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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue estimar la población de gatos con dueño y describir 

sus características generales en el distrito de Chorrillos, Lima – Perú, 2018. La 

metodología consistió en aplicar una encuesta en viviendas que fueron seleccionadas 

mediante un muestreo aleatorio de distribución proporcional. Se obtuvieron 756 

encuestas válidas que fueron principalmente de casas (82,8%±2.7), departamentos 

(4,8%±1.5) y viviendas precarias (12,4%±2.4). La población de gatos con dueño estimada 

fue de 42 174, la relación persona: gato fue de 8.08 y el promedio de gatos por vivienda 

fue de 0.62 (469/756). Hubo un amplio predominio de la raza mestiza (97.7%±1.4) sobre 

la raza pura (2.3%±1.4). La tenencia de hembras fue ligeramente mayor (51.6%±4.52) a 

la de machos (45.8%±4.51). El 53.9%±4.5 de los gatos habían sido desparasitado en los 

últimos 6 meses,  el 28.8%±4.1 habían sido vacunados contra la rabia en el último año y 

el 25.6%±3.9 de los gatos habían sido esterilizados. El 95.1% de gatos no sobrepasa los 

7 años, estando su mayoría (44.8%±4.5) en el grupo etario Joven, es decir mayores de 7 

meses, pero sin superar los 3 años. La información de este trabajo debe ser tomado en 

cuenta con el fin de mejorar la planificación y ejecución de programas sanitarios en el 

distrito. 

 

Palabras clave: estimación, población de gatos, tenencia responsable, caracterización de 

población, encuesta 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to estimate the cat population with owner and describe 

their general characteristics in the district of Chorrillos, Lima - Peru, 2018. The 

methodology consisted of surveying homes that were selected through a random sampling 

of proportional distribution. 756 valid surveys were obtained, which were mainly from 

houses (82.8%±2.7), apartments (4.8%±1.5) and precarious dwellings (12.4%±2.4). The 

estimated population of cats with owners was 42,174, the person: cat ratio was 8.08 and 

the average number of cats per household was 0.62 (469/756). There was a large 

predominance of the mixed breed (97.7%±1.4) over the purebred (2.3%±1.4). The 

possession of females was slightly higher (51.6%4.52) than males (45.8%4.51). 

53.9%±4.5 of the cats had been dewormed in the last 6 months, only 28.8%±4.1 had the 

rabies vaccine up to date and hardly 25.6%±3.9 of the cats had been sterilized. 95.1% of 

cats were not older than 7 years old, the majority (44.8%±4.5) being in the Junior age 

group that is to say, they are older than 7 months but not older than 3 years old. The 

information from this work should be taken into account in order to improve the planning 

and execution of health programs in the district. 

 

Key words: estimation, cats population, responsable posesión, population 

characterization, survey 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tener datos actualizados sobre la población de animales domésticos permite 

planificar, monitorear y evaluar los resultados obtenidos en los programas de salud. Una 

información muy importante que se puede obtener a partir de estudios demográficos es la 

relación persona : gato, con la cual se puede planificar las campañas relacionadas a esta 

especie. El desarrollo de campañas exitosas puede ayudar a generar conciencia en las 

personas que posean gatos, enseñándoles la importancia de la esterilización e inculcando 

la costumbre de desparasitar y vacunar a sus mascotas. 

El Gato 

El 2014, Ingraham publicó en The Washington Post un mapa donde se puede apreciar en 

qué países predominan los perros sobre los gatos y viceversa. Lo interesante de la información es 

que se puede observar que los gatos han ganado terreno en el hemisferio norte y se han 

posicionado como la mascota más importante en esa parte del planeta. En Lima, la tenencia de 

mascotas en los hogares tiende a aumentar. Encuestas realizadas en 1995 indicaban que el 52% 

de las familias tenían mascotas. En el 2005, subió a 55%, y en el 2014 se registró en 58%. Si bien 

los datos indican que los perros son las mascotas preferidas por los limeños, es interesante notar 

que la presencia de gatos ha venido en aumento, de 27% en 1995 a 43% en 2014, un incremento 

del 60% en las últimas 2 décadas (Álvarez, 2017).  

 

La tenencia no responsable de las mascotas puede convertirse en un peligro de salud para 

las personas debido a que estos pueden actuar como reservorio para una serie de enfermedades 

zoonóticas, son contaminadores ambientales por sus secreciones y excreciones, y pueden 

ocasionar accidentes por mordeduras y arañazos en las personas (León et al., 2012). 

 

Enfermedades zoonóticas 

Las zoonosis son enfermedades que se transmiten desde animales vertebrados a 

humanos. Pueden ser provocadas por bacterias, virus, parásitos o agentes no 



 

 

convencionales y transmitirse por distintos mecanismos como el contacto directo, 

ingestión o el medio ambiente (WHO, 2020). En la actualidad estas enfermedades 

representan aproximadamente el 70 % de las enfermedades infecciosas que afectan al 

hombre, lo que genera un gran impacto en la salud humana, importantes pérdidas 

económicas en la salud animal y gastos económicos considerables en los servicios de 

salud pública de diversos países (Vargas y Galindo, 2014). Las enfermedades zoonóticas 

más importantes transmitidas por los gatos son la toxoplasmosis causada por el 

Toxoplasma gondii (Bucko y Gieger, 2019), la enfermedad del arañazo de gato causada 

por Bartonella henselae (Slater y Welch, 2010) y la toxocariasis causada por Toxocara 

cati (Sommerfelt y Cardillo, 2011). 

 
La toxoplasmosis 

Tiene como agente etiológico al protozoario Toxoplasma gondii. Tiene un ciclo 

sexual que lo desarrollan únicamente en los felinos y dos asexuales que lo llevan a cabo 

en cualquier animal de sangre caliente (Bucko y Gieger, 2019).  El Centers for Disease 

Control and Prevention de Estados Unidos, estima que el 11% de su población de 6 años 

a más, ha sido infectada con T. gondii, y que incluso hay poblaciones donde más del 60% 

han sido infectados con Toxoplasma (CDC, 2018). En Paraguay, un estudio en pacientes 

con problemas de visión revelo que el 84% presentaba serología positiva para T. gondii 

(Samudio et al., 2015). En el Perú se encontró que la toxoplasmosis fue la causa del 80% 

de los casos de uveítis parasitaria entre los años 1985 – 1999 (García et al., 2002). 

 
La enfermedad del arañazo de gato 

Es una infección generada por la Bartonella henselae (Slater y Welch, 2010) y 

afecta principalmente a niños y adultos jóvenes (Gómez, 2013). Ha sido considerada hasta 

años recientes como un cuadro benigno, sin embargo, hay cada vez más reportes de 

compromisos sistémicos graves incluso en pacientes que no son inmunodeprimidos y, 



 

 

aunque se desconoce su frecuencia en humanos en países de Latinoamérica, se estima que 

es una enfermedad subdiagnosticada y que se confunde generalmente con otras etiologías 

(Soza, 2017). En Estados Unidos, la prevalencia oscilaba entre 15 y 44%, casi un 48% en 

Singapur, poco más del 33% en Austria y 36% en Francia (Ferrés et al., 2005). En Chile 

se encontró una prevalencia del 71% en Valdivia (Zaror et al, 2002), en Santiago se 

encontró el 95.6%, 74.6% en Valdivia y 79.2% en Coquimbo, obteniendo así una 

prevalencia global de 85.6% (Ferrés et al., 2005). Mayurama et al. (2003) indican que, 

gatos con parásitos externos, callejeros y de zonas con climas húmedos y cálidos, pueden 

presentar las prevalencias más altas. 

La toxocariasis. 

La toxocariasis es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial 

(Maguiña Vargas, 2010) que se distribuye principalmente en zonas rurales y urbanas 

(Espinoza et al., 2010). Se han desarrollado estudios en diferentes países, con resultados 

que van desde el 1% en España (Portús et al., 1989), al 86% en Saint Lucía (Thompson 

et al., 1986), 47,5% en Colombia (Aguadelo et al., 1990),  39% en Argentina (Radman et 

al., 2000) y 38.8% en Brasil (Aldarete et al, 2003). En el Perú un estudio llevado a cabo 

en el 2007 en niños de instituciones educativas del distrito de San Juan de Lurigancho 

encontró una prevalencia del 46.5% (Breña et al, 2007), en el distrito de Mórrope en 

Lambayeque se reportó el 32.4% (Espinoza et al, 2008), en Cajamarca el 44.92% (Roldan 

et al, 2009), en la provincia de Canta, específicamente en las comunidades rurales de 

Callhuay, Lachaqui y El Olivar se encontró una prevalencia global de 20.46% (Espinoza 

et al, 2010) y en Yurimaguas fue de 35.66% (Roldan et al., 2010).  

 
La rabia felina. 

La rabia afecta a todas las especies de sangre caliente, incluido el hombre. Es una 

enfermedad generada por un virus del género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae (Brass, 



 

 

1995). El huésped de la rabia urbana es principalmente el perro (López, 2007) sin 

embargo, el gato, al convivir en el mismo ecosistema, eventualmente puede contraer la 

rabia (World Health Organization, 2013), por lo que existen algunos países de Europa 

que consideran al gato como especie de alto riesgo para la transmisión de la infección a 

los seres humanos (European Advisory Board on Cat Diseases, 2009). Generalmente la 

rabia felina desaparece cuando se logra controlar la enfermedad en la población canina, 

sin embargo, la OMS considera al gato como un vector importante en la transmisión de 

la rabia al ser humano, por lo que recomienda que deben ser considerados en las acciones 

realizadas para la lucha antirrábica (World Health Organization, 2013). 

 

Antecedentes y Estudios Previos 

Los estudios demográficos pueden brindar información de gran utilidad para las 

autoridades encargadas de velar por la salud pública. A partir de ella se pueden organizar 

en forma más precisa las campañas antirrábicas y también, evaluar las necesidades y 

requerimientos de futuras campañas sanitarias y educativas (León et al., 2014). Estudios 

realizados el 2005 en Bogotá, Colombia, daban cuenta que la relación persona gato era 

de 48 : 1, es decir un gato cada 48 personas; mientras que para el 2013 la cifra aumentó 

y se estableció que la nueva relación era de 1 gato por cada 22 personas (Acero, 2017). 

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá desarrolló acciones destinadas a mitigar este 

problema, solo entre el 2012 al 2015 se realizaron más de 200 mil esterilizaciones lo que 

controló solo durante el último año (2015) el nacimiento de 817 mil perros y un millón 

159 mil gatos (Acero, 2017).  

 

En los primeros estudios de estimación de poblaciones en Lima realizados por 

Málaga, se estimó una población de 112 405 felinos (1973). Rendón encontró en el 2016 

en Ventanilla que el 40% de las viviendas poseían felinos domésticos, el promedio de 



 

 

felinos por vivienda fue de 1.8, mientras que relación persona: felino es de 5.34 a 1. 

Arellano encontró en el 2017 en San Borja que el promedio de felinos por vivienda era 

de 1.7 mientras que la relación persona: felino fue de 19.5: 1; además se determinó que 

existe un ligero predominio de las hembras (55.3%), esterilizados (63.5%), raza cruzada 

(79.6%), la edad promedio fue de 2.52 años y todas las personas encuestadas indicaron 

que tenían gatos únicamente como mascotas. En Arequipa se estimó una población de 

8374 felinos; el porcentaje de hogares con gatos fue de 21.7%, el promedio de felinos por 

vivienda fue de 0.31, mientras que la relación persona: felino fue de 14.9: 1 (Granda, 

2016). En el centro poblado de Salcedo, Puno, se desarrolló un estudio en la Gran Unidad 

Escolar San Juan Bosco, donde se determinó que el 39.16% de las familias poseían felinos 

en casa mientras que la relación persona: felino fue de 3.72: 1 (Campana, 2017). 

 

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 82% de las casas encuestadas tenían 

mascotas, el promedio de gato por vivienda fue de 0.50, el 51.5% fueron hembras y el 

89.9% de los gatos no sobrepasaban los 3 años. (Loza, 2014). En Lo Prado, Chile, Rojas 

encontró en 2005 una relación persona : gato de 15.2 : 1, los gatos estaban presentes en 

el 17.8.% de los hogares, un promedio de gato por vivienda de 0.27, el 53.5% fueron 

machos, la edad promedio fue de 2 años y medio y que el 30.6% habían sido vacunado 

contra la rabia. En Bucaramanga, Colombia, se encontró que el 97.1% de las viviendas 

poseían mascotas, el promedio de gatos por vivienda fue de 0.30, la relación persona : 

gato fue de 10.5 : 1, el 61% fueron machos y el 96% fueron mestizos (Flores y Solano, 

2019). En Santiago de Cali, Colombia, Santafé determinó en 2004 una población de 25 

645 gatos con dueño, el 93.9% fueron mestizos, el 53.39% eran machos y el 8.14% 

estaban esterilizados. En Quito, Ecuador, se halló que el 50% de viviendas poseían 

mascotas, el promedio de gatos por vivienda fue de 0.07, el 79.4% fueron mestizos, el 

52% fueron machos, el grupo etario más común fue el de 1 a 5 años con el 49% de gatos, 



 

 

el 48% habían sido desparasitados en los últimos 6 meses, el 42% fueron vacunados 

contra la rabia y el 25.2% habían sido esterilizados (Vinueza, 2015). 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Localización y ambiente. 

El estudio se realizó en el distrito de Chorrillos, Lima-Perú. El desarrollo de la base de 

datos y los análisis correspondientes se realizaron en la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Biológicas de la Universidad Científica del Sur, ubicada en el distrito de Villa el Salvador. 

 

Población y muestra. 

La población de estudio fueron las viviendas pertenecientes a las manzanas de las 16 

Jurisdicciones del distrito de Chorrillos. El tamaño de muestra se determinó a través del programa 

WinEpi 2.0 (Working in Epidemiology) para calcular una población de tamaño desconocido con 

un nivel de confianza de 99%, una proporción máxima a 50% y un margen de error aceptado de 

5%. El tamaño de muestra calculado fue de 664 viviendas. Se estableció una fracción en función 

al número de viviendas por jurisdicción, esa fracción se multiplicó por el tamaño de muestra y se 

tomó al azar el 10% de las manzanas de cada jurisdicción para ser muestreadas. Luego se calculó 

cuantas viviendas por manzana se iban a encuestar en cada jurisdicción. El tamaño de muestra 

final fue de 792 viviendas. Se excluyeron 36 encuestas por estar incompletas, obteniéndose así 

756 encuestas válidas. 

 

Diseño experimental. 

La investigación corresponde a una de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. 

 

Procedimiento metodológico. 

A través de la Oficina de Epidemiología e Inteligencia Sanitaria de la Dirección de Redes 

Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS), se obtuvo los mapas del distrito de Chorrillos divididos 

por jurisdicciones, siendo 16 Jurisdicciones, que cubren toda el área de interés. Al tener el mapa 



 

 

del distrito de Chorrillos dividido según jurisdicciones, se procedió a realizar el cálculo de la 

distribución del tamaño de muestra por manzanas, para ello se enumeraron las manzanas de forma 

consecutiva en cada una de las 16 jurisdicciones, y se descartaron aquellas manzanas que 

correspondían a una estructura no habitada (pampones y parques), centros comerciales, 

instituciones educativas y otros. En cada jurisdicción se realizó un muestreo aleatorio de 

distribución proporcional y el tamaño de muestra se distribuyó aleatoriamente entre las dieciséis 

jurisdicciones del distrito. 

 

Análisis de datos. 

La información recogida de las encuestas fue ingresada a una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel, donde se construyó la base de datos para realizar los análisis correspondientes 

como: tenencia de gatos, número de gatos por vivienda, promedio de gatos por vivienda, relación 

persona : gato, raza, sexo, grupo etario, estado reproductivo y el aspecto sanitario mediante la 

desparasitación y vacunación antirrábica en el 2017. Se analizaron los datos mediante estadística 

descriptiva. 

 

El cálculo de la población estimada de gatos (PEG) se realizó con la información de la 

población humana del distrito de Chorrillos y la relación persona: gato a través de la siguiente 

formula según Falcón (2013): 

                          Número de habitantes 

PEG =                        

                         Relación persona : gato 

Dónde: 

Número de Habitantes → total de habitantes del distrito de Chorrillos   actualizado al 

2018, brindado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

Relación persona: gato → estimado calculado en este proyecto del número de personas 

por cada gato.  

 

 



 

 

RESULTADOS 

 

La distribución de las encuestas según el tipo de vivienda fue: 626 casas (82.8%±2.7), 36 

departamentos (4.8%±1.5) y 94 viviendas precarias (12.4%±2.4) (cuadro 1).  

 

En el estudio se hallaron 3 789 personas y 469 gatos, dando como resultado una relación 

persona:gato de 8.08 : 1. La población humana para el distrito de Chorrillos según datos de la 

DIRIS Lima Sur para el año 2018 fue de 340 765 personas y, con una relación persona : gato de 

8.08, se estimó una población de 42 174 gatos con dueño para el año 2018, mientras que el 

promedio de gatos por vivienda fue de 0.62 (469/756) (cuadro 2). 

 

De las 756 viviendas encuestas, 527 tenían mascotas (69.7%±3.3) versus 229 que no 

tenían mascotas (30.3%±3.3) (cuadro 3).  El análisis de la tenencia de gatos dentro de las 756 

viviendas encuestadas nos muestra que 494 viviendas no los poseían (65.3%±3.4), mientras que 

262 si poseen gatos como mascotas (34%±3.4) (cuadro 3). En cuanto a la presencia de gatos 

dentro de las 527 viviendas que si poseen mascotas nos muestra que 262 viviendas tienen al menos 

un gato como mascota (49.7%±4.3), mientras que 265 no tienen gatos como mascotas 

(50.3%±4.3) (cuadro 3). 

 

La distribución de los 469 gatos encontrados en las diferentes jurisdicciones fue la 

siguiente: 39 (8.3%±2.5) gatos en C.S. Gustavo Lanatta Lujan, 17 (3.6%±1.7) en P.S. 

Armatambo, 35 (7.5%±2.4) en C.M.I. Virgen del Carmen, 95 (20.3%±3.6) en C.S. San Genaro 

de Villa, 9 (1.9%±1.2) en P.S. Villa Venturo, 9 (1.9%±1.2) en P.S. Nueva Caledonia, 23 (4.9%±2) 

en P.S. Santa Teresa de Chorrillos, 9 (1.9%±1.2) en P.S. Los Incas, 84 (17.9%±3.5) en C.S. 

Delicias de Villa, 28 (6%±2.1) en P.S. Mateo Pumacahua, 19 (4.1%±1.8) en C.S. Túpac Amaru 

de Villa, 24 (5.1%±2) en P.S. Santa Isabel de Villa, 8 (1.7%±1.2) en P.S. Defensores de Lima, 11 

(2.3%±1.4) en P.S. San Juan de la Libertad, 36 (7.7%±2.4) en C.M.I. Buenos Aires de Villa y 23 

(4.9%±2) en P.S. Vista Alegre de Villa (Cuadro 4). 

 



 

 

Se encontró 458 gatos del estudio fueron mestizos (97.7%±1.4), mientras que 11 fueron 

de raza pura (2.3%±1.4) (cuadro 5). La distribución según el sexo fue la siguiente: 215 gatos 

fueron machos (45.8%±4.51), 242 fueron hembras (51.6%±4.52) y los dueños de 12 gatos no 

sabían de qué sexo era su mascota (2.6%±1.43) (cuadro 5). Se halló que 253 gatos (53.9%±4.5) 

habían sido desparasitados en los últimos 6 meses (cuadro 5), 135 (28.8%±4.1) fueron vacunados 

contra la rabia en el año 2017 (cuadro 5) y solo 120 (25.6%±3.9) habían esterilizados (cuadro 5). 

 

La distribución según el grupo etario fue la siguiente: 117 gatos (24.9%±3.9) pertenecían 

a Cachorro, 210 (44.8%±4.5) pertenecían a Juvenil, 119 (25.4%±3.9) pertenecían a Adulto, 22 

(4.7%±1.9) pertenecían a Maduro y 1 (0.2%±0.4) pertenecía a Geriátrico (cuadro 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Distribución de las viviendas encuestadas según tipo de vivienda en el distrito de 

Chorrillos, Lima – Perú 2018 

Tipo de vivienda Número Porcentaje ± IC Población 

Casa 626 82.8 ± 2.7  

756* Departamento 36 4.8 ± 1.5 

Precarias 94 12.4 ± 2.4 

 

*Corresponde al número de viviendas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 2. Relación persona : gato, población de gatos estimada y promedio de gatos por 

vivienda en el distrito de Chorrillos, Lima – Perú 2018 

Información Número 

Total, de personas en el estudio 3789 

Total, de gatos en el estudio 469 

Relación persona : gato estimada 8.08 

Población de gatos estimada 42 174 

Promedio de gatos por vivienda estimado 0.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 3. Tenencia mascotas y tenencia de gatos como mascotas en las viviendas 

encuestadas en el distrito de Chorrillos, Lima – Perú 2018. 

Variable Estrato Numero Porcentaje ± IC Población 

Casas con mascotas 
Si 527 69.7 ± 3.3 

 

756 
No 229 30.3 ± 3.3 

Casas con gatos 

como mascota 

Si 262 34.7 ± 3.4 
 

756 
No 494 65.3 ± 3.4 

Casas con mascotas, 

que poseen gatos 

Si 262 49.7 ± 4.3 
 

527 
No 265 50.3 ± 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4. Distribución de gatos con dueños según jurisdicción del distrito de Chorrillos, 

Lima – Perú 2018. 

Jurisdicción Número de gatos % ± IC Población 

C.S. Gustavo Lanatta Lujan 39 8.3 ± 2.5  

 

 

 

 

 

 

469 

P.S. Armatambo 17 3.6 ± 1.7 

C.M.I. Virgen del Carmen 35 7.5 ± 2.4 

C.S. San Genaro de Villa 95 20.3 ± 3.6 

P.S. Villa Venturo 9 1.9 ± 1.2 

P.S. Nueva Caledonia 9 1.9 ± 1.2 

P.S. Santa Teresa de Chorrillos 23 4.9 ± 2 

P.S. Los Incas 9 1.9 ± 1.2 

C.S. Delicias de Villa 84 17.9 ± 3.5 

P.S. Mateo Pumacahua 28 6.0 ± 2.1 

C.S. Túpac Amaru de Villa 19 4.1 ± 1.8 

P.S. Santa Isabel de Villa 24 5.1 ± 2 

P.S. Defensores de Lima 8 1.7 ± 1.2 

P.S. San Juan de la Libertad 11 2.3 ± 1.4 

C.M.I. Buenos Aires de Villa 36 7.7 ± 2.4 

P.S. Vista Alegre de Villa 23 4.9 ± 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 5. Características generales de los gatos con dueño en el distrito Chorrillos, Lima 

– Perú 2018 

Variable Estrato Número % Población 

Raza 
Mestiza 458 97.7 ± 1.4  

 

 

 

 

469 

Pura 11 2.3 ± 1.4 

Sexo 

Hembra 242 51.6 ± 4.52 

Macho 215 45.8 ± 4.51 

No sabe 12 2.6 ± 1.43 

Desparasitación 
Si 253 53.9 ± 4.5 

No 216 46.1 ± 4.5 

Vacuna 

antirrábica 

Si 135 28.8 ± 4.1 

No 334 71.2 ± 4.1 

Esterilización 
Si 120 25.6 ± 3.9 

No 349 74.4 ± 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 6. Distribución de gatos con dueño según el grupo etario en el distrito de 

Chorrillos, Lima – Perú 2018 (n=469) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo etario 
Edad en 

meses 
Número % 

Población 

Cachorro 0 a 6 117 24.9 ± 3.9  

Joven 7 a 35 210 44.8 ± 4.5  

Adulto 36 a 83 119 25.4 ± 3.9 469 

Maduro 84 a 179 22 4.7 ± 1.9  

Geriátrico 180 a 300 1 0.2 ± 0.4  



 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se determinó que el 69.7%±3.3 de las casas encuestadas poseían 

mascotas; este resultado es similar a lo encontrado en Paucarpata, Arequipa, donde el 69.6% de 

las familias tenía mascotas (Granda, 2016). En encuestas realizadas en 1995, se indicaba que el 

52% de las familias tenían mascotas; en el 2005 subió a 55% y en el 2014 se registró el 

58%.(Álvarez, 2017), lo que demuestra que la tenencia de mascotas en los hogares peruanos ha 

ido en aumento. El gato está presente en el 34.7%±3.4 de todas las viviendas encuestadas, lo que 

es menor a lo encontrado en Ventanilla, donde se halló que el 42% de las viviendas encuestadas 

tenían gatos (Rendón, 2016) pero mayor al 21.7% encontrado en Arequipa (Granda, 2016). Sin 

embargo, los gatos están presentes en el 49.7%±4.3 de las viviendas que poseen mascotas, es 

decir casi la mitad de las viviendas que poseen mascotas, tienen por lo menos un gato en casa. 

 

La relación persona : gato fue de 8.08 : 1, la cual difiere mucho de los resultados obtenidos 

en San Borja, donde la relación fue de 19.5 : 1 (Arellano, 2017), pero acercándose más los 

resultados obtenidos en Ventanilla, donde la relación se situó en 5.34 : 1 (Rendon, 2016). Estas 

diferencias podrían atribuirse a las diferencias marcadas en la tenencia de gatos esterilizados entre 

estos distritos, teniendo en San Borja un 63.5% de gatos esterilizados (Arellano, 2017).  

 

La población humana según la DIRIS Lima Sur para el año 2018 en el distrito de 

Chorrillos fue de 340,765 habitantes; al tener relación persona : gato de 8.08 : 1 se estimó una 

población de 42 174 gatos con dueño para el año 2018. El promedio de gatos por vivienda fue 

0.62; siendo superior al 0.31 encontrado en Arequipa (Granda, 2016). Este resultado es superior 

también al hallado en la Comuna de Santiago en Chile, donde se reportó un promedio de 0.46 

gatos por vivienda (Bustamante, 2008) y al de la comuna de Lo Prado, también en Chile, en donde 

se reportó un promedio de 0,27 gatos por vivienda (Rojas, 2005). 

 

La tenencia de gatos mestizos predominó ampliamente con un 97.7%±1.4. Resultados 

obtenidos en otros distritos demuestran que existe una tendencia a la tenencia de gatos mestizos. 



 

 

En San Borja, se encontró que el 79.6% eran mestizos (Arellano, 2017), mientras que en Arequipa 

el 91.3% (Granda, 2016). Hallazgos semejantes fueron encontrados en estudios en Colombia con 

un 93.4% (Santafé, 2004) y Bolivia con un 89.19% (Loza, 2014). Una posible explicación de ello 

puede ser por la mayor disponibilidad de estos gatos por medio de las campañas de adopción, así 

como por el desconocimiento sobre las diversas razas de gatos (Vinueza, 2015). 

 

Se encontró un mayor número de gatos hembra en el distrito con un 51.6%±4.52, lo cual 

fue similar a los resultados hallados en San Borja con 55.3% de hembras (Arellano, 2017) y en 

Bolivia con 51.52% (Loza, 2014); pero difirió a los hallados en Arequipa donde predominaron 

los machos con 60% (Granda, 2016), al igual que en Colombia con un 53.39 % de machos 

(Santafé, 2004). 

 

Un 44.8%±4.5 de gatos se encontraban dentro del grupo etario Joven, es decir que eran 

mayores de 7 meses, pero menores de 3 años. Este resultado tiene relación con los hallazgos de 

otros estudios, como en San Borja, donde el promedio de edad fue de dos años y medio (Arellano, 

2017), en Arequipa fue de un año y medio (Granda, 2016) y en Colombia, la mayoría de los gatos 

del estudio tenían entre uno y tres años (Santafé, 2004). 

 

 

Se encontró que el 53.9%±4.5 de gatos habían sido desparasitados en los últimos 6 meses, 

resultado superior a lo hallado en Arequipa donde solo 27.4% de gatos habían sido desparasitados 

(Granda, 2016). 

 

El 25.6%±3.9 de los gatos estaban esterilizados; este resultado es superior a lo encontrado 

en Arequipa, donde solo el 9% de los gatos habían sido esterilizados (Granda, 2016), como 

también en Colombia, donde solo se había esterilizado al 8.14% de los gatos (Santafé, 2004). Sin 

embargo, este resultado es bastante inferior a lo hallado en San Borja, donde el porcentaje de 

gatos esterilizados fue de 63.5% (Arellano, 2017). 

 

En cuanto a vacunación antirrábica, solo el 28.8%±4.1 de gatos habían recibido la vacuna 

en el último año; este resultado es similar al hallado en Arequipa, donde el 30.3% de gatos tenían 



 

 

la vacuna antirrábica al día (Granda, 2016), pero ampliamente diferente a lo hallado en Bolivia, 

donde el 74.5% de gatos tenían la vacuna al día (Loza, 2014). Una posible explicación podría 

radicar en el éxito de las campañas de vacunación antirrábica, ya que, si analizamos los datos 

obtenidos en el estudio realizado en Bolivia, el 79.6% de los gatos vacunados lo hicieron en una 

campaña de vacunación. Hay que considerar que la Organización Mundial de la Salud recomienda 

que las campañas de vacunación antirrábica deben ser anuales y alcanzar por lo menos al 70% de 

la población (WHO, 2013); sin embargo, la “Norma Técnica de Salud Para Vigilancia, Prevención 

y Control de Rabia Humana en el Perú” (Ministerio de salud, 2017) establece que el número de 

población a vacunar en campañas debe ser mínimo un 80% de la población estimada; por lo que 

no se estaría cumpliendo con los objetivos en ninguno de los dos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El 69.7%±3.3 de las viviendas encuestadas poseen mascotas, se halló una relación 

persona : gato de 8.08 : 1; se estimó una población de 42 174 gatos con dueño para el distrito de 

Chorrillos en el año 2018 y el promedio de gatos por vivienda fue de 0.62; resultados elevados si 

los comparamos con otros estudios realizados en nuestro país. 

 
El 34.7%±3.4 de las viviendas encuestadas poseen gatos; sin embargo, en las casas que 

poseen mascotas, los gatos están presentes en un 49.7%±4.3 de ellas. 

 
Se encontró mayor cantidad de gatos mestizos (97.7%±1.4) y un ligero predominio de las 

hembras (51.6%±4.52).  

 
El 95.1% de gatos no sobre pasa los 7 años, estando su mayoría (44.8%±4.5) en el grupo 

etario Joven, es decir mayores de 7 meses, pero sin superar los 3 años. 

 
Respecto al control sanitario, hubo una ligera tendencia a tener los gatos desparasitados 

internamente (53.9%±4.5), solo el 28.8%±4.1 había sido vacunado contra la rabia en el último 

año y apenas de 25.6%±3.9 de gatos habían sido esterilizados, por lo que se considera necesario 

reforzar las campañas de salud animal y la cultura de tenencia responsable de mascotas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se espera que los resultados de este estudio ayuden a las autoridades de salud a planificar 

campañas sanitarias con porcentajes de cobertura elevados, poniendo más énfasis en las 

jurisdicciones donde se encontraron mayor número de gatos.  

Realizar charlas de concientización acerca de la tenencia responsable de gatos, resaltando 

la importancia de realizar una esterilización temprana para evitar un aumento de la población. 

Realizar campañas educativas, enseñando a la gente sobre las enfermedades zoonóticas 

que pueden transmitirle sus mascotas y la manera de prevenirlas. 

Es necesario mejorar el estatus sanitario de los gatos, fomentando la desparasitación y 

vacunación antirrábica.  

Incluir a los gatos en todos los estudios de estimación de poblaciones que se realicen en 

Lima y en todo el Perú. 
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