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Actitudes y percepciones sociales ante 
el jaguar (Panthera onca) en el noroeste 
argentino
Flavia Caruso, Pablo G. Perovic y Mariana Altrichter

Resumen. En Argentina, el jaguar (Panthera onca), es considerado un problema 
por la mayoría de las personas con las que comparte el paisaje. Entender la percep-
ción social sobre los grandes depredadores y los factores que influyen sobre ésta, es 
importante para la conservación de estas especies. Se entrevistaron (753) personas 
que viven en la zona de amortiguamiento de nueve áreas protegidas en el noroeste 
de Argentina. Los resultados demuestran que las interacciones entre los factores 
socioeconómicos y las actitudes son específicas al contexto local, no son obvias y 
no responden necesariamente a lo esperado según otros estudios. En general, se 
observó escaso conocimiento sobre la situación y la biología de la especie, así como 
su rol ecológico y su potencial rol de atracción turística. En cuanto a actitudes y 
percepciones, se observaron tendencias casi contradictorias; por un lado, los entre-
vistados expresaron no estar de acuerdo con esfuerzos de conservación del jaguar, 
y por otro lado manifestaron que se sentirían tristes si la especie desaparece. La 
ocupación principal del entrevistado parece ser el factor que más influye en las dife-
rencias de las percepciones y actitudes. 

Palabras clave. Chaco seco. Conflictos humanos-jaguar. Conservación. Percepción 
social. Yungas.

Abstract. In Argentina, the jaguar (Panthera onca) is considered a problem by the 
majority of people that share the landscape with the species. Understanding the 
social perceptions on large predators and the factors that influence them is impor-
tant for the conservation of these species. We interviewed (753) local people around 
nine protected areas in north-western Argentina. Results show that the interac-
tions between socio-economic factors and attitudes are specific to the local context, 
are not obvious, and do not necessarily respond to what is expected according to 
other studies. In general, there was little knowledge on the status and biology of the 
species, as well as on its ecological role and potential for tourism attraction. With 
regards to attitudes and perceptions, contradictory trends were observed; on one 
hand, people expressed disagreement with jaguar conservation efforts, and on the 
other hand, people expressed that they would feel sad if the species disappears. The 
main occupation of the interviewee appears to be the factor that most influences the 
differences in perceptions and attitudes.

Key words. Chaco Seco. Conservation. Human-jaguars conflicts. Social perception. 
Yungas. 
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Por lo general, los pobladores locales 
mantienen actitudes negativas hacia los 
grandes carnívoros que incluyen ganado 
doméstico como parte de su dieta (Ericsson 
y Heberlein 2003). La cacería de jaguar 
debido al conflicto con los productores 
ganaderos es considerada la razón más 
frecuente de muerte (Polisar et al. 2003, 
Falke y Lodeiro Ocampo 2008), y la persecu-
ción es a menudo preventiva, sin que hayan 
mediado ataques al ganado (Crawshaw 
y Quigley 2002, Michalski et al. 2006). El 
miedo percibido por las personas ante los 
jaguares como amenaza, especialmente a 
niños, es otra causa importante de persecu-
ción (Altrichter 2006). La caza por comercio 
de pieles no es actualmente alta, aunque sí 
lo fue en el pasado hasta que Argentina se 
unió a la CITES en 1981. 

La ausencia de estudios sobre los 
factores sociales que definen las actitudes 
y percepciones ante el jaguar en Argen-
tina dificulta la ejecución de acciones que 
promuevan la solución de conflictos. El 
hecho de que aun la especie es perseguida 
y cazada, la escasez de áreas protegidas 
(AP) y sus dimensiones insuficientes para 
albergar poblaciones viables de esta especie 
(Steneck 2005, Cullen 2006), convierte a los 
bordes de éstas en sumideros (Woodroffe 
y Ginsberg 1998). Por lo tanto, la conserva-
ción de la especie no puede depender única-
mente de las AP (Cullen 2006). 

Este trabajo tuvo los siguientes obje-
tivos: 1) conocer actitudes y percepciones 
ante el jaguar, de los residentes ubicados 
dentro y alrededor de AP e identificar cómo 
éstas influirían/afectarían la conservación 
de la especie; 2) establecer cuáles son los 
factores socio-económicos que explican 
las actitudes y percepciones en relación al 
jaguar. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
Este estudio se realizó dentro y en la zona 
de amortiguamiento de nueve AP ubicadas 
en las provincias de Jujuy, Salta y Santiago 

INTRODUCCIÓN
En el marco de la conservación de la biodi-
versidad, el componente de dimensiones 
humanas tiene particular importancia 
cuando analiza los problemas de conserva-
ción asociados a especies icónicas, como los 
grandes carnívoros, los cuales a menudo se 
encuentran en conflictos con humanos (Di 
Bitetti 2008, Estes et al. 2011). El nivel de 
tolerancia y las percepciones de las comu-
nidades hacia estas especies condiciona 
su supervivencia a largo plazo (Marker 
y Dickman 2004). A su vez, las actitudes 
sociales pueden ser afectadas y modifi-
cadas por las intervenciones de conser-
vación. Dependiendo de cómo son apli-
cadas, éstas pueden ser positivas cuando 
la población local apoya los esfuerzos de 
conservación, recibiendo beneficios tangi-
bles (Holmes 2003, Gadd 2005). En caso 
contrario, pueden ser negativas cuando 
“conservar” implica pérdidas económicas 
(Hanley et al. 2010) o amenazas directas 
contra la vida humana (Gereta y Røskaft 
2010, Røskaft 2012). 

En Argentina el jaguar se encontraba 
desde el norte del país hasta el Río Negro 
en la región patagónica (Carman 1984). 
Hoy está confinado a unos pocos sectores 
del norte del país en las Yungas, el Chaco 
Seco y el Bosque Atlántico de Misiones 
(Perovic y Herrán 1998, Di Bitetti et al. 2006) 
y se estima que su área de distribución se 
ha reducido en un 95% aproximadamente 
(Perovic y Herrán 1998, Di Bitetti et al. 
2006). Las principales causas de disminu-
ción de las poblaciones de jaguar han sido la 
pérdida de hábitat, descenso de presas natu-
rales y cacería (Karanth y Chellam 2009, De 
Angelo 2009), motivos que han llevado a la 
especie a ser clasificada como Casi Amena-
zada por la IUCN (2008), y en peligro crítico 
de extinción (CR) en Argentina (Aprile et 
al. 2012, Ojeda et al. 2012)). La ley 25.463 lo 
declara Monumento Natural Nacional. A 
nivel provincial, el jaguar es Monumento 
Natural Provincial en Chaco (ley 4.306), y 
Salta (por decreto 1.660) y recibe protección 
especial en Santiago del Estero (ley 4802) 
(Chebez 2008). 
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del Estero (Tabla 1). Estas áreas fueron 
seleccionadas en base a dos criterios: a) la 
presencia o ausencia actual de la especie 
y b) por estar incluidas en los sitios prio-
ritarios para la conservación del jaguar en 
Argentina (Perovic et al. 2015) (Figura 2). 

Yungas
En el noroeste de Argentina se encuentra 
el límite sur de los Bosques Andinos 
Yungueños, conocidos como Selva de 
Yungas (Brown et al. 2001), cubriendo una 
superficie de 5.200.000 ha, de la cual un 4,8% 
está protegido (Figura 1a). Éstos están consi-
derados como uno de los sistemas naturales 
más frágiles ante la intervención humana. 
En esta zona se realizan la ganadería exten-
siva, agricultura a pequeña escala, agricul-
tura extensiva representada por produc-
tores tabacaleros e ingenios azucareros y la 
extracción forestal selectiva. El turismo es 
una actividad incipiente pero en aumento 
(Perovic et al. 2015). En las Yungas el jaguar 
ocupaba hace unos 75 años la totalidad de 
la ecorregión. Actualmente habita en una 
superficie aproximada de 1.160 km2; el 22% 
de la superficie original, encontrándose 
sólo en las provincias de Jujuy y Salta en 
donde se estimó que en el 73% del área de 
ocupación tiene alta probabilidad de super-
vivencia (Perovic et al. 2015).

Chaco Seco 
Se extiende sobre la mitad occidental de 
Formosa y Chaco, la mitad oriental de Salta, 
casi todo Santiago del Estero, norte de 
Santa Fe y Córdoba y sectores de La Rioja 
y San Luis, conformado por un mosaico 
de bosques serranos, sabanas y pastizales 
(Burkart et al. 1999) (Figura 1b). Las princi-
pales actividades son la agricultura y gana-
dería extensivas y la extracción forestal. 
El avance de la agricultura extensiva ha 
provocado el aislamiento de esta área y 
diferentes grados de alteración (Fahrig 
2003, Perovic et al. 2015,). Además, la cacería 
de subsistencia por los pobladores rurales 
es practicada en toda la región (Altrichter 
2006). Altrichter y colaboradores (2006) 
determinaron un área de 79.000 km2 como 
distribución de la especie, siendo la región 
que alberga la población de jaguares más 
amenazada del país a causa de impactos 
antrópicos (Quiroga 2013). Si bien el Chaco 
Seco es clave para la conexión entre las 
otras dos poblaciones (Cuyckens 2012), la 
inexistencia de iniciativas para revertir su 
declive amenazan seriamente su existencia 
(Martínez Martí y Caruso 2013). 

Metodología: entrevistas
Para evaluar las actitudes y percepciones 
de la población rural hacia el jaguar se 

Tabla 1. Áreas donde se realizó el estudio. Parque Nacional (PN); Reserva Nacional (RN); Reserva Provincial (RP). 
*Áreas prioritarias para la conservación del jaguar en Argentina.

PROVINCIA CATEGORÍA NOMBRE AP AMBIENTE
PRESENCIA 

JAGUAR
SUPERFICIE (HA)

Salta

P.N. Baritú (*) Yungas SI   72.439

R.N.
El Nogalar de los 

Toldos (*)
Yungas SI   3253

P.N. El Rey Yungas-Chaco Seco NO   44. 162

R.N. Pizarro Yungas-Chaco Seco NO   7.837

R.P. Los Palmares Chaco Seco NO   6.000

R.P. Acambuco (*) Yungas-Chaco SI   33.000

Jujuy
P.N. Calilegua (*) Yungas SI  76.306

R.P. Las Lancitas Yungas- Chaco NO   9.500

Santiago del 
Estero

P.N. Copo (*) Chaco Seco SI  118. 118
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Figura 1. Áreas de estudio: a) Yungas, b) Chaco Seco. Fotos: Flavia Caruso.

realizaron entrevistas a personas que viven 
en el interior y en el área de influencia (10 
kilómetros de alcance) de las AP seleccio-
nadas. Se entrevistó a hombres y mujeres 
de diferentes familias que han vivido 
durante más de cinco años en el lugar. Los 

entrevistados fueron seleccionados al azar 
y se utilizó un cuestionario semi-estruc-
turado con preguntas abiertas y cerradas. 
Las entrevistas se llevaron a cabo de forma 
individual y estuvieron compuestas de 
seis secciones: 1) perfil del entrevistado, 2) 

a

b
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nivel de educación y ocupación principal, 
3) percepciones, 4) conocimiento sobre el 
jaguar y la depredación, 5) valores y 6) acti-
tudes. El tamaño de la muestra fue seleccio-
nado de tal manera que fuera representativo 
de la población total. Como ocupación prin-
cipal se identificaron: agricultor, ganadero, 
turismo, estudiantes y otras ocupaciones. 
En la categoría de “estudiantes” se incluyó 
a personas que se encontraban cursando 
estudios en los niveles secundario, terciario 
y universitario. La categoría “otros” incluyó 
jornaleros, comerciantes, amas de casa, 
jubilados y desempleados. 

RESULTADOS
Se hicieron 332 entrevistas en Salta, 179 
en Jujuy y 242 en Santiago del Estero. Se 
observó en general un bajo nivel de cono-
cimiento de la especie. Solo el 7% de las 
personas entrevistadas supo identificar la 
situación de conservación del jaguar. Sólo 
el 21% de los entrevistados reconoció que 
los jaguares no se alimentan de humanos, 
y el 36% pudo identificar el rol ecológico que 
cumple la especie en la naturaleza. Pocas 
personas (22 %) reconocieron a la especie 
como un potencial de atracción turística 
así como una belleza natural. Menos de la 
mitad de los entrevistados consideraron 
importante proteger la especie (Tabla 2).

Según el nivel educativo, llama la aten-
ción que la mayoría (82%) de los entrevis-
tados con mayor nivel de estudios no supo 
reconocer el rol ecológico que cumple el 
jaguar. Una tendencia similar ocurrió con 
los entrevistados sin estudios o con nivel 

primario. Sólo a nivel secundario se observó 
una mayor cantidad de entrevistados reco-
nociendo el rol ecológico de la especie 
(Figura 2). 

La mayoría de los entrevistados 
respondió positivamente sobre la necesidad 
de proteger el jaguar. La mayor diferencia 
se encontró entre los que tienen nivel secun-
dario ya que el 69 % respondió a favor de la 
protección de la especie. La mayor cantidad 
de entrevistados en contra (27%) se observó 
entre las personas con estudios primarios y 
sin estudios (Figura 3).

El reconocimiento de la necesidad de 
proteger el jaguar varió según la ocupación 
de las personas. Los entrevistados dedi-
cados al turismo y los estudiantes respon-
dieron en su mayoría a favor de la protec-
ción del jaguar. Llama la atención que más 
de la mitad de los ganaderos (57%) también 
se expresó en favor de la conservación del 
jaguar (Figura 4). 

En relación al género, no se observó 
una tendencia ya que las respuestas fueron 
muy similares entre hombres y mujeres. 
La mayoría de los hombres (63%) y mujeres 
(58%) respondieron a favor de la protección 
del jaguar. Una proporción similar (16%) de 
hombres y mujeres agregaron que estarían 
a favor de proteger la especie si se hiciera 
algún manejo para minimizar daños u 
obtener beneficios económicos. 

Igualmente, la actitud ante la posible 
extinción del jaguar no varió con el género. 
La mayoría de mujeres (65%) y hombres 
(62%) respondió que se sentiría triste si 
el jaguar se extingue. Sin embargo un 

Tabla 2. Resumen general de conocimiento y percepciones de los entrevistados ante la especie.

VARIABLES DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIONES % DE ENTREVISTADOS

Conocimiento correcto de la situación de conservación de la especie el país 
(En peligro de extinción)

7

Conocimiento de que los humanos no son parte de la dieta de jaguares 21

Conocimiento sobre el rol ecológico clave que cumple el jaguar en el ecosistema 36

Percepción de los jaguares como un potencial de atracción turística y belleza 
natural

22

Reconocimiento de la necesidad de proteger el jaguar 36
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Figura 2. Relación entre el nivel educativo de los entrevistados y el conocimiento del rol ecológico que cumple la 
especie.

Figura 3. Relación entre el nivel educativo de los entrevistados y su actitud ante la protección del jaguar.

Figura 4. Relación entre la ocupación de los entrevistados y su actitud ante la protección del jaguar.
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porcentaje considerable de entrevistados 
respondió sentirse indiferente ante la 
extinción de la especie (26% mujeres, 28% 
hombres) (Figura 5).

Independientemente del nivel educativo 
más del 78% de los entrevistados manifes-
taron que sentirían tristeza si la especie se 
extingue. La mayoría (96 %) de los entrevis-
tados que tienen como ocupación principal 
el turismo manifestó que se sentirían tristes 
ante la extinción de la especie, seguidos 
por los entrevistados con otras ocupa-
ciones (93%). El mayor porcentaje (28%) de 

personas quienes expresaron que sentirían 
felicidad ante la extinción de la especie se 
dio entre los estudiantes (Figura 6).

El 41% de los entrevistados manifestó 
estar en contra de la conservación del 
jaguar, mientras el 36% afirmó su apoyo y 
una minoría dijo que le es indiferente (23%). 
De los entrevistados que expresaron no 
estar de acuerdo con esfuerzos de conserva-
ción del jaguar, la mayoría (55%) justificó su 
postura por razones de conflictos con depre-
dación de ganado, mientras el 9% mencionó 
que le tiene miedo. Una gran cantidad de 

 Relación entre género y las actitudes ante la extinción de la especie.

 Relación entre la ocupación y las actitudes ante la extinción del jaguar.
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 Porcentajes de entrevistados expresando diferentes motivos a favor de la conservación del jaguar. 

 Porcentajes de entrevistados expresando diferentes motivos en contra de la conservación del jaguar.

personas dijeron no estar de acuerdo con 
esfuerzos de conservación pero no pudieron 
identificar sus motivos (Figura 7).  

De los que estuvieron de acuerdo con la 
protección del jaguar, la mayoría respondió 
a favor debido a su rol en el ecosistema así 
como su belleza e importancia como atrac-
tivo turístico. Los demás contestaron que 
hay que proteger al jaguar porque está 
prohibido matarlo y porque es una especie 
en peligro de extinción (Figura 8).

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio demues-

tran la complejidad de las percepciones y 

actitudes de los pobladores locales y su rela-
ción con ciertos factores socio-económicos. 
Las relaciones no son obvias y no responden 
necesariamente a lo esperado según otros 
estudios con otras especies de carnívoros, 
demostrando que la interacción entre los 
factores y las actitudes es posiblemente 
específica al contexto local. En general, se 
observó escaso conocimiento sobre la situa-
ción de la especie, su rol ecológico y algunas 
características biológicas de la especie, así 
como su potencial rol de atracción turística. 
En cuanto a actitudes y percepciones, se 
observaron tendencias casi contradictorias; 
por un lado, alrededor de la mitad de las 
personas expresaron no estar de acuerdo 
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con esfuerzos de conservación del jaguar, 
pero al mismo tiempo más de la mitad 
de los entrevistados manifestaron que se 
sentirían tristes si la especie desaparece. La 
ocupación principal del entrevistado parece 
ser el factor que más influye en las diferen-
cias de las percepciones y actitudes. 

El desconocimiento sobre la situación 
crítica de conservación del jaguar en el 
noroeste argentino coincide con lo encon-
trado por Caruso y Jiménez (2013) en el 
noreste del país. La alta proporción de la 
población que percibe a la especie como 
peligrosa, basado en la creencia de que el 
jaguar come gente, es también similar a 
otros estudios (Sillero-Zubiri y Laurenson 
2001). Para otros autores, los jaguares no 
suponen un peligro a la integridad física de 
los humanos (Ver Hoogesteijn et al. capí-
tulo 31 de este volumen). Sin embargo, por 
primera vez para Colombia se registró una 
serie de ataques a humanos que al parecer 
no fueron provocados, y se reconoce que no 
es un comportamiento común de la especie, 
ni probable de repetirse (ver Payán et al. 
capítulo 32 de este volumen). 

Por otro lado es importante reconocer 
que el nivel educativo no necesariamente 
significa una mayor educación sobre los 
recursos naturales. En este caso, se revisó 
la bibliografía de estudio vigente en las 
escuelas secundarias de la zona y si bien en 
su contenido existe un apartado dedicado 
a la conservación, esto se enseña ocasio-
nalmente. Además, el contenido didáctico 
es confuso y desactualizado. Por lo tanto, 
esto podría explicar por qué las personas 
cursando niveles mayores de estudio tienen 
esta carencia de información. Otro factor 
que podría estar interfiriendo en este cono-
cimiento, es que las personas que pueden 
acceder a mayores niveles educativos 
cuentan con un respaldo económico basado 
en la ganadería y residen en los alrededores 
de las AP, por lo que reconocer la impor-
tancia que tiene el jaguar en el ecosistema 
iría en contra de sus intereses económicos, 
sumado a una falla del sistema educativo.

Es de esperar que los estudiantes y 
personas con mayor nivel educativo mani-

fiesten tristeza ante la extinción de la 
especie y mayor conocimiento sobre la 
especie. Sin embargo, más de la mitad de 
los entrevistados no pudo identificar el rol 
ecológico del jaguar, y muchos expresaron 
felicidad o indiferencia ante la extinción 
de la especie. Esto contrasta con lo encon-
trado por Williams y colaboradores (2002) 
quienes afirman que niveles educativos 
más altos llevan a un mayor conocimiento 
de la biodiversidad. Paviolo (2010) quien 
realizó un estudio similar en la provincia 
de Misiones (noreste argentino), encontró 
que el principal argumento para justificar 
la importancia de la especie fue su rol ecoló-
gico. Estas diferencias en los resultados 
refuerza la relación no-lineal entre educa-
ción y valoración de la naturaleza. 

La ausencia de “conocimiento real” 
sobre la especie es un factor clave que 
podría estar influyendo en las actitudes y 
percepciones de las personas, por ejemplo, 
el hecho de que muchas personas creen que 
el jaguar se alimenta de humanos. Las acti-
tudes pueden estar basadas en creencias, 
mitos y leyendas más que en información 
real (Conforti y Azevedo 2003). Sin embargo, 
otros estudios indican que la actitud posi-
tiva hacia una especie no está relacionada 
con el grado de conocimiento que se tiene 
de ella (Kellert 1994).

Pocas personas reconocieron al jaguar 
como un potencial de atracción turística 
y fuente de belleza, lo cual discrepa con 
estudios de percepciones ante el jaguar 
en la provincia de Corrientes, en el este 
de Argentina. Caruso y Jiménez (2013) 
detectaron una opinión muy positiva de 
los correntinos quienes consideraron que 
la presencia de la especie podría conver-
tirse en un importante atractivo turístico 
para la región de Iberá donde se reali-
zaría una reintroducción de jaguares. Es 
probable que esta diferencia tenga rela-
ción directa con el lugar de residencia de 
la gente y su cercanía a la presencia de la 
especie. Además, en el mencionado estudio 
se utilizó una fotografía de jaguar que se 
mostraba a los entrevistados, lo cual puede 
haber afectado su respuesta inmediata, 
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además de que la población muestreada 
en Corrientes no comparte espacio con 
la especie, a diferencia de la población en 
donde se llevó a cabo el presente estudio. 
Si bien el turismo en las Yungas y el Chaco 
Seco es incipiente pero en aumento, la tota-
lidad de los entrevistados que se dedican a 
actividades turísticas estuvieron a favor de 
la conservación del jaguar y manifestaron 
sentir tristeza si la especie se extingue. 
Es probable que esto tenga relación con la 
fuente de ingresos para ellos, a diferencia 
de las tradicionales actividades agrícolas-
ganaderas que realizan los demás. Hooges-
teijn y colaboradores (2013), indicaron que 
las ganancias por turismo podrían exceder 
ampliamente los detrimentos que ocasiona 
la depredación. Conforti y Azevedo (2003) 
también identificaron un alto nivel de 
apoyo de los ganaderos locales a la perma-
nencia del jaguar en el Parque Nacional 
de Iguazú (Brasil), mientras que Zimmer-
mann y colaboradores (2005) encontraron 
que los ganaderos en el Pantanal de Brasil, 
a pesar de que reconocen que la especie 
merece protección, no toleran jaguares en 
sus ranchos.

El comportamiento intolerante hacia 
los depredadores está motivado por las 
pérdidas económicas reales o percibidas 
(Treves y Bruskotter 2014). La mayor causa 
de oposición a la protección de la especie 
fue la depredación de ganado, lo cual coin-
cide con lo encontrado en la provincia 
vecina de Misiones (Paviolo 2010) y en el sur 
del Espinal argentino, donde la mayoría de 
los ganaderos consideraron al puma (Puma 
concolor) como una especie perjudicial (ver 
Vidal et al. capítulo 24 de este volumen). 

Una actitud similar fue registrada en 
Colombia, donde una alta proporción de 
los entrevistados consideran al jaguar 
un problema debido al conflicto con el 
ganado (ver Boron y Payán capítulo 17 de 
este volumen). Otros resultados similares 
fueron encontrados entre los ganaderos 
en Chile, donde una mejor compensación 
por perdidas podría aumentar su actitud 
positiva hacia los grandes carnívoros (ver 
Iriarte et al. capítulo 27 de este volumen).

Las actitudes en cuanto a la protección 
de la especie y ante la posible extinción 
del jaguar no variaron en relación con el 
género. Caruso y Jiménez (2013) tampoco 
encontraron diferencias respecto al género 
del entrevistado y su percepción hacia el 
jaguar, a diferencia de los hallazgos de 
Williams y colaboradores (2002) y Blanco 
y Cortés (2002) en donde los hombres 
tendieron a ser más negativos que las 
mujeres hacia los lobos. 

Un porcentaje considerable de entrevis-
tados respondió sentirse indiferente ante 
la extinción de la especie, lo cual podría 
tener relación directa con la falta de cono-
cimiento acerca de la especie y de los bene-
ficios que las personas pueden obtener de 
su presencia. Es probable que si las comuni-
dades que comparten espacio con el jaguar 
reciben una combinación entre educación y 
beneficios de la especie, se lograría modi-
ficar actitudes indiferentes o negativas por 
actitudes a favor de la conservación del 
jaguar.

CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES 
La mayoría de las personas no saben cuál 
es el rol que cumple el jaguar en el ecosis-
tema, lo perciben de forma hostil como una 
amenaza al ganado y no lo ven como una 
fuente potencial de atracción turística o 
belleza natural. Sin embargo, muchos de 
los pobladores locales manifestaron sentir 
tristeza ante la desaparición de la especie. 
Este hallazgo podría estar relacionado con 
el gran valor simbólico y cultural que tiene 
la especie en la región, y podría ser la pista 
estratégica para influir las actitudes de los 
pobladores locales con el objetivo de dismi-
nuir la matanza de jaguares. El bajo nivel 
de conocimiento sobre la especie, inde-
pendientemente del nivel educativo, así 
como la creencia de que el jaguar incluye 
a humanos en su dieta, demuestra la nece-
sidad de mejorar la educación en la zona. 
Sería importante implementar programas 
de educación ambiental y divulgación 
que enseñen sobre la importancia de la 
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especie, su comportamiento y su situación 
de conservación. También sería impor-
tante analizar la situación de depredación 
de ganado con estudios cuantitativos y 

compartir estos datos con los pobladores, 
ya que la depredación del ganado es una 
fuente importante de intolerancia hacia la 
especie. 
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