sylvilagus brasiliensis y Coendou rufescens 
en localidades con rangos de elevación entre 2100 m a 
3800 m (Sánchez et al. 2008). Consecuentemente este 
trabajo pretende dar a conocer información importante 
recolectada en localidades alto Andinas y que aportará al 
conocimiento de la historia natural de L. pardalis.

El día 8 de noviembre de 2016 en la localidad de 
Usho, provincia de Cañar, un individuo macho adulto de 
L. pardalis fue encontrado muerto al costado de la vía Pa-
namericana a 4 kilómetros de Biblián (2°41’S, 78°53’W; 
2818 m; Fig. 1). La localidad de registro es un área rural 
dominada por pastos y cultivos, donde se pueden en-
contrar escasos remanentes de matorral montano que 
se encuentran bien dispersos a lo largo del paisaje; sin 
embargo, en zonas más apartadas y con pendientes pro-
nunciadas (i.e. > 35%) es posible encontrar fragmentos 
de bosque montano alto-Andino.

El ejemplar fue identificado como L. pardalis por me-
dio de su morfometría externa y patrones de coloración 
que corresponden a las reportadas para esta especie 
(Murray & Gardner 1997) (Tabla 1). El espécimen dor-
salmente y en los flancos presenta manchas negras bien 
definidas, algunas se abren en forma de roseta y aparen-
tan estar dispuestas a manera de líneas longitudinales 
negruzcas, en donde se puede apreciar un marrón páli-
do en su interior (Fig. 2), este patrón de coloración es 
distintivo en L. pardalis según Murray y Gardner (1997). 
El ejemplar fue procesado según el protocolo propuesto 
por Simmons y Muñoz-Saba (2005) y depositado en el 
Museo de Zoología de la Universidad del Azuay con el có-
digo (MZUA-MA261). 

En el proceso de preparación del espécimen se pudo 
observar una herida abierta profunda en la parte ante-
rior del muslo izquierdo y una fractura en el parietal y 
temporal izquierdo del cráneo; lo que sugiere que la cau-
sa de la muerte fue por atropellamiento. Los análisis del 
tracto digestivo evidenciaron la presencia de dos clases 
de púas localizadas en el estómago e intestino delgado. 
La primera clase de púas de 10 a 20 mm de longitud, 
presentan las puntas negras con la base anaranjada o 
amarillenta y fueron contabilizadas alrededor de 33 (Fig. 

Tabla 1. Medidas morfométricas (mm) externas de un individuo macho adulto de Leopardus pardalis (MZUA-MA261), de la localidad 
del Usho, provincia del Cañar, Ecuador. Para la validación taxonómica se contrastó con medidas reportadas para machos por la literatura.

Medidas MZUA-MA261 Tirira 2017 Murray & Gardner 1997

Largo total 1230 – 1057 − 1230

Largo cabeza cuerpo 830 700  −  1000 –

Largo de la cola 400 255 − 410 295 − 355

Largo de la pata posterior 120 140 − 170 142 − 151

Largo de la oreja 70 50 − 65 –

Figura 1. Nuevo registro de Leopardus pardalis (círculo rojo) en la 
localidad de Usho, provincia de Cañar, Ecuador.
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3a). Las púas de la segunda clase son más alargadas y 
delgadas ~30 mm, estas tienen las puntas rojizas con 
un negro brillante en el centro y con la base blanqueci-
na, un total de 24 púas de este tipo fueron encontradas 
(Fig. 3b). Este hallazgo pone en evidencia la predación de 
puercoespines (Erethizontidae),sumado a esto, la locali-
dad  de registro de L. pardalis está dentro del rango de 
distribución de Coendou rufescens (Puerco espín de cola 
corta) y de acuerdo a los patrones de coloración descri-
tos para las púas corresponderían a esta especie (Patton 
et al. 2015, Narváez-Romero et al. 2018), una de las es-

pecies similares con la que podría confundirse es C. qui-
chua, pero dentro de los patrones de coloración de esta 
especie, las púas no presentan coloración rojiza hacia la 
punta en ninguna parte del cuerpo, además de tener un 
rango de distribución por debajo de C. rufescens (Patton 
et al. 2015, Ramírez et al. 2016, Tirira 2017). Estas par-
ticularidades refuerzan la identificación de las púas y la 
predación de Coendou rufescens.

El presente registro reporta por primera vez la pre-
sencia de L. pardalis en los altos Andes de Ecuador, adi-

Figura 2. Espécimen macho adulto de Leopardus pardalis (MZUA-MA261) de la localidad de Usho, provincia de Cañar, 
Ecuador. a) vista dorsal, b) vista ventral y c) vista lateral. Barra= 15 cm.

Figura 3. Púas de Coendou rufescens (Puerco espín de cola corta) encontradas en el tracto digestivo de Leopardus par-
dalis (Fig. 2), de la localidad Usho, provincia del Cañar, Ecuador: a) púas cortas sin coloración rojiza, b) púas largas con 
las puntas rojizas. Barra=10 mm.
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cionando una nueva localidad y extendiendo así el rango 
de ocurrencia geográfica de la especie hacia los valles 
interandinos del sur y, altitudinalmente en al menos 900 
m s.n.m. En adición al nuevo registro, se aporta con in-
formación sobre la dieta; de tal modo, es posible inferir 
sobre sus hábitos alimenticios en regiones alto Andinas, 
pues especies del género Coendou ya han sido reporta-
das para la dieta de L. pardalis en otros sitios (Murray 
& Gardner 1997, Sánchez et al. 2008). Dentro de este 
marco, este registro es evidencia de que L. pardalis pue-
de ocupar hábitats alto Andinos y alimentarse de presas 
nativas de la región, al menos ocasionalmente.
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