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Introducción 

Masterfoods® México en un interés por contribuir a la aplicación de los 

conocimientos clínicos teórico-prácticos y de manejo de pequeñas especies 

adquiridos durante la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, establece un 

convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM para 

apoyar a los recién egresados en  la obtención de mayores conocimientos y   el 

desarrollo de habilidades en el manejo del gato doméstico, mediante el ejercicio 

del programa de Trabajo Profesional como una modalidad para titulación, abriendo  

las puertas de su Centro de Mascotas a los interesados en realizar dicho Trabajo 

Profesional.  

El Centro de Mascotas Masterfoods®  es un centro de investigación humanitaria 

que emplea técnicas no invasivas en todas sus estudios realizados con los gatos. 

Tiene capacidad para albergar hasta 140 gatos cuyo bienestar físico y emocional 

se haya bajo la responsabilidad de tres Médicos Veterinarios Zootecnistas. 

El plan de trabajo contempla la distribución del tiempo de trabajo en medicina 

preventiva y socialización de los gatos así como en actividades de investigación y 

labores administrativas del Centro de Mascotas. 

Fue durante la estancia en el Centro de Mascotas que hubo un interés de manera 

general el comportamiento felino y particularmente su socialización, importante 

para poder realizar todas las actividades de rutina sin comprometer el estado físico 

y mental de estos animales.  

Debido a esto, se decidió realizar una investigación de recopilación de material 

científico relacionado con la evaluación del temperamento felino y su aplicación en 

los gatos adultos cuya socialización con los humanos fue tardía, debido a lo cual 

reaccionan de manera agresiva o temerosa y, en base a esta información, poder 

establecer un pronóstico con respecto a la posibilidad de llevarlos a un nivel más 

tolerante con el contacto humano que tenga una repercusión aceptable en el 

bienestar felino mediante la aplicación de un programa de socialización.  
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Objetivo General  
 

 

Contribuir a los requerimientos de  egreso de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la UNAM con una práctica clínica supervisada para la provisión de 

servicios de salud en el Centro de Mascotas de Masterfoods® que ayude a 

mantener a las mascotas en estado ideal de salud y cuidado. 
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PRIMERA PARTE 
Actividades realizadas durante el Trabajo 

Profesional “Manejo clínico en gatos” 
 
 

 

 

 

 

 

 

Una razón por la que admiramos a los gatos es su superioridad. Sin importar lo 
que hagan, siempre salen airosos, o por lo menos lo saben fingir. 

 Barbara Webster 
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Objetivos específicos 

I. Apoyar en el programa de salud preventiva de los gatos del Centro de 

Mascotas que incluye: actividades de vacunación, desparasitación, 

profilaxis dentales, examen clínico general y toma de muestras. 

II. Contribuir con funciones teóricas y prácticas en el programa de 

socialización de los gatos del Centro de Mascotas, enfocadas en lograr un 

óptimo desarrollo físico y emocional de los mismos. 

III. Realizar una compilación del conocimiento clínico/científico del tema: 

socialización tardía en gatos empleados en la investigación.  

I. Actividades de Medicina Preventiva 

Cómo parte de apoyo al programa de salud preventiva del Centro de Mascotas se 

realizó: 

1.  Examen físico general 

Se efectuaba en los siguientes casos: 

a) Como parte del programa de medicina preventiva. Se hacia por lo menos 

cada cuatro semanas con el objetivo de monitorear el estado de salud de 

cada gato.  

b) Cuando se detectaba algún signo de enfermedad en alguno de los gatos 

independientemente de si le correspondía como parte del manejo rutinario.  

El examen era realizado en una habitación específica para esta actividad y con un 

solo gato a la vez, éste se pesaba, y se le examinaban los siguientes parámetros: 

frecuencia cardiaca (latidos/minuto); frecuencia respiratoria (respiraciones/minuto); 

campos pulmonares (CP); tiempo de llenado capilar (TLLC); membranas mucosas 

(MM); reflejo deglutorio (RD); reflejo tusígeno (RT); palmo percusión (PP); 

palpación abdominal (PA); linfonodos (LF); estado de hidratación (H) y 

temperatura corporal (T0C).  
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Los resultados de estas exploraciones se registraban en los formatos establecidos 

y eran entregados al MVZ responsable para su revisión e introducción en una 

base de datos donde se tenía el historial de cada uno de los animales del Centro 

de Mascotas. 

2. Calificación de condición corporal 

Esta evaluación se realizó en base a la escala S.H.A.P.E de WALTHAM® (Figura 

1) que clasifica la condición corporal o Body Condition Score (BCS) en 7 

categorías indicadas con letras: de la “A” a la “G”, donde “A” representa a un gato 

extremadamente delgado y “G” a uno con sobrepeso severo y donde D representa 

la condición corporal ideal. La condición corporal se evaluaba cada cuatro 

semanas como parte del manejo rutinario del Centro de Mascotas en cada uno de 

los gatos cuando así les correspondía y en aquellos casos particulares que lo 

requirieran por cuestiones de salud. 

3. Exámenes  de cavidad oral 

Estos se realizaban de forma rutinaria dentro del programa de medicina preventiva 

para tener un registro del avance de la gingivitis presente en la colonia, haciendo 

primero una clasificación de los casos leves, moderados y severos de acuerdo a 

los criterios señalados en el texto de Ettinger1 (Tabla 1) y  determinando, junto con 

los MVZ’s responsables, aquellos casos que necesitasen tratamiento médico y su 

evaluación periódica. El examen de la cavidad oral se llevaba a cabo durante el 

monitoreo clínico periódico en cada uno de los gatos y se hacia con los gatos sin 

anestesia por lo que sólo se efectuaba en aquellos que permitieran este tipo de 

manejo.  

En los gatos que no lo permitían, debido a su temperamento, el examen de 

cavidad oral era realizado por el MVZ asesor en el área de salud durante sus 

visitas al Centro de Mascotas. 
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2. Calificación de heces 

Se llevó a cabo en los areneros basándose en la evaluación de excretas de  

WALTHAM® (figura 2) donde las calificaciones van de 1 que son heces muy duras 

y secas de “tipo bala” hasta 5 que es una diarrea acuosa; esta escala permite 

fracciones de calificación de 0.25 entre cada punto de calificación y lo aceptable 

son heces grado 2 a 3.5. Esta calificación de heces se realizó de forma rutinaria 

durante el último mes de la estancia debido a que así fue convenido con el MVZ 

responsable.  

Para poder hacer las evaluaciones de heces se tuvo una plática de entrenamiento 

con una de las MVZ encargadas del Centro de Mascotas para la explicación de la 

escala, resolución de dudas y un examen de fotografías con un programa de 

computadora para unificar criterios en cuanto a la calificación de excretas. Este 

examen tenía que realizarse dos o tres veces antes de poder calificar con propia 

responsabilidad pero debido al tiempo faltante para finalizar la estancia, fue 

permitido practicar una vez aprobado el primer y único examen realizado. Se 

llevaron  a cabo revisiones de areneros para la evaluación de heces, auxiliándose 

en todo momento de la guía otorgada (figura 2) por el Centro de Mascotas. 

3. Rondas matutinas 

Estas se llevaban a cabo todos los días al llegar al Centro de Mascotas y 

consistían en una revisión diaria de cada cuarto para detectar cualquier signo de 

enfermedad como diarreas, secreciones oculares y/o nasales, heridas por peleas, 

entre otros;  y su atención oportuna. La atención oportuna consistía en identificar 

al gato con el problema y proceder a su manejo clínico (exploración física, revisión 

de condición corporal, actitud general del gato, etc.) así como el reporte de estos 

casos al MVZ encargado. Si era necesario realizar alguna limpieza de heridas o 

tratamiento se daba parte al MVZ responsable para tener su aprobación y llevar a 

cabo dicha actividad. 
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3.1 Casos clínicos 

Como practicante en el Centro de Mascotas, se detectaron animales con 

signología sospechosa, ya sea durante las rondas matutinas o en el transcurso del 

día laboral, se realizaba su examen físico general y se informaba del caso al MVZ 

encargado quien hacia una segunda evaluación y determinaba los pasos a seguir, 

que incluía hospitalizar al gato con su examen previo y un diagnóstico presuntivo. 

La hospitalización era bajo la responsabilidad del MVZ asesor en salud. Se  

solicitaban las pruebas o estudios pertinentes  al caso para llegar a un diagnóstico 

definitivo y a la aplicación del tratamiento correspondiente. El MVZ responsable 

llevaba a cabo un seguimiento del caso junto con el MVZ asesor y una vez dado 

de alta el animal se reintegraba a su colonia.  

Se elaboraba un informe médico que incluyera una historia clínica completa, 

información general sobre la enfermedad (etiología, patogenia, epidemiología) y 

los posibles tratamientos para su posterior revisión por los MVZ’s responsables y 

una breve discusión sobre el mismo. 

3.2 Casos clínicos vistos durante el Trabajo Profesional 

3.2.1 Linfosarcoma alimenticio en un gato negativo a LVFe. 

3.2.2 Gingivoestomatitis severa en 10 gatos negativos a LVFe y VIFe. 

3.2.3 Dificultad en la eliminación de bolas de pelo en 5 gatos. 

3.2.4 Giardiasis. 

3.2.5 Diarreas osmóticas.  

3.2.6 Clamidiasis. 

3.2.7 Otitis externa en 7 gatos. 

3.2.8 Infección urinaria en una hembra. 

3.2.9 Herida en cola por pelea en un gato. 

3.2.10 Herida en cabeza por arañazos en un gato. 
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3.2.11 Conjuntivitis en tres gatos. 

El Centro de Mascotas se encuentra libre del Virus de Leucemia Felina y del Virus 

de Inmunodeficiencia Felina de acuerdo a un protocolo llevado durante los inicios 

del mismo, donde se realizaron pruebas ELISA de forma periódica hasta contar 

con una colonia integrada solamente por gatos negativos. Sin embargo como 

parte del manejo clínico, en aquellos gatos con signos compatibles a dichas 

enfermedades se realiza esta misma prueba, en los casos clínicos que se 

presentaron durante el tiempo del Trabajo Profesional, todos los gatos resultaron 

negativos a VLFe y VIFe. 

Debido a la relación estrecha entre la presentación de linfosarcoma así como de la 

gingivoestomatitis con la leucemia viral felina y la inmudeficiencia viral felina 

reportada en la literatura, resultaría conveniente realizar una investigación 

minuciosa acerca del manejo de las muestras y la técnica de realización de la 

prueba para descartar falsos negativos consecuencia de posibles errores 

humanos. 

 

3.3 Aplicación de tratamientos 

Se aplicaron bajo el criterio del MVZ asesor en salud y aprobado por los MVZ’s 

responsables del Centro de Mascotas en aquellos casos que no ameritaban de 

hospitalización.  

Los casos en que se aplicó tratamiento en el Centro de Mascotas fueron: los de 

conjuntivitis y clamidiasis donde se aplicaron pomadas y gotas oftálmicas; se 

efectuaron limpiezas de heridas por pelea en dos gatos; se dio laxante en aquellos 

casos con problema en la eliminación de bolas de pelo y se realizaron limpiezas 

óticas en aquellos individuos que tenían una alta producción de cerumen, en los 

que presentaron otitis externa se estableció y aplicó un tratamiento.  
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En el caso de las gingivoestomatitis severas se medicó con clindamicina 

subcutánea durante  5 días antes de la hospitalización donde fue continuado el 

tratamiento por el MVZ asesor en salud. 

Todos los tratamientos eran dados por el practicante y supervisados por alguno de 

los MVZ’s responsables. El manejo se hacia sólo por el practicante, excepto en un 

caso donde fue  requerido el apoyo de uno de los MVZ’s debido a que el gato no 

permitía la medicación y requirió sujeción. 

4. Vacunaciones, desparasitaciones, profilaxis dentales y toma 
de muestras. 

Las actividades de vacunación y desparasitación no se realizaron al no coincidir el 

calendario de medicina preventiva del Centro de Mascotas y el tiempo de estancia 

del Trabajo Profesional.  

En cuanto a las profilaxis dentales, debido a que no son realizadas dentro de las 

instalaciones del Centro de Mascotas y se solicitó específicamente que se diera 

prioridad a la socialización de los gatos, el practicante no realizó ni presenció 

ninguna de las profilaxis dentales efectuadas. 

Respecto a la toma de muestras, tampoco se realizaron para evitar una asociación 

adversa entre el manejo y el practicante por parte de los gatos en proceso de 

socialización, esa fue la razón dada para no llevar a cabo esta actividad y que se 

aceptó de manera respetuosa. 

5. Actividades de mantenimiento 

Se organizó un programa de actividades necesarias para el mantenimiento 

general de los gatos (tabla 2) que incluye corte de uñas, limpiezas óticas en los 

casos de gatos con alta producción de cerumen y cepillado del manto en aquellos 

gatos con pelo semi largo y largo. Debido a que los tratamientos tenían prioridad, 

las actividades de mantenimiento podían suspenderse y reprogramarse cuando 

había varios gatos por medicar, como  en los brotes de clamidiasis.  
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II.  Actividades del Plan de Socialización 

El Centro de Mascotas emplea un sistema de clasificación del grado de 

socialización de los gatos desarrollado por WALTHAM® (sin publicar) llamado 

Índice de Bienestar Felino, el cual califica la actitud del felino en una escala de 1 a 

5 con fracciones de 0.5 punto y que se basa, principalmente, en el lenguaje 

corporal del gato.  La calificación 1 hace referencia a un gato con una actitud muy 

sociable, mientras que una calificación 5 refiere un gato con conducta  agresiva 

defensiva (orejas planas, cola pegada al cuerpo, pupilas dilatadas, etc.)  

En el Centro de Mascotas, cada gato cuenta con su calificación de Índice de 

Bienestar el cual es evaluado por los MVZ`s responsables. Esta calificación 

orienta el manejo que debe darse a cada uno de ellos, por ejemplo un gato cuyo 

Índice de Bienestar sea de grado 2 puede ser explorado durante el examen físico 

sin problema; por el contrario un gato con grado 5 no puede ser manejado de la 

misma forma ya que no permite el contacto humano por lo que deben buscarse  

medidas que favorezcan el acercamiento.  

Cabe mencionar que las evaluaciones del  Índice de Bienestar no fueron 

realizadas durante la estancia del Trabajo Profesional. Al practicante se le dio está 

información de manera muy general al inicio del Trabajo Profesional y con mayor 

profundidad sólo durante el último mes de estancia. 

La manera de conducir a los gatos hacia los niveles aceptables del Índice de 

Bienestar es a través de un plan de socialización. Este plan se encuentra en su 

fase final en el aspecto documental, sin embargo al practicante se le solicitó el 

realizar actividades de convivencia con los gatos como parte de dicha 

socialización, incluyendo: incitación al juego y acicalamiento (cepillado del manto y 

caricias). 
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Para poder realizar las actividades de convivencia, se organizó un horario 

otorgando de 20 a 30 minutos diarios para cada grupo de gatos, de manera que, 

en promedio, el 75% del tiempo laboral diario se empleaba con los gatos. Otro 

15% del tiempo fue destinado para las rondas matutinas, los exámenes físicos y 

tratamientos; el 10% restante del tiempo se dedicó a las actividades 

administrativas. 

Los primeros cinco días del Trabajo Profesional fueron dedicados totalmente a la 

convivencia y reconocimiento de cada uno de los gatos del Centro de Mascotas 

con el fin de lograr una habituación al practicante por parte de ellos, situación que 

se logró satisfactoriamente con el 90% del total de los individuos (n=140) y que 

facilitó en gran medida su manejo durante cada una de las actividades. 

Además durante el monitoreo clínico, se hizo hincapié acerca del trato amable 

hacia los gatos en todo momento y de realizar las exploraciones de manera que 

permaneciera tranquilo, tratando de que cada toma de constantes o revisión fuera 

agradable y/o permitida por el gato, suspendiéndolo sin reaccionaba 

agresivamente o mostrará desagrado con el manejo. Cada contacto debía ser lo 

más parecido a una caricia.  

Durante estas exploraciones se le hablaba de manera tranquila y con tono suave a 

los animales y durante los dos últimos monitoreos, como una iniciativa propia, se 

les ofrecía un poco de alimento húmedo a aquellos gatos que permitían la 

exploración.  

Con los que no lo hacían, se les trataba de calmar con caricias y voces o 

devolviéndolos a la transportadora para que se tranquilizasen para entonces 

intentar el manejo nuevamente. Si el objetivo se lograba también se les ofrecía 

alimento, siempre y cuando mostraran una conducta aceptable al final del manejo.  
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La importancia de este trato se vio reflejada con la aceptación pasiva del manejo 

por parte del gato en el siguiente monitoreo, pues no relacionaba nada 

desagradable con salir de su grupo y ser conducido en una trasportadora a una 

habitación diferente donde se le realizaba su examen físico, además recibía una 

“premio” (una pequeña porción de alimento húmedo) antes de regresar con sus 

compañeros de vivienda. 

Para aquellos gatos que no permitían el manejo o un acercamiento, 

aproximadamente el 10% del total de la población (n=140) fue necesario 

dedicarles un poco más de atención y tiempo para aplicar diferentes técnicas 

hasta encontrar una en que respondiera con acercamiento o curiosidad y trabajar 

sobre este hallazgo para avanzar con su manejo. Antes de poder lograr una 

aceptación por parte de ellos, el practicante no llevaba a cabo los monitoreos 

clínicos siendo éstos realizados por el MVZ asesor en salud durante sus visitas al 

Centro de Mascotas. 

Un 2%  de estos gatos reaccionaban ante cierto tipo de juguete como las bolas de 

papel o los muñecos colgantes que gustaban de perseguir, otros (6%)  no 

respondían a la invitación al juego pero sí a los sobornos alimenticios los cuales le 

eran ofrecidos a cierta distancia y de manera periódica durante varios días (8 en 

promedio) hasta lograr una asociación por parte del animal con cierta conducta del 

practicante (saludarlo, acercarse) y el alimento. De esta manera fue posible lograr 

un manejo con ellos como el poder agarrarlos o acercarles la transportadora e 

incitarlos a meterse para poder pesarlos, el monitoreo clínico no se realizaba ya 

que el gato no lo permitía todavía.  

Como ya se mencionó la aceptación a la presencia del practicante se dio en unos 

días pero el que permitieran el colocarlos en la transportadora fue hasta en 

promedio después de un mes de visitas diarias y ofrecimientos de alimento 

húmedo. 

 

 
 

18
 

 
 



 
 
 

Mientras que este mismo manejo pudo realizarse en unos cuantos días (7 en 

promedio) en aquellos  gatos que si respondieron positivamente a los juguetes, 

2%, y en quienes para el último mes de estancia del Trabajo Profesional ya era 

posible realizarles exámenes de cavidad oral, revisión de linfonodos, medición de 

condición corporal, reflejos deglutorio y tusígeno, así como corte de uñas. 

En el restante 2% no hubo avances  en su manejo. 

Otras actividades involucradas con el comportamiento 
felino 

Cuando el Programa del Trabajo Profesional comenzó, se hallaba en su última 

etapa un programa de reagrupación de los gatos. Los nuevos grupos estaban ya 

formados casi en su totalidad, sólo faltaban por conformarse dos de ellos. En la 

formación de uno de estos, fue posible hacer una aportación teórica y práctica que 

consistió en la aplicación de uno de los pasos del protocolo del tratamiento de la 

agresividad en gatos  manejado por el Dr. Manteca. 2 

Dicho protocolo recomienda tener en cuartos (territorios) separados a los gatos (el 

residente y el nuevo, en este caso) e ir intercambiándolos de cuartos por las 

noches o en el día como una forma de intercambio de feromonas, antes de 

permitir el contacto. Éste se hace primero con protección como una reja o malla en 

el marco de una puerta por ejemplo, de forma paulatina y periódica hasta lograr el 

contacto directo y la convivencia o tolerancia entre los gatos.  

En el caso concreto del Centro de Mascotas las presentaciones o este contacto 

físico para el nuevo grupo a formar en que se aplicó la técnica, ya se habían 

efectuado por algunos minutos durante varios días (dos semanas 

aproximadamente) y bajo supervisión; pero los animales aún no dormían en el 

mismo lugar de modo que se sugirió intercambiarlos durante la tarde y hasta el 

siguiente día; sugerencia que fue considerada, aprobada y ejecutada por el MVZ 

responsable durante cinco días. 
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Los resultados de esta técnica se evaluaron en los siguientes días a la 

reagrupación hallando patrones de conducta satisfactorios, como verlos formar 

grupos de juego que incluían gatos “nuevos”,  en un periodo de 7 días jugaban 

entre ellos y comían al mismo tiempo y en dos semanas más compartían los sitios 

de dormir así como los platos de alimento. Se pudo apreciar que el 90% de los 

gatos de este nuevo grupo (n=10)  se toleraban satisfactoriamente; aún cuando el 

10% restante no compartía horarios de comida ni lugares de descanso,  no se 

apreciaron peleas durante las semanas posteriores a la reagrupación y se observó 

que respetaban las distancias individuales. 

Todas las actividades realizadas con los gatos se enfocaron en lograr un manejo 

no molesto en ellos que contribuyera al mantenimiento de su salud clínica, 

además se enfocó la convivencia a preservar y/o mejorar el estado emocional en 

que se hallan, debido a que aportan información valiosa para la actividad que 

desarrolla Masterfoods®.
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III. Actividades administrativas 

Durante la realización del Trabajo Profesional, se empleó una hora diaria para 

procesos administrativos como elaboración de informes sobre las enfermedades 

presentes en ese momento en la colonia, identificación de los gatos por su color, 

preparación de una presentación oral acerca de los patrones de color en gatos y la 

compilación de información sobre un tema clínico/científico solicitado por la 

modalidad. 

Los informes incluían datos sobre la etiología y patogenia de la enfermedad en 

particular y su posible tratamiento, la historia clínica del gato y la información 

obtenida durante su examen físico realizado antes de su hospitalización. El 

informe se entregaba al MVZ responsable para su evaluación, aprobación e 

integración al expediente del gato involucrado. 

Se preparó una presentación sobre los patrones de color en los gatos, como un 

interés particular por parte de los MVZ responsables viendo su utilidad en la 

identificación individual de los integrantes del Centro de Mascotas sobre todo para 

el staff médico y como aportación cultural del practicante hacia la comunidad de 

Masterfoods®. La plática se realizó ante el personal del área directamente 

involucrada con el Centro de Mascotas y que aceptó la invitación a la misma. 

Posteriormente se volvió a presentar por petición del tutor del programa quien no 

había podido asistir la primera vez por razones de trabajo, esta vez fue ante 5 

personas adicionales.  En ambas ocasiones la audiencia quedó satisfecha ante la 

información y el complemento del tema con ejemplos gráficos (fotografías) de 

cada uno de los colores y patrones que pueden presentarse en los felinos 

domésticos. 

Respecto a la compilación de información clínica/científica sobre un tema en 

particular, el elegido para concluir este Trabajo Profesional fue el desarrollo de un 

programa de socialización en gatos adultos jóvenes enfocado a gatos utilizados en 

investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

Programa de Manejo Zootécnico: 

SOCIALIZACIÓN TARDÍA EN GATOS EMPLEADOS 
EN LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cielo no será Cielo; a menos que ahí estén mis gatos para darme la bienvenida. 

 Anónimo 
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1. GENERALIDADES DEL GATO DOMÉSTICO 

 

1.1 Origen  

El gato doméstico (Felis catus) muestra  una mayor proximidad, de acuerdo con 

evidencia en estudios de ADN mitocondrial, con el gato salvaje africano (felis 

lybica) y el gato montés europeo (felis silvestris). Pese a esta  similitud, 

actualmente se acepta que el gato doméstico procede del gato salvaje de África 

(Felis  libyca) en base a las evidencias moleculares, arqueológicas y conductuales 

que lo señalan como el principal antecesor. Algunas de estas evidencias son: 3, 4,5 

 El área de distribución del F. libyca abarcaba el antiguo Egipto, lugar donde  

su cantidad era numerosa y además los estudios indican que la 

domesticación del gato tuvo lugar en este lugar.3,4,5 

 A diferencia del gato montés, el gato de África parece ser relativamente 

dócil y se amansa con facilidad. 3,4,5 

 Finalmente, los estudios bioquímicos y anatómicos indican mayor similitud 

del gato doméstico con el F.  libyca que con el F.  silvestris. (gato montés). 
3, 4, 5 

 

1.2 Domesticación 

Para algunos autores3,6 la domesticación es un proceso  gradual y dinámico que 

requiere muchas generaciones de crianza selectiva para producir cambios 

psicológicos, morfológicos y conductuales en una especie dada. 

Con el gato, como se menciona más arriba, este proceso inició en el antiguo 

Egipto  hace ya más de 4000 años, donde al principio era mantenido para que 

ejerciera su conducta predadora para el control de roedores en las granjas y 

graneros, pero posteriormente se le utilizó también en la pesca y en la caza.4, 5 

 

 
 

24
 

 
 



 
 
 

Beaver4 y Manteca5 están de acuerdo con sugerir que el largo proceso de 

domesticación generalmente produce animales con una tendencia reducida a 

escapar de los humanos o animales más dóciles y tolerantes con los de su 

especie.  

A pesar del tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la convivencia entre 

gatos y humanos, algunos autores infieren que el gato no está completamente 

domesticado ya que puede regresar a un estado feral totalmente auto suficiente, 

tal como lo menciona Beaver4. Serpell3 en cambio, hace mención de diferentes 

estados de domesticación en que pude hallarse el gato, estados que dependen de 

las condiciones ecológicas y culturales en particular que prevalecen en los 

diferentes lugares y épocas.  

Debido a tales situaciones Beaver4 asegura que el proceso de domesticación en 

los gatos ha sido único, además porque a diferencia de otras especies, la crianza 

no ha sido realizada totalmente seleccionando las características conductuales 

deseables como en las demás especies domésticas. Como consecuencia el 

comportamiento del gato sigue pareciéndose al de sus antecesores salvajes por 

mucho. 

1.3 Situación actual  
Diversos autores han hecho investigaciones sobre la población felina y están de 

acuerdo en que en los últimos años ha habido un incremento en el número de 

gatos, particularmente debido a su adaptabilidad a los departamentos y hogares 

pequeños que igualmente han aumentado en número siguiendo el crecimiento de 

las poblaciones urbanas.4,7 

Beaver4 menciona que tan solo en los Estado Unidos se  estimaba en el 2003 una 

población de 23 a 61 millones de gatos, de acuerdo a los diferentes estudios 

realizados, el rango tan amplio es debido a las diversas fuentes citadas por la 

autora quien declara que la dificultad en determinar cifras exactas para la 

población felina tiene que ver la dificultad en contabilizar a los gatos sin dueño.  
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Rochlitz7, por su parte,  menciona que en 1994 la población felina en Europa era 

de 41 millones y que para 1998 superaba por  1.1 millón a la población canina en 

Inglaterra, esto de acuerdo con una Asociación de Fabricantes de alimento para 

mascotas.  

En México, en marzo del 2006 los servicios de salud reportaban 18 millones y 

medio de perros y gatos, donde el 10.5% representaba a los gatos, relación que 

varía con la región, en el DF se mencionan una población de un millón cien mil 

mascotas  del cual  30% está integrado por gatos mientras que en Durango hay un 

registro de 210 mil mascotas donde solamente el 1.4% son gato.8 Sin embargo 

esta información contrasta con la otorgada en un boletín de prensa enviado en 

febrero del mismo año, afirmando que, de acuerdo con las campañas masivas de 

vacunación, existían 20 millones de mascotas en el país de los cuales dos 

millones eran gatos.9 

Por lo tanto, el incremento de gatos en nuestro país no ha podido demostrarse 

debido a la falta de un censo fidedigno, tal como lo mencionan Guzmán10 y 

Villalobos11 , quienes contabilizaron el número de gatos presentados por primera 

vez en el Hospital Veterinario UNAM de la Facultad de Medicina y Zootecnia 

ubicada en Ciudad Universitaria en el Distrito Federal. Los conteos abarcaron el 

año 2001 y el período 2002-2005, respectivamente. Los resultados obtenidos en 

ambos estudios mostraron una población de gatos domésticos llevados a consulta 

del 8.96% (de un total de 2800 casos) para el año 2001 y del 8.73% para el 

periodo 2002-2005 (de un total de 14170 casos), y una relación 1:10 con respecto 

a los perros  en los mismos tiempos. Ambos autores coinciden en que “es 

necesario hacer más estudios similares que incluyan otros años y ámbitos 

profesionales como clínicas privadas y hospitales de universidades” para tener un 

censo general de la población que arroje evidencia sobre la tendencia al aumento 

en el número de gatos mantenidos como mascotas.  
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Sin embargo, se sabe que para el conteo de la población se debe de incluir los 

gatos con dueño y los que no lo tienen (extraviados o asilvestrados), está 

proporción es incierta, debido a los aspectos reproductivos de está especie, por lo 

que las cifras reportadas son tan solo estimados de la cantidad existente.7 

Independientemente de la cantidad, “las mascotas desempeñan diversos papeles 

en la sociedad que cambian conforme a  las necesidades de una civilización en 

constante movimiento”, señala Beaver.4 En el caso del gato por ejemplo, éste aún 

controla la población de los roedores como lo hacía a comienzos de su 

domesticación, pero el estrecho contacto con los humanos  le ha dado nuevas 

dimensiones a su propósito. Caso concreto, al igual que otras especies, el gato 

representa una herramienta en el desarrollo del niño enseñándole indirectamente 

un sentido de responsabilidad; además representa un papel importante en el 

mantenimiento de la salud mental como un apoyo emocional en la mayoría de los 

dueños, brindando compañía, motivación y  sentimientos de necesidad y 

seguridad. Por estas características se ha empleado en las terapias con animales 

para personas mayores, niños y gente con capacidades diferentes.4, 12  

Además el gato también es utilizado ampliamente como animal de investigación y 

los aportes brindados sobre todo en áreas como la neurología o la psicología han 

sido muy importantes y valiosos.4, 13  

Con los diversos roles jugados por el gato en la actualidad resulta innegable la 

importancia de su integración exitosa a la sociedad humana y para esto debe 

conocerse el comportamiento social de esta singular mascota. 
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2. SOCIALIZACIÓN EN EL GATO DOMÉSTICO 

2.1 Definición 

La socialización “es el proceso por el cual los seres humanos o los animales 

desarrollan los patrones de conducta de la especie a la que pertenecen.”14,15 Dicho 

proceso ocurre principalmente durante los estadíos tempranos de la vida;  pero 

“abarca desde el nacimiento hasta la muerte del animal”16 involucrando también 

individuos adultos que  se cambian a un ambiente significativamente diferente y 

que deben aprender un nuevo conjunto de conductas.15   

Para Beaver4,6 además es  el proceso durante el cual un individuo forma vínculos 

con las especies con que tiene contacto durante un tiempo límite.  

2.2 Desarrollo conductual del gato doméstico 
Dado que mediante la socialización un organismo pasa de ser un ente biológico a 

un individuo social, el estudio de este proceso es primordial para comprender el 

comportamiento de un animal dado.16 En este apartado se hablará de cómo se da 

este proceso en el gato. 

Conforme se van desarrollando los sentidos de los gatitos se van presentando 

nuevos comportamientos de ahí que existan 4 períodos críticos en el desarrollo 

conductual.6, 17 

1) Periodo neonatal.- Caracterizado por los patrones de sueño y de 

ingesta.6,17 

2) Periodo transicional.- Comienza en la segunda semana de edad con la 

aparición de patrones adultos de ingesta y locomoción, así como de formas 

inmaduras de conducta social.6 

3) Periodo de socialización.- Es el momento durante el cual se forman los 

primeros vínculos sociales6, aprendiendo a interactuar primero con su 

madre, luego sus hermanos y posteriormente con las especies con que 

tengan contacto.18  
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Constituye el período más importante en la vida del gato en cuanto al  

comportamiento del animal adulto se refiere6,17,18. Durante esta fase 

también ocurren cambios conductuales notables debido al crecimiento y a 

la experiencia.6Ocurre desde la segunda de vida hasta la séptima, 

aproximadamente. 5,17 

4) Periodo juvenil.- Es el período principalmente para la maduración de las 

habilidades motoras.6 

Para Galindo18, los tres primeros constituyen además periodos sensibles de 

aprendizaje, que representan los momentos en que cualquier experiencia, o la 

falta de ésta, repercuten de manera importante en el comportamiento futuro del 

animal debido a que producen un cambio neurológico específico.  

Dado que el proceso de socialización es tan importante como para determinar la 

conducta futura del gato (además de las otras especies en que se ha estudiado) 

nos detendremos un poco más en esta etapa del desarrollo conductual del gato. 

2.2.1 Período de socialización 
Conforme a lo mencionado con anterioridad, este periodo es el más importante, 

para Beaver6 se debe a que durante este tiempo el individuo es marcadamente 

más sensible y está más responsivo a los diversos estímulos sociales 

proporcionados por las relaciones y los ambientes en que se desarrolle el 

cachorro. 

De ahí que, como se menciona arriba, las experiencias recibidas o la ausencia de 

estas repercutirán en el comportamiento del individuo adulto16,18 además, durante 

este período el gato puede desarrollar vínculos con otras especies como los 

humanos, los perros, las ratas, los ratones o los pájaros.6 

Es tal el impacto de lo ocurrido en este periodo que Beaver6 afirma que si el gatito 

no se expone a los estímulos apropiados, tiene menos probabilidad de desarrollar 

las respuestas apropiadas para lograr una adecuada vida social. 
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2.2.2 Problemas de socialización  

Esta falta de estímulos en la etapa de socialización provocará ciertos problemas 

que representan un pronóstico desfavorable.17 

Los problemas asociados a  la socialización pueden ser por dos causas: 

a) Falta de contacto con el ser humano antes de la séptima semana de 
vida. Dando como resultado cachorros excesivamente miedosos o 

agresivos hacia el ser humano. 17 
b) Falta de contacto con otros gatos antes de la séptima semana de vida. 

Típico de cachorros huérfanos o destetados de forma prematura, 

obteniendo cachorros excesivamente miedosos o agresivos hacia otros 

gatos. 17 

Para comprender la repercusión de estos problemas de comportamiento que 

tendrían en la relación que se establece entre los humanos y los gatos, (sobre 

todo la existente en los centros de investigación donde hay un manejo constante) 

debemos no sólo  saber como se desarrolla su conducta sino también  cómo es su 

comportamiento social. 

2.3 Conducta social del gato doméstico 
Debido a su particular proceso de domesticación, el gato se organiza socialmente 

como sus primeros ancestros aunque esos patrones sociales frecuentemente se 

combinan con los patrones introducidos por la poca crianza selectiva que se ha 

hecho con ellos.4 En vida libre el gato puede llegar a formar colonias estables de 

hembras con lazos de parentesco y que comparten el cuidado de las crías y donde 

los machos se hallan en la periferia obteniendo beneficios de apareamiento.4,5 

Sin embargo, en el caso de los gatos domésticos varios autores coinciden en que 

en ellos el sistema social es muy flexible en cuanto a su habilidad para vivir solos 

o en grupos, y que esto depende principalmente de la disponibilidad de recursos, 

sobre todo de la comida, dando a entender que los gatos muestran conducta 

social cuando no es necesario competir por el alimento. 5,6,19  
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Esto fue determinado en un estudio realizado en una colonia de gatos empleados 

en la investigación, donde pese a vivir confinados en un espacio manifestaron 

tolerancia hacia los demás y un poco de interacción, manifestando con esto un 

grado parcial de sociabilidad aunque también buscaban espacios para poder estar 

solos.20 

Beaver6 habla de que  la conducta social del gato se caracteriza por la evitación  

de interacciones, o dicho de otro modo “viven juntos pero aparte”. Y esto se 

explica por el uso de un patrón espacial muy activo por parte de los gatos, de 

manera tal que no están distribuidos al azar dentro de un espacio o lugar. Se 

requiere por lo tanto de horarios para las actividades diarias que ayudan a 

mantener la distancia entre los individuos, quienes se respetan gracias a la 

comunicación visual (señales corporales) y olfativa (conducta de marcaje).21 

Lo anterior ha sido observado por Van der Boss22 en un estudio que midió la 

respuesta al estrés en una colonia de 19 gatos, estando de acuerdo con estudios 

anteriores revisados por el mismo autor, en que la distribución del espacio y el 

establecimiento de horarios por parte de los gatos, son mecanismos importantes 

en la regulación de los conflictos con el fin de mantener la estabilidad en el grupo. 

2.3.1 Relación gato-humano 
Como el tipo de relación que se establezca en el futuro entre el gato y los 

humanos tiene que ver con el período de socialización, en este apartado 

ahondaremos un poco más en los puntos que sirven como sustento para la 

creación de un programa de socialización tardía. 

Algunos autores coinciden que el carácter social del gato hacia la gente y  hacia 

los de su especie está determinado por factores genéticos y ontogénicos. 15,22   

Durante la ontogenia ambas socializaciones ocurren independientemente la una 

de la otra. De ahí que McCune 24 en su estudio sobre el impacto de paternidad y 

socialización temprana, reporta que el comportamiento del gato adulto se ve 

afectado por el grado de sociabilidad del padre y de la cantidad  de manejo que 

recibiera el cachorro durante su periodo de socialización.  
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Así pues los gatos no socializados con humanos e hijos de padres huraños son 

más propensos a presentar patrones de conducta asociados a gatos estresados 

(siseos, posturas defensivas, huir, entre otros) y que los gatos sociabilizados 

desde cachorros son más amistosos hacia personas extrañas.24 

Es tal la importancia del período de socialización que la falta de contacto con los 

humanos tiene efectos importantes en la conducta del animal y hace que en 

muchos casos el gato se vuelva temeroso o agresivo con las personas durante 

toda su vida5 y una vez que este periodo termina, se vuelve extremadamente difícil 

acostumbrar al gato con  otras especies, incluyendo la humana.,6 

Sin embargo para Turner14 el que un gato finalice su período sensible sin lograr 

una adecuada socialización con los humanos no significa que sea imposible  

conseguir un comportamiento social aceptable; para resolver la ausencia de 

experiencias con humanos durante su fase sensible, se requiere de crear 

situaciones verdaderamente gratas con un extraño. Pero el menor encuentro 

negativo provocará una reacción reforzadora a su timidez o agresividad hacia los 

humanos, por lo que son necesarias la constancia y la paciencia al trabajar con un 

gato de tales características. Igualmente Serpell 3 apunta que el gato puede ser 

persuadido hacia una tolerancia con los humanos y en un ambiente hogareño 

eventualmente. 

Y en esto coincide Beaver6 quien asegura que sólo después de mucho 

entrenamiento un gato adulto puede aceptar o tolerar especies con las cuales no 

fue presentado durante su fase de socialización.  

Concluyendo con este punto se demuestra la importancia de la socialización en 

los gatos, como un factor que influye en los niveles de estrés cuando se 

mantienen colonias en confinamiento. 
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4. ANIMALES EN LA INVESTIGACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

4.1 El gato como animal de investigación 
Los gatos son ampliamente utilizados en la investigación debido a que tienen 

ciertas características fisiológicas en común con los humanos (más que las que 

tienen los roedores o los conejos)25, principalmente dentro de las ramas de 

Fisiología y Neurología13 donde se han vuelto invaluables para los estudios de 

agresión, neurología , anatomía, ecología y de envejecimiento. 4 

Carlstead et. al.26 en un estudio para determinar los inductores conductuales y 

fisiológicos de estrés crónico en pequeños felinos coinciden en que para asegurar 

el bienestar animal es necesario poder evaluar el impacto biológico y psicológico 

de los ambientes en que se mantienen albergados los animales ya sean 

zoológicos, granjas o centros de investigación. 

4.2 Bienestar animal 
Cuando se habla de animales usados en la investigación no se puede ignorar la 

parte de bienestar que Estol27 define  como “la forma en que reacciona el animal 

frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su alojamiento, trato, 

cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, cuidado responsable, manejo y 

eutanasia humanitaria cuando corresponda, estando más allá de la mera falta de 

enfermedad, abarcando el completo estado de bienestar físico Comprende 

además el bienestar psicológico que se refleja, por su parte, en el bienestar del 

comportamiento, siendo evidente en la presencia de comportamiento normal y la 

ausencia de comportamiento considerablemente anormal”.  

El Consejo Canadiense de Protección de los Animales28 coincide en este aspecto 

dictaminando que hoy en día se debe dar más importancia a reducir el estrés del 

animal y en mejorar su bienestar y el comportamiento, además de proveer un 

alojamiento adecuado para los animales empleados en investigación, a fin de 

asegurarles buenas condiciones de higiene y facilitar su manejo. 
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4.3  Enriquecimiento ambiental 
Una herramienta empleada para mejorar el  bienestar de los animales mantenidos 

en confinamiento es el enriquecimiento ambiental que consiste en agregar  

diversos elementos al alojamiento, que pueden o no resultar en un incremento de 

los costos de la actividad realizada; sin embargo hay beneficios inmediatos para el 

animal y, finalmente, para el investigador y la investigación.28  

Los objetivos de un enriquecimiento ambiental, acorde con Brousset y Galindo29, 

son que el animal albergado (en este caso el gato) cuente con los estímulos 

necesarios para que presente un comportamiento natural, igualmente el de 

promover el bienestar a través de la modificación de dicho ambiente con la adición 

de diversos elementos que simulen condiciones particulares de un ambiente 

natural, en el caso del gato empleado en la investigación el ambiente es 

controlado y el enriquecimiento consiste en recrear uno doméstico. 

Para los gatos empleados en la investigación, se realizó un estudio donde se 

registraron las conductas de una colonia, donde los resultados determinaron la 

preferencia por la repisas por parte de los gatos, así como de las cajas para evitar 

conflictos e interacciones, recomendando la instalación de repisas suficientes para 

todos los gatos a diversas alturas y distribuidas en las cuatro paredes del cuarto. 

Igualmente se recomienda proveer número de cajas equivalente al número de 

gatos que le aseguren lugares donde poder permanecer solos. 20 

Estos  programas de enriquecimiento ambiental deben de ir acompañados por un 

buen programa de socialización, sin embargo para el objetivo de este documento 

sólo nos ocuparemos de la parte social sin que esto sugiera que la parte ambiental 

no sea tomada en cuenta.  
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE 
SOCIALIZACIÓN TARDIA EN GATOS EMPLEADOS 

EN LA  INVESTIGACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN 
Sin importar el papel que desempeñe el gato en nuestra sociedad, ya sea como 

mascota, como animal de terapia y/o como sujeto de investigación se hacen 

necesarios programas que trabajen para lograr el bienestar animal, sobre todo en 

aquellos lugares donde se albergan grandes cantidades de ellos, como los centros 

de investigación o los refugios por ejemplo. 

De acuerdo con Galindo18 “Durante años se ha sabido la importancia de aplicar 

estudios de comportamiento al manejo de animales que son usados para la 

investigación  o en laboratorios. Es importante conocer la forma en que las 

diferentes especies de animales usados para investigación se adaptan conductual 

y fisiológicamente al tipo de manejo e intervenciones que se les hace. Esto 

garantiza mejores resultados de la propia investigación.” 

En base a la literatura consultada se hace necesario el tener gatos socializados 

con los humanos en aquellos lugares donde es empleado en la investigación, pues 

está comprobado que gatos con poca tolerancia a los humanos, presentan 

alteraciones en los patrones de conducta y sus variables fisiológicas que pueden 

interferir con los resultados de un estudio. 4, 7, 14, 18, 20,25 

En el caso de los gatos que carecieron de socialización o que ésta fue deficiente 

durante  su periodo más importante del desarrollo conductual, el realizar y aplicar 

un programa de socialización que los lleve hacía un nivel de tolerancia a los 

humanos y al manejo constante, repercutirá positivamente en su bienestar animal 

el cual afectará directamente en la confiabilidad de los resultados de la 

investigación del laboratorio o empresa que los utiliza. 
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OBJETIVO GENERAL 
Proponer un programa de socialización tardía dirigido a  gatos empleados en la 

investigación para que permitan un manejo constante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 1  Proponer el uso de una prueba para la determinación del  temperamento 

de gatos empleados en la investigación conocida como: Perfil del 

Temperamento Felino. 

 2  Proponer el uso de la prueba “Human-approach test” para la medición 

de los grados de socialización en gatos con respecto a los humanos. 

 3  Determinar los requerimientos necesarios para llevar a cabo las 

evaluaciones propuestas y la frecuencia de realización de las pruebas. 

 4  Determinar el grupo de gatos de la colonia que puedan beneficiarse con  

este programa, en base a los resultados de las pruebas propuestas. 

 5  Establecer los pasos a seguir para llevar a los gatos no sociables a la 

categoría de sociable con los humanos con un temperamento aceptable 

de acuerdo con las pruebas propuestas. 

 6  Resaltar la importancia en la constancia y paciencia para el manejo de 

cada uno de los gatos con el fin de lograr el objetivo general.  

 7  Proponer el modo de evaluar el avance del programa, una vez  aplicado. 

 8  Determinar los requisitos para dar de alta de este programa a los gatos 

sujetos al mismo. 

 9  Garantizar el bienestar animal de los gatos empleados en la 

investigación mediante técnicas que logren animales más tolerantes al 

manejo y a la gente. 

 

 

 

 
 

36
 

 
 



 
 
 

DESARROLLO  

1. Prueba propuesta para determinar el temperamento 
felino. 

La prueba propuesta a utilizar es conocida como Perfil del temperamento felino, 

desarrollada por Lee y colaboradores30, y que ha sido evaluada por Siegford y 

colaboradores.31 La evaluación reportó su fiabilidad y la ventaja de su uso al ser 

fácil aplicar y calificar. 

Esta prueba es aplicada por la Delta Society®, una institución estadounidense 

dedicada a proveer terapia animal para el mejoramiento de la salud humana, en 

gatos candidatos a entrar a programas de terapia con mascotas en personas, o 

para evaluar a los gatos que van a ser recolocados luego de ser abandonados en 

algún refugio para mascotas12,32, cabiendo la posibilidad de emplearlo para poder 

evaluar aquellos animales cuyo empleo en la investigación requiere manejo 

constante por parte de los humanos.  

La prueba publicada por la Delta Society® (Cuestionario 1) consiste en 10 

situaciones a las que se somete al gato a evaluar, en las que se observará y 

anotará la conducta ejecutada por el animal. En cada situación se enlistan  de 

cinco a siete posibles respuestas descritas como aceptables o cuestionables. Si 

ocurre la conducta se califica esta con un punto y si no ocurre se le da calificación 

de cero. La calificación máxima de respuestas aceptables es entonces de 38 y la 

máxima de respuestas cuestionables es de 16.30 

Ya que no son contempladas todas las posibles respuestas del gato, el evaluador 

debe estar familiarizado con el lenguaje corporal del gato para poder interpretar 

correctamente las respuestas o contar con un asesor experimentado en el 

comportamiento felino. 
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2. Prueba propuesta para determinar el grado de 
socialización de los gatos respecto a los humanos 

Una vez clasificados los gatos con un temperamento aceptable o cuestionable, de 

acuerdo a los resultados de la prueba, se continuará con la segunda evaluación 

del grado de socialización, necesaria para poder determinar a los gatos con los 

que se llevará a cabo el  programa. (Cuestionario 2) 

En cuanto el grado de socialización los estudios realizados previamente con 

colonias de gatos de laboratorio clasifican a los gatos como sociabilizados o no 

hacia los humanos en base a su respuesta hacia personas extrañas.22 

Para los intereses de este programa sólo se realizará la evaluación en respuesta a 

los humanos, ya que se trata de una colonia establecida cuya relación social entre 

los gatos se mantiene estable. 

3. Requerimientos para las evaluaciones 
El lugar donde será realizada la evaluación debe ser diferente al lugar donde son 

llevados a cabo los monitoreos clínicos de los gatos, al ser un cuarto ajeno se le 

permitirá al gato familiarizarse con el mismo antes de ejecutar la prueba, unos 15 

ó  20 minutos será suficiente. 

Para la realización de las pruebas serán necesarias dos personas, un evaluador 

que se encargará del desarrollo y un observador que sea el que califique las 

respuestas dadas por el gato. Sin embargo, ambas tomarán nota y estarán al 

pendiente de las respuestas dadas por el animal durante la evaluación, de esta 

manera se busca minimizar la posibilidad de error al tener dos comparaciones de 

la misma prueba sirviendo como complemento y enriquecimiento de ésta. 

Los evaluadores deben contar con el conocimiento amplio y actualizado sobre el 

lenguaje corporal del gato y proceder con una actitud de calma en todo momento, 

hablarles a los gatos con un tono suave y no ejecutar movimientos bruscos que 

puedan alterar a los felinos e interferir con las avaluaciones. 
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3.1 Frecuencia de realización de las pruebas 
Para la medición del temperamento felino se realiza la prueba una vez de manera 

aleatoria en cada uno de los gatos, prefiriendo las primeras horas del día una vez 

que la limpieza y alimentación hayan terminado para no alterar significativamente 

la rutina a la que están impuestos los gatos, utilizar el tiempo en que se realiza el 

monitoreo clínico resulta adecuado, ya que alterar los horarios representa un 

estresor psicológico26 que puede alterar los resultados. 

En cuanto a la medición del grado de socialización se hace en base a la descrita 

por el autor del mismo, siendo dos veces al día durante cuatro días continuos.23 
4. Determinación del grupo de gatos a socializar 
Serán sujetos a este programa aquellos gatos que: 

 Obtengan una calificación mayor o igual a 4 en la prueba de 

determinación de socialización con respecto a los humanos. 

 Sean clasificados con temperamento cuestionable en la evaluación 

del temperamento felino. Esta calificación se obtiene con los 

promedios de las respuestas. Cuando el promedio de las respuestas 

cuestionables dadas por el gato es mayor que el promedio de las 

respuestas aceptables dadas por el mismo, el gato se clasifica con 

un temperamento cuestionable.30,31 
5. Actividades de socialización 

Para modificar la conducta indeseable de los gatos  se hace  uso de los principios 

del aprendizaje (condicionamiento, moldeo, entre otros) para causar un cambio en 

el individuo, tal como lo menciona Beaver4. Como esto no se logra rápidamente 

resulta retador, teniendo progresos mínimos al principio, sin embargo, este 

tratamiento termina llevando el problema  a un nivel tolerable. 
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5.1 Habituación 

Para comenzar el proceso de socialización tardía en los gatos con temperamento 

cuestionable es necesario que ellos logren habituarse a la presencia del 

manejador para lo cual será necesario su presencia todos los días durante al 

menos 30 minutos al día sin necesidad de buscar interacción con el gato o gatos 

en cuestión, pero si puede haberla con los compañeros de grupo del mismo(s). 

Basados en información anterior está habituación se logra en un período de 4 

días.22 Este proceso se realizará en el cuarto donde vive regularmente el gato sin 

necesidad de trasladarlo e inducirle estrés por el manejo. 

5.2 Búsqueda de preferencias del gato 

Una vez conseguida la primera etapa, el manejador intentará determinar que es lo 

que prefiere el gato para interactuar, puede probarse entrando al grupo con 

diversos juguetes y convivir con los demás miembros observando discretamente 

las reacciones del gato sujeto a este programa, si responde con curiosidad ante 

algún juguete puede seguirse el programa; en cambio si el gato no muestra interés 

en el juego se puede tratar con diversos tipos de botanas para gato o alimento 

húmedo, repartiéndolo en todo el cuarto o lo más cercano que permita el gato. La 

primera etapa de aproximación al gato se realizará en su grupo para que el gato o 

gatos a socializar relacionen la presencia de aquel con experiencias agradables, 

como lo es el ofrecimiento de alimento o la incitación al juego. 

5.3 Incitación al juego 

En aquellos gatos que respondan positivamente a los juguetes se buscará obtener 

la interacción por medio de estos. Dedicando  la mayor parte del tiempo 

determinado para interactuar con ellos. La importancia de promover el juego 

radica en que su manifestación por parte de los gatos puede usarse como un 

indicador de bienestar.4,20 
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Es importante que los juguetes sean variados con los días para evitar una 

habituación por parte de los gatos, la realización de un calendario para este fin es 

recomendable de manera que los juguetes sean distribuidos a lo largo de la 

semana. Los juguetes que se ha visto les llaman la atención son pelotas de 

plástico de colores, bolas de papel, muñecos de felpa con cuerdas, entre otros. 13 

5.4 Alimentación 

Para aquellos gatos que no respondan a los juguetes se buscará obtener su 

confianza inicial por medio de la alimentación. Estudios anteriores han 

determinado que el alimentar a un gato puede lograr que se establezcan lazos de 

relación temporales.14 Sin embargo, siendo esto suficiente para lograr un 

acercamiento al gato se recomienda emplearlo como un medio que permita una 

acción positiva que, reforzada con la conducta del manejador, le vaya brindando 

confianza al gato para seguir interactuando. Una forma de realizarlo es al final del 

monitoreo clínico del gato, sin importar si éste permite todo el manejo o no. 

Cuando no lo permite, el tiempo que se emplea normalmente para la exploración 

clínica, se utilizará para la convivencia y el ofrecimiento de alimento para promover 

una asociación positiva entre su salida del cuarto y el cuarto de manejo. 

5.5 Tiempo dedicado 

Sin importar la técnica empleada, el manejador deberá permanecer con el gato al 

menos 30 minutos diarios aún cuando la interacción con él sea mínima o nula.  

Este tiempo puede dividirse en dos sesiones de 15 minutos cada una, durante el 

día. Es importante evitar las malas experiencias para el gato a fin de no atrasar el 

avance que pueda estarse logrando con él, pues se sabe que en los gatos adultos 

las experiencias adversas actúan como refuerzos para su comportamiento 

temeroso o agresivo.14 
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6. Conducta del manejador 
Con el fin de evitar asociaciones adversas por parte de los gatos con el 

manejador, éste deberá conducirse son calma en todo momento y hablarles con 

tono suave y tranquilo, tener paciencia y sobre todo ser constante con las 

actividades por realizar a fin de ir avanzando con cada uno de los gatos. Debido a 

que el tiempo en que logren verse resultados satisfactorios son inciertos y 

depende de cada individuo, la constancia y paciencia deben ser los factores 

predominantes con el manejo de este programa. Este es un punto muy importante 

y por el cual se le da tanto énfasis, pues el éxito del programa dependerá en gran 

parte de cómo se conduzcan los evaluadores y manejadores de los gatos, quienes 

además deben involucrar al equipo completo, incluso a los encargados de la 

limpieza, para que eviten ser factores estresantes a los gatos que retrasen o 

impidan su socialización exitosa. 14 

Una interacción continua entre el personal y los gatos es importante.13 
7. Evaluación de resultados 
Con el objetivo de llevar un registro del avance con cada gato, la prueba de 

evaluación del temperamento felino debe ser realizada una vez al mes y hacer 

todas las anotaciones necesarias para poder hacer un comparativo y obtener el 

avance de los gatos en su proceso de socialización tardía, y así detectar puntos 

débiles en el programa en caso de observar retrocesos en el gato.  

Es conveniente evitar la habituación a las pruebas por parte del gato para que los 

resultados sean confiables por lo que es posible alterar el orden de cada prueba, y 

realizarlas intercambiando los papeles del evaluador y el observador, o bien 

actuando estos dos como observadores y permitir que otro integrante del personal 

haga las pruebas. 
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8. Altas del programa 
Aquellos gatos que resulten con un temperamento aceptable en sus últimas dos 

evoluciones realizadas con la prueba de evaluación del temperamento felino, que  

se reporten como sociables hacia la gente extraña en sus dos últimas pruebas de 

Cat-human approach y por determinación de los manejadores, serán dados de alta 

de este programa y continuarán con otro programa que pretenda mantener a los 

gatos en un nivel aceptable de socialización.  

 

9. Bienestar animal 
El conjunto de estás acciones va encaminado a asegurar la reducción de estrés en 

los gatos sujetos a este programa buscando interacciones positivas con ellos sin 

forzarlos a ningún tipo de manejo. La paciencia y la conducta de los socializadores 

son clave para conseguir que los gatos comiencen a mostrar un patrón de 

conductas normales.  

Conseguir la tolerancia a los humanos resultará en una mejora para la vida del 

gato empleado en la investigación e igualmente beneficioso  para los resultados 

en las pruebas realizadas con ellos, de modo que ambas partes obtienen 

ganancias. 
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DISCUSIÓN 
 

Como se ha comprobado, un gato que durante su fase sensible tuvo una 

socialización inapropiada o ineficiente resulta en un individuo incapacitado 

socialmente para interactuar con las especies que le rodean y que serían 

familiares para un gato sociable, y el forzarlos a dichas interacciones los someten 

a un nivel de estrés con desagradables consecuencias6 

El gato como sujeto de investigación representa un papel muy importante en las 

diversas áreas de medicina y nutrición tanto humana como animal, por lo que su 

confinamiento en un ambiente controlado debe tener en cuenta el mantenimiento 

de su salud física y mental.28  

Para logar esto se hace primordial el empleo de programas que participen en el 

logro de tales objetivos. La base de dichos programas debe ser el conocimiento 

del comportamiento normal del gato como individuo y como parte de un grupo 

social en ámbitos naturales y/o controlados.  

Por lo tanto, aquellos lugares que cuentan con colonias de gatos, y que algunos 

de ellos están mal sociabilizados deben apoyar la búsqueda de un mejoramiento 

en el bienestar de sus animales. Desarrollando diversos programas que 

promuevan, junto con el enriquecimiento ambiental, la adaptabilidad exitosa 

acordes a las necesidades de cada uno de sus individuos y el empleo de personal 

capacitado y comprometido con la salud de los gatos, este personal debe cumplir 

con importantísimos requisitos como son la paciencia y la empatia con las 

necesidades del gato con el fin de evitar estresarlo mayormente.25  

El poder clasificar a los gatos por su grado de socialización a los humanos así 

como su temperamento, sienta la base para el inicio de un programa que pueda 

llevar a los que así lo requieran, a un nivel de tolerancia que les permita convivir 

con las personas que deben manejarlos en cada una de las pruebas sin que sus 

patrones de conducta se vean alterados.  
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El contar con pruebas confiables, fáciles de realizar y evaluar para determinar el 

temperamento felino es importante para el mejor manejo y destino de aquellos 

gatos que son abandonados en un albergue. El poder colocarlos en  hogares más 

compatibles a ellos de acuerdo a su individualidad  previene que sean 

nuevamente abandonados por un comportamiento incompatible con las 

expectativas del dueño. 30,31  

Por otro lado cuando los gatos son empleados para dar terapia de ayuda a los 

humanos, es deseable que sean tolerables a las diversas situaciones que pueden 

enfrentar de acuerdo a la persona que reciba la terapia, por lo tanto, el poder 

predecir su comportamiento es de primordial interés en estos sitios. 31 

Si se ha podido comprobar que se puede determinar el temperamento del gato 

mediante pruebas, cabe la posibilidad del uso de éstas en los lugares donde el 

gato es mantenido en un ambiente controlado para la mejora de las condiciones 

en que pueden alojarse, promoviendo su comportamiento natural con bases 

científicas acerca de su individualidad. 

Sin embargo en los lugares destinados a la investigación que emplean gatos y que 

realizan manejos constantes en ellos, es necesario realizar una adecuada 

selección de gatos que estén socializados con los de su especie y con los 

humanos, para evitar problemas relacionados con el estrés que intervengan en su 

salud física y emocional con repercusión en la confiabilidad de los resultados de 

los estudios efectuados. Por lo que realizarles evaluaciones de temperamento 

cuando ingresan adultos es una forma idónea de evitar futuros problemas de 

comportamiento relacionados con estrés.  

En el caso de que ingresen cachorros, está selección debe basarse en el carácter 

del padre y en el manejo que recibieron, ya que como McCune24 describió en su 

estudio,  especialmente en las semanas correspondientes a su periodo de 

socialización, la calidad y cantidad de manejo que reciban repercutirá 

directamente en el comportamiento del gato como adulto.  
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La misma importancia que se le da al nivel de socialización de los gatos, debe 

dársele al enriquecimiento ambiental, herramienta importantísima para que los 

individuos desarrollen sus patrones de comportamiento naturales en los 

alojamientos que les son proporcionados. 13,29 

Debido a que falta información acerca de los resultados de un plan de 

socialización tardía en gatos, el programa  aquí propuesto es sujeto a 

modificaciones. Pudiendo ser mejorado con los estudios posteriores que puedan 

suscitarse. 

Finalmente la investigación genera conocimiento valioso para la humanidad y el 

empleo de animales en ella continua en discusión en algunos sectores, sin 

embargo es una realidad y promover el bienestar de aquellos debe ser una 

prioridad en lo que se determina su uso o no en estos sitios. 
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Figura 1 
Guia WALTHAM® S.H.A.P.E.TM para Gatos 

 
WALTHAM S.H.A.P.E.TM 

Size, Health and Physical Evaluation 
 
 
 
 
         SI              NO 
 
 
 
 
 
 
 
         SI   NO            SI         NO 
 
 
 
 
 
 
 
            SI   NO        
      SI     NO      
 
 
 
 SI       NO      
 
 
 
 
 
 

                                                           NO     SI          NO                 SI      
 

 
 
 
 

Recorre con las puntas de tus dedos en
sentido contrario a la dirección del pelo,
¿puedes sentir fácilmente la espina dorsal
(sin aplicar presión)? 

Recorre con las puntas de tus dedos en 
sentido contrario a la dirección del pelo, 
¿puedes sentir el contorno de las  costillas 
(aplicando una ligera presión)? 

Recorre con la punta de
tus dedos en sentido
contrario a la dirección
del  pelo, ¿puedes sentir
fácilmente la escápula y
los huesos de la cadera? 
 

Calif.:   C

Calif.: 
A 

Calif.: 
B 

Calif.:   D

Calif.:   E

¿El gato tiene
grasa abdominal? 
 

¿El gato tiene
problemas de salud
o para moverse? 
 

Calif.:   F Calif.:   G

Recorre con tus
manos a lo largo del
gato, a los lados,
¿puedes sentir la
hendidura del hijar? 

¿Hay una capa
de grasa
cubriendo las
costillas? 

Recorre con las puntas de tus dedos en sentido contrario a la
dirección del pelo, ¿puedes sentir fácilmente la caja torácica
(sin aplicar presión)? 
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Calificación - Guía WALTHAM® S.H.A.P.E.TM para 
Gatos 

 

A 
EXTREMADAMENTE 

FLACO 

El gato tiene una pequeña  o nula cantidad de grasa 

corporal total. 

Recomendación: Atención Veterinaria Rápida 

B FLACO 

El gato tiene una pequeña cantidad de grasa corporal 

total, necesita recuperarla. 

Recomendación: Verificar si la cantidad de alimento 

ofrecida diariamente es apropiada. Reevaluar cada 2 

semanas. 

C DELGADO 

El gato se encuentra en el límite inferior del rango 

ideal con menos grasa corporal total de lo normal. 

Recomendación: Incrementar una pequeña cantidad 

de alimento en la ración diaria ofrecida. Reevaluar 

cada mes. 

D IDEAL 
El gato tiene la cantidad de grasa corporal total ideal. 

Recomendación: Reevaluar cada mes esperando que 

permanezca igual. 

E 
SOBREPESO 

LIGERO 

El gato se encuentra en el límite superior del rango 

ideal ligeramente excedido en la grasa corporal total. 

Recomendación: Verificar si la cantidad de alimento 

ofrecida diariamente es adecuada y tratar de 

incrementar la actividad física. Reevaluar cada mes. 

F 
SOBREPESO 
MODERADO 

El gato tiene un exceso en la grasa corporal total. 

Recomendación: Implementar un plan de reducción de 

peso seguro que incluya un incremento en el nivel de 

actividad. Reevaluar cada 2 semanas. 

G 
SOBREPESO 

SEVERO 

El gato tiene una gran cantidad de grasa corporal que 

afecta su salud física y bienestar. 

Recomendación: Atención veterinaria rápida para 

implementar un plan de reducción de peso, 

incrementar el nivel de actividad y mejorar su salud. 
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Figura 2 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Calificación de Heces 
WALTHAM®

Grado 1
Duras, secas y 

quebradizas, “tipo bala”

Grado 1.5
Duras y secas

Grado 2
Bien formadas; no 

dejan marca cuando 
se levantan, 
“pateables”

Grado 2.5
Bien formadas; 

ligeramente húmedas 
en la superficie, dejan 

marca cuando son 
levantadas

Grado 3
Húmedas, empiezan a 

perder, dejan una 
marca clara y definida 
cuando son levantadas

Grado 3.5
Muy húmedas pero 

todavía conservan una 
forma, más o menos, 

definida.

Grado 4
La mayoría, si no es que 

toda la forma se ha 
perdido, pobre 

consistencia; viscosa.

Grado 4.5
Diarrea, con algunas 

áreas de consistencia.

Grado 5

Diarrea acuosa
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Tabla 1 
Clasificación de la gingivitis  

EVALUACIÓN 
PERIODONTAL SIGNOS  TRATAMIENTO 
Saludable = "O” Aliento suave Educación al cliente!       

  Encías color rosa coral a menos 
que sea pigmentada 

Cuidado en casa 
    Cepillado rutinario 

       Dieta seca  

  Sin sangrado al  sondeo o 
cepillado 

   Juguetes masticables 
elásticos 

      Productos de higiene oral  

   Profundidad del surco:  
Perro = 0-3 mm; Gato = 0-1 mm; 

   Seguimiento del cuidado en 
casa 

   
   Profilaxis dental anual en 
animales mayores de 2 años  

  
 

   Cliente=  Educar  
Instrucciones para la higiene 
oral 

Gingivitis = Reversible     
I = Leve Eritema/ hiperemia marginal  Profilaxis dental 

   ± Sangrado al cepillar o sondear 
1° Pulido Supra/ 
Subgingingival  

   ± Placa/cálculos marginales 
Cuidado en casa 
Revisión a las 2-4 semanas 

II = Moderada 
+ + Eritema gingival  
+ +  Sangrado al sondeo Profilaxis dental 

  + + Edema gingival   
Pulido/raspado Supra / 
subgingingival  

  + + Placa/cálculos 
Cuidado en casa 
Seguimiento 

III = Severa + + + Eritema gingival Profilaxis dental 

  + + + Sangrado al sondeo 
Cuidado en casa y 
seguimiento 

  
+ + + Edema gingival   
+ + + Placa/cálculos Corto plazo: clorhexidina oral 

  
± Estomatitis    
± Úlceras bucales    

Esencial: cepillado oral 
constante.  

  
± Hemorragia/ulceración    
± Hiperplasia gingival 

Puede requerir profilaxis 
dental más de una vez al año 

 
Fuente: Ettinger Stephen J., Feldman Edward C., Textbook of veterinary Internal Medicine, 

Diseases of the dog and the cat, 4ta. ed. Vol. 2,  WB Saunders, Philadelphia, 2000: 1103
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Tabla 2 
Calendario de actividades de mantenimiento 

 
 
 

      

  lunes martes miércoles jueves viernes 

CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos 
CU 10 
gatos 

CM      CM   Semana 1 

LO   LO   LO 

CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos 
CU 10 
gatos 

CM      CM   Semana 2 

LO   LO   LO 

CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos 
CU 10 
gatos 

CM      CM   Semana 3 

LO   LO   LO 

CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos CU 10 gatos 
CU 10 
gatos 

CM      CM   Semana 4 

LO   LO   LO 
      
CU Corte de uñas     
CM Cepillado de manto    
LO Limpieza ótica     
      
NOTA El número de animales en los que se realizaron las actividades de corte de uñas  
 y limpieza ótica, variaba con el día de acuerdo al grupo al que le tocará el manejo. 

 
 
 

 
 

55
 

 
 



 

Cuestionario 1 
Evaluación del Temperamento Felino 

 
El gato deberá ser tomado de su jaula o transportadora y colocarlo en un cuarto de 

tamaño promedio por varios minutos.  El examinador deberá usar ropa normal y 

entrar al cuarto de forma calmada. 

Prueba 1: Siéntate en cuclillas, aproximadamente de 1.5 a 2 mts, y llama al gato 

varias veces.   Extiende una mano.   Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Hace contacto visual. 

___Vocaliza. 

___Se acerca lentamente. 

___Te ve y gira. 

___Se acerca y olfatea tu mano. 

Cuestionable: 
___Evita contacto visual. 

___Retrocede o asume una posición defensiva. 

___Te ve pero no se acerca. 

Otras observaciones: 
_________________________________________________________________ 

 

Prueba 2:   Si el gato no se acerca, aproxímate al gato (90 cm) y llámalo de 

nuevo.   Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Hace contacto visual. 

___Vocaliza. 

___Se acerca lentamente. 

___Viene y olfatea tu mano. 

___Te ve y gira. 
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Cuestionable: 
___Evita contacto visual. 

___Se retira o asume una posición defensiva. 

___Te ve pero no se acerca. 

 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Prueba 3: Después de aproximarte al gato o mientras te vas acercando, extiende 

tu mano al gato (en cuclillas de manera que la mano se encuentre a un nivel mas 

bajo que su cabeza).    Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Olfatea tu mano. 

___Lame o frota su cuerpo contra tu mano. 

___Frota su cabeza contra tu mano. 

___Gira dócilmente.  

___Vocaliza. 

Cuestionable: 

___Se retira o asume una posición defensiva. 

___Ataca tu mano con sus patas o garras. 

___Amenaza con atacar tu mano. 

___Muerde o intenta morder tu mano. 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Si el gato se ha aproximado y no ha mostrado actitudes agresivas o defensivas, 

continua. De otra forma, trata de aproximarte de nuevo paciente y lentamente.  

Podría ser necesario permanecer en el cuarto y esperar hasta que el gato empiece 

a interactuar. 
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En cualquier caso, si la interacción no puede ser iniciada entre 10 y 15 minutos, el 

gato probablemente es muy tímido, temeroso o poco saludable como para ser 

colocado con éxito en el cuarto.  

 

Prueba 4: Mientras le hablas al gato, empieza a acariciarlo a lo largo de la 

cabeza, espalda y a los lados.  Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Se frota contra tus piernas o mano. 

___Empieza a ronronear, vocalizar o gorjear. 

___Topa su cabeza contigo. 

___Da vueltas alrededor de ti atentamente. 

___Primero demuestra miedo, pero rápidamente se relaja.  

Cuestionable: 
___Asume una actitud defensiva u ofensiva. 

___Pretende golpear o golpea con las patas. 

___Pretende morder o muerde.   

___Se retira. 

 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Prueba 5: Aléjate del gato y arrastra lentamente un pedazo de cuerda a lo largo 

del piso para iniciar el juego (o lanza una bola de papel). Observa la respuesta del 

gato. 

Aceptable: 
___Regresa por más caricias. 

___Ve fijamente la cuerda o la bola de papel. 

___Persigue la cuerda o la bola de papel. 
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Cuestionable: 
___Ignora la cuerda o la bola de papel. 

___Atiende otra cosa en el cuarto y evita contacto visual. 

Otras observaciones: 

_________________________________________________________________ 

 

Prueba 6: Llama  al gato de nuevo hasta que se acerque, o acércate tu mismo 

lentamente. Empieza a acariciarlo otra vez y si el gato se calma, levántalo 

cuidadosamente y sostenlo contra tu pecho.   Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Se relaja 

___Hace contacto visual. 

___Extiende su pata cariñosamente hacia tu cuello u hombro.  

Cuestionable: 
___Trata de escapar. 

___Intenta atacar o ataca con las patas. 

___Intenta morder o muerde. 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Prueba 7: Siéntate y coloca el gato sobre tu regazo, en frente de ti.  Acaricia el 

gato.  Observa la respuesta del gato. 

 Aceptable: 
___Ronronea o se frota con tu mano. 

___Hace contacto visual. 

___Gira 

___Se para a oler tu cara o  coloca su pata sobre tu cuello. 
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Cuestionable: 
___Se sienta rígidamente sobre tu regazo. 

___Salta. 

___Amenaza o llega a ser agresivo (muerde o araña). 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Prueba 8: Coloca el gato sobre el piso cerca de la silla.  Llámalo y haz señas con 

las manos.  Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Salta hacia la silla. 

___Hace contacto visual pero permanece en el piso. 

___Se levanta sobre sus patas traseras y hace contacto. 

Cuestionable: 
___Ignora las señas y te ignora a ti.  

___Se aleja. 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

Prueba 9: Coloca el gato sobre el piso.  Agarra su cola firmemente y tira de ella 

presionado con firmeza.   Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Trata de escapar o lucha. 

___Gira sumisamente. 

___No muestra ninguna reacción. 

Cuestionable: 
___Intenta atacar tu mano. 

___Gruñe o sisea. 
Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 
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Prueba 10: Coloca el gato sobre el piso (en un cuarto sin alfombrar). Deja caer 

una caja de metal u otro objeto sobre el piso, detrás del gato cuando no vea.    Si 

es en un cuarto alfombrado, haz un sonido fuerte con tu voz o golpea dos objetos, 

por ejemplo unas ollas.  Observa la respuesta del gato. 

Aceptable: 
___Se sobresalta pero rápidamente se relaja. 

___Ignora el ruido. 

Cuestionable: 
___Parece no oír el ruido (revisar audición). 

___Se sobresalta y corre a esconderse. 

___Se sobresalta y adopta una actitud defensiva o agresiva. 

Otras observaciones: 
__________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The feline temperament profile in: Animals in Residential Facilities: 

Guidelines and Resources for Success by Delta Society, 2003, disponible en URL: 
http://www.deltasociety.org/residential.htm#download
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Cuestionario 2 
 
Evaluación de la socialización en gatos 
adultos hacia la gente desconocida. 
 

   
Human-approach test  
    

a) El observador se aproxima de frente a la jaula y saluda al gato (como con un 

“hola gato” por ejemplo) 

b) Permanece de pie frente a la jaula por un minuto tocando la reja con una mano. 

d)  Abre la puerta de la jaula y unos segundos después vuelve a cerrarla. 

Se registra el tipo de reacción del gato y se repite la evaluación dos veces al día 

por cuatro días. 

Tipos de reacción   
1. Extremadamente amigable hacia la gente 

2. Amistoso 

3. Voltea hacia la gente 

4. Se aleja o evita cualquier forma de contacto. 

5. No amistoso 

6. Extremadamente no amistoso 

Evaluación de resultados 

1. Gato socializado 

Cuando el promedio de las reacciones es menor o igual a 3. 

2. Gato no socializado 

Cuando el promedio de las reacciones registradas es mayor o igual a 4. 

 
Fuente: Kessler M.R., Turner D.C., Socialization and stress in cats (Felis silvestris 

catus) housed singly and in groups in animal shelters, Animal Welfare 1999, 8:15-26 
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