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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL  PERRO Y EL GATO COMO ANIMAL DE COMPAÑÍA 

La historia de la asociación del ser humano con los perros y los gatos es larga y muy 

compleja. Esta relación hunde sus raíces en la domesticación de los animales de 

compañía, y se ha ido modificando conforme al comportamiento de la sociedad. El 

perro y el gato se domesticaron inicialmente para colaborar con el humano en 

actividades específicas. Hasta nuestros días, algunas razas de perros siguen realizando 

tareas dedicadas a su principal fin zootécnico (cobradores, guardia y protección, 

perros guía, pastoreo, cazadores, entre otros). Los últimos estudios científicos sobre la 

interacción entre los animales y el ser humano han puesto en manifiesto que estas 

relaciones constituyen una parte muy importante y duradera en la sociedad 1. Es por 

ello que en la actualidad ha crecido el interés de los Médicos Veterinarios, no sólo en 

mejorar la salud, longevidad y calidad de vida de los animales de compañía con el 

manejo clínico, sino  también a través de la nutrición.  
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2. LA NUTRICIÓN EN ANIMALES DE COMPAÑIA 

 

DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LOS PERROS Y GATOS 

Nutrición 

Se define como la disciplina que estudia el consumo de alimento, los procesos físicos-

químicos que sufre al pasar por el tubo digestivo, la absorción de los nutrimentos 

liberados a través de las paredes gastrointestinales; transporte y metabolismo celular 

2. El término nutrición hace referencia al estudio de los alimentos, de los nutrientes y 

otros componentes contenidos en ellos 1. 

Alimentación 

Es la serie de normas o procedimientos a seguir para proporcionar a los animales una 

nutrición adecuada. Por tanto, la alimentación se refiere a lo que se ofrece de comer 

(ingredientes, cantidades y presentaciones)1. 

 

LA NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SALUD Y LA HOMEOSTASIS DE PERROS Y 

GATOS 

Homeostasis  

El fisiólogo francés Claude Bernard, en 1850 postuló que los organismos 

multicelulares prosperan porque viven en un medio interno que se mantiene en 

condiciones relativamente uniformes, a pesar de los cambios en el ambiente exterior. 

Alrededor de 1930, el fisiólogo norteamericano Walter Cannon usó la palabra 

homeostasis (del griego homo, igual; stasis, detención) para designar a: “El estado de 
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equilibrio en que se mantiene el ambiente corporal interno y que se debe a la 

interacción entre todos los procesos reguladores del cuerpo”. 

Por lo tanto para fines prácticos enfermedad sería la pérdida de la homeostasis 3. 

 

EVOLUCIÓN DEL PERRO Y EL GATO EN EL ASPECTO ALIMENTICIO 

El gato y su evolución 

El gato doméstico actual (Felis silvestres catus, llamado antiguamente Felis catus) 

desciende, del gato salvaje africano. De hecho, descendería de muchas especies 

salvajes, entre las que se halla el gato indio del desierto, que vive en Irán, Pakistán y 

en la India y que tiene un mayor acercamiento con el hombre. La hipótesis tradicional 

postula que el gato fue domesticado en Egipto, donde se han encontrado los primeros 

indicios de su domesticación, que datan de unos 4,500 años a. C. El gato egipcio 

descendería de una de las subespecies del gato salvaje, Felis silvestris lybica. Éste 

habría sido primero un comensal del hombre, compartiendo su alimento, antes de que 

se instalase una mayor familiaridad entre el hombre y el animal, que llega a ser 

familiar y luego, de compañía. El  gato doméstico es un fiel exponente de la familia 

Felidae, especialmente por sus características alimenticias y nutricionales 4. 

 La condición del gato como carnívoro estricto u obligado ha regido las 4 etapas 

históricas del tipo de alimentación por las que ha pasado el gato desde su 

domesticación: 

Etapa de cazador exclusivo: Esta etapa se podría decir que fue la de mayor fuerza, 

que llevó al gato a la domesticación. Parecería que a cambio de una gran cantidad de 

presas (roedores) a su alcance, hizo la concesión de tolerar la presencia del hombre en 
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el antiguo Egipto. En esta etapa el gato se alimenta naturalmente comiendo roedores 

en una cantidad que podrían haber sido de 6 a 12 o más por día, de acuerdo al tamaño 

y a la facilidad de la cacería. Algunos gatos también se alimentan de pequeñas aves y 

de otras presas 5,6. 

Etapa de cautiverio relativo: Esta etapa se inicia posiblemente cuando el gato 

comienza a formar parte de la población de las ciudades. El gato come algo de carne 

suministrada por sus propietarios y además hace algunas cacerías  esporádicas. En 

esta etapa la nutrición del gato es bastante buena a pesar de la desequilibrada 

alimentación suministrada por sus propietarios (carnes o vísceras crudas) ya que el 

gato la compensaba con sus presas 5,6. 

Etapa de cautiverio obligado pre-alimento balanceado: Esta etapa se caracteriza 

porque el gato comienza a vivir totalmente dentro de la vivienda humana, por lo tanto 

no sale a cazar y debe comer sólo lo que le suministra el propietario. En esta etapa, 

quizás la de peor nutrición del gato, sólo come carnes o vísceras generalmente crudas. 

Estas dietas tenían dos problemas básicos; no cubrían los requerimientos 

nutricionales y además eran sanitariamente peligrosas, ya que por su falta de cocción 

podían transmitir diversas enfermedades infecciosas o parasitarias, como por ejemplo 

la tuberculosis o la toxoplasmosis. Con este tipo de dietas el gato estaba expuesto a 

diversas enfermedades nutricionales como es el caso de un exceso de vitamina A, esto 

al consumir hígado crudo. 
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Etapa de cautiverio obligado con alimento balanceado: Esta etapa comienza en la 

década de los 70´s con la introducción de los alimentos balanceados comerciales que 

lentamente fueron sustituyendo a las dietas de origen cárnico. Es necesario destacar el 

extraordinario esfuerzo de esta industria en mejorar la calidad de las formulaciones 

para gatos sanos y desarrollar una gran cantidad de opciones para gatos enfermos. En 

este último campo debemos reconocer que los avances en nutrición han sido de 

excepcional valor para  los clínicos veterinarios en el manejo de las distintas 

enfermedades del gato 6. 

El perro y su evolución 

Los cánidos son mamíferos que se caracterizan por tener una dentición adaptada a un 

régimen omnívoro y un esqueleto preparado para la locomoción digitígrada (que sólo 

apoya los dedos). Estos pertenecen al orden de los carnívoros, primero con la 

aparición de una familia que se parecía a la comadreja actual (Miacidae). La familia de 

los cánidos actuales comprende tres subfamilias: Los Cuoninae (licaón), los Otocininae 

(otoción de Sudáfrica) y los Caninae (perro, lobo, zorro, chacal, coyote). Los esqueletos 

de perros más antiguos que se han descubierto datan desde hace aproximadamente 

30,000 años, en donde siempre se habían encontrado restos humanos junto con restos  

de perros, por lo que recibieron la denominación de Canis familiaris 7. 

Como en toda domesticación, la dominación del lobo se acompañó de diversas 

modificaciones morfológicas y de comportamiento. Los cambios observados en 

esqueletos reflejan una especie de regresión juvenil, llamada “pedomorfosis” 

(retención de caracteres juveniles en individuos adultos), este fenómeno se acompaña 

de un acortamiento del período de crecimiento, conduciendo a un adelanto de la 
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pubertad y, por lo tanto un acceso a la reproducción más precoz. Esto explica porqué 

la pubertad es más temprana en perros de raza pequeña y son adultos al año de edad 

6. 

El perro en sus orígenes y en estado salvaje era netamente carnívoro, pasando por un 

proceso que lleva miles de años, el perro fue adaptando su aparato digestivo a una 

dieta más variada (además de carne), por lo que ahora se le considera omnívoro. Los 

perros salvajes antes de hacerse omnívoros se alimentaban de presas cazadas por 

ellos que eran generalmente herbívoros, al consumir el estómago de sus presas con 

sus contenidos de hierbas y cereales, luego las partes grasas, las vísceras, los músculos 

y finalmente la piel y huesos. De los vegetales tomaban los carbohidratos, de los 

músculos las proteínas, del hígado las vitaminas y de los huesos las sales minerales. 

Después de una comida semejante, el aparato digestivo empezaba a funcionar 

lentamente y durante algunos días el animal se podía permitir dejar de cazar. El 

acceso a las presas es irregular, por ello el perro tiene un modo de vida con un apetito 

más voraz; es decir al tener acceso libre al alimento lo consume rápido y en una sola 

exposición. En la naturaleza, el perro como otras numerosas especies sociales, viven 

en grupos jerarquizados. El acceso a la comida responde a una lógica jerárquica que 

tiende a favorecer a los animales encargados de la reproducción y a seleccionar a los 

animales más fuertes. Este comportamiento se sigue presentando hasta nuestros días, 

el control de la comida es un símbolo de una posición jerárquica. El perro preferirá 

siempre un alimento proveniente de la mesa de su dueño, ya que posee un significado 

social particular 6,7. 
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ANATOMÍA DEL APARATO DIGESTIVO Y ANEXOS DE PERROS Y GATOS  

Digestión y absorción 

La digestión es un proceso que descompone las moléculas complejas o grandes de 

muchos nutrientes en sus formas más simples y solubles para ser absorbidas y 

utilizadas por el organismo. El proceso de la digestión se compone de dos acciones 

que completan este proceso, son la digestión mecánica y la digestión química 

(enzimática). La mecánica comprende la masticación física, mezclado y 

desplazamiento del alimento a lo largo del tracto gastrointestinal, la química consiste 

en romper los enlaces químicos de los nutrientes complejos mediante hidrólisis 

catalizada por enzimas. Los tres componentes principales de los alimentos que 

requieren digestión, son las grasas, los carbohidratos y las proteínas1. 

Aparato digestivo del perro y el gato 

El aparato digestivo (sistema digestivo) es un conducto tubular musculomembranoso, 

que comprende los órganos encargados de la recepción, reducción mecánica, 

digestión química y absorción del alimento y los líquidos, así como de la eliminación 

de los residuos no absorbidos. Al conjunto de órganos huecos que conforman el 

aparato digestivo, se le llama tubo digestivo, el cual involucra desde la boca hasta el 

ano 8,9. 

El aparato digestivo del perro y el gato se esquematizan en la figura 1 y 2 

respectivamente. 
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 Figura.1 Esquematización del aparato digestivo del perro (Canis familiaris) 

(modificado de Stevens et, al, 1988). 
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Figura. 2 Esquematización del aparato digestivo del gato (Felis catus) 

(modificado de Stevens et, al, 1988). 
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Boca  

La boca tiene como funciones principales: la prensión, masticación e insalivación del 

alimento8. La saliva se secreta ante la visión y el olor de los alimentos y actúa como 

lubricante para facilitar el masticado y la deglución1. En el caso de los gatos, el ser 

carnívoros estrictos (es decir que consumen una dieta formada por tejidos animales y 

no por tejidos o proteínas vegetales) los ha llevado a disponer de un bajo aporte de 

glucosa alimentaria portal al hígado, por lo que en ellos no se produce glucoquinasa 

hepática, enzima de gran importancia en otras especies para la fosforilación y el 

metabolismo de la glucosa, por lo que el gato no es capaz de metabolizar altos niveles 

de azúcares simples. Esto se ve reflejado también en la ausencia de la fructocinasa 

hepática y amilasa salival 5. La boca también juega un papel importante en la agresión 

y en la defensa. Los perros y los gatos poseen el mismo número de incisivos y caninos 

(seis incisivos y dos caninos en cada arcada), los perros tienen más premolares y 

molares (masticar y triturar los alimentos) que los gatos 1,11.  

Fórmula dentaria en perros adultos: 

Maxilar: 3/3 incisivos: 1/1canino: 4/4premolares: 2/2 molares 

Mandíbula: 3/3 incisivos: 1/1 canino: 4/4 premolares: 3/3 molares = 42 dientes 12. 

Fórmula dentaria en gatos adultos: 

Maxilar: 3/3 incisivos: 1/1 canino: 3/3 premolares: 1/1 molares 

Mandíbula: 3/3 incisivos: 1/1 canino: 2/2 premolares: 1/1 molares = 30 dientes 12. 

La esquematización de la dentición de los perros y gatos se muestra en las figuras 3 y 

4. 
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Figura.3 Esquematización de la dentición canina (Canis familiaris) 

(modificada de Hill´s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy, 2006).  

 

 

Figura. 4 Esquematización de la dentición felina (Felis catus) 

(modificada de Hill´s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy, 2006).  
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Labios  

Los labios en los perros y gatos, varían según los métodos de alimentación, en los 

perros son amplios pero finos y, pueden retraerse desde los dientes. La postura de los 

labios es un factor importante en la comunicación de esta especie y puede ser signo de 

agresión o de sumisión. En los animales recién nacidos los labios forman un cierre 

hermético alrededor del pezón de la madre, para poder succionar la leche 8.  

Esófago  

Los alimentos pasan de la boca al estómago a través del esófago, existen células del 

revestimiento mucoso esofágico que secretan moco y actúan como lubricante y 

ayudan al paso del alimento 1,9. 

Estómago  

El estómago actúa como reservorio del organismo, también tiene la función de 

almacén 1,9. El estómago de los gatos es más pequeño que el de los perros, además de 

no poderse expandir como en éstos otros, es por ello que los gatos se alimentan varias 

veces durante el día y noche (de 10 a 20 comidas por día) 1,14.  

El  pH normal en perros es de 1-2 y en gatos de 2-3, esto varia con la ingesta de 

alimento. En el estómago inicia la digestión química de las proteínas, se lleva a cabo la 

formación de una mezcla del alimento con las secreciones gástricas y regula el paso de 

los alimentos al intestino delgado 15.  

Las glándulas gástricas secretan el ácido clorhídrico (HCl) y el pepsinógeno, estas 

secreciones protegen a la mucosa gástrica y lubrican el alimento ingerido. El HCl 

ayuda a obtener el pH adecuado para la acción enzimática y convierte el pepsinógeno 

en pepsina (hidrólisis de las proteínas). Existe una hormona que es liberada con la 
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presencia del alimento en el estómago que es la gastrina, esta hormona estimula la 

secreción de HCl y moco e incrementa la motilidad gástrica1. 

Una vez que se lleva a cabo la mezcla  del alimento y las secreciones gástricas, debido 

a los movimientos peristálticos, la masa semilíquida que se forma,  se denomina 

quimo. El quimo atraviesa el esfínter pilórico y pasa al intestino delgado1.  

Intestino delgado 

El intestino delgado se divide en tres partes: duodeno, yeyuno e íleon. El duodeno es la 

porción más corta del intestino y es donde los conductos pancreáticos y biliares se 

unen al intestino 1, 9. En el intestino delgado se lleva a cabo la mayor digestión química 

y absorción de los nutrientes. Al llegar el quimo al intestino, los carbohidratos y las 

grasas están inalterados, pero las proteínas han sido parcialmente hidrolizadas en el 

estómago a polipéptidos de menor tamaño, y son totalmente digeridos por las 

enzimas que se encuentran en el mismo intestino. Las vellosidades intestinales que se 

encuentran en el intestino delgado cubren la superficie de la mucosa, mezclan el 

quimo que está en contacto con la pared intestinal, aumentando la absorción de las 

partículas digeridas. Para proteger a la mucosa, las glándulas de Brunner, localizadas 

en la porción interna del duodeno,  secretan gran cantidad de moco 1. 

El páncreas y las glándulas de la mucosa duodenal secretan enzimas a la luz intestinal 

que digieren químicamente las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Estas 

enzimas son la lipasa intestinal, la aminopeptidasa, la dipeptidasa, la nucleotidasa, la 

nucleosidasa y la enterocinasa. La lipasa intestinal convierte la grasa en 

monoglicéridos, diglicéridos, glicerol y ácidos grasos libres (AGL). La aminopeptidasa 

destruye el enlace peptídico del extremo N- terminal de proteínas, liberando 
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lentamente aminoácidos de la cadena proteica. La dipeptidasa rompe el enlace 

peptídico de los dipéptidos, liberando dos aminoácidos. La nucleosidasa y la 

nucleotidasa hidrolizan nucleoproteínas. La enterocinasa convierte el tripsinógeno 

inactivo (secretado por el páncreas) en activo 15. La digestión final de los 

carbohidratos se lleva a cabo en el borde en cepillo del intestino delgado, las células 

en el borde en cepillo, secretan enzimas como: la maltasa, lactasa y sacarasa que 

convierten los disacáridos: maltosa, lactosa y sacarosa, en monosacáridos: glucosa, 

fructosa y galactosa 1. 

Como ya se mencionó, en el intestino delgado se lleva a cabo la mayor actividad 

digestiva y de absorción, por lo que estructuras como los pliegues mucosos, las 

vellosidades y las microvellosidades son de gran importancia, ya que logran una 

superficie de aproximadamente 600 veces mayor que la de la serosa externa del 

intestino. Las vellosidades que cubren los abundantes pliegues de la mucosa, 

contienen una red vascular (se encuentra vaso linfático lacteal) que transporta los 

nutrientes absorbidos a la circulación portal o linfática. La superficie de cada 

vellosidad está recubierta por microvellosidades (borde en cepillos del intestino 

delgado). Las células que recubren la superficie luminal de las vellosidades son células 

absortivas llamadas enterocitos, los cuales tienen una vida media de 2 a 3 días, 

durante los cuales absorben nutrientes, de la luz del intestino delgado, las células 

viejas se excretan con las heces 1. Los aminoácidos son absorbidos por los enterocitos 

que revisten el intestino delgado, todo esto mediante un proceso activo dependiente 

de la energía. Una vez que las enzimas del borde en cepillo han fragmentado a los 
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carbohidratos en pequeñas partículas, estos son absorbidos por los enterocitos y 

transportados al hígado 9. 

Las micelas producidas en el intestino se absorben por los enterocitos, mediante un 

proceso de difusión pasiva, aquí se absorben las vitaminas liposolubles, las vitaminas 

hidrosolubles se transportan por difusión pasiva, aunque algunas pueden absorberse 

mediante un proceso activo cuando escasean en la dieta 1, 9. Dentro del enterocito, la 

mayor parte de los ácidos grasos y del glicerol se emplean para sintetizar de nuevo 

triglicéridos, que se combinan con colesterol, fosfolípidos y proteínas, y se liberan al 

vaso lacteal central en forma de quilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad 

(VLDL). 

La mayor parte de los minerales son absorbidos por el organismo en forma ionizada1.  

Páncreas  

El páncreas es responsable de la secreción de las enzimas: tripsina, quimotripsina, la 

carboxipeptidasa y la nucleasa, la mayoría secretadas en forma inactiva y son 

activadas por otras moléculas en el intestino delgado tras su liberación. El páncreas 

también produce lipasa y amilasa, las cuales son responsables de la hidrólisis de las 

grasas y los carbohidratos en pequeñas unidades. La acidez del quimo es neutralizado 

en el estómago por sales de bicarbonato que se producen en el páncreas, con el fin de 

favorecer el pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas 1. 

Vesícula biliar  

La bilis también es importante para la digestión de los nutrientes en el intestino 

delgado, es producida por el hígado y se almacena en la vesícula biliar. La principal 

función de la bilis, es la emulsión de  las grasas en la dieta, y la activación de ciertas 
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lipasas 1,9. Estos procesos ayudan a la mezcla de grasa, lipasas y sales biliares. Esto 

produce una emulsión de glóbulos hidrosolubles llamados micelas 9. 

Hormonas involucradas en la digestión  

La secretina es producida por la mucosa del duodeno, como respuesta a la llegada del 

quimo ácido del estómago. La secretina también estimula la liberación de bicarbonato 

por el páncreas. En esta porción del duodeno también se libera colecistocinina 

(pancreocimina) que estimula además la secreción de las enzimas pancreáticas 15. 

Intestino grueso 

El intestino grueso comienza en la válvula ileocecal y continua con el ciego, el colon 

ascendente, descendente y transverso, recto y ano 9. El contenido del intestino 

delgado pasa al intestino grueso a través de la válvula ileocecal. El ciego es pequeño en 

los perros y gatos, es una cavidad intestinal localizada en la unión entre el colon y el 

intestino delgado1, 9,15. El colon tiene tres principales funciones: absorción de agua y 

electrolitos, fermentación de los residuos de alimento por las bacterias y 

almacenamiento de heces en el recto 9. La absorción de agua que se da en el intestino 

grueso es muy importante para garantizar el paso de las heces formadas y para 

prevenir la deshidratación 1, 9,15. En el intestino grueso también se absorbe sodio, 

además de gran cantidad de agua. Las  colonias bacterianas del colon pueden digerir 

una parte de la fibra no digestible y otros nutrientes de la dieta que no se han digerido 

en el intestino delgado 1.  

Investigaciones recientes han demostrado que los ácidos grasos de cadena corta 

(AGCC) producidos por la fermentación bacteriana de la fibra constituyen una fuente 
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energética importante para los colonocitos y pueden favorecer la salud intestinal de 

los perros 15, 16, 17,18. 

Las heces en los perros y los gatos pueden alterarse debido a la cantidad y el tipo de 

materia no digestible presente en la dieta del animal. La digestión por las bacterias de 

los materiales no digestibles, da lugar a varios gases, AGCC y otros productos 

secundarios, cuando llega una proteína no digerida al intestino grueso, su degradación 

por las bacterias produce aminas indol y escatol (dan fuerte olor a las heces). La 

digestión bacteriana de los carbohidratos da lugar a los gases hidrógeno, dióxido de 

carbono y metano. Las fibras no fermentables resisten a la digestión en el intestino 

delgado y la fermentación en el intestino grueso, las fibras fermentables son utilizadas 

por las bacterias intestinales como fuente de energía, produciendo gases y AGCC. El 

grado de aparición de flatulencia y fetidez fecal en los perros y gatos, depende del tipo 

de alimento y la flora intestinal presente en el colon de cada animal 1. 

Las diferencias fisiológicas y digestivas entre el perro, el gato y el hombre se muestran 

en el cuadro 1. 
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Cuadro. 1 Diferencias fisiológicas y digestivas entre el perro, el gato y el 

hombre (modificado de Grandjean, 2005).  

Peso del tubo digestivo 

con respecto al peso corporal 

Hombre 

11% 

Perro 

2.7% Razas gigantes 

7% Razas pequeñas 

Gato 

2.8- 3.5% 

Superficie de la mucosa 
olfativa 

2 a 3 cm² 60 a 200 cm² 20cm² 

Número de células olfativas 5 a 20 millones 70 a 220 millones 60 a 65 millones 

Número de papilas gustativas 9000 1700 500 

Dentición 32 dientes 42 dientes 30 dientes 

Masticación prolongada Muy breve Ausencia de masticación 

Enzimas digestivas salivares Sí No No 

Duración de la ingesta 
alimentaria 

1 hora 1 a 3 minutos Ingestas múltiples 

Capacidad del estómago 1.3 l 0.5 a 8 l 0.3 l 

pH gástrico 2 a 4 1 a 2 2 a 3 

Longitud del intestino delgado 6 a 6.5 m 1.7 a 6 m 1 a 1.7 m 

Longitud del intestino grueso 1.5 m 0.3 a 1m 0.3 a 0.4 m 

Densidad de la flora intestinal 10 000 000 bacterias/g 10,000 bacterias/g 10,000 bacterias/g 

Duración del tránsito 
intestinal 

30 horas a 5 días 12 a 30 horas 12 a 24 horas 

Necesidades de hidratos de 
carbono 

60 65% de la materia 
seca 

Muy bajas Muy bajas 

Necesidades de proteína 
(adulta) 

8 a 12% de la materia 
seca 

20 a 40% de la materia 
seca 

25 a 40% de la materia 
seca 

Necesidades de lípidos 
(adulta) 

25 a 30% de la materia 
seca 

10 a 65% de la materia 
seca 

15 a 45% de la materia 
seca 

Régimen alimentario Omnívoro Omnívoro Carnívoro 
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3. BIOENERGÉTICA 

 

Energía 

El organismo animal necesita energía para poder funcionar. La energía se encuentra 

en los alimentos de origen vegetal o animal. Durante la digestión los nutrientes son 

degradados, liberados, sufren procesos de absorción y metabolización 2,1.  

Energía de la dieta 

La energía no posee masa ni dimensión medible, pero en último término el organismo 

transforma la energía química contenida en los alimentos en calor, que sí puede 

medirse. Los nutrientes energéticos de la dieta animal son los carbohidratos, las 

grasas y las proteínas. La energía química de los alimentos suele expresarse en 

calorías (cal) o kilocalorías (Kcal). Una caloría es la energía calorífica necesaria para 

elevar la temperatura de 1 gramo (g) de agua de 14.5- 15.5°C. Dado que la caloría es 

una unidad muy pequeña, no resulta práctica en la ciencia de la nutrición animal; de 

ahí que la unidad más empleada sea la kilocaloría, equivalente a 1,000 calorías. Una 

segunda unidad de energía es el kilojulio (Kj), perteneciente al sistema métrico. El 

kilojulio se define como la cantidad de energía mecánica necesaria para que una 

fuerza de 1 Newton (N) desplace una masa de 1 kilogramo (Kg) a lo largo de 1 metro 

(m). Para convertir Kcal en Kj hay que multiplicar el número de Kcal por 4.18 1, 2.  

El contenido calórico de los alimentos puede determinarse mediante calorimetría 

directa. Este procedimiento consiste en la combustión completa (oxidación) de una 

cantidad predeterminada de alimento en una bomba calorimétrica, con lo que se 

libera y cuantifica la energía química total del alimento. Esta energía se denomina 
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energía bruta (EB) del alimento. Los animales no pueden utilizar toda la EB de un 

alimento, ya que parte de la misma se pierde durante la digestión y la asimilación. La 

energía digestible (ED) es la cantidad de energía disponible para su absorción a través 

de la mucosa intestinal. La ED aparente puede calcularse restando a la EB del alimento 

la energía no digestible que se excreta con las heces. También se pierde energía a 

través de la producción de gases combustibles y de la excreción urinaria de urea. La 

oxidación incompleta de las proteínas absorbidas por el organismo genera urea. Dado 

que la producción de gases combustibles en los perros y gatos es mínima, sólo se 

tienen en cuenta las pérdidas urinarias. La energía metabolizable (EM) es la cantidad 

de energía que llega finalmente a los tejidos del organismo, después de descontar las 

pérdidas energéticas fecales y urinarias de la EB de los alimentos. El contenido 

energético de los alimentos y piensos comerciales suele expresarse en forma de EM. 

Del mismo modo, las necesidades energéticas de los perros y gatos suelen expresarse 

en Kcal de EM. La EM puede subdividirse en energía neta y energía perdida con la 

termogénesis inducida por la dieta. La termogénesis inducida por la dieta, también 

denominada acción dinámica específica del alimento, es la energía que se utiliza por el 

organismo para digerir, absorber y asimilar los nutrientes. La energía neta es la que el 

animal aplica para mantener los tejidos corporales y para realizar acciones 

productivas, como la actividad física, el crecimiento, la gestación y la lactación 1. 

En la figura 5 se muestra el reparto de la energía dietética. 
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Figura. 5 Reparto de la energía dietética  

Densidad energética 

Se denomina densidad energética de un alimento al número de calorías que 

proporciona un determinado peso o volumen de alimento. Se trata  del principal factor 

que determina la cantidad diaria de alimento ingerido, por lo tanto afecta 

directamente a la cantidad de los demás nutrientes que ingiere el animal. Si la 

densidad energética es baja, la ingesta de alimento estará restringida por las 

limitaciones físicas del tracto gastrointestinal, lo que ocasiona un déficit de energía. La 

densidad energética tiene enorme importancia en la nutrición de los animales de 

compañía, ya que se trata del principal factor para determinar la cantidad de alimento 

que se consume cada día, con lo que condiciona directamente la cantidad de los demás 

nutrientes esenciales que ingiere el animal1. 
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Desequilibrio energético 

El desequilibrio energético se produce cuando el consumo diario de energía del 

animal es superior o inferior a sus necesidades, provocando alteraciones de 

crecimiento, peso y composición corporal. El exceso de ingesta energética es más 

común que un déficit. Se ha demostrado que el consumo excesivo de energía, produce 

efectos nocivos sobre el crecimiento de los perros, sobretodo razas grandes y 

gigantes. Si se proporciona una dieta equilibrada y excesiva en energía a cachorros, se 

corre el riesgo de obtener un crecimiento y aumento de peso máximos 20. La 

alimentación de los cachorros que va dirigida a obtener una velocidad de crecimiento 

máximo parece ser un factor contribuyente en la aparición de trastornos esqueléticos, 

como osteocondrosis y displasia de cadera 20, 21, 22, 23, 24. 

Peso metabólico 

Se ha demostrado por estudios en mamíferos que las necesidades energéticas de 

mantenimiento no corresponden a su peso vivo (PV), sino a su superficie corporal. La 

superficie corporal por unidad de peso disminuye al aumentar el tamaño del animal. 

Por lo tanto las necesidades energéticas de perros de diferente peso no se relacionan 

con el peso corporal 1, 2. 

Las funciones metabólicas, dosis de drogas y demandas energéticas no siempre 

guardan correlación lineal con el peso corporal (PC), pero sí con otros parámetros 

como el peso metabólico o la superficie corporal (SC). Este hallazgo se aplica sobre 

todo a los perros adultos, cuyo PC varía entre menos de 2 y más de 70 kg. 

En los gatos adultos no obesos el PC difiere poco, de manera que los elementos 

utilizados para determinar las demandas nutricionales no son tan importantes. No 
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obstante, existen ecuaciones, pero las diferencias se vinculan más con la actividad que 

con el tamaño del animal 1, 2. 

El PV elevado al 0.75 indica matemáticamente que al incrementarse en un 100% el 

peso corporal de un animal sólo se incrementará cerca de un 75% el nivel metabólico 

de éste, biológicamente indica que un animal de mayor talla tiende a tener un menor 

metabolismo por unidad de peso que un animal pequeño. Como se ejemplifica en la 

figura 6, el Terranova a pesar de ser 27 veces más grande en volumen que el Scottish 

terrier, sólo requiere 9 veces más energía, ya que su necesidad está en función de la 

superficie corporal y no del peso 1, 2.  

 

Diferencia
en volumen:
27 veces

Diferencia en
superficie:
9 veces

 

Figura. 6 Diferencias en volumen y superficie corporal entre un perro de raza gigante 

(Terranova) y un perro de raza pequeña (Scottish Terrier) (modificado de Macdonald, 

D, 2006). 
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Requerimiento de Energía en Reposo = RER 

Representa el requerimiento de energía para un animal normal en reposo en un 

ambiente térmicamente neutral. El RER se calcula mediante la siguiente fórmula: 

RER (Kcal/día) = 70 x Peso Vivo (PV) en  Kg 
0.75 

O puede calcularse también de la siguiente manera:  

70 [(PV) (PV) (PV) 2 veces raíz cuadrada]
 

En el cuadro 2 se ejemplifica el cálculo del peso metabólico para perros y gatos.  

 

Cuadro 2. Ejemplos de peso metabólico en perros y gatos (modificado de Hand 2000). 

 

Peso Corporal        Kg Peso metabólico   PC 0.75 

 

1 1,000 

5 3,344 

10 5,623 

15 7,622 

20 9,457 

25 11,180 

30 12,819 

35 14,390 

40 15,905 

45 17,374 

50 18,803 
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Gasto energético  

Se divide en tres principales componentes: 

1) La energía consumida en reposo, TMR (tasa metabólica en reposo o basal), se 

refiere a la energía consumida al descansar una hora después de alimentarse o 

realizar actividad física. 

TMR, representa el gasto energético para mantener la homeostasis de todos 

los sistemas del organismo durante el periodo de reposo. Representa del 60 al 

75% del gasto energético. 

2) Energía consumida con la actividad muscular voluntaria como: la actividad 

física, duración del ejercicio, intensidad del ejercicio, tamaño y peso del animal. 

3) Termogénesis inducida por la dieta; se refiere a la composición calórica y 

reparto de nutrientes del alimento. 

4) Termogénesis adaptativa; se refiere a cómo influye la temperatura ambiental y 

el estrés del animal. 

Con la edad, los animales necesitan ejercicio constante para mantener un consumo 

energético adecuado y evitar el sobrepeso u obesidad, la actividad voluntaria que 

representa alrededor del 30% del gasto energético total, quema energía, aumenta la 

masa magra e incrementa la TMR 28, 29. 

Cálculo del aporte energético de los alimentos 

Para calcular la densidad energética de un alimento se multiplica cada nutriente por el 

factor de Atwater que es un valor fijo según la especie y el nutriente como se indica en 

el cuadro 3. 
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Cuadro. 3  Factores Atwater modificados para perro y para gato para el cálculo de la 

energía metabolizable de los alimentos para perros y gatos (modificado de Case et al, 

2001).  

Nutriente Factor de Atwater modificado 

para perros 

Factor de Atwater modificado 

para gatos 

Proteínas X 3.5 kcal/g X 3.9 kcal/g 

Carbohidratos X 3.5 kcal/g X 3.0 kcal/g 

Grasas X 8.5 kcal/g X 7.7 kcal/g 

 

Dependiendo de diversos factores las necesidades energéticas de los perros y los 

gatos se van a modificar, dentro de estos factores se encuentran el crecimiento, la 

gestación, lactación, el trabajo físico, y los cambios de temperatura ambiental. 

Requerimientos energéticos de mantenimiento en perros adultos 

Requerimiento de Energía Diario = RED 

Representa el gasto diario promedio de energía de un animal, dependiendo de su etapa 

de vida y actividad y se calcula de la siguiente manera: 

RED = RER x 99, 132 ó 160 dependiendo del grado de actividad: 

 Fórmula para perros poco activos:  

RED (Kcal/día) = 99 x (PV Kg )
0.75

 

 Fórmula para perros con actividad moderada:  

RED (Kcal/día) = 132 x (PV Kg )
0.75

 

 Fórmula para perros muy activos:  

RED (Kcal/día) = 160 x (PV Kg )
0.75

 

Ejemplo: perro adulto con actividad moderada que pesa 10 Kg 

Fórmula: RED (Kcal/día) = 132 x (PV Kg )0.75= 132 x (10)0.75 = 742.3Kcal EM/día 
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Existen otras fórmulas para el cálculo de requerimientos energéticos en perros adultos: 

con los mismos valores según su actividad (99, 132, 160), pero elevando el peso vivo 

del perro a 0.67 ó 0.88. 

Ejemplo: perro adulto con actividad moderada que pesa 10 Kg 

RED (Kcal/día) = 132 x (PV Kg )0.67= 132 x (10)0.67 = 617.4 Kcal EM/día 

RED (Kcal/día) = 132 x (PV Kg )0.88= 132 x (10)0.88 = 758.5 Kcal EM/día 30, 31. 

Requerimientos energéticos de mantenimiento de los gatos adultos 

Requerimiento de Energía Diario = RED 

 Fórmula para gatos domésticos sedentarios:  

RED (Kcal/día) = 50 x (PV Kg ) 

 Fórmula para gatos con actividad moderada:  

RED (Kcal/día) = 60 x (PV Kg ) 

 Fórmula para gatos muy activos:  

RED (Kcal/día) = 70 x (PV Kg ) 

Ejemplo: gato adulto con actividad moderada que pesa 6 Kg 

Fórmula: RED (Kcal/día) = 60 x (PV Kg )= 60 x 6 = 360 Kcal EM/día 32,33,34,35,36,37. 

La necesidad energética tanto de perros como de gatos también puede ser calculada a 

partir de su RER, multiplicándolo por diversos valores dependiendo de varios factores 

como son actividad, estado fisiológico, etc. En los cuadros 4 y 5 se muestran las 

necesidades energéticas  de los perros y los gatos durante las diferentes fases de su vida 

con respecto a sus necesidades de mantenimiento y a sus requerimientos energéticos 

en reposo (RER), respectivamente. 
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Cuadro. 4 Requerimientos energéticos en las diferentes fases de la vida en perros y 

gatos con respecto a sus necesidades de mantenimiento (modificado de Case et al, 

2001). 

 
*Requerimientos de mantenimiento para un perro adulto de peso comparable. 

 

Cuadro. 5 Requerimientos de energía diarios en perros y gatos en relación a sus 

requerimientos energéticos en reposo (RER) (modificado de Nelly et al, 1996). 

Perros  Gatos  

Adulto castrado 1.6 x RER Adulto castrado 1.2 x RER 

Adulto inactivo 1.8 x RER Adulto inactivo 1.4 x RER 

Propenso a la obesidad 1.4 x RER Adulto activo 1.6 x RER 

Pérdida de peso 1 x RER Propenso a la obesidad 1 x RER 

Cuidado crítico 1 x RER Pérdida de peso 0.8 x RER 

Trabajo : Liviano 

Moderado 

Intenso 

2 x RER 

3 x RER 

4- 8 RER 

Cuidado crítico 1 x RER 

Aumento de peso 1.2 – 1.4 x RER Aumento de peso 1.2 – 1.4 x RER 

Gestación últimos 21 días 2 x RER Gestación 2 x RER 

Lactancia 2 – 8 x RER Lactancia 2 – 6 x RER 

Crecimiento 3 – 2 x RER Crecimiento 2.5 x RER 
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4. NUTRICIÓN 

 

Nutriente  

Son componentes de la dieta con una función específica dentro del organismo y que 

contribuyen al crecimiento, la conservación  de los tejidos y la salud. Los nutrientes 

esenciales son los que no pueden ser sintetizados por el organismo en cantidad 

suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que deben estar presentes en la dieta. 

Los nutrientes no esenciales pueden ser sintetizados por el organismo. Los  nutrientes 

que son utilizados para perros y gatos, están divididos en 6 categorías básicas: agua, 

carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitamina 1. Estos nutrientes cumplen 

algunas funciones: Actúan como componentes estructurales, mejoran o son parte de 

las reacciones metabólicas, transportan sustancias dentro, a través o fuera del 

organismo, mantienen la temperatura y aportan energía. 

Agua 

Es el nutriente más importante para el organismo en términos de supervivencia. 

Aunque los animales pueden sobrevivir a la pérdida de casi toda su grasa corporal y 

más de la mitad de sus proteínas, la pérdida de sólo el 10% del agua corporal produce 

la muerte 37. El agua es introducida en el cuerpo en diferentes formas: como agua para 

beber, como componente de los alimentos o como agua metabólica (durante la 

oxidación de los nutrientes) 38. La cantidad que existe en la comida depende del tipo 

de dieta. El alimento seco sólo contiene un 7% de agua, pero algunas comidas 

enlatadas pueden llegar a contener un 85% 39, 40. En cierta medida, el mayor contenido 
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de agua de los alimentos mejora su aceptación.  Entre las principales funciones del 

agua se encuentran: 

1) Es el disolvente en el cual las sustancias son disueltas y transportadas en el 

organismo.  

2) Necesaria para las reacciones químicas que involucran hidrólisis (digestión 

enzimática de carbohidratos, lípidos y proteínas). 

3) Regulación de la temperatura corporal. 

4) Da forma y resistencia al cuerpo. Alrededor del 70% del peso corporal en 

adulto corresponde al agua, y muchos tejidos del organismo contienen de un 

70 a 90% de agua. El líquido intracelular constituye del 40 al 45% del peso 

corporal, y el líquido extracelular del 20 al 25%.  

Carbohidratos   

Los carbohidratos o hidratos de carbono están compuestos por carbono, hidrógeno y 

oxígeno en la fórmula general (CH2O)n, comprenden: 1) azúcares simples como 

monosacáridos (glucosa) y disacáridos (sucrosa), 2) oligosacáridos (3 y 9 unidades de 

azúcar; rafinosa, estaquiosa) y 3) polisacáridos (más de 9 unidades de azúcar) 26. 

Algunos polisacáridos son los almidones (amilasa, amilopectina y glucógeno), la 

hemicelulosa, la celulosa, las pectinas, las gomas, etc 27. 

Los carbohidratos complejos digeridos por acción de las enzimas digestivas 

endógenas del animal se denominan almidones mientras que los polisacáridos 

resistentes a la digestión enzimática, y por lo tanto fermentados por la microflora 

intestinal, se denominan fibras. Almidones y fibras se diferencian en su estructura 

química en que los azúcares están unidos por enlaces α-glucosídicos en los primeros y 
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β-glucosídicos en las fibras. Esta pequeña diferencia es importante, ya que las enzimas 

de los mamíferos pueden romper los enlaces α pero sólo las enzimas microbianas 

rompen los enlaces β 27. 

Función  

El organismo utiliza los carbohidratos y los almidones simples del alimento como 

fuente de glucosa 26. 

El objetivo principal de agregar carbohidratos y almidones a los alimentos para 

animales de compañía es suministrar energía (3.5 Kcal/gr) 26.  

Cuando las necesidades energéticas son elevadas y se está produciendo acumulación 

de tejido (durante el crecimiento, la gestación y la lactancia) es necesario contar con 

carbohidratos o precursores de glucosa adecuados en la dieta para mantener los 

procesos metabólicos. 

En estas situaciones, los carbohidratos se convierten en nutrientes esenciales 

condicionales; por lo tanto, los alimentos ofrecidos a animales en crecimiento y a 

aquellos con necesidades energéticas elevadas deben contener por lo menos un 20% 

de carbohidratos 41. 

Requerimientos de carbohidratos en caninos 

Las investigaciones extensas realizadas en perros indican que es necesario un 

alimento libre de almidón que contiene por lo menos el 33% de EM como proteína, 

para suministrar los precursores de glucosa requeridos 42, 43. 

El aporte insuficiente de carbohidratos durante la gestación y la lactancia también 

pueden producir anomalías fetales, resorción del embrión, cetosis y menor 

producción de leche 30, 44, 45. 
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En general, se recomienda que los alimentos para perras gestantes y en periodo de 

lactancia deban contener un mínimo del 23% de carbohidratos. El exceso de almidón 

en la dieta no causa problemas de salud en perros. Los alimentos secos extruidos para 

perros contienen del 30% al 60% de carbohidratos, en su mayor parte como almidón, 

y no causan efectos adversos. Por otra parte, algunos animales tienen intolerancia a 

los carbohidratos debido a deficiencias primarias o secundarias de disacaridasa 30, 45.  

Requerimientos de carbohidratos en felinos 

Los gatos normales pueden mantener niveles de glucemia adecuados cuando reciben 

alimentos bajos en carbohidratos y altos en proteínas 46. Los gatos también tienen 

ciertas particularidades metabólicas que limitan su capacidad para utilizar en forma 

eficaz cantidades elevadas de carbohidratos absorbidos de la dieta. Tienen baja 

actividad de las disacaridasas intestinales sucrasa y lactasa 47. Los gatos producen sólo 

el 5% de la amilasa pancreática que elaboran los perros 48. A diferencia de los perros, 

los gatos carecen de actividad de la glucocinasa hepática, lo cual limita su capacidad 

para metabolizar grandes cantidades de carbohidratos simples 47, 49. La glucocinasa es 

responsable de la fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato en la vía de oxidación 

de la glucosa. Se considera que el hígado felino también carece de fructocinasa 49. 

Las diferencias metabólicas entre gatos y perros avalan la clasificación de los gatos 

como carnívoros estrictos, adaptados a una dieta pobre en carbohidratos y de los 

perros como omnívoros. Si se ofrecen grandes cantidades de carbohidratos a los gatos 

(40% de materia seca [MS] del alimento) se observan signos de mala digestión 

(diarrea, distensión y formación de gas) y pueden ocurrir efectos metabólicos 

adversos como hiperglucemia y glucosuria significativa 50. Por lo tanto los niveles de 
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almidón presentes en los alimentos comerciales para gatos (hasta 35% de la MS del 

alimento) son bien tolerados. 

Proteínas  

Las proteínas son moléculas grandes y  complejas compuestas por cientos a miles de 

aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y a veces azufre y fósforo. Las proteínas son los principales componentes 

estructurales de los órganos y tejidos corporales e incluyen: 1) colágeno y elastina, 

presentes en el cartílago, los tendones y los ligamentos; 2) las proteínas contráctiles 

actina y miosina presentes en el músculo; 3) la queratina presente en la piel, el pelo y 

las uñas y 4) las proteínas de sangre como hemoglobina, transferrina, albúmina y 

globulina. Las proteínas también actúan como enzimas, hormonas y anticuerpos. Se 

considera que tanto perros como gatos requieren el aporte de 10 aminoácidos en su 

dieta, ya que éstos no los puede producir el organismo o los produce en cantidades 

insuficientes para el mantenimiento del animal (aminoácidos esenciales), estos se 

muestran en el cuadro 6. Además de los 10 aminoácidos esenciales en el caso de los 

gatos se requiere también del aminoácido no proteico taurina. 
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Cuadro. 6 Aminoácidos esenciales y no esenciales para perros y gatos (modificado de 

Case et al, 2001). 

Aminoácidos esenciales Aminoácidos no esenciales 

Arginina Alanina 

Histidina Asparragina 

Isoleucina Aspartato 

Leucina Cisteína 

Lisina Glutamato 

Metionina Glutamina 

Fenilalanina Glicina 

Taurina (sólo gatos) Hidroxilisina 

Triptófano Hidroxiprolina 

Treonina Prolina 

Valina Serina 

 Tirosina 

 

La AAFCO (Association of American Feed Control Officials) ha hecho recomendaciones 

sobre el porcentaje de inclusión en los alimentos tanto de proteína como de 

aminoácidos necesarios para el mantenimiento, crecimiento y reproducción en perros 

y gatos, los cuales se muestran en los cuadros 7 y 8.  

Cuadro 7. Perfiles nutricionales de la AAFCO en alimentos para perros (modificado de 

Case et al, 2001). 

Nutrientes Unidades en peso 
seco 

Crecimiento y 
reproducción 

Mantenimiento adulto 

Proteínas % 22.0 18.0 

Arginina % 0.62 0.51 

Histidina % 0.22 0.18 

Isoleucina % 0.45 0.37 

Leucina % 0.72 0.59 

Lisina % 0.77 0.63 

Metionina-Cisteína % 0.53 0.43 

Fenilalanina-tirosina % 0.89 0.73 

Treonina % 0.58 0.48 

Triptófano % 0.20 0.16 

Valina % 0.48 0.39 
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Cuadro 8. Perfiles nutricionales de la AAFCO en alimentos para gatos (modificado de 

Case et al, 2001). 

Nutrientes Unidades en peso 
seco 

Crecimiento y reproducción Mantenimiento 
adulto 

Proteínas % 30.0 26.0 

Arginina % 1.25 1.04 

Histidina % 0.31 0.31 

Isoleucina % 0.52 0.52 

Leucina % 1.25 1.25 

Lisina % 1.20 0.83 

Metionina-Cisteína % 1.10 1.10 

Metionina % 0.62 0.62 

*Max. 1.5 

Fenilalanina-tirosina % 0.88 0.88 

Fenilalanina % 0.42 0.42 

Taurina (seco) % 0.10 0.10 

Taurina (enlatado) % 0.20 0.20 

Treonina % 0.73 0.73 

Triptófano % 0.25 0.16 

Valina % 0.62 0.62 

 

Requerimientos proteínicos específicos en los gatos  

Los primeros estudios sobre los requerimientos nutricionales del gato mostraron 

unas necesidades proteicas considerablemente superiores a otros mamíferos, incluido 

el perro 51,52. El requerimiento mínimo se estima en alrededor del 24% (BMS) para 

gatitos en crecimiento y 14% (BMS) para felinos adultos, suponiendo que se emplean 

fuentes de proteína de alta calidad 53. La AAFCO recomienda que los alimentos 

comerciales con fuentes habituales de proteína deben tener un mínimo del 30% 

(BMS) en gatitos en crecimiento y 26% (BMS) en gatos adultos 54. Estos 

requerimientos son diarios. 
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Taurina  

Es un β- aminoácido que contiene azufre, que abunda en los tejidos animales y está 

ausente en los vegetales. La taurina no se sintetiza en el organismo debido a su 

estructura, pero se encuentra como aminoácido libre en muchos tejidos, como el 

cerebro, la retina, el miocardio, el músculo esquelético, el hígado, las plaquetas, los 

leucocitos, en líquidos como la leche y formando complejos como sales biliares 55. 

Síntesis y metabolismo de la taurina en el gato 

La taurina es sintetizada a partir de metionina y cisteína en la mayoría de los 

mamíferos. En el caso de los gatos, las enzimas cisteína dioxigenasa y cisteína ácido 

sulfónico (CAS) descarboxilasa tienen baja actividad en esta especie (figura 7). Por lo 

que es importante incluirla en la dieta ya que a partir de la taurina los gatos producen 

las sales biliares, participa en la función de la retina, en el funcionamiento normal del 

miocardio, y en la reproducción normal de las gatas 56, 57,58, 59.  
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Figura. 7 Síntesis y metabolismo de la taurina en el gato, (modificado de Case et al, 

2007).  

La taurina es esencial en los alimentos para gatos por 2 razones: 

1. La capacidad limitada del hígado felino para sintetizar taurina 60. Las enzimas 

responsables de la conversión  de metionina y cisteína en taurina (cisteína 

dioxigenasa y cisteína ácido sulfínico descarboxilasa) tienen actividad mínima 57.  

2. Los gatos tienen una pérdida obligada de taurina en la circulación 

enterohepática de los ácidos biliares 56. La taurina se utiliza en la conjugación de los 

ácidos biliares. Muchos animales conservan la taurina cuando escasea en la dieta 
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pasando a la conjugación con la glicina 57. Las enzimas hepáticas felinas no utilizan 

glicina, pero conjugan los ácidos biliares en su mayor parte a taurina. 

Los requerimientos de taurina en los gatos se muestran en el cuadro 9. 

Cuadro 9. Requerimientos de taurina en los gatos en las diferentes etapas de vida 

(modificado de Case et al, 2001). 

Nutriente Unidades Mantenimiento 

gato adulto 

Crecimiento Reproducción 

Taurina     

Comida enlatada mg 250 250 250 

Comida seca mg 100 100 100 

 
Actualmente se sabe que las proteínas se utilizan como acidificantes  en las dietas  

para gatos. La mejor propuesta para la acidificación de la orina es utilizar proteínas de 

origen animal.  Las proteínas de origen animal contienen aminoácidos azufrados que 

contribuyen naturalmente a mantener un pH urinario ácido (pH 6.0-6.4), los 

ingredientes como la harina de ave  han mostrado reducir el pH urinario. Otros 

ingredientes acidificantes que han sido utilizados en los alimentos comerciales son el 

cloruro de amonio (que en EEUU no está aprobado como aditivo alimentario), el 

cloruro de calcio, el sulfato de calcio, el ácido fosfórico y la DL-Metionina. Entre más 

proteína de origen animal contenga su dieta, mayor efecto acidificante tendrá y, por el 

contrario, al aumentar la cantidad de cereales a la dieta el efecto será alcalinizante 62, 

63, 64. 
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Lípidos 

Los lípidos abarcan un amplio espectro de compuestos que cubren los requerimientos 

nutricionales y funcionales de los mamíferos. En general tienen la propiedad 

fisicoquímica de ser insolubles (hidrofóbicos) en disolventes polares como el agua. 

Los lípidos que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente se denominan 

grasas y los que se encuentran en estado líquido se denominan aceites.26 

Función  

La ingesta de lípidos beneficia al animal porque suministra energía, ácidos grasos 

esenciales (AGE) y un medio que favorece la absorción de vitaminas liposolubles. Los 

lípidos de la dieta se asimilan y almacenan como grasa en los adipocitos, se 

incorporan a los lípidos funcionales o se catabolizan para obtener combustible, de 

acuerdo con el estado energético del animal. Aunque el aporte de grasa en la dieta es 

una manera excelente de cubrir el requerimiento energético del animal, en teoría este 

requerimiento también puede cubrirse a partir del contenido de carbohidratos y 

proteínas de un alimento. El valor energético de la grasa de la dieta respecto al peso es 

alrededor de 2.25 veces más elevado que el de las proteínas o carbohidratos.26 

Deficiencia de lípidos 

La deficiencia de ácidos grasos dificulta la curación de heridas, producen un pelaje 

seco y sin brillo, descamación de la piel y cambios de la película lipídica cutánea, 

alopecia, edema, dermatitis húmeda (más común en los conductos auditivos externos 

y entre los dedos de los pies). La deficiencia grave y persistente de AGE puede 

producir emaciación y deterioro de la función reproductiva. 
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Exceso de lípidos  

El aumento de lípidos en la dieta eleva la ingesta de energía, ya que estos nutrientes 

tienen mayor densidad calórica. El aporte de energía puede estar influenciado por la 

ingesta de grasa, pero el balance de energía controla su adipocidad y no la ingesta de 

lípidos. El aumento en la concentración de grasa en alimentos para perros y gatos 

mejora su sabor por lo que se debe ser cuidadoso con una dieta alta en grasa ya que 

puede aumentar el consumo y predisponer a problemas de obesidad en los perros y 

gatos 65.  

Requerimientos para perros y gatos 

La recomendación de la AAFCO y NRC respecto a las grasas es de 5% para perros (por 

lo menos el 1% de ácido linoléico del alimento en base seca),  y de 9% para gatos. En 

los alimentos secos para mascotas (croquetas) el contenido de grasa de estos 

productos oscila entre 4% y 9% 29, 66.  
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Vitaminas y minerales 

Las vitaminas y minerales son fundamentales en una ración equilibrada para perros y 

gatos (como para cualquier organismo). Es importante no sólo cubrir las necesidades 

básicas, sino tener en cuenta que en algunos casos un exceso en la dieta puede ser 

tóxico para el animal.  

Vitaminas  

Las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos por el cuerpo, para procesos 

bioquímicos, en pequeñas cantidades, que actúan como enzimas, precursores 

enzimáticos o coenzimas. No se utilizan como fuente de energía ni son compuestos 

estructurales. La mayoría no son sintetizadas por el organismo y deben de estar 

presentes en la dieta. Pueden clasificarse en liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles 

(las del complejo B y C). Las primeras se almacenan en los adipocitos del organismo, 

de ahí, que aún siendo necesarias, hay que tener especial cuidado con no suministrar 

un exceso de vitaminas liposolubles que podrían dar lugar a un problema de toxicidad, 

sobretodo en cuanto a la vitamina A y D. Las hidrosolubles se absorben pasivamente 

en el intestino, con la excepción de la vitamina B12, la cual requiere de una proteína 

portadora (factor intrínseco) y son excretadas con la orina.26 
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Vitaminas liposolubles 

Cuadro. 10 Características de las vitaminas liposolubles. ( modificado de Kirk, et al,  

2000). 

Vitaminas Función Deficiencia Toxicidad Fuentes 

 

A 

(retinol) 

Componente de proteínas 

visuales (rodopsina, yodopsina), 

crecimiento óseo, la 

reproducción y el 

mantenimiento de los epitelios, 

función inmunitaria. 

Alteraciones en el 

crecimiento, pérdida 

de integridad 

epitelial, xeroftalmia, 

nictalopía, 

espermatogénesis, 

resorción fetal 

Espondilosis 

cervical (gatos), 

pérdida dentaria 

(gatos), retraso del 

crecimiento, 

anorexia, eritema. 

*Hígado crudo 

administrado 

diariamente en la 

dieta de perros y 

gatos. 

Hígado, aceites 

de hígado de 

pescado, leche, 

yema de huevo 

 

D 

(colecalciferol) 

 

Balance de Calcio y Fósforo, 

mineralización ósea, resorción 

ósea, síntesis de insulina, 

función inmunológica. 

 

Raquitismo 

(animales en 

crecimiento), 

uniones 

costocondrales 

alargadas, 

osteomalacia 

(animales adultos), 

hiperparatiroidismo 

nutricional 

secundario. 

Hipercalcemia, 

anorexia, resorción 

ósea, 

endurecimiento de 

los tejidos blandos 

como corazón y 

riñones. 

Hígado, yema de 

huevo, luz solar. 

 

E 

(α tocoferol) 

Antioxidante biológico, protege 

la integridad de las membranas 

actuando como depurador de 

radicales libres. 

Esterilidad  (en 

machos), esteatitis, 

dermatosis, 

inmunodeficiencia, 

anorexia y miopatía. 

Los altos niveles 

en la dieta pueden 

dificultar la 

absorción de 

vitamina  D y K: 

coagulopatías 

Germen de trigo, 

aceites de maíz y 

soya. 

K 

(filoquinona) 

Carboxilación de los factores de 

la coagulación II (protombina), 

VII,IX,X y otras proteínas, 

cofactor de la proteína ósea 

osteocalcina. 

 

Retraso de la 

coagulación, 

hemorragia 

Anemia en perros Plantas de hoja 

verde, hígado. 
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Vitaminas hidrosolubles 

Cuadro. 11 Características de las vitaminas hidrosolubles (modificado de Kirk, et al,  

2000). 

 

Vitamina 

 

 

Función 

 

Deficiencia 

 

Toxicidad 

 

Fuentes 

 

Tiamina 

(B1) 

Juega un papel importante en el 

metabolismo de carbohidratos, 

para que estos puedan ser 

utilizados como fuente de energía. 

Anorexia, pérdida de 

peso, ataxia, 

polineuritis,paresia e 

hipertrofia cardiaca en 

perros, bradicardia. 

* Por dar pescado crudo 

en la dieta de gatos. 

Disminución de la 

tensión arterial, 

bradicardia, arritmia 

respiratoria 

Carne, trigo 

germinado 

 

Riboflavina 

(B2) 

Componente de coenzimas como la 

flavina mononucleótidos (FMN) y la 

flavina adenina dinucleótido (FAD), 

enzimas necesarias  para liberar 

energía de carbohidratos, grasas y 

proteínas 

Retraso del crecimiento, 

ataxia, dermatitis, 

secreción ocular 

purulenta, vómitos, 

conjuntivitis, 

vascularización 

corneana, bradicardia, 

hígado graso (gatos). 

Mínimamente tóxica Leche, 

vísceras, 

verduras 

 

Niacina 

(B3) 

Niacina (ácido nicotínico) participa 

en los sistemas enzimáticos de 

oxidación-reducción celular 

 

Enfermedad de la lengua 

negra, pérdida del 

apetito, inflamación 

difusa de encías, tejidos 

necróticos y 

erosionados, 

inflamación de mucosa 

gastrointestinal, 

conducente a diarrea 

sanguinolenta (todo esto 

en perros) y en gatos 

lengua roja ulcerada, 

salivación excesiva. 

 

 

 

 

 

 

Baja toxicidad, heces 

hemáticas, (heces 

con sangre fresca), 

convulsiones 

Carne, 

legumbres, 

cereales 
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Vitamina Función  Deficiencia  Toxicidad  Fuentes  

 

Piridoxina 

(B6) 

Componente de coenzimas 

necesarias para la síntesis de 

hemoglobina y para la conversión 

de triptófano en niacina. 

 

Anemia macrocítica 

hipocrómica, anorexia, 

retraso del crecimiento, 

pérdida de peso, 

convulsiones, atrofia 

tubular renal, cristaluría 

por oxalato de calcio 

 

 

Baja toxicidad, 

anorexia, ataxia en 

perros. 

Vísceras, 

pescados, 

trigo 

germinado 

 

Ácido 

pantoténico 

(B5) 

Precursor de la coenzima A (CoA) 

participa en el metabolismo de 

proteínas, grasas y carbohidratos, 

necesaria para formación de 

anticuerpos, síntesis de hierro, 

formación de insulina, interviene 

en la síntesis de hormonas 

suprarrenales (aldosterona, 

corticosteroides y estrógenos) 

síntesis de colesterol y fosfolípidos 

Emaciación, hígado 

graso,  anorexia, pérdida 

de peso, taquicardia, 

pérdida de pelo, 

encanecimiento de pelo( 

perros de pelo negro), 

caspa, seborrea, 

trastornos del tracto 

gastrointestinal, 

trastornos en sistema 

nervioso, mala 

cicatrización. 

 

No se conoce Casi en 

todos los 

alimentos de 

origen 

animal, 

hígado, 

riñón, 

productos 

lácteos, 

legumbres. 

 

 

 

Ácido fólico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Síntesis de metionina a partir de la 

homocisteína (dependiente de la 

vitamina B12), síntesis de purina y 

de ADN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anorexia, pérdida de 

peso, glositis, 

leucopenia, anemia 

hipocrómica, 

prolongación del tiempo 

de coagulación, aumento 

del hierro plasmático. 

 

 

 

 

 

 

 

No tóxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevos, 

hígado, 

leche, 

legumbres. 
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Vitamina Función  Deficiencia  Toxicidad  Fuentes  

 

 

Biotina 

Coenzima necesaria para 

reacciones de carboxilación, actúa 

como transportador de dióxido de 

carbono, participa en la síntesis de 

ácidos grasos, aminoácidos no 

esenciales y purinas. 

Dermatitis, 

hiperqueratosis, 

alopecia (gatos), 

hipersalivación, 

anorexia. 

*Se sabe por estudios 

recientes que dar un 

exceso de huevo crudo 

en las dietas de perros y 

gatos puede ocasionar 

deficiencia de biotina ya 

que las claras de huevo 

crudas contienen 

avidita, una enzima que 

restringe la biotina, hace 

que no esté disponible 

para su absorción. 

No se ha establecido 

en perros y gatos. 

Huevos, 

hígado, 

leche 

legumbres. 

 

Cobalamina 

(B12) 

Colabora con las enzimas para la 

síntesis de metionina y en la 

síntesis y degradación de leucina. 

 

Retraso del crecimiento 

(gatos), anemia. 

 

Reducción de los 

reflejos 

Carne, 

pescado, 

aves. 

 

Vitamina C 

Síntesis de proteínas del colágeno, 

de carnitina, aumenta la absorción 

del hierro, depurador de radicales 

libres, actúa como antioxidante. 

 

* Escorbuto o 

enfermedad de Moller 

Barlow (huesos débiles, 

articulaciones 

inflamadas) (1) 

Oxaluria, 

disminución del pH 

en la orina ambos 

factores de riesgo de 

la urolitiasis por 

oxalato de Calcio, 

diarrea y absorción 

excesiva de hierro. 

(1) 

Cítricos y 

verduras 

verde 

oscuro 

 

Colina 

Componente de la fosfatidilcolina 

de las membranas, forma parte del 

neurotransmisor acetilcolina 

(grupos metilo) 

Hígado graso 

(cachorros), 

prolongación del tiempo 

de protrombina, atrofia 

del timo, disminución 

dela velocidad de 

crecimiento, anorexia, 

infiltración perilobular 

del hígado (gatos) 

 

No descrita 
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Cuadro. 12 Requerimientos de vitaminas liposolubles e hidrosolubles en perros y 

gatos (modificado de Case et al, 2001). 

Vitamina Requerimientos AAFCO NRC 

 
A 

Perros 5,000 UI/Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (5.000,0 UI/Kg mínimo), 
Mantenimiento adulto (5.000,0 UI/Kg y 

como máximo 250.000,0 UI/Kg) 
 

3,710 UI/Kg, etapa de crecimiento 
(3.710,0 UI/Kg). 

 

 Gatos 5.000 UI/Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (9.000,0 UI/Kg mínimo), 
Mantenimiento adulto (5.000,0 UI/Kg 

mínimo y 75.000,0 UI/Kg máximo) 
 

3.333 UI/Kg, etapa de crecimiento 
(333 UI/Kg) 

 

 
D 

(colecalciferol) 
 

Perros 500 UI /Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (500,0 UI/Kg mínimo), 
Mantenimiento adulto (500,0 UI/Kg 

mínimo y 5.000,0 UI/Kg máximo) 
 

404 UI/Kg, etapa de crecimiento 
(404,0 UI/Kg) 

 

 Gatos 500 UI/Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (750,0 UI/Kg mínimo), 
Mantenimiento adulto (500,0 UI/Kg y 

10.000,0  UI/Kg máximo) 

500 UI/Kg, etapa de crecimiento 
(500 UI/Kg) 

 
E 

(α tocoferol) 

Perros 50 UI/Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (50,0 UI/Kg mínimo), 

Mantenimiento adulto (50.0 UI/Kg mínimo 
y 1.000,0 UI/Kg máximo) 

22 UI/Kg, etapa de crecimiento 
(22.0 UI/Kg) 

* Para los alimentos ricos en AGPI 
(ácidos grasos poliinsaturados) 

puede ser necesario un aumento 
de cinco veces 

 
 
 
 
 

Gatos 30 UI/Kg, etapa de crecimiento y 
reproducción (30,0 UI/Kg mínimo), 

Mantenimiento adulto (30,0 UI/Kg mínimo) 
* Añadir 10 UI de vitamina E por encima del 
nivel mínimo por gr de aceite de pescado y 

por Kg de dieta. 

30 UI/Kg 

 
K 

(filoquinona) 

Gatos 0.1 mg/Kg * para gatos que consuman 
dietas con más de un 25% de pescado (en 

MS) 

0.1 mg /Kg( para crecimiento, 
reproducción y mantenimiento 

adulto) 

 
Tiamina 

(B1) 

Perros 1.0 mg/Kg  (etapa de crecimiento, 
reproducción y mantenimiento adulto) 

1.0 mg/Kg en crecimiento 

 Gatos 5.0 mg/Kg ( etapa de crecimiento, 
reproducción y mantenimiento adulto) 

5.0 mg/Kg en crecimiento 
 

 
Riboflavina 

(B2) 

Perros 2.2 mg/Kg ( etapa de  crecimiento, 
reproducción y mantenimiento adulto) 

2.5 mg/Kg para perros en 
crecimiento 

 Gatos 4.0 mg/Kg (etapa de  crecimiento, 
reproducción y mantenimiento adulto) 

 
 
 

4.0 mg/Kg para gatos en 
crecimiento 
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Vitamina  Requerimientos  AAFCO NRC 

 
Niacina 

(B3) 

 
Perros 

 
11.4 mg/Kg ( etapa de  crecimiento, 

reproducción y mantenimiento adulto 

 
11.0 mg/Kg para perros en 

crecimiento 

  
Gatos 

 
60.0 mg/Kg (en etapa de crecimiento, 

reproducción y mantenimiento) 

 
40.0 mg/Kg para gatos en 

crecimiento 

 
Piridoxina 

(B6) 

 
Perros 

 
1.0 mg/Kg (en etapa de crecimiento, 

reproducción y mantenimiento adulto) 

 
1.1 mg/Kg para  perros en 

crecimiento 

  
Gatos 

 
4.0 mg/Kg (en etapa de crecimiento, 

reproducción y mantenimiento adulto) 

 
4.0 mg/Kg para gatos en 

crecimiento 

 
Ácido   

pantoténico 
(B5) 

 
Perros 

 
10.0 mg/Kg (en etapa de crecimiento, 

reproducción y mantenimiento adulto) 

 
9.9 mg/Kg para perros en 

crecimiento 

  
Gatos 

 
5.0 mg/Kg (en etapa  de crecimiento, 

reproducción y mantenimiento adulto) 

 
5.0 mg/Kg para gatos en 

crecimiento 

 

Minerales  

El término mineral se refiere a todos los elementos inorgánicos presentes en un 

alimento y que son esenciales para los procesos metabólicos del organismo. 26 

Constituyen el 4% del peso corporal del animal. Se clasifican en dos grupos de 

acuerdo a su concentración en el organismo: En macrominerales (calcio, fósforo, 

magnesio, cloro, sodio, potasio y azufre) y microminerales (hierro, cobre, cobalto, 

manganeso, selenio, zinc, yodo, molibdeno). En el cuadro 13 se pude apreciar la 

función de los minerales y el efecto de sus deficiencias y excesos.  
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Cuadro. 13 Funciones de los minerales y efectos de sus deficiencias y excesos,  

(modificado de Kirk, et al, 2000). 

Mineral Función Deficiencia Exceso 

Calcio Constituyente de huesos y dientes, 
coagulación sanguínea, función 
muscular, transmisión nerviosa, 
permeabilidad de la membrana. 

Decrece crecimiento, decrece 
apetito, decrece la mineralización 

del hueso, cojeras, fracturas 
espontáneas, pérdida de dientes, 
tetania, convulsiones, raquitismo 

(osteomalacia en adultos). 

Decrece la eficiencia alimenticia y el 
consumo alimenticio, nefrosis, 

cojeras, alargamiento de las 
uniones costocondrales. El 

incremento en el consumo de calcio 
es un factor de riesgo para la 

presencia de precipitados urinarios 
de calcio; sin embargo, moderados 
–a altos- niveles de calcio pueden 

proteger en contra de precipitados 
de oxalato de calcio. El calcio de los 

alimentos se liga con el oxalato 
disminuyendo los riesgos. 

Fósforo Constituyente de huesos y dientes, 
formación de músculo, 

metabolismo de lípidos, 
carbohidratos y proteínas, 

producción de fosfolípidos y 
energía, reproducción. 

Apetito depravado, pica, 
decremento en eficiencia 

alimenticia, decremento en 
crecimiento, pelo opaco, 

decremento en fertilidad, fracturas 
espontáneas, raquitismo. 

Perdida de hueso, urolitos, 
decremento en ganancia de peso, 
calcificación de tejidos blandos, 

hiperparatiroidismo secundario. 

Potasio Contracción muscular, transmisión 
de impulsos nerviosos, balance 
ácido básico, balance osmótico, 

cofactor enzimático (transferencia 
de energía) 

Anorexia, decremento en 
crecimiento, letargia, problemas 

locomotores, hipokalemia, lesiones 
en corazón y riñón, emaciación. 

Raro. Paresia, bradicardia. 

Sodio y Cloro Presión osmótica, balance ácido 
básico, transmisión de impulsos 

nerviosos, absorción de nutrientes, 
excreción de deshechos, 

metabolismo hídrico. 

Inhabilidad para mantener el 
balance hídrico, decremento del 

crecimiento, anorexia, fatiga, 
cansancio, perdida de pelo. 

Ocurre solo si es inadecuada la 
calidad del agua disponible. Sed, 
prurito constipación, apoplejía y 

muerte. 

Magnesio Componente del hueso y líquido 
intracelular, transmisión 

neuromuscular, componente activo 
de varias enzimas, metabolismo de 

carbohidratos y lípidos. 

Debilitamiento muscular, 
hiperirritabilidad, convulsiones, 
anorexia, vomito, decremento en 

mineralización del hueso, 
decremento en ganancia de peso, 

calcificación de la aorta. 

Urolitiasis, parálisis flácida. 

Hierro Constituyente enzimático, 
activación de O2 (oxidasas y 

oxigenasas), transporte de oxígeno 
(hemoglobina, mioglobina). 

Anemia, pelo áspero, indiferencia, 
decremento en crecimiento. 

Anorexia, pérdida de peso, 
decremento en la concentración de 

albúmina sérica, disfunción 
hepática, hemosiderosis. 

Zinc Constituyente o activador de al 
menos 200 enzimas (metabolismo 

de ácidos nucleicos, síntesis 
proteica, metabolismo de 

carbohidratos), curación de piel y 
heridas, respuesta inmune, 

desarrollo fetal, crecimiento. 

Anemia, decremento en 
crecimiento, alopecia, 

paraqueratosis, deterioro en 
reproducción, vomito, 

despigmentación, conjuntivitis. 

Relativamente no tóxico. 
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Mineral Función Deficiencia Exceso 

Cobre Componente de varias enzimas 
(Oxidasas), catalítico en la 

formación de hemoglobina, función 
cardiaca, respiración celular, 

desarrollo de tejido conectivo, 
pigmentación, formación ósea, 
formación de mielina, función 

inmune. 

Anemia, decremento en 
crecimiento, despigmentación del 

pelo, lesiones en huesos, 
desordenes neuromusculares, fallas 

reproductivas. 

Hepatitis, incremento en la 
actividad de enzimas hepáticas. 

Manganeso Componente y activador enzimático 
(glicosil-transferasas), metabolismo 

de lípidos y carbohidratos, 
desarrollo óseo (matriz orgánica) 

reproducción, integridad de 
membranas (mitocondria). 

Deterioro reproductivo, hígado 
graso, miembros deformes, 
decremento en crecimiento. 

Relativamente no tóxico. 

Selenio Constituyente de la glutatión-
peroxidasa y la iodotironina 5’- 

deiodinasa, función inmune, 
reproducción. 

Distrofia muscular, fallas 
reproductivas, decremento en 
consumo alimenticio, edema 

subcutáneo, mineralización renal. 

Vómito, espasmos, marcha 
tambaleante, salivación, 

decremento en apetito, disnea, mal 
aliento, perdida de uñas. 

Yodo Constituyente de la tirosina y 
triiodotironina. 

Reabsorción fetal, pelo hirsuto, 
agrandamiento de las glándulas 

tiroides, alopecia, apatía, 
mixedema, letargia. 

Similar a las causadas por 
deficiencia. Decremento en apetito, 

indiferencia, pelo hirsuto, 
decremento inmunitario, 

decremento en ganancia de peso, 
fiebre. 

Cromo Potenciador de la acción de la 
insulina, por lo tanto mejora la 

tolerancia a la glucosa. 

Deterioro en la tolerancia a la 
glucosa, incremento en 

triacilglicéridos séricos y 
concentración de colesterol. 

La forma trivalente es menos tóxica 
que la hexavalente. Dermatitis, 
irritación de vías respiratorias, 

cáncer de pulmón. 
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5. ALIMENTACIÓN 

 

Comportamiento alimentario del perro 

Como ya se mencionó el perro doméstico es descendiente del lobo, debido a esto, 

muchos de los comportamientos de los perros que se observan en la actualidad, son 

reflejos de su herencia salvaje, en vida libre los perros se comportan según la 

jerarquía que tengan en la jauría, esto se ve también reflejado en el comportamiento 

alimentario 67. Es importante entender el valor social del alimento para el perro, 

incluso cuando hay abundancia de alimento, el control de la comida es un símbolo de 

una posición jerárquica alta; es decir, el miembro de mayor jerarquía es el que come 

primero y en ocasiones el que come más 6. 

Comportamiento alimentario del gato 

El gato es doméstico, descendiente del gato salvaje africano. Los gatos han 

evolucionado como carnívoros estrictos, consumiendo una dieta a base de carne 

durante todo su desarrollo. Los gatos son animales altamente especializados por lo 

que han tenido que llevar a cabo adaptaciones metabólicas muy específicas, debido a 

estas adaptaciones el gato no puede llenar sus necesidades a través de los productos 

vegetales, sólo de productos de origen animal. El comportamiento alimentario del 

gato se ve influenciado por sus ancestros, el gato salvaje, por lo que para esta especie 

es fácil volver a ese estado salvaje y sobrevivir en vida libre, sin ayuda del hombre 68. 

Esta capacidad de adaptación está ligada a las extraordinarias aptitudes del gato para 

la caza. A diferencia de los perros que cazan en grupo el gato es un cazador solitario, 

come numerosas veces al día, captura presas que come y despedaza solo, sin otorgar 
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ningún valor social a la comida 69. En resumen las principales diferencias del 

comportamiento alimenticio de perros y gatos se muestran en el cuadro 14. 

 

Cuadro. 14 Principales diferencias del comportamiento alimentario (modificado, de 

Bourgeois,  et al,  2004). 

Gato Perro 

Carnívoro estricto Omnívoro 

12 a 20 comidas/ día 

Consumidor intermitente 

Diurnas y nocturnas 

1 a 3 comidas / día 

Largos periodos de ayuno 

Diurnas 

“Catador” Apetito voraz (glotón) 

El alimento carece de valor social Valor social del alimento 

Cazador solitario Caza en manada 

Come despacio Consumo del alimento muy rápido 

No se cohíbe por presencia de otros Competencia entre miembros de la manada 

 

Comportamiento alimentario innato o natural 

El comportamiento de los perros y los gatos en la selección de sus alimentos son 

extremadamente variables. Corresponden a estrategias de adaptación al medio y son 

parte de la selección natural. Cuando existe la oportunidad de elegir un alimento, 

tanto los perros como los gatos van a evaluar los alimentos  valiéndose de sus 

sentidos. (Además de estas consideraciones sensoriales, el perro y el gato van a 

reconocer o no el alimento, y a reaccionar en función de sus experiencias pasadas).6 
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Neofilia  

La neofilia es la preferencia por un alimento nuevo, que el animal no ha conocido 

nunca hasta entonces o que no ha probado en un pasado reciente6. Este 

comportamiento depende la mayoría de veces de la palatabilidad de los alimentos, 

cuanto más palatable sea un alimento, el efecto de neofilia será mayor 70. En el perro 

parece que, para poder observar una preferencia por un nuevo alimento, es necesario 

que éste sea muy distinto al alimento habitual 71. El efecto novedad va acompañado de 

un aumento de consumo de alimento temporal. En el caso de los gatos también hay un 

aumento en el consumo, sobretodo en el primer mes de haber cambiado de alimento, 

pueden llegar a consumir hasta 95 kcal/kg, luego el efecto se disminuye y el consumo 

se estabiliza alrededor de 60 kcal/kg en un periodo aproximado de 2 meses 72. 

Finalmente la duración de este comportamiento de neofilia depende de la duración de 

exposición al alimento habitual 71. 

Neofobia  

La neofobia es lo contrario a la neofilia y corresponde a una menor preferencia por un 

nuevo alimento en comparación con el alimento habitual. Denominada también 

fijación de los hábitos alimentarios, la neofobia se ha presentado tanto en perros como 

en gatos. Un animal que consume uno o varios alimentos para cubrir sus 

requerimientos no se arriesgará a consumir un alimento nuevo  desconocido.6 

Aversión  

Fenómeno que se asocia a una sensación de angustia, una experiencia desagradable 

(hospitalización) o un trastorno digestivo (intoxicación) en este caso el alimento se 

evitará en el futuro 73.  
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TIPOS DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS 

Historia  

A mediados del siglo XIX,  no se comercializaban alimentos para perros y gatos. Los 

propietarios daban a sus animales restos de comida y fórmulas caseras realizadas a 

partir de alimentos para humanos. El primer alimento fue una galleta hecha por James 

Spratt, un americano residente en la ciudad de Londres Inglaterra en 1860 (Spratt´s 

Patent Meat fibrin Dog Cakes) 74. Al comenzar la década de 1900 varios grupos de 

comerciantes comenzaron a desarrollar otros alimentos para perros y gatos como lo 

hicieron los hermanos Chappel de Rockford, fabricando los primeros alimentos 

enlatados, los Chappel llamaron a su producto “Ken- L-Ration”. En 1930 Samuel 

Gaines entró al mercado con alimento seco para perro al que llamó “harina”, 

ingredientes secos molidos y el primer alimento enlatado para gato. A principios del 

siglo XX los alimentos para perros y gatos sólo se vendían en almacenes de piensos 

Nabisco (National Biscuit Company). Los alimentos para perros y gatos al ser 

desechos de comida para humanos no se permitía su venta en supermercados, hasta 

que finalmente Nabisco introduce los alimentos a las tiendas de autoservicio. Con la 

llegada de la Segunda Guerra mundial, el metal fue escaso, por lo que la disponibilidad 

de las latas para alimento de perros y gatos se redujo, aumentando la venta de 

alimento seco. En  1956, el proceso de extrusión (alimentos expandidos que aumentan 

la palatabilidad y digestibilidad del alimento) fue desarrollado por investigadores de 

los laboratorios Purina, creando y comercializando en 1957 Purina Dog Chow, 

producto expandido. En los años 80´s Hill´s Pet Nutrition lanza los primeros alimentos 

específicos para perros y gatos 1, 75.  
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Alimentos para perros y gatos 

Los alimentos para perros y gatos preparados comercialmente se encuentran 

disponibles en tres formas básicas, de acuerdo a su porcentaje de humedad: secos, 

húmedos o enlatados y semihúmedos 26. 

En el cuadro 15 se describen el porcentaje de nutrientes que regularmente deben 

poseer los alimentos de acuerdo a su porcentaje de humedad. 

 

Cuadro. 15 Tipos de alimentos para perros y gatos de acuerdo a su porcentaje de 

humedad (modificado de Hand et al, 2000). 

Tipo de alimento Nutrientes Base Húmeda Base seca 

Alimento seco 

Características 

Granulados, piensos, galletas (se hornean) 

 * Productos expandidos (extrurizados 

, cocimiento a alta presión y temperatura). 

* Aumentan digestibilidad y palatabilidad. 

Humedad 

Grasa 

Proteína 

Carbohidratos 

EM (Kcal/Kg) 

6-10 

7-20 

16-30 

41-70 

2,800-4,050 

0 

8-22 

18-32 

46-74 

3,000-4,500 

Alimento húmedo (enlatado) 

Existen 2 tipos: Completos y equilibrados 

Suplemento dietético o golosina. Elevado 
contenido graso (mejora textura y 

palatabilidad). Esterilización por presión en 
autoclave (250°C durante 60 min). Su costo 

es más elevado que uno seco, la caducidad es 
muy larga, riesgos de obesidad por el alto 

contenido en grasa. No siempre son 
nutricionalmente completos. 

Humedad 

Grasa 

Proteína 

Carbohidratos 

EM (Kcal/Kg) 

75 

5-8 

7-13 

4-13 

875-1,250 

0 

20-32 

26-50 

18-57 

3,500-5,000 

Alimentos semihúmedos 

Son de textura más fina, tienen mejor 
aceptación y palatabilidad que los alimentos 

secos. Adicionados con humectantes, 
azucares simples, glicerol y jarabe de maíz. 

Humedad 

Grasa 

Proteína 

Carbohidratos 

EM (Kcal/Kg) 

15-30 

7-10 

17-20 

40-60 

2,550-2,800 

 

0 

8-14 

20-28 

58-72 

3,500-5,000 
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Aperitivos y golosinas 

No tienen un valor nutritivo, son utilizados para demostrar afecto y estima  hacia los 

perros y gatos, reforzar conductas deseadas, dar variedad a la dieta, favorecer la salud 

dental, son de mayor costo, se clasifican en 4 tipos básicos: semihúmedos, galletas, 

cecinas y pieles.1 

Alimentos caseros 

Aunque en la actualidad gran parte de los propietarios de perros y gatos  disfrutan de 

la comodidad, economía, confianza en los alimentos caninos y felinos, algunos de ellos 

prefieren preparar personalmente en casa la comida de sus animales. Algunas razones 

por las que los propietarios dan dietas caseras: más económicas, los ingredientes son 

frescos, no aditivos ni contaminantes, y por afecto a sus mascotas principalmente. 

Existen algunas desventajas de las dietas caseras, y son que, la mayoría de las recetas 

existentes no han sido estudiadas en cuanto a su contenido, calidad y disponibilidad 

de nutrientes. Tampoco se sabe qué cantidad dar para cubrir los requerimientos de 

energía y nutrientes en las diferentes etapas de vida de  los perros y gatos.1, 26 

Clasificación de los alimentos comerciales de acuerdo a su calidad 

Los alimentos también se clasifican en populares ó comerciales, Premium, 

superpremium.1  

Populares o de valor 

Comercializados a través de cadenas de supermercados, las fórmulas son variables 

(puede variar calidad de los ingredientes y la fuente), tienen menor digestibilidad que 

un Premium.1 
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Premium  

Es un alimento de mejor calidad de ingredientes que uno popular, tienen mayor 

digestibilidad, de buena a excelente disponibilidad de nutrientes, las formulas son fijas 

76. 

Superpremium 

Alimento desarrollado para proporcionar una nutrición óptima, debido a su excelente 

disponibilidad de nutrientes hay mayor digestibilidad, contiene ingredientes de 

mayor calidad que un Premium, las fórmulas son fijas, son más costosos y sólo se 

expenden en clínicas veterinarias 77.  

Etiquetas en los alimentos comerciales para perros y gatos 

Las etiquetas son una parte importante en los alimentos comerciales para perros y 

gatos, ya que poseen la información básica en la cual el consumidor puede saber las 

cantidades y el contenido de la dieta, y con ello saber la calidad nutricional del 

producto. La información básica que debe contener una etiqueta de un alimento 

comercial para perro o gato es: peso neto del producto, nombre y dirección del 

productor o distribuidor, contenido o porcentaje de proteína bruta y grasa bruta 

mínima, humedad y fibra bruta máxima, declaración de calidad nutricional, método de 

demostración de la calidad nutricional, lista de ingredientes, indicaciones de uso y  

densidad calórica (opcional) 78.  

El nombre del producto suele describir el alimento y en Estados Unidos se deben 

satisfacer las disposiciones de la AAFCO relativas a la composición de los ingredientes. 

La  etiqueta regularmente menciona en el panel principal de muestra el que el 

alimento es a base de un ingrediente en especial, como puede ser, pollo, cordero, 
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carne, etc. Sin embargo es importante saber que la forma como se expresa esto da idea 

del porcentaje real que contiene dicho ingrediente  15, 26, 37.  

1) “CORDERO”: Este término se refiere a que el ingrediente está al menos en un 70% 

del total del producto. 

2) “Comida de CORDERO”, “Menú de CORDERO”: 

El ingrediente está al menos en un 10% del total del producto” 

3) “Con CORDERO”: 

El ingrediente está al menos en un 3% del total del producto” 

4) “Sabor a CORDERO”: 

El ingrediente está incluido en menos del 3% del total del producto, el animal sólo 

reconoce su sabor” 

5) “Menú de CORDERO y ARROZ” 

Mínimo el 25% del alimento es cordero y arroz, siendo el arroz el de menor 

proporción, aunque debe ser al menos el 3% 15, 26, 39.  

 

Ingredientes más utilizados en los alimentos para perros y gatos 

Fuentes de proteína  

Carne de bovino, levadura de cerveza desecada, harina de pollo, harina de hígado de 

pollo, harina de subproductos de pollo, huevo en polvo, harina de gluten de maíz, 

pescado, harina de pescado, cordero, harina de cordero, subproductos cárnicos, harina 

de carne, harina de carne y hueso, harina de subproductos de ave, harina de soja, 

harina de grano de soya, proteína derivada de la leche.1 
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Fuentes de carbohidrato 

Harina de alfalfa, cebada, extracto de arroz, arroz integral, kelp seco, suero seco, 

semilla de lino, harina de semilla de lino, grano de sorgo, maíz molido, arroz molido, 

gluten de maíz, trigo molido, melaza, harina de avena, cebada perlada, harina de arroz, 

trigo, harina de trigo.1 

Fuentes de grasa 

Grasa animal,  aceite de borraja, grasa de pollo, aceite de maíz, aceite de pescado, 

semilla de lino, grasa de ave, aceite de cártamo, aceite de soja, aceite de girasol, aceite 

vegetal.1 

Fuentes de fibra dietética 

Pulpa de manzana, cebada, pulpa de remolacha, celulosa, pulpa de cítricos, salvado de 

avena, cáscara de cacahuate, cebada perlada, fibra de arroz, cáscara de soya, 

cascarillas de soja, pulpa de tomate.1 

Régimen alimenticio 

Existen 3 tipos:    

Elección libre (ad libitum),  tiempo controlado, alimentación racionada. Estos 

regímenes alimenticios están en función del horario del dueño, número de animales y 

el nivel de aceptación del animal.1, 26,  37. 

Elección libre (ad libitum)  

Elección libre o ad libitum significa tener un acceso a la comida a toda hora. El animal 

puede consumir todo lo que desee de alimento a cualquier hora del día. La mayor 
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parte de los perros y gatos comen demasiado cuando empiezan con este sistema ad 

libitum. Sin embargo con el tiempo el animal adquiere la capacidad de autorregular su 

ingesta cubriendo sus requerimientos de energía y nutrientes. El alimento seco es el 

más recomendado para este régimen, porque dura más y es menos palatable que el 

enlatado, por lo que el consumo será más moderado. De las ventajas que podríamos 

mencionar en este régimen: alivia el aburrimiento, minimiza los comportamientos no 

deseables como la coprofagia, decrece ruido en perreras,  se asegura que perros 

sumisos puedan consumir la cantidad adecuada de alimento. Aunque la alimentación 

ad libitum es cómoda para el dueño, es posible que con este método no se detecten 

problemas como la anorexia, la sobrealimentación y obesidad 1,26. 

Tiempo controlado 

Se basa en controlar el tamaño de la ración o reducir el tiempo, durante el cual el 

animal tiene acceso a la comida. La alimentación por tiempo controlado se basa, en la 

facilidad del animal para regular la ingesta energética diaria. A la hora de alimentarse 

el propietario le da un excedente de alimento, y se le permite comer durante un 

tiempo predeterminado. Muchos perros y gatos adultos que no están sometidos a 

ningún tipo de tensión, son capaces de consumir lo suficiente como para cubrir sus 

necesidades diarias en 15 ó 20 min. Aunque para los perros en mantenimiento una 

sola comida puede ser suficiente, es más satisfactorio y saludable dar 2 comidas al día. 

Se ha demostrado que dar de comer una vez al día puede provocar dilatación gástrica 

en razas de perros grandes y gigantes. Además con 2 comidas diarias se reduce el 

hambre entre las mismas y se minimizan los problemas de comportamiento asociados 

con la comida, como el robo de comida por parte de los animales dominantes. Un 
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régimen de tiempo controlado puede aumentar el comportamiento glotón de los 

animales, ya que se acostumbran a comer contra reloj cuando se les ofrece el 

alimento.1, 79. 

Alimentación racionada 

En este régimen se tiene un mayor control sobre la dieta. Se establecen una o varias 

comidas al día, con una ración establecida para cubrir las necesidades de energía y 

nutrientes. La alimentación racionada permite al dueño controlar cuidadosamente el 

consumo y observar inmediatamente cualquier alteración o cambio en la ingesta y el 

comportamiento alimentario. Con este método también se puede controlar el 

crecimiento y el peso del animal,  ajustando la cantidad y tipo de alimento que se da. 

Éste es el régimen utilizado por la nutrición clínica para casos de obesidad, delgadez o 

corregir el ritmo de crecimiento inapropiado en perros y gatos 1,26. 

 

ALIMENTACIÓN DEL PERRO Y EL GATO ADULTOS 

 Como ya se mencionó, los perros son omnívoros, por su tipo de alimentación y 

necesidades nutricionales a base de productos de origen animal y vegetal. A diferencia 

de los gatos que son carnívoros estrictos debido que sus necesidades nutricionales 

sólo pueden provenir de fuentes de carne en mayor porcentaje 1, 80.  

Nutrición en perros adultos sanos 

Un gran número de factores  deben ser considerados para determinar la dieta en los 

perros, ya que los requerimientos varían dependiendo de la etapa reproductiva, 

tamaño, raza, condición corporal y zootecnia principalmente 1, 81. 
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En el cuadro 16 se menciona el porcentaje de nutrientes en base seca que debe 

contener un alimento para perros adultos en mantenimiento. 

 

Cuadro. 16 Porcentaje de nutrientes recomendados para perros adultos en 

mantenimiento (modificado de Schenck, et al, 2010).  

Nutriente  Cantidad recomendada 

Proteína 15% - 30% *MS 

Fibra  ≤5% MS 

Grasa >5%MS;ácido linoléico 1%MS  

Calcio 0.5-0.8% MS 

Relación Ca/P 1:1- 2:1 

*MS Materia seca 

Nutrición en gatos adultos sanos 

Al igual que en los perros se debe considerar la dieta dependiendo de la etapa 

fisiológica en la que se encuentre el animal. Sin embargo aquí no hay gran diferencia 

entre el tamaño en las diferentes razas de gatos, pero algunas razas son más dóciles y 

por tanto menos activas, por lo que  los requerimientos nutricionales serán diferentes 

1, 82, 83.  

En el cuadro 17 se menciona el porcentaje de nutrientes en base seca que debe 

contener un alimento para gatos adultos en mantenimiento. 
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Cuadro. 17 Porcentaje de nutrientes recomendados para gatos adultos en 

mantenimiento (modificado de Schenck, et al,  2010). 

Nutriente Cantidad recomendada 

Proteína 30%- 50% *MS 

Fibra ≤5% MS 

Grasa >9%MS; ácido linoléico 0.5%MS, ácido araquidónico 0.02%MS 

Calcio 0.5%-1.0%MS 

Relación Ca/P 0.9:1-1.5:1 

Potasio 0.6%-1.0%MS 

pH urinario promedio 6.2-6.5 

 

*MS Materia seca 

Necesidades nutricionales específicas de los gatos 

A pesar de que perros y gatos pertenecen a la clase mamíferos y al mismo orden 

carnívoro, los gatos nutricionalmente no pueden ser considerados como perros 

pequeños. 

La historia evolutiva de los felinos y caninos han seguido caminos distintos en cuanto 

a sus preferencias alimenticias, los gatos han evolucionado como carnívoros estrictos, 

consumiendo una dieta puramente carnívora durante todo su desarrollo, mientras 

que los perros han seguido un camino dirigido hacia una dieta más omnívora. 

Los gatos son animales altamente especializados por lo que han tenido que llevar a 

cabo adaptaciones metabólicas muy específicas, promoviendo con esto necesidades 

nutricionales peculiares. 

Debido a estas adaptaciones el gato no puede llenar sus necesidades a partir de los 

productos vegetales y requiere forzosamente de productos (tejido) de origen animal. 
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Las peculiaridades nutricionales de los gatos pueden dividirse en peculiaridades de 

importancia práctica (importantes para proporcionar una nutrición óptima), y otras 

de interés netamente académico.1 

1) Peculiaridades de importancia práctica.  

a) Requerimientos elevados de proteína: 

Un punto clave en las diferencias nutricionales entre los gatos y los perros son los 

elevados requerimientos de proteína cruda (PC) para su mantenimiento, así como sus 

altas necesidades de arginina, aminoácidos azufrados y aminoácidos aromáticos Los 

gatos muestran además, una gran tolerancia al exceso de proteína cruda y 

aminoácidos esenciales y menor tolerancia por el ácido glutámico que otras especies 

animales 84. 

La necesidad de PC biodisponible en dietas para gatos adultos es de 160g/Kg la cual es 

el doble de la que requiere un perro adulto (80g/Kg) 85. 

A diferencia de los perros y las ratas, los gatos tienen una menor diferencia entre las 

necesidades proteicas de crecimiento y mantenimiento, esto debido a que estas 

necesidades se deben más a mantenimiento de los tejidos corporales que al desarrollo 

de éstos, alrededor del 60% de la proteína utilizada durante la etapa de crecimiento 

del gato es usada para conservar tejidos y el 40% restante para crecimiento, lo cual es 

lo inverso a lo que ocurre con las demás especies animales (los perros utilizan solo el 

33% para mantenimiento y el 66% para crecimiento) 86, 87. 

Las enzimas que catabolizan compuestos nitrogenados en el hígado de los gatos son 

incapaces de adaptarse a modificaciones de la cantidad de proteína de la dieta. Estas 

enzimas no disminuyen su actividad cuando se presentan niveles bajos de proteína en 
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la dieta, como ocurre en otras especies, provocando por esto que los requerimientos 

proteicos del gato sean elevados. Por otro lado los gatos se adaptan rápidamente a 

dietas con elevados niveles de proteína incrementando el metabolismo a través de los 

diferentes sistemas enzimáticos. 88, 89, 90. Todo esto conlleva a una baja habilidad del 

gato a conservar nitrógeno resultando en una alta pérdida de este en la orina (360 

mg/Kg PC0.75/día, en el caso del perro 210 mg/Kg PC0.75/día) 91. 

En cuanto a los aminoácidos, son considerados esenciales para los gatos, la taurina, la 

leucina, isoleucina, valina, metionina, treonina, fenilalanina, lisina, triptofano, histidina 

y arginina 84. 

En el caso de la arginina, el gato es incapaz de sintetizarla en cantidad suficiente para 

mantener el funcionamiento normal del ciclo de la urea y la síntesis de proteína. La 

deficiencia de este aminoácido causa un efecto inmediato e intenso a causa de una 

hiperamonemia producida por un deficiente funcionamiento del ciclo de la urea. Este 

mal funcionamiento es debido a una baja producción de ornitina (esencial en el ciclo 

de la urea) la cual es producida a partir de arginina en el hígado 1, 84. 

Se ha observado que la deficiencia de los aminoácidos esenciales conlleva a la 

presencia de secreciones secas alrededor de ojos, nariz y boca de gatitos. Una 

deficiencia prolongada de histidina (4-5 meses) puede promover el  desarrollo de 

cataratas, mientras que la deficiencia de isoleucina disminuye la resistencia a 

infecciones dérmicas de Staphylococcus spp, alrededor de los ojos de los gatitos. La 

deficiencia de metionina  puede producir lesiones alrededor de la boca y cojinetes 

plantares 92, 93, 94. 

b) Requerimientos elevados de taurina: 
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La taurina es sintetizada a partir de la metionina y la cisteína en la mayoría de los 

mamíferos. En el caso de los gatos, las enzimas cisteína dioxigenasa y cisteína acido 

sulfónico descarboxilasa tienen una baja actividad, por lo que la síntesis de taurina en 

el organismo es muy baja. Además de la deficiencia de las enzimas anteriormente 

mencionadas, el gato utiliza a la cisteína, en una vía alterna para transformarla en 

piruvato, en vez de taurina 87. 

Además de la deficiente producción de taurina por el organismo, el gato requiere de 

elevada cantidad de ésta en la dieta debido a que únicamente produce sales biliares a 

partir de ésta (otros animales utilizan también a la glicina) 95. 

La deficiencia de este aminoácido en la dieta de los gatos promueve la degeneración 

retiniana central felina (DRCF),  cardiomiopatía dilatada (MCD), así como problemas 

en la reproducción de la hembra 1, 84. 

Los requerimientos de taurina para los gatos varían entre 300 y 2000 mg/Kg/día en la 

dieta, esto dependiendo de la naturaleza y del tipo de procesamiento de esta última. 

Una dieta carnívora asegura una ingesta adecuada de taurina, ya que en las carnes, 

aves y pescados su concentración es de 200-400 mg/Kg BH, mientras que los mariscos 

contienen 2,500 mg/Kg 1, 84. 

c) Requerimento de Ácido Araquidónico preformado. 

Al igual que otros mamíferos, los gatos requieren de ácidos grasos esenciales 3 y -

6 de cadena larga en su dieta (AGE), debido a que el organismo no puede crear dobles 

enlaces a partir del carbono nueve 84. 

En el caso del ácido araquidónico, en la mayoría de los mamíferos, éste se produce a 

partir de la elongación y desaturación del ácido linoléico, sin embargo, en el caso del 
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gato la producción de éste está limitada debido a la baja actividad de las desaturasas 

( 6-desaturasa) en el hígado 96, 97, 98. 

La deficiencia de este ácido graso en la dieta de los gatos puede traer como 

consecuencia alteraciones en la agregación plaquetaria y trombocitopenia (debido a 

que éste es precursor de tromboxanos), así como problemas reproductivos en las 

hembras. En el caso de los machos, los problemas reproductivos no se presentan 

debido a que en el testículo se sintetiza este ácido graso para su consumo propio 99, 100, 

101. 

d) Requerimientos de Vitamina A preformada. 

Las necesidades de vitamina A en los gatos son similares a las de otros mamíferos, sin 

embargo, la diferencia radica en la utilización de los precursores carotenoides de ésta. 

Los gatos a diferencia de la mayoría de los animales no pueden obtener la vitamina A 

(retinal) a partir del -caroteno, debido a deficiencia o nula actividad (aún no se ha 

determinado con exactitud) de la enzima -caroteno 15,15’ monooxigenasa, por lo 

cual ésta debe de ser proporcionada en la dieta ya preformada 102. 

Los animales que obtienen la vitamina A a partir de carotenoides tienen la capacidad 

de evitar la intoxicación por exceso de esta vitamina, regulando la acción de 

caroteno 15,15’ monooxigenasa, mientras que en el caso del gato no existe esta 

regulación, debido a que esta vitamina es absorbida directamente por los tejidos como 

ésteres de retinil y retinol, lo cual los hace más susceptibles a la intoxicación por esta 

vitamina 103, 104. 

2) Peculiaridades de importancia académica.  

a) Mecanismo energético y de la glucosa específico. 
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En vida libre, la dieta de los gatos está basada en tejidos de origen animal, los cuales 

contienen una baja concentración de carbohidratos (principalmente glucógeno), por 

lo que aparentemente los carbohidratos no son esenciales en la dieta de estos 

animales. Esto conlleva a que la vía principal para obtener glucosa en los carnívoros es 

la gluconeogenesis, la cual, se ha observado, permanece constantemente activa, 

manteniendo niveles adecuados de glucosa en sangre aún en estados de ayuno. En los 

gatos enzima fosfoenol piruvato carboxicinasa (PEPCK), importante enzima 

gluconeogénica, no modifica su tasa de actividad al dar dietas altas o bajas en proteína 

105. 

Los aminoácidos gluconeogénicos de la dieta son desaminados en hígado y 

convertidos en glucosa, en vez de ser oxidados directamente para obtener energía 106. 

La glucosa requiere ser fosforilada (glucosa 6-P) para activarse y poderse metabolizar. 

Esta fosforilación se lleva a cabo en el hígado, principalmente por la acción de dos 

enzimas, la hexocinasa y la glucocinasa. La hexocinasa actúa al llegar niveles bajos de 

glucosa al hígado, sin embargo cuando estos niveles son elevados, es la glucocinasa 

quien actúa. En el caso particular del gato, esta última enzima no es activa, por lo que 

el metabolismo de la glucosa en hígado no se incrementa al incrementarse los niveles 

de carbohidratos solubles en la dieta. Para compensar la ausencia de la glucocinasa, 

otras enzimas relacionadas con el metabolismo de la glucosa se encuentran en mayor 

concentración (hexocinasa, fructocinasa, piruvato cinasa, etc.)107, 108, 109. 

Los gatos tienen una pobre utilización de la fructosa debido a la baja actividad de la 

aldolasa B en el hígado, lo cual trae como consecuencia intolerancia a este 
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carbohidrato, promoviéndose diarreas y diuresis cuando estos animales ingieren 

soluciones acuosas de sacarosa o dietas con altos niveles de ésta 84, 110. 

b) Sensibilidad a la deficiencia de arginina. 

Como ya se mencionó anteriormente, el gato no sintetiza arginina en cantidades 

adecuadas para mantener la producción de ornitina y mantener el ciclo de la urea. La 

sensibilidad a la deficiencia de este aminoácido se debe a que el gato sólo puede 

sintetizar la ornitina  a partir de arginina y no de otros aminoácidos (glutamato y 

prolina) como lo hacen la mayoría de las especies, a nivel intestinal. Por otro lado, el 

gato, también a diferencia de las otras especies, no puede sintetizar arginina a partir 

de citrulina para ser utilizada en el tejido extrahepático 111. 

La deficiencia de ésta conlleva a una hiperamonemia grave que se manifestará con 

émesis, espasmos musculares, ataxia, hiperestasia, espasmos tetánicos, coma y muerte 

112 

c) Incapacidad para convertir triptofano en niacina. 

La mayoría de los animales llenan sus necesidades de ácido nicotínico a través del 

metabolismo del triptofano. Durante el catabolismo del triptofano se llega a un punto 

en donde se diverge hacia la formación de ácido quinolínico o ácido picolínico, dando 

el primero origen a niacina y el segundo a acetil coenzima A. La actividad de la enzima 

picolinato-carboxilasa, quien transforma al ácido picolinico en acetil CoA, siempre es 

elevada, sin embargo en el gato es de 30 a 50 veces más activa que en otras especies, 

por lo que la síntesis de niacina en esta especie es prácticamente nula. 
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Como conclusión, las peculiaridades que presenta el gato en cuanto a sus necesidades 

nutricionales muestran la gran adaptación evolutiva que ha tenido hacia una dieta 

puramente carnívora. 

 

ALIMENTACIÓN DURANTE LA LACTACIÓN Y GESTACIÓN 

Gestación 

Se denomina gestación al lapso comprendido entre el momento de la fecundación y el 

parto 113.  

La gestación en la perra dura un promedio de 58 a 63 días en perras y de 60 a 65 días 

en gatas. La duración del periodo de gestación está influida por las diferencias 

individuales y raciales tanto en perros como en gatos 113.  

La dieta para los animales en gestación y lactación debe aportar toda la energía y los 

nutrientes que se precisan para cubrir el crecimiento y el desarrollo fetal durante la 

gestación y la producción de leche en  la lactación, esta dieta debe de cubrir 

finalmente las necesidades de mantenimiento de la madre y de la camada 37. Las 

dietas para animales gestantes y lactantes deben ser concentradas en nutrientes y 

sustancias  energéticas, palatables, altamente digestibles para estimular la ingesta; y 

reducir el volumen 37.  

La subalimentación en la etapa de gestación puede provocar crías de tamaño pequeño 

y bajo peso al nacer, lo cual predispondrá a un aumento en la morbilidad y mortalidad 

de los recién nacidos y en el caso de la madre predispondrá a una menor producción 

de leche así como una reducción en la inmunidad del cachorro.  
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Por otro lado la sobrealimentación puede llevar al animal al sobrepeso y problemas de 

obesidad, los cuales pueden traer problemas reproductivos como son la reducción de 

la tasa de  ovulación y la fertilidad; provoca la presencia de estros silenciosos, e 

intervalos prolongados entre estro y anestro; así como problemas al parto (distocias), 

prolonga el trabajo de parto y promueve la hipoxia e hipoglucemia en los cachorros, 

disminuyendo la supervivencia neonatal 26, 114, 115. 

Se sabe que durante la gestación hay un incremento en el peso corporal de la hembra, 

sin embargo dicha ganancia de peso,  al final de la gestación,  no debe de exceder del 

15 al 25 % del peso antes de la gestación;  y después del parto, el peso del animal no 

debe de exceder del  5 al 10% de la etapa pro-gestacional 1, 26. Con respecto a lo 

anterior los requerimientos energéticos de la madre durante los 2 primeros tercios de 

gestación, no se incrementan, por lo que son los mismos que en mantenimiento, esto 

es debido a que durante los primeros  35 días de gestación, sólo se ha desarrollado el 

2% de la masa fetal y a los 40 días sólo el 5.5%; posterior a los 40 días se incrementa 

rápidamente el crecimiento del feto, llegando a su máximo al final de la sexta a la 

octava semana, por lo que en este momento, las necesidades energéticas y 

nutricionales de la madre se incrementan, siendo en el último tercio y primera semana 

de lactación un 50% más de las necesidades de mantenimiento (multiplicar x 1.5 las 

necesidades energéticas de mantenimiento). En la figura 8 y 9, se muestran el 

incremento de peso y las necesidades energéticas de la perra durante la gestación y 

lactación 116.  
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Figura. 8 Ganancia de peso en la perra durante el periodo de gestación y lactación 

(modificada de Case et al. 2001). 
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Figura. 9 Necesidades nutricionales de la perra durante la gestación y lactación 

(modificada de Case et, al 2001). 
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Es importante considerar que el útero grávido limita la capacidad de llenado del 

estómago y por lo tanto el consumo, por lo que es de suma importancia que los 

alimentos que se proporcionan a la hembra gestante, sean de alta densidad energética 

(alimentos con densidad energética mayor a 4 Kcal/g) y con una alta digestibilidad, 

para permitir que el animal llene sus necesidades nutrimentales 1, 26. 

Para proporcionar una dieta con alta densidad energética, se recomienda que los 

alimentos para hembras gestantes contengan de 10 a 25% de grasa. 

En el caso de la gata gestante, el peso de ésta aumenta durante toda la gestación, 

diferenciándola así de la perra (en la figura 10 se muestra la ganancia de peso de la 

gata durante la gestación y la lactación). La gata gestante en la tercera semana de 

gestación ha ganado un 20% de peso extra, sin embargo a diferencia de otros 

mamíferos,  cuya pérdida de peso posparto es del 100%, en ellas solo hay la pérdida 

del 40% del peso extra, y el otro 60% se va perdiendo durante la lactación, por lo que 

el consumo de alimento en la gata aumenta continuamente llegando a su máximo 

entre la séptima y octava semana, por tanto, las necesidades energéticas en la gata, 

aumentan de 60 a 90 Kcal /kg de PV hasta 100 a 110 Kcal /Kg de PV en la gestación 37, 

81, 117.  

 

 



72 

 

PARTO

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

C
o

n
su

m
o

 E
n

e
rg

é
ti

co
 (

ca
lo

rí
as

)

Semanas
gestación lactancia

M
as

a 
C

o
rp

o
ra

l (
lb

s)

Consumo Energético / Necesidad Masa Corporal
 

Figura. 10 Ganancia de peso y aumento de energía en la gata durante el periodo de  

gestación y lactación modificado de Case et al. 2001). 

Durante la gestación no sólo se incrementan las necesidades energéticas, también se 

incrementan en un 40 a 50% los requerimientos proteicos, por lo que los alimentos 

para perras gestantes deben contener de un 20 a 25% de proteína cruda en materia 

seca. En cuanto a los requerimientos de grasa se recomienda un aporte del 10 a 25% 

de grasa 26. 

Se ha discutido mucho acerca de que gatos y perros no precisan de carbohidratos en 

sus dietas,  siempre y cuando el aporte de lípidos y proteínas sean adecuados,  ya que 

a partir de ellos por las vías gluconeogénicas pueden obtener la glucosa necesaria 

para su mantenimiento. Sin embargo en el caso de animales gestantes se ha propuesto 

la necesidad de incluir carbohidratos en las dietas para estos animales ya que el 50% 

de la energía que requiere el feto para su desarrollo proviene de la glucosa, por lo que 

es necesario proveer glucosa de fácil acceso. Por este motivo se recomienda que los 
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alimentos para perras gestantes contengan un 20% de energía a partir de 

carbohidratos 118, 119.  

En cuanto a minerales, los requerimientos de calcio y fósforo en animales gestantes se 

incrementan en un 60% en los últimos días de gestación, por lo que se recomienda 

proporcionar del 0.75 a 1.5% de la MS de calcio y guardar una relación de Ca:P  de 1:1 

a 1.5:1 81, 120.  

En el cuadro 18 y 19 se muestran las recomendaciones de alimentos para perras y 

gatas gestantes. 

Cuadro. 18 Recomendaciones de la dieta para hembras gestantes (modificado de 

Hand et, al 2000). 

Nutriente Gestación 

Proteína  22%-32% *MS 

Grasa  10%-25% MS 

Carbohidratos  ≥ 23% MS 

Fibra ≤ 5% MS 

Calcio 0.75%- 1.5% MS 

Fósforo 0.6% - 1.3% MS 

 

*MS (Materia Seca) 
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Cuadro. 19 Recomendaciones en la dieta para gatas en gestación y lactación 

modificado de Schenck et al,  2010). 

 

Nutriente  Gestación/Lactación 

Proteína  32%-50%*MS 

Grasa 18%-35%MS 

Fibra  < 5% MS 

Calcio 1.0% - 1.6% MS 

Fosforo 0.8%- 1.4% MS 

Potasio 0.6% - 1.2% MS 

Magnesio 0.08% - 0.15% MS 

*MS (Materia Seca) 

   

Lactación  

La lactación es el periodo fisiológico de más alta exigencia energética tanto en perros 

como en gatos; las necesidades energéticas durante el periodo lactacional en la perra, 

se van incrementando a partir de la primera semana postparto (en base a las 

necesidades de mantenimiento). Durante la primera semana de lactación las 

necesidades  se incrementan en un 50% (multiplicar la necesidad de mantenimiento 

por 1.5), a la segunda semana la necesidad energética es el doble, y en el pico de 

lactación, entre las 3 y 5 semanas postparto, la  necesidad energética es el triple de la 

de mantenimiento; posterior a éste se debe ir disminuyendo paulatinamente para que 

después de la novena semana postparto nuevamente las necesidades energéticas sean 

las de mantenimiento 121. (Como se observa en la figura 9). 
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Durante  la etapa de lactación es necesario proporcionar a la hembra una dieta de 

elevada digestibilidad y rica en energía para evitar la excesiva pérdida de peso, cabe 

mencionar que durante el pico de lactación se recomienda la administración de 

cantidades pequeñas de alimento varias veces al día o una alimentación al libre acceso 

(ad libitum) 122. Es de suma importancia proporcionar agua al libre acceso durante 

este periodo, recordando que la  leche de la perra y de la gata contienen una alta 

cantidad de agua (de un 70 a un 80% de la leche es agua) 1. 

Uno de los principales problemas postdestete es la presencia de mastitis, por lo que 

uno de los manejos recomendados para evitar estos problemas es después de haber 

apartado a todos los cachorros de su madre, prohibir la alimentación de la hembra el 

día del destete y aportar durante los siguientes días únicamente el 25, 50, 75% de sus 

necesidades energéticas respectivamente,  y al quinto día postdestete dar el 100% de 

sus necesidades 1. 

 

MANEJO NUTRICIONAL DE LOS CACHORROS 

Alimentación de los cachorros 

Los cachorros son destetados entre las 7 y las 9 semanas de edad. 

Las necesidades energéticas y de nutrientes en los cachorros son mayores que en los 

adultos en relación a su peso, esto es debido a su rápido crecimiento. 

Las dietas para cachorros deben contener la cantidad correcta y equilibrio de 

nutrientes para mantener las funciones normales de estos animales, es importante 

permitir el óptimo desarrollo que explote su potencial genético 1, 26, 37.  
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El periodo de crecimiento más rápido se da durante los primeros 6 meses de vida, por 

lo que hay que tener en cuenta  el ritmo de desarrollo de cada una de las razas, ya que 

promover un crecimiento muy acelerado puede ser incompatible con el desarrollo 

esquelético. Las razas pequeñas  de perros alcanzan su peso adulto entre los 8 y  12 

meses de edad, razas medianas entre los 12 y los 18 meses, y razas grandes y gigantes 

entre los 18 y 24 meses 123, 124. Al llegar a la madurez la mayoría de los animales han 

aumentado de 40 a 50 veces su peso al nacimiento, esto es un crecimiento muy rápido 

en un tiempo muy corto. El ritmo de crecimiento demasiado rápido es incompatible 

con un buen desarrollo esquelético,  y  es un factor que puede promover la temprana 

presencia de enfermedades como osteocondritis, osteodistrofia hipertrófica y 

displasia.1  

Algunos estudios en perros alimentados ad libitum, comparados con perros con 

alimentación restringida, han mostrado que la alimentación ad libitum no es lo más 

adecuado para los cachorros. Los animales alimentados ad libitum, ganan más peso en 

menos tiempo,  que los animales con alimentación restringida, sin embargo la 

composición corporal en cuanto a masa mineral o hueso y tejido magro, son 

semejantes y la diferencia se da en que los animales alimentados ad libitum poseen un 

mayor porcentaje de grasa corporal, lo cual no les trae ningún beneficio en 

comparación con los de alimentación restringida. El mayor problema identificado en 

estos estudios, es que los animales que han sido alimentados ad libitum y han tenido 

un desarrollo corporal acelerado son más propensos a problemas osteoarticulares, 

como la osteoartritis, presentándose estas alteraciones articulares más severas en una 

corta edad, indicando la incompatibilidad entre el rápido crecimiento y el desarrollo 
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óseo 125, 126. Otro factor importante es la complementación y el exceso de calcio, lo que 

también afecta negativamente el desarrollo esquelético, principalmente en razas 

grandes y gigantes, esto debido a que puede promover el cierre temprano de los 

discos de crecimiento y deformidades óseas. Debido a esto, se debe tomar en cuenta 

que  los alimentos  para razas grandes y gigantes,  deben de ser menos energéticos 

que los alimentos para razas pequeñas  y medianas y contener menor porcentaje de 

grasa con el fin de evitar un crecimiento sumamente acelerado, ya que estos animales 

alcanzan su desarrollo óseo completo hasta casi los 2 años de edad,  por ello la 

proporción Ca:P es un 30% menor que en las dietas para razas pequeñas 127. Las 

necesidades energéticas de los cachorros son mayores que en cualquier otra etapa 

(excepto en la lactación),  llegando a doblar las necesidades de mantenimiento, sin 

embargo pasando los 6 meses de edad estas necesidades disminuyen 1, 26, 37, 128.  

El cálculo de la necesidad energética para cachorros de razas pequeñas, medianas, 

grandes y gigantes, y para gatitos se muestran en los cuadros 20 y 21. 

 

Cuadro. 20 Cálculo de las necesidades energéticas para cachorros de razas pequeñas, 

medianas, grandes y gigantes (modificado de Case et, al, 2001).  

Edad Razas pequeñas y medianas 

Kcal EM/día=k(pv)0.67 

Grandes y gigantes 

Kcal EM /día=k(pv)0.67 

6-11 semanas Valor de k          375 Valor de k     340 

3-4 meses Valor de k           350 Valor de k    300 

5-7 meses Valor de k          225 Valor de k    200 

8- 12 meses Valor de k         160 Valor de k   160 

12-24 meses  Valor de k   132 
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Cuadro. 21 Cálculo de las necesidades energéticas para gatitos (modificado de Case 

et, al, 2001). 

Edad Kcal EM/día=k(pv) 

6-19 semanas Valor de k       250 

5-6.5 meses Valor de k           130 

7-8.5 meses Valor de k          100 

9- 11 meses Valor de k         80 

12 meses Valor de k         60 

 

Como ya fue mencionado, es importante mantener un control en la energía que se 

proporciona a los cachorros ya que éste puede repercutir en gran medida en el 

desarrollo óseo, aunado a esto, otro de los grandes problemas de rebasar los niveles 

energéticos en los cachorros es el de promover la obesidad hiperplásica,  en la cual no 

sólo hay un aumento en el tamaño de las células adiposas (adipocitos),  sino también 

aumenta el número de estos, el mayor problema es que existe la capacidad de añadir 

nuevos adipocitos en etapas tempranas,  más no de reducir su número, por lo cual este 

tipo de obesidad es más difícil de tratar y tiene  un peor pronóstico 129. Los cachorros 

también requieren un mayor aporte de proteína que los animales adultos, la cual es 

utilizada para la creación de nuevos tejidos, por lo que es de vital importancia 

asegurar el suministro de aminoácidos esenciales proporcionando proteína de alta 

calidad y de alto valor biológico. 

La cantidad de proteína que debe proporcionarse debe ser como mínimo el 22% de la 

energía del alimento,  o del 25 al 29% de la EM en forma de proteína. En el caso de 

alimentos para perros se sugiere proporcionar niveles superiores a 20% de 

carbohidratos, en cuanto a minerales el cobre es sumamente importante en los 
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cachorros para evitar problemas de hiperextensión de las falanges distales y anemias 

microcíticas e hipocrómicas, por lo que se recomienda proporcionarlo de 0.25 a 0.5 

mg/Kg 130. En resumen se debe suministrar en los cachorros una dieta de alta 

digestibilidad, densa en nutrientes y especialmente formulada para animales en 

crecimiento,  se debe adoptar un régimen de alimentación controlada y proporcionar 

el alimento 3 a 4 veces al día en animales entre 4 y 6 meses de edad,  y reducir a 2 

tomas de alimento a partir de los 6 meses, es importante proporcionar una 

alimentación relacionada con el ritmo de crecimiento de la raza, suministrar dietas 

controladas en calcio para las razas grandes y gigantes, asegurar la realización de 

ejercicio regular, y si se están proporcionando dietas nutricionalmente equilibradas 

no dar complementos alimenticios 1, 131, 132.   

En el cuadro 22 se da a notar la mayor necesidad de nutrientes que requiere un 

cachorro en comparación a un adulto del mismo peso. 

 

Cuadro. 22 Comparación de los requerimientos de un cachorro de raza gigante contra 

un adulto de raza pequeña (modificado de Schenck, et al,  2010). 

Nutriente 10 kg ( de un cachorro) 

1400 Kcal 

10 kg ( de un adulto) 

700 Kcal 

Doble del peso de un perro 
adulto 

1400 Kcal 

Energía 77 g 28 g 56 g 

Proteína 2.8 g 1.1 g 2.2 g 

Calcio 2.8 g 0.9 g 1.8 g 

Fósforo 17.5 mg 5.3 mg 10.6 mg 
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En el cuadro 23 se exponen las recomendaciones nutricionales para alimentos de 

cachorros en crecimiento. 

Cuadro. 23 Recomendaciones de la dieta de cachorros en crecimiento (modificado de 

Hand et, al. 2000). 

Nutriente Perros con un peso adulto 
menor a 55lb (25Kg) 

Perros con un peso adulto 
mayor a 55lb (25Kg) 

Proteína 22%-32% *MS 20%-32% MS 

Grasa 10%-25% MS 8%-14% MS 

Calcio 0.7%-1.7% MS 0.7%-1.4% MS 

Fósforo 0.6%-1.3% MS 0.6%-1.1% MS 

Relación Ca: P 1:1-1.8:1 1:1-1.5:1 

 

*MS= Materia Seca 

 

Alimentación de los gatitos 

 Se sabe que el peso promedio de un gatito al nacer es de 100 g, y que los gatitos deben 

ganar 100 g/semana durante los primeros 6 meses de vida. En caso de haber bajo 

peso en los gatitos, se podría deber a una inadecuada producción de leche por parte 

de la gata, incapacidad para mamar por parte de los gatitos o enfermedad en 

cualquiera de las dos partes 14.  

La energía por parte del calostro es muy alta las primeras 72 horas. La energía por 

parte de la leche de la gata, se incrementa durante la lactancia. La concentración de 

calcio y fósforo incrementa hasta el día 14 de lactancia, el hierro, cobre y magnesio 

disminuyen en este periodo. Es importante recordar que un aminoácido esencial en 

los gatos para un adecuado desarrollo, es la taurina, y la leche de la gata es rica en 

taurina. La lactosa es el carbohidrato principal en la leche de la gata, pero la 
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concentración es baja, por lo que no es recomendable dar leche de vaca, ni de otro 

origen animal. Si hay una inadecuada producción de leche por parte de la gata, se 

puede dar un sustituto de leche especialmente formulado para gatitos, como los que 

ya existen actualmente en el mercado, siempre comparan los requerimientos que 

aporta la leche de la madre, acercándose lo más posible al aporte nutricional por parte 

del sustituto de leche 133. 

En cuanto al aporte de energía, los requerimientos en los gatitos son altos, debido a su 

rápido crecimiento. Las dietas en esta etapa deben ser altas en energía, por lo que con 

pequeñas cantidades de alimento deben cubrir las necesidades energéticas. Los 

requerimientos de energía al día, van disminuyendo hasta los 10 meses de edad. La 

esterilización a cualquier edad disminuye los requerimientos de energía hasta en un  

30%. Es importante tomar esto en cuenta para evitar la obesidad en los gatitos 81.  

Las necesidades en el aporte de proteína, son muy altas, y van disminuyendo 

gradualmente al alcanzar la edad adulta, como es el caso de los aminoácidos 

azufrados, las recomendaciones de proteína en los gatitos, es de mínimo 19% MS en 

proteína de origen animal. Las concentraciones de proteína en la dieta de los gatitos 

deben estar entre 35% y 50% MS, el aporte máximo de 26% de kilocalorías en la dieta 

(cuadro 24) 134.  
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Cuadro. 24 Recomendaciones de la dieta de gatitos en crecimiento (modificado de 

Schenck, et al,  2010). 

Nutriente Recomendación de la dieta 

Proteína 35%-50% *MS 

Grasa 

Fibra 

18%-35% MS 

<5% MS 

Calcio 0.8%-1.6% MS 

Fósforo 0.6%-1.4% MS 

Relación Ca:P 

Potasio 

Magnesio 

1:1-1.5:1 

0.6%-1.2% MS 

0.08%-0.15% MS 

 

*MS= Materia Seca 

 

Leche materna 

Después del parto, la hembra produce un tipo especial de leche denominado calostro. 

Éste transfiere la inmunidad pasiva a los cachorros de ambas especies. Esta  

inmunidad se transfiere en forma de inmunoglobulinas y otros factores inmunitarios, 

que absorbe la mucosa intestinal de los neonatos. Muchos de estos factores son 

proteínas grandes no degradadas, una vez absorbidas por el cuerpo ofrecen 

protección frente a numerosas enfermedades infecciosas. El perro y el gato tienen una 

placenta endoteliocorial que consta de cuatro capas y que sólo permite el paso al 

útero del 10-20% de la inmunidad pasiva. Por lo tanto en el caso de los cachorros y los 

gatitos, la mayor parte de la inmunidad se adquiere después del nacimiento a través 

del calostro. En los neonatos de edad más avanzada y en los adultos, los procesos 

digestivos normales producirán la digestión completa del calostro y sus componentes 

inmunológicos, por eso estos mediadores inmunitarios no se pueden utilizar más por 
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el cuerpo. Sin embargo la mucosa intestinal de los perros y gatos recién nacidos es 

capaz de absorber las inmunoglobulinas intactas del calostro. El intestino del neonato 

sólo tiene la capacidad de absorber las proteínas grandes no degradadas por parte del 

calostro, durante las primeras 48 horas de vida. Por lo que es importante y 

fundamental que los recién nacidos reciban el calostro adecuado esas primeras horas 

de vida 135, 136. Además de los beneficios inmunológicos y nutritivos del calostro, la 

ingesta de líquido ingerido después del nacimiento, contribuye de manera 

significativa al volumen sanguíneo posnatal. Se sabe que la falta de una ingesta 

adecuada de líquidos tras el parto puede contribuir al fallo circulatorio en neonatos137. 

Por ello es importante el volumen de leche producido por la madre, como su 

contenido en nutrientes. La composición de leche de las perras y gatas cambia durante 

la lactación para poder cubrir las necesidades de las crías en desarrollo. Durante las 

primeras 24-72 horas después del parto se produce calostro de varios tipos y a partir 

de entonces la composición cambia, hasta convertirse en leche completa. 

La composición nutricional de la leche de perra y gata se muestran en el cuadro 25. 

Cuadro. 25 Composición de nutrientes en la leche de perra y gata (modificado de Case 

et, al 2001). 

Nutrientes  Unidades  Leche de perra Leche de gata 

Proteínas  % 4 a 6 6.2 a 8.6 

Lactosa  % 4 a 5 4 

Grasa  % 4.5 a 5.2 5 a 9 

Calcio  mg/l 1600 a 1900 1500 a 2000 

Magnesio  mg/l 60 70 a 80 

Hierro  mg/l 6 a 13 3 a 6 

Zinc  mg/l 7 a 10 5 a 7 

Cobre  mg/l 1.7 1.3 

Energía  Kcal/l 800 850 a 1600 



84 

 

Introducción a la comida sólida 

La introducción a la comida sólida se da entre las 3 o 4 semanas de edad, se puede 

manejar una croqueta comercial para cachorros y gatitos en el destete, o bien 

mezclando agua caliente con comida de la madre. Es importante tomar en cuenta que 

no se debe de hacer la mezcla con leche de vaca ya que por su alto contenido en 

lactosa puede provocar diarrea a los cachorros. La primera dentadura sale entre los 

21 y 35 días después del nacimiento. A las 5 ó 6 semanas, los cachorros pueden 

masticar las croquetas, por lo general el destete se completa a las 6 semanas de vida, 

aunque algunas hembras permiten seguir lactando hasta las 7-8 semanas o más. 

Cachorros huérfanos 

Existen circunstancias por las cuales los cachorros pasan a ser huérfanos, la más 

común es la muerte de la madre, sin embargo existen otras causas como el rechazo de 

la madre hacia los cachorros, o la mala calidad de la leche por parte de la madre. En 

todas estas circunstancias, es importante administrar una dieta de alta calidad y que 

cubra todos los requerimientos de los cachorros, tanto de perros como gatos en esta 

etapa, por lo que uno de los primeros pasos para el cuidado de los cachorros 

huérfanos, es proporcionarles un entorno, cálido, seco, sin corrientes de aire, para 

después alimentarlos con un sustituto lácteo o leche artificial, cuya composición de 

nutrientes, sea lo más parecido posible a la leche materna, se debe estimar la cantidad 

correcta de alimento, en base al peso y a la edad del cachorro, dividir la ingesta de 

alimento en 4 ó 5 tomas iguales por día, alimentar por biberón o por sonda. Para 

llevar a cabo un buen control sobre los cachorros, se debe también pesar a estos 

animales, una vez al día la primera semana y posteriormente dos veces por semana. 
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La introducción al alimento semisólido se da de las 3 a las 4 semanas de edad, el 

destete y el consumo de un alimento seco es entre las 6 y las 10 semanas de edad.  

La leche de la perra y de la gata es una leche más concentrada en nutrientes en 

comparación a la vaca y cabra, debido a que posee un menor porcentaje de humedad. 

En cuanto a proteína y grasa la leche de perra proporciona más del doble del 

porcentaje de estos nutrientes, siendo el mismo caso para los minerales fósforo y 

calcio 1, 26, 37.  

En el cuadro 26 se muestra el volumen de sustituto lácteo para perros huérfanos. 

 

Cuadro. 26  Volumen de sustituto lácteo para perros huérfanos modificado de case et, 

al. 2001). 

Gatos 

Peso en gramos 

Volumen/día 

Cucharadas soperas 

Volumen/día (g) 

115 2 30 

170 3 45 

225 3.5 50 

285 4.5 65 

340 6 90 

440 7.5 110 

Perros 

Peso en gramos 

Volumen/día 

Cucharadas soperas 

Volumen/día (g) 

140 3 cucharadas 45 

285 7/8 taza 75 

570 5/8 150 

850 1 taza 235 

1420 1 ½ taza 355 

1990 1 1/8 taza 505 

2840 3 1/8 taza 740 
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Alimentación durante el crecimiento 

Perros en crecimiento  

El periodo de crecimiento más rápido en perros y gatos es durante los primeros 6 

meses de vida. Las razas medianas de perros, alcanzan el tamaño adulto a los 12- 18 

meses, mientras que las razas pequeñas y los gatos lo hacen a los 8- 12 meses. Las 

razas grandes y gigantes como el Pastor Alemán, el Gran Danés o el Terranova 

alcanzan el tamaño adulto hasta los 18-24 meses 138. Al llegar a la madurez, la mayoría 

de los perros y gatos han aumentado de 40 a 50 veces el  peso al nacimiento,  de 

manera que el crecimiento y desarrollo se lleva a cabo en un periodo de tiempo muy 

corto, por lo que la administración de una dieta equilibrada será fundamental. Hay 

que tener en cuenta que el crecimiento demasiado rápido es incompatible con un 

buen desarrollo del sistema músculo esquelético, provocando enfermedades como la 

osteocondritis, osteodistrofia hipertrófica y displasia. Algunas de estas enfermedades 

también son provocadas por el aporte de suplementos ricos en calcio, que afectan el 

desarrollo esquelético en razas grandes y gigantes. 

Las dietas para cachorros de raza grande y gigante se muestran en el cuadro 27. 

Cuadro. 27 Dietas para cachorros de raza grande y gigante (modificado de, Case et, al. 

2001).  

Menor Energía 350- 365 Kcal/medida 

Menor Grasa 14- 16% 

Proteína de alta calidad 26- 28% 

Calcio 0.8-0.9% 

Fósforo 0.6-0.8 (30% menor que en razas pequeñas) 
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En general las dietas para cachorros deben tener un mayor aporte de proteína que los 

alimentos para adultos debido a la creación de nuevos tejidos. Debe asegurarse el 

suministro de aminoácidos esenciales y cuidar el equilibrio de energía-proteína. La 

dieta para cachorros debe  aportar 22% mínimo de la energía en forma de proteína, 

25-29% de EM en forma de proteína 130.  

Las necesidades de energía son mayores que en cualquier otra etapa, pudiendo llegar 

a doblar la necesidad de mantenimiento. Después de los  6 meses de edad las 

necesidades disminuyen139, 140.  

Gatos en crecimiento 

La alimentación de los gatos en crecimiento debe perseguir el correcto desarrollo. En 

el caso de los gatos, el consumo es de pequeñas cantidades a lo largo del día. En los 

gatos en crecimiento que realizan ejercicio suficiente, regulan su consumo de energía, 

y no comerán por encima de sus necesidades, siendo raros los problemas de 

sobrealimentación y ritmo de crecimiento acelerado. Sin embargo si el ejercicio no es 

adecuado y la dieta administrada es muy palatable, sí pueden presentar sobrepeso 141, 

142, 143, 144.  

Necesidades mínimas de nutrientes según la NRC para perros y gatos en crecimiento 

se muestran en el cuadro 28. 
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Cuadro. 28 Necesidades mínimas de nutrientes según la NRC para perros y gatos en 

crecimiento (modificado de,  Case et, al. 2001). 

Nutriente  Perros  Gatos  

Proteínas  Kcal EM/1000 240 g 

Aminoácidos esenciales   

Arginina  1.37 g 10 g 

Histidina  0.49 g 3 g 

Isoleucina  0.98 g 5 g 

Leucina  1.59 g 12 g 

Lisina 1.40 g 8 g 

Metionina-cisteína 1.06 g 7.5 g (total de aminoácidos azufrados) 

Metionina   4 g 

Fenilalanina-tirosina  1.95 g 8.5 g 

Fenilalanina   4 g 

Taurina   400 mg 

Treonina  1.27 g 7 g 

Triptófano  0.41 g 1.5 g 

Valina  1.05 g 6 g 

Aminoácidos no esenciales 17.07 g  

Grasa  13.6 g  

Ácido linoleico 2.7 g 5 g 

Ácido araquidónico  200 mg 

Minerales    

Calcio  1.6 g 8 g 

Fósforo  1.2 g 6 g 

Potasio  1.2 g 4 g 

Sodio  0.15 g 500 mg 

Cloro  0.23 g 1.9 g 

Magnesio  0.11 g 400 mg 

Hierro  8.7 mg 80 mg 

Cobre  0.8 mg 5 mg 

Manganeso  1.4 mg 5 mg 

Zinc  9.7 mg 50 mg 

Yodo  0.16 mg 350 µg 

Selenio  0.03 mg 100 µg 

Vitaminas    

Vitamina A (retinol) 1011.0 UI 333 UI 

Vitamina D (colecalciferol) 110.0 UI 500 UI 

Vitamina E (α- tocoferol) 6.1 UI 30 UI 

Vitamina K(filoquinona)   

Tiamina  0.27 mg 5 mg 

Riboflavina  0.68 mg 4 mg 
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Nutriente Perros  Gatos 

Vitamina B6 (piridoxina)  4 mg 

Ácido pantoténico 2.7 mg 5 mg 

Niacina  3 mg 40 mg 

Piridoxina  0.3 mg  

Ácido fólico  0.054 mg 800 µg 

Biotina   70 µg 

Vitamina B12 7 µg 20 µg 

Colina  340 mg 2.4 µg 

 

ALIMENTACIÓN DEL PERRO DE TRABAJO 

Los perros trabajan para el hombre o junto a él, en un gran número de actividades 

diferentes; como perros guía ayudando a ciegos y a discapacitados físicamente, tirar 

de trineos, carreras, pastoreo, caza, guardia y protección, detección de drogas, como 

perros policías y militares. Dependiendo del tipo de trabajo, el tipo de entrenamiento, 

el nivel de ejercicio y la rutina diaria de los perros es muy variable, por lo general los 

perros de trabajo presentan mayores necesidades energéticas que las del perro adulto 

en mantenimiento. En función del tipo y la intensidad del trabajo, puede ser necesario 

realizar modificaciones en la composición nutricional de la dieta y en el régimen 

alimentario de los perros1.  

El trabajo duro y las competencias producen estrés en los animales de trabajo, no sólo 

de tipo fisiológico, sino también en el aspecto psicológico. La dieta es un factor básico 

en la realización del ejercicio, sin embargo al existir un amplio espectro de habilidades 

atléticas y del tipo de atleta canino, es necesario adaptar estas dietas para cada uno de 

los animales, ya que también sus necesidades van a ser diversas, por ejemplo, no es lo 

mismo el manejo nutricional de un Greyhound, el cual va a requerir de suficiente 

energía, para correr un cuarto de milla en 26 segundos con una velocidad máxima 
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superior a 60 km/h, que de un perro de trineo, el cual va a requerir largas distancias 

durante varios días en condiciones extremas 26. 

Características que debe tener el alimento para perro atleta 

 Proporcionar una buena fuente de energía en cantidades adecuadas según el 

tipo de ejercicio o trabajo que éste desempeña. 

 Debe minimizar el peso y el volumen de los bolos intestinales. 

 Debe ayudar a mantener un estado de hidratación apropiado para el animal. 

 Tener un posible efecto amortiguador de cualquier acidificación metabólica 

inducida por el ejercicio. 

 Optimizar los resultados de otras secciones ergogénicas, como es el 

entrenamiento. 

 Compensar los efectos perjudiciales inducidos por el estrés 37.  

Mecanismos de reconstitución del ATP 

La energía para la contracción muscular es derivada únicamente del ATP, el cual es 

reconstituido instantáneamente in situ, a partir de diversos mecanismos: 

a) Transferencia de fosfocreatina, b) Degradación de glucógeno (glucogenólisis),  

c) Oxidación de glucosa y d) Oxidación de ácidos grasos.26, 37, 145. 
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Figura. 11 Fuentes de energía para el trabajo muscular (modificado de Kelly, et al, 

2002). 

a) Sistema fosfágeno 

Este sistema utiliza a la fosfocreatina para la reconstrucción rápida de ATP dentro del 

miocito. Predomina en el sobreesfuerzo durante pocos segundos, utilizado sobre todo 

al saltar o al iniciar una carrera. Este sistema de fosfágenos musculares no se modifica 

por la dieta ni por el entrenamiento.  

Glucogenólisis 

La glucogenólisis a nivel muscular se presenta en un inicio en un ambiente anaeróbico 

y es una forma de regenerar el ATP, durante este proceso se libera ácido láctico. La 

energía que proporciona, se inicia a partir de los 3 a 10 segundos y predomina hasta 

los 30 segundos de iniciada la actividad 
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b) Glucólisis 

La utilización de la glucosa exógena, depende de la capacidad de ésta, de penetrar en 

las células musculares y está influenciada por los niveles sanguíneos y por la acción de 

las hormonas como la insulina, glucagón, somatotropina y cortisol, en un inicio esta 

glucólisis se va a llevar en un ambiente anaerobio, produciendo ácido láctico y poca 

energía (2 ATPs). Sin embargo posteriormente en un sistema aerobio, la producción 

de ATPs, será de 36. Es la fuente más importante de energía muscular durante el 

ejercicio, que dura de 60 segundos a pocos minutos, el rendimiento mejora, cuando 

los carbohidratos que se proporcionan son de lento metabolismo. El ayuno y el 

excesivo contenido de lípidos la disminuyen. 

c) Oxidación de ácidos grasos libres 

Los ácidos grasos libres de cadena larga, van a difundir al músculo y por medio de la 

acción de la carnitina, van a penetrar la membrana mitocondrial, en donde por medio 

de la β-oxidación, van a producir una gran cantidad de energía (un ácido graso como 

el palmítico (16 C), puede producir 129 ATPs). Estos ácidos grasos son fuente 

energética en ejercicio de larga duración de intensidad baja o moderada. El ayuno, la 

alimentación pobre, alimentos muy grasosos y el entrenamiento, pueden promover la 

oxidación de ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos. 

d) Las proteínas pueden ser catabolizadas con el fin de producir energía, 

principalmente aminoácidos como la leucina, isoleucina, y valina (aminoácidos 

ramificados), éstos pueden aportar de un 5 a 10% de la energía muscular y 

juegan un papel importante en el ciclo de la arginina-glucosa. 
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Los animales que desempeñan actividades como salto o ataque corto, utilizan 

principalmente el sistema de anaerobiosis aláctica, utilizando principalmente el 

sistema de fosfatógenos, mientras que animales de carreras como en pruebas de 

agilidad y competencia en círculo, utilizan mayormente la anaerobiosis láctica, 

principalmente la glucogenólisis y la glucolisis anaerobia, en el caso de pruebas de 

resistencia como serían el rastreo, la caza y las carreras de trineos, se utiliza 

principalmente la oxidación anaeróbica de glucosa y de ácidos grasos 26, 37, 146, 147. 

Estrés  

Los animales de trabajo están sometidos a varias condiciones de estrés, como esfuerzo 

físico intenso, condiciones climáticas extremas, régimen de entrenamiento, entre 

otras. El estrés es un factor de suma importancia a tomar en cuenta en el desempeño y 

el manejo nutricional de los animales de alto rendimiento. 

Algunos estudios han mostrado que el estrés modifica la síntesis y la actividad de la 

serotonina, a partir de su precursor el triptófano, esto ha sido relacionado con el 

grado de agresividad de los animales, y se ha visto que la utilización del triptófano 

para la síntesis de serotonina se disminuye, provocando un aumento de triptófano en 

el cerebro a causa de la disminución de aminoácidos neutros, como (valina, leucina, 

isoleucina, etc.) que controlan transportadores estero-específicos saturables para el 

triptófano. Por esta razón es necesario, no sólo incrementar el porcentaje de proteína 

en la dieta, sino poner más atención en la calidad, la composición de aminoácidos que 

contiene y el valor biológico y disponibilidad de ésta,  ya que proteínas de mala 

calidad o de baja disponibilidad, pueden promover disfunciones, no sólo fisiológicas 

sino también psicológicas en estos animales 148, 149.  



94 

 

Se ha observado también, sobre todo en perros de carreras que el estrés, tiene cierta 

relación en la presencia de anemias, promoviendo la caída progresiva de 

hemoglobina, por lo que se recomienda para estos animales, dietas que contengan 

30% de la energía metabolizable a partir de proteína de alta calidad 150. El estrés juega 

un papel importante en la acidosis láctica sobre todo en individuos nerviosos, en los 

cuales se promueve la secreción de catecolaminas que promueven una mayor 

producción de ácido láctico, el estrés también promueve bradicardia que conlleva a 

una anorexia celular y una baja irrigación hepática, lo cual conlleva a una disminución 

de la gluconeogénesis de lactatos aumentando la concentración de éstos en sangre, 

todo esto promueve una acidosis metabólica en el animal, por lo cual se ha 

recomendado, para la prevención de la acidosis metabólica, la reducción de este estrés 

principalmente por medio del entrenamiento y la utilización de tampones 

nutricionales, como el carbonato sódico en agua de bebida antes del ejercicio 

(300mg/Kg) 37.  

Como es sabido la vitamina C es sintetizada a nivel hepático por el mismo perro, sin 

embargo en el caso de los perros sometidos a estrés, se recomienda, la 

complementación del ácido ascórbico, por un lado por sus funciones antioxidantes y 

por otro lado por el papel que juega como co-factor de hidrolasas y en la síntesis de 

carnitina 151.  

Como ya se mencionó, se recomienda un incremento del aporte proteico a los 

animales sometidos a estrés constante y regularmente al incrementar los niveles de 

proteína se recomienda incrementar también los niveles de vitamina B6, sin embargo 

se ha observado que el exceso de esta vitamina, altera la concentración de energía de 
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los sustratos, promoviendo una elevada tasa de utilización del glucógeno muscular 

que conlleva a la sobreproducción de ácido láctico 152. 

El estrés en el ejercicio intenso provoca la liberación de grandes cantidades de 

peróxidos y radicales libres por lo que es de suma importancia la complementación de 

vitamina E, que junto con el selenio permite la preservación de las membranas 

celulares y reduce el cansancio muscular 153. 

Necesidades energéticas del perro atleta 

En la figura 12, se muestran las necesidades energéticas para perros con diferente 

actividad. 
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Figura. 12 Requerimientos energéticos para perros con diferente actividad  

Las necesidades nutricionales del perro atleta y de trabajo como ya fue mencionado 

(cuadro 29), varían de acuerdo a la intensidad, duración y frecuencia del trabajo a 
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desempeñar, por lo que es necesario tomar en cuenta estos factores para poder llenar 

los requerimientos nutricionales del perro atleta. En  los perros atletas de resistencia 

se recomienda que los alimentos que se les proporcionen, sean de una gran densidad 

calórica, por lo regular arriba de 6 Kcal de EM/g de MS, mientras que para los atletas 

de velocidad, la densidad calórica recomendada para ellos es de 3.5 a 4 Kcal, esto 

repercute en la proporción de los nutrientes energéticos a proporcionar, de ahí que 

los alimentos para perros atletas de resistencia deben contener más de 50% de grasa 

en MS o más del 75% de calorías derivadas de ésta (como se muestra en la figura 13). 

Por un lado al proporcionar más grasa se llenan las necesidades energéticas de estos 

animales con un volumen menor de alimento, por otro lado esta grasa, será utilizada, 

por estos animales mediante oxidación durante un ejercicio sostenido, también para 

los perros atletas de duración y frecuencias bajas, sobre todo perros de carreras la 

concentración de lípidos de la dieta se encontrará entre 8 a 10% de la MS, ó 20 a 24% 

de las calorías derivadas de esta, mientras que los carbohidratos, que son más 

disponibles y de una rápida utilización se proporcionaran entre un 50 a 60% de las 

calorías del alimento, o lo que es lo mismo se encontrarán entre 55 y 60% de la MS. En 

el caso de la proteína la variación de ésta no es muy grande para los diferentes tipos 

de atletas, considerándose que para un perro atleta de velocidad el porcentaje deberá 

de ser de 22 a 28% de proteína en materia seca, mientras que para un atleta de 

resistencia de 28 a 34% de la MS. Es importante mencionar que la digestibilidad en 

general del alimento siempre deberá ser mayor para todos los casos de 80%. 

Para todos los perros atletas es siempre importante mantener un libre acceso al agua 

(ad libitum) con excepción de los atletas de velocidad antes de una carrera 26, 37. 
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Figura. 13 Distribución de calorías recomendadas para los alimentos de perros 

atletas. (% de calorías de energía metabolizable). 
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Cuadro. 29 Características nutricionales de la dieta para perros de trabajo 

(modificado de Hand et al, 2000). 

Factor  Atletas de velocidad 
(duración de 
frecuencia 
bajas/moderadas) 

Atletas intermedios 
(duración y 
frecuencia elevadas) 

Atletas 
intermedios 

Atletas de 
resistencia 

Densidad 
energética 

Alimento con 3.5 a 4 
kcal de EM/gr de MS 

Alimentos de 4 a 5 
kcal de EM/gr de MS 

Alimentos de 4.5 a 
5.5 kcal de EM/gr de 
MS 

Alimentos con 
más de 6 kcal 
de EM/gr de 
MS 

Grasa  De 8 a 10% de grasa 
en MS o 20 a 24% de 
calorías derivada de la 
grasa 

De 15 a 30% de grasa 
en MS o 30 a 55% de 
calorías derivada de la 
grasa 

De 25 a 40% de 
grasa en MS o 45 a 
65% de calorías 
derivada de la grasa 

Más de 50% de 
grasa en MS o 
más de 75% de 
calorías 
derivada de la 
grasa 

Carbohidratos De 55 a 65% de ELN 
en MS o 50 a 60% de 
calorías provenientes 
de los carbohidratos 

De 30 a 55% de ELN 
en MS o 20 a 50% de 
calorías provenientes 
de los carbohidratos 

De 30 a 35% de ELN 
en MS o 15 a 30% de 
calorías 
provenientes de los 
carbohidratos 

Menos de 15% 
de ELN en MS o 
menos de  10% 
de calorías 
provenientes 
de los 
carbohidratos 

Proteínas 22 a 28% de proteína 
en MS o 20 a 25% de 
calorías proveniente 
de las proteínas 

22 a 32% de proteína 
en MS o 20 a 25% de 
calorías proveniente 
de las proteínas 

22 a 30% de 
proteína en MS o 18 
a 25% de calorías 
proveniente de las 
proteínas 

28 a 34% de 
proteína en MS 
o 18 a 22% de 
calorías 
proveniente de 
las proteínas 

Digestibilidad Digestibilidad de MS 
mayor a 80% 

Digestibilidad de MS 
mayor a 80% 

Digestibilidad de MS 
mayor a 80% 

Digestibilidad 
de MS mayor a 
80% 

Agua  Libre acceso (ad 
libitum) excepto antes 
de una carrera 

Libre acceso (ad 
libitum)  

Libre acceso (ad 
libitum)  

Libre acceso 
(ad libitum)  

 

 

NUTRICIÓN DEL PERRO Y EL GATO GERIÁTRICO 

Al ir creciendo e incrementándose mayormente el interés por la salud y el bienestar 

animal, la nutrición ha comenzado a ser tomada en cuenta como uno de los principales 

factores para mantener la homeostasis de los animales, evitar la presencia de 

padecimientos metabólicos asociados con la edad, minimizar los signos clínicos de la 
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vejez,  y mejorar las condiciones de animales enfermos. Esto ha permitido que la 

esperanza de vida de los animales de compañía se haya incrementado y que junto con 

el control de enfermedades infecciosas, la nutrición ha permitido que la longevidad 

sea mayor y la calidad de vida también 37.  

La esperanza máxima de vida de un perro se ha estimado hasta de 27 años, sin 

embargo el promedio de ésta es de 13 años a nivel mundial, entrando México dentro 

de este rango. En el caso del gato la esperanza máxima de vida se ha calculado desde 

25 hasta los 35 años, siendo la vida media de estos animales a nivel mundial de 14 

años, sin embargo en México a causa de la poca atención, falta de conocimiento sobre 

estos animales, los aspectos de salud y de nutrición, ha promovido que la esperanza 

media de este país sea de 7 años. La edad a la que se le considera geriátrico a un 

animal, va de la mano, del metabolismo de este mismo, por lo que no todas las razas 

de perros llegan a la edad geronte al mismo tiempo, a nivel mundial, los perros 

considerados de razas pequeñas (2.26 a 9 Kg), se consideran geriátricos a los 11.5 

años, los perros de raza mediana (9.5 a 22.6 Kg), se consideran geriátricos a los 11 

años, perros de razas grandes (23.1 a 40.7 Kg), son considerados geriátricos a los 9 

años y los perros de razas gigantes mayores a 40.7 Kg se consideran geriátricos a los 

7.5 años. En el caso de los gatos, a nivel mundial son considerados geriátricos a los 12 

años, sin embargo en México, es considerado geriátrico aquel animal que pase de los 7 

años de edad 154, 155, 156. 

El perro geriátrico es más fácil de reconocer que el gato, ya que físicamente se van 

mostrando características como el encanecimiento del pelo y la disminución de la 

masa muscular, mientras que en el gato estas características no se muestran 157, 158, 159. 
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Tanto para perros como en gatos, la etapa geriátrica muestra una disminución en la 

tasa metabólica en reposo (TMR), ésta se hace más lenta y esto es debido en términos 

generales a los cambios y la composición corporal,  sobre todo a la pérdida de tejido 

magro que se presenta en esta etapa. Algunos estudios han mostrado una fuerte 

diferencia en porcentaje de masa corporal magra existente entre animales jóvenes y 

geriátricos, se ha podido observar que al ir envejeciendo el animal esta masa corporal 

magra se va perdiendo, y por el contrario, la masa corporal grasa se incrementa, de 

hecho se ha observado que los perros geriátricos pueden tener un 9% menos de masa 

corporal magra que los jóvenes y que este mismo porcentaje se ve incrementado en la 

masa grasa. La reducción de las necesidades energéticas del animal geriátrico, puede 

llegar de 30 a 40% en lo que sería el último tercio de su vida, sin embargo esto está 

sujeto, a qué tanto el animal ha reducido su actividad. Los animales geriátricos que 

mantienen una actividad constante no tienen una reducción tan drástica de sus 

necesidades energéticas en comparación a cuando eran jóvenes 160, 161. El animal 

geriátrico muestra diferentes cambios en sus aparatos y sistemas, entre los cuales, se 

encuentra la perdida de la elasticidad de la piel, aumento del calcio y seudoelastina en 

esta misma, hiperqueratosis del tejido cutáneo y de los folículos pilosos, así como la 

desaparición de células pigmentarias. Además es muy común la aparición de 

neoplasias sobretodo en animales mayores a 10 años 1. 

A nivel del tubo gastrointestinal se ha observado la disminución tanto de las 

secreciones salivales como de las gástricas, sobre todo en el caso de los gatos la 

disminución de las secreciones pancreáticas y biliares. Aunado a la disminución de las 

secreciones se ha observado una reducción en el tamaño de las vellosidades 
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intestinales y de la tasa de recambio celular a este nivel, lo que en conjunto promueve 

una disminución en la digestión y absorción de nutrientes que repercutirá en gran 

medida en el estado de salud del animal. A nivel de colon se observa regularmente una 

menor motilidad lo que conlleva a problemas de colitis y constipación 162, 163, 164. En el 

aspecto urinario, el flujo renal y la filtración glomerular muestran una marcada 

reducción, lo cual conlleva a una menor capacidad de concentración urinaria y 

acidificación. A  la larga muchos de estos animales geriátricos presentan insuficiencia 

renal crónica, la cual es considerada la primera causa de morbilidad y mortalidad en 

gatos y la cuarta en perros 165. A nivel muscular, como ya se había mencionado, la 

masa magra se disminuye, a consecuencia de la disminución y el número y tamaño de 

las células, los huesos largos y sus partes corticales, se van adelgazando disminuyendo 

su densidad y convirtiéndose en huesos quebradizos. A nivel articular, la artrosis es 

común en este tipo de animales y se agrava sobre todo a causa de obesidad.1 A nivel 

cardiovascular, se ha observado que el 30% de los animales geriátricos cursa con 

problemas cardiacos. El gasto cardiaco disminuye en un 30%, lo cual promueve que el 

animal tenga una menor adaptación a cambios en sus rutinas en general. 

Regularmente los vasos sanguíneos muestran engrosamiento hialino de sus túnicas 

medias y a nivel de la aorta y arterias periféricas se pueden encontrar depósitos 

cálcicos que pueden promover hipertensión. La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) 

es un padecimiento muy común tanto en perros como en gatos geriátricos 166. En 

cuanto al comportamiento, los animales pueden disminuir su apetito a causa del dolor 

crónico, causado por diversos padecimientos. La depresión causada por la pérdida de 

compañeros, la introducción de otros animales por la modificación de rutinas puede 
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promover el bajo consumo de alimento, la menor reacción a estímulos y la progresiva 

pérdida de sentidos como: vista, oído, gusto y olfato, promueven el desinterés por la 

comida 167, 168. 

Por todo lo antes mencionado, la alimentación del perro y el gato geriátrico debe ser 

especial y cumplir con características específicas para mejorar el consumo y llenar las 

necesidades de estos animales, teniendo como objetivos principales, retrasar el 

establecimiento de la vejez, aumentar la expectativa de vida y la calidad de ésta, 

mantener el peso óptimo corporal, retardar o prevenir la progresión de enfermedades 

y eliminar lo más posible los signos clínicos de éstas. 

Para lograr estos objetivos que han sido marcados, es importante tomar en cuenta que 

la actividad de estos animales geriátricos se ve reducida por lo que de la misma 

manera sus necesidades energéticas se disminuyen hasta en un 20%, por lo cual es 

necesario controlar  el consumo de calorías para evitar problemas de sobrepeso y 

obesidad que repercutirán en gran manera la presencia y control de ciertas 

enfermedades. Sin embargo también es importante tomar en cuenta el temperamento 

del animal, las enfermedades degenerativas, la capacidad de digestión y asimilación y 

el ejercicio; factores que en determinado momento, promovieron un bajo consumo y 

la pérdida de peso de estos animales 166.  

En cuanto a proteína, es importante tomar en cuenta la posible disminución en la 

digestión y absorción que se da a nivel del tubo gastrointestinal, por lo cual, es 

importante proporcionar proteína de alto valor biológico y con un perfil de 

aminoácidos esenciales adecuado, recomendándose de 16 a 24% de proteína en la 

dieta, siempre y cuando no existan padecimientos renales o hepáticos, también es 
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importante tomar en cuenta, que el porcentaje de calorías en forma de proteína debe 

ser mayor para estos animales que para un adulto en mantenimiento, y por lo tanto si 

no tienen un padecimiento, no es necesario hacer restricción proteica 167.  

Ya se había mencionado que los animales geriátricos incrementan su grasa corporal, 

esto debido a su incapacidad para metabolizar lípidos, por lo que se debe de controlar, 

la cantidad de lípidos que se proporcionan en la dieta, sin olvidar proporcionar una 

adecuada cantidad de ácidos grasos esenciales. Es importante recordar que el gato 

requiere, el suministro de ácido araquidónico preformado y en el caso del perro 

geriátrico, esto será también necesario debido a la disminución en la actividad de 

enzimas que intervienen en la saturación de ácidos grasos como la Δ-6-desaturasa. Se 

ha mostrado un decremento importante en la producción de ácido -linolénico, ácido 

graso importante en el mantenimiento de piel y pelo, por lo que la complementación 

de éste es importante para los animales de edad avanzada. En términos generales es 

importante la reducción de la ingesta de grasa, para evitar problemas de sobrepeso, y 

las grasas que se suministren, que sean ricas en ácidos grasos esenciales y de alta 

digestibilidad. 

No se ha demostrado una deficiencia de vitaminas del complejo B en animales 

geriátricos que consumen dietas balanceadas, por lo que su complementación sólo es 

necesaria después de enfermedad y antibioterapia. La complementación con vitamina 

E ha mostrado incremento en la respuesta inmune en animales geriátricos, por lo que 

puede resultar benéfico un mayor aporte de éste en la dieta 168.  

Es importante considerar que los perros y gatos geriátricos pueden tener cierto grado 

de daño renal, por lo que es importante evitar complementos minerales con fósforo, 
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debido a que pueden incrementar el daño renal. De igual manera, es común que los 

animales geriátricos padezcan problemas cardiovasculares por lo que es importante 

que el sodio en la dieta sea menor al 1% 169. El sistema de alimentación más 

recomendable para un animal geriátrico es el controlado, en el cual se puede apreciar 

con facilidad la ingesta del animal, y controlar el sobrepeso. 

Otras recomendaciones para los animales geriátricos son el calentamiento de la 

comida (incrementa la palatabilidad), proveer alimentos húmedos, que además de ser 

más palatables aumentan el consumo de líquidos, la repartición del alimento en varias 

veces al día, para permitir que ingieran la cantidad adecuada de alimento, y 

finalmente cuidar el exceso de fibra en la dieta, ya que ésta puede disminuir la 

palatabilidad (sobre todo en gatos) 1, 26.  

En el cuadro 30 se muestran las recomendaciones nutricionales para perros y gatos 

geriátricos. 

Cuadro. 30 Necesidades nutricionales de perros y gatos geriátricos (modificado de 

Schenck, et al,  2010). 

 

Nutriente Recomendación MS  

 Perros Gatos 

Proteína 15 a 23% 30 a 45% 

Grasa 7 a 15% 10 a 25% 

Fibra ≥ 2% < 10% 

Calcio 0.5 a 1% 0.6 a 1% 

Fósforo 0.25 a 0.75% 0.5 a 0.7% 

 

*MS Materia Seca 
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LA FIBRA EN LA DIETA DE LOS PERROS Y GATOS 

La fibra se define como hidratos de carbono complejos, que suele estar presente en los 

alimentos para perros y gatos. Los componentes de la fibra son la celulosa, la 

hemicelulosa, la lignina, la pectina, las gomas y los mucílagos.  Aunque la fibra 

dietética no es un nutriente imprescindible, se recomienda incluir cierta cantidad de 

fibra, para que el TG (Tracto Gastro-intestinal), funcione adecuadamente. La fibra 

insoluble aumenta la masa de la dieta, favorece la saciedad, mantiene el tiempo de 

tránsito intestinal y la motilidad del TG. La fibra soluble retrasa el vaciamiento 

gástrico y al ser fermentada por las bacterias del colon, genera ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC) que representan una fuente de energía importante para los 

colonocitos o células mucosas del colon. Las fuentes más frecuentes de fibra dietética 

en los alimentos para animales son: el salvado de trigo, el tomate, los cítricos, la pulpa 

de uva, la pulpa de remolacha, la cáscara de soja y los cacahuates. Maíz, arroz, trigo y 

cebada aportan carbohidratos digestibles y pequeñas cantidades de fibra. La cantidad 

de fibras en los alimentos para perros y gatos, varía según el tipo de alimento y los 

ingredientes que contiene. El contenido máximo garantizado de fibra bruta de la 

mayor parte de los alimentos comerciales se encuentra entre, 3% y el 6% de la MS 170, 

171.  
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LOS PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS EN LAS DIETAS DE PERROS Y 

GATOS 

Actualmente existe evidencia de que el complejo de flora microbiana presente en el 

tubo digestivo de los perros y gatos provee de una resistencia efectiva hacia las 

enfermedades. Sin embargo, la composición de esta flora protectora es alterada por la 

dieta y el medio ambiente, haciendo en este caso a los perros y gatos susceptibles a 

enfermedades o reduciendo su eficiencia para la utilización de los alimentos 172.  

Probiótico, término utilizado por primera vez por Lilly y Stilwell en 1965, para 

describir a sustancias producidas por un microorganismo que estimula el crecimiento 

de otro, función opuesta a los antibióticos. Parker define a los probióticos, como 

organismos y sustancias que contribuyen al balance intestinal. Fuller los define como 

suplementos alimenticios microbianos, que afectan benéficamente al hospedante, 

promoviendo un balance microbiano adecuado 173. Los probióticos son 

microorganismos vivos utilizados como ingredientes de alimentos que tienen un 

efecto benéfico sobre la salud y bienestar de quien los consume. Sin embargo éstos no 

necesariamente deben estar vivos, ni ser células enteras, pueden ser células muertas o 

componentes celulares 174.  

 En el cuadro 31 se muestran los mecanismos de acción de los probióticos que son 

utilizados en perros y gatos. 
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Cuadro. 31 Posibles mecanismos de acción de los probióticos. 

 
Modos de acción de los 

probióticos 

 

Exclusión competitiva Competencia con las bacterias patógenas por la adhesión a los mismos 
receptores de los epiteliocitos, aunque no ha sido probado. 

Antagonismo Inhibir los patógenos (antagonismo) mediante la producción de H2O2, 
ácidos grasos volátiles (AGV) y otros ácidos orgánicos, así como 

bacteriocinas 

Estimulación del sistema 
inmunitario 

Aumentan los niveles  de inmunoglobulina G (IgG) en sangre y de 
inmunoglobulina A (IgA) en el lumen intestinal 

Actividades metabólicas 
benéficas 

Enzimas que catalizan la deconjugación de sales biliares, -
galactosidasa que favorece la asimilación de lactosa, -glucanasas que 

favorecen la asimilación de los -glucanos de los cereales, y por su 
metabolismo del nitrógeno, no liberan NH4+ ni compuestos 

nitrogenados tóxicos (aminas). 

 

Gibson y Roberfroid, definieron el término prebiótico como ingredientes no digeribles 

de los alimentos que afectan beneficiosamente al huésped por una estimulación 

selectiva del crecimiento y/o actividad de una o un limitado grupo de bacterias en el 

colon. Esta selectividad fue demostrada para Bifidobacterium spp., la cual puede ser 

promovida por la ingestión de sustancias tales como fructooligosacáridos e inulina 175.  

El término simbiótico es usado cuando un producto contiene la combinación de 

prebióticos y probióticos. Los microorganismos vivos (probióticos) son utilizados en 

conjunción con un sustrato específico para promover su crecimiento (prebióticos), 

por ejemplo el uso de fructooligosacáridos con Bifidobacterium spp, o de lactitol con 

Lactobacillus spp. La combinación puede mejorar la supervivencia del organismo 

prebiótico, porque es un sustrato específico y realmente disponible para la 
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fermentación de este, resultando en una ventaja para el prebiótico sobre la microbiota 

del tubo digestivo 176.  

En los siguientes cuadros, se mencionan algunos de los prebióticos, probióticos y 

simbióticos más utilizados en humanos: 

En el cuadro 32, se muestran los probióticos más utilizados comúnmente en humanos 

Cuadro. 32 Ejemplos de probióticos utilizados más comúnmente en humanos 

(modificado de Collins, et al, 1999). 

 

PROBIÓTICOS Lactobacilos L. acidophilus 

L. casei 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

L. reuteri 

L. brevis 

L. cellobiosus 

L. curvatus 

L. fermentum 

L. plantarum 

Cocos Gram positivos Lactococcus lactis subsp. cremoris 

Streptococcus salivarius subsp. 
thermophilus 

Enterococcus faecium 

S. diaacetylactis 

S. intermedius 

Bifidobacterias B. bifidum 

B. adolescentis 

B. animalis 

B. infantis 

B. longum 

B. thermophilum 

 
En el cuadro 33 se muestran ejemplos de prebióticos y simbióticos utilizados 

comúnmente en humanos. 
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Cuadro.33 Ejemplos de prebióticos y simbióticos utilizados más comúnmente en 

humanos (modificado de Collins, et al, 1999). 

PREBIÓTICOS FOS (Fructooligosacáridos) 

Inulina 

GOS (Galactooligosacáridos) 

Lactulosa 

Lactitol 

SIMBIÓTICOS Bifidobacterias + FOS 

Lactobacillus + lactitol 

Bifidobacterias + GOS 

 

 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo se pueden concluir los siguientes puntos: 

 La nutrición es básica para el mantenimiento de la salud y la calidad de vida de 

los perros y los gatos, ya que un mal manejo nutricional puede llevar a la 

presencia de enfermedades tales como obesidad, enfermedades ortopédicas, 

diabetes, problemas cardiacos, etc, al romperse la homeostasis del organismo 

de éstas especies. 

 Los perros y gatos tiene necesidades nutricionales diferentes, en el caso de los 

gatos, necesidades elevadas de proteína en la dieta, aporte de taurina, ácido 

araquidónico y vitamina A preformados, los cuales no son requeridos por los 

perros, por lo que alimentar un gato con alimento para perro pone en riesgo la 

vida de éstos animales. 

 Las necesidades nutricionales tanto de perros como de gatos, varían de 

acuerdo a la etapa de vida, siendo estas necesidades mayores para los 

cachorros que para los animales adultos y geriátricos. 
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 Las etapas de gestación y lactación son sumamente demandantes en el aporte 

de nutrientes y que son determinantes para el mantenimiento de la madre y el 

buen desarrollo de sus cachorros. 

 En el caso de gatos no existen diferencias marcadas nutricionalmente entre las 

diferentes razas. Sin embargo, en el caso de perros la talla es un factor que 

debe de tomarse en cuenta para proporcionar una buena nutrición, 

principalmente en el aporte de minerales, así como para cuidar el correcto 

desarrollo del animal en relación al crecimiento óseo. 

 El nivel de actividad es un factor importante para determinar las necesidades 

energéticas de los animales. 

 La calidad del alimento (digestibilidad y tipo de ingredientes) juega un papel 

importante en el aporte de nutrientes y en la cantidad del alimento a 

suministrar. 

 Un alimento bien balanceado y de alta calidad mal suministrado, puede 

predisponer, al igual que un alimento de mala calidad, a problemas de mala 

nutrición. 

 Es necesario que tanto el médico veterinario, como propietarios de animales de 

compañía tengan un mayor conocimiento sobre la nutrición, la alimentación y 

el suministro de dietas para estas especies. 
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