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Conflicto entre humanos y pequeños 
felinos andinos 
Mauro Lucherini, Alex Cruz, Ursula Fajardo-Quispe, Agustín Iriarte-Walton, María J. Merino, Juan 
I. Reppucci, Cristian Sepúlveda, Cintia G. Tellaeche, Rodrigo Villalobos-Aguirre y Lilian Villalba

Resumen. Se presenta el primer análisis sobre los conflictos entre humanos y 
dos especies de pequeños felinos, el gato andino (Leopardus jacobita) y gato del 
pajonal (Leopardus colocolo), sobre la base de 265 entrevistas realizadas a pobla-
dores locales de 199 sitios ubicados entre 700 y 4.650 m s.n.m. en los Andes de Argen-
tina, Bolivia, Chile y Perú. El 64,3% de los entrevistados reportaron la presencia 
de pequeños felinos, pero 32,3% mostró problemas en identificar las dos especies. 
Aunque la percepción de los carnívoros varió entre países, el 44,7% de los entre-
vistados mencionó que los animales domésticos forman parte de las presas de los 
pequeños felinos y sólo el 23,1% de ellos consideró estos últimos perjudiciales. Desa-
fortunadamente, en todos los países, la proporción de pobladores que reportaron 
matar a los gatos pequeños fue superior que aquella de los que consideran que 
depredan ganado. Aun cando el comercio de las pieles y la mitigación de la depreda-
ción fueron razones por las cuales los pobladores matan a los pequeños felinos, en la 
mayoría de los casos en los cuales este tema fue investigado, no se encontraron moti-
vaciones específicas. Los perros que acompañan a los pastores resultaron una causa 
adicional de mortalidad para los pequeños felinos. Aunque se necesitan más datos 
para aclarar las dinámicas de los conflictos entre hombres y carnívoros que ocurren 
en los Andes áridos de estos cuatro países, los resultados muestran que éstos son 
comunes y pueden amenazar la conservación del gato andino que se encuentra En 
Peligro.

Palabras clave. Andes áridos. Gato andino. Gato pampeano. Leopardus colocolo. 
Leopardus jacobita.

Abstract. We provide the first analysis of conflict between humans and two species 
of small cats (Andean cat Leopardus jacobita and Pampas cat Leopardus colocolo), 
based on 625 interviews to local inhabitants of 199 sites located at 700-4650 m a.s.l. 
of the Andes of Argentina, Bolivia, Chile, and Peru. 64,3% of respondents reported 
small cat presence, but 32,3% had problems to recognize the two species. Although 
carnivore perceptions differed across countries, 44,7% of interviewees cited 
domestic animals as small cats prey and only 23,1% of them considered small cats 
as pests. Unfortunately, the proportion of villagers who reported killing small cats 
was greater than those who thought that they prey on livestock in all countries. In 
most cases where this topic was explored, there appears to be no reason for killing 
cats, but skin trade and mitigation of depredation losses were also mentioned. Dogs 
accompanying shepherds were an additional cause of small cat mortality. Although 
more data are needed to clarify the dynamics of the human-carnivores conflicts 
occurring along the dry Andes of these four countries, results show that they are 
widespread and may threaten the conservation of the endangered Andean cat. 

Keywords. Arids Andes. Andean cat. Leopardus colocolo. Leopardus jacobita. 
Pampean cat.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Metodología
La recopilación de información se efectuó 
mediante entrevistas a pobladores locales 
realizadas en el 1998 y el 2015 en los cuatro 
países donde vive el gato andino. Los sitios 
de entrevista fueron seleccionados en 
forma oportunista y no siguieron un diseño 
de muestreo específico. Si bien en algunos 
casos las localidades en las cuales se reali-
zaron las entrevistas no se encontraban en 
altitudes compatible con la presencia de gato 
andino, las actividades productivas de los 
pobladores de estas localidades abarcaban 
áreas con presencia potencial o confirmada 
de este gato. Se usaron entrevistas semi-
estructuradas o estructuradas, en las cuales 
de uno a tres investigadores llevaban a cabo 
una conversación con el entrevistado, de 
manera informal pero siempre basada en 
una planilla estandarizada (Kapila y Lyon 
1994, Caruso et al. 2016). Debido a la escasez 
de información sobre el gato andino, sobre 
todo en los primeros años de este muestreo 
(Nowell y Jackson 1996), en muchos casos 
las entrevistas tuvieron como objetivo prin-
cipal detectar la probable presencia de este 
felino. Sin embargo, desde el comienzo uno 
de los objetivos fue recopilar información 
sobre las interacciones entre las pobla-
ciones locales y los carnívoros silvestres y 
en particular el gato andino, preguntando 
a los entrevistados si tenían problemas 
con carnívoros silvestres, si los conside-
raban perjudiciales para las actividades 
productivas locales, si los cazaban y, en 
caso de ser así, por qué razón. En función 
de estos objetivos, se trató de entrevistar 
principalmente pobladores locales que 
tuvieran un buen conocimiento de la vida 
silvestre, en particular pastores. Debido a 
la diferencia parcial de los objetivos espe-
cíficos entre países y las diferentes formas 
de preguntas contenidas en las entrevistas 
realizadas, en algunos casos fue necesario 
utilizar tamaños muestréales diferentes 
e inclusive eliminar algunos de los países 
de alguna parte de los análisis. En las 
regiones donde se realizaron entrevistas 
es probable que viva el culpeo (Lycalopex 

INTRODUCCIÓN
El gato andino (Leopardus jacobita) es un 
felino de pequeño tamaño, endémico de las 
regiones áridas de los Altos Andes y de la 
Estepa Patagónica de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú (Marino et al. 2011). Clasificado 
como Amenazado por la UICN (Villalba et 
al. 2016), es considerado como uno de los 
félidos con mayor prioridad de conserva-
ción a nivel mundial (Brodie 2009). A pesar 
del incremento en la cantidad de publica-
ciones sobre el gato andino, hay muchos 
aspectos de su biología que son todavía 
poco conocidos (AGA 2011). 

El gato andino comparte su área 
de distribución con el gato del pajonal 
(Leopardus colocolo), una especies de 
pequeño felino listado como Casi Amena-
zado y que posee una distribución geográ-
fica mucho más amplia que el gato andino 
(Napolitano et al. 2008, Lucherini et al. 
2015). Por su tamaño y características 
morfológicas similares, el gato andino y el 
gato del pajonal son comúnmente confun-
didos, incluso por los pobladores locales, 
quienes frecuentemente usan un único 
nombre por ambas especies (García-Perea 
2002). A lo largo del área de distribución del 
gato andino, estas dos especies comparten 
también amenazas. Por estas razones, 
estos dos felinos suelen ser estudiados 
conjuntamente (Reppucci et al. 2013). Las 
razones para el delicado estado de conser-
vación del gato andino, así como otros 
aspectos de su historia natural, no han sido 
completamente comprendidas (Marino 
et al. 2010). Sin embargo, la caza del gato 
es considerada una amenaza importante 
(Nowell y Jackson 1996, Villalaba et al. 
2012). Un primer análisis de entrevistas a 
pobladores del noroeste argentino detectó 
la presencia de conflictos, que involucran a 
los gatos pequeños, entre los carnívoros de 
las regiones alto-andinas y los pobladores 
locales (Lucherini y Merino 2008).

Este trabajo brinda el primer análisis 
descriptivo de los conflictos entre humanos 
y las dos especies de pequeño gatos (gato 
andino y gato del pajonal) a lo largo de toda 
la distribución geográfica del gato andino.
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culpaeus), el chilla (Lycalopex griseus) o 
ambas especies. Debido a que en general 
la opinión de la gente no difería entre 
estos dos zorros (Lucherini y Merino 2008) 
y a que no siempre se encontraban ambas 
especies, los datos sobre las opiniones de 
ambas especies fueron fusionados. Debido 
a que muchos de los entrevistados tuvieron 
dificultades a distinguir el gato andino del 
gato del pajonal y de Leopardus geoffroyi 
(ver Resultados), en algunos casos usamos 
la categoría “gatos pequeños” para analizar 
en forma conjunta los datos de estas tres 
especies de felinos de pequeño tamaño. En 
este trabajo se defino que los entrevistados 
tuvieron una “percepción negativa” cuando 
mencionaron que un carnívoro puede ser 
perjudicial por el hombre al depredar 
sobre animales domésticos y que tuvieron 
una “actitud negativa” cuando dijeron que 
mataron un carnívoro o que lo matarían si 
este depredara sus animales domésticos 
incluyendo las aves de corral.

Área de estudio 
El gato andino se distribuye a lo largo e inme-
diaciones de la Cordillera de Los Andes, en 
Argentina, Chile, Bolivia y Perú. El límite 
norte de su distribución se encuentra en el 
centro de Perú (10° 13´S) y hacia el sur en 
el centro de Argentina y Chile (38° 22´S). 
Puede encontrarse en ambientes de Puna, 
Altos Andes y Estepa Patagónica, entre 650 
y 5000 m s.n.m. (Marino et al. 2011, Villalba 
et al. 2016). 

A grandes rasgos, el hábitat del gato 
andino está formado por un mosaico de 
cerros, volcanes, salares y mesetas, donde 
amplias planicies se alternan con cerros 
y afloramientos rocosos de importantes 
dimensiones con gran cantidad de cañones 
y acantilados. En general la vegetación 
en estas áreas es poco densa, con predo-
minancia de gramíneas xerófilas, hierbas 
dispuestas en rosetas, arbustos acojinados 
y arbustos. Las plantas suelen ser espinosas 
y resinosas con hojas coriáceas, pequeñas 
o reducidas a escamas. En las planicies 
pueden encontrarse arbustales poco densos 
de hasta 1,5 m de altura. En gran parte de 

su distribución, el clima es árido y por esto 
tienen cierta importancia, especialmente en 
la Puna y Altos Andes, las zonas húmedas 
denominadas vegas (o bofedales), locali-
zadas generalmente en fondos o laderas de 
valles y que contienen una muy alta cober-
tura vegetal.

RESULTADOS
Se realizaron 625 entrevistas (87 en Argen-
tina, 34 en Bolivia, 333 en Chile y 171 en 
Perú) en 199 localidades, distribuidas en 
seis áreas de los cuatro países en los cuales 
vive el gato andino, ubicadas entre 700 y 
4650 m s.n.m. (Figura 1). Los entrevistados 
tenían una edad media de 52,2 años (DE = 
16,6 años) y fueron principalmente hombres 
(66,9%), variando la relación varones: 
mujeres entre 1,8 en Chile y 4,8 en Bolivia. 
La mayoría (64,9%) de los 541 entrevistados 
para los cuales se obtuvo información sobre 
su ocupación eran pastores, confirmando 
la importancia de la ganadería de diversas 
especies domésticas en la economía de 
estas áreas. 

Para las áreas muestreadas, L. culpaeus 
(95,9% de las entrevistas) y Puma concolor 
(90,2%) fueron las especies de carnívoros 
más comúnmente mencionadas en todos 
los países (Figura 2). Conepatus chinga 
parece también relativamente frecuente 
(57,8%), aun cuando los datos sobre esta 
especie fueron recolectados solo en Argen-
tina y Perú. Sorprendentemente, el gato 
del pajonal fue mencionado por un número 
menor de entrevistados (31,2%) que el gato 
andino (38,4%); sin embargo, estas propor-
ciones se invirtieron en el caso de Bolivia 
(Figura 2). Cabe destacar que 32,3% de los 
entrevistados (de una muestra de 319 entre-
vistas) mostró dificultades al momento de 
distinguir en forma clara entre las especies 
de pequeños gatos. Si se tienen en cuenta 
los gatos pequeños en general, éstos fueron 
reportados por 64,3% de los pobladores, 
siendo comunes en Argentina (89,7%), 
Bolivia y Perú (91,2% para ambos países) 
y más raros en Chile (41,1%). Finalmente, 
Galictis cuja y L. griseus fueron mencio-
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Figura 1. Mapa en el cual se muestran (en rojo) las áreas en las cuales se realizaron entrevistas a los pobladores locales 
de Argentina, Bolivia, Chile y Perú sobre el gato andino y los otros carnívoros que habitan en sus zonas.
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nados menos frecuentemente (17,1% y 
19% de los entrevistados, respectivamente 
(Figura 2)).

Solamente 23,1% de los entrevistados 
consideró perjudiciales los pequeños gatos, 
mientras que la mayoría reportó conflictos 
con zorros (67,5% de los entrevistados) y 
con el puma (58,9%). Sin embargo, la percep-
ción de los carnívoros difirió mucho entre 
países (Figura 3); así la proporción de pobla-
dores con una percepción negativa varió 
entre 48% en Chile y 85% en Argentina en 
el caso de los zorros, y entre 51% y 90% para 
P. concolor (Figura 3). Esta variación se 
observó también en el caso de los pequeños 
gatos, los cuales fueron considerados perju-
diciales sólo por una porción mínima de los 
entrevistados en Perú, por más de un 20% 
en Argentina y Bolivia y por el 59% de los 
pobladores chilenos (Figura 3). Si bien Chile 
fue el país en el cual la percepción de los 
pequeños gatos fue más negativa, debido a 
que muchos pobladores mencionaron que 
depredan sobre animales domésticos, el 
porcentaje de pobladores que mataron a los 
gatos (o los matarían si éstos depredaran 
sobre su sus animales domésticos) fue bajo, 
sobre todo en comparación con Argentina 

y Bolivia (Figura 4). Es interesante notar 
que la proporción de entrevistados con acti-
tudes negativas hacia los gatos pequeños 
fue más alta que la proporción de aquellos 
que los consideran perjudiciales en todos 
los países a excepción de Chile (Figura 4). 
Así mismo fue frecuente encontrar que los 
entrevistados no tenían ninguna razón para 
cazar a un gato (57,7% de 26 casos, todos de 
Argentina y Bolivia y referidos a L. jacobita 
o L. colocolo) para los cuales fue posible 
averiguar las causas por las cuales los 
pequeños gatos fueron matados, mientras 
que la venta de la piel fue mencionada como 
la razón por el 34,6% de los entrevistados y 
el objetivo de limitar daños a los animales 
domésticos en 7,7% de los casos. Cabe 
mencionar que la muerte de los gatos fue 
atribuida a la acción de perros que acom-
pañaban a los pobladores por lo menos en 
10 de los 15 casos en los cuales los entrevis-
tados no brindaron razones por las cuales 
los gatos fueron cazados. En unas oportuni-
dades los entrevistados mencionaron haber 
matado gatos por curiosidad. 

Los pequeños mamíferos (roedores de 
tamaño pequeño) son el tipo de presa de los 
pequeños gatos más frecuentemente citado 

Figura 2. Proporción de entrevistados que mencionaron que las diferentes especies de carnívoros vivían en su región, 
para los cuatro países en los cuales se realizaron las entrevistas (Argentina N = 87, Bolivia N = 34, Chile N = 333, Perú N 
= 171). ND: datos no disponibles.
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Figura 3. Proporción de entrevistados que consideraron perjudiciales a las diferentes especies de carnívoros que 
habitan en su región, para los cuatro países en los cuales se realizaron las entrevistas (Argentina N = 82, Bolivia N = 34, 
Chile N = 198, Perú N = 76). ND: datos no disponibles.

Figura 4. Comparación entre las proporciones de entrevistados que mostraron percepciones negativas (N = 379 entre-
vistas) y aquellos que mostraron actitudes negativas (N = 429) hacia los pequeños felinos (L. jacobita, L. colocolo y L. 
geoffroyi) que habitan en su región, para los cuatro países en los cuales se realizaron las entrevistas.

por los entrevistados (49,1%), mientras que 
26,6% de los mismos mencionan mamíferos 
de tamaño mediano, básicamente vizcachas 
(Lagidium sp.), liebre europea (Lepus euro-

paeus) y conejo europeo (Oryctolagus cuni-
culus), 41,9% aves silvestres y 44,7% animales 
domésticos, principalmente corderos, pero 
también crías de llama y cabra, gallinas, 
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gatos domésticos y perros. Otros ítems atri-
buidos a la dieta de los pequeños felinos 
fueron reptiles, carroñas, guanacos, zorros, 
sangre y hasta, en un caso, humanos. Sin 
embargo, las variaciones que se observaron 
entre países (Figura 5) sugieren que estos 
valores promedios no sean muy representa-
tivos de ninguna de las zonas muestreadas. 
Por ejemplo, la proporción de entrevistados 
que mencionaron los animales domésticos 
como presas de los gatos silvestres varió 
entre un mínimo 5,4% en Perú y un máximo 
de 58,3% en Chile, con valores intermedios 
en Argentina (22,9%) y Bolivia (30,3%). Dife-
rencias entre países de magnitud hasta 
mayor se observaron también para los otros 
ítems (Figura 5). 

DISCUSIÓN
En su revisión de los conflictos entre 
humanos y felinos, Inskip y Zimmermann 
(2009) crearon cinco clases de creciente 
severidad de conflicto (falta de conflicto, 
bajo, moderado, alto y severo) e incluyeron 

tanto al gato andino como al gato de los 
pajonales en la categoría “bajo”, aun cuando 
reconocieron que este fenómeno ha sido 
pobremente documentado en estas espe-
cies. Este trabajo comienza a llenar este 
vacío de información, analizando en forma 
comparativa encuestas realizadas en los 
cuatro países a lo largo del ámbito de distri-
bución del gato andino tanto en sentido 
latitudinal como altitudinal. Como era espe-
rable sobre la base de la gran diversidad 
de realidades ambientales y socio-econó-
micas entre estas áreas, se han encontrado 
fuertes variaciones en las respuestas de los 
entrevistados. Sin embargo, emergen resul-
tados importantes para la planificación de 
acciones de investigación y de conservación 
de los carnívoros estudiados así como para 
el manejo de los conflictos y para meta-
análisis futuros de los mismos.

Los entrevistados concuerdan en 
indicar que P. concolor y L. culpaeus serían 
las especies de carnívoros más comunes, 
seguidas por los pequeños felinos. En el 
caso de L. culpaeus este resultado confirma 

Figura 5. Proporción de ítems que formarían parte de la dieta de los pequeños felinos (L. jacobita, L. colocolo y   
L. geoffroyi) según los entrevistados. Los números en las barras indican el número de veces que cada ítem alimentario 
fue mencionado en cada uno de los países en los cuales estos datos fueron recolectados (Argentina N = 35 entrevistas, 
Chile N = 199, Perú N = 37).
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observaciones de estudios ecológicos ante-
riores, que lo reportan como el carnívoro 
más abundante en las regiones en las cuales 
se distribuye el gato andino (Lucherini y 
Luengos 2003, Perovic et al. 2003, Walker et 
al. 2007, Lucherini et al. 2008, Huaranca et al. 
2013, ver también Tellaeche 2015 por resul-
tados diferentes). La abundancia del puma 
resulta más sorprendente, debido a que su 
frecuencia ha sido muy baja en muestreos de 
diferente naturaleza en zonas alto-andinas 
(Lucherini et al. 2008, Marino et al. 2010, 
Tellaeche 2015). Esta discordancia entre 
datos obtenidos mediante fototrampeo y 
entrevistas fue observada anteriormente en 
un estudio realizado en Argentina central 
(Caruso et al. 2016), en el cual se propuso 
que los pobladores rurales tienden a sobre-
estimar la abundancia de especies que, 
como el puma, son conflictivas y carismá-
ticas y subestimar especies elusivas como 
los pequeños felinos. Los datos presentes 
confirman que los pequeños felinos no 
serían muy raros y tendrían una distribu-
ción homogénea. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta las limitaciones metodo-
lógicas antes mencionadas (Caruso et al. 
2016), además de las dificultades mostradas 
frecuentemente por los pobladores locales 
cuando se trataba de reconocer a nivel espe-
cífico los gatos de pequeño tamaño. Este 
escaso conocimiento con respecto a gato 
andino y del pajonal ya había sido reportado 
(Lucherini y Merino 2008, Villalba et al. 2012, 
Huaranca et al. 2013) y dificulta no sólo las 
conclusiones sobre la abundancia relativa de 
estas dos especies de felinos, sino también 
la comprensión de las consecuencias de 
los resultados desde un punto de vista de 
la conservación. Si bien Inskip y Zimmer-
mann (2009), al asignar las clases de seve-
ridad del conflicto entre félidos y humanos, 
no tuvieron en cuenta que la amenaza que 
pueden representar estos conflictos para 
las diferentes especies varía también en 
función de su estatus de conservación, es 
evidente que la presión antrópica no tiene 
la misma relevancia de conservación para 
especies como, por ejemplo, el gato andino y 
el gato de los pajonales.

Las opiniones por parte de los entre-
vistados fueron particularmente nega-
tivas hacia el puma y los zorros. Esto era 
esperable, debido a que uno de los princi-
pales factores que afectan la intensidad 
de conflictos entre carnívoros y humanos 
es la depredación sobre animales domés-
ticos y de valor económico (Sillero-Zubiri y 
Laurenson 2001, Dickman et al. 2013) y que 
tanto el puma como los zorros (en particular 
el culpeo) suelen mostrar este comporta-
miento a lo largo de sus amplias áreas de 
distribución (Inskip y Zimmermann 2009, 
Lucherini et al. 2004, Lucherini 2016). El caso 
de los pequeños felinos resulta menos fácil 
de interpretar. Antes que todo son llama-
tivas las fuertes variaciones entre países 
que observamos sobre ellos. Mientras que 
en el altiplano peruano solo el 3% de los 
pobladores considera los pequeños gatos 
perjudiciales, este porcentaje sube al 59% 
en los valles del centro de Chile. En parte 
esta diferencia puede ser explicada por el 
hecho que en Chile los entrevistados crían 
animales (aves de corral, ovejas y cabras) 
más susceptibles a la depredación por carní-
voros que los de pobladores de las regiones 
alto-andinas, como sugieren los porcentajes 
de entrevistados que incluyen animales 
domésticos en la dieta de los pequeños 
felinos (58,3% en Chile vs. 5,4% en Perú). 
Por otro lado es posible que entre estas 
áreas varíe también el nivel de tolerancia 
de los pastores a las pérdidas causadas por 
depredación. Si esto fuera el caso, se espe-
raría observar variaciones similares en las 
actitudes hacia los pequeños felinos. Los 
resultados mostrados confirman observa-
ciones anteriores en varias regiones (www.
iucnredlist.org, Lucherini y Merino 2008, 
Novaro et al. 2010, Huaranca et al. 2013), 
que sugieren que la caza de pequeños 
felinos por parte de los pobladores locales 
es frecuente y que hay cierta variación 
entre áreas, pero menor que aquella obser-
vada con respecto a la percepción. El pico 
en la actitud negativa que se registró en 
este trabajo, correspondiente al noroeste 
de Argentina (donde casi 44% de los entre-
vistados mataron o matarían los gatos), fue 
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comparable, aunque levemente menor, al 
53% de 83 entrevistas realizadas en el centro 
de Bolivia (Huaranca et al. 2013). Además 
de la cantidad elevada de entrevistados que 
admitieron matar los pequeños felinos, es 
preocupante también que la proporción de 
pobladores con actitudes negativas hacia 
los gatos pequeños en el estudio fue gene-
ralmente más alta que la de aquellos que 
los consideraban perjudiciales, con la única 
excepción de Chile. Esta diferencia podría 
deberse a que sólo una pequeña parte de 
los pobladores mataría a los gatos en repre-
salia por la depredación. Este tipo de razón 
fue mencionado por ganaderos en la Pata-
gonia argentina (Novaro et al. 2010) y podría 
estar difundido también en las zonas del 
centro de Chile (Villalobos e Iriarte 2012), 
aun cuando en este estudio no hay datos al 
respecto. Sin embargo, en las zonas para 
las cuales hay información (regiones alto-
andinas de Argentina y Bolivia) es más 
frecuente que la gente mate a los pequeños 
felinos para vender su piel (poco más de 
1/3 de las entrevistas) o sin ninguna razón 
concreta (57,7%). El uso de las pieles de gato 
andino y de gato del pajonal en ceremonias 
tradicionales de los altiplanos andinos ha 
sido bien documentado (Sanderson 1999, 
Cossios et al. 2007, Villalba et al. 2012, 
Huaranca et al. 2013). Aun cuando es posible 
que este uso fomente la caza, para las pobla-
ciones Aymara y Quechua que celebran 
estas ceremonias, las pieles de gatos son 
de gran valor intrínseco y son conservadas 
con cuidado. Por esta razón, es de mayor 
preocupación la caza oportunista de gatos, 
que no tiene fines específicos sino la curio-
sidad o que se relaciona con la presencia de 
perros acompañando a los pastores locales 
pero dejados libres de buscar alimento. 
Esto es un fenómeno observado anterior-
mente en el norte de Argentina (Lucherini 
y Merino 2008, Tellaeche 2015) y que ocurrió 
en el 38,4% de todos los casos analizados en 
este estudio, tanto en Argentina como en 
Bolivia. Es posible también que la muerte 
accidental de gatos pequeños debida a 
perros se asocie a acciones comunitarias 
de búsqueda y perseguimiento de un depre-

dador (p. e. puma), en respuesta a la depre-
dación de ganado. Un factor que puede 
contribuir ulteriormente a la susceptibi-
lidad del gato andino a la caza por parte del 
hombre podría ser su supuesta carencia de 
miedo hacia los humanos (Sanderson 1999, 
M. Lucherini, obs. pers.), lo cual explicaría 
los reportes de pobladores que mataron a 
este felino con piedras. 

Si bien hay que tener en cuenta que la 
presente muestra con respecto a las causas 
por las cuales los gatos son matados es 
pequeña, los resultados apoyan estudios 
anteriores (Aliaga-Rossel et al. 2012) en la 
conclusión de que los perros asilvestrados 
o escasamente cuidados pueden ser una 
importante amenaza para la fauna silvestre 
en las regiones alto-andinas, especialmente 
si atacan a especies amenzadas y con densi-
dades poblacionales bajas, como es el caso 
del gato andino (Reppucci et al. 2011). 

En general, este estudio comprueba la 
difusión de los conflictos entre humanos y 
carnívoros a lo largo del área de distribu-
ción del gato andino y evidencia que éstos 
pueden representar una amenaza impor-
tante para las poblaciones de los pequeños 
felinos y particularmente para el gato 
andino. Esto tiene dos implicaciones. En 
primer lugar son necesarios más estudios 
para profundizar nuestros conocimientos 
sobre estos conflictos, sus consecuencias 
sobre el gato andino y sus variaciones 
geográficas; en segundo lugar la mitigación 
de estos conflictos es una estrategia de gran 
importancia para la conservación de este 
felino amenazado de extinción. Más especí-
ficamente, los resultados que se obtuvieron 
sugieren que las estrategias que apunten 
a reducir la depredación animales domés-
ticos, incluyendo aves de corral por parte 
de los carnívoros podrían ser más efectivas 
para la conservación del puma y los zorros 
que en el caso de los pequeños felinos. Por 
un lado esto es esperable, debido a que el 
impacto económico que pueden tener carní-
voros que, como zorros y pumas, pueden 
matar cabras, ovejas y llamas es mayor 
que la depredación de gallinas por parte 
de gatos silvestres. Por otro lado esta hipó-
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tesis es apoyada por el resultado de que la 
caza de pequeños felinos fue asociada solo 
en pocas ocasiones con la prevención o la 
reducción de su depredación. Por lo tanto, 
se sugiere que las medidas de reducción 
de la depredación, si se desea que sean 
efectivas al momento de reducir la morta-
lidad de pequeños felinos, deberían ser 
acompañadas por campañas informativas 
y educativas, que se propongan mejorar 
el conocimiento de los pequeños felinos, 

su alimentación y su papel ecológico y 
también que apunten difundir y revita-
lizar las tradiciones que consideraban los 
pequeños gatos como seres sagrados. Así 
mismo, estas actividades deberían enfa-
tizar la importancia del cuidado de los 
perros por parte de los pobladores de las 
regiones en las cuales habita el gato andino 
y concientizar sobre los potenciales efectos 
negativos de perros asilvestrados o poco 
cuidados.
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