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GARCIA LETECHIPIA MARITZA. Ocelote (Fe/is oarrtafi:;): IV Seminario de 

77tu/ación en el Area de Medicina y Ma.?ejo do Fauna Silvestre (bajo la 

supervisión de: M. V.Z Dulce Maria Brousset Hernández Jáuregui). 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográñca sobre la especie Ocelote (&llis 

WJlX1i11js) que contiene la Descripdón de la E spede, divida en: taxonomía, anatomfa 

yñsiologia, morfOIOgfa, biogeografTa, etologfa, alimentaciónyreproducción, Aspectos 

Clínicos Relevantes dividido en: contención y manejo, albergues, enfermedades, 

medidna preventiva y cirugla, y finalmente Situación Actual de la Espede que se 

divide en: estado pob!acional. entorno legal. aprovechamiento, conservación y 

mejoramiento de la conservadón de la especie. Como resultados de este trabajo 

se obtiene que la información acerca del Ocelote es poca y esta sumamente 

dispersa. y casi toda es de odgen extranj'ero, resattandose la necesidad de 

investigación nacional, y también que este hermoso felino esta en grave peligro de 

extinción, y en Aféxico ya rara vez es visto. Se conduye que es necesario 

implementar programas de investigaa"ón para delerminarron exactitud su estado 

pob!acional en el Pals y detener la destrucción de su hábitat, lo que nos beneficiara 

a lodos a largo plazo, ya que nos dará un sano equtl1bn"o ecológico. 
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Tan bellos y diestros como el Rey de la Selva, tan hábiles en la caza y tan sigilosos 

en rececho, menos conocidos que él son los pequenos felinos (34), uno de los 

cuales será descrtto en el presente trabajo: el Ocelote (Eelili.lllll.dalis) (34). 

Después del jaguar (eanlllilramu;a) y del Puma (Eelis concolor). el Ocelole es, por 

sus dimensiones, el tercer felino mas grande del Continente Americano. Su mas 

próximo pariente es el Margay (Ell1ili...Yleil). llamado también Ocelote de los 

Arboles. Frecuenta el mismo territorio de difusión, pero se diferencia del Ocelote 

por su menor volumen, por su forma mas alargada y por tener la cola relativamente 

mas larga. Otra especie de felino sudamericano, del que algunos ejemplares se 

diferencian muy poco del Margay, pero que no esta emparentado tan estrechamente 

con este como con el Ocelote, es la Oncila o Gato Tigre (Eltlil;Jlmi!IJJ.S). Por el color 

y el dibujo de la piel presenta en gran parte una gran semenjanza con el Gato de 

Bengala (EelisJl!lnl¡alensis), aunque le falla su caracierislico dibujo de la frente. 

Entre la Oncilas existen formas decididamente pequerias que pueden hacerle la 

competencia al Galo Dorado Indio (Eelis temmjncki) y al Galo de los Pies Negros 

Sudafricano (Fe lis njgrjpes). para aspirar al titulo del felino mas pequeílo del mundo. 

En lo que respecta al estrecho parentezco, así como al territorio de difusión en 

Sudamérica, quedan comprendidas otras dos especies, que son el Galo de 

Geoffroy (Felis geoffroyi) que vive desde el Sur de Brasil hasta la parte mas 

meridional de la Patagonia, y el Kodkod (Elllis_gulgn_a) de Chile (23). 
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Para cazar al Ocelote, se le persigue generalmente con perros. y a los cachorros, 

se les encuentra f3cilmente, porque su maullido les delata al momento. También 

se les caza a la espera y con trampas. Según cuenta Azara en su historia natural 

del Paraguay, para cazarlos un amigo suyo se valla de una jaula construida con 

gruesas estacas y dividida en tres compartimientos. en el centro ponla un gallo. que 

con su canto atraía al Ocelote o Chibiguazon. según le llaman en lengua Guarani, 

y los otros dos compartimiento~ tenian una puerta que al entrar el Ocelote se 

cerraba. (27). 

Es un animal bellísimo, de pelaje suave y cubierto de largas manchas oceladas 

que tienden a formar bandas oblicuas (9) no habiendo dos Ocelotes iguales, por 

cuanto su coloración de fondo y el tachonado de su capa son muy variables 

(34). 

Descrito por primera vez en México. en el año de 1651, por Hernández (30), 

siendo precisamente la forma típica de la especie la que habita en México, el 

nombre mismo de Ocelote se deriva de la palabra Tlaco·Ozeloll, con el cual los 

antiguos mexicanos designaban este animal, y nada tiene que ver con sus 

manchas oceladas, como pudiera creerse (9). 

Nombres vulgares del Eelis pardalis: 

Ocelote, Gato Onza, Cunaguaro, Tirica. Guazu-Mini, Ocelo!. (25). 

En México se le dan los siguientes nombres: 

Ocelote, Tigrillo, Tigre Cangrejero, Pichiguela Real, Ek-shush (Maya

Lacandon). (4). 

En Perú, Ecuador y Colombia: 

Tigrillo (9). 

En Paraguay: 

Chibiguazu, Yaguarete-i (9). 

En Brasil: 

Jaguaritica, Jacarilica, Mbaracaya-guazu o Gato Do Matto Grande (9) Gato 



Maracaja, Maracaju-Acu. Gato Mourisco (15). 

En Belice· 

Tiger Cat (15) 

En Costa Rica: 

Manigordo (15). 

Su estado actual de población ha sido fuertemente reducido, colocándolo en 

una situación de amenaza de extinción, principalmente por: 

- La cacerla intensiva para obtener su valiosa piel. 

- Capturarlo con la intención de utilizarlo como animal de compaílla. 

- La destruccón de su hábitat (8)(9)(21)(22)(23)(29)(30). 

El presente trabajo pretende reunir la escasa información que existe acerca el 

ocelote, la cuál se encuentra muy dispersa y servir de base e lnspiracón en 

trabajos futuros de investigación que profundicen más sobre ésta especie ani

mal. que ayuden a su mejor entendimiento y conservación. 
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Animal 
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Felidae 

Felis 

Leopardus 

Eelis parda/Is 

Esta es Ja clasificación mas reciente, en la que ya no se Je nombra Leopardus pardalis, y se 

le incluye en el genero Felis, subgenero Leopardus. (29) (31). 

En la clasificación mas antigua se le colocaba en el genero Leopardus y se consideraba que 

era Ja única especie del mismo (9). 

Aún en años recientes habla cierta discrepancia en Ja clasificación y segun Hemmer (1978) 

segufa siendo Leopardus el género, pero incluia también en el mismo al Margay y a los otros 

tres felinos emparentados {Gato Tigre, Galo de Geoffroy, y Kodkod) los lnclula en el 
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subgenero Oncifelis (23). 

Se considera que hay cuatro subespecies: (31 ). 

Felis pardalis mearnsj, de Centro América. 

EeUs pardalis mitis, de Brasil. 

Felis pardalls albescen.s. del sur de Texas y norte de México (de zonas áridas, es el de color 

mas claro). 

Eelis oardalis pardalis, en el resto de su distribución geográfica, siendo esta subespecie la 

clásica en coloración. 

Sin embargo la diferenciación en diversas subespecies, a partir de las multiformes variaciones 

del color y del dibujo del pelaje, plantean grandes problemas, sobre todo porque las 

diferencias son muy sensibles, incluso en el Interior de las poblaciones regionales que 

además, se entremezclan sin limites geográficos precisos (23), y siendo que ademas no hay 

dos ocelotes Iguales, Incluso en la misma camada (9). 
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Es muy similar a la de los gatos domésticos, asl que sólo se mencionarán particularidades, 

sobre todo de diferenciación entre pequeños y grandes felinos y especializaciones de los 

felinos en relación a los otros carnivoros: 

Debido a la especialización de los colmillos para matar y desmembrar, en los felinos se 

presenta una reducclon en el resto de las piezas dentarias, lo que por otra parte, ha podido 

conducir, en el transcurso de la evolución. al acortamiento del aparato mandibular Interno. 

Comparado con un canideo, el felino tiene el hocico más corto y por lo tanto la cabeza mas 

redonda. (23). 

La pupila del felino puede ensancharse y estrecharse considerablemente mas que la de los 

otros camivoros. Este estrechamiento puede llegar en algunas especies como el Ocelote y 

el gato doméstico a formar una delgada fisUid vertical. De este modo regulan el flujo de luz, 

al estrecharla evitan el exceso y al ensancharla la aprovechan al máximo, dándoles en general 

un excelente vislon diurna y nocturna. En los grandes felinos solo pueden contraer o dilatar 

la pupila en forma de circulo. (23). 

Para la orientación contribuyen también los bigotes, que les proporcionan una excepcional 

sensibilidad táctil que les facilita la orientación incluso en la obscuridad, Informan al felino 

sobre el mfnimo contacto con cualquier objeto que se encuentra en su camino, permitiéndole 

evaluar la amplitud de cada espacio por donde puede deslizarse. (23). 

El olfato es mucho menos eficiente que en los canldeos, lo emplean en vida social. mucho mas 

que para localizar la presa (23), sin embargo, poseen un órgano especializadodeolfadón que 

es el aparato vomeronasal u órgano de Jacobson, el cuál esta localizado entre la nariz y el 

paladar. asl. el olor entra tanto por la nariz como por la boca, y la lengua transiflere pequeñas 
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partlculas sólidas del aire al aparato vomeronasal, y la nariz eslimula las células olfatorias al 

paso del aire, y dan ambos en conjunto un mensaje al centro olfatorio del cerebro (29). 

En los grandes galos el pelo se ex1iende derecho y hacia abajo de la nariz, dejando solo la 

punta desnuda, pero en los pequeños galos, el borde superior de la piel nasal también esla 

desnuda (29). 

El oldo es muy fino y junto con la vista es uno de sus principales instrumentos para la cacerla. 

Los felinos son capaces de escuchar notas mas altas que los canldeos, dentro del rango de 

los murciélagos y su audición no empieza a apagarse sino hasta los 40,000 Hertz, llegando 

a registrar hasta 60,000 Hertz (29). 

El sentido del equilibrio también esla allamenle desarrollado, sobre lodo en los pequeños 

felinos, dado por el apara lo ves1ibular, lo que les da la ventaja a los arborlcolas como el Ocelo le 

de caer siempre sobre sus cuatro palas desde casi cualquier altura (29). 

Tambien poseen un fuerte sen1ido de orientación, dirección y del tiempo, por lo que son 

capaces de regresar a los mismo lugares, en la misma secuencia, a intervalos regulares (29). 

La agilidad de los felinos es mucho mayor que la de los demás carnlvoros en general, dada 

por la flexibilidad de su columna y su poderosa musculatura, en general todos son capaces 

de saltar muy bien y de trepar, en los pequet'los felinos es mayor esta habilldad que en los 

gran.des, el Ocelote es particularmente ágil en los arboles, al igual que el Margay, Jos cuales 

son capaces de maniobrar en el tronco de un árbol para no lener que bajar de espaldas (23). 

La particular especialización de los felinos en cuanto a los pies, consiste principalmente en 

unas de tipo retráctil. En posición normal, la falange distal del dedo que posee la uña, esta 

dispuesta hacia arriba, por lo que la uña queda oculla en su respectiva funda culánea del dedo, 

lo cuál evita que se desgaste durante la carrera: de ésta forma se distinguen las huellas del 

felino (que no tienen marcas de ui\as) de las de los demás carnfvoros. Cuando tienen que 

sujetar una presa o cuando desean trepar o asegurarse en un terreno resbaladizo, se contrae 

un lendon, que corre a lo largo de la parte inferior del pie, de tal modo que la última falange 

se extiende y la garra queda desenfundada en forma de hoz filosa, al no sufrir desgaste. 

También el pie del felino se repliega mejor sobre si mismo y se mueve en un amplio rango de 
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dfrecciones. lo cuál le da versatilidad en usos. sin embargo, el ple del canideo esta 

especializado para la carrera veloz y sostenida (el único felino con ésta facultad es el 

Güepardo) lo que no le es posible al felino. Por lo demás, la posibilidad de retraer las uñas le 

evita al felino producir ruido cuando corre, permitiendole una sigilosa aproximación a su presa. 

SI Ja estructura de sus ples no le permite una carrera veloz prolongada, en cambio Je ayuda 

a actuar como un hábil depredador que al mismotiompo presenta todas las cualidades de un 

buen trepador y que dispone de una poderosa arma de ataque en sus fuertes y móviles 

miembros anteriores. También la relación entre los miembros anteriores y posteriores, 

claramente en favor de éstas úllimas. caracteriza la constitución corpórea original de los 

felinos como animales dispuestos al salto, capaces de aproximarse silenciosamente y de 

des/lzarce por espacios estrechos, pero en cambio, no adapatado a la carrera de resistencia 

(23). 

Una diferencia significativa entre los grandes felinos y los peque11os, que usan los taxonomistas 

para situar especies dentro de un género o grupos de especies (Género Panthera y género 

Felis) es un grupo de huesos que unen la laringe al esqueleto. En el genero Panthera (grandes 

gato•)una sección dentro de estas dos cadenas es de cartílago. que es elaatico y permite 

suficiente movilidad en el aparato vocal para prolongar la columna de aire; combinado con una 

almohadilla de tejido elástico al final de las cuerdas vocales, esto posibilita al animal a rugir. 

En el genero Felis (los pequeños refinos) toda la cadena es osea e Inflexible (osificada) 

provocando esto que el animal no pueda emitir sonidos guturales completos de rugido y Ja 

vocalizacion se convierte mas bien en un grito o chillido. Pero por el otro lado los felinos 

pequenos pueden ronronear continuamente, vocalizando en la entrada y salida del aliento 

(29). En la laringe de los pequeños felinos hay dos pares de cuerdas vocales: las inferiores 

son las verdaderas y de ellas se valen para maullar y chillar; por encima de las anteriores, hay 

unas membranas prominentes o falsas cuerdas. Cuando el animal lo desea, relaja Jas cuerdas 

verdaderas. de manera que no produzcan ningún sonido, y de!a que el aire incida sobre las 

cuerdas falsas. con lo cuál éstas vibran y origina el ronroneo, que es una especie de suave 

ronquido (27). 



.JO. 

Por último. geneticamente hay otra diferencia, el Ocelote, asf como los damas miembros del 

subgenero Leopardus poseen 18 pares de cromosomas. mientras que los damas felinos, 

poseen 19 pares (23). 
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Diferencia en~e la> p<Jplos 
deoi(l.Jnoslell'Y:>s. 

(Rg, 2)(23) 
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Es un felino de !amano medio (4) mas o menos deltamano de un perro mediano (15) 

la cola es corta (4) ligeramente mas corta que ta pierna (15). 

La cabeza es pequena (4) el cráneo es de pérfil muy convexo y con fuerte cresta 

sagital (9). macizo, su longitud es mayor de 11 O mm. pero menor de 150 mm., los 

huesos nasales no se extienden mas allá de los caninos, el tercer diente molariforme 

superior, es mayor de 12.7 mm. (10). El hocico es ligeramente convexo (15) y corto. 

La orejas son erectas y con ta punta redondeada (10). El cuello tiene una 

musculatura poderosa (25). El cuerpo es esbetto largo y robusto. Las patas son 

largas, con cinco dedos en las anteriores, (el pulgar no es funcional) y cuatro en las 

posteriores ( 10) ytenminan en garras retráctiles curvas, fuertes y filosas; en la planta 

del ple poseen almohadillas carnosas y blandas (25). Los ojos son grandes, de 

tlpico cazador nocturno (34) y son de color gris verdoso a amarillento (9). Encima 

de los ojos crecen pelos que, como los bigotes, sirven de apéndices táctiles. La 

lengua está cubierta de prolongaciones puntiagudas (2/) córneas, con las que 

raspan y pelan los alimentos y además se acicalan el pelaje. (25). 

El pelaje es corto y denso en todo el cuerpo, excepto en la nariz y cojinetes de las 

patas que son las únicas zonas descubiertas. Su textura es muy suave y brillante, 

lo que Ja convierte en una de las pieles mas finas y codiciadas (10). Está 

dramáticamente marcado con manchas obscuras y anillos que se unen en franjas 

longitudinales. (36) que son las manchas oceladas que tienden a formar bandas 

oblicuas, son de color pardo ciara, con el contorno formado por manchilas o trazos 

negros (9) que se encuentran en el dorso, hombros y cuello, las de la parte posterior 

son redondeadas, el vientre y las patas están salpicadas con motas negras (10), y 
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las patas poseen barras también y en la cola las manchas se convierten en anillos 

no cerrados completamente. La cara posee lineas negras (29) y las orejas son por 

fuera negras con una mancha blanca bastante grande (9) . El dibujo se superpone 

a un color de fondo bastante variable, que depende del origen geográfico (23), 

llegando a ser desde rojizo los animales de bosque espeso, hasta grisáceo 

blanquecino en los animales de desierto y matorrales (36). Las hembras poseen 

una coloración menos viva que los machos en general (27). El fondo es además 

mas o menos fuerte en las partes superiores y blanco en las Inferiores de las patas 

(9). 

Los cachorros son moteados (15) y tienen el fondo del .pelaje mas grisáceo que los 

adultos y las manchas mas negras, apenas con un Indicio del centro pardo (9). 

Sus medidas externas son: 

longitud del cuerpo y cabeza: 

en machos: 85 a 100 cm. 

en hembras: 66 a 82 cm. 

Longitud de la cola: 

en machos: 30 a 41 cm. 

en hembras: 26 a 38 cm. 

Al1ura a la cruz: 

en general de 16 a 50 cm. 

Peso promedio 

en machos: 9 a 16 kgs. 

en hembras: 7 a 12 kgs. 

(11) (25) (36). 

Su formula dentaria es: 

Incisivos 3/3 

caninos 1/1 



premolares 3/2 

molares 1/1 

total de piezas: 30 (10) 
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Su longevidad en cautiverio se ha reportado como máximo 20 a~os y en promedio 

12 (26). 
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se encuentra en un amplio rango de hábitats, incluyendo zonas áridas semldesérticas 

y bosques de lluvia tropical. Habita en todos los tipos de bosque tropical, en el 

bosque mesófi\o de montaña y en las partes menos frias de \os bosques de 

coníferas y encinos. Especialmente abundante en el bosque tropical perenlfolio y 

en los manglares y zonas pantanosas de la casia (4) habila en general selva madura 

y zonas de vegetación secundaria (11) (14). 

Su rango geográfico abarca norte, centro y sudamérica: desde el sur de Texas 

hasta el norte de Argentina y hasta a 1.000 mts. sobre el nivel del mar (15). Se le 

ha reportado inclcso en el Sur de Arizona (36) (10). 

En México se le encuentra por ambas vertientes de la costa (10) incluyendo los 

siguientes estados: Sonora, Tamaullpas, Sinaloa, San Luis Potosi, Nayarit, Jalisco, 

Colima, Guerrero, Veracrúz. Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Campeche y Yucatán 

(28). 

Esta fue su distribución original, ahora su población esta muy disminuida en 

general, lo cual se discutirá mas adelante. 

Como ocurre en todas las especies que ocupan tan vasta extensión, hay variaciones 

de tamaño de acuerdo a la diferencias fisiográficas de los distintos paises y también 

hay algunos detalles de coloración que no son constantemente iguales en todas 

parles (9). 
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Areo de dls1T1buci6n del 
~ pardo"! en Amé<1co Latino 

(Ag. 7) (25) 
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Areade~~~I~ 

(Flg.8) (10) 



De hábitos nocturnos en general.empieza su actividad al atardecer durmiendo de 

dfa en oquedades de árboles.sin embargo en ocasiones se le puede observar activo 

durante el dfa,pero tiende a ocultarse en la vegetación espesa; esto es en zonas de 

poca actividad humana.a mayor perturbación humana tiende a ser de habitas mas 

nocturnos.y en zonas de alta perturbación es exclusivamente 

nocturno.(4)(7)(8)(9)(10)! 11 )(15)(23)(27)(29). 

Generalmente es arbóreo, pero no está adaptado a un preciso esquema vital, por 

lo que caza tanto en el suelo como en los árboles, y ni siquiera el terreno acuoso 

representa un obstáculo para el ya que es un excelente nadador. pero en general 

se considera que la mayorfa de sus presas las consigue en el suelo. Con frecuencia 

detiene su marcha y se pone en pie sobre sus patas traseras, como un armiño, 

mirando por encima de la hierba, recogiendo los sonidos de la noche. 

(7)(8)(1O)(14 )(23 )(27)(29)(34 )(36). 

Aparentemente vive en parejas compartiendo un territorio, pero cazan 

separadamente.(9). 

Cuando se le acosa o esta herido se defiende bravamente.(9). 

Sale a cazar tanto en las noches apacibles. como en las tormentosas. Cada pareja 

parece tener sus limites marcados, y rara vez en un mismo bosque hay mas de una. 

Su territorio es mas o menos fijo y comprende unas 30 hectáreas, no teniendo una 

madriguera fija.(9)(10)(27)(29). 

Caza usando el ataque directo. Se echa en las ramas para descansar. En las 

noches pasa horas caminando. frecuentemente en los caminos hechos por el 
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hombre. Suelen dejar finas marcas de rasguños en los troncos.Se adapta bien a los 

disturbios de la habitación humana, solo haciéndose estridamente nocturno y 

cazando pollos de vez en cuando.pero nunca mata mas de lo que se va a 

comer.Procura no encontrarse con el hombre y huye de los perros.(9)(15). 

La comunicación entre Ocelotes se da por maullidos.(29). 

Cuando se le captura de pequeño se domestica con bastante facilidad, y llega a 

cobrar mucho carii'io a su amo, mostrándose siempre dócil, pero también apático 

e Indolente en sumo grado. Es mt1y aficionado a que se le acaricie y se acerca a su 

dueño asl como a los extraños pidiéndolo.(9)(27). 

A veces sale de su apatla y se entrega a juegos con el entusiasmo de un gatito, 

tratando de alcanzarse el extremo de la cola, o jugando entre si, o bien con una bola 

de papel que se le do. En cambio, a veces recuerda su condición de salvaje y si 

puede escaparse a un gallinero hace grandes destrozos y ningún castigo lo 

contiene, con tos demás animales domésticos se lleva bastante blen.(9)( 15)(27). 

Hay reportes de que en cautiverio hasta doce o catorce juntos se llevan bien, sin 

pelearse ni siquiera por la comida, se echan juntos en un montón, y cada uno que 

viene a echarse lame al que le hace lugar.(9). 

Tiene la tendencia de subir por las piernas de quien se le acerca, le gusta que lo 

tomen en los brazos como un gato doméstico.(27). 

Soporta bastante bien el cautiverio si se le da espacio, un tronco de árbol donde 

hacer ejercicio, un lugar donde esconderse cuando tiene ganas de descansar y una 

alimentación apropiada.(9). 

Los animales en cautiverio exhiben perlados de actividad en un ciclo de 24 

horas.marcan su territorio orinando y rasgu;'¡ando objetos.particularmente los 

recién introducidos, que son cautelosamente explorados y marcados. A diferencia 

de los gatos no entierran sus excretas.(24 ). 

El nado ha sido observado desde temprana edad, primero inducido por la madre. 
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y luego los cachorros lo hacen por si mlsmos.(24). 

En cautiverio son gregarios, por lo menos en los grupos familiares{24).En libertad 

no se reporta que emitan sonldos(15), pero en el Jaguarundl se han registrado 13 

distintas llamadas, y siendo este tan similar en conducta al Ocelote se puede 

suponer que esle tiene también algo similar; por lo menos la comunicación para 

declarar territorio, presencia Individual, cortejo, enlre la madre y los cachorros y 

entre los cachorros si la hay. Parece ser que hay un alto grado de soclablllzaclón.(24) 

El estrés por cambio de jaula ha sido detectado por análisis de orina, buscando por 

radiolnmunoensayo el cortisol en la orina; esta es una manera novedosa de 

monilorear la condición flsica del animal para detectar posible estrés por malas 

Instalaciones o medio ambiente en general, y poderla mejorar, para promover 

mejores condiciones de vida en cautiverio, e Incluso lograr reproducción al poder 

monitorear constantemente sin provocar estrés, hasta encontrar las condiciones 

Ideales con cero estrés y total comodidad para el anlmal.(6) 
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Su alimentación en la naturaleza es muy variada, comprende pequeños 

mamlferos, aves, reptiles, peces, anfibios, y crustáceos. 

A continuación se enlistan sus principales presas: 

Ratas,ratones,conejos,cobayos,aves de todos tipos,monos,nutrias,venado 

temazate, crias de venado, cabra, borrego, bovino y cerdo, serpientes, iguanas, 

ranas, pequeñas tortugas. cangrejos. peces, pecarles. agutres y 

pacas.(4)(7)(8)(9)(10)(11 )(14)(15)(27)(31)(34)(36). 

En crianza artificial se ha reportado que se le da leche y carne cruda.y el 

alimento exclusivamente vegetal lo enferma.(27). Por otro lado han reportado 

crianza artificial a base de leche y avena. después leche y vegetales con 

hlgado, y finalmente carne cruda y aves vivas.(9) 

En cautiverio en el zoológico Miguel Romero A.,de Venezuela.se les da la 

siguiente dieta: 

La base es carne de caballo diario.Una vez por semana se les da ratas 

completas o pollitos, no se les ofrece fruta ni vegetales porque los han 

rechazado .A la hembra gestante o lactante se tes da pollitos o ratas completas. 

Se les da de comer en la mañana y lo comen durante el dfa, pero a veces la guardan 

para la noche (33). 

Otra dieta es la sugerida por la sociedad zoológica de Nueva York.listada a 

continuación: 

Es valida para todos los pequer"los felinos.La energla suministrada por la dieta es 

menor al valor de requerimiento teórico y las cantidades de alimento pueden ser 

aumentadas o disminuidas si el animal lo requiere. Presas enteras (ratones 

pollitos) o carne con hueso y suplementos se les deberán dar para promover su 

salud integral asl como ta de los dientes y encias. 
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Olvet>as p<esos del Ocelolo ~rdcb) 
(Flg.10 )(23) 
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Prot % E.Met % CA % 

Requerinlentos gene<ales de Felinos 

P % Vrt A Ui/kg Vit E Ui/kg 

24 12-18 0.8 0.6 10,000 30 

(13) 

meta de Oa!lae (Ellli:l..Jmlalis): 

Cantidad de nutrientes 

peso (g) H20 (g) ME (kcal) OM (g) 

pollttos 420 

tot.dieta 420 

336 

336 

294 

294 

84 

84 

Concentracion Seca 

ME (kcal/g) CP (%) ASH (%) FAT (%) 

pollitos 3.500 60.50 6.900 24.55 

tot. dieta 3.500 60.50 6.900 24.55 

CA % P % Vrt A (Ul/g) Vrt E (mg/g) 

pollitos 1.775 1.325 15.00 26.80 

tot. dieta 1.775 1.325 15.00 26.00 

Rll<pemliemos energéOCos del Oceláe canparados oon los propationados en esta arela: 

kcal req. cant.alimt. kcal. proporc. 

ocelote 468 420g. 294 

Como se obSGiVB el valor de kcal proporcionadas es menor pero si se considera que 

esta confinado y no gasta energla probablemente se compense. ( 13). 
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Los felinos no tienen la enzima dioxfgenasa para desdoblar la molécula de caroteno 

a vitamina A, por lo que esta debera suplementarse como vitamina A y no como 

caroteno que tradicionalmenle se usa como fuente de la misma, siendo el hfgado 

una buena fuente de dicho nutriente en forma pura. También deberá tomarse en 

cuenta al elaborar una dieta para felinos que el aminoácido taurina es esencial para 

ellos (17). 

Los hábitos de alimentación de los pequeños felinos difieren de los grandes, en que 

los primeros comen encogidos y no sostienen la comida con las manos y los 

segundos comen extendidos y la sujetan con las manos. (23). 
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Composición nulticional de algunos alimentos proporcionados en la dieta 

del Ocelote 

Fuente E. (Kcal/g) Prot.(%) Grasa(%) CA(%) P(%) CA/P 

Olela comercial. 

....... 2.43 14 15 0.5 0.4 1.3:1 

......... 1.25 13.5 7 o .37 0.35 1:1 

(75% H20J ME 

......... 3.0 31.5 8 1.2 

IE 

Anlmales 

........ 1.1 15.6 5 -- 2.07 21.6 8.81 .84 .61 1.4:1 

.... 1.99 22.32 7.6 .69 .51 1.4:1 - 1.04 15.3 4.4 .44 .40 1.1:1 

..... 1.99 19.0 9.0 .65 .47 1.4:1 

Cuolo .... .73 7.42 4.5 .111 .182 1:18 

c...- 18 5.5 .83 .56 1:5.1 

Carne y Orgono< 

c.m...., 3.02 21.6 25.28 .02 .16 1:16 - 2.68 18 21.2 .01 .16 1:16 

c.n.o. 1.08 20.7 3.7 .005 .19 1:38 - 1.40 15.4 8.1 .011 .22 1:20 ·- 1.36 20 3.2 .008 .35 1:44 

(17) (Tabla 1). 
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La época de celo varia con la latitud, puede haber apareamientos en cualquier 

época del año. Hay autores que fijan la época de celo entre junio y julio, otros entre 

dlclombre y enero y otros mas entre octubre y enero. En los trópicos en general no 

hay estacionalidad. 

En México y Texas se han reportado nacimientos en otoño e invierno. Se dice que 

pueden tener dos partos al año y sacar adelante a las dos camadas. El parto tiene 

lugar sobre un nido o cama construido con hojas y hierbas, en huecos de troncos, 

entre rocas, o simplemente bajo un matorral espeso. 

El apareamiento tieno lugar en la noche, con maullidos como los de los gatos 

domésticos en el cortejo y apareamiento, naciendo por lo general dos cachorros y 

ocasionalmente tres a cuatro. Cuando las crias ya pueden empezar a comer la 

madre les lleva pájaros ypequei\os mamíferos. El cachorro tarda aproximadamente 

año y medio en alcanzar el tamaño de los padres. 

La gestación dura 70 dlas en promedio (4) (10) (11) (29) (31) (34) (36). 

En cautiverio se han realizado las siguientes observaciones: 

la pareja se reúne durante el dfa a diferentes horas en el centro de la jaula, en el 

suelo. Gran parte del dla la pasan solos en su alojamiento y solo en algunas 

ocasiones están juntos dentro del mismo, especialmente cuando la hembra exhibe 

conducta de estro, es receptiva, y busca al macho. 

Se dice que puede haber nacimientos en cualquier época del año en el trópico. lo 

cual se ratificó. (33). 

Los cachorros nacen con loo ojos cerrados. La geslación fue de 72 dias. Las 

camadas fueron de uno a cuatro cachorros en varios partos. Los cachorros son 

precoces, y a los 30 dlas do edad comienzan la alimentación con carne. Usualmente 



alcanzan el tamai'io adulto al aifo de edad, encontrándose variación en peso y 

tamai'io, especialmente en los machos. Los machos permanecieron con las 

hembras durante la gestación y fueron separados después del parto. 

La reproducción se favorece si cada animal tiene un cierto grado de privacla cuando 

lo desee. Siempre deben conseNarse en parejas y nunca debe haber más de una 

pareja en una área. (33) 
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Contención ffsica: 

Pueden manejarse con ayuda de un collar para manejos de corta duración, como tomar la 

temperatura rectal, aplicar vacunas, etc. 

También se pueden usar domadores, se forma una lazada alrededor del cuello junto con uno 

de los miembros anteriores del animal y se toma la cola con fuerza, jalando al animal para 

administrarle el fármaco o realizar el procedimiento elegido. 

Las redes son útiles en espacios grandes, y debe ser lo suficientemente amplia para cubr!r al 

animal. 

Las jaulas de compresión pueden ser útiles también para la medicación o inmovilización del 

animal. (20). 

Contención Qulmlca: 

La ketamlna es el fármaco de elección en pequenos felinos (20). 

Se recomienda en pequeños felinos 5-10 mg. de kelamina intramuscular, y ya inducido 

red osificar al plano anestésico requerido con dosis subsecuentes endovenosas (20). 

Para procedimientos como Rayos X, obtención de muestras de sangre, etc. se recomienda 

restringirlos con 5-7 mg./kg. de ketamina y 1mg.ikg. de xilazlna (33). 

La Inyección remota es el mejor método para la aplicación de fármacos para lo cual se usan 

propulsores suaves en general para los ocelotes (cerbatana) en distancias de O a 15 mis., en 

distancias de 18 a 20 mts. en adelante se usan propulsaren medianos. 

Para la Inyección Intramuscular se usa aguja de 17 x 1.5 cm. y para la Inyección subcutánea 

se usa aguja de 17 x 1 cm. 

La región anatómica blanco para la Inyección intramuscular es el muslo y para la subcutánea 

es el pliegue de la rodilla (babilla) (32). 
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Los Ocelotes son muy adaptables al cautiverio si se les alberga adecuad•mente:(9) 

El espacio mlnlmo por animal es de 4 x 2 x 2.5 metros. 

Debe contener troncos para que se ejercite y se afile las ur'1as. 

El albergue deberá de poseer una zona de cuartos de noche,que le sirva para esconderse 

cuando desee privacia. 

El piso deberá tener un adecuado grado de declive para drenaje y que no se estanque el agua. 

ya sea de lluvia o del aseo. 

Deberá tener un área de manejo adecuada, e inciuso si es posible una jaula de compresión 

lntegrada.(20). 

Un detalle muy Importante para proporcionarles comodidad y favorecer la reproducción,es 

que dentro del área del cuarto de noche se Incluyan nidos o casitas Independientes para cada 

animal,yde esta forma cada uno tenga privada cuando lo desee sin estar aislado.y si quieren 

estar juntos también puedan hacerlo libremente.(33). 

También serla recomendable que el exhibidorposea parte del suelo de tierra con algo de pasto 

sembrado en el ,de tal forma que si el animal desea purgarse.o consumir fibra,pueda 

hacerlo.(9). 

También se observo que los Ocelotes astan mas cómodos en jaulas que tengan tres paredes 

de concreto y solo una de malla,lo que les confiere cierto grado de privacia sin 

necesidad de refugiarse en sus nidos(33). 

Algunas de éstas observaciones fueron hechas por casualidad en el zoológico Miguel Romero 

A., de Venezuela, que, cuando por mal estado de los albergues, los animales fueron pasados 

al área de cuarentena el cuál tenia las tres paredes de concreto y los nidos individuales, se 

reprodujeron ahl por primera vez, demostrándose con esto la Importancia de un buen albergue 

donde el animal este cómodo, para que se pueda reproducir.(33). 
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Algunos autores •describen otro tipo de albergues distintos a los mencionados anteriormente, 
los cuáles tienen como objetivo proporcionar un ambiente lo más cercano posible al hábitat 
natural de la especie en cuestión, lo cuál redunda en una mayor comodidad y eficiencia 
reproductiva. Estas instalacionaes también tienen como objetivo ampliar el espacio vital del 
animal, en contraste con el confinamiento en espacios pequei'los de los albergues tradicionales. 
Como ejemplos de ésto podrlamos citar el zoológico regional •Miguel Alvarez del Toro•, en el 
estado de Chiapas, cuyo albergue para ocelotes tiene las siguientes caracterlslicas: 

Cuenta con unas dimensiones de 20 mis. de ancho, por 30 mts. de largo y malla de contención 
de 5 mts. de altura. 

Lateralmente al fondo se encuentra el área de manejo la cuál mide 1 m1s por 80 cms .. 
contando con puerta de guillotina y jaula de compresión. 

El hábitat de éste albergue esta formada por áreas arboladas con plantas y hierbas imitando 
una selva, además de escondrijos entre rocas y desniveles del terreno. 

• Comunicación personal: M.V.Z .. Luis Sigler, Veterinario del zoológico "Miguel Alvarez del 
Toro·, Tuxtla Gutierrez. Chiapas, México. 
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La cocddiosls es una enfermedad entérica Individual poco común que se trata con sulfametazina 

(20) (26). 

la giardasis ha sido reportada también como enfermdad individual, causando problemas 

pancreáticos, muy poco común (5). 

la babeslosls, asl como la anemia infecciosa felina son causadas por hemoparásitos, 

causando anemia, hemoglobinuria e Ictericia. 

La toxoplasmosls es importante porque los felinos exóticos son poco resistentes a ello, en 

comparación con et gato doméstico, además de que es una zoonosis. Se trata igual que la 

coccidlosis (20) (26). 

Helmintiasis. 

Son comunes, los agentes más frecuentemente involucrados son Toxocara spp., Ancylostoma 

spp. y Taenla spp. 

Los signos son: Anorexia, pelo opaco, diarrea y algunas veces mucosas pálidas, y en casos 

severos desórdenes cerebrales (26). 

En ocelotes se ha usado como tratamiento levamlzol a una dosis de 5 mg/kg intramuscular. 

Febendazola dosis de 10 mg/kg oral y Mebendazol a 10 mg/kgoral durante3 dlas y repitiendo 

el tratamiento a los 20 dlas (33). 

Artrópodos. 

En ocelotes se ha reportado sarna sarcóptica, que se trató con 0.1--0.5 mg/kg de ivermectina 

repetida 4 veces con intervalos de 10 a 14 dlas (33). 

Bacterianas. 

la tuberculosis fué un problema serio hace algún tiempo, pero ya ha disminuido gracias al 

control sanitario. 
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La salmonelosis puede ocurrir en forma endémica, causando anorexia, emaciación y 

deshidratación. 

Antrax ha sido reportado por ingestión de carne contaminada. 

La leptospirosis aparentemente no tiene significancia en felinos. 

Virales. 

La panleucopenia llega a tener un 80% de mortalidad dependiendo de la inmunidad, los 

peque~os felinos, como el ocelote, son particularmente susceptibles. Para esta enfermedad 

existe la inmunoprofilaxis. 

El complejo respiratorio felino esta constituido por la Rinotraqueilis. Calicivlrus y Pneumonitis, 

siendo también susceplibles a éstas los pequeños felinos, existiendo también la 

lnmunoprofilaxis. 

La peritonitis infecciosa fellna afecta más a los jóvenes, es mortal, no se puede tratar ni 

prevenir con vacunaciones. 

La leucemia viral felina no se ha comprobado que afecte a los felinos salvajes. se llega a 

confundir con el linfosarcoma que si se ha reportado que los afecta. 

Hongos. 

El agente más común es Mjcrosporum ca nis, se ve en general en animales inmunodeprimidos 

y mal alimentados, asl como en condiciones de humedad y falla de higiene en el albergue. 

No Infecciosas. 

-Falla renal. 

-Tumores. 

- Hiperplasia qulstica endometrial. 

- Fracturas. 

- Intoxicaciones. 

-Cuerpos extraños (se han reportado máscomunmentehallazgosde éstos a nivelgastroentérico 

en ocelotes y pequeños felinos). (20) (26). 
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El siguiente programa de medicina preventiva fué tomado del zoólogico de Sacramento, 

California, E.U.A. pero es un programa general que se puede aplicar para felinos bajo diveras 

condiciones de cautiverio. 

1.- Cuarentena. 

90 dlas en aislamiento, durante éste tiempo se realizarán los siguientes procedimientos: 

A) Al principio y al final del periodo de cuarentena se debe realizar un examen fislco completo. 

B) Exámenes coproparasttoscópicos: 

- Flotación. 

-Baermann. 

- Sedimentación. 

C) Cultivo a partir de una muestra tomada directamente del recto para verificar la presencia 

de Salmonella spp. 

O) Examen general de orina. 

E) Qulmlca sangulnea completa. 

F) Blometrla hematica. 

G) Trtulación serológica para las siguientes enfermedades: 

- Leucemia viral felina. 

- Inmunodeficiencia viral felina. 

~ Tuxoplasama goodjj 

- Peritonitis infecciosa felina. 

H) Prueba antlgénlca para filaria. 

1) Vacunación (ver punto #2). 

J) Desparasitaclón externa e Interna antes de salir de la cuarentena. 
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2.- Vacunación: 

- Triple felina (Rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia) virus muerto. 

- Rabia, virus muerto. 

La revacunación deberá ser anual, las hembras en programa de reproducción deberán ser 

reforzadas antes de la monta o inseminación. 

3.- Control parasitario: 

Realizar exámenes coproparasítoscópic.os cada 4 meses. Realizar un examen de seguimiento 

1 ó 2 semanas después del tratamiento. 

4.- Neonatos: 

Los cachorros recibiran la vacuna triple felina a las 8, 12 y 16 semanas de edad. 

La vacuna de la rabia se aplica a partir de los 3 meses de edad. 

Se debe de desparasitar simultáneamente con la aplicación de las vacunas o cada 2 semanas. 

5.-Se recomienda realizar un exámen ffslco completo y análisis de sangre cada año o máximo 

cada 2 años.(17). 
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La anatomía es ldénUca a la de los gatos domésticos. La canalización de las venas también, 

usándose la radial, la femoral, yugular. safena y la cefálica; a diferencia de los gatos 

domésticos, también se puede usar la cocclgea por su mayor calibre. 

En la anestesia se utiliza Ketamlna combinada con xylazina o dlazepam, también funciona 

bien la anestesia Inhalada. 

Las siguientes Intervenciones quirúrgicas son las mas comunes: 

-Castración: En general se realiza para el control de la natalidad (en mascotas) asl como para 

minimizar la conducta lmpredescible e Incrementar la docilidad. 

-Ovarlohlsterectomla: No es frecuente que se realice ya que la reproducción es deseable, sin 

embargo se llega a realizar en caso de enfermedades como quistes ováricos, tumores o 

plometra. 

- Onlectomla: Es la remoción quirúrgica de las garras, sólo se realiza en individuos muy 

agresivos, asl como en casos de garras traumatizadas. Se debe realizar la amputación 

completa de la tercera falange. 

-Procedimientos odontológicos: 

a) Limpieza dental. 

b) Extracción de piezas. 

e) Endodoncia. 

En general, sólo son necesarios cuando no se le proporciona al anlmal alimento duro para 

limpiar sus dientes y éstos se llenan de sarro, a veces Infectándose o cuando hay algún 

traumatismo rompiéndose un diente y, excepcionalmente en animales muy agresivos se 

requiere descolmlllar. 

• Remoción de cuerpos extranos: En pequenos felinos son comunes, tanto en la boca como 

en el tracto digestivo (19)(26). 
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Su distribución original era desde Jos eslados de Arkansas, Lulslana, Arizona y Texas, en el 

sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Aún exislen en la mayor parte de su rango 

original pero su población es critica y esta declinando en algunas reglones, y ya desapareció 

en otras como en Arkansas, Lulslana y Arlzona. En Texas sólo sobreviven alrededor de 100 

Individuos mientras que en la fronlera norte de México sólo quedan aproxlmadamenle 1000 

(31). 

Generalmente es raramente visto en México (8). Y ha declinado masivamente en las otras 

partes de su rango de distribución. En México ya no ha sido visto en los manglares y pantános 

de Chiapas, donde anJes abundaba (4). Se desconoce el !amano y estado de sus poblaciones 

en Jalisco, sin embargo son todavla abundantes en algunas áreas de la región. Su población 

total en América se calcula en alrededor de sólo 5119 lndlvlduos (10)(15)(16). 

No existen estudios profundos sobre las densidades do población y su distribución real en 

ningún pals y los datos que se tienen son sólo aproximados. 

La declinación poblaclonal del ocelote en América se debe principalmente a: 

1.- Desaparición de su hábitat: 

- En el área de Texas se debe prlncipaJmete a la limpieza de matorrales con fines agrlcolas. 

- La tala para el aprovechamiento de madera ha destruido gran parte de la selva lluviosa asl 

como la misma destrucción de las selvas por el hombre como competencia para zonas de 

habitación. 

- La deforestación de centro y sudamérlca asl como el Amazonas ha causado cambios 

climatológicos severos que a su vez provocan la destrucción de otros ecosistemas aleda~os. 
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(7)(10)(14)(22)(29)(31)(35). 

2.- Influencia directa del hombre: 

a) El comercio peletero ha sido la principal causa de la disminución poblaclonal del ocelote. 

ya que su piel es muy codiciada y por ello ha sido cazado casi hasta la extinción. 

En la década de 1960 a 1970 varios cientos de miles de pieles ruerón involucradas en el 

comercio internacional. 

Hay quien se justifica diciendo que la desaparición de los felinos es inevitable e Incluso 

deseable y que es legítimo acelerarla aprovechando su valor comercial, pero si es negocio lo 

que se pretende es evidente que una explotación sensata, proporcionada a la renovación del 

capital viviente, podría manlener ros efectivos asf como su carácter de recurso superfluo pero 

durable. (7)(8)(11)(14)(21)(36). 

b) La otra rorma de la sobreexptotación del ocelote es su demanda como mascota. 

vendiéndose los animales vivos en $800 dólares. 

La problemática de éstos animald:S como mascotas recae en que la gente no dilucida el hecho 

que de cachorros son dóales pero de adultos pueden resollar peligrosos creando una 

presencia nociva ante el dueño terminando éste donándolo a un zoológico en donde el animal 

ya improntado no se adapta adocuadamente muriendo muchos de éstos en el proceso y los 

supervivientes en su mayoría quedan como Individuos desadaptados que no se 

reproducen.(3)(11 )(17)(29)(31 ). 



El Ocelote con todas sus subespecies se encuentra en CITES apéndice 1 (12). 

Anteriormente estaban dos subespecies en apéndice 1 y dos en apéndice 11, pero la caza 

ilegal, la falta de control, aunado a la deforestación en centroamérica, el Amazonas y Ecuador, 

las pusierón en peligro moviéndose a CITES l todas las subespecies en octubre de 1989 (29). 

El hecho de estar en apéndice 1 de CITES significa que está en Inminente peligro de extinción, 

su comercialización está prohibida y sólo se permite intercambio cientffico controlado (12). 

La tendencia general del comercio de mamlferos exportados de Latinoamérica a Estados 

Unidos es disminuir su cantidad. Esta disminución puede ser el resultado de las vedas de 

exportación, y no de la disminución de la demanda de éstos ejemplares para fines comerciales. 

Por prohibir el comercio de las especies en mayor peligro y por reglamentar el mismo de 

aquellas especies que aparentemente pueden sostener un nivel racional de explotación, 

CITES puede ser una herramienta poderosa para la conservación de los mamlferos de 

América (30). 

Según el departamento de fauna silvestre de Estados Unidos el ocelote se encuentra 

clasificado como especie en peligro de extinción (ésta es una categoría equivalente a CITES 

I) (16). 

En la legislación de México, en el calendario cinegético 1992-1993 que aparece en Diario 

Oficial de la Federación con fecha de agosto de 1992, capitulo IX, articulo 41, se encuentra 

en veda permanente (1) y se encuentra asl desde el año de 1982 (30). 

En la gaceta ecológica que aparece en el Diario Oficial de la Federación con fecha de mayo 

de 1991, en el articulo 10 se encuentra bajo la calegorla de amenazado, que según el articulo 

3 de la misma gaceta significa que se juzga probable que pase a la categoría "En Peligro', en 

un futuro próximo si siguen operando los mismos factores causales. 

La causa de que se encuentre en CITES 1 ya se comentó, y por lo mismo está en la calegorla 

"En Peligro• en Estados Unidos, y se encuentra en veda permanente en México. 
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A consecuencia de ésto existe una protección legal a la especie y disminución en la presión 

de caza sobre la población, sin embargo no ha funcionado adecuadamente debido a que se 

requiere que las entidades gubernamentales de los diversos paises Implementen medidas 

adecuadas de control para frenar la cacerla furtiva asl como para detener la destrucción de 

su hábitat y la generación de áreas protegidas (30). 
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La principal alternativa de aprovechamiento consiste en el establecimiento de criaderos 

ecozootécnlcos, que satisfagan la demanda del comercio de pieles sin acarrear ulteriores 

da~os a la población natural. Asl también podrla satisfacer la demanda del mercado de 

mascotas. Si en caso dado, una persona que adquirió un animal, no obtuvo resultados 

satisfactorios con el mismo, tendría la facilidad para regresarlo al criadero de su 

procedencia, donde éste, ya familiarizado con el medio pueda realizar una readaptación 

menos traumática para si e incluso reproducirse. 

Esto reducirla el lmpado a las poblaciones silvestres. 

Bajo éste contexto, un criador alemán ha logrado obtener de un grupo inicial de 6 machos 

y 11 hembras un total de 39 crlas logradas. Falla averiguar si tal procedimiento podrla 

asumir proporciones comerciales (33). 

Otra alternativa de aprovechamiento es la creación de reservas naturales en las que se 

aproveche el turismo, sin dañar las poblaciones y conservando su valioso hábitat. 

La explotacón racional de la especie para fines de cacería deportiva o comercial no es 

posible actualmenle debido a que su población no soporta la presión de la caza. Tal vez si 

se permitiera la recuperación de la población a un número mas viable, sea ésta una 

posibilidad a largo plazo pero con un control sumamente estricto de licencias de cacería 

(30). 
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COI l8EHVN:;¡o¡ i DE LA ;.:8PECIE Y lW~.JUfifJ~if:l ffü 
DE SU 811UACION AClUAL 

La conservación de la gran riqueza biológica de México, dentro de ésta Incluyendo al ocelote, 

esta fuertemente amenazada por la explotación irracional de Jos recursos naturales. El ocelote 

está en peligro de extinción, asf como otros animales debido ~ la sobreexplolación de sus 

poblaciones yla destrucción del hábitat. Sin embargo en México el ocelote no está considerado 

en peligro de extinción, principalmente debido a la carencia de información detallada sobre el 

estado de su población. 

La conservación de las especies en peligro y de los ecosistemas en los que coexisten debe 

ser una de las prioridades en materia de explotación de los recursos naturales del país. 

Actualmente un 1 % del territorio nacional (2 000 000 hectáreas) está Incluido dentro de áreas 

protegidas; sin embargo todas ellas presentan problemas de diversa lndole, incluyendo 

tenencia de la tierra, cacerla Ilegal, tala y otros tipos de abusos. 

Es necesario organizar e implementar un plan nacional para la preservación de la diversidad 

biológica. Esto debe ser una responsabilidad compartida entre los ciudadanos de todos los 

estratos sociales y debe trascender tas fronteras del pals (30). 

Además los médicos veterinarios pueden ser un vehfculo de ayuda especial para la 

conservación anadléndole dimensiones que son requeridas vitalmente, tales como 

conocimientos de epldemllogla, fisiologla de la reproducción y toxlcologla ( 18). 

También los zoológicos pueden llegar a ser una alternativa de conservación para la fauna en 

peligro, con posteriores programas de reintroducclón, siendo importante aqul la participación 

del médico veterinario (18). 
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El ocelote, uno de los felinos mas bellos de América, está en grave peligro de extinción, ya que 

sólo quedan alrededor de 5000 ejemplares. En México ya es muy raro verlo siendo que antes 

abundaba. 

CITES trata de ayudar, pero necesita de la cooperación del pals y, aunque México ya es 

miembro desde hace un ano, no ha habido cambios en la situación en cuanto a la protección 

del ocelote, porque la misma legislación del pals no lo considera gravemente amenazado por 

la carencia de información al respecto. 

Se requiere por parte del gobierno apoyo real para proyectos de Investigación de la fauna 

nacional. 

También se requiere regularizar la situación de las zonas de reserva, para que éstas funciones 

adecuadamente. 

Se deben implementar proyectos racionales de explotación de recursos naturales. tratando 

de no dañar los ecosistemas. 

Es necesario Implementar campanas educacionales para conocer la naturaleza y de ésta 

manera respetarla y convivir en armonla, aprovechándola y conservándola al mismo tiempo. 

De la mayoría de la fauna nacional existe muy poca información, y casi toda la que hay 

proviene del extranjero, lo que nos indica la gran carencia de estímulos a la investigación 

nacional. 

Aún estamos a tiempo para salvar nuestros ecosistemas, si nos unimos lodos para mejorar 

el uso y no abuso de nuestros recursos naturales. 

Nuestros ocelotes aún estón aqul, no los dejemos extinguirse. 
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