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RESUMEN  

 

En el año 2020 el Ecuador vivió una época de estrés por la pandemia del 
COVID-19, que obligó al aislamiento social. Situación que no solo afectó a 
las personas, sino también a los cachorros nacidos en ese periodo ya que 
crecieron con pocos o sin ningún estímulo externo y solo conocieron su 
núcleo familiar. El manejo del perro durante sus etapas tempranas del 
desarrollo es especialmente importante porque una inadecuada adaptación 
puede desencadenar problemas de comportamiento en un futuro 
(agresividad, miedo, ansiedad, entre otros.). En este trabajo se evaluaron los 
problemas de comportamiento mediante el test C-BARQ en dos poblaciones, 
una que nació en el 2020 y otra antes de ese periodo, se estableció qué 
población presenta más problemas conductuales y se relacionó el contexto 
en que creció el “perro pandemia” y la cercanía emocional percibida por el 
tutor. Se valoraron 111 perros, y por medio de la estadística se verificó la 
validez, confiabilidad de los instrumentos y se realizó la prueba de hipótesis 
Chi cuadrado para relacionar los problemas de comportamiento con las 
poblaciones. Los resultados reflejaron que los perros que vivieron su etapa 
de socialización durante la pandemia presentaron un mayor índice de 
agresividad y miedo hacia perros desconocidos, conductas relacionadas a la 
separación y caza, apego y demanda de atención.  Sin embargo, no se 
encontró una relación entre la cercanía emocional percibida y el tipo de 
población. En conclusión, los cachorros que nacieron durante el 
confinamiento vivido por la pandemia COVID-19 son más propensos a 
desarrollar problemas de comportamiento.  
 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: C-BARQ, perros, etología, perros pandemia, 
comportamiento, agresividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

ABSTRACT 

 

During the year 2020, Ecuadorians lived in a period of stress caused by the 
COVID-19 pandemic that forced them to go on lockdown. This scenario did 
not only affect humans, but puppies born during that period as well, since 
they grew up with little or no external stimulus and only knew their family. The 
first weeks of life of a puppy are crucial as they developed skills for an 
adequate socialization, thus a bad adaptation during this period can trigger 
behavior problems in the future (aggression, fear, anxiety, among others.).  In 
the following investigation behavioral problems of two populations of dogs 
were assessed, one that had its socialization period during the pandemic and 
the other before 2020, the context in which the “pandemic puppies” grew up 
and the perceived emotional closeness were also evaluated.  There were 
111 dogs assessed using the questionnaire C-BARQ, through statistics the 
validity and reliability of the instruments were confirmed using the Content 
Validity Ratio and Cronbach’s Alpha. Chi-square test was also applied to 
relate the behavioral problems in both populations. Results showed that the 
puppies that lived their socialization period during the pandemic presented a 
higher rate of the following behaviors: dog-directed aggression, dog-directed 
fear, attachment and attention-seeking, chasing, and separation-related 
behavior. Nevertheless, no relationship was found between perceived 
emotional closeness and the two populations. In conclusion, puppies born 
during lockdown are more prone to developed behavioral problems 

 

  

 

 

 

 

Palabras Clave: C-BARQ, dogs, ethology, pandemic puppies, behavior, 
aggressiveness  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de conducta de las mascotas se están volviendo cada 

vez más evidentes en las familias de estas, llevando a los tutores a buscar 

un diagnóstico y tratamiento para su perro, y en peores casos, al abandono 

del mismo. En la mayoría de los casos estos problemas de comportamiento 

(agresividad, miedo, ansiedad, entre otros.) son causados por el mal manejo 

del perro en sus etapas tempranas del desarrollo, especialmente en su 

periodo sensible de socialización.  

 

Las etapas tempranas del desarrollo van de la 3ra a la 12ava semana 

del cachorro y es cuando se construye el aprendizaje, por lo tanto, éste debe 

ser expuesto a diferentes estímulos y situaciones para que desarrolle una 

impronta y socialización adecuada. En otras palabras, es una etapa en la 

vida del animal en la cual los sucesos tienen un efecto que es susceptible de 

persistir a largo plazo.  

 

Desde marzo 16 del 2020, el Ecuador vivió una situación de 

incertidumbre e inseguridad al presentarse casos de COVID-19 y con la 

finalidad de reducir el riesgo de contagio el gobierno tomó medidas muy 

restrictivas como el confinamiento desde marzo hasta septiembre del 2020. 

Consecuentemente, los cachorros nacidos en este periodo tuvieron un 

desarrollo inusual, ya que al crecer solo conocieron su casa y su núcleo 

familiar, con pocos o sin ningún estímulo externo (diferentes lugares, 

sonidos, olores, otros perros, andar en carro), los mismos que son 

importantes para su adaptación.  

 

Por consiguiente, en este trabajo se evaluaron los problemas de 

conducta de los perros nacidos en el 2020 o “perros pandemia” y los perros 

nacidos antes de ese periodo, con el objetivo de evaluar el efecto del 

confinamiento.  
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1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo general. 

Evaluar problemas de conducta pospandemia en dos poblaciones de perros 

mediante el test C-BARQ en dos veterinarias en el cantón Samborondón. 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

• Determinar los problemas de comportamiento, usando el Canine Behavioral 

Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ) de las dos poblaciones 

de perros.  

• Relacionar el contexto en el que creció el cachorro con los problemas de 

conducta presentados en la población que tuvo su proceso de socialización 

durante la pandemia COVID-19.  

• Relacionar la cercanía emocional percibida por parte del tutor en relación a 

su mascota con el tipo de población a través de la escala Monash. 

• Establecer la población de perros con mayor índice de problemas de 

conducta. 

 

1.2 Hipótesis de investigación 

No existe relación entre la conducta de las dos poblaciones en estudio y la 

pandemia. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El perro 

2.1.1 Descripción de la especie. 

El perro es uno de los animales de compañía más populares del 

mundo, no en vano se lo considera como el mejor amigo del hombre. Se 

caracteriza por ser un animal sociable, altricial, que habita en todo el mundo 

y con el paso del tiempo fue adaptándose al entorno humano.  Es el 

mamífero con más variabilidad morfológica, ya que se pueden encontrar 

desde chihuahuas hasta grandes daneses. Así mismo, la especie posee una 

diversidad de comportamiento, con perros adaptados y seleccionados para 

diferentes usos (caza, guarda, compañía) (Dunner y Cañón, 2014, p. 18). 

 

2.1.2 Taxonomía. 

El perro o Canis lupus familiaris es un mamífero carnívoro, de la 

familia de los cánidos, del género canis. La familia de los cánidos consta de 

35 especies relacionadas que divergieron hace diez millones de años, de 

estas sub-especies el lobo gris es el más cercano al perro (Marshall-Pescini 

y Kaminski, 2014, p. 5).  

 

Tabla 1. Taxonomía del perro 

Reino Animal 

Filum Cordado 
Clase Mamífero 
Orden Carnívoro 

Sub-orden Fesipedos 
Familia Cánidos 
Género Canis 
Especie Canis lupus 

Sub- especie Canis lupus familiaris 

Fuente: Camps, 2019. 
Elaborado por: La Autora  
 

2.1.3 Origen y evolución. 

A pesar de que no se sabe exactamente cuándo ni dónde ocurrió la 

divergencia entre el perro doméstico y el lobo gris, sí hay estudios 
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morfológicos y genéticos que apuntan a que el proceso de domesticación del 

perro inició hace unos 12.000-15.000 años atrás en Eurasia a partir del lobo 

gris (Prassack et al., 2020; Losey, 2022, pp. 137-138).  

 

Recientes estudios refuerzan la hipótesis de la auto-domesticación del 

lobo. Esta teoría describe que los lobos menos miedosos empezaron a 

alimentarse de las sobras de comida de los asentamientos humanos. Por 

miles de años estos lobos más dóciles eligieron vivir más cerca de los 

humanos y comer su alimento, hasta que esta población de cánidos se 

separó de la población (más salvaje) original. De esta manera los lobos 

menos temerosos se habrían auto-seleccionado hasta convertirse en una 

jauría que tuviera el mismo modo de vida que ciertos grupos de perros de 

pueblo semisalvajes o village dogs de hoy (Dunner y Cañón, 2014). 

 

De esta forma, la reducción del miedo y la agresividad se 

seleccionaron naturalmente y facilitaron los comportamientos ideales que 

llevaron a la domesticación del perro y por ende a su cohabitación con el 

humano (de Cózar-Escalante, 2019, p. 4). Muchas generaciones siguientes, 

el humano seleccionó a propósito a estos proto-dogs (o primeros perros) 

para usarlos como ayuda para trabajos específicos, como el pastoreo y la 

caza (Cairns, 2021, p. 323). 

 

Por último, la selección artificial inició hace 200-300 años atrás, y fue 

cuando el humano comenzó a cruzar perros con características específicas 

(comportamentales y morfológicas) para cumplir una función puntual (Boivin, 

2020). Entre estos trabajos están el de pastoreo, búsqueda y rescate, cobro 

de presas, caza, tiro de trineo, detección, perro guardián, lazarillo, policía, y 

más. También se comenzaron a seleccionar perros con fines de estética y 

para ser mascota o de compañía. A partir de esto aumentó la variabilidad de 

la especie y hoy en día existen más de cuatrocientas razas de perro.  
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A pesar de que las razas de perro fueron creadas con un objetivo 

específico, hoy en día la mayoría de los perros son de compañía. 

Adicionalmente, a la hora de elegir a un perro como mascota, la mayoría de 

las personas se basan en su estética, la popularidad de la raza, el sexo, la 

edad, el tamaño, la mandíbula y su tipo de manto. Sin embargo, se 

recomienda prestar más atención a las características conductuales 

individuales que a las raciales (Álvarez-Bueno, 2018).  

 

2.2 Interacción y vínculo entre el perro y el humano 

A medida que los perros fueron co-evolucionando junto a los 

humanos, se fue fortaleciendo esa relación entre ambas especies. Díaz-

Videla y López (2017) comentan que los perros han desarrollado una 

relación única con los humanos, hasta tal punto que son el único animal que 

ha creado un nicho propio en la sociedad humana. Incluso se piensa que 

este vínculo es la asociación más antigua entre un humano y un animal 

doméstico (Canejo-Texeira et al, 2018).  

 

De tal magnitud es ese vínculo que los perros hasta han desarrollado 

habilidades para leer los comportamientos sociales y comunicativos de las 

personas. Por ejemplo, los perros utilizan la mirada como forma de 

comunicación social con los humanos y pueden interpretar gestos como 

señalar con la mano (Hare y Tomasello, 2005, p.439). 

 

No es coincidencia que la tenencia de mascotas ha sido relacionada 

con una mejor calidad de vida, con menos estrés, mejor salud física, 

reducción de los niveles de la presión arterial, mayor percepción de 

capacidad y autoeficacia, y el incremento de interacciones sociales. Incluso, 

se ha evidenciado que la oxitocina, la hormona del amor y la que participa en 

el vínculo madre-hijo, se libera en el tutor y en el perro cuando ellos 

interactúan (contacto físico, lamidos, mirada, entre otros.), aumentando de 

esta manera el sentimiento de felicidad y amor y reforzando este vínculo 

(Díaz-Videla y López, 2017, p. 83). 
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Esta interacción entre el perro y su tutor se puede describir como un 

lazo recíproco de afectividad, de apego y cariño mutuo, similar a una 

relación de parentesco. Incluso en los últimos años el perro ha pasado a ser 

considerado como un miembro de la familia y ocupa un lugar muy importante 

en la vida del tutor (Tomé-Martín, 2021). Sin embargo, dicha interacción se 

puede considerar inadecuada cuando el perro no es capaz de quedarse solo 

sin angustia (Pérez-Rossi, 2017, p.12).  

 

2.3 Etología 

La etología se define como la rama de la biología que estudia la 

conducta animal en su medio natural. En otras palabras, esta ciencia estudia 

el comportamiento animal, sus causas y sus funciones. La palabra etología 

se deriva de ethos (costumbre) y logos (tratado). La etología pretende 

conocer a profundidad las costumbres animales, y entender los diferentes 

comportamientos que tiene un animal (Carranza, 1994, p. 19). 

 

Ferrari et al. (2018, p. 28) proponen que la etología se caracteriza “por 

un fenómeno observable (comportamiento, o movimiento) y por un tipo de 

abordaje, un método de estudio (el método biológico)”. Tinbergen (1951), 

uno de los padres de la etología, manifiesta esta disciplina pretende 

responder 4 preguntas sobre el comportamiento: 

  

• ¿Qué causó la conducta? 

• ¿Cómo se desarrolló la conducta? 

• ¿Para qué funciona la conducta? 

• ¿Cómo evoluciona esa conducta? 

 

Se entiende por comportamiento a un cambio en la actividad de un 

individuo en respuesta a un estímulo, estos pueden ser innatos, aprendidos 

o adquiridos (Villa, 2000). El comportamiento abarca diferentes conductas 
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para situaciones determinadas. Estas conductas pueden cambiar o 

evolucionar a lo largo de la vida del individuo (ontogenia). 

 

Recientemente ha surgido un interés por estudiar la etología de los 

animales domésticos, además que esta disciplina es de utilidad para varios 

profesionales como veterinarios, zootecnistas y psicólogos. También se ha 

popularizado la idea de entender y mejorar la comunicación entre la mascota 

y el tutor. En la clínica veterinaria la etología es utilizada como una 

herramienta para diagnosticar enfermedades a base de los cambios de la 

conducta del animal, para disminuir la relación estrés-enfermedad, para 

tratar anomalías del comportamiento animal y para el adiestramiento 

(García-Cuenda, 2022). 

 

2.4 Periodos del desarrollo de la conducta del perro  

Si bien una pequeña parte del comportamiento del perro viene 

predeterminado por la genética, el 80 % viene dado por el aprendizaje que 

se da por las experiencias vividas, especialmente en sus primeros meses de 

vida. Además de la genética, la conducta del perro es el resultado de la 

interacción de diversos factores como las experiencias, el aprendizaje, el 

ambiente, la impronta adecuada y el estado fisiológico del animal (Torres-

Hendeje, 2018, p. 8). 

 

Los perros desarrollan su conducta a medida que maduran y se 

adaptan en respuesta a las experiencias. Específicamente, las experiencias 

que ocurren durante el desarrollo temprano pueden tener un impacto 

significativo en el comportamiento de un animal más adelante en la vida. 

Tradicionalmente, el desarrollo del comportamiento del perro se ha 

clasificado en periodos, conocidos como las etapas sensibles del desarrollo. 

Estas etapas son: pre-natal, neonatal, de transición, juvenil y de 

socialización (Salar-Cerezo, 2019). 
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2.4.1 Periodo prenatal. 

Consiste en las semanas de gestación de la madre hasta el 

nacimiento. Es importantísimo cómo la madre lleva su preñez, si esta 

cómoda o estresada y nutrida o desnutrida, pues su estado influirá en el 

desarrollo del cachorro. Dicho esto, si la madre tiene estrés durante la 

gestación, se lo transmitirá a los cachorros, pudiendo tener efectos negativos 

como el deterioro de la capacidad para afrontar el estrés, mayor 

susceptibilidad a los problemas de miedo y comportamiento social des 

adaptativo (De la Llave-Sánchez, 2021, p.13). 

 

De igual manera, Rooney et al. (2016) manifiestan que el estrés 

prenatal que sufre la madre podría afectar negativamente a la reactividad del 

estrés de los cachorros. Adicionalmente, si se manipula a la madre durante 

este periodo, las crías tendrán una mayor sensibilidad táctil, por lo tanto, se 

dejarán acariciar con más facilidad (Torres-Hendeje, 2018, p. 8-9). Por 

consiguiente, es imperativo proporcionar a las perras preñadas un entorno 

tranquilo y libre de estrés.  

 

2.4.2 Período neonatal.  

Abarca desde el nacimiento hasta el día 14 de edad. Durante esta 

etapa el cachorro solo es capaz de responder a las necesidades de hambre, 

sueño, calor corporal, y depende totalmente de la madre. Su actividad se 

limita en comer y dormir. Entre los patrones de conducta que se presentan 

están el reflejo de rooting y la llamada de socorro (distress calling). El 

primero es estimulado por el lamido materno y se caracteriza por un 

movimiento de las patas hacia el estímulo caliente que es el calor corporal 

de la mamá. El llamado de socorro es una vocalización aguda que hace el 

cachorro cuando tiene hambre o frío (Case, 2010, p.28). 

 

Los cachorros que son manipulados por las personas durante esta 

etapa han demostrado tener una conducta más intensa en ambientes 

desconocidos cuando son adultos, “lo que se asocia a mayor equilibrio 
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emocional, menor compulsividad y mayor propensión al aprendizaje” 

(Mujica-González, 2012, p 64).  

 

2.4.3 Periodo de transición.  

Esta etapa se caracteriza por un rápido desarrollo fisiológico y físico 

de los órganos sensoriales, por la apertura de los ojos y porque el cachorro 

empieza a caminar. Abarca desde el día 14 al día 21. Durante esta semana, 

los patrones de conducta del periodo neonatal empiezan a desaparecer y 

son reemplazados por conductas más adaptativas para cachorros mayores 

(Almudena-González, 2017, p.9).  

 

Aparece la conducta de juego entre hermanos, la conducta 

exploratoria, la eliminación voluntaria y comienzan a beber e ingerir comida 

blanda. Incluso, a partir del día 15 el cachorro ya es capaz de hacer 

asociaciones entre estímulos y respuestas (comienzan a responder al 

condicionamiento operante pero muy lento). El periodo de transición finaliza 

cuando el canal auditivo externo se abre y los cachorros son capaces de 

reaccionar a sonidos (Almudena-González, 2017, p.9). 

 

2.4.4 Periodo de socialización. 

Inicia en la 3ra semana y termina en la 12va semana. El cachorro ya 

consta con el suficiente desarrollo de los sentidos y coordinación motora, lo 

que le posibilita explorar su entorno e interactuar con otros perros, animales 

y personas. Según Mujica-González (2012, p 64) este periodo es crítico en el 

“desarrollo y aprendizaje de las conductas propias por especie”. Es cuando 

el perro desarrolla su impronta o la identificación con su propia especie por 

medio del aprendizaje que se da a partir de las interacciones con sus 

hermanos de camada y su mamá. En otras palabras, el perro aprende a ser 

perro.  

Por ejemplo, los cachorros aprenden a inhibir la mordida gracias a la 

interacción con su madre y sus hermanos. Cuando estos muerden muy 

fuerte a la madre, ella por el dolor los sanciona con gruñidos y mordidas 
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(Koscinczuk, 2017, p.85). También empiezan reconocer el lenguaje corporal 

canino, por medio del juego el cachorro aprende a interpretar y comunicar 

diferentes señales como conductas ofensivas, defensivas, o agonísticas 

(Buitrón-Ramírez, 2022, p.19). 

 

Esta etapa se caracteriza por el juego intenso entre los cachorros, la 

ingesta de comida sólida, preferencia de sustrato al momento de eliminar y 

por una acentuada conducta exploratoria. Principalmente, este periodo es el 

más influenciable para el cachorro dado que marca su conducta social para 

toda la vida (Torres-Hendeje, 2018, p. 11).  

 

En 2021, Álvarez, argumentó que durante el periodo de socialización 

se observa la mayor maduración física, conductual y neurológica del perro. 

Esta etapa finaliza cuando aparece la respuesta al miedo frente a estímulos 

desconocidos, el cual limitará su conducta exploratoria.  

 

2.4.4.1 Periodo sensible de socialización y su importancia. 

Un periodo sensible se define como una etapa en la vida del animal 

en donde “el ambiente tiene un efecto especialmente duradero e intenso 

sobre el comportamiento posterior del animal” (Manteca et al., 2021, p.21). 

Durante estas semanas, es crucial que el cachorro este expuesto a 

diferentes entornos, animales y personas. Si el mismo tiene nula o escasa 

experiencia con diferentes estímulos durante el periodo de socialización 

puede desarrollar fobias a estos, que usualmente son irreversibles (Cutler et 

al., 2017, p. 1215; Majecka et al., 2020; Azkona, 2021, p. 23). 

 

Durante este tiempo el cachorro se empieza a familiarizar con los 

animales y las personas, desarrolla habilidades sociales y se vuelve menos 

reactivo a experiencias nuevas (González-Martínez et al., 2019, 47). Por 

esto, es importantísimo que el cachorro este expuesto a diferentes estímulos 

(ambientes, animales, personas, sonidos, texturas, olores) (Swanson, 2020, 

p.13; Sacchettino et al., 2021). De lo contrario, si un perro es criado en un 
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departamento, sin un entorno enriquecido, solo aprenderá a relacionarse con 

los que viven con él (Koscinczuk, 2017, p.86).  

 

Una excelente alternativa para que los cachorros socialicen 

correctamente son las puppy classes, dirigidas a perros de 7-12 semanas de 

edad. En estas clases de socialización los cachorros están expuestos a 

diferentes ruidos, texturas, personas y perros, y aprenden a interactuar con 

los mismos y a desensibilizarse de diferentes estímulos que pueden ser 

incómodos en un futuro (Seksel, 1997; Kutsumi et al. 2013; Cutler et al., 

2017, p. 1216). 

 

González-Martinez et al. (2019, p. 40) encontraron que las clases de 

socialización de cachorros ayuda a prevenir a que se desarrollen problemas 

de conducta como la agresividad hacia perros, miedo no social y la 

sensibilidad al tacto.  

 

2.4.5 Periodo juvenil. 

Esta etapa va desde la 7ma semana hasta la madurez sexual la cual 

se alcanza entre los 9 y 18 meses de edad dependiendo del tamaño y la 

raza. El periodo juvenil se interpone con el periodo de socialización, y similar 

a este, el cachorro debe salir y adaptarse a diferentes lugares y situaciones. 

Si se mantiene al cachorro en un entorno de restricción social, las 

capacidades sociales aprendidas pueden disminuir (desocialización) (Salar-

Cerezo, 2019, p. 19). 

 

El cachorro ya tiene una mejor coordinación motora, por consiguiente, 

tiende a explorar aún más su entorno. Así mismo aumenta su 

independencia, actividad y excitabilidad (Buitrón-Ramírez, 2022, p. 20). 

Durante este periodo no hay cambios bruscos de los patrones de conducta, 

pero si se establecen las relaciones de dominancia. También para los          

4-5 meses erupcionan los dientes permanentes causando un aumento en la 



13 
 

actividad exploratoria oral, dando lugar a la típica conducta destructiva 

(Almudena-González, 2017, p. 12). 

 

Adicionalmente, en esta etapa hay una sensibilidad ante los efectos 

de las experiencias traumáticas, como ser atacados por otro perro 

(Almudena-González, 2017, p. 12). Por eso hay que precautelar que el perro 

siga viviendo experiencias positivas para que no desencadene un problema 

en el futuro. Esta etapa finaliza con la madurez sexual que se manifiesta en 

las conductas dimórficas de los machos y las hembras, tal como el marcaje 

urinario, agresividad entre machos, y la monta (Case, 2010, p. 39). 

 

2.5 Comunicación del perro y conducta social  

Por naturaleza el perro es un animal gregario, y por ende ha 

desarrollado habilidades sociales que le permiten formar y mantener 

relaciones. Se comunican con el medio principalmente de forma auditiva, 

visual y olfativa. Uno de los pilares fundamentales en su comunicación es la 

interpretación y expresión de señales a través del lenguaje corporal 

(Carranza-Martín, 2021, p. 197). Además, los dos puntos más importantes 

del comportamiento social canino son las conductas agonísticas y afiliativas 

(Hernández-Garzón, 2012). 

 

Las conductas agonísticas son las que están involucradas en las 

interacciones agresivas entre perros. “Incluyen 3 tipos principales de 

comportamiento: despliegues de amenaza, agresión y despliegues de 

sumisión, que a su vez son usados para evitar el conflicto (Zubizarreta, 

2012, p.8). Por otro lado, las conductas afiliativas son las que promueven la 

cohesión y los vínculos sociales entre los miembros del grupo. Son los 

patrones de comportamiento como el juego, el saludo y el acicalamiento 

(Hernández-Garzón, 2012; Gaona-Bacca, 2021).  
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2.5.1 Comunicación visual: Lenguaje corporal.  

En los encuentros entre perro y perro la postura corporal es la primera 

señal visual percibida, proporcionando el primer mensaje sobre la intención 

del otro animal (Siniscalchi, 2018). La comunicación visual del perro 

comprende el lenguaje corporal, cada postura (de las orejas, la cola, el 

cuerpo, la boca) tiene un significado diferente y en la etología clínica es 

necesario saber interpretar este lenguaje correctamente.  

 

La postura neutral indica que el perro está relajado. Se puede 

observar que el animal mantiene la cola abajo pero no entre las patas, la 

boca esta semi-abierta con la lengua afuera, sus músculos no están tensos, 

la mirada es relajada y la base de las orejas están en posición normal 

(Siniscalchi, 2018).  

 

 
      Figura 1. Postura neutral  

                                  Fuente: Houston PetTalk, 2012 
 

La postura ofensiva se caracteriza por la boca cerrada, mandíbula 

apretada, elevación de belfos, piloerección, base de las orejas hacia 

adelante o erectas, cabeza levantada, cola levantada y rígida, transmite el 

mensaje que el perro no desea que el otro animal se acerque. “Si ambos 

animales tienen una actitud similar (ofensiva), que no modifican, es cuando 

aumenta la probabilidad de que el encuentro acabe con una confrontación 

agresiva” (Hernández-Garzón, 2012).  
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                                  Figura 2. Postura ofensiva 

                         Fuente: Learning from nature BOONS, s.f. 
 

En la postura defensiva de miedo o sumisa se puede observar la boca 

cerrada, hay gruñidos, mirada enfocada, base orejas para abajo, cabeza 

agachada, pilo erección y cola escondida entre las patas. Algunos perros 

muestran un “ojo de ballena” en donde se ve la parte blanca del ojo lo que 

indica que está incómodo, estresado o ansioso. También puede mostrarse 

encorvado, reduciendo el tamaño de su cuerpo, lo que indica miedo. (Case, 

2010, p. 67; Buitrón-Ramírez, 2022, p.34).  

 

 

 

       Figura 3. Postura defensiva  

             Fuente: Learning from nature BOONS, s.f. 
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En la postura ambivalente el perro está indeciso, no sabe dar un 

lenguaje corporal directo, por lo tanto, incorpora elementos de las conductas 

agresivas y miedosas (Simpson, 1997, p. 448). Hernández-Garzón define a 

esta postura como signo de inseguridad (2012). En esta situación el perro al 

sentirse amenazado puede responder con agresividad. Sus pupilas están 

dilatadas, la base de las orejas hacia atrás, puede haber levantamiento de 

belfos y la cola debajo entre las patas. Así mismo, un perro con miedo puede 

comunicar un lenguaje corporal de agresividad ofensiva o defensiva (Buitrón-

Ramírez, 2022, p.35). 

 

  

     Figura 4. Postura ambivalente 

                       Fuente: Learning from nature BOONS, s.f. 

 

En la postura de juego o play blow es una conducta afiliativa en donde 

el perro invita a otro individuo a interactuar. Su cara está relajada, hay jadeo 

con la boca abierta, los miembros anteriores están flexionados hacia el piso, 

el movimiento de la cola es dinámico y relajado y hay saltos continuos. En 

este ritual un perro persigue y el otro es perseguido y se van alternando los 

roles (Sainz, 2019). 
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        Figura 5. Postura de juego 

    Fuente: Learning from nature BOONS, s.f. 

 

2.5.2 Comunicación auditiva. 

La comunicación auditiva incluye una variedad de vocalizaciones 

utilizadas en diferentes contextos en la interacción social. Los ladridos, 

aullidos, gemidos y gruñidos se utilizan con diferentes intenciones. Taylor et 

al. señalan que el repertorio vocal del perro tiene la capacidad de transmitir 

información social relevante sobre el emisor, como el tamaño de su cuerpo, 

su intención y parte de su identidad individual (2014, p.157). Incluso, es 

posible que el receptor pueda hacer una representación mental del emisor 

solo de escuchar su vocalización (Bradshaw y Rooney, 2017, p.147). 

 

Así mismo, el tipo de ladrido de juego se caracteriza por ser agudo, de 

tonalidad variable y con intervalos cortos, y el ladrido territorial o de 

advertencia es grave, no varía en tonalidad y de intervalos cortos. Los 

lloriqueos o gemidos se ven en situaciones de saludo, frustración, 

apaciguamiento o cuando el perro quiere llamar la atención del tutor 

(Hernández-Garzón, 2012).   

 

2.5.3 Comunicación olfativa. 

La alta sensibilidad olfativa de los perros les permite acceder a 

información social usando este sentido. El olfato es el sentido más 
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desarrollado de los perros, ellos tienen 50 veces más receptores olfativos 

que los humanos (Carranza-Martín, 2021). Debido a que los olores persisten 

en el ambiente, la comunicación olfativa es muy eficiente al permitir que el 

perro adquiera información sobre el emisor sin necesidad de una interacción 

directa (Hernández-Garzón, 2012; Siniscalchi, 2018).  

 

Los perros diseminan su olor en el medio través de las heces, la orina, 

secreciones glandulares (boca, vagina, sacos anales, orejas) y este olor 

comunica información sobre su sexo, estado reproductor, estado emocional 

y estatus social (Buitrón-Ramírez, 2022, p.37). Esta comunicación puede ser 

de manera indirecta como las conductas de marcaje en donde el perro orina 

o defeca con la intención de dejar su olor; o por medio de la interacción 

directa que se ve en el saludo cuando los perros se huelen la cara y el ano 

(Besteiros, 2020).  

 

2.6 Principales problemas de conducta  

Se definen como patrones de conducta peligrosos o molestosos para 

el humano, causando una disfunción en la comunicación entre el tutor y su 

perro, y comprometiendo su bienestar (Barrera et al., 2009). Los problemas 

de comportamiento pueden manifestarse a raíz de condiciones patológicas o 

mal adaptativas, como por ejemplo el Síndrome de Disfunción Cognitiva. Por 

otro lado, pueden ser conductas normales para el perro pero que son 

considerados problemáticos para el tutor (ladridos). Independientemente de 

la causa, alteran el vínculo entre el tutor y la mascota, pudiendo resultar en 

el abandono de la misma (Almudena-González, 2017, p.14; Brosseghini et 

al., 2023). 

 

Los problemas de comportamiento caninos que más se observan en 

todo el mundo son los relacionados con la agresión, la ansiedad, la 

separación y en menor proporción los trastornos compulsivos (Dietz et al., 

2018; Garcia-Moreira, 2022). Adicionalmente, en un estudio se encontró que 

de 4 000 perros el 85 % presentó problemas de comportamiento (Dinwoodie 
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et al, 2019). González-Martínez (2011) comentan que la mayoría de los 

perros presentan más de un problema de conducta y que el miedo y la 

agresividad son los más diagnosticados. 

 

2.6.1 Agresividad. 

Se puede definir como el comportamiento realizado por un perro para 

evitar un conflicto en situaciones amenazantes, que pueden terminar en 

daños corporales, dolor, estrés o hasta en la muerte (Damián, 2021, p. 44). 

Las señales de agresividad comprenden ladridos, gruñidos, piloerección, 

levantamiento de belfos mostrando dientes, elevación de la postura corporal 

y la mordida. Un perro puede mostrarse agresivo por diferentes razones 

relacionadas a su genética, niveles hormonales, experiencia del animal, el 

miedo, impronta inadecuada o ejercicio físico (Hernández-Garzón, 2012).  

 

A pesar de ser una conducta natural del perro, niveles elevados de 

agresividad se vuelven ya una alteración de la conducta social que puede 

terminar en daños hacia otro individuo (Grau e Ibañez, 2009). Tanto así que 

la agresividad es uno de los principales problemas de conductas reportados 

por el propietario y uno de los mayores motivos de consulta a los etólogos 

(Barrera, et al., 2009, p. 125; Torres-Hendeje, 2018, p. 14; García-Artica, 

2019, p.9). 

 

Hay diferentes maneras de clasificar la agresividad: esta la 

agresividad inducida por miedo, territorial, por protección de recursos, 

predatoria, maternal, redirigida, inducida por enfermedad, o por juego 

(Almudena-González, 2017, p. 17; Damián, 2021, p. 45). Según a quien va 

dirigida, está la agresividad hacia personas desconocidas, a personas 

conocidas, a perros desconocidos y a perros conocidos. Una mala 

socialización del cachorro en su periodo sensible de desarrollo es un factor 

de riesgo importante hacia desarrollar conductas agresivas en su vida adulta 

(McEvoy et al., 2022) 
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En un estudio se encontró que el 90 % de los perros se muestran 

agresivos especialmente cuando una persona intenta tocar al perro mientras 

este come o sostiene su juguete favorito (Sal y Rosas et al., 2010, p.40). Por 

otro lado, Schilder et al. (2019), reportaron que aproximadamente entre el 

22-47 % de perros muestran señales de agresividad hacia perros 

desconocidos.  

 

2.6.2 Miedo y ansiedad. 

El miedo y la ansiedad son dos emociones negativas. Las respuestas 

de miedo son de corta duración y se activan después de percibir cualquier 

estímulo como amenaza, mientras que la ansiedad se caracteriza por ser 

prolongada, enfocada en el futuro y no centrarse en un objeto o situación 

amenazante en específico (Tiira y Lohi, 2015; Azkona, 2021, p.22). Cuando 

una reacción de miedo se presenta de manera exagerada y 

desproporcionada al estímulo se habla de Fobia (Almudena-González, 2017, 

p. 24). 

 

La cabeza agachada, las orejas hacia atrás, dilatación pupilar, el 

jadeo, la hipersalivación, la cola entre las piernas, rigidez corporal, 

piloerección, retracción horizontal de los labios y el lameteo continuo son 

parte de los signos que se ven en un perro temeroso (Azkona, 2021, p.25). 

 

El miedo está influenciado por la genética y el ambiente, incluyendo 

las experiencias vividas del cachorro y la falta de experiencias normales 

(Almudena-González, 2017, p. 24). En un estudio se encontró que los perros 

que socializaron con más frecuencia entre la 8va y 12ma semana de edad 

presentaron menos señales de miedo de adultos (Tiira y Lohi, 2015). Por 

esta razón, para evitar que se desarrollen conductas temerosas, es 

importante exponer al cachorro a diferentes estímulos sociales y no sociales 

como objetos, sonidos, texturas, lugares y situaciones (London, 2022).  

 



21 
 

 Los estímulos que más a menudo desencadenan conductas de 

miedo son las tormentas, fuegos artificiales, contacto con personas y perros 

extraños y lugares desconocidos (Almudena-González, 2017, p. 24; Torres-

Hendeje, 2018, p. 15). Así mismo, se puede clasificar el miedo como: miedo 

no social (situaciones u objetos: ruidos, viento, trafico, objetos), miedo hacia 

personas desconocidas o conocidas y miedo hacia perros desconocidos 

(Broseghini et al, 2023).  

 

2.6.3 Comportamiento relacionado con la separación. 

La ansiedad por separación (APS) se describe como patrones de 

conducta anormales que el perro presenta cuando se lo deja solo o se lo va 

a dejar solo, y que tienen un efecto negativo en el bienestar de este (Amat et 

al, 2020).  Es el segundo problema de comportamiento más frecuente en los 

perros después de la agresividad (Meneses et al., 2021, p. 1118). En la APS 

el perro presenta conductas destructivas hacia objetos del hogar, en especial 

los relacionados a la ausencia del tutor como la puerta o la ventana, 

eliminación inapropiada y vocalización excesiva (ladridos, aullidos o 

lloriqueos) (Almudena-González, 2017, p.19; Harvey et al., 2022). 

 

Según Hernández- Garzón (2012) los signos relacionados a la APS le 

permiten al perro prepararse y anticiparse ante una situación estresante para 

él. Incluso un factor detonante de la AS es la habilidad del perro para 

anticipar cuando su tutor va a dejarlo solo, pues el perro ha aprendido a 

asociar señales especificas (como ponerse los zapatos, coger las llaves, 

entre otros.) que el propietario hace antes de salir de la casa (Amat et al., 

2014, p.263).  

 

No acostumbrar al cachorro a quedarse solo y los cambios en la rutina 

del tutor también son factores de riesgo. Brand et al. (2022) , indican que los 

cachorros nacidos durante la pandemia del COVID-19 (pandemic puppies) 

tienen un mayor riesgo de desarrollar APS ya que, es muy probable que 

debido al confinamiento no se habituaron a quedarse solos en casa. Incluso, 
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la APS fue el mayor problema de comportamiento canino que los 

adiestradores reportaron en el 2021 (Hart y Jernigan, 2021). Burke (2022, 

p.26), lo confirma al describir que el regreso de las personas a sus rutinas 

normales fuera de casa causó un aumento en los problemas de ansiedad 

por separación en los perros. 

 

Así mismo, un hiperapego hacia el tutor puede llevar a que el perro 

sufra de problemas de conducta relacionados con la separación del mismo. 

Algunas veces esta conducta es alimentada por los excesivos mimos del 

tutor hacia el perro y por una conexión emocional exagerada (Meneses et 

al., 2021, p. 1118). Los perros con hiperapego se describen como aquellos 

que persiguen a los tutores por toda la casa, quieren sentarse cerca de ellos, 

les gusta el contacto físico, los saludan intensamente y/o exigen afecto 

(González-Ramírez, 2017, p.3). 

 

2.6.4 Problemas relacionados a la caza.  

Muchos perros tienen el instinto de cazar, unas razas más que otras.  

Sin embargo, cuando esta conducta se exacerba puede convertirse en 

agresividad predatoria y peligrosa para la familia y la comunidad de la 

mascota. La conducta predatoria puede ir dirigida hacia gatos, pájaros, 

ardillas, otros animales pequeños e incluso de su misma especie (Hsu y 

Serpell, 2003). Una de las causas de dicha conducta es la poca o 

inadecuada socialización que el perro tuvo de cachorro con estas especies 

(d’Ingeo, 2021).  

 

2.7 Test diagnóstico C-BARQ  

El cuestionario C-BARQ fue desarrollado por la Universidad de 

Pennsylvania por Hsu y Serpell en el 2003, para diagnosticar los problemas 

de conducta de los perros. El objetivo del cuestionario fue crear y validar un 

instrumento que evalúe rasgos de comportamiento y temperamento de los 

perros de manera cuantitativa (Hsu y Serpell, 2003, p.223).   
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Esta herramienta es ideal para valorar los problemas de conducta en 

perros y es útil en la práctica y en trabajos de investigación (Liponce-Ramos 

y Torres-Castillo, 2021, p. 26). Adicionalmente ha sido aplicado en varias 

áreas, como en la selección de perros de terapia, la determinación de los 

efectos terapéuticos de tratamientos, la elaboración de protocolos en perros 

con problemas de conducta y como instrumento en estudios sobre la 

etología canina (Sakurama et al., 2023). 

 

El cuestionario consta de 101 preguntas dirigidas al tutor de la 

mascota, en donde éste responderá según la conducta que su perro ha 

presentado recientemente ante determinadas situaciones y estímulos. El 

instrumento usa una escala de Likert, con opciones que van de cero a 

cuatro, siendo cero nunca o muy en desacuerdo y cuatro siempre o muy de 

acuerdo (Van den Berg et al, 2010, p. 137; Cortés-Vera, 2012, p. 7; Clay et 

al., 2020; Boonhoh et al, 2022).  

 

Según Serpell (2023) las 101 preguntas están divididas en                  

7 secciones: 

1. Excitabilidad: cuando el perro demuestra reacciones muy 

emocionantes o excitables ante situaciones determinadas y 

luego tiene dificultad en calmarse. Por ejemplo, cuando sale a 

caminar, viaja en carro o vienen visitas a la casa.  

2. Agresividad: cuando el perro se muestra agresivo y se 

observan signos como morder, gruñir, intentar morder, ladrar, 

mostrar los dientes.  

3. Miedo y ansiedad: los perros pueden presentarse ansioso o 

temerosos ante ciertos estímulos como sonidos, objetos, 

situaciones específicas.  

4. Conductas relacionadas a la separación: se observa cuando el 

perro presenta una conducta anormal cuando se queda solo. 
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5. Apego y demanda de atención: el perro se mantiene siempre 

cerca del tutor o la familia, solicita afecto o atención y se agita 

cuando éste le da atención a otros. 

6.  Entrenamiento y obediencia: se describe como la disposición 

que tiene el perro para obedecer comandos, aprender 

rápidamente e ignorar estímulos que lo distraen.  

7. Problemas misceláneos: hiperactividad, eliminación 

inadecuada, problemas en el paseo y conducta de caza.  

 

Para este trabajo, se evaluaron las alteraciones de conducta más 

frecuentes. Por consiguiente, solo se utilizó 5 de las 7 secciones del 

cuestionario {1. agresividad, 2. miedo y ansiedad, 3. conductas relacionadas 

a la separación, 4. apego y de manda de atención y 7. problemas 

misceláneos.} 

 

Estas secciones a su vez se dividen en sub-escalas de patrones de 

conducta que son: agresividad a personas desconocidas, agresividad a 

personas conocidas, agresividad a perros desconocidos, agresividad a 

perros conocidos, miedo a personas desconocidas, miedo a objetos o 

situaciones nuevas, miedo a perros desconocidos, miedo a personas del 

hogar, problemas relacionados a la separación, apego y demanda de 

atención y conducta de caza (Cortés-Vera, 2012, p.7; Serpell, 2023). 

 

2.8 Escala de Monash de relación del dueño con su perro  

La escala Monash de relación del tutor con su mascota (Monash dog 

owner relationship scale, MDORS) es un cuestionario que valúa diferentes 

dimensiones (costo percibido, interacción del dueño con su perro, cercanía 

emocional percibida) de la relación entre el perro y su tutor. Para este trabajo 

solo se consideró la cercanía emocional percibida (Dwyer et al., 2006) que 

valora los aspectos relacionados con el apoyo social, vínculo afectivo, apego 

psicológico, compañerismo y amor condicional de la relación tutor-mascota 

(Dwyer et al., 2006; Díaz-Videla, 2017, p.54; Díaz-Videla y Olarte, 2019). 
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Esta escala fue luego modificada y adaptada al español por Díaz-Videla en 

el 2017.  

 

Las personas por naturaleza buscan una figura de apego con quien 

puedan mantener un contacto físico y emocional. Los perros por su parte 

han demostrado que pueden tener un vínculo más profundo hacia una 

persona en particular, y que exhiben acciones y actitudes sociales 

únicamente con esa figura. Por ejemplo, los tutores describen la mirada del 

perro hacia ellos como un comportamiento de apego y una demostración de 

su cercanía emocional (Díaz-Videla y López, 2017). 

 

González-Ramírez et al. (2017) resaltan lo importante que es la 

calidad de la relación entre el tutor y su mascota, describiendo que lo más 

relevante que el perro le aporta a su dueño es su compañía y afecto. Incluso, 

reportan que muchos tutores consideran a sus perros como parte de su 

familia y que están emocionalmente involucrados con ellos.  

 

2.9 Pandemia Covid-19  

A principios del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al 

coronavirus 2019 (COVID-19) como una pandemia por su propagación 

mundial y alta morbilidad y letalidad. Por ende, las personas tuvieron que 

cambiar su estilo de vida de manera drástica, y se tomaron medidas como el 

distanciamiento social y el trabajo desde casa (Ho et al., 2021). Esto más la 

pérdida de libertad y  el miedo a la enfermedad tuvo efectos negativos en la 

calidad de vida y la salud de las personas (Bowen et al, 2020).  

 

2.9.1 Confinamiento en Ecuador 2020.  

En marzo 16 del 2020, el Ecuador vivió una situación de 

incertidumbre e inseguridad cuando el Presidente de la República, declaró el 

estado de excepción en todo el país, con el fin de controlar la transmisión del 

COVID-19. Hasta septiembre del mismo año el gobierno tomó medidas muy 

restrictivas como el confinamiento, el toque de queda y el trabajo y el sector 
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educativo pasaron a la virtualidad. Las personas no podían salir de sus 

casas a menos que sea por necesidad (salud o alimento), y sumado a la 

muerte de miles de ecuatorianos, esto generó un ambiente de estrés y 

ansiedad (Gobierno de la República del Ecuador, 2020; El Universo, 2020). 

 

Las noticias sobre el aumento de casos y muertes trajo problemas 

como estrés, ansiedad y depresión (Ozamiz-Etzebarria et al., 2020). El 

estrés también fue causado porque muchos ecuatorianos perdieron su 

empleo, la pobreza aumento un 79.46 % y la extrema pobreza 69.98 %. 

Otros se vieron afectados ya que no pudieron contraer contacto físico con 

familiares y amigos (Andrade-Gaibor et al., 2022). Velasco-Yánez et al. 

(2021, p.43), encontraron que, de 860 guayaquileños, el 13 % presentaron 

altos niveles de estrés percibido asociados con la pandemia de COVID-19.  

 

Consecuentemente, este ambiente de estrés y las restricciones 

también afectaron a las mascotas, especialmente a los cachorros que 

vivieron sus primeras semanas de vida en estas circunstancias. Incluso, 

Walters (2021) comenta que hubo un incremento en la adquisición de 

cachorros a causa de la soledad de las personas durante ese periodo. A 

estos cachorros se los llamo “cachorros pandémicos” “tienen un riesgo 

incrementado de presentar problemas de comportamiento, debido a las 

restricciones ocasionadas por la pandemia” (Buitrón-Ramírez, 2022, p. 51).  

 

En este periodo las personas pasaron significativamente más tiempo 

con sus mascotas (Bolstad et al., 2021). El vínculo humano-perro puede ser 

tan fuerte que el estrés se puede sincronizar en estas dos especies. “Los 

niveles de estrés del dueño pudieron influenciar los del perro” (Barrera y 

Bentosela, 2021, p. 166). El estrés que vivieron las personas al estar 

confinadas durante el 2020, también lo vivieron sus mascotas (Rozenbaum, 

2020). Además, el cambio drástico en la rutina pudo haber sido una causa 

de estrés en los perros, que se vio reflejado en un aumento en las conductas 

de demanda de atención (Rajewski, 2020; De Sousa et al., 2023). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ubicación  

El estudio se realizó en la parroquia La Puntilla ubicada en el cantón 

Samborondón, en las Clínicas Veterinarias Tafur Animal Care y 

EntreCaninos ubicadas en el km 3 y km 5.5 de la vía Samborondón 

respectivamente (Figura 6 y 7).  

 

 
Figura 6. Ubicación geográfica de la Clínica Veterinaria Tafur Animal            

Care 

Fuente: Google Maps, 2023 
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 Figura 7. Ubicación geográfica de la Clínica Veterinaria EntreCaninos 

 Fuente: Google Maps, 2023 

  

3.1.1 Características climáticas. 

El cantón Samborondón tiene una temperatura promedio de 30 C a 

32 C en los meses de invierno y de 22 C a 25 C en verano. Su clima se 

divide en dos estaciones, una  lluviosa y otra seca, de 6 meses cada una 

(Municipio de Samborondón, 2020).  

 

3.2 Materiales 

Los materiales utilizados durante el trabajo: 

  

• Encuestas  

• Bolígrafo  

• Computadora 

• Impresora  

• Papel bond tamaño A4 

 

3.3 Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo no experimental, con un enfoque 

cualitativo, con alcance descriptivo y exploratorio. Para la recopilación de 

datos se utilizaron encuestas en físico dirigidas a los tutores de la mascota 
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(ver anexo No 5, 6, 7 y 8). El muestreo se lo hizo por conveniencia y bola de 

nieve.  

 

3.4 Método  

Se empleó una versión reducida del cuestionario C-BARQ traducido al 

español, en el cual los tutores de las mascotas respondieron preguntas 

sobre el comportamiento de sus perros (García- Artica, 2019; Serpell, 2023). 

Se utilizaron cinco de siete secciones del cuestionario en donde se evaluó:  

 

1. Agresividad  

• Agresividad a personas desconocidas  

• Agresividad a personas de la casa 

• Agresividad a perros desconocidos 

• Agresividad a perros conocidos  

 

2. Miedo y ansiedad 

• Miedo a personas desconocidas 

• Miedo a objetos o situaciones nuevas 

• Miedo a perros desconocidos  

• Miedo a personas de la casa  

3. Comportamiento relacionado con la separación  

4. Apego y demanda de atención  

5. Problemas misceláneos  

• Caza  

 

El cuestionario cuenta con una escala de Likert, con opciones que van 

del cero a cuatro, (muy en desacuerdo, algo en desacuerdo, neutral, algo de 

acuerdo, muy de acuerdo y nunca, rara vez, a veces, usualmente, siempre) 

(Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018, pp. 273-281). Luego, se 

establecieron rangos por cada sección del cuestionario para determinar el 
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grado en el que el perro presenta el problema de comportamiento, como se 

muestra en la Tabla 2.   

 

Tabla 2. Problemas de comportamiento del C-BARQ. 

Problema de comportamiento 
Rango 

Bajo Medio Alto 

Agresividad 
Agresividad a personas desconocidas 0-12 13-24 25-36 
Agresividad a personas de la casa  0-8 9-16 17-24 
Agresividad a perros desconocidos  0-4 5-10 11-16 
Agresividad a perros conocidos  0-2 3-5 6-8 
Miedo y ansiedad  
Miedo a personas desconocidas 0-4 5-10 11-16 
Miedo a objetos o situaciones nuevas  0-3 4-7 8-12 
Miedo a perros desconocidos  0-3 4-7 8-12 
Miedo a personas de la casa  0-4 5-10 11-16 
Problemas relacionados a la 
separación  

0-6 7-13 14-20 

Apego y demanda de atención  0-8 9-16 17-24 
Problemas misceláneos    
Caza 0-3 4-7 8-12 

Elaborado por: La Autora  
 

El segundo cuestionario que se realizó trata de la cercanía emocional 

percibida del tutor hacia la mascota, consta de nueve ítems y como el 

anterior, utiliza la escala de Likert para las respuestas. Este cuestionario es 

una adaptación de la escala Monash de relación del tutor con su perro de la 

versión mexicana por González- Ramírez (2017 pp. 107-123), la versión 

argentina por Carballo et al. (2021, pp. 7-11) y la versión modificada por 

Díaz- Videla (2017). 

 

Se estableció un rango de puntos para determinar si la cercanía 

emocional percibida es baja, medio o alta (Santibáñez-Rivera, 2022, p. 38). 

 

Tabla 3. Niveles de la cercanía emocional percibida de los tutores a las mascotas. 

 RANGO 

 Bajo Medio Alto 
Cercanía emocional percibida 5-11 12-18 19-25 

Fuente: Santibáñez-Rivera, 2022. 
Elaborado por: La Autora  

También, se incluyeron preguntas demográficas generales de la 

mascota como el sexo, el estado reproductivo, raza y edad del tutor. A la 

población de pandemia se le consultó sobre: 
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• Tipo de hogar (casa con patio, casa sin patio, departamento) 

• Tipo de familia (familia con hijos, familia sin hijos o soltero) 

• Pérdida de familiar (si, no) 

 

Luego, se procedió a relacionar las variables demográficas 

mencionadas, incluyendo si la mascota es “perro pandemia” o “pre 

pandemia” con los problemas de comportamiento y la cercanía emocional 

percibida por el tutor.  

 

3.5 Población de estudio y tamaño de muestra  

La población de estudio fueron los perros que asistieron a consulta a 

las dos veterinarias mencionadas. Alrededor del 44 % de los hogares tienen 

mascota, lo que corresponde a 387 500 tutores de mascota en Guayaquil y 

Samborondón (González- Betancourt, 2015). Tomando en cuenta estos 

valores, se aplicó la fórmula del tamaño de muestra para población finita 

(Aguilar-Barojas, 2005, p. 336): 

 

 

 

En donde: 

n= es el tamaño de muestra  

N= es el tamaño de la población  

p = es la proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 

población 

q = es la proporción que no presenta dicho fenómeno en la 

población (1-p) 

Z= es la constante según el nivel de confianza que se utilizará 

(Z=1.96 para un nivel de confianza del 95 %), 

d= es el margen de error (9.4 %) 
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Por lo tanto, para este trabajo se encuestaron a 111 tutores de perros.  

 

3.6 Validez y confiabilidad  

La validez del cuestionario C-BARQ se calculó mediante el modelo 

Razón de Validez del Contenido (CVR). Las preguntas de cada cuestionario 

fueron revisadas por 5 expertos en el tema, en este caso profesionales del 

área de la etología y la educación. Ellos evaluaron la pertinencia, redacción y 

el lenguaje de cada ítem del cuestionario C-BARQ (Lawshe, 1975).  

 

Para este método se utilizó la fórmula: 

 

 

 

En donde: 

CVR= es la Razón de Validez del Contenido  

n= es el número de panelistas o expertos que indicaran que la 

pregunta es válida.  

N= es el total de panelistas 

 

También se empleó la Razón de Validez del Contenido ajustado 

(CVR’) por Tristán-López (2008, p. 44) cuya fórmula es: 

 

 

 

En este caso, el resultado mínimo de aceptación debe ser 0.58 para 

que los ítems sean válidos.  
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La confiabilidad se comprobó utilizando el coeficiente Alfa de 

Cronbach, que utiliza la fórmula (Arévalo y Padilla, 2016):  

 

 

 

En donde: 

K= Es el número de ítems del cuestionario  

α= Alfa de Cronbach 

Vi = Varianza de cada ítem  

Vt = Varianza del total   

El resultado debe ser mayor o igual a 0.7 para confirmar la 

confiabilidad.  

 

3.7 Análisis estadístico  

Después de determinar los problemas de conducta que presenta el 

perro en base a los rangos establecidos, con ayuda del programa de 

Microsoft Excel se sacó el porcentaje de los problemas de 

comportamiento de las dos poblaciones y se los representó por medio de 

tablas y gráficos.  

 

Se hizo una tabla de contingencia y se determinó la relación entre 

la población y los resultados obtenidos de los cuestionarios con la prueba 

de hipótesis chi cuadrado (con Microsoft Excel XLSTAT).  De igual 

manera se procedió con las variables demográficas y la cercanía 

emocional percibida. Finalmente se hizo un análisis descriptivo de los 

resultados obtenidos.  

3.8 Variables  

3.8.1 Variable independiente.  

• Tipo de población:  
o Cachorros que vivieron su proceso de socialización 

antes o durante el 2019. 
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o Cachorros que vivieron su proceso de socialización 

en el 2020.  

 

3.8.2 Variable dependiente.  

• Problema de comportamiento (C-BARQ) 

o Agresividad a personas desconocidas 

o Agresividad a personas de la casa 

o Agresividad a perros desconocidos  

o Agresividad a perros conocidos 

o Miedo a personas desconocidas 

o Miedo a objetos o situaciones nuevas 

o Miedo a perros desconocidos  

o Miedo a personas de la casa 

o Problemas relacionados a la separación  

o Apego y demanda de atención  

o Conducta de caza  

• Cercanía emocional percibida  

• Variables demográficas: 

o Sexo (macho o hembra)  

o Raza (pedigrí o mestizo) 

o Estado reproductivo (entero o no) 

o Edad del tutor (15 a 29 años, 30 a 41 años, 43 a 53 

años, mayor de 54 años) 

o Tipo de hogar (casa con patio, casa sin patio, 

departamento) 

o Pérdida de familiar (si o no) 
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4  RESULTADOS 

 

4.1 Validez y fiabilidad del instrumento de medición 

En los resultados del CVR del cuestionario C-BARQ traducido al 

español, se obtuvo en pertinencia un CVR’ de 0.8 en 1 de las 49 preguntas, 

el resto obtuvo un valor de 1 en el CVR’. En la redacción, se obtuvo un valor 

de CVR’ de 0.6 en 8 ítems, un CVR’ de 0.8 en 12 ítems y en los                   

29 restantes, un valor de 1 en el CVR’. En cuanto al lenguaje, se obtuvo un 

CVR’ de 0.8 en una pregunta, mientras que en las 48 preguntas restantes un 

valor de CVR’ de 1. Por consiguiente, al ser todos los valores de CVR’ 

superior a 0.58, se consideraron todos los ítems válidos (Tabla 4, 5, 6 y 7).  

 

La Tabla 4 muestra los resultados del CVR’ de las preguntas sobre la 

sección de agresividad, siendo 0.6 el valor en 6 ítems en redacción, 0.8 en 3 

ítems de redacción, 0.8 en 1 ítem en pertinencia y 0.8 en 1 ítem en lenguaje. 

La Tabla 5 describe los resultados del CVR’ en las preguntas de miedo y 

ansiedad, con 0.6 en 1 ítem en redacción y 2 ítems de 0.8 en redacción, los 

restantes obtuvieron 1. La Tabla 6 muestra los resultados para las preguntas 

de las conductas relacionadas a la separación de las cuales todas 

obtuvieron un CVR’ de 1 menos 3 ítems de 0.8 en redacción. Finalmente, la 

Tabla 7 tiene solo 2 ítems de 0.8 en redacción, el resto obtuvo 1.  
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Tabla 4. Razón de validez del contenido  del cuestionario  

C-BARQ, sección de agresividad. 

Agresividad 

 Pertinencia  Redacción Lenguaje  

Ítems (CVR') (CVR') (CVR') 

1 1 0.6 1 

2 1 0.6 1 

3 1 1 1 

4 1 0.6 1 

5 0.8 0.8 1 

6 1 1 0.8 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 0.6 1 

10 1 0.6 1 

11 1 1 1 

12 1 1 1 

13 1 1 1 

14 1 0.8 1 

15 1 1 1 

16 1 0.6 1 

17 1 0.8 1 

18 1 1 1 

19 1 0.8 1 

20 1 0.6 1 

21 1 0.8 1 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 5. Razón de validez del contenido del   

cuestionario C-BARQ, sección de miedo y 

ansiedad. 

Miedo y Ansiedad  

 Pertinencia  Redacción Lenguaje  

Ítems (CVR') (CVR') (CVR') 

22 1 0.8 1 

23 1 0.6 1 

24 1 1 1 

25 1 1 1 

26 1 0.8 1 

27 1 1 1 

28 1 1 1 

29 1 1 1 

30 1 1 1 

31 1 1 1 

32 1 1 1 

33 1 1 1 

34 1 1 1 

35 1 1 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 6. Razón de validez del contenido del 

cuestionario C-BARQ, sección de 

conductas relacionadas a la separación.  

Conductas relacionadas a la separación 

 Pertinencia  Redacción Lenguaje  

Ítems (CVR') (CVR') (CVR') 

36 1 0.8 1 

37 1 0.8 1 

38 1 0.8 1 

39 1 1 1 

40 1 1 1 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla 7. Razón de validez del contenido del 

cuestionario C-BARQ, sección de apego 

y demanda de atención y problemas 

misceláneos.  

Apego y demanda de atención 

 Pertinencia  Redacción Lenguaje  

Ítems (CVR') (CVR') (CVR') 

41 1 0.8 1 

42 1 1 1 

43 1 1 1 

44 1 0.8 1 

45 1 1 1 

46 1 1 1 

Problemas misceláneos  

47 1 1 1 

48 1 1 1 

49 1 1 1 

Elaborado por: La Autora 

 

Respecto al Alfa de Cronbach se obtuvieron valores superiores a       

0.7 (Tabla 8) en ambos instrumentos de medición. En el cuestionario          

C-BARQ se alcanzó un total de 1.02, valor superior a lo requerido, lo que 

demuestra una excelente consistencia interna de la escala. Por otro lado, el 

cuestionario sobre la cercanía emocional percibida tuvo un coeficiente de 

0.78 lo que significa que su consistencia es aceptable.  

 

Tabla 8.  Alfa de Cronbach de los instrumentos de medición. 

Instrumentos de medición 
Alfa de Cronbach 

(α)  

Canine Behavioral Assessment 

Research Questionnaire (C-BARQ) 
1.02 

 

 

     

Cercanía emocional percibida 0.78  

                 Elaborado por: La Autora 



39 
 

 

4.2 Descripción de la población de las encuestas 

A continuación, se describirán las características demográficas de los 

111 tutores encuestados para el presente trabajo.  

 

Respecto a la edad, del total de los tutores encuestados un              

42 % (47) son adultos jóvenes de 15 a 29 años, 17 % (19) tienen entre 30 y 

41 años, 27 % (30) entre 42 y 53 años, y por último un 14 % (15) son 

mayores de 54 años (Figura 8). 

 

 

        Figura 8. Edad de los tutores encuestados 

        Elaborado por: La Autora  

 

En cuanto al género, de los 111 tutores 79 % (88) eran mujeres, 

mientras que el 21 % (23) fueron hombres (Figura 9).  
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   Figura 9. Género de los tutores encuestados 

Elaborado por: La Autora 

 

Con respecto a las características demográficas de los perros 

evaluados, en cuanto al sexo, el 52 % (58) fueron hembras y el 48 % (53) 

fueron machos (Figura 10). 

 
  Figura 10. Sexo de los perros evaluados 

  Elaborado por: La Autora 

 

Con relación a la raza, la mayoría de los perros evaluados fueron de 

pedigrí con un 82 % (91), mientras que los perros mestizos fueron el            

18 % (23) (Figura 11). Además, de los perros con pedigrí se los clasificó 

según su raza, siendo el Chihuahua la raza más numerosa con un 13 %, 

seguida por el Schnauzer Miniatura y el Shih Tzu con 11 %, el Husky 
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Siberiano con 7 % y al final “otras razas” con 58 % que corresponde a la 

categoría de diferentes razas con menor cantidad como el Beagle, Pug, 

Weimaraner, Boxer, Bulldog Francés, Basset Hound, Akita, Bichon Maltés, 

Doberman Pinscher, Golden Retriever, entre otras (Figura 12). 

 

 

      Figura 11. Perros mestizos y de pedigrí 

     Elaborado por: La Autora 

 

 

      Figura 12. Razas de perros evaluados 

                           Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas por medio de las encuestas, 

de la población B (perros que nacieron en el 2020), el 84 % vivió en la 

pandemia en una casa con patio, el 11 % en una casa sin patio y el              

5 % restante en un departamento (Figura 13). 
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Figura 13. Tipo de hogar de la población B 

Elaborado por: La Autora 

 

A su vez, de la población B, el 22 % manifestó que sufrió la pérdida 

de un familiar o persona cercana durante el 2020, mientras que el 78 % no.  

 

 

Figura 14: Pérdida de familiar o persona cercana. 

  Elaborado por: La Autora 

 

4.3 Resultados obtenidos en sección del C-BARQ  

En este apartado se evidencian los resultados del C-BARQ. En la 

Tabla 9 se muestra la relación entre el tipo de agresividad, hacia personas 

desconocidas, hacia personas de la casa, hacia perros desconocidos, y 

hacia perros desconocidos con las poblaciones evaluadas (A y B). 
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Solamente se encontró una relación significativa en la variable de la 

agresividad hacia perros desconocidos: de la población A, un 50 % presentó 

una agresividad baja, 25 % media y 25 % alta, mientras que la población B sí 

presentó una agresividad alta considerable con                 36 %, media 38 % 

y baja 25 %. En lo que respecta las variables restantes de agresividad no se 

encontró una relación significativa.  

 

Tabla 9. Relación del tipo de agresividad, hacia personas desconocidas, hacia 

personas de la casa, hacia perros desconocidos, y hacia perros 

desconocidos con la población. 

Variable 
Estrato 

de la 
variable 

Población 
A 

% Población B % Significancia 

Agresividad 
hacia personas 
desconocidas 

Bajo 36 64 % 31 56 % 

0.69 Medio 15 27 % 18 33 % 

Alto 5 9 % 6 11 % 

 

Agresividad 
hacia personas 

de la casa 

Bajo 54 96 % 52 95 % 

0.67 Medio 2 4 % 3 5 % 

Alto 0 0 % 2 0 % 
 

Agresividad 
hacia perros 

desconocidos 

Bajo 28 50 % 14 25 % 

0.02* Medio 14 25 % 21 38 % 

Alto 14 25 % 20 36 % 

 

Agresividad 
hacia perros 
conocidos 

Bajo 41 73 % 35 64 % 

0.31 Medio 8 14 % 7 13 % 

Alto 7 13 % 13 24 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 

  

En cuanto al miedo, solamente se encontró una relación significativa 

entre el miedo hacia perros desconocidos y las diferentes poblaciones 

(Tabla 10). La población A presentó mayoritariamente un nivel bajo de 

miedo con 88 %, medio 13 % y 0 % para un nivel alto. Por el contrario de los 

perros de la población B un 15 % presentó un nivel alto, 24 % medio y        

62 % bajo de miedo hacia perros desconocidos. Cabe resaltar que ambas 

poblaciones presentaron los valores más altos en lo que se refiere a un nivel 
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bajo de miedo hacia personas de la casa. La población A obtuvo un 91 % de 

nivel bajo de miedo hacia personas de la casa, seguido por un 5 % medio y          

0 % alto, de igual manera la población B un 82 % del nivel alto, 13 % medio 

y 5 % bajo.  

 

Tabla 10. Relación del tipo de miedo, hacia personas desconocidas, hacia objetos o 

situaciones nuevas, hacia perros desconocidos y hacia personas de la 

casa con el tipo de población. 

Variable 
Estrato 

de la 
variable 

Población 
A 

% 
Población 

B  
% Significancia 

Miedo hacia 
personas 

desconocidas 

Bajo 45 80 % 44 80 % 

0.59 Medio 11 20 % 10 18 % 

Alto 0 0 % 1 2 % 

              

Miedo hacia 
objetos o 

situaciones 
nuevas 

Bajo 18 32 % 21 38 % 

0.8 Medio 28 50 % 25 45 % 

Alto 10 18 % 9 16 % 

              

Miedo hacia 
perros 

desconocidos 

Bajo 49 88 % 34 62 % 

0.002* Medio 7 13 % 13 24 % 

Alto 0 0 % 8 15 % 

              

Miedo hacia 
personas de la 

casa 

Bajo 51 91 % 45 82 % 

0.15 Medio 5 9 % 7 13 % 

Alto 0 0 % 3 5 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
  

En la Tabla 11 se puede apreciar que sí hay una relación significativa 

entre las conductas relacionadas a la separación, apego y demanda de 

atención y la conducta de caza con las diferentes poblaciones. En cuanto al 

nivel más alto de la conducta relacionada a la separación no hay diferencia 

entre ambas poblaciones (9 % las dos), pero la población B sí presento un 

nivel medio bastante superior (38 %) con respecto a la población A (9 %). En 

lo que respecta al nivel bajo de dicha conducta: 82 % de la población A y    

53 % de la población B demostraron un nivel bajo. En cuanto a las 

conductas que describen un apego y una demanda de atención de parte del 
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perro, la población A obtuvo un 50 % bajo, 25 % medio y 25 %; la población 

B un 13 % bajo, 45 % medio y 42 % alto presentando porcentajes del nivel 

medio y alto considerablemente superiores. La mayor diferencia que se 

observó fue en la conducta de caza, el 77 % de la población A presentó un 

nivel bajo de dicha conducta, 5 % medio y 18 % alto. A diferencia de la 

población B que obtuvo un 22 % bajo, 45 % medio y 33 % alto (Figura 15 y 

16). 

 

Tabla 11. Relación entre las conductas relacionadas a la separación, apego y 

demanda de atención, conducta de caza, y el tipo de población. 

Variable 
Estrato 

de la 
variable 

Población 
A 

% 
Población 

B  
% Significancia 

Conductas 
relacionadas a 
la separación 

Bajo 46 82 % 29 53 % 

0.001* Medio 5 9 % 21 38 % 

Alto 5 9 % 5 9 % 

       

Apego y 
demanda de 

atención 

Bajo 28 50 % 7 13 % 

0.000* Medio 14 25 % 25 45 % 

Alto 14 25 % 23 42 % 

       

Problemas 
misceláneos: 
conducta de 

caza 

Bajo 43 77 % 12 22 % 

<0.0001* Medio 3 5 % 25 45 % 

Alto 10 18 % 18 33 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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Figura 15. Manifestación de la conducta de caza de la población A 

                Elaborado por: La Autora 

 

 
Figura 16. Manifestación de la conducta de caza de la población B 

  Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a la relación entre las variables demográficas y los 

resultados de la población B, en la Tabla 12 se demuestra que no hubo 

diferencia significativa entre el tipo de hogar, pérdida de familiar del tutor y 

su edad en cuanto a si el perro evaluado presentó o no agresividad hacia 

personas desconocidas. La mayoría de los perros (84 %) vivieron en una 

casa con patio durante el confinamiento del 2020 y sus tutores no sufrieron 

la pérdida de un familiar (78 %).  
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Tabla 12. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con la agresividad hacia personas 

desconocidas de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
agresividad 

hacia 
personas 

desconocidas 

% 

No presentó 
agresividad 

hacia 
personas 

desconocidas 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

24 44 % 22 40 % 

0.58 Casa sin patio 2 4 % 4 7 % 

Departamento 1 2 % 2 4 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana 

Si 6 11 % 6 11 % 

0.94 

No 21 38 % 22 40 % 

       

Edad 
del 

tutor 

15 - 29 14 25 % 15 27 % 

0.97 

30 - 41 4 7 % 5 9 % 

42 - 53 8 15 % 7 13 % 

mayor a 54 1 2 % 1 2 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
 

La Tabla 13 refleja la relación entre el tipo de hogar, si el tutor sufrió 

la pérdida de un familiar durante el 2020, la edad del tutor y la agresividad de 

personas de la casa. La mayoría de los perros de la población B no 

presentaron agresividad hacia personas de la casa (85 %) y de esos el        

71 % vivió en una casa con patio y el 65 % de sus tutores no sufrieron la 

pérdida de un familiar. El 42 % de los perros de este grupo no presentaron 

agresividad hacia personas de la casa. Y sus tutores tenían entre 15 y        

29 años, mientras que el 25 % entre 42 y 53 años y el 15 % entre 30 y        



48 
 

41 años. Sin embargo, no se encontró ninguna diferencia significativa entre 

las variables estudiadas 

 

Tabla 13. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con la agresividad hacia personas de 

la casa de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
agresividad 

hacia 
personas de 

la casa 

% 

No 
presentó 

agresividad 
hacia 

personas 
de la casa 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

7 13 % 39 71 % 

0.76 
Casa sin 

patio 
1 2 % 5 9 % 

Departament
o 

0 0 % 3 5 % 

       

Pérdida 
de 

familiar o 
persona 
cercana  

Si 1 2 % 11 20 % 

0.49 

No 7 13 % 36 65 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 6 11 % 23 42 % 

0.56 
30 - 41  1 2 % 8 15 % 

42 - 53 1 2 % 14 25 % 

mayor a 54 0 0 % 2 4 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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En cuanto a la Tabla 14, tampoco se encontró diferencia significativa 

entre las variables. Dicha tabla refleja el tipo de hogar, si el tutor tuvo una 

pérdida de un familiar, la edad del tutor y la relación con la agresividad hacia 

perros desconocidos que pudo haber presentado el perro. El 80 % de los 

perros de la población que creció en pandemia presentó esta agresividad, de 

los cuales el 65 % vivió en una casa con patio, el 11 % sin patio y el 4 % en 

un departamento. La mayoría de los tutores no sufrieron la pérdida de un 

familiar (76 %). De los perros que presentaron agresividad hacia perros 

desconocidos los tutores tenían entre 15 y 29 años (40 %), entre 42 y         

53 años (24 %) y entre 30 y 41 años (13 %).  

 

Tabla 14. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con la agresividad hacia perros 

desconocidos de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
agresividad 
hacia perros 

desconocidos 

% 

No presentó 
agresividad 
hacia perros 

desconocidos 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

36 65 % 10 18 % 

0.38 
Casa sin 

patio 
6 11 % 0 0 % 

Departament
o 

2 4 % 1 2 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 11 20 % 2 4 % 

0.63 

No 33 60 % 9 16 % 

       

Edad 
del tutor 

15 - 29 22 40 % 7 13 % 

0.74 
30 - 41  7 13 % 2 4 % 

42 - 53 13 24 % 2 4 % 

mayor a 54 2 4 % 0 0 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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La Tabla 15 muestra la relación entre las variables demográficas con 

la agresividad hacia perros conocidos de la población B. El 78 % de este 

grupo vivieron en casa con patio, de los cuales el 31 % sí presento 

agresividad hacia perros conocidos y el 47 % no presentó esta agresividad. 

La mayoría de los tutores tampoco sufrieron la pérdida de un familiar          

(78 %). De los perros que no presentaron esta agresividad el 31 % de sus 

tutores tenían entre 15 y 29 años, mientras de los que sí mostraron 

agresividad hacia perros desconocidos el 22 % tuvo entre 15 y 29 años. Sin 

embargo, no se encontró diferencia significativa entre las variables. 

 

Tabla 15. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con la agresividad hacia perros 

conocidos de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
agresividad 
hacia perros 
conocidos 

% 

No 
presentó 

agresividad 
hacia 
perros 

conocidos 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

17 31 % 26 47 % 

0.057 Casa sin patio 6 11 % 3 5 % 

Departamento 3 5 % 0 0 % 
       

Pérdida 
de 

familiar o 
persona 
cercana  

Si 6 11 % 6 11 % 

0.83 

No 20 36 % 23 42 % 

       

Edad 
del 

tutor 

15 - 29 12 22 % 17 31 % 

0.28 
30 - 41  6 11 % 3 5 % 

42 - 53 8 15 % 7 13 % 

mayor a 54 0 0 % 2 4 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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La Tabla 16 relaciona el tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de 

un familiar, su edad y si el perro presentó miedo hacia personas 

desconocidas. La mayoría de los perros no presentaron este tipo de miedo 

(71 %) y de éstos el 62 % vivió en una casa con patio, el 60 % de sus tutores 

no sufrieron la pérdida de un familiar y el 38 % tenían entre 15 y 29 años. 

Mientras que solo el 30 % si presentó miedo hacia personas desconocidas, 

de éstos el 22% vivió en una casa con patio, el 18 % de los tutores no 

sufrieron la pérdida de un familiar y la mayoría (15 %) tenían entre 15 y       

29 años. Al igual que la tabla anterior, no se encontró diferencia significativa 

entre las variables.  

 

Tabla 16. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con el miedo hacia personas 

desconocidas de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
miedo hacia 

personas 
desconocidas 

% 

No presentó 
miedo hacia 

personas 
desconocidas 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

12 22 % 34 62 % 

0.31 Casa sin patio 2 4 % 4 7 % 

Departamento 2 4 % 1 2 % 

       

Pérdida 
de 

familiar o 
persona 
cercana  

Si 6 11 % 6 11 % 
0.07 

No 10 18 % 33 60 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 8 15 % 21 38 % 

0.21 
30 - 41  5 9 % 4 7 % 

42 - 53 3 5 % 12 22 % 

mayor a 54 0 0 % 2 4 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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Por otro lado, la Tabla 17 muestra la relación entre las variables 

demográficas y el miedo hacia objetos o situaciones nuevas que presentaron 

los perros de la población de pandemia. El 60 % de los perros demostraron 

tener dicho miedo y vivieron en una casa con patio, el 58 % de estos tutores 

no sufrieron la pérdida de un familiar y el 35 % tenía entre 15 y 29 años. El 

32 % de los perros de la población B no presentaron miedo hacia objetos y 

situaciones nuevas, de los cuales el 24 % vivió en una casa con patio y el 20 

% de los tutores no sufrieron la pérdida de un familiar. No se encontró 

diferencia significativa entre las variables. 

 

Tabla 17. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con el miedo hacia objetos o 

situaciones nuevas de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
miedo 
hacia 

objetos o 
situaciones 

nuevas 

% 

No presentó 
miedo hacia 

objetos o 
situaciones 

nuevas 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

33 60 % 13 24 % 

0.37 Casa sin patio 4 7 % 2 4 % 

Departamento 1 2 % 2 4 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 6 11 % 6 11 % 

0.1 

No 32 58 % 11 20 % 

       

Edad 
del tutor 

15 - 29 19 35 % 10 18 % 

0.32 
30 - 41  5 9 % 4 7 % 

42 - 53 13 24 % 2 4 % 

mayor a 54 1 2 % 1 2 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
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Los resultados del miedo hacia perros desconocidos de la población B 

y la relación entre el tipo de hogar, la pérdida de un familiar de los tutores y 

su edad no tuvieron ninguna relación significativa (Tabla 18). De la población 

B, el 84 % creció en una casa con patio, solamente el 22 % de los tutores 

sufrieron la pérdida de un familiar, de los cuales el 9 % de sus perros 

presentaron miedo hacia perros desconocidos y el 13 % no. El 53 % de los 

tutores tenían entre 15 y 29 años y solo el 4 % mayor a 54 años.  

 

Tabla 18. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con el miedo hacia perros 

desconocidos de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
miedo hacia 

perros 
desconocidos 

% 

No presentó 
miedo hacia 

perros 
desconocidos 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con patio 16 29 % 30 55 % 

0.07 Casa sin patio 3 5 % 3 5 % 

Departamento 3 5 % 0 0 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 5 9 % 7 13 % 

0.89 

No 17 31 % 26 47 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 13 24 % 16 29 % 

0.67 
30 - 41  4 7 % 5 9 % 

42 - 53 4 7 % 11 20 % 

mayor a 54 1 2 % 1 2 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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En la Tabla 19 se puede ver que no hubo relación significativa entre 

las variables demográficas y el miedo hacia personas de la casa que 

pudieron presentar los perros de la población B. El 60 % de los perros que 

no presentaron este miedo vivieron en una casa con patio, y de los que sí 

reflejaron miedo hacia personas de la casa el 24 % creció en este tipo de 

hogar. Solo el 4 % de los tutores cuyos perros sí presentaron miedo hacia 

personas de la casa sufrió la pérdida de un familiar. De los que no 

presentaron este comportamiento, el 33 % de los tutores tenían entre 15 y 

29 años, el 22 % entre 43 y 53 y el 15 % entre 30 y 41 años.  

 

Tabla 19. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con el miedo hacia personas de la 

casa de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si 
presentó 

miedo 
hacia 

personas 
de la casa 

% 

No 
presentó 

miedo 
hacia 

personas 
de la casa 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

13 24 % 33 60 % 

0.95 Casa sin patio 2 4 % 4 7 % 

Departamento 1 2 % 2 4 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 2 4 % 10 18 % 

0.28 

No 14 25 % 29 53 % 

       

Edad 
del 

tutor 

15 - 29 11 20 % 18 33 % 

0.31 
30 - 41  1 2 % 8 15 % 

42 - 53 3 5 % 12 22 % 

mayor a 54 1 2 % 1 2 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
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En cuanto a las conductas relacionadas a la separación y las 

variables demográficas de la población B tampoco se encontró una 

diferencia significativa. 47 % de los perros de la población B presentaron 

conductas relacionadas a la separación y crecieron en una casa con patio, 

en contraste el 36 % no presentó este tipo de conductas y crecieron en casa 

con patio. El 16 % de los tutores sufrieron la pérdida de un familiar y su perro 

tuvo conductas relacionadas a la separación (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con las conductas relacionadas a la 

separación de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
conductas 

relacionadas 
a la 

separación 

% 

No presentó 
conductas 

relacionadas 
a la 

separación 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

26 47% 20 36% 

0.85 Casa sin patio 4 7% 2 4 % 

Departamento 2 4 % 1 2 % 

       

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 9 16 % 3 5 % 

0.18 

No 23 42 % 20 36 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 16 29 % 13 24 % 

0.66 
30 - 41  5 9 % 4 7 % 

42 - 53 9 16 % 6 11 % 

mayor a 54 2 4 % 0 0 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
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La Tabla 21 refleja una relación significativa entre la variable de si la 

persona sufrió la pérdida de un familiar o persona cercana durante el       

2020 con la presentación de conductas de apego y demanda de atención. 

De la población B, un 78 % de tutores no reportaron la muerte de un familiar 

y sus perros presentaron conductas de apego y demanda de atención. Por lo 

contrario, un 18 % sí sufrieron la pérdida de un familiar y sus perros sí 

presentaron conductas de apego y demanda de atención. 

 

Tabla 21. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con las conductas de apego y 

demanda de atención de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
conductas 
de apego y 

demanda de 
atención 

% 

No presentó 
conductas de 

apego y 
demanda de 

atención 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

44 
80 
% 

2 4 % 

0.81 Casa sin patio 6 
11 
% 

0 0 % 

Departamento 3 5 % 0 0 % 

        

Pérdida 
de 

familiar o 
persona 
cercana  

Si 10 
18 
% 

2 4 % 

0.006* 

No 43 
78 
% 

0 0 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 27 
49 
% 

2 4 % 

0.6 
30 - 41  9 

16 
% 

0 0 % 

42 - 53 15 
27 
% 

0 0 % 

mayor a 54 2 4 % 0 0 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
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La Tabla 22 no reflejo ninguna relación significativa entre las variables 

estudiadas y la conducta de caza de la población B. El 64 % de los perros de 

este grupo presentaron conductas de caza y crecieron en una casa con 

patio, mientras que el 20 % no presentó conductas de caza y vivieron en una 

casa con patio. El 36 % de los perros presentaron conductas de caza y sus 

tutores tenían entre 15-29 años, el 25 % entre 42 y 53 años y el 16 % no 

presentó conductas de caza y sus tutores tenían entre 15 y 29 años.  

 

Tabla 22. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y la edad del tutor con las conductas caza de la 

población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 

Si presentó 
conductas de 

caza 
% 

No 
presentó 

conductas 
de caza 

% Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

35 64 % 11 20 % 

0.39 Casa sin patio 3 5 % 3 5 % 

Departamento 2 4 % 1 2 % 

       

Pérdida 
de 

familiar o 
persona 
cercana  

Si 8 15 % 4 7 % 

0.59 

No 32 58 % 11 20 % 

       

Edad del 
tutor 

15 - 29 20 36 % 9 16 % 

0.15 
30 - 41  5 9 % 4 7 % 

42 - 53 14 25 % 1 2 % 

mayor a 54 1 2 % 1 2 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
  

4.4 Resultados de la cercanía emocional percibida 

La relación entre la población A y la población B con el instrumento de 

la cercanía emocional percibida por los tutores no fue significativa. En 
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general, se obtuvieron valores muy similares, la población A presentó un      

7 % bajo, 23 % alto y 68% alto; la población B 4 % alto, 15 % medio y         

82 % alto (Tabla 23).  

 

Tabla 23. Relación del nivel de cercanía emocional percibida por los tutores y el tipo 

de población. 

Variable 
Estrato de 
la variable 

Población A % Población B  % Significancia 

Cercanía 
emocional 
percibida 

Bajo 4 7 % 2 4 % 

0.32 Medio 13 23 % 8 15 % 

Alto 38 68 % 45 82 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora  
 

  
Con respecto al nivel de cercanía emocional percibida por los tutores 

de la población B, se encontró una relación significativa con el tipo de hogar. 

El 82% de los tutores demostraron percibir un nivel alto de cercanía 

emocional con su perro, de los cuales 73 % vivieron en una casa con patio. 

El resto de las variables no obtuvieron una relación significativa (Tabla 24). 
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Tabla 24. Relación del tipo de hogar, si el tutor sufrió la pérdida de un familiar 

durante el 2020 y el nivel de cercanía emocional percibida por los tutores 

de la población B. 

Variable 
Estrato de la 

variable 
Baja % Media % Alta % Significancia 

Tipo de 
hogar 

Casa con 
patio 

1 2 % 5 9 % 40 73 % 

0.024* Casa sin patio 1 2 % 3 5 % 2 4 % 

Departamento 0 0 % 0 0 % 3 5 % 

         

Pérdida 
de 

familiar 
o 

persona 
cercana  

Si 0 0 % 2 4 % 10 18 % 

0.73 

No 2 4 % 6 
11 
% 

35 64 % 

         

Edad 
del tutor 

15 - 29 1 2 % 4 7 % 24 44 % 

0.94 
30 - 41  0 0 % 1 2 % 8 15 % 

42 - 53 1 2 % 3 5 % 11 20 % 

mayor a 54 0 0 % 0 0 % 2 4 % 

*Indica diferencia significativa p≤0.05 
Elaborado por: La Autora 
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5 DISCUSIÓN 

 

Para validar los cuestionarios usados, se efectuó una evaluación de 

expertos en el área de etología y educación. Los CVR’ que se obtuvieron de 

todos los ítems estaban dentro del rango 0.6 a 1, por ende, se confirmó la 

validez del cuestionario C-BARQ en español. Asimismo, con respecto al 

cuestionario de la cercanía emocional percibida, Santibáñez-Rivera en su 

estudio obtuvo un CVR’ de 0.6 a 1 (2022, p.60).  

 

La información es limitada en lo que se refiere a uso de un juicio de 

expertos en estudios de comportamiento animal para la validación del 

contenido. González-Ramírez et al. (2017), tradujeron el cuestionario C-

BARQ de inglés al español, sin embargo, no lo utilizaron para su trabajo ya 

que algunos elementos resultaron difíciles de entender debido diferencias 

culturales entre España y América Latina. 

 

Canejo-Teixeira et al. (2018) para traducir el C-BARQ al portugués 

utilizaron las correcciones de tres profesores de universidad. En el estudio 

de García-Artica (2019) realizado en Lima, también se tradujo el C-BARQ al 

español, no obstante, no cuenta con una revisión de expertos ni la Razón de 

Validez de Contenido. En la investigación de Boonhoh et al. (2022) se 

tradujo el C-BARQ al tailandés y para ello se contrató a un traductor 

profesional certificado de tailandés-inglés. Luego, la versión traducida y la 

original fueron evaluadas por su semejanza.  

 

El cuestionario de cercanía emocional percibida ha sido usado por 

varios autores como Díaz-Videla y Olarte (2019) y Santibáñez-Rivera (2022). 

Incluso, Carballo et al. (2021, p.29), confirman que esta escala es un 

instrumento válido y suficientemente sensible para diferenciar los tipos de 

vínculos entre el perro y su tutor En el presente trabajo todas las preguntas 

demostraron fiabilidad al reflejar un valor de Alfa de Cronbach de 0.78. En el 

estudio de Santibáñez-Rivera (2022) el Alfa de Cronbach de la cercanía 
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emocional fue de 0.81, mientras que en la investigación de Díaz-Videla y 

Olarte (2019) de 0.78, asimismo ambos estudios demostraron la 

confiabilidad del instrumento.  

 

Por otro lado, los resultados del cuestionario C-BARQ también 

reflejaron fiabilidad con un valor de Alfa de Cronbach de 1.02. Los autores 

González-Ramírez et al. (2017) obtuvieron dicho coeficiente mayor a 0.72 en 

las secciones de Agresividad, Miedo y otros comportamientos del 

cuestionario C-BARQ confirmando la consistencia de las preguntas, por 

ende, sí las pudieron utilizar. Canejo-Teixeira et al. (2018) obtuvieron un 

coeficiente superior a 0.70 en el cuestionario C-BARQ versión portugués. 

Boonhoh et al. (2022), obtuvieron valores del Alfa de Cronbach de 0.69 a 

0.93, el valor más bajo lo adquirió la sección de entrenabilidad.  

 

En la sección de agresividad, se observó que ambas poblaciones 

presentaron problemas de agresividad. La población B demostró más 

agresividad hacia perros desconocidos, y la población A tuvo valores 

inferiores de agresividad media y alta. De 56 perros nacidos antes del 2020, 

64 % presentaron un nivel bajo de agresividad hacia personas 

desconocidas, de los perros nacidos en el 2020 fue el 56 %, y el 44 % con 

agresividad media-alta hacia personas desconocidas. Esto coincide con lo 

reportado por Brand et al. (2022) que indican que los cachorros de pandemia 

estuvieron menos expuestos a visitas, lo cual pudo derivar en problemas de 

comportamiento.  

 

Shoesmith et al. (2021) también argumentan la idea que la pandemia 

COVID-19 exacerbó e indujo problemas de agresividad. En un estudio 

realizado en Italia, se encontró un impacto significativo de las restricciones 

del confinamiento en cachorros nacidos en el 2020 con conductas agresivas 

y de miedo. La falta de exposición de estos cachorros entre tres y seis 

meses de edad a diferentes entornos está relacionada con su conducta 

agresiva hacia personas desconocidas (Sacchettino et al., 2021). 
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Por otro lado, los perros pandémicos presentaron una agresividad 

hacia perros desconocidos significativamente mayor, con un 75 % de perros 

presentando una media y alta agresividad hacia perros desconocidos. En 

comparación a un 50 % de perros de la población A que presentaron una 

media y alta agresividad hacia perros desconocidos. A diferencia del estudio 

por Zambrano-Solano (2021) en donde se encontró que el 60 % de los 

perros evaluados presentaron este tipo de agresividad.  

 

Además, en el presente trabajo se encontró una relación significativa 

entre los perros nacidos en el 2020 y la agresividad hacia perros 

desconocidos, esto puede ser explicado por el poco contacto con su misma 

especie que se vieron expuestos estos perros durante sus etapas tempranas 

del desarrollo. El etólogo Manuel Lázaro argumenta que la agresividad 

desmedida en perros fue un problema muy común durante la pandemia y la 

razón más frecuente fue por miedo (2020, como se citó en El País, 2020).  

 

Bowen et al. (2020) también reportaron que, durante la pandemia, los 

tutores observaron ciertos cambios en el comportamiento de sus perros, 

como la agresividad hacia personas y perros desconocidos.  

  

Al no poder socializar adecuadamente durante su periodo crítico del 

desarrollo, estos cachorros no crearon habilidades correctas para interactuar 

con su misma especie, por ende, en su etapa adulta pueden presentar 

conductas agresivas hacia perros desconocidos (González-Martínez, 2019). 

El cachorro que pasó encerrado casi un año está con miedo o es agresivo a 

causa de una hiposocialización o miedo, son perros que han sido 

hipoestimulados (Calderón, 2021, como se citó en Pinto, 2021).  

 

En cuanto al miedo, el 80 % de los perros en ambas poblaciones 

presentaron un nivel bajo de miedo a personas desconocidas, en cambio el 

miedo hacia perros desconocidos se vio reflejado mayoritariamente en los 
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perros pandémicos. El 88 % de la población A presentó poco miedo hacia 

perros desconocidos y de la población B 62 %, mientras que un 39% mostró 

de medio-alto. Este resultado se puede explicar por la pobre socialización 

que tuvieron los cachorros del 2020, que se considera como un factor que 

predispone al perro adulto a presentar miedo hacia desconocidos y otros 

perros.  

 

En cambio, Brand et al. (2022) manifestaron en su estudio que los 

tutores de los perros nacidos en el 2020 reportaron un menor miedo hacia 

perros desconocidos versus los perros nacidos en el 2019. Similar al 

presente trabajo, Brand et al. (2022) también reportaron que los perros 

pandémicos presentaron un menor miedo no social (objetos, situaciones 

nuevas y ruidos).  

 

De Sousa et al. (2023) en su investigación encontraron que el miedo a 

sonidos fuertes fue uno de los cambios de comportamiento más frecuentes 

en los perros durante el 2020, presentándose en el 53 % de los perros 

evaluados. 

 

Ho et al. (2021, p.3), reportan que el hiperapego que se dio entre la 

mascota y el tutor durante la pandemia se convirtió en un factor de riesgo 

establecido para la ansiedad por separación en los perros. Similarmente 

Brand et al. (2022) comentan que los cachorros nacidos en el 2020 tienen un 

mayor riesgo de desplegar conductas relacionadas a la separación, como se 

evidencia en el presente trabajo, puesto a que la población B presentó una 

mayor frecuencia de conductas relacionadas a la separación que la 

población A.  

 

Hart y Jernigan (2021) argumentan que el mayor problema de 

comportamiento canino que los adiestradores y los veterinarios están 

reportando es la ansiedad por separación. Debido a que los perros 

experimentaron un cambio abrupto de pasar a estar todo el día con sus 
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tutores a estar solos en la casa cuando el confinamiento se acabó y ellos 

regresaron al trabajo presencial (Burke, 2022). Este cambio de estar 

acompaños todo el tiempo a estar solos les ha generado mucha ansiedad y 

frustración (Lázaro, 2020, como se citó en El País, 2020).  

 

De igual manera Bowen et al. (2020), concluyeron que uno de los 

cambios negativos de comportamiento que sufrieron los perros después de 

pandemia es que los tutores ya no los podían dejar solos en la casa. 

 

En un estudio se encontró que, durante el 2020, el 12% de perros 

presentaron con mayor frecuencia conductas de apego y demanda de 

atención hacia el dueño (contacto físico) en comparación del 7% de perros y 

tutores que no se encontraron en confinamiento (Jezierski et al, 2021).  

 

Análogamente a lo que se encontró en el presente trabajo el             

87% de los perros nacidos en pandemia presentaron un nivel medio y alto de 

conductas de apego y demanda de atención, en contraste con un 50% de la 

población A. De igual manera Shoesmith et al. (2021) concluyeron que las 

mascotas se volvieron más apegadas a sus tutores durante y después de la 

pandemia, incluso presentaron problemas relacionados a la separación al 

dejarlos solos en casa.  

 

El 77 % de la población A presentó un nivel bajo de conducta de caza, 

en comparación de un 22 % de la población B. En cuanto a los niveles medio 

y alto, la población A obtuvo un 23 % y la población B 78 %. Este resultado 

también puede ser explicado por la poca socialización con diferentes 

animales como gatos, pájaros o ardillas que tuvo la población que nació en 

el 2020. La caza no es un tipo de agresividad como tal, pero sí puede llegar 

a ser perjudicial cuando el perro ataca a una persona o un niño a raíz de una 

conducta predatoria (García- Artica, 2019). 
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La cercanía emocional percibida no tuvo mayor diferencia entre las 

poblaciones de estudio. Se obtuvo un nivel alto en ambas poblaciones lo que 

demuestra un fuerte vínculo entre el tutor y el perro, y la importancia que el 

tutor le da su perro (Santibáñez-Rivera, 2022). En el artículo de Bowen et al. 

sugieren que el aumento de las necesidades emocionales de los tutores 

podría afectar negativamente a los perros que tenían problemas de 

comportamiento existentes (2020).  

 

Bolstad et al. (2021) comentan que el 86.5 % de personas reportaron 

que su mascota las ayudó a sobrellevar las emociones negativas y el estrés 

que vivieron durante el confinamiento del COVID-19, esto explica por qué la 

población B también reportó niveles altos de cercanía emocional con su 

perro. Por último, es una posibilidad que factores estresantes para los 

humanos durante la pandemia del 2020 hayan causado cambios en el 

comportamiento de los perros (Boardman y Farnworth, 2022).  

 

En el presente estudio no se encontró relación entre el tipo de hogar y 

la edad del tutor. Similarmente, en la investigación de de Sousa et al. (2023) 

tampoco se encontró una relación entre el cambio de comportamiento y el 

tipo de hogar. Finalmente, sí se encontró una relación significativa entre la 

variable de si la persona sufrió la pérdida de un familiar o persona cercana 

durante el 2020 con la presentación de conductas de apego y demanda de 

atención. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo de 

integración curricular, se concluye que: 

 

• Con ayuda del cuestionario C-BARQ se determinó que los problemas 

de conducta en las dos poblaciones de perros con mayor frecuencia 

fueron: agresividad hacia perros desconocidos, miedo hacia objetos o 

situaciones nuevas, comportamiento relacionado con el apego y la 

demanda de atención, y las conductas de caza. El comportamiento 

que se presentó con menor frecuencia fue el miedo hacia las 

personas de la casa y la agresividad hacia personas de la casa.  

• No existe una relación entre el tipo de hogar en el que creció el 

cachorro en el 2020 ni la edad del tutor con los problemas de 

conducta. Sin embargo, sí hay una relación entre el fallecimiento de 

una persona cercana al tutor con la presentación de conductas de 

apego y demanda de atención.  

• No se encontró una relación entre la cercanía emocional percibida por 

los tutores y el tipo de población.  

• Finalmente, los perros que vivieron su periodo de socialización 

durante la pandemia presentaron un índice de agresividad hacia 

perros desconocidos, miedo hacia perros desconocidos, conductas 

relacionadas a la separación, apego y demanda de atención, además 

de conductas de caza significativamente mayor que la población que 

vivió su periodo de socialización antes del 2020. 

 

6.2 Recomendaciones  

• Se sugiere investigar otras variables que pudieron afectar el 

comportamiento de los perros durante el confinamiento por el COVID-

19, como si éste salía a caminar o estuvo en aislamiento total en su 

hogar. Así mismo, realizar el estudio en diferentes sectores de 
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Guayaquil para evaluar si el contexto socioeconómico afectó el 

comportamiento de los “perros pandemia”. 

• De igual manera, es primordial que los médicos veterinarios informen 

a nuevos tutores de mascota sobre la importancia de una adecuada 

socialización del cachorro y cómo esas semanas de vida pueden 

influir en el comportamiento del perro adulto.  
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Anexo 1. Primera página del cuestionario. 
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Anexo 2. Séptima página del cuestionario. 
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Anexo 3. Carta de autorización a Tafur Animal Care.  
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Anexo 4. Carta de autorización a EntreCaninos. 
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       Anexo 5. Carta de aceptación de Tafur Animal Care. 
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Anexo 6. Carta de aceptación de EntreCaninos. 
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Anexo 7. Realización de la encuesta a los tutores.  
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    Anexo 9. Realización de la encuesta a los tutores.  
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relación entre la cercanía emocional percibida y el tipo de población. En conclusión, los cachorros que 
nacieron durante el confinamiento vivido por la pandemia COVID-19 son más propensos a desarrollar 
problemas de comportamiento. 
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