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RESUMEN  

Esta investigación se enfocó en aplicar el Protocolo Shelter Quality en dos 
refugios caninos en Ecuador para evaluar el bienestar de los caninos en 
diferentes aspectos: gestión, recursos y bienestar animal. Se trabajó con 65 
caninos en el refugio 1 y 147 en el refugio 2, siguiendo criterios de inclusión y 
utilizando la tabla de evaluación del protocolo para obtener un tamaño de 
muestra adecuado. En el refugio 1, prevalecieron caniles grupales 81.25 %, 
mientras que en el refugio 2 fue el 74.07 %. En ejercicio, el refugio 1 sacaba 
a los caninos una vez al día y paseaba semanalmente, a diferencia del refugio 
2. En recursos, ambos refugios cumplían con dimensiones adecuadas de 
caniles. Respecto al bienestar emocional, el refugio 1 mostró mayor 
sociabilidad y tranquilidad que el refugio 2, y en salud, el refugio 1 tuvo menos 
caninos con problemas de piel o cojeras. Estos hallazgos reflejan el 
compromiso de ambos refugios con el bienestar de los caninos. La evaluación 
proporcionó información valiosa para identificar áreas de mejora en sus 
condiciones de vida y cuidado, y el protocolo Shelter Quality no solo es 
relevante para esta investigación, sino que también contribuye al 
conocimiento sobre las necesidades y condiciones de los caninos en refugios. 

 

 

 

Palabras Clave: Refugios, Protocolo Shelter Quality, caniles, caninos, 
bienestar animal, áreas de mejora 
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ABSTRACT 

This research focused on applying the Shelter Quality Protocol in two dog 
shelters in Ecuador to evaluate canine welfare in different aspects: 
management, resources, and animal welfare. We worked with 65 canines in 
Shelter 1 and 147 in shelter 2, following inclusion criteria and using the 
protocol's evaluation table to obtain an adequate sample size. In shelter 1, 
group canines prevailed 81.25 %, while in shelter 2 it was 74.07 %. In exercise, 
shelter 1 took the canines out once a day and walked them weekly, in contrast 
to shelter 2. Regarding emotional well-being, shelter 1 showed greater 
sociability and calmness than shelter 2, and in health, shelter 1 had fewer 
canines with skin problems or lameness. These findings reflect the 
commitment of both shelters to canine welfare. The assessment provided 
valuable information to identify areas for improvement in their living conditions 
and care, and the Shelter Quality protocol is not only relevant to this research, 
but also contributes to knowledge about the needs and conditions of canines 
in shelters. 

 

 

 

Key words: Shelters, Shelter Quality Protocol, kennels, canines. animal 

welfare, areas for improvement 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con un censo municipal realizado 

se registraron más de 770 000 animales domésticos, tanto en hogares como 

animales callejeros. La población se compone principalmente de más de 400 

000 caninos, la mayoría con hogar, y cerca de 350 000 felinos, con 

aproximadamente 100 000 en situación callejera. Del total, el 54.62 % de los 

felinos y el 47.10 % de los caninos son hembras (Holguín, 2022).  

En la actualidad, las mascotas han adquirido un papel 

significativamente más relevante que las tareas que se les daba 

antiguamente desempeñando una función más importante en varios 

aspectos de la vida cotidiana convirtiéndose en compañeros, amigos y 

miembros de la familia. Por ello, un número importante de estos animales 

viven en entornos caracterizados de una apreciación continua. Sin embargo, 

no todos tienen la oportunidad de poseer de las mismas condiciones. 

En las zonas urbanas, la presencia de animales callejeros, 

principalmente caninos sigue generando problemas relacionados con la salud 

pública, la fauna y la población en general. Los refugios frente a esta situación 

brindan un espacio que les permita el sano desarrollo, con el objetivo de que 

estén protegidos y tengan una adecuada calidad de vida hasta que puedan 

ser adoptados.  

El bienestar animal se presenta como un conjunto de pautas basadas 

en el respeto y la consideración de las necesidades de todos los seres vivos. 

Sin embargo, es difícil que los refugios cumplan plenamente con estos 

criterios. La gestión sin fines de lucro y el financiamiento que son en gran 

parte donaciones privadas y poca colaboración de autoridades 

gubernamentales, dificultan el cumplimiento de estos parámetros en los 

refugios destinados a brindar un lugar seguro y protección a los animales. 
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El Protocolo Shelter Quality se basa en cuatro principios básicos del 

bienestar animal: buena alimentación, buena vivienda, buena salud y 

comportamiento apropiado. Este es un conjunto de herramientas integral 

para evaluar, clasificar y gestionar las poblaciones de caninos alojados en 

refugios con el objetivo de mejorar el bienestar animal en estos centros. 

Es importante tener en cuenta que la cantidad de animales que 

ingresan a los refugios y la baja tasa de adopción significa que una alta 

proporción de animales que podrían pasar la mayor parte o toda su vida en 

condiciones de confinamiento. 

Por lo expuestos los objetivos de la investigación son los siguientes: 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general. 

Aplicar el protocolo Shelter Quality para evaluar el 

bienestar y los aspectos referentes en caninos albergados en 

dos refugios. 

1.1.2 Objetivos específicos. 

• Caracterizar los caniles de los refugios de acuerdo con las 

medidas basadas en la gestión (MBM) del protocolo Shelter 

Quality. 

• Determinar las medidas basadas en recursos (RBM) y 

medidas basadas en los animales (ABM) del protocolo de 

Shelter Quality en los caniles. 

• Comparar el estado emocional de los caninos entre el refugio 

1 y refugio 2. 
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1.2 Hipótesis nula (H0) 

No hay diferencias significativas en los indicadores de bienestar, 

gestión, recursos y estado emocional de los caninos entre los refugios 1 y 

refugio 2 al aplicar el Protocolo Shelter Quality. 

1.3 Hipótesis alternativa (H1) 

Hay diferencias significativas en los indicadores de bienestar, gestión, 

recursos y estado emocional de los caninos entre los refugios 1 y refugio 2 

al aplicar el Protocolo Shelter Quality. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Bienestar animal   

El bienestar animal se refiere al estado general de salud física y mental 

de los animales, teniendo en cuenta su capacidad para satisfacer sus 

necesidades básicas y comportarse de acuerdo con su naturaleza. Implica 

garantizar que los animales estén libres de dolor, enfermedades y sufrimiento 

innecesario para que puedan desarrollar comportamientos apropiados para 

su especie en entornos adecuados (González & Pérez, 2020). 

Además, el bienestar animal incluye un trato respetuoso y ético en 

todas las interacciones con humanos. La importancia del bienestar animal 

promueve una convivencia más compasiva y responsable con todos los 

animales que comparten nuestro planeta, reconociendo su valor intrínseco y 

su derecho a vivir dignamente sin sufrir (Londoño & Patiño, 2023).  

Sin embargo, no todos los animales están sujetos a las medidas 

anteriores, ya que los encuentros con caninos en las calles son comunes en 

muchas áreas urbanas y representan desafíos importantes para la salud 

pública, la fauna y la población en general (Montaño, 2019). 

Los refugios de animales son esenciales en estas situaciones. Su 

objetivo principal es crear un lugar protegido para que los animales crezcan y 

se mantengan saludables hasta que encuentren un hogar. Sin embargo, 

lograr el bienestar animal en los refugios es difícil debido a la gestión sin fines 

de lucro y la financiación que proviene principalmente a través de donaciones 

privadas, y la falta de cooperación con las agencias gubernamentales 

(González & Pérez, 2020). 

La alimentación, el medio ambiente, la educación y los servicios 

veterinarios son algunos de los retos que pocos albergues pueden afrontar, 

aunque sean requisitos implícitos de la ley. Por lo tanto, es importante realizar 
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evaluaciones periódicas en estas instalaciones para gestionar y diagnosticar 

problemas (Esborraz, 2023). 

2.2 Principios del bienestar animal  

Los Principios de Bienestar Animal son un conjunto de aspectos 

considerados esenciales para la evaluación del bienestar animal. Estos 

principios pueden variar según la especie, generalmente incluyen los 

siguientes (Henríquez, 2021).  

Tabla 1 Principios y pautas para la evaluación del bienestar animal. 

Principios Criterios 

Alimentación y 

Acceso a agua 

Ausencia de hambre y sed prolongada 
Disponibilidad de una dieta adecuada 

Disponibilidad constante de agua potable 
y fresca 

Alojamiento 

Confort en relación con el descanso 
Confort térmico 

Facilidad de movimiento 
Estado sanitario 

Ausencia de lesiones 
Ausencia de enfermedades 

Ausencia de dolor causado por el manejo 

Salud 

Atención veterinaria regular y oportuna 
Chequeos de salud 

Vacunas 
Desparasitación 

Tratamiento de enfermedades o lesiones 

Comportamiento 

Expresión de comportamiento social 
adecuado 

Expresión adecuada de otras conductas 
Suficiente espacio y estímulo para 

expresar comportamientos naturales 
Evitación de estrés y frustración 

Relación humano-

animal 

Trato con respeto y compasión 
Evitación de maltrato, crueldad o abuso. 

Fuente: (Velarde & Dalmau (2010), citado de Alvarado, 2022). 
Elaborado por: La Autora. 
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2.2.1 Buen alojamiento. 

El alojamiento adecuado es uno de los aspectos fundamentales para 

garantizar el bienestar animal. Un buen entorno de vivienda debe 

proporcionar a los animales suficiente espacio para moverse libremente, 

descansar cómodamente y protegerse del clima. Además, debe estar 

diseñado para evitar la acumulación de suciedad, humedad y gases tóxicos y 

proporcionar un ambiente limpio y ventilado (Sánchez & Zapata, 2018).  

Al considerar el espacio disponible, es necesario considerar que las 

diferentes especies animales tienen diferentes necesidades dependiendo de 

su tamaño, comportamiento y tipo de actividad. Por ejemplo, los caninos 

necesitan espacio para correr, saltar y explorar. Por ello es importante que el 

espacio se adapte a las necesidades de cada especie y que cada animal 

disponga de espacio suficiente (Intriago & Cevallos, 2023). 

Además, los alojamientos deben contar con áreas de descanso 

cómodas y limpias donde los animales puedan dormir sin molestias ni 

interrupciones. Es recomendable utilizar materiales adecuados que sean 

fáciles de limpiar, como camas con superficies suaves y lavables (de la Pava, 

2022). 

Finalmente, es importante que el entorno de la vivienda proporcione un 

entorno seguro para los animales, minimizando el riesgo de lesiones y 

enfermedades. Esto requiere mantener la higiene del espacio y proporcionar 

ventilación, iluminación y temperatura adecuadas. Asimismo, es importante 

asegurarse de que las instalaciones estén debidamente construidas y sean 

seguras, y evitar la presencia de elementos cortantes, superficies rugosas o 

superficies tóxicas para los animales (Muñoz, 2020). 

2.2.2 Buena salud. 

Un enfoque en el bienestar es importante para los refugios de animales 

para garantizar su bienestar. Esto requiere la provisión de refugio adecuado, 

alimentos, agua limpia y atención veterinaria regular. Los chequeos médicos 
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regulares, las vacunas y el tratamiento de enfermedades son esenciales para 

prevenir y controlar la propagación de enfermedades y mantener un entorno 

de vivienda seguro y saludable (Lacoviello & Lacoviello, 2020). 

El bienestar emocional también debe ser una prioridad, ya que la 

interacción adecuada con humanos y otros animales es fundamental para el 

desarrollo emocional y la capacidad de un animal para formar vínculos 

positivos. Además, se pueden implementar técnicas de enriquecimiento 

ambiental, como juguetes interactivos, áreas de juego y la estimulación 

sensorial, se pueden implementar para brindar una experiencia gratificante y 

evitar el aburrimiento (Burke, 2020). 

Promover la salud y el bienestar de los animales en los refugios es 

primordial para garantizar su calidad de vida. Es crucial crear un entorno 

enriquecedor que promueva el ejercicio, la socialización y la estimulación 

mental, a través de actividades de juego, interacción con otros animales y la 

atención individualizada por parte del personal del refugio (Apolinario, 2022).  

De la misma manera, se deben implementar medidas de higiene y 

limpieza adecuadas en los espacios del refugio, así como proporcionar una 

alimentación balanceada y nutritiva que satisfaga las necesidades específicas 

del albergue. La atención veterinaria integral, que incluye revisiones 

periódicas, vacunación y tratamientos antiparasitarios, también es 

fundamental para lograrlo (More, 2021).  

La vacunación es una medida preventiva esencial para proteger la 

salud animal y prevenir la propagación de enfermedades. La vacunación es 

una estrategia altamente eficaz y una excelente tecnología sanitaria para la 

prevención, control y erradicación de enfermedades animales y 

enfermedades zoonóticas (Barrios et al., 2022). 

Una de las vacunas más importantes para los caninos es la vacuna 

contra el Distemper, es una enfermedad viral altamente contagiosa y 

potencialmente fatal que afecta al sistemas respiratorio y nervioso. Otra 
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vacuna sustancial es la que se aplica para prevenir la Parvovirosis, una 

enfermedad gastrointestinal grave que puede ser mortal, especialmente en 

cachorros (Herrera, 2021).  

Las vacunas contra la Hepatitis Infecciosa Canina también se 

administran para prevenir infecciones virales que afectan principalmente al 

hígado del canino. Además, se recomienda la vacunación contra la 

Traqueobronquitis Infecciosa Canina, que es causada por varios patógenos 

bacterianos y virales, especialmente para caninos que tienen contacto 

frecuente con otros en lugares como refugios o parques (Mayorga et al., 

2022). 

La desparasitación es una medida preventiva fundamental para 

mantener sanos a los animales. Elimina y combate los parásitos internos y 

externos que pueden causar problemas de salud como anemia, pérdida de 

peso y problemas gastrointestinales (Cubillos, 2022).  

Además, previene la propagación de parásitos y reduce el riesgo de 

infección para animales y humanos. La desparasitación regular recomendada 

por el veterinario es una parte importante del cuidado de la salud animal y 

contribuye a la salud general (Quito, 2023). 

2.2.3 Buen comportamiento. 

Deben establecerse programas de capacitación y socialización para 

desarrollar las habilidades sociales de los animales, la obediencia básica y el 

comportamiento apropiado Barrera et al. (2012). Esto incluye enseñarles a 

caminar con correa, responder a órdenes básicas e interactuar activamente 

con otros animales y personas (Valencia, 2020). 

2.2.4 Buena alimentación. 

Una nutrición adecuada en los refugios es esencial para tener una 

salud y bienestar adecuados para los animales de estos centros. Proporcionar 
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una dieta adecuada y equilibrada es esencial para satisfacer las necesidades 

nutricionales y mantener una salud óptima (Dávila, 2021). 

Los refugios deben contar con programas de alimentación adaptados 

a las necesidades individuales de cada animal, teniendo en cuenta la edad, 

el tamaño, el estado físico y las necesidades específicas del animal. Esto 

significa proporcionar alimentos de alta calidad que contengan nutrientes 

esenciales como proteínas, grasas, vitaminas y minerales que los organismos 

necesitan para crecer, desarrollarse y funcionar correctamente (Olea, 2023). 

Además, es importante establecer horarios regulares de alimentación 

y controlar las cantidades para evitar la obesidad y la desnutrición. El personal 

del refugio supervisa y monitorea la alimentación de los animales y juega un 

papel importante para garantizar que cada animal reciba la cantidad y calidad 

adecuada de alimentos. El acceso constante a agua limpia y fresca también 

es importante para mantener una hidratación adecuada (Pérez, 2023). 

Asimismo, los refugios de animales pueden trabajar con nutricionistas 

veterinarios para desarrollar horarios de alimentación específicos adaptados 

a las necesidades individuales de cada animal. Esto incluye acomodar 

restricciones dietéticas, como alergias e intolerancias alimentarias, así como 

proporcionar dietas especiales cuando sea necesario (Carpio & Moreno, 

2022).  

Una correcta nutrición en los refugios no solo mejora la salud y el 

bienestar de los animales, sino que también contribuye a su apariencia física, 

energía y vitalidad, aumenta sus posibilidades de ser adoptados y mejora la 

calidad de vida en los refugios (García, 2022). 

2.3 Avances en el bienestar animal 

En los últimos años se han producido avances en el bienestar de los 

animales debido a mejoras en sus derechos y condiciones de vida. Varios 

países implementaron regulaciones más estrictas para garantizar el trato 
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ético de los animales, abordando temas como el abandono, la crueldad y las 

condiciones de reproducción. Las organizaciones defensoras de los animales 

han jugado un papel clave en la ejecución de campañas educativas y 

exigiendo cambios que promuevan la adopción responsable, la esterilización 

y el acceso a una atención veterinaria adecuada (Tallentire et al., 2019).  

Simultáneamente, se ha producido una expansión significativa en 

cuanto a la oferta de productos y servicios orientados al bienestar de los 

animales. Desde opciones de alimentos más nutritivos hasta juguetes y 

accesorios diseñados para enriquecer su entorno, la industria ha respondido 

a la demanda de cuidado y atención de alta calidad para los animales (Fine 

et al., 2019). 

2.4 Abandono y sobrepoblación de animales de compañía. 

El abandono de mascotas y la sobrepoblación son problemas 

alarmantes que afectan a muchas sociedades. El abandono de animales 

ocurre cuando las personas no pueden o no quieren cuidar a sus mascotas, 

lo que hace que muchas mascotas se alojen en refugios para animales o 

deambulen por las calles. Estos animales se enfrentan a desnutrición, 

enfermedades, lesiones y falta de protección adecuada, con graves 

consecuencias para su vida y bienestar (Echeverría, 2023). 

La sobrepoblación de animales de compañía también es un problema 

relacionado con el abandono. La falta de control reproductivo y la 

reproducción incontrolada de caninos sin hogar han llevado a un aumento en 

el número de animales vagabundos. Esta superpoblación pone una enorme 

presión en los refugios y organizaciones de rescate, que luchan por brindarles 

atención y encontrarles hogares permanentes (Ojeda, 2022).  

Además, la sobrepoblación también lleva a la proliferación de animales 

en situación de calle, lo que aumenta el riesgo de enfermedades, conflictos 

con las comunidades y problemas de bienestar animal y humano. Abordar el 
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abandono y el crecimiento excesivo de animales de compañía requiere un 

enfoque integral (Del Castillo, 2020). 

Esto requiere la implementación de programas de educación y 

concientización sobre la tenencia responsable de mascotas y la promoción 

de la castración y esterilización como un medio efectivo de control de la 

población. También se necesitan leyes y regulaciones más estrictas para 

proteger los derechos de los animales y criminalizar su abandono (Yépez, 

2022).  

2.5 Rescate y albergue de los animales  

Los albergues de animales, también llamados refugios o centros de 

rescate, son instalaciones que se dedican a proporcionar refugio, cuidado y 

atención temporal a animales que han sido abandonados, perdidos, 

maltratados o en situación de peligro. Estas instalaciones tienen como 

objetivo principal brindar un entorno seguro y adecuado para los animales 

mientras se trabaja en su recuperación, rehabilitación y búsqueda de hogares 

permanentes (Brubaker et al., 2019). 

El rescate y albergue de animales callejeros en refugios juega un papel 

importante en la protección y el bienestar de estos animales vulnerables. Los 

refugios de animales brindan un espacio seguro para los animales 

abandonados y de la calle (Donato, 2021).  

Los equipos de rescate trabajan arduamente para salvar animales en 

situaciones críticas brindándoles atención médica, alimentación adecuada, 

refugio y la atención que necesitan para mantenerse saludables. Su entrega 

y dedicación es fundamental para lograr que estos animales reciban el apoyo 

que necesitan y luego sean adoptados en un ambiente seguro y amoroso 

(Guacho, 2022). 

En los albergues, los animales reciben cuidados profesionales y 

atención individualizada para satisfacer sus necesidades físicas y 
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emocionales. Se realiza un examen físico completo, se brinda la atención 

veterinaria necesaria y se implementa un programa de socialización y 

enriquecimiento para adaptarse al nuevo entorno y aumentar el potencial de 

adopción (Grace, 2020). 

Los refugios tienen un papel importante en la búsqueda de hogares 

permanentes para los animales rescatados. La adopción responsable se 

facilita mediante la implementación de procedimientos adecuados de 

selección de adoptantes y la prestación de apoyo posterior a la adopción (Alor 

& Quijano, 2021).  

Además, se desarrollan campañas de sensibilización para concienciar 

sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar animales, y se 

promoverá la esterilización y castración como medida de control de población 

y prevención de abandono (Clavijo & Fabre, 2019). 

En resumen, el rescate y albergue de animales callejeros en refugios 

es fundamental para darles una segunda oportunidad y proteger su bienestar. 

Estos refugios son esenciales para ayudarles a encontrar un lugar para 

establecerse y fomentar la propiedad responsable. Su trabajo ayuda a reducir 

las poblaciones de animales callejeros y optimizar la eficacia de su de vida en 

situaciones vulnerables (Sánchez & Vargas, 2020). 

2.6 Condición de los refugios que albergan animales  

Según Yan & Teng (2023) las situaciones de los refugios para animales 

varían mucho según la geografía, la financiación disponible, la política 

gubernamental y la percepción pública, los aspectos comunes que pueden 

afectar el estado de los refugios para animales incluyen: 

2.6.1 Sobrepoblación y limitaciones de espacio. 

La mayoría de los albergues o refugios afrontan retos de 

sobrepoblación debido al alto número de animales abandonados o 
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rescatados. La falta de espacio apropiado dificulta la prestación de atención 

individualizada y la promoción del bienestar animal (Yan & Teng, 2023). 

2.6.2 Recursos financieros. 

Estos centros dependen mucho de donaciones y financiación para 

operar. La falta de recursos financieros puede restringir su capacidad para 

suministrar cuidados médicos, alimentación y enriquecimiento adecuado para 

los animales que se encuentren en el establecimiento (Reeder, 2021). 

2.6.3 Falta de personal y voluntarios.  

Los albergues regularmente dependen de voluntariado para labores 

fundamentales, como el cuidado diario de los animales, la promoción de 

adopciones, paseos, baños entre otros. El poco personal y voluntariado 

puede afectar la calidad de los cuidados y la eficiencia de las operaciones en 

un refugio (Yiğit et al., 2020).  

2.6.4 Políticas gubernamentales y apoyo. 

Las políticas gubernamentales pueden diferir en términos de 

regulaciones para refugios, control de población animal y financiamiento 

público. La falta de apoyo gubernamental pone en riesgo la capacidad de los 

refugios para otorgar servicios que sean efectivos (Horecka & Neal, 2022). 

2.6.5 Adopciones responsables. 

En algunos sitios, la promoción de adopciones comprometidos pueden 

ser un reto. La falta de conciencia pública sobre la importancia de adoptar, 

junto con procesos de adopción, puede llevar a situaciones en las que los 

animales sean devueltos a los albergues después de ser adoptados 

(Protopopova & Gunter, 2023). 

2.6.6 Bienestar animal. 

Los refugios son organizaciones que se esfuerzan por brindar un alto 

nivel de bienestar para los animales que están en su cuidado, pero factores 

como la falta de recursos necesarios y el estrés del medio pueden perturbar 

el bienestar general de los animales (Rivera et al., 2019). 
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2.6.7 Esterilización y control de población. 

La esterilización es un procedimiento quirúrgico que impide la 

capacidad reproductiva de los animales. La falta de programas de 

esterilización y control de población puede influir en la sobrepoblación y la 

acumulación de animales en los albergues (Rowan & Kartal, 2018). 

2.7 Funcionamiento y administración de refugios. 

La gestión de un refugio de animales callejeros es fundamental para 

garantizar el bienestar de los animales y gestionar la instalación de forma 

eficiente. En primer lugar, los refugios de animales necesitan personal 

capacitado y dedicado, incluidos veterinarios, cuidadores de animales, 

coordinadores y voluntarios (Crespin & Luna, 2022).  

Estos equipos trabajan en estrecha colaboración para brindar atención 

médica, alimentación, limpieza y socialización a los animales rescatados. 

También se encargan de mantener registros precisos de cada animal, incluido 

el historial médico y el comportamiento, para permitir el cuidado y la atención 

de seguimiento (Turken et al., 2021). 

Además, los refugios de animales deben establecer protocolos y 

políticas claras para garantizar un funcionamiento eficiente. Esto incluye 

implementar programas regulares de vacunación y desparasitación, una 

buena gestión de alimentos y suministros, y promover un entorno limpio y 

seguro para los animales (DeTar et al., 2019).  

También deben existir procedimientos de adopción responsable, 

incluida la selección de posibles adoptantes, la firma de contratos y el 

seguimiento posterior a la adquisición para garantizar que los animales sean 

adoptados en hogares adecuados (Powell et al., 2021). 

La gestión financiera también es esencial para el funcionamiento 

sostenible de los albergues. Esto incluye encontrar fuentes de financiamiento 

como donaciones, patrocinios y subvenciones para cubrir los costos 
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operativos y garantizar los recursos necesarios para cuidar a los animales 

(Sandoe et al., 2019).  

Además, es importante construir una red de colaboración con 

organizaciones locales, veterinarios y voluntarios para recibir apoyo adicional 

y fomentar comunidades comprometidas con el bienestar animal. Con una 

gestión adecuada y un funcionamiento eficiente, los refugios pueden 

proporcionar a los animales callejeros un entorno seguro y enriquecedor, 

ayudarlos a encontrar nuevos hogares y darles una segunda oportunidad en 

la vida (Boada, 2020).  

2.7.1 Adopción.  

La adopción de animales de refugios es una opción responsable y 

gratificante para cualquier persona que desee adoptar una mascota. Elegir 

adoptarlos no solo les da una segunda oportunidad, sino que también 

promueve el bienestar animal y ayuda a reducir la sobrepoblación (Méndez 

et al., 2019). 

Para hacer que los animales sean aptos para la adopción, los refugios 

evalúan y rehabilitan a los animales; trabajan arduamente para garantizar que 

estén sanos y socializados. Además, los caninos en los refugios suelen ser 

atendidos por veterinarios, recibir vacunas y ser esterilizados para controlar 

un manejo responsable de la población. Adoptar una mascota rescatada es 

una forma tangible de mostrar compasión y solidaridad con los animales 

(Vinueza et al., 2022). 

Adoptar un canino de un refugio tiene un impacto positivo en la 

comunidad. Al elegir esta opción, se desalienta la compra de en criaderos o 

tiendas de mascotas, y desalentará la cría y el comercio irresponsable de 

animales. Además, los refugios de animales a menudo dependen de 

donaciones y voluntariado. Al adoptar, estás apoyando financieramente a una 

organización sin fines de lucro que trabaja incansablemente por el bienestar 

animal (Silvente, 2021).  



17 

2.7.2 Condiciones de alojamiento. 

Las condiciones de vida en un refugio para caninos son fundamentales 

para garantizar su bienestar. Estas instalaciones se esfuerzan por brindar un 

espacio apropiado y cómodo para cada animal a su cuidado (Camacho & 

Guzmán, 2020).  

En los refugios de animales, los caninos suelen estar alojados en áreas 

con suficiente espacio para sus necesidades, privacidad y seguridad. Estas 

áreas están equipadas con camas limpias, mantas y juguetes para promover 

la comodidad y la estimulación mental. Esta área debe proporcionar un 

espacio limpio, seguro y cómodo donde el animal pueda moverse libremente 

y expresar un comportamiento natural (Moya, 2023). 

La limpieza y el mantenimiento son factores muy importantes para 

garantizar la higiene de los animales en los refugios. Se implementan estrictos 

protocolos de limpieza para desinfectar las áreas de alojamiento y minimizar 

el riesgo de enfermedad. Además, en las instalaciones se garantizará una 

ventilación y temperatura adecuada que garantice un ambiente confortable y 

saludable (Botana, 2020). 

Los refugios también buscan proporcionar estimulación y 

enriquecimiento ambiental para los animales bajo su cuidado. Esto puede 

incluir áreas de juego al aire libre, circuitos de obstáculos y juguetes 

interactivos. Se fomenta el ejercicio diario y se brindan oportunidades para 

interactuar con el personal y otros animales del refugio (Crisanto, 2020). 

Además de las áreas de alojamiento regulares, el refugio también tiene 

un área de cuarentena. Estas áreas son de suma importancia porqué 

protegen el bienestar en general de los animales. La cuarentena se realiza 

para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y para garantizar 

que todos los animales sean examinados y tratados adecuadamente antes 

de ingresar a las áreas protegidas generales (Colina & Rodríguez, 2023). 
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Un área de cuarentena es una habitación separada y aislada diseñada 

para albergar animales recién llegados o que puedan mostrar signos de 

enfermedad y permiten un estrecho seguimiento de estos, así como una 

atención veterinaria personalizada. Son administradas por personal 

capacitado y siguen las pautas recomendadas de cuidado e higiene 

permitiendo un ambiente saludable y seguro para todos los animales bajo su 

cuidado (Botelho & Lopes, 2020).  

2.7.3 Alteraciones conductuales y fisiológicas. 

La estancia en refugios puede causar una variedad de cambios 

fisiológicos y de comportamiento en los caninos, que pueden ser el resultado 

del estrés, la falta de estabilidad y un entorno desconocido. En lo que respecta 

al comportamiento, los animales rescatados suelen mostrar síntomas de 

ansiedad, miedo, agresión e incluso depresión. Estos problemas pueden 

manifestarse como ladridos excesivos, conducta destructiva, anorexia y 

retraimiento social (Perea, 2019). 

Desde un punto de vista fisiológico, en los animales rescatados pueden 

ocurrir cambios en los sistemas inmunológico, digestivo y hormonal. Además, 

los entornos desconocidos y la falta de rutina pueden alterar los niveles 

hormonales, lo que puede afectar el equilibrio emocional y el bienestar 

general de los animales (Torres & Liponce, 2021). 

Los trastornos fisiológicos y de comportamiento en los caninos 

alojados en refugios pueden ser más pronunciados en animales que sufrieron 

antes de su llegada al refugio. Estos pueden provocar síntomas como estrés 

postraumático, ansiedad severa y desconfianza. Las experiencias 

traumáticas como quedarse en la calle, el abuso y la inseguridad alimentaria 

pueden tener un impacto significativo en el comportamiento y bienestar 

emocional (Fernández & Levrino, 2022). 

Es importante recordar que estos trastornos se pueden tratar con el 

cuidado y la atención adecuados. Los refugios de animales trabajan con 
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veterinarios y especialistas en comportamiento animal para detectar, tratar y 

rehabilitar animales con estas alteraciones. Existen programas para ayudar a 

los animales a recuperar la estabilidad emocional y adaptarse a los entornos 

familiares una vez que sean adoptados (Hernández, 2023).  

2.8 Gestión y administración para mejorar el bienestar en los refugios 

La gestión y el funcionamiento eficaces son esenciales para mejorar el 

bienestar de los animales en refugios. Estas instalaciones se esfuerzan por 

implementar estrategias y políticas que promuevan el cuidado óptimo de los 

animales, la eficiencia operativa y la satisfacción tanto de los adoptantes 

como del personal. Para lograrlo, se ponen en marcha programas de manejo 

y protocolos de cuidado para garantizar un entorno seguro, limpio y 

enriquecedor (Vilchez, 2019). 

Una parte clave de la gestión de refugios es el personal capacitado y 

dedicado. El personal y los voluntarios reciben formación en el bienestar 

animal, manejo adecuado, técnicas de socialización y reconocimiento de 

signos de estrés y enfermedad (Orna, 2018). Esto asegura que los animales 

reciban la atención, el tratamiento y el apoyo emocional adecuados durante 

su estancia en el refugio (Virguez, 2022). 

El manejo de los animales que llegan a los refugios es un factor 

importante para garantizar el bienestar animal y facilitar el proceso de 

adopción. Una vez que un canino está en un refugio, se toman medidas para 

evaluar su salud, realizar exámenes veterinarios y desarrollar un plan de 

atención individual (Rey, 2022). 

Uno de los primeros pasos en el cuidado de los animales es el registro 

y la documentación adecuados. Se recopila información sobre sus 

antecedentes, historial médico y comportamiento para comprender mejor sus 

necesidades específicas. Esto permite que el albergue les asigne un 

alojamiento adecuado, les brinde la atención veterinaria necesaria y 
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determine los próximos pasos en términos de socialización y capacitación 

(Gómez, 2023). 

Otra consideración importante es la existencia de un protocolo de 

eutanasia apropiado basado en estándares médicos. Porque este es un 

aspecto fundamental en el funcionamiento de un refugio (Cuglovici & Amaral 

2021). Desafortunadamente, mientras que el objetivo principal de los refugios 

es encontrar hogares llenos de afecto para todos los animales bajo su 

cuidado, hay casos en los que la eutanasia puede ser considerada como la 

opción más compasiva y ética (Maldonado, 2022).  

2.9 Normativa para albergues, refugios y centros de adopciones 

De acuerdo con el Estatuto Gaceta N ° 813, Capítulo 5, Artículo 8, un 

refugio de animales debe cumplir con todos los requisitos establecidos en 

este reglamento para obtener un permiso sanitario para operar un refugio o 

albergue. Esto significa que los refugios de animales deben cumplir con todos 

los parámetros y estándares establecidos en la normativa anterior para 

garantizar la salud y el bienestar de los animales alojados dentro de la 

instalación (Anexo 6) (AGROCALIDAD, 2016). 

2.10 Tipos de refugios  

Hay muchos tipos diferentes de refugios para animales, cada uno con 

un enfoque particular en el cuidado y bienestar de los animales. Los refugios 

municipales son operados por agencias gubernamentales para albergar 

animales callejeros y abandonados en áreas geográficas específicas. Los 

refugios privados, por otro lado, están a cargo de organizaciones sin fines de 

lucro y se enfocan en rescatar, rehabilitar y encontrar hogares permanentes 

para animales (Sosa, 2019).  

Además, hay refugios especializados, como refugios de animales de 

granja, de animales de vida silvestre y animales exóticos que se dedican a 

albergar y cuidar de estas especies específicas. Cada tipo de refugio tiene su 
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propia misión y objetivos, pero todos comparten el objetivo común de brindar 

un espacio seguro y atención adecuada a los animales que lo necesitan 

(Estrada & Sandoval, 2022). Por otro lado, Santacruz (2022) indica que a su 

vez existen otros cuatro tipos de refugios de animales: 

• Agencias de control animal: También conocidas como 

perreras o refugios comunitarios para animales, estas 

organizaciones son contratan por las autoridades locales para 

cumplir con las normas relacionadas con los animales y brindar 

los servicios necesarios. 

• Refugio de puertas abiertas: Son lugares que acogen a todos 

los animales que llegan al establecimiento y se encargan de 

encontrarles un nuevo hogar. Estos refugios dependen en gran 

medida de las donaciones para cubrir los costos del cuidado de 

los animales. 

• Santuarios de animales: Se dedican a cuidar a los animales 

sin buscarles un nuevo hogar por el resto de sus vidas. 

Mayormente, aceptan animales que no son adoptables, como 

aquellos que han sufrido abusos y requieren cuidados 

especiales. 

• Organizaciones de rescate animal: Aunque no se consideren 

refugios propiamente dichos, pero trabajan con animales de una 

especie o raza en particular. Por lo general, hay voluntarios que 

brindan alojamiento temporal hasta que los animales son 

adoptados. 

2.11 Tamaños de caniles  

Los tamaños de los caniles deben adaptarse al tamaño y las 

necesidades específicas de cada canino (Tayo & Sánchez, 2019). Según 

Olea (2023), proporcionar un espacio adecuado y cómodo es esencial para 

el bienestar y la salud del animal de acuerdo a esto los caniles individuales 

se dividen en:  
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• Canil pequeño. - Un canil pequeño es ideal para caninos 

pequeños y cachorros. Ofrece un espacio cómodo y seguro 

para que el animal descanse y se sienta protegido. En general, 

estos caniles son lo suficientemente grandes para que se 

mueva, se acueste y se estire cómodamente, aunque no 

ofrezcan demasiado espacio adicional. 

• Canil mediano. - El canil mediano es adecuado para caninos 

de tamaño mediano. Ofrece un equilibrio entre espacio y 

comodidad. El canino tiene suficiente espacio para moverse, dar 

vueltas y acomodarse de manera confortable. Estos caniles son 

ideales para caninos que necesitan su propio espacio para 

descansar y relajarse. 

• Canil grande. – Este canil es perfecto para caninos de tamaños 

grandes y razas que necesitan más espacio. Brinda un área 

grande para que el animal se mueva libremente, se estire y se 

reposicione cómodamente. Los caniles grandes son ideales 

para proporcionar un ambiente espacioso para caninos 

enérgicos y activos. 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil (2019), 

los caniles deben ser individuales y se consideran las medidas escritas a 

continuación para establecer un mantenimiento apropiado para los animales: 

• Caninos grandes: 2.50 m. (largo) X 2.50 m. (ancho).  

• Caninos medianos: 1.80 m. (largo) X 1.50 m. (ancho).  

• Caninos miniatura y pequeños: 1.50 m. (largo) X 1.30 m. 

(ancho) 
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2.12 Protocolos de evaluación de bienestar animal 

2.12.1 Función de los protocolos de evaluación de bienestar 

animal. 

Los protocolos de evaluación del bienestar animal juegan un papel 

fundamental en el cuidado y protección de los animales. Estos protocolos 

establecen políticas y procedimientos específicos para evaluar y monitorear 

el bienestar animal en varios entornos, como refugios para animales, granjas 

y laboratorios. Una función principal de estos protocolos es garantizar que se 

cumplan los estándares de bienestar animal (Córdoba, 2023). 

El protocolo de evaluación del bienestar animal permite la identificación 

de indicadores clave de bienestar, como el estado de salud física, el 

comportamiento, las condiciones de alojamiento y la interacción social de los 

animales. Mediante la realización de evaluaciones periódicas, los problemas 

se pueden identificar de manera temprana y se pueden tomar medidas 

correctivas para mejorar la calidad de vida del animal (Avilés, 2021).   

2.12.2 Protocolos o métodos de evaluación de bienestar animal. 

Los protocolos de evaluación del bienestar animal son herramientas 

para evaluar y monitorear el estado de bienestar de los animales en una 

variedad de entornos. Estos protocolos se basan en la observación y 

evaluación de indicadores físicos, conductuales y ambientales para 

determinar los niveles de bienestar animal (Espinosa, 2022). 
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Tabla 2 Protocolos de bienestar animal 

Protocolo Aspectos evaluados  Objetivo  

Tier-

Gerechtheits-

Index(TGI200) 

Locomoción 

Se creó con el propósito de 

establecer un enfoque de 

valoración del bienestar animal 

que brindara orientación a los 

ganaderos sobre formas de 

mejorar el bienestar a nivel de 

rebaño  

Alimentación  

Comportamiento social 

Comportamiento de 

descanso  

Comportamiento de 

confort  

Higiene  

Cuidado humano  

Animal Welfare 

Index (AWI) 

Locomoción 
Se desarrolló a partir de una 

evaluación integral que buscaba 

equilibrar las puntuaciones en 

diferentes categorías según los 

estándares de bienestar, con el 

objetivo principal de certificar 

granjas. 

Interacciones sociales 

Entorno 

Posición de ganado 

Animal Need 

Index(ANI) 

Locomoción 
Evalúa los parámetros de 

alojamiento tomando en cuenta 

requisitos que aseguren el 

bienestar en los animales. 

Interacción social 

Condición del suelo 

Iluminación y ventilación 

Ganadería 

Welfare Quality  

Buena alimentación 
Centrándose en los parámetros 

inherentes al animal, aunque en 

algunos casos se utilizan 

indicadores ambientales que 

resultan más convenientes, este 

enfoque se orienta hacia los 

animales de granja. 

Buen alojamiento 

Buena salud 

Buen comportamiento 

Fuente: (Bartusekk, Leeb y Held (2000), García (2021, p. 69-76), Mazurek, et., al, 
(2010), citado de Alvarado, 2022) 

Elaborado por: La Autora   

2.12.3  Protocolo Shelter Quality. 

El Protocolo Shelter Quality es un sistema de evaluación para medir la 

calidad y el bienestar en los refugios para caninos. Este protocolo se centra 

en aspectos como el entorno físico, la salud y el cuidado de los animales, las 

prácticas de gestión y el cumplimiento de las normas éticas. Esto se hace a 

través de la observación directa, pruebas, inspecciones y entrevistas con el 
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objetivo de identificar oportunidades de mejora y garantizar un alto nivel de 

cuidado y bienestar para los animales alojados en el refugio (Alves et al., 

2019). 

Este protocolo cubre una variedad de áreas críticas, incluido el entorno 

físico del refugio, el cuidado de los animales y los métodos de manejo, el 

cumplimiento de estándares éticos y la gestión de programas de adopción. 

Se realizan observaciones directas, inspecciones y entrevistas para evaluar 

todos los aspectos y determinar el nivel de calidad y bienestar que brinda el 

albergue (Gurgel, 2019). 

El objetivo principal de este protocolo es identificar áreas de mejora y 

proporcionar recomendaciones específicas para mejorar el nivel de cuidado 

y bienestar de los animales alojados en refugios. Esto incluye garantizar 

condiciones de alojamiento adecuadas, acceso a atención veterinaria de 

calidad, programas de enriquecimiento ambiental, buenas prácticas de 

gestión y un enfoque ético en la gestión de los animales (Mejía, 2021). 

La implementación de este protocolo ayudará a los refugios de 

animales a evaluar su desempeño y tomar medidas para mejorar la calidad 

de vida de los animales, con esto los refugios pueden trabajar para mejorar y 

garantizar la seguridad, la salud y el entorno de crianza de los animales, 

promoviendo así el bienestar animal y fomentando el crecimiento a través de 

programas de adopción responsable lo que puede incrementar sus 

posibilidades de encontrar un hogar (Alarcón, 2020). 

Este protocolo sigue los principios de bienestar animal que incluyen 

una buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y buen 

comportamiento. Además, proporciona tres medidas diferentes para evaluar; 

que son las medidas basadas en la gestión (MBM), en recursos (RBM) y en 

los animales (ABM) (Arruda et al., 2020). 

Para alcanzar una mayor uniformidad, el protocolo utiliza una 

evaluación que se basa en la detección de la presencia o ausencia de eventos 



26 

en escalas convencionales. En cuanto a las mediciones relacionadas con el 

comportamiento, como el jadeo o los escalofríos, se analizan en función del 

recuento de eventos. Por otro lado, para las mediciones vinculadas a la 

reacción hacia los seres humanos y la valoración de la condición corporal, se 

emplean variables categóricas que incluyen: demasiado delgado, adecuado 

y regular (Galeb et al., 2022). 

Tabla 3 Medidas del PSQ relacionadas a los criterios del bienestar animal 

Principio 
Criterio del 
bienestar 

Medida de bienestar(tipo) 
Nivel de 
evaluaci

ón 

Buena 
Alimentación 

Ausencia de 
hambre 

prolongada 

Puntuación de condición corporal 
(ABM) 

Individual 

Alimentación(MBM) Refugio 

Ausencia de 
sed 

prolongada 
Abastecimiento de agua (RBM) Refugio 

Buen 
Alojamiento 

Comodidad de 
descanso 

Lugar de cama(RBM) Espacio 

Bordes afilados(RBM) Espacio 

Comodidad 
térmica 

Higiene (ABM) Individual 

Temblores/jadeos (ABM) Espacio 

Condiciones Climáticas (RBM) Espacio 

Facilidad de 
movimiento 

Asignación de espacio (RBM) Espacio 

Buena salud 

Ausencia de 
lesiones 

Condición de piel(ABM) Individual 

Cojera (ABM) Individual 

Ausencia de 
enfermedad 

Evidencia de dolor(ABM) Individual 

Diarrea(ABM) Espacio 

Tos(ABM) Espacio 
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Mortalidad (MBM) Refugio 

Ausencia de 
dolor causado 

por 
procedimiento
s de manejo 

Cirugias y control de dolor (MBM) Refugio 

Buen 
comportamie

nto 

Expresión de 
conductas 
sociales 

Convivencia social (MBM) Refugio 

Expresión de 
otros 

comportamien
tos 

Comportamientos anormal (ABM) Espacio 

Ladridos(ABM) Espacio 

Ejercicio(ABM) Refugio 

Buena 
relación 
humano-
animal 

Reacción al ser humano (ABM) Individual 

Estado 
emocional 

positivo 

Entrenamiento y 
rehabilitación(MBM) 

Refugio 

Estado emocional (ABM) Espacio 

Fuente: (Arena et al., (2019), citado de Alvarado, 2022) 

Elaborado por: La Autora 
 

2.13 Etología canina  

La etología canina se presenta como un ámbito científico que se dedica 

a la comprensión del comportamiento de los caninos. Mediante una 

observación meticulosa y el estudio de sus patrones de conducta, 

interacciones sociales y respuestas ante diversos estímulos, los expertos en 

etología canina tienen como objetivo fundamental esclarecer los instintos 

innatos y las pautas de comportamiento que caracterizan a esta especie 

(Waterbury & Schultz, 2022).  

La etología canina adquiere notabilidad en el adiestramiento, la terapia 

y la interacción entre los caninos y los seres humanos. Mediante una 

comprensión más exhaustiva de los comportamientos naturales de los 



28 

caninos, los tutores pueden mejorar la comunicación y el vínculo con sus 

mascotas, además de abordar de manera más eficaz los problemas de 

comportamiento (Bolman, 2022).  

2.14 Tipos de comportamiento  

Según Dugatkin (2019) afirma que son varios los tipos de 

comportamientos caninos que se utilizan para comprender su naturaleza y 

proporcionar un cuidado adecuado para los mismos y entre los más 

importantes se encuentran:  

2.14.1 Comportamiento social. 

 Este tipo de comportamiento social incluye la forma en que los caninos 

socializan entre sí, con otros animales y humanos. Desde la comunicación a 

través del lenguaje corporal hasta la jerarquía en manadas y relaciones entre 

especies (Nilsson et al., 2020).   

2.14.2 Comportamiento de juego. 

 Los caninos son distinguidos por su naturaleza juguetona. El juego es 

una actividad sumamente importante para su desarrollo social, físico y 

cognitivo. Entre estas actividades están el perseguirse, luchar de manera 

suave y traer objetos (Pellis & Pellis, 2022)  

2.14.3 Comportamiento de alimentación. 

Los patrones acerca de alimentación, la forma en que los caninos 

seleccionan y consumen alimentos, proporciona información sobre el estado 

de salud del animal y la relación que posee con la comida, un canino sano 

usualmente tiene una correcta alimentación a diferencia de uno enfermo 

(Cross et al., 2020). 
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2.14.4 Comportamiento territorial y de marcaje. 

El comportamiento territorial en los caninos se observa en 

comportamientos en donde el canino cause marcado de territorio, para 

establecer su presencia en un área y comunicarse con otros caninos. De 

manera similar los caninos pueden marcar su territorio orinando en distintos 

lugares. Este comportamiento tiene un componente comunicativo y se puede 

relacionar con la dominancia y la territorialidad (Bidder et al., 2020). 

2.14.5 Comportamiento de caza. 

Los caninos que tienen un instinto de caza adaptado en su naturaleza, 

incluso si son mascotas domésticas. El comportamiento descrito se observa 

de distintas maneras cómo rastrear o persiguir objetos que están en 

movimiento (Edelblutte et al., 2022). 

2.14.6 Comportamiento reproductivo. 

El comportamiento reproductivo incluye el cortejo, el apareamiento y el 

cuidado de las crías. La etología veterinaria puede abordar cuestiones 

relacionadas con la cría responsable y el manejo de las conductas estrales y 

reproductivas (Wynne, 2021). 

2.14.7 Comportamiento de miedo, ansiedad y agresividad. 

La etología veterinaria comprende el comportamiento animal como 

miedo y ansiedad que perciben los caninos, lo que puede ayudar a corregir el 

bienestar animal. En cuanto a la agresividad se abarcan respuestas 

amenazantes o dañinas hacia humanos, otros animales u objetos. Se puede 

desarrollar debido a miedo, dominancia, dolor, juego inapropiado, problemas 

de socialización, factores genéticos, entre otros (García, 2022).  
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación 

El trabajo se llevó a cabo en dos refugios uno ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, en la provincia del Guayas, Ecuador. Las coordenadas son latitud 

-2.19616 y longitud -79.88621 (Geodatos, s.f.) y el otro en la ciudad Bahía de 

Caráquez, en la provincia de Manabí, Ecuador con longitud -80.4236700 y 

latitud de -0.5979200 (Antípodas, 2023) 

 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del refugio en la ciudad 
de Guayaquil 

Fuente: Geodatos (s.f.) 

Figura 2 Ubicación geográfica del refugio en la ciudad     
Bahía de Caráquez 

Fuente: (Antípodas, 2023) 
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3.2 Características climatológicas. 

Guayaquil una ciudad costera de Ecuador tiene un clima tropical. La 

corta estación seca tiene poco impacto. El clima está clasificado como Am 

por el sistema Köppen-Geiger. Las temperaturas a lo largo del año oscilan 

entre 21 °C y 31 °C, con mínimas de 19 °C y máximas por encima de 33 °C. 

Con un promedio de lluvia en la ciudad es de 87 días, de los cuales 62 días 

son de enero a abril. Aunque solo hay 15 días de lluvia entre mayo y diciembre 

(Climate-Data.org, 2023) 

La estación seca es larga y abarca los meses de mayo a diciembre, y 

casi nunca llueve excepto unos días en mayo y el resto en diciembre. La 

humedad es alta durante todo el año con un promedio anual del 76 %, y 

durante la época de lluvias, en febrero y marzo, la humedad supera el 80 %; 

durante la época seca va disminuyendo hasta llegar al 70 % en diciembre 

(Anexo 12) (Wheather Spark, 2023, párr. 2). 

Las temperaturas en Bahía de Caráquez suelen variar entre 22 °C y 29 

°C durante todo el año. Es decir, las temperaturas máximas oscilan alrededor 

de los 29 °C y las mínimas alrededor de los 22 °C. Rara vez, la temperatura 

cae por debajo de los 21 °C o supera los 31 °C (Anexo 13) (Weather Spark, 

2023) 

3.3 Materiales 

• Hojas de protocolo de Shelter Quality  

• Bolígrafo 

• Laptop  

• Teléfono celular 

• Mandil 

• Programa estadístico Infostat 

• Programa Microsoft Excel 

• Cinta métrica 
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3.4 Tipo de estudio 

En la presente investigación se llevó a cabo un estudio de campo no 

experimental, con enfoque cualitativo descriptivo que permitió identificar y 

determinar el nivel de la condición de bienestar de los caninos evaluados en 

el refugio 1 y refugio 2, a través de la implementación del protocolo Shelter 

Quality (PSQ). A partir de la técnica de observación y medición de los 

parámetros del protocolo se puede detectar si se cumple con los criterios, 

medidas y niveles de evaluación propuestas (Tabla 2). 

3.5 Población de estudio y muestra de estudio  

La población correspondiente para esta investigación pertenece a los 

animales ubicados en ambos centros de rescate en estudio que cumplen con 

los siguientes criterios de inclusión: 

• Caninos con edad mayor a los seis meses. 

• Caninos que tienen al menos dos meses de estancia en los refugios. 

• Caninos que se encuentren aparentemente sanos. 

• Caninos fuera del área de hospitalización. 

Tabla 4 Tamaño de la muestra según el PSQ 

Fuente: (Barnard., et al, 2014) 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Número total de caninos Número de caninos a evaluar 

Hasta 29 Todos los caninos 

30 a 59 30 

60 a 89 40 

90 a 139 50 

Más de 140 60 
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La Tabla 4 guía la determinación del tamaño y la distribución de la 

muestra de caninos a evaluar mediante el Protocolo Shelter Quality. Esta 

tabla establece la cantidad de caninos a evaluar en función del número total 

de caninos en el refugio. Por ejemplo, si el número de caninos es hasta 29, 

se evaluarán todos; si se encuentra en el rango de 30 a 59, se evaluarán 30; 

para el rango de 60 a 89, se evaluarán 40; en el rango de 90 a 139, se 

evaluarán 50 y si hay más de 140 caninos, se evaluarán 60. 

 Solo se consideraron caninos aparentemente sanos en la evaluación. 

El muestreo fue aleatorio, evaluando hasta 5 caninos por canil. Los caniles 

elegidos representan diversas áreas y edades. El Protocolo Shelter Quality 

(PSQ) recomienda un máximo de 20 caniles para una evaluación práctica. 

Con base en esto, se estableció que el refugio 1 tenía una población 

de 65 caninos que cumplían con esos criterios y se trabajó con 40 animales 

distribuidos equitativamente entre 10 caniles y en el refugio 2 había 147 

caninos y se trabajó con 60 animales distribuidos entre 15 caniles.  

3.6 Manejo de la investigación  

Para cumplir los objetivos planteados en este estudio, se realizó el 

siguiente procedimiento para recopilar la información: 

• Una vez adquirido el permiso para ingresar a los establecimientos 

se inició el estudio acordando visitas programadas en el refugio 1 y 

refugio 2 (Anexo 17) 

• Se inició la investigación tomando en cuenta el primer cuestionario 

en ser completado que fue el de medidas basadas en gestión (MBM) 

(Anexo1), para lo cual se realizó una entrevista al guía de los 

refugios. Estos registros incluyeron información general entre las 

que se encuentra información sobre vivienda (caniles individuales o 

grupales), ejercicio (el tiempo que los caninos están en una área 

vallada al aire libre y si tienen paseos regulares por el personal del 

refugio o por voluntariado), entrenamiento y rehabilitación (si existe 
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presencia de personal capacitado para el entrenamiento y en la 

rehabilitación de caninos problemáticos), cirugías y control de dolor 

(presencia de caniles hospitalarios, existencia de procedimientos 

quirúrgicos para seguimiento postquirúrgico, si hay o no protocolo 

de analgesia), mortalidad (número de eutanasias por problemas de 

salud, conducta, número de muertes distintas a la eutanasia) y 

alimentación (tipo de dieta, régimen de alimentación, dietas 

especializadas).  

• Para la evaluación de las medidas basadas en recursos (RBM) y en 

los animales (ABM) se procedió a acercarse a cada uno de los 

caniles escogidos. En el refugio 1 fueron 10 caniles y en el refugio 2 

fueron 15 y se aplicó el (Anexo 2) 

• Se procedió a realizar las medidas basadas en recursos (RBM), esto 

se completó al llegar al frente del canil mientras se les daba tiempo 

a los caninos para que se acostumbren a la presencia de personas 

desconocidas. Se realizó mediciones de cada canil evaluado para 

categorizarlo como adecuado o inadecuado (Anexo 10), también se 

contabilizó los animales menores y mayores a 20 kg, entre los 

demás tipos de variables están: alojamiento (se visualizó los tipos 

de cama de cada canil, presencia de cama para cada canino, 

cubierto de exceso de sol, de lluvia y de vientos fuertes), si existe o 

no circulación de aire, si los bordes son afilados, si el canil está libre 

de humedad (seco) e iluminado, si poseen suministro de agua 

(observando los tipos de bebederos, si cuentan con agua limpia y si 

son seguros sin bordes afilados o áreas oxidadas), comportamiento 

(animales jadeando, temblando o apiñándose) (Anexo 2). 

• Posteriormente se procede a completar las medidas basadas en 

animales (ABM) a nivel de canil en estas medidas están las de 

comportamiento (es decir, comportamiento activo/repetitivo y otros 

compulsivos) como medidas de salud que deben puntuarse a nivel 

de canil (es decir, diarrea, tos y evidencia de dolor, Para evaluar la 
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presencia de diarrea en un canino, se observa los hábitos de 

eyección buscando cambios notables como heces líquidas, 

frecuencia aumentada o colores inusuales. Para determinar 

evidencia de dolor, se consideró cambios en el comportamiento, 

como retraimiento o agresividad, además de observar si el canino 

presenta posturas anormales, cojea, muestra rigidez al moverse o 

reacciona negativamente al tacto en áreas específicas del cuerpo. 

• Al final de cada evaluación del canil, se registraron las medidas 

basadas en animales (ABM) a nivel individual en donde se incluyó 

el grupo etario que nos sugiere el protocolo (joven: de 6 meses a 2 

años; adulto: de 3 a 6 años y geriátrico: más de 7 años), su reacción 

hacia los humanos, su evaluación de salud en donde se observa su 

condición corporal (Anexo 9), limpieza, condición de la piel y si 

presenta cojeras. 

• Por último, en ABM se evaluó su bienestar emocional como 

sociable, miedoso, tranquilo, para esos se determinó las posturas 

del animal evaluado (Anexo 8). 

• Los dos últimos pasos se repiten en cada uno de los caniles, se 

logró realizar la evaluación en un promedio de 7 minutos por canil. 

3.7 Variables  

Cumplimiento con los criterios y principios del bienestar de los caninos 

alojados en dos refugios de la ciudad de Guayaquil y la ciudad Bahía de 

Caráquez. 

3.7.1 Dependientes.  

• Bienestar animal 
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3.7.2 Independientes.  

Medidas basadas en la gestión (MBM): 

Vivienda 

• N.º Caniles Individuales 

• Pequeños (1,95 m2) 

• Medianos (2,70 m2) 

• Grandes (6,25 m2) 

• N.º Caniles grupales 

• 2 a 5 caninos 

• 5 a 10 caninos 

• 10 a 15 caninos 

Ejercicio 

• ¿Se dejan los caninos en un área vallada al aire libre? 

• Una vez al día 

• Una vez a la semana 

• Nunca 

• Los caninos tienen paseos regulares que los realizan los 

voluntarios o el personal del refugio 

• Una vez al día 

• Una vez a la semana 

• Nunca 

Entrenamiento y rehabilitación 

• Presencia de personal capacitado (Actividades de adiestramiento 

con los caninos (paseos con correa, adiestramiento básico, 

actividades de aprendizaje, etc.) 

• Si 

• No 
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• Presencia de personal especializado en la rehabilitación de 

caninos problemáticos 

• Si 

• No 

Cirugías / Control de dolor (Sección donde se evalúa si existe o no un 

protocolo del manejo del dolor posterior a cirugías) 

• Presencia de caniles hospitalarios 

• Si  

• No  

• Presencia de procedimientos operativos para el seguimiento 

posquirúrgico  

• Si 

• No  

• Presencia de protocolo de analgesia (Después de la cirugía 

clínica, los caninos pueden experimentar dolor asociado con 

daño tisular real o potencial). 

• Si 

• No  

Mortalidad  

• N.º Eutanasias por problemas de salud durante el último año  

• 0-10 caninos  

• 10-30 caninos 

• más de 30 caninos 

• N.º Eutanasias por problemas de comportamiento el último año 

• 0-10 caninos  

• 10-30 caninos 

• más de 30 caninos 
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• N.º De muertes por otras causas en el último año 

• 0-10 caninos  

• 10-30 caninos 

• Más de 30 caninos 

Alimentación 

• Tipo de dieta 

• Pellets  

• Cocidos 

• Húmedos/enlatados  

• Régimen de alimentación  

• Una vez al día 

• Dos veces al día 

• Ad libitum  

• Dietas especiales para cachorro  

• Sí 

• No 

• Dietas especiales para geriatría  

• Sí 

• No 

• Dietas especiales para hospitalizados  

• Sí 

• No 

Medidas basadas en recursos (RBM): 

• Dimensiones de los caniles (Tamaño mínimo del canil para 1 o 2 

caninos menores a 20 kg = 4 m2, por cada canino adicional = 2 m2; 

mayores a 20 kg = 8 m2, por cada canino adicional = 4 m2) 

• Adecuado 

• Inadecuado 
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Alojamiento 

• Tipo de cama 

• Kennel 

• Cesta 

• Otro 

• Ausente 

• Cama para cada canino 

• Sí 

• No 

• Cubierto de exceso de sol 

• Sí 

• No 

• Cubierto de lluvia 

• Sí 

• No 

• Cubierto de viento fuerte 

• Sí 

• No 

• Aire de circulación 

• Sí 

• No 

• Bordes afilados (bordes afilados o protuberancias dentro del 

corral) 

• Sí 

• No 

• Seco e iluminado  

• Sí 

• No 
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Suministro de agua 

• Tipo de bebederos 

• Cuenco 

• Automático 

• Ausente 

• Agua limpia   

• Sí 

• No 

• Los bebederos son seguros (sin bordes afilados, sin áreas 

oxidadas) 

• Sí 

• No 

Medidas basadas en los animales a nivel individual (ABM): 

Presencia / ausencia de conductas disruptivas 

• Actividades repetitivas (Círculo, ritmo, ritmo social, girando, 

rebote en la pared) 

• Sí 

• No 

• Comportamientos compulsivos (Automutilación, medio ambiente 

dirigido) 

• Sí 

• No 

Evidencia de dolor (Presenta dolor al tacto) 

• Si  

• No 
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Evidencia de diarrea 

• Si 

• No 

Grupo etario  

• Joven (6 meses - 2 años) 

• Adulto (3 años - 6 años) 

• Geriátrico (más de 7 años) 

Reacción hacia los humanos 

• Miedo/Agresión 

• Sin señales 

• Solo miedo  

• Defensivo/agresivo 

Evaluación de salud 

• Condición corporal  

• Adecuado  

• Demasiado delgado  

• Muy pesado  

• Limpieza (aseo del canino) 

• Limpio 

• Sucio 

• Condición de la piel  

• Heridas 

• Alopecia 

• Hinchazón 

• Ectoparásitos  

• Ausencia de problemas en la piel  
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• Cojera 

• Ausencia de cojera 

• Lame, pero camina  

• Cojea y es incapaz de caminar  

Bienestar emocional 

• Sociable 

• Miedoso 

• Tranquilo 

3.8 Análisis estadístico  

Se aplicó estadística descriptiva para caracterizar las medidas 

basadas en la gestión (MBM). Las medidas basadas en recursos (RBM) y 

medidas basadas en animales (ABM) fueron presentadas a través de tablas 

bivariadas con la frecuencia absoluta y relativa de cada variable. Las medidas 

basadas en los animales (ABM) en cuanto a los criterios emocionales fueron 

determinados mediante una escala de Likert de 1 a 5 donde 1 es muy poco, 

2 es poco, 3 neutral, 4 mucho y 5 demasiado. Además, se realizó un análisis 

de varianza (ANOVA) de las medias para comparar los criterios emocionales 

entre refugios, utilizando el análisis estadístico "Tukey". Se consideró 

significativo un valor p menor a 0.05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterización de las medidas basadas en la gestión (MBM) del 

refugio 1 y refugio 2.  

En la Tabla 5 en los dos refugios evaluados, el refugio 2 tiene una 

cantidad considerablemente mayor de caninos 147 en comparación con el 

refugio 1 eran 65. Ambos refugios mostraron una proporción significativa de 

caniles grupales, con alrededor del 81.25 % en el refugio 1 y el 74.07 % en el 

refugio 2 que albergan 5 caninos o menos. Los caniles individuales fueron 

menos comunes en ambos refugios.  

Tabla 5 Frecuencias de caniles por refugio, en el criterio de vivienda (MBM) 

Criterio Escala 

Refugio 1 Refugio 2 

Frec. 

Abs. 

Frec. 

Rel. % 

Frec. 

Abs. 

Frec. Rel. 

% 

Caniles 

individuales 

Pequeños 0 0  1 3.70  

Medianos 1 6.25  2 7.41  

Grandes 2 12.50  4 14.81  

Caniles 

grupales 

2 a 5 caninos 13 81.25  20 74.07  

5 a 10 caninos 0 0  0 0  

10 a 15 caninos 0 0  0 0  

Total 16 100 % 27 100 % 

Elaborado por:  La Autora 
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Figura 1 Frecuencias de caniles por refugio, en el criterio de vivienda (MBM) 

 

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 6 Caracterización de los criterios de ejercicio según el protocolo (MBM) 

Criterio Escala 

Refugio 1 (n = 16) Refugio 2 (n=27) 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. 
% 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. 
% 

Se dejan caninos en 
un área cerca al aire 

libre 

Una vez al día 16 100  0 0  

Una vez a la 
semana 

0 0  27 100  

Nunca 0 0  0 0  

Los caninos realizan 
paseos con correa 
por voluntarios o 

personal del refugio. 

Una vez al día 0 0  0 0  

Una vez a la 
semana 

16 100 0 0  

Nunca 0 0  27 100  

Elaborado por:  La Autora 

 

Figura 2 Caracterización de los criterios de ejercicio (MBM) 

 

Elaborado por: La Autora 
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En la Tabla 7 en relación con los parámetros evaluados en ambos 

refugios, en el refugio 1 se observó que ningún canil contaba con la presencia 

de personal capacitado para actividades de adiestramiento y manejo, 

mientras que en el refugio 2, todos los caniles 100 % contaban con personal 

capacitado en ese aspecto. La presencia de personal capacitado en 

actividades de adiestramiento y manejo es considerablemente mayor en el 

refugio 2 en comparación con el refugio 1.  

En el refugio 1 y refugio 2 todos los caniles 100 % carecían de personal 

especializado en la rehabilitación de caninos problemáticos, Ambos refugios 

presentan una carencia total de personal por lo que no se evidencia una 

representación significativa en ninguno. 

En relación con los caniles hospitalarios, en ambos refugios todos los 

caniles 100 % tenían acceso a ellos, lo cual no califica como una variable 

representativa ni diferenciadora entre los dos, ya que ambos ofrecen igual 

acceso a caniles hospitalarios. En términos de procedimientos operativos 

para el seguimiento posquirúrgico hubo diferencia en cuanto al cumplimiento 

ya que en el refugio 1, todos los caniles 100 % recibían atención de este tipo, 

mientras que en el refugio 2, ninguno de los caniles 0 % recibía dicho 

seguimiento. 

En cuanto a la presencia de protocolos de analgesia, en el refugio 1 y 

refugio 2 ningún canil 0 % contaba con protocolo. Ambos refugios carecen de 

protocolos de analgesia, lo que sugirió que este criterio no fue representativo 

ni diferenciador. 

Los resultados finales demostraron diferencias en cuanto a términos 

de capacitación de entrenamiento, manejo de animales y el cuidado de 

seguimiento postquirúrgico entre los dos refugios. Sin embargo, no se 

observó una diferencia notable en la presencia de personal especializado en 

rehabilitación de caninos problemáticos e implementación de protocolos de 

analgesia ya que ambos carecieron de estos parámetros. 
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Tabla 7 Caracterización de acuerdo con el criterio de entrenamiento, rehabilitación, 
cirugías y control (MBM) 

Criterio  Escala 

Refugio 1 (n = 16) Refugio 2 (n=27) 

Frec. Abs. 
Frec. Rel. 

% 
Frec. Abs. 

Frec. Rel. 

% 

Presencia de personal 
capacitado para 
entrenamiento 

Si 0 0  27 100  

No 16 100  0 0  

Presencia de personal 
especializado en la 

rehabilitación de caninos 
problemáticos 

Si 0 0  0 0  

No 16 100  27 100  

Presencia de caniles 
hospitalarios 

Si 16 100  27 100  

No 0 0  0 0  
Presencia de 

procedimientos 
operativos para el 

seguimiento 
posquirúrgico 

Si 16 100  0 0  

No 0 0  27 100  

Presencia de protocolo 
de analgesia 

Si 0 0  0 0  

No 16 100  27 100  

Elaborado por:  La Autora 

Figura 3 Caracterización de acuerdo con el criterio de entrenamiento, rehabilitación, 
cirugías y control (MBM) 

 

Elaborado por: La Autora   
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En correlación a los indicadores de mortalidad en ambos refugios, se 

observó diferencias en las cifras reportadas. En el refugio 1, se registró un 

total de tres eventos de eutanasia debido a problemas de salud, distribuidos 

de la siguiente manera: un caso 33.33 % en el rango de 0 a 10 caninos, y en 

el refugio 2, dos casos 25 % también en el rango de 0 a 10 caninos. Las 

diferencias en las frecuencias relativas no son muy grandes, por lo que los 

cambios no son necesariamente significativos estadísticamente basándose 

solo en estos valores. 

Por otra parte, en el refugio 1, se reportaron dos casos 66.67 % de 

muertes por otras causas, en el rango de 0 a 10 caninos, mientras que en el 

Refugio 2, este número fue mayor, con seis casos 75 % también en el rango 

de 0 a 10 caninos. Como en el caso anterior, las diferencias en las frecuencias 

relativas fueron evidentes, lo que sugiere que las tasas de mortalidad aparte 

de eutanasia difieren entre los refugios. 

Cabe destacar que no se registraron eutanasias por problemas de 

comportamiento en ninguno de los dos refugios. Estos resultados reflejan 

diferencias en los índices de mortalidad y población entre los dos refugios, 

indicando una variación en las condiciones y gestión de estos, según los 

hallazgos obtenidos en el estudio (Tabla 8). 

Tabla 8 Frecuencias de criterios de mortalidad (MBM) 

Criterio Escal
a 

Refugio 1 Refugio 2 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. 
% 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. % 

Eutanasias 
por problemas 

de salud 

0 a 10 
canino

s 

1 33.33  2 25  

10 a 
30 

canino
s 

0 0  0 0  

más 
de 30 
canino

s 

0 0  0 0  
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Eutanasias 
por problemas 

de 
comportamien

to 

0 a 10 
canino

s 

0 0  0 0  

10 a 
30 

canino
s 

0 0  0 0  

más 
de 30 
canino

s 

0 0  0 0  

Muerte por 
otras causas 

0 a 10 
canino

s 

2 66.67  6 75  

10 a 
30 

canino
s 

0 0  0 0  

más 
de 30 
canino

s 

0 0  0 0  

Total 3 100 % 8 100 % 

Elaborado por:  La Autora 

Figura 4 Frecuencia de criterios de mortalidad (MBM) 

 
Elaborado por: La Autora   
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En la Tabla 9 en la evaluación de las medidas de alimentación 

adoptadas en los refugios caninos, se identificó patrones contrastantes entre 

los dos establecimientos. En el refugio 1 y refugio 2, se observó que la 

totalidad de los caninos 100 % se alimentaban con pellets. El 100 % tanto del 

refugio 1 como del refugio 2 no contaban con dietas especiales para caninos 

cachorros, hospitalizados ni geriátricos.  

En el refugio 1, el régimen alimentario se determinó por ser únicamente 

ad libitum o a voluntad, logrando un 100% de implementación. En 

comparación, en el refugio 2, se adoptó un enfoque diferente, con una 

alimentación proyectada dos veces al día en todos los caniles, lo cual también 

representó un 100 %. Existió diferencia en los regímenes alimentarios entre 

los dos refugios en cuanto a la frecuencia y la forma en que se proporciona la 

alimentación a los caninos alojados. 

Al analizar la disponibilidad de dietas especiales para los dos grupos 

de caninos en ambos refugios, se observó una carencia significativa en la 

atención nutricional. En el refugio 1, ningún canino contó con dietas 

específicas para cachorros, caninos hospitalizados o geriátricos, esta 

situación es paralela en el refugio 2, donde también se carecía del suministro 

de estas dietas lo que representa un 100 % en cada caso.  

Tabla 9 Caracterización de los criterios de alimentación (MBM) 

Criterio Escala 

Refugio 1 (n = 16) Refugio 2 (n=27) 

Frec. Abs. 
Frec. Rel. 

% 
Frec. Abs. 

Frec. 
Rel. % 

Tipo de dieta 

Pellets 16 100  27 100  

Cocidos 0 0  0 0  

Húmedos 0 0  0 0  

Régimen de 
alimentación 

Una vez al día 0 0  0 0  

Dos veces al día 0 0  27 100  

Ad libitum 16 100  0 0  

Si 0 0   0  
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Dieta especial 
para 

cachorros 
No 16 100  27 100  

Dieta especial 
para 

hospitalizados 

Si 0 0   0  

No 16 100  27 100  

Dieta especial 
para geriatría 

Si 0 0   0  

No 16 100  27 100  

Elaborado por:  La Autora 

Figura 5 Caracterización de los criterios de alimentación (MBM) 

 
Elaborado por: La Autora   
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En la Tabla 10 tanto en refugio 1 como en refugio 2, todos los caniles 

cumplen con las dimensiones requeridas 100 % según el protocolo de 

evaluación. Esto sugiere que ambos refugios han logrado ajustarse a las 

especificaciones establecidas para las dimensiones de los caniles según el 

PSQ, al menos en términos de este criterio específico (Anexo 10 y Anexo 11). 

Tabla 10 Frecuencia de cumplimiento de dimensiones de caniles (RBM) 

Criterio 

Escala  Refugio 1 (n=10) Refugio 2 (n=15) 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. 

% 

Frec. 
Abs. 

Frec. 

Rel. % 

Dimensiones 
Adecuado 10 100  15 100  

Inadecuado 0 0  0 0  

Elaborado por: La Autora 

Figura 6 Frecuencia de cumplimiento de dimensiones de caniles (RBM) 

 

Elaborado por: La Autora  

La Tabla 11 presenta las comparaciones entre los recursos disponibles 

en los caniles de los dos refugios. En cuanto al número de animales de menos 

de 20 kg en el refugio 1, se distribuyó de la siguiente manera: 3 caniles 30 % 

tenía 1 animal, otros 4 caniles 40 % tenían 2 caninos, además 1 canil 10 % 

tenían 3, ningún canil contaba con 4 animales y había 2 caniles 20 % de 5 

caninos. Por otro lado, en el refugio 2, 3 caniles 20 % contaba con 1 canino, 

100 %

0 %

100 %

0 %
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Adecuado Inadecuado

Dimensiones

Refugio 1 (n=10) Refugio 2 (n=15)



53 

2 caniles 13.33 % contaba con 2 caninos al igual que otros 2 caniles 13.33 % 

alojaban a 4 caninos, en 4 caniles 26.67 % había otros 3, por último, otros 4 

caniles 26. 67 % eran 5 caninos.  

En los animales de más de 20 kg, no hay ningún canil 0 % con un solo 

canino, hay 1 canil 10 % que tenía 2 caninos, había 4 caniles 40 % con 3 

caninos, 3 caniles 30 % con 4 caninos y había 2 caniles con 5 caninos. En 

cuanto al refugio 2 se clasificó así: 2 caniles 20 % había 1 canino, en 4 caniles 

13.33 % 2 caninos, en 2 caniles habían 26.67 % es decir 3 caninos, en 3 

caniles 13.33 % 4 caninos y por último en otros 4 caniles 26.67 % 5 caninos. 

En relación con los bebedores, 7 caniles 70 % del refugio 1 tenía 

cuencos y 3 caniles 30 % tenía bebederos automáticos. Mientras que en el 

refugio 2, 15 caniles 100 % tenía cuencos. En cuanto al tipo de cama, el 

Refugio 1 registró 5 caniles 50 % de canastas, otros 3 caniles 30 % de otros 

tipos y en 2 caniles estaban ausentes.  Mientras que en el refugio 2, 7 caniles 

46.67 % no tenía camas, 5 caniles 33.33 % presentaban camas tipo canasta 

y otros 3 caniles 20 % presentaban otro tipo de cama. Estas diferencias 

resaltan la variabilidad en los recursos disponibles en ambos refugios y su 

impacto en el bienestar de los animales alojados.  

Tabla 11 Frecuencias de los recursos a nivel de caniles (RBM) 

Criterio Escala 
Refugio 1 (n=10) Refugio 2 (n=15) 

Frec. 
Abs. 

Frec. Rel. 

% 

Frec. 
Abs. 

Frec. 

Rel. % 

N° animales < 
20kg 

1 3 30  3 20  

2 4 40  2 13.33  

3 1 10  4 26.67  

4 0 0  2 13.33  

5 2 20  4 26.67  

N° animales > 
20kg 

1 0 0  2 13.33  

2 1 10 4 26.67  

3 4 40  2 13.33  

4 3 30  3 20  

5 2 20  4 26.67  

Tipo de Cuenco 7 70  15 100  
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bebedores Automático 3 30  0 0  

Ausente 0 0  0 0  

Tipo de cama 

Kennel 0 0  0 0  

Canasta 5 50  5 33.33  

Otro 3 30  3 20  

Ausente 2 20  7 46.67  

Elaborado por: La Autora   

 

Tabla 5 Frecuencias de los recursos a nivel de caniles (RBM) 

 
Elaborado por: La Autora   

Figura 7 Frecuencias de los recursos a nivel de caniles (RBM) 

 
Elaborado por: La Autora   
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los bordes con filo, el refugio 1 y refugio 2 presentaron un 20 % de caniles 

con esta característica. En el cumplimiento de camas individuales para los 

caninos, el refugio 1 tuvo un 80 % de cumplimiento, en contraste con el 53.33 

% del refugio 2. En términos de seguridad, los dos refugios obtuvieron un 100 

% de cumplimiento.  

Respecto al acceso a agua limpia, el refugio 1 registró un 60 % de 

cumplimiento, mientras que el refugio 2 tuvo un 66.67 %. Con relación a 

caniles con protección para el exceso de sol, el refugio 1 tuvo un 70 % de 

cumplimiento, comparado con el 46.67 % del refugio 2. En lo referente a 

caniles con amparo para vientos fuertes, el refugio 1 contó con un 80 % de 

cumplimiento, a diferencia del 20 % en el refugio 2. 

 En cuanto a los caniles con protección de lluvia, el refugio 1 presentó 

un 70 % de cumplimiento a diferencia del refugio 2 que presentó un 46.67 %. 

En relación con la circulación de aire ambos refugios cumplieron al 100 %. En 

lo que respecta a condiciones secas y claras (sin humedad y con buena 

iluminación) el refugio 1 cumplió con el 80 % y el refugio 2 cumplió con un 

porcentaje relativamente mayor del 86. 67 %.   

Tabla 12 Frecuencias de los criterios basados en los caniles (RBM) 

Criterio 

Refugio 1 (n=10) Refugio 2 (n=15) 

Sí No Sí No 

Frec. 

Abs. 

Frec. 

Rel. 

% 

Frec. 

Abs. 

Frec. 

Rel. 

% 

Frec. 

Abs. 

Frec. 

Rel. % 

Frec. 

Abs. 

Frec. 

Rel. % 

Bordes con 

filo 
2 20  8 80  3 20  12 80  

Una cama 

para cada 

canino 

8 80  2 20  8 53.33  7 46.67  

Seguro 10 100 0 0  15 100  0 0  

Agua limpia 6 60  4 40 10 66.67  5 33.33  

Refugio del 7 70  3 30  7 46.67  8 53.33  
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exceso de 

sol 

Refugio del 

viento 

fuerte 

8 80  2 20  3 20  12 80  

Refugio de 

lluvia 
7 70  3 30  7 46.67  8 53.33  

Aire en 

circulación 
10 100  0 0  15 100  0 0  

Seco/Claro 8 80  2 20  13 86.67  2 13.33  

Elaborado por:  La Autora 

Figura 8 Frecuencias de los criterios basados en los caniles (RBM) 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 9 Frecuencias de los criterios basados en los caniles (RBM) 

 

Elaborado por: La Autora  

4.2.2 Medidas basadas en los animales (ABM) a nivel de canil y 
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Con relación a las actividades repetitivas, se observa que en el refugio 

1 y refugio 2 no se registraron casos 0 %. Sin embargo, en cuanto al 

comportamiento compulsivo, se evidencia una diferencia significativa entre 

los refugios. En el refugio 1, un canino 10 % mostró comportamiento 

compulsivo, en contraste con el refugio 2, donde ninguno de los caninos 

presentó este comportamiento 0 %. Esta disparidad acentúa la categoría de 

reconocer y abordar el bienestar emocional de los caninos de manera 

individualizada según su entorno y necesidades. 

Tabla 13 Frecuencias de las medidas basadas en animales a nivel de canil. 

Criterio 

Refugio 1 (n=10) Refugio 2 (n=15) 

Sí No Sí No 

Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. 

%  

Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. 
% 

Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. 
% 

Frec. 
Abs. 

Frec. 

Rel. % 

Animales 
jadeando 

0 0  10 100  2 13.33  13 86.67  

Animales 
temblando 

0 0  10 100  0 0  15 100  

Señales de 
diarrea 

0 0  10 100  1 6.67  14 93.33  

Tos 0 0  10 100  5 33.33  10 66.67  

Evidencia de 
dolor 

0 0  10 100 0 0 15 100  

Actividades 
repetitivas 

0 0  10 100 0 0 15 100  

Comportamiento 
compulsivo 

1 10  9 90 0 0 15 100  

Elaborado por:  La Autora 
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Figura 10 Frecuencias de las medidas basadas en animales a nivel de canil. 
 

 
Elaborado por: La Autora  
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el proceso de adopción, los caninos de ambos refugios tienen mayores 

oportunidades de ser adoptados.  

 Únicamente en el refugio 1 el 2.50 % de caninos sí se mostró 

defensivo o agresivo. La mayoría de los caninos tenían una condición corporal 

adecuada, el 92.50 % en el refugio 1 y el 90 % en el refugio 2. En ninguno de 

los refugios se observó problemas de piel. En cuanto a cojeras solo el 2.50 % 

de los caninos evaluados en el refugio 1 se lamian, pero no cojeaban, 

mientras que, en el refugio 2 fueron el 3.33 %.  

En primer lugar, en el refugio 1 posee un bajo porcentaje 2.50 % de 

caninos que se mostraron defensivos o agresivos, lo que sugiere un ambiente 

tranquilo y seguro en el que la mayoría de los animales se sienten cómodos 

y sociables. Además, la alta proporción de caninos con una condición corporal 

adecuada en ambos refugios 92.50 % en el refugio 1 y 90 % en el refugio 2 

indica una atención efectiva hacia la nutrición y el cuidado físico de los 

animales, lo que contribuye a su salud general.  

La ausencia de problemas de piel en ambos refugios es un indicativo 

de buenas prácticas de higiene y cuidado, asegurando que los animales estén 

libres de molestias dermatológicas. Respecto a las cojeras, el hecho de que 

solo un pequeño porcentaje de los caninos muestre algún signo de 

incomodidad 2.50 % en el refugio 1 y 3.33 % en el refugio 2 sugiere un nivel 

razonable de bienestar físico entre la población de animales evaluados.  

Esto reflejó un esfuerzo en ambos refugios por proporcionar un entorno 

saludable, seguro y cómodo para los caninos, lo que es fundamental para su 

calidad de vida y adaptabilidad. Se observó una pequeña proporción de 

comportamiento defensivo o agresivo en el refugio 1. La mayoría de los 

animales en ambos refugios estaban en relativamente buenas condiciones. 

No hubo problemas de piel en ninguno de los dos casos. Para la cojera, el 

refugio 1 tuvo un pequeño porcentaje de lamido sin cojear, mientras que el 

refugio 2 tuvo un porcentaje ligeramente mayor. 
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Tabla 14 Frecuencias de las medidas basadas en los animales según el protocolo 

Criterio Escala 

Refugio 1 
(n=40) 

Refugio 2 
(n=60) 

Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. % 

Frec. 
Abs. 

Frec. 
Rel. % 

Grupo etario 

Joven 4 10  11 18.33  

Adulto 34 85  44 73.33  

Geriátrico 2 5  5 8.33  

Miedo/Agresió
n 

Sin señales 35 87.50  51 85  

Solo miedo 4 10  9 15  

Defensivo/Agresió
n 

1 2.50  0 0  

Condición 
corporal 

Adecuado 37 92.50  54 90  

Demasiado 
delgado 

2 5  4 6.67  

Muy pesado 1 2.50  2 3.33  

Limpieza 
Limpio 39 97.50  55 91.67  

Sucio 1 2.50  5 8.33  

Condición de la 
piel 

Heridas 0 0  0 0  

Alopecia 0 0  0 0  

Hinchazón 0 0  0 0  

Ectoparásitos 0 0  0 0  

Ausencia de 
problemas de la 

piel 
40 100  60 100  

Cojera 

Ausencia 39 97.50 58 96.67  

Lame, pero 
camina. 

1 2.50  2 3.33  

Cojea y es incapaz 
de caminar. 

0 0  0 0  

Elaborado por:  La Autora. 
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Figura 11 Frecuencia de las medidas basadas en niveles a nivel del canil 

 

Elaborado por: La Autora  

 

4.2.3 Medidas basadas en animales (ABM) a nivel individual 

sobre criterios emocionales. 
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Figura 12 Frecuencias de criterios emocionales de sociable, miedoso y tranquilo 

 
Elaborado por:  La Autora 
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Tabla 15 Medidas de tendencia central y análisis de varianza de las emociones 

sociable, miedoso y tranquilo 
 Sociable Miedoso Tranquilo 

Medida 
Refugio 

1 

Refugio 
2 

Refugio 
1 

Refugio 
2 

Refugio 
1 

Refugio 
2 

Promedio 3.80ns 3.97ns 1.68ns 1.95ns 3.63ns 3.55ns 

Desviació
n estándar 

1.22 1.10 0.76 0.93 1.21 1.20 

Moda 5 5 1 1 5 3 

ANOVA 
(Valor-p) 

0.481 0.123 0.761 

Nota: ns: no existe diferencia estadísticamente significativa 

Elaborado por:  La Autora 

Los resultados presentados en la Tabla 15 no revelan diferencias en 

las percepciones emocionales entre el refugio 1 y refugio 2 con relación a las 

categorías de "Sociable", "Miedoso" y "Tranquilo". El promedio de las 

calificaciones en estas categorías es ligeramente más alto en el refugio 1 para 

"Sociable" (3.80 vs. 3.97) y "Tranquilo" (3.63 vs. 3.55), mientras que en la 

categoría "Miedoso", el promedio es más alto en el refugio 2 (1.95 vs. 1.68). 

Las desviaciones estándar son comparables en la mayoría de las categorías, 

sugiriendo una consistencia en las respuestas. Además, las modas varían en 

cada refugio para las categorías evaluadas. 

En cuanto a las diferencias entre los refugios, los valores p (valor p) de 

ANOVA (Análisis de Varianza) para cada emoción son 0.481 para "Sociable", 

0.123 para "Miedoso" y 0.761 para "Tranquilo". Un valor p menor a 0.05 

generalmente indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos. Esto sugiere que las diferencias observadas en las percepciones 

emocionales entre los dos refugios para las categorías "Sociable", "Miedoso" 

y "Tranquilo" no son estadísticamente significativas. 

Estos resultados indicaron que las percepciones emocionales entre el 

refugio 1 y refugio 2 con correlación a las categorías evaluadas son 

comparables y no varían de manera significativa. Es fundamental considerar 

estos hallazgos al diseñar y adaptar estrategias de manejo y cuidado para los 

caninos en ambos refugios, enfocándose en sus necesidades emocionales y 
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bienestar general. Las implicaciones de estos resultados contribuyen a la 

comprensión más completa de cómo las diferencias en el entorno y la 

socialización pueden influir en las percepciones emocionales de los caninos 

en los refugios. 
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5 DISCUSIÓN 

De acuerdo con el estudio realizado por Chica (2015) el sedentarismo 

y la falta de ejercicio conduce problemas de salud. Además, comentó que un 

canino que no tiene paseos frecuentes acumula energía con lo que también 

supone un problema como un canino ansioso y sobreexcitado que ladrará 

frecuentemente, en contraposición con el presente estudio en cuanto a las 

medidas basadas en gestión en el criterio de ejercicio en el refugio 2 en 

ninguno de los caninos era paseados diaria ni semanalmente a pesar de esto 

la mayoría de los caninos contaban con un peso adecuado y buen bienestar 

emocional. Si bien el estudio mencionado destacó la importancia del ejercicio 

y la actividad física en los caninos para prevenir problemas de salud y 

conductuales, el presente estudio sugirió que otros elementos pueden 

también tener un impacto significativo en su bienestar general. 

Orna, (2018) manifestó que brindar la capacitación del personal 

asegura un trato humanitario con los animales y es fundamental registrar 

todas estas capacitaciones como un requisito esencial para obtener el 

permiso de operación. En contraste en la actual investigación el refugio 2 no 

contó con personal capacitado en adiestramiento y ofrecer atención 

postquirúrgica a diferencia del refugio 1 en donde este establecimiento si 

contó con este requerimiento. En síntesis, mientras que la literatura del 

estudio citado hace hincapié en la capacitación del personal como un pilar 

fundamental en la atención humanitaria a los animales en entornos de 

refugios, la actual investigación resaltó las diferencias significativas entre los 

refugios analizados en cuanto a la implementación de estas prácticas. Esto 

resaltó la necesidad de una estandarización más rigurosa en los procesos de 

capacitación y cuidado animal en refugios, con el objetivo de garantizar la 

igualdad en el bienestar de los animales y cumplir con los requisitos 

normativos. 

En la investigación realizada por Cuglovici & Amaral (2021), su estudio 

desveló que la totalidad de los refugios bajo evaluación registraron casos de 
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muertes naturales o eutanasias registrando un 0.1 % en cuanto a muertes por 

problemas de comportamiento, en cuanto a eutanasias por problemas de 

salud el estimado fue de 10.7 % y por último en muertes por otras causas el 

porcentaje fue de 31.1 %, a diferencia de la investigación actual, en cuanto a 

eutanasias debido a problemas de salud el refugio 1 presentó un 33.33 %, en 

la categoría de eutanasias por problemas de comportamiento existió una 

pequeña diferencia ya que en ningún refugio de los evaluados en el estudio 

realizan este procedimiento y en muertes aparte de la eutanasia el resultado 

obtenido en la investigación fue de 75 % en el refugio 2 y de 66.67 % en el 

refugio 1. El primer estudio resaltó ciertas tasas y patrones de muertes en 

refugios, mientras que la investigación actual identificó diferencias notables 

en los datos recopilados. Estas discrepancias en los resultados ponen de 

relieve la importancia de un enfoque más amplio y contextualizado al analizar 

las tasas de mortalidad en refugios, considerando factores como el tipo de 

eutanasias realizadas y las causas subyacentes de las muertes no 

relacionadas con la eutanasia. 

En cuanto a las prácticas de "alimentación" en la investigación 

ejecutada por Cuglovici & Amaral (2021). Se observaron diferencias en la 

cantidad de alimento proporcionado según las necesidades individuales de 

los caninos 10.5 % de los refugios. En su investigación encontró que algunos 

refugios si contaban dietas especializadas para cachorros 63.1 %, geriatría 

47.4 % y hospitalizados 52.6 %. En la presente investigación contrasta con 

los hallazgos anteriores, los resultados destacaron diferencias notables en las 

prácticas de alimentación de los refugios caninos ya que en el refugio 1 y en 

el refugio 2 no aplicaban dietas especiales para cachorros, caninos geriátricos 

ni animales hospitalizados. Por un lado, la investigación previa identificó una 

tendencia hacia la aplicación de dietas especializadas en ciertos refugios. Sin 

embargo, la presente investigación señaló que esta práctica no está 

estandarizada en todos los casos. Estas discrepancias podrían tener un 

impacto en la salud y el bienestar de los caninos en diferentes refugios. Por 

ende, es esencial no solo considerar la cantidad de alimento, sino también la 
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adecuación de las dietas a las necesidades individuales de los caninos, para 

asegurar su salud óptima en el entorno de los refugios. 

En cuanto a las medidas basadas en recursos un estudio realizado por 

Arruda et al. (2020) donde se evaluaron 165 recintos, el 42 % tenía camas 

adecuadas, y el 27 % carecía de camas. El 80 % tenía suministro seguro de 

agua. Además, se observó una proporción de tres caninos de menos de 20 

kg por cada canino de más de 20 kg en los refugios. En el presente estudio 

se observó que en el refugio 1, la distribución de animales de menos de 20 

kg mostró que el 40 % albergaba 2 caninos y el refugio 2, el 20 % un 26.67 

% albergaba 5 caninos. En cuanto a bebederos, el 70 % de los caniles en el 

refugio 1 eran cuencos, y en el refugio 2, el 100 % cuencos. El refugio 1, las 

camas el 50 % eran de tipo canasta a diferencia del refugio 2 que este tipo de 

camas eran de un 33.33 % en el refugio 2, el 46.67 % no tenía camas. Las 

divergencias observadas subrayan la variabilidad en la asignación de 

recursos y su potencial influencia en el bienestar de los animales en diferentes 

refugios. Mientras el primer estudio ofrece un panorama amplio, el enfoque 

del presente estudio resaltó la importancia de reconocer las particularidades 

de cada refugio a fin de garantizar un entorno óptimo para los caninos. Estas 

disparidades enfatizan la necesidad de abordar de manera individualizada la 

gestión de recursos y el bienestar animal en los refugios. 

En cuanto a los recursos requeridos en el actual se observaron 

diferencias en las condiciones de alojamiento entre los refugios logrando 

100% de cumplimiento en cuanto a seguridad. El refugio 1 tuvo un 80 % de 

camas individuales, mientras que el refugio 2 un 53.33 %. Para acceso a agua 

limpia, el refugio 1 alcanzó un 60 %, el refugio 2 un 66.67 %. Respecto a 

protección solar, el refugio 1 tuvo un 70 %, el refugio 2 un 46.67 %. En amparo 

de vientos fuertes, el refugio 1 tuvo 80 % y el refugio 2 un 20 %. En protección 

de lluvia, el refugio 1 tuvo 70 %, el refugio 2 46.67 %. Ambos cumplían 100 

% en circulación de aire. En condiciones secas y claras del canil, el refugio 1 

alcanzó 80 %, el refugio 2 un 86.67 %. al cumplir con la mayor parte de 
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requerimientos se concuerda con el siguiente estudio que un buen entorno 

puede dar como resultado un buen bienestar en los animales que se 

encuentran en los refugios. Estos hallazgos respaldan la noción de que un 

entorno de refugio adecuado tiene como resultado un impacto positivo en el 

bienestar de los animales en los refugios. Esto está respaldado por un estudio 

previo (Lamon et al., 2021) que subraya la importancia de garantizar el 

bienestar de los animales que se encuentran en condiciones de 

confinamiento, especialmente aquellos que enfrentan estadías prolongadas. 

Por lo tanto, las condiciones de alojamiento, como el acceso a camas 

individuales y la protección contra los elementos, contribuyó directamente al 

bienestar de los caninos evaluados. 

Con relación a los resultados obtenidos por Barrera et al. (2012) en el 

cual se centra en la aplicación de análisis estadísticos para examinar las 

conductas de miedo, apaciguamiento y sociabilidad en dos grupos. Se 

emplea la prueba U de Mann-Whitney para destacar diferencias significativas 

en variables como "cola baja" y "orejas bajas", y se señala la incidencia más 

alta de "cola baja" en un grupo específico. Los que se presentan como 

reveladores en términos de las diferencias conductuales entre los grupos 

evaluados. A diferencia del actual estudio los resultados relacionados con la 

percepción emocional en caninos alojados en dos refugios diferentes no se 

encontraron diferencias significativas a través del análisis estadístico en las 

percepciones emocionales entre los refugios 1 y 2 en donde se analizaron las 

categorías "Sociable", "Miedoso" y "Tranquilo" con promedios que mostraron 

desviaciones leves, pero sin relevancia estadística. La discrepancia entre los 

estudios podría atribuirse a factores diversos: las características caninas en 

cada refugio, historias individuales, prácticas de manejo, y variables 

ambientales. El primer estudio examina respuestas comportamentales en 

grupos, reflejando influencias inmediatas del entorno. El segundo se enfoca 

en percepciones emocionales generales, menos afectadas por factores 

específicos y más arraigadas en la naturaleza individual de los animales.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

Se identificó disparidades entre los dos refugios en las medidas 

basadas en gestión como el número de animales y en la distribución de los 

caniles. Estas oposiciones en el repartimiento de los caniles y la cantidad de 

caninos influyeron en varios aspectos como las condiciones de alojamiento, 

atención, ejercicio y rehabilitación. Además, existieron diferencias mínimas 

en cuanto a mortalidad y alimentación. Estos resultados ponen de manifiesto 

la importancia de considerar las diferencias individuales entre los refugios al 

evaluar su eficacia en proporcionar un ambiente adecuado para los animales. 

Se concluyó que en las medidas basadas en recursos (RBM) del 

protocolo de Shelter Quality se cumplió en los dos refugios en su totalidad las 

dimensiones requeridas según los criterios de evaluación establecidos. Estos 

resultados indican que ambos refugios ajustaron sus instalaciones de manera 

adecuada para cumplir con las especificaciones. No obstante, se identificó 

diferencias en cuanto a la distribución de recursos y condiciones de 

alojamiento entre los dos refugios. Las disparidades abarcaron aspectos 

como el número de animales por canil, la presencia de recursos. Las tasas 

de cumplimiento variaron en diversos aspectos relacionados con la 

seguridad, acceso a agua limpia, protección solar, protección contra vientos 

fuertes, protección de lluvia y condiciones ambientales. Estos hallazgos 

resaltaron la importancia de considerar la diversidad de recursos disponibles 

en los caniles y su influencia en la calidad del ambiente para los animales 

alojados en los refugios. 

En cuanto a las medidas basadas en animales a nivel de canil y nivel 

individual en términos emocionales, se evidenciaron pocas disparidades entre 

los dos refugios en los indicadores de bienestar emocional. A pesar de que 

se identificó una leve inclinación hacia una mayor sociabilidad en los caninos 

del refugio 2 en contraposición al refugio 1, estas carecieron de significancia 
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estadística. Asimismo, no se registraron diferencias relevantes en las 

emociones de miedo y tranquilidad entre ambos entornos. Las variaciones 

emocionales constatadas entre los refugios resultaron mínimas, lo que sugirió 

que las respuestas emocionales de los caninos se mantuvieron consistentes 

en ambos contextos. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener 

una atención constante en el bienestar emocional de los caninos alojados en 

los refugios, enfocándose tanto en fomentar la sociabilidad como en gestionar 

el miedo como componentes fundamentales para enriquecer su calidad de 

vida durante su permanencia en estas instalaciones. 

6.2 Recomendaciones 

Con base en los hallazgos de esta investigación, se sugiere que ambos 

refugios implementen mejoras en sus medidas de gestión y recursos para 

asegurar el cuidado y la de vida de los caninos albergados. Es importante dar 

prioridad a acciones que fomenten la socialización, el ejercicio y la atención 

especializada para aquellos caninos que presenten problemas de 

comportamiento.  

Asimismo, es aconsejable garantizar que cada canil brinde condiciones 

ideales, como camas apropiadas, acceso a agua limpia y refugios adecuados 

para diversas condiciones climáticas. También resulta crucial llevar a cabo 

evaluaciones periódicas con el propósito de supervisar el estado emocional 

de los caninos y ajustar de manera constante las estrategias de mejora para 

su bienestar. 

Se recomienda implementar programas regulares de capacitación para 

el personal. Estas sesiones de formación brindarán a los cuidadores las 

herramientas necesarias para comprender y abordar de manera efectiva las 

necesidades y comportamientos de los animales del refugio. Al actualizar 

regularmente sus conocimientos sobre cuidado, socialización y manejo de 

situaciones específicas, estarán mejor preparados para crear un ambiente 

positivo y amigable que promueva la salud y el bienestar de los animales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Medidas basadas en la gestión (MBM) 
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Anexo 2 Ficha de evaluación a nivel de caniles Medidas Basadas en 

Recursos (RBM). 
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Anexo 3 Segunda ficha de evaluación a nivel de caniles. 
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Anexo 4 Ficha para evaluar a los animales como individuos (ABM) 

 

 

Anexo 5 Ficha para obtener el estado emocional de los animales.  
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Anexo 6 Normativa para Albergues, refugios y centros de adopciones según 

AGROCALIDAD. 
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Anexo 7 Normativa para protocolos de Eutanasia 
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Anexo 8. Descripción del comportamiento y postura de un canino según Shelter 

Quality 
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Anexo 9. Condición corporal según Shelter Quality

 
 

Anexo 10 Tamaños mínimos de animal por canil según protocolo Shelter Quality 
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Anexo 11 Lista de verificación por animal 

Refugio  Canil Dimensión largo 

x ancho  

N° animales 

< 20kg  

N° animales > 

20kg  

1 Canil 1 8 x 5 2 3 

1 Canil 2  8 x 5 1 4 

1 Canil 3 8 x 5 2 3 

1 Canil 4 8 x 5 5 0 

1 Canil 5 8 x 5 3 2 

1 Canil 6 8 x 5 2 3 

1 Canil 7 8 x 5 5 0 

1 Canil 8 8 x 5 2 3 

1 Canil 9 8 x 5 1 4 

1 Canil 10 8 x 5 1 4 

2 Canil 11 10 x 5 5 0 

2 Canil 12 10 x 5 3 2 

2 Canil 13 10 x 5 3 2 

2 Canil 14 10 x 5 5 0 

2 Canil 15 10 x 5 4 1 

2 Canil 16 10 x 5 5 0 

2 Canil 17 10 x 5 3 2 

2 Canil 18 10 x 5 3 2 

2 Canil 19 10 x 5 5 0 

2 Canil 20 10 x 5 4 1 

2 Canil 21 10 x 5 1 4 

2 Canil 22 10 x 5 2 3 

2 Canil 23 10 x 5 1 4 

2 Canil 24 10 x 5 1 4 

2 Canil 25 10 x 5 2 3 
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Anexo 12 Clima de la ciudad de Guayaquil en el año 2023  

 

Anexo 13 Clima de la ciudad de Bahía de Caráquez en el año 2023 

 
Anexo 14 Entrevista al guía del refugio 
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Anexo 15 Observación para evaluar las RBM Y ABM 
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Anexo 15 Reconocimiento de los caninos en un canil donde se aplicaron los 

cuestionarios 

 
 

 

Anexo 15 Medición de un canil 
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Anexo 16 Observación de los caniles y realización de las tablas descritas 

por Shelter Quality 

 

Anexo 17 Cronograma de visitas a refugios. 

Fecha Refugio 1 Refugio 2 

29/05/2023 10:00 – 16:00  

30/05/2023 10:00 – 16:00  

05/06/2023 10:00 – 16:00  

06/06/2023 10:00 – 16:00  

12/06/2023 10:00 – 16:00  

13/06/2023 10:00 – 13:30  

19/06/2023 10:00 – 16:00  

13/07/2023  10:00 – 16:0 

18/07/2023 09:00 – 15:00  

20/07/2023 10:00 – 15:00  

24/07/2023  10:00 – 15:00 

25/07/2023 
 

  9:00 – 16:00 
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Anexo 18 Cartas de autorización para la realización del trabajo de titulación. 
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