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RESUMEN 

CAUDET MATAS, MARIA TERESA. Comportamiento normal del 

equino doméstico. Estudio recapitulativo, de 1975 a 1967 (ba

jo la dirección de la ~.v.z. M.Sc. Rosaura Franco Gutiérrez 

y del M.V.Z. Herón Juan Pazzi Gómez). 

El presente trabajo es un estudio recapitulativo del 

comportamiento normal del equino doméstico, elaborado con el 

fin de proporcionar datos útiles para el Médico Veterinario 

Zootecnista y para las personas interesadas en los caballos. 

En el texto se considera el origen, evolución y domesti

cación, la comunicación, los patrones de conducta del sueno. 

el comportamiento social, de lucha. en el juego. alimenticio. 

materno. del potrilla, sexual del macho y sexual de la hem

bra. 

Se incluyen 235 referencias bibliográficas que pueden 

proporcionar datos especificas a quienes se interesen de una 

manera especial por estas conductas.· 

Debido a que el estudio del comportamiento animal es una 

disciplina joven y poco explorada, cada investigador tiene 

una apreciación particular, pero todos, incluyendo este estu

dio, tienen un propósito común: explorar profundamente los 

misterios de la vida animal, especificamente de la vida equina. 
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INTRODUCCION 

En el eoceno, aproximadamente de 60 a 40 millones de 

anos antes de nuestra era. inicia la evolución del caballo 

con el oehippus o hyracotherium (27,44,55,78.79,108,118,127. 

142,146,192,203.205,212,228). Los ancestros de los caballos 

emigraron por toda lñ superficie de la tierra. No se ha podi

do asegurar si la última migración desde América hacia Asia 

comenzó hace un millón o se~ecientos mil anos antes de nues

tra era (55,78,79,108,196,203,205). 

En un principio, el valor del caballo se reduc1a a la 

conveniencia de tener una cantidad de carne suficiente, algo 

de piel para hacer ropa y obtener una cobija cuando hiciera 

fr1o (78.226,228). Pero en términos históricos esto no d~ró 

mucho tiempo. pues pronto el caballo tomó un papel de gran 

importancia como medio de transporte, de comunicación y sobre 

todo de conquista (20,32,78.118,132,137.188,192,193,196,203, 

205,226,228). 

Actualmente en el trabajo, en la industria y en la gue

rra, el caballo se ha bubstituido por las máquinas de combus

tión interna, sin embargo, sobrevive como un animal de pasto

reo y ayuda (78,132), que además proporciona recreo y anima

ción a un nWllero de gente cada vez mayor en todo el mundo 

(47,78,118,192.203,205). 
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El estudio rle la conducta de los animales inició cuando 

el hombre primi ti wi hizo los primeros intentos de sacar con

clusiones y predecir lo que sucedoria fun~ándose en la obser

vación de las criaturas que lo rodeaban; sin embargo, todavia 

hoy sigue siendo una de las ramas más complejas y difíciles 

de la ciencia. 

Principdlmente en nuestro siglo. los amantes de los ca

bal los se han interesado por el estudio de la conducta equina 

(165,203). Han visto que para que un caballo se desenvuelva 

de manera eficiente es preciso comprender sus reacciones. lo 

que puedetrastornarlo o tranqull.lzarlo. su comportamiento y 

el por qué de éste (203). Asi, el conocer el proceder de los 

equinos ha demostrado ser útil para tratar y prevenir los 

prc,blemas de conducta. El que se maneja en el ambiente equino 

puede aplicar nste conocimiento del comportamiento para pre

venir a sus cllenr:es sobre la forma de cómo trabajar con se

guridad con aquellos <'Quinos que tienen un temperamento difi

cil (94). 

Como siempre. en las investigaciones sobre comportamien

to animal, sólo es posible extraer conclusiones sobre proce

sos psicológicos de manera empirica y subjetiva a través de 

su observación, ya que no se está en posición de hacer pre

guntas {129). 

Es necesario por diversas razones que el médico veteri

nario zootecnista, el criador de caballos y en general la 

gente que está relacJonada con la práctica equina. tenga un 

conocimiento real del comportamiento normal de esta especie. 
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El comportamiento anormal ·ya sea psicológicQ o fisioló

gico. se puede dist"inguir del comportamiento not'mal y puedP. 

por lo mismo usa,-se como una ayuda en el diagnóstico. Muchas 

preguntas que presentan los duenos de oos caballos concer

nientes al comportamiento de éstos. deben ser contestadas 

para que se pueda entender mejor al equino y sus problemas. 

El conocimiento de lns expresiones faciales y posturales del 

animal permitirán juzgar el tipo y cantidad de precauciones 

que serán necesarias al examinar o tratar al caballo en con

diciones seguras (94). 



CAPITULO I 

ORIGEN, EVOLUCION Y 

DOMESTICACION DEL CABALLO 

En el eoceno inferior. aproximadamente de 40 a 60 millo-

nes de anos antes de nuestra era (27,44,55,78,79.108,118,127, 

142,146,192,203,205,212,228), se excinguieron los reptiles 

marinos, evolucionaron los mamiferos placentarios y aparecie-

ron los ancestros del elefante. el rinoceronte, el cerdo. los 
~ 

monos (20.44.142,146,203) y el caballo (20.44.55.78.79.108, 

142.203,205.225). 

Hace millones de anos. antes de que existiera el hombre. 

los ancestros de los caballos emigraron por toda la superfi-

cie de la tierra. 

No se ha podido afirmar con precisión si la~Oltima mi

gración de América hacia Asia comenzó un millón o setecientos 

mil anos antes de nuestra era (55,78.79. 108.196,203,205). 

La evolución del caballo se inició con el eohippus o 

hyracotherium ( 20.44.55.78.79.108, 127, 137.138,142.146.192. 

193,203,205.211.225.228). Durante el eoceno superior. el ea-

hippus se extendió por América y Asia desapareciendo más 

tarde en este último continente (108.138.192,203.225,226. 

228). Estos animales de una altura aproximada de 25 a 45 cm Y 
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dotados de cuatro dedos en las extremidades anteriores y tres 

en las posteriores (20. 108,203.228). pastaban en el calor 

tropical de los bosques cenagosos y junglas pantanosas y se 

nutrian de follajes. Se desplazaban con facilidad sobre el 

suelo húmedo gracias a sus múltiples dedos Y no se hundian 

debido a su minimo peso (22.108,138.193,203j. Pasados unos 10 

millones de anos aparecieron en América bajo una forma un po

co diferente y con el nombre de orohippus (20. 108.192.193. 

203). Esta evolución gradual fue causada por un descenso 

progresivo de la temperatura y por los cambios del medio am

biente durante el periodo terciario o cenozoico. manifestán

dose un aumento de las coniferas respecto a los árboles de 

hoja caduca (44.108,142.146); se desarrollaron las sabanas 

y estepas herbáceas y el suelo se solidificó. La dentadura 

del orohippus se hizo más larga para poder adaptarse al pasto 

que debla comer. pero siguió conservando una gran semejanza 

con la del eohippus (20,108.138,203,211.225). Con el endure

cimiento de los suelos el dedo central se fue haciendo más 

grande y los laterales empezaron a atrofiarse (108,192,203, 

228). Las migraciones hacia el Norte y Centro de América de

terminaron su aparición en Asia y Europa (55,78,79,108,138, 

203.225.226,228). El orohippus siguió evolucionando mientras 

crecian los grandes bosques norteamericanos y se transformó 

en el rápido de la pradera; pero a principios del oligoceno. 

hace unos 40-50 millones de anos. no logró adaptarse a los 

cambios geológicos y se extinguió en Europa. Su sucesor fue 
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el e~ihippus que tenia una dentadura similar (108,192,203, 

225) y un esqueleto mucho mejor adaptado a la carrera para 

escapar de sus enemigos (108,225). En el momento de su desa

parición de los bosques de América, el mesohippus se aclima

tó a la vida en las estepas herbosas (20,108,192,193,228). 

Pasaron millones de anos y apareció el miohippus, pero muchos 

de sus parientes que vivian en zonas forestales retrocedieron 

hasta el estadio del eohippus (108); algunos emigraron de 

América a Asia y aparecieron en Europa formando el subgrupo 

de los anchitheriurn (108,192.225,228). Los restos del anchi

therium fueron descubiertos, entre otros lugares. en el ac

tual Wurtemberg, en Estiria, en Baja Austria (108), en Wyo

ming y en Nuevo México (192). Hace aproximadamente unos 25-

10 millones de anos, en el mioceno, al mismo tiempo que el 

parahippus se desarrollaron dos especies: el anchitherium 

(108,192) que se extinguió en Europa (108) y el hypohippus 

(108,192) que era otro tipo de caballo montaraz relativamente 

pequeno. que posteriorment@ emigró a Eurasia y cuya rama 

principal continuó viviendo en América adaptándose a la vida 

de las estepas (108). El merychippus representó un estadio 

más evolucionado del parahippus y participó en otra gran 

corriente migratoria hacia Europa que dió origen al hiparion 

(108,138,192,193,228). Las huellas de este último se encuen

tran en el Viejo Mundo desde· el principio del pleistoceno, 

repartido por toda Asia, Europa Meridional (108,192,193) y 

Africa (108,193). Su dentadura se desarrolló y adaptó a los 
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duros arbustos de las estepas y presentaba ya cierta simili

tud con la de los caballos actuales; sólo poseia tres dedos 

(108,192.193). Nadie sabe si este animal es el ancestro de 

los media sangre asiáticos, del asno africano y de las ce

bras, o si se extinguió como los demás caballos primitivos 

que de manera precedente emigraron a Europa (108). En el 

plioceno inferior apareció el pliohippus (108,138.193), pri

mer verdadero solípedo con cascos y con una altura de 130 cm. 

Esta especie es la más próxima a nuestros caballos actuales 

en lo que se refiere a su dentadura y a sus extremidades 

(108.192). Algunos migraron hacia Asia para huir de las gla

ciaciones y los que lo hicieron hacia América del Sur se ex

tinguieron i108,192,203). cuando hizo su aparición el Horno 

sapiens, hace aproximadamente un millón de a~os (20,44,108, 

138.142, 192, 203). el plioh1ppus evolucionó a Equus (44, 55, 

78,108,138,192,193,203,225) y se dirigió a América del Sur, 

Asia, Europa y Africa. Hace unos 8.000 anos se extinguió en 

América y los que se adaptaron a Europa, Asia y Africa se 

convirtieron en los ancestros del caballo moderno (44,108, 

138, 192, 203). 

En la era cuaternaria ocurre el maravilloso encuentro 

entre el caballo y el hombre, acontecimiento que causará un 

cambio en las civilizacion~s existentes (55,78,108,192,203, 

205,226,228). 

Los tres antepasados prehistóricos, los caballos de la 

estepa, de los bosques y de las altiplanicies (20,78,108,203) 
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se consideran los responsables de la gran variedad que exhibe 

el Equus caballus de la actualidad (78.108,193,203). 

Los caballos de la estepa tenían una cabeza ancha. ore

jas largas, perfil convexo. la cara muy alargada, cuerpo cor

to y robusto, patas delgadas, cascos largos y extrechos y un 

cuello grueso en el que se insertaban las crines dirigidas 

hacia arriba como un cepillo. Eran ágiles, vivaces (203) y 

capaces de introducirse en el agua sin temor (108,203). Hoy 

en dia todavía existen ejemplares como el caballo de Prze

walski o caballo salvaje de Mongolia (78,79,113,193,203). 

Los caballos de los bosques parecen ser los antecesores 

de los actuales caballos de "sangre fria". Eran menos inteli

gentes y más pesados que los de la estepa, de cuerpo largo 

(203), patas cortas y robustas con unos cascos anchos y re

dondos ideales para desplazarse por terrenos pantanosos sin 

hundirse más que hasta la rodilla (20,108,203). cabeza ancha 

y corta, cóncava entre los ojos y convexa por el hocico de 

manera que le facilitaba el comer retenes y la corteza de los 

árboles, de crines largas y una cola gruesa. Tenia un gran 

temor al agua ya que donde ésta se encontraba era el . lugar 

que sus depredadores escogían para esconderse bajo las ramas 

(203). 

La forma mesetaria se puede encontrar todavía en manadas 

de Tarpanes (78,79,203), pero debe tenerse en cuenta que el 

Oltimo Tarpan oficial murió en 1887 y que actualmente se de

nomina de esta manera a los caballos de los campesinos pela-
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cos, los cuales parecen Tarpanes pero no se ha probado que lo 

sean desde todos los puntos de vista. Son de cabeza pequena y 

ancha. orejas también pequenas, cara cóncava o recta, ojos 

grandes, patas delgadas y largas, cascos adecuados para cami

nar en la estepa y en el bosque y crines y cola abundantes. 

Son mucho más estilizados· y de peso inferior que las formils 

de la estepa y de los bosques. Se cree que el caballo de las 

altiplanicies es el antepasado de nuestros ponies ligeros y 

de los ejemplares más estilizados (203). 

La domesticación de los descendientes de los primeros 

caballos que ocurrió para algunos autores hace unos 4.000 

anos (79) y para otros hace 5.000, se llevó a cabo por las 

tribus indo-europeas que habitaban las estepas al Norte de 

los Mares Negro y Caspio (78,108,127,193,203). 

400 anos antes de que los conquistadores espanoles lle

varan a cabo el descubrimiento de América, se reestableció al 

caballo en este continente en donde la especie habla llegado 

a extinguirse miles de anos antes por razones que hasta ahora 

no han quedado bien establecidas y que no son más que conje

turas. Aproximadamente en el siglo XIX, en América, el caba

llo ya habla prestado una gran ayuda y hab1a transformado a 

la América Colonial en un mundo de gran poder que tomaba par

te en la econom1a de nuestro propio siglo. De esta manera se 

dió un alto grado de dependencia del hombre hacia el caballo 

(47,78,132,192,196,205). 

Durante muchos anos, el desarrollo de la población 
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equina se vió afectado por el medio ambiente y la selección 

natural. Hoy en día. el medio ambiente es controlado con 

frecuencia por los humanos, Y la reproducción por selección 

natural ha sido reemplazada por programas de reproducción 

planeados por el hombre (45,47.79,203,205,213.227). La cien

cia ha contrubuído para que se puedan predecir los resultados 

de las cruzas con más seguridad y se han criado o cruzado li

neas puras para obtener resistencia, dureza. fuerza. tamano, 

cualidades atléticas y dulzura de temperamento (45.47.132, 

192,203,222.227). 

TAXONOMIA DEL CABALLO DOMESTICO (127): 

Reino: !\ni mal 

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Perissodactyla 

Familia: Equidae 

Género: Equus 

Especie: Equus caballus 
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Eohippus 

Mesohippus 

Merychippus 

Pliohippus 

Figura l. Evolución del pie del caballo.(Mo
dificado de: Isenbart, H.H. y Buhrer, E.M., 

El gran libro del caballo. Ed.~. Barcelo
na, Espa~a.1975). 

Equus 
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Eohippus 

Mesohippus 

Merychippus 

Pliohippus 

Figura 2. Evolución del aspecto exterior del 

caballo. (Modificado de: Silver, C., Guia de 
los caballos del mundo. Ed. Omega. Barcelona, 
Espaf\a, 1982). 
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CAPITULO II 

CONDUCTA SOCIAL Y DE LUCHA 

El aspecto más simple de la vida social consiste en 

reunirse. según la especie en manadas. rebanas o bandas. Para 

que las agrupaciones sean sociales sus componentes deberán 

acercarse y permanecer unidos. 

Pero la sociabilidad de los animales no sólo consiste en 

estar juntos: tienen que hacer las cosas unidos; la activi

dad de todos los individuos está sincronizada y orientada ha

cia el trabajo asociado, lo cual se logra influyendo uno so

bre otro. 

Resumiendo, la conducta social. las actividades conjun

tas que hacen que funcione una comunidad. depende de los di

versos tipos de interacción entre los individuos, en la cual 

cada uno hace su parte en unión de los demás (217). 

Para muchos animales resulta fundamental vivir reunidos. 

El grupo los protege, los ayuda a encontrar alimento y pareja 

y aumenta sus posibilidades de sobrevivir. 

En todo grupo natural de animales superiores rige una 

cierta organización. Cada animal ocupa un lugar dentro de la 

estructura comunitaria y cuando el alimento, el lugar para 

vivir o la pareja escasean. los individuos más sanos o fuer-
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tes tienen preferencia, reduciéndose al minimo la lucha (127, 

193). 

Por osoncia, el caballo fue y es aún, un animal gregario 

acostumbrado a vivir como un miembro de una comunidad (14, 94, 

98,108,113,127,205). Se siente totalmente fuera de su elemen

to si se le separa de sus compa~eros, obligándole a compor

tarse como un individuo privado de dirección (sin saber qué 

hacer, sin autoridad). 

La palabra "dirección" debe enfatizarse ya que el caba

llo es, por temperamento. incapaz de funcionar enteramente 

por él mismo. Dejado a su libre albedrío, tiende a amedren

tarse y a tomar decisiones contrarias a su propia seguridad 

(205). 

El caballo tiene un arraigado instinto a permanecer en 

manada, en donde encuentra una gran provisión de seguridad en 

cuanto al medio que le rodea. y a aceptar la disciplina· y 

cierto grado de sumisión (14.78.108). El instinto de manada 

se encuentra siempre presente en el caballo que continuamente 

estará propenso a regresar o a permanecer en compania de ani

males de su propia especie (14,55,78,94,100,108,113,127.152, 

165, 231). 

En estado de domesticación, aquellos caballos que por 

necesidad permanecen solitarios con frecuencia. carecen de la 

seguridad que les da el pertenecer a un grupo de miembros de 

su misma especie, y por lo mismo, desarrollan muchos caracte

res neuróticos de comportamiento que no se presentan cuando 
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un determinado número de caballos conviven juntos. El equino 

aislado tendrá problemas comparables a los que tiene un nino 

que siempre está solo o que es hijo único. Pero el nino pue

de hacer amigos en la Ascuela. jugar con ellos. o incluso in

vi tac-los a su casa. Esta posibilidad no la tiene el caballo. 

El perro realmente se encuentra a gusto en compania del hu

mano. y es posible que el caballo pueda llegar a tener una 

condición semejante. pero sólo si su propietario es capaz de 

permanecer en su caballeriza la mayor parte del dia. La pre

sencia o la compan!a de otros caballos estimula el instinto 

de manada. lo cual provoca cierta excitación en la mayor!a de 

los equinos, pero en el caso del caballo único o solitario, 

esta reacción puede ser mucho más acentuada y quedar a un ni

vel de inaceptación. Estrechamente unido con el instinto de 

manada se encuentra el sentido de seguridad que el caballo 

encuentra siendo miembro de una de ellas. Este es un factor 

que no siempre se aprecia lo suficiente pero que es muy im

portante. En el estado doméstico no es posible estimular la 

condición salvaje dentro de una manada, realmente no es del 

todo indispensable, pero si es necesario mantener a los caba

llos en companla de otros de su misma especie por razones que 

ya se han dado (78). Para el caballo doméstico el centro de 

su seguridad lo constituyen su establo y alrededores, e 

idealmente la presencia de otros caballos (78.205). La in

fluencia del establo es muy grande debido a que se encuentra 

totalmente asociado con la comida, factor muy importante Y 
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que es una de las mayores preocupaciones del caballo (78). 

En estado salvaje la manada es controlada por un lider 

dominante que ejerce la disciplina sobre los demás miembros 

de ésta y de cuya sagacidad depende la seguridad de toda la 

manada. En estado doméstico también persiste la necesidad de 

un guia o un lider de su misma especie t55,78,93,94,100,105, 

108,113.127.152.165,205,231). 

Aparentemente los caballos aceptan la dominancia del 

hombre en substitución del lider de Ja manada y se dejan ma

nejar por él demostrando una gran confianza, no obstante, co

mo sucede cuando conviven en manada, tendrán que probar la 

autoridad de este lider. 

El equino cuando se encuentra en estado salvaje, sólo 

reconoce a sus propios congéneres y no traba amistad fuera de 

su propio circulo fami 1 iar ('18); sin embargo, ya domesticado, 

se hace compa~ero de animales de un género completamente di

ferente, incluso son especies que ocupan un luqar secundario 

en cuanto a inestabilidad emocional en relación al mismo ca

ballo (31,78,152,231). El gato de establo, la cabra y el pe

rro Dálmata han sido reconocidos como los compa~eros insepa

rables de caballos individuales (78). También cumplen esta 

función los borregos, las gallinas e incluso los roedores * 

*Rodriguez, A.M. Comunicación personal. 1990. 
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2.1. ESTRUCTURA SOCIAL 

Los diferentes caballos domésticos tienen a menudo una 

sola casa; los caballos salvajes o en libertad viven con cam

paneros en grupos sociales llamados manadas (14.78.94,100, 

108.113,115.165,203,231). En todas las investigaciones de po

blaciones indomables con una relación nalural de edad y sexo. 

la manada está formada por un macho adulto, varias hembras 

adultas Y su progenie (94.113,165,231). Normalmente la proge

nie no tiene más de 3 anos de edad (94.113,231). Este sistema 

de organización se ha considerado una adaptación a los cam

bios estacionales de las condiciones ecológicas (113). 

El tamano de la manada tiene un rango de 2 a 21 caballos 

(94,113,165,231) y un promedio de 3.4 a 12.3 individuos 

(113), que depende de la presencia o ausencia de progenie ha

biendo diferencias en el tamano medio que reflejan la repro

ducción, la mortalidad en los partos y el número de yeguas 

sexualmente maduras, lo cual es otro importante parámetro so

cial (113,231). El número de yeguas varia de 1 a 8 y está re

lacionado con el número de garanones presentes en la pobla

ción y con la densidad de población (113). Las manadas son 

unidades sociales estables (14,113.231) basadas en el fuerte 

lazo social que existe entre sus miembros y el rechazo hacia 

los intrusos (14.231). 

La mayoria de los cambios de los miembros de la manada 

resultan de la migración e inmigración de animales subadul-
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nones raptando a una yegua de la manada (113,165,178), 

uniéndose a yeguas cuyos garanones murieron, asociándose con 

hembras jóvenes dispersas o expulsando a los garanones de la 

manada (113). En diversas poblaciones de caballos salvajes se 

reportan manadas conteniendo arriba de 6 garanones adiciona

les a la tipica manada del macho soltero (113,178). Algunas 

manadas de multi-machos pueden estar integradas simplemente 

por machos solteros sexualmente inmaduros que no se han dis

persado. Las manadas multi-machos resultan cuando más de un 

soltero se une a una yegua o familia, cuando un garanón jo

ven permanece en su manada natal después de alcanzar la madu

rez, o cuando varios machos y hembras se dispersan de la mis

ma manada y permanecen juntos (113). 

2.2. RELACIONES DE DOMINANCIA 

cuando dos caballos viven juntos deben establecer una 

relación dominante-subordinado, es decir, normalmente uno do

minará sobre el otro (14,55,76,93,94,100,105,108,113,127,129, 

165,205,214,231). Las jerarquias de dominancia intragrupo se 

han reportado para cada tipo de grupo social (105,113.169). 

Las manifestaciones de dominancia en los caballos domés

ticos se relacionan principalmente con la comida (93,100, 

129). Las jerarquías dominantes en caballos salvajes se ma

nifiestan sobre el agua (93,94,113.231) o la sal, porque la 
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comida, aunque es escasa. no se encuentra concentrada en una 

sola área (93). 

Las jerarquias de dominancia son, por dos razones, un 

factor muy importante a considerar por los propietarios de 

caballos: 

l. Cuando un caballo "nuevo" es introducido a una manada ya 

establecida. o con un caballo solitario, habrá una eviden

te agresión hasta que el caballo "nuevo" establezca su po

sición en la jerarquia (14.93,94). 

2. Cuando los caballos son alimentados en grupo, el que ocu

pa el último lugar en la jerarquía puede quedar seriamente 

privado de alimento por el caballo dominante hasta el pun

to de llegar a la desnutrición (93,94). 

Houpt, K.A. y Keiper, R.R. estudiaron el grado de agre

sividad en una situación alimenticia con parejas de ponies y 

observaron que el nivel de agresión es mayor entre los anima

les domésticos (47 actos de agresión/hora), que entre los 

animales salvajes (13 actos de agresión/hora)(l00). 

La formación de jerarquías es de gran valor para la es

pecie equina puesto que la evidente violencia f isica general

mente es evadida una vez que la jerarquía se ha formado, lo 

cual contribuye no sólo a la supervlvencia del individuo sino 

también a la supervivencia de la especie (93,127). Matar a 

uno de su propia especie seria un suicidio biológico (127). 

cuando caballos extranos se encuentran se manifiesta una 

agresión. El animal menos agresivo se retira para convertirse 
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en subordinado del que mostró mayor agresividad. Después de 

esto. el caballo de mayor categoria sólo necesita amenazar al 

animal de más baja categoria para ganar el acceso a un recur

so limitado o prevenir J.a invasión del es¡.acio personal (93, 

94.101,105,113,129). Debido a que estas relaciones tienen una 

estabilidad de más de 3 anos (101,113.231), la agresión en

tre los individuos se reduce y la estabilidad de la manada 

permanece (113,231). 

Es obvio que para que una jerarquia de dominancia se 

forme es necesario que cada caballo reconozca a cada indivi

duo de la jerarquia (93,152); y la discriminación visual ocu

rre para los diferentes rangos de ésta (95.231). 

2.3 DETERMINANTES DE LA DOMINANCIA 

La mayoria de los caballos tienen una categoria lineal 

de mandato, clara y bien establecida, entre los miembros del 

grupo, incluyendo garanones, yeguas y animales inmaduros 

(100,101.105,113.231). Para los caballos salvajes y domésti

cos la categoria de mandato se relaciona con diferentes de

terminantes: 

2. 3.1. EDAD 

Los caballos adultos casi siempre son dominantes sobre 



23 

los jóvenes (93,94,100,101.113.231). Pero aún entre los adul

tos, la edad algunas veces no es un factor determinante para 

la dominancia (93.94.231), sobre todo a partir de los 4 ó 5 

anos de edad. época en la que puede ocurrir que. por ejemplo. 

un caballo de 5 anos se~ dominante sobre uno de 12 (93). 

2.3.2. TERRITORIO 

Los caballos normalmente no son territoriales. es de

cir, no defienden un territorio (14,93,94.113,219,231). De

bido a que el garanón no es territorial y defiende a su mana

da más que al territorio, el grupo no está restringido en sus 

movimientos y puede moverse por donde quiera para hacer un 

buen uso del alimento disponible estación tras estación (93. 

113,231). Es común que se presente la defensa de la distancia 

individual y de las vecindades alrededor del grupo. Los ·ca

ballos parecen no defender un sitio estacionario o fijo, sino 

sólamente el área que los rodea o el área que rodea al grupo 

(14,100,127.231). 

Grupos diferentes pueden alimentarse y beber en un mismo 

lugar. sin embargo, mantienen un espacio constante entre 

ellos de aproximadamente 100 metros. Los grupos que se apro

ximan alrededor de los abrevaderos. tienen que aguardar a 

cierta distancia hasta que la manada que ha llegado primero 

se aleje de allí después de haber bebido. 

El espacio personal de cada individuo se mantiene me-
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diante sonidos y ciertos gestos o actitudes. sin embargo, el 

grupo permanece junto y muestra una distancia social que ge

neralmente no es mayor de 23 metros. 

No obstante. Bruemmer (1967) hizo referencia de que en 

Sable Island sí existe territorialidad entre los caballos 

(231). Y Rubenstein (1981) comprobó que en la población 

equina de la isla de Shacklesford Banks en la costa Este de 

los Estados Unidos. han aparecido dos grandes cambios en la 

organización social. En lugar de vivir en manadas ocupando 

territorios, se ha visto que ciertas manadas defienden su te

rritorio e incluso que ciertos caballos jamás pertenecen a 

grupos fijos. La existencia de estas variaciones sociales pa

rece deberse al hábitat y a las caracteristicas geográficas 

únicas de la isla (165). 

Parece ser que un caballo que se acaba de introducir en 

un territorio, puede ser dominante sobre los que ya se en

cuentran en esa región. pero estos últimos también pueden do

minar al recién llegado; a este respecto es necesario inves

tigar más (93). 

2.3.3. TEMPERAMENTO 

El temperamento parece ser que es la caracteristica más 

importante que determina que un caballo sea el dominante. Un 

individuo agresivo que repetidamente inicia conflictos o pe

leas asi como las resiste, será el dominante sobre los anima-



2~ 

les más pasivos. La edad y la talla no están relacionadas con 

la agresividad, por lo que es frecuente que un caballo joven 

domine a los más viejos y a los más grandes (93,94, 113.219, 

231). Estos sujetos tan agresivos amenazan a los caballos que 

se encuentran en su caballeriza (93, 127). a los que están en 

caballerizas contiguas, a otras manadas y a las personas 

(93). 

Los ponles domésticos son más agresivos que los ponies 

salvajes (100). 

2.3.4. CONVIVENCIA 

El tiempo que permanece un caballo en una manada puede 

afectar su posición en la jerarquía. La postura de subordina

do de algunos gara~ones en la manada, aparentemente se rela

ciona al hecho de que éstos llegaron recientemente al grtipo 

establecido (113). 

2.3.5. FACTORES GENETICOS Y AMBIENTALES 

Un caballo tiende a ser dominante porque es agresivo, 

pero, ¿por qué son agresivos los caballos?. Probablemente la 

respuesta es que sus madres son agresivas (93, 100.176). Las 

yeguas dominantes tienen potros que cuando son adultos son 

dominantes dentro de su manada (93,100,103). La tendencia a 

ser agresivos puede ser heredada (93,176) o aprendida. pero 

esta controversia podrá resolverse cuando los potros de ye-
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guas dominantes sean criados por yeguas sumisas y viceversa. 

Es común que tanto factores genéticos como ambientales deter

minen el temperamento del caballo. El potro de una yegua do

minante observa cómo su madre amenaza y muerde a otros caba

llos para posteriormente comportarse él de la misma forma; 

mientras ella se encuentre presente, él será capaz de amena

zar a otros caballos ya que su madre lo cuidará de cualquier 

reacción en su contra. Cuando el potro sea ya un adulto, se

guirá presentando un comportamiento agresivo (93). 

DrOscher opina que el nivel de agresividad de un animal 

depende, entre otras cosas, de cuánto tuvo que luchar en su 

edad juvenil para establecer su posición en la escala social 

de la manada (48). 

2.3.6. DOMINANCIA HEREDITARIA 

Generalmente se desarrolla una jerarqu1a o una dominan

cia hereditaria entre aquellos caballos que han permanecido 

o se les ha mantenido juntos (231). 

Diferentes estudios han mostrado la existencia de inter

relaciones ocasionales en forma triangular (93,231). Cuando 

entre los potros jóvenes se empiezan a estabilizar las inter

relaciones, éstos ya quedan beneficiados con un determinado 

rango; las yeguas jóvenes lo hacen hasta que llegan a tener 

potrillas y éstos, a su vez, tienden a ser marcados con un 

rango definido. Los potros recién nacidos de yeguas que 
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tienen un alto rango dentro de la manada, tienden a poseer 

también un rango alto. Aunque entre lds hembras existe tam

bién una jerarquía de dominancia hereditaria. ésta es un poco 

menos evidente que en los machos (231). 

Tanto el tamano y el peso corporal como el sexo, no son 

factores determinantes para la dominancia equina. ya sea en 

estado doméstico o salvaje (93,94,100,113,231). 

Los caballos pesados no tienden a ser dominantes en las 

manadas de Pura Sangres o en manadas heterogéneas de ponies 

que difieren en cientos de libras en su peso. En algunas oca

siones los ponies son dominantes sobre los r.abalios (93). 

Debido a que los caballos no muestran mucho dimorfismo 

sexual, los garanones no son mucho más grandes que las ye

guas. Aunque los sementales ñormalmente son muscularmente más 

pesados que las yeguas. especialmente en la región del cue

llo, existe una pequena diferencia en los cascos y los dien

tes, las armas ofensivas de los caballos. Esta falta de di

morfismo puede explicar por qué los sementales no son siempre 

dominantes en esta especie (100), 

Hoechler (1971) encontró unas buenas correlaciones de 

rango respecto a la edad, y sólo algunos grupos de ponies en 

Islandia mostraron que el rango estaba en correlación con el 

peso asi como con la altura (231). 

En algunos estudios se ha visto que los machos aparente

mente son dominantes mandando a las hembras. pero éstas han 
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sido reqistradas como dominantes sobre los sementales en 

otros estudios (93,94. 100,113,231). Fn ~lgunas manadas de ca

ballos domésticos los equinos castrados son los animales do

minantes, pero con frecuencia éstos también se convierten en 

subordinados de algunas hembras (93,100.113,219). 

2.4. JERARQUIA DE DOMINANCIA EQUINA 

En una manada pequena existe una jerarquia lineal: 

Blaze>Dobbin>Palnt>Duke 

()indica dominancia sobre el caballo de la derecha del sim

bolo). 

Blaze es alfa o el caballo dominante, Dobbin es beta o 

el caballo con segundo rango en dom~ia, y Duke es omega o 

el caballo de rango más bajo en la jerarquia. 

En una manada más grande surgen resultados más complejos 

en la jerarquia: 

Blaze)Citation>Dobbin>Trigger)Lady>Buck>Paint>Silver>Dig red> 

>Duke 

Aunque Blaze sigue siendo alfa y Duke omega, existen dos 

relaciones triangulares indicadas por las flechas. Aunque 

Lady está subordinada por Dobbin y Trigger, domina a Citation. 
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Similarmente S!lver domina a Trigger aunque Trigger domina a 

Lady, Buck y Paint los cuales dominan a Silver. 

Las causas de estas interacciones complejas son descono

cidas, pero ello puede resultar cuando un caballo dominante 

"ayuda" a un subordinado a alejarse de un tercer caballo. El 

tercer caballo somete al subordinado cuando el caballo domi

nante está presente y posteriormente incluso en ausencia del 

dominante ayudador. 

Las jerarquías se vuelven más complejas cuando el manejo 

humano aumenta el tamano de la manada que como se hubieran 

dado en circunstancias naturales (93). 

2.5 .. EXPRESIONES DE DOMINANCIA 

Aunque el miembro alfa es el li~er principal de la mána

da, una determinada actividad la puede iniciar cualquier 

miembro del grupo, lo cual da por resultado que el grupo lle

gue a tener cierta facilidad para tener actividades socia

les (210, 231). 

La jerarquia de un grupo necesita expresarse bajo dife

rentes actividades o situaciones. En una posición dominante 

Y tratándose de alimento, el lugar dónde éste se encuentra es 

respetado con frecuencia hasta que el caballo alfa se acerca, 

lo prueba y permite que los demás se alimenten mientras él 

está mas ti.cando. El acceso a la fuente de alimento es al ter-
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nado por los demás caballos de menor dominancia (129, 231). 

La posición del caballo en la jerarqula también influye 

en el comportamiento de descanso. El lider descansa más y se 

acuesta primero que aquellos que están en el fondo de la je

rarquía (166,231). 

El caballo de mayor rango no decide la dirección de la 

manada cuando se encuentra pastando ni cuando es perseguido; 

esta función les correponde a los animales de rango más bajo 

(129). Por lo general es una yegua vieja la que conduce a la 

manada en sus actividades normales diarias como es el ir ha

cia el agua o a pastar, mientras que el caballo dominante 

conduce a la manada desde la retaguardia (94). 

El momento de la defecación y de la micción también ex

presan las interrelaciones de dominancia y subordinación (78, 

165,231). Después de que un subordinado de cualquier sexo ha 

excretado, un individuo de mayor dominancia llega a oler la· 

excreta y procede a eliminar ese olor defecando en el mismo 

lugar. Esto puede ir repitiéndose hasta que el .caballo alfa, 

o sea el dominante, es el último en dejar su marca. 

Aparentemente no existe una jerarquia entre los dife

rentes grupos sociales, es decir, un grupo no parece dominar 

a la totalidad de otro. Las interacciones grupales son entre 

individuos y a menudo sólo entre los miembros alfa de dichos 

grupos. Sin embargo, si a un caballo dominante se le evade o 

se le evita constantemente, los demás individuos de su grupo 

también serán evadidos debido a que se encuentran en intima 
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relación con él !231). Las interrelaciones de dominancia y 

sumisión llegan a expresarse de forma activa a través de 

agresiones y relinchos con el objeto de prevenir severos con

flictos y luchas (28.55,78,113,129.152,217.231). Se trata de 

que la expresión sea captada por todos los miembros del grupo 

antes de que se presente una real confrontación entre dos. 

Las luchas graves entre dos caballos no se repiten con fre

cuencia. pues una ligera ojeada de los individuos más débi

les hacia el sujeto dominante es suficiente para que se den 

cuenta de que existe cierta tensión y alejarse antes de caer 

en una situación molesta o dificil (14,113.129,2~1). 

Las expresiones de dominancia varían en intensidad, 

desde sutiles a violentas. dependiendo del status de los ani

males involucrados (113). La mínima forma de expresión es el 

desplazamiento, donde un animal de rango elevado simplemente 

toma el espacio ocupado por el sujeto de rango más bajo. 'Si 

este último no se mueve tiene lugar una conducta de mayor 

agresividad (un mordisco de amenaza) (100,113). El individuo 

de mayor rango extiende su cabeza hacia el otro caballo en 

forma horizontal y coloca hacia atrás sus oreJas apretándo

las contra la cabeza. Inicialmente los belfos cubren los 

dtentes, 11t1ro si l~ ~m@n~ta es inefectiva. el agresor descu

bre sus dientes. abre su boca y muerde a su victima (94.100. 

108.113,231). (Figura 3 y 4). 

Montgomery menciona que los mordiscos verdaderos se 

presentan en un 74.7% de las interacciones confictivas (231); 
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Figura 3. Amenaza y mordisco. (Modificado de: 
McDonnell, S., Reproductive behavior of the sta
llion. Vet. Clin. of N.A. Equina Pract., 2: 536 
(1986)). 

Figura 4. Diferentes posturas de amenaza. N6-

tense las comisuras y la retracción de los bel
fos. (Modificado de: Waring, G.H., Wierzbowski, 
S. and Hafez, E.S.E., The behaviour of horses. 
In: The behaviour of domestic animals. 3 th. 
Edited by E.S.E. Hafez, Williams and Wilkins, 
Baltimore, Md, 1975. 
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sin embargo Houpt, K.A. y Keiper, R.R., observaron que éstas 

se presentan sólo el 11% de las veces en las manadas domésti

cas y el 17% en las manadas en libertad, y en un 60% las ame

nazas de mordida en las primeras y en un 17% en las segundas 

(100). 

Las amenazas de cocear son menos comunes y se consideran 

signos de mayor agresión (113). En los casos menos graves el 

intento de cocear puede efectuarse con uno o con los dos miem

bros posteriores en actitud de una coz contenida o reprimida 

(100,231). Amenazando con cocear en el lomo. el caballo desv!a 

sus cuartos traseros hacia un oponente, pega su cola al lomo y 

hacia afuera como un metrónomo y echa las orejas hacia atrás 

(113.231). El agresor dirige el lomo hacia el oponente. Si el 

oponente no tiene su lomo alejado, el agresor levanta su cola, 

eleva sus miembros posteriores del suelo y los extiende para 

patear de lleno. Aunque la mayoria de estos golpes peligrosos 

erran su destino, algunas veces golpean directamente sobre el 

tórax o los flancos de un oponente. El receptor de la coz ra

ra vez se acobarda y hasta puede desquitarse con una coz en el 

lomo de su agresor (113). (Figura 5). 

Los miembros anteriores se utilizan durante los encuen

tros cara a cara con algún contrincante. Uno o ambos miembros 

delanteros se elevan mientras la cabeza y el cuello se levan

tan hacia un lado. 

El relincho es una indicación de los casos severos o 

graves en donde la violencia se dirige directamente hacia el 
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Figura 5. Coz. (Modificado de: Keiper. R.L .• 
Social structure. Vet. Clin. of N.A.: Equine 
Pract., 2 (3): 470 (1986). 

oponente. Con frecuencia también se emiten resoplidos duran-

te la envestida inicial. 

Generalmente las coces se utilizan contra las amenazas 

persistentes, especialmente aquellas que se presentan por de

tras del caballo, mientras que los miembros anteriores y las 

mordidas se usan contra las amenzas que tienen lugar por la 

parte anterior del mismo (231). 

En las manadas domésticas los intentos de cocear o el 

cocear de lleno son del 15% y 3% respectivamente; en las ma

nadas libres los valores son del 15% y 19% según corresponde 
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(100). 

Debido a que el elevado riesgo de la agresión (riesgo o 

perjuicio, incremento del gasto de energ1a e interrupción de 

los patrones normales de conducta) aumenta a medida que la 

conducta agresiva incrementa, más del 70% de todas las agre

siones son de bajo riesgo, desplazamientos, amenazas de mor

didas o mordidas (100,113). Las acciones de bajo riesgo ocu

rren cuando dos participantes difieren en algo en el rango de 

dominancia. Si dos animales tienen un rango similar, deben 

emplear más intensidad, o sea las tácticas de mayor riesgo 

tales como patadas en el lomo. 

A pesar de que los caballos adultos de rango bajo sim

plemente se alejan para evitar la agresión, los caballos jó

venes muestran una conducta espec1fica de apaciguamiento lla

mada "snapping" ( mordedor) (113). En esta manifestación las 

orejas se levantan erguidas, exactamente lo opuesto a cuando 

se echan hacia atrás mientras el animal es agresivo, la boca 

se encuentra abierta con las comisuras retraidas hacia el lo

mo y los belfos cubriendo los dientes. Entonces la boca se 

abre y se cierra rápidamente sin que los dientes hagan con

tacto. Aunque inicialmente el "snapping" se consideró como 

una conducta sumisa (113,231). algunas observaciones revelan 

que esta acción tiene poco efecto en la inhibición de la 

agresión por parte de los adultos (113,219). 

Los encuentros entre las manadas son una consecuencia de 

las manadas que tienen el mismo terreno y que comparten los 
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mismos recursos. Durante estas interacciones los garanones 

intentan mantener la integridad de su manada y prevenir la 

pérdida de las yeguas por causa de otros sementales. Prote

gen a sus yeguas manejándolas en manada mediante una serie de 

posturas caracteristicas como son el presionar las orejas a 

la cabeza. extender nl cuello e inclinar la cabeza cerca del 

suelo balanceándola de un lado a otro para acentuar el propó

sito. 

Cuando la manada se mueve despacio, el garanón agrede a 

las yeguas rezagadas mordiéndoles el cuello. los flancos y 

los miembros posteriores. 

Algunas veces los garanones dejan su manada para enfren

tarse a un semental que se aproxima. Los enfrentamientos en

tre garanones de diferentes manadas difieren de aquellos usa

dos para establecer o mantener la dominancia dentro de la ma

nada. Las acciones son muy estP.reotipadas y varian de posi

ciones distantes a amenazas con contactos fisicos. Se apro

ximan el uno al otro con las cabezas mantenidas en alto y 

las colas levantadas. Se presenta el olfateo de las heces y 

Ja deposición fecal seguida con frecuencia de la retirada de 

uno de los dos. Casi la mitad de todas las interacciones en

tre garanoncs nunca pasan de esta etapa. Si éstos tienen una 

talla y una experiencia similar. se acercan el uno hacia el 

otro y empiezan un examen mutuo 

naso-anal. Frente a frente se 

naso-nasal, naso-genital y 

empujan con el hombro o se 

muerden en el cuello, cabeza. hombro. flanco y miembros. Mu-
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chos machos sufren heridas severas causadas por mordidas que 

llegan a infectarse provocando eventualmente la muerte. Se 

presentan los golpes con uno o ambos miembros. pero las coces 

rara vez hacen contacto. En las luchas serias los garanones 

se encabritan y utilizan e.l incremento de la fuerza de la 

calda para golpear a sus oponentes y sacarlos de balance. Los 

encuentros terminan cuando uno de Jos participantes se aleja 

o es perseguido por el vencedor (113). 

Parece ser que las hembras y su progenie están poco in

volucradas en los encuentros del grupo y normalmente conti

nuan con su actividad y permanecen quietas mirando la inter

acción entre los machos esperando el regreso del semental 

(113,178). 

Los caballos en estado salvaje se defienden de los de

predadores permaneciendo lo más cerca posible del centro de 

la manada; los que se encuentran en las orillas son los pri

meros en sucumbir a los ataques de los merodeadores. Los se

mentales jóvenes son colocados en el centro de la manada por 

los animales más viejos de la misma manera que las yeguas 

también colocan a sus crias para que de esta forma se preser

ve la especie de manera instintiva. 

Una manada grande de caballos comandados por uno o dos 

sementales astutos, congregada en una formación cerrada y ar

mada con sus cascos y dientes, no es una presa fácil. El cir

culo de caballos agrupados muy juntos con las cabezas en el 

centro y los miembros posteriores coceando a la periferia del 
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circulo que forman. es capaz de mantener a cualquiera a una 

distancia considerable (108,205). 

En los eabal los domésticos es muy dificil que se presen

te una situación en la que éstos se vean amenazados por de

predadores, pero si se diera el caso lo más probable es que 

se manifestara la misma conducta de preservación dado que es 

instintiva. 

La conducta de investigación en el caballo es 

importancia dado su temperamento. Cuando un caballo 

de gran 

detecta 

un objeto nuevo en su medio ambiente eleva su cabeza e inves

tiga, Si al parecer el objeto no es molesto, el caballo puede 

reanudar sus actividades principales. sin embargo, si conti

núa siendo estimulado responde con una mayor investigación y 

con una conducta agonista. Los caballos cercanos al estimulo 

responden de acuerdo a la primera indicación. Antes de acer

carse al objeto el Jndividuo investiga con su cabeza orienta

da hacia el estimulo. F.l cuello se mantiene eluvado y erecto, 

las orejas hacia atrás y los ollares dilatados. Los miembros 

se encuentran preparados para la locomoción y puede haber una 

elevación de la cola. Quizás también se emita algún pequeno 

relincho. Cuando· el estímulo aumenta periódicamente, se emiten 

fuertes y explosivos soplidos a través de los ollares y pasos 

indecisos alrededor del objeto sospechoso. También se puede 

presentar el golpear el suelo con los miembros anteriores y 

el defecar. El caballo dominante conduce dichas investigacio

nes con los miembros del grupo alertas a sus senales o lndi-
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caciones. Si no se llega a provocar la huida. generalmente un 

obieto nuevo se investiga a cierta distancia. Los movimientos 

exagerados estimulan la huida hasta una distancia de 100 me

tros. cuando el caballo alfa huye de un estimulo. también es

capan los demás miembros del grupo. La huida ocurre con una 

velocidad y distancia relativas al estimulo. 

Cuando alguien se aproxima a un caballo. generalmente 

éste responde alejándose (231). 
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CAPITULO III 

COMUNICACION 

3.1. INTRODUCCION 

Entre los animales domésticos que el hombre ha adoptado 

no sólo por sus cualidades f1sicas sino también por su inte

ligencia, el caballo sólo es aventajado por el perro (129, 

205). Aunque el humano ha vivido con equinos durante miles de 

anos. ha hecho pocos estudios sobre su psicología. 

En el ano 1904. un caballo llamado Kluger Hans (Hans, 

"el listo"). perteneciente a Herr Van Osten. atrajo la aten

ción de todo el mundo. Aunque los exémenes científicos demos

tr~ron que este caballo no podía leer. ni contar, ni contes

tar preguntas, respondia con una exactitud increible por me

dio de golpes a las senales inconscientes de su maestro y 

preparador. Lo mismo sucedió con el caballo de Krall de El

berfeld, del que se supon1a que era capaz de leer cartas gó

ticas, latinas y griegas. entender el alemén y el francés y 

resolver raíces cúbicas. El libroCJle Krall publicó en 1912 

sobre estos "caballos pensantes" llao1ó la atención sobre su 

psicologia. 

Para hacerse una idea de cómo ve el mundo un animal y 
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del tipo de "entorno" en el que vive, es preciso examinar el 

alcance de sus órganos sensoriales (129). 

La necesidad de sobrevivir impone al animal esquemas de 

conducta heredados que empiezan a desarrollarse desde que na

ce. Pero con sólo el instinto un animal no puede salir airoso 

en todas las situaciones. A menudo la conducta instintiva se 

ve modificada por el aprendizaje, es decir, con la elección 

de la experiencia. Gran parte de la conducta animal es una 

combinación de instinto y aprendizaje (127.132,193). Por lo 

tanto, a pesar de que los instintos son hereditarios, los 

animales pueden modificar por medio del aprendizaje sus con

ductas instintivas, respondiendo a nuevas situaciones de mo

dos diferentes (193). 

Los genes, que controlan la estructura fisica de un ani

mal, también determinan la serie de instintos que éste hereda 

(193,227,231). Asi. cada individuo no sólo es semajante a·los 

demás de su especie, sino que también se comporta como ellos 

en la medida que su conducta sea instintiva (193). 

La mayoria de los mamiferos se guian por el olfato en 

sus relaciones personales, y es probable que el olor de los 

padres quede acuílado instintivamente en los hijos. Incluso 

factores tácti.les pueden condicionar la conducta de un mami

fero joven (127,193,231). Entonces, se puede decir que el 

animal sólo puede adquirir nuevas conductas por medio del 

aprendizaje. Pero ninguna conducta es enteramente nueva, pues 

el sujeto se limita a adaptar sus facultades congénitas (193, 

231). 
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Todo animal está adaptado para tolerar cierto margen de 

condir.iones fisicas. tales como temperatura y humedad (193). 

Siempre que estas condir.iones cambian. el animal debe ajus

tarse o sucumbir (79.193). 

Al igual que la morfología. el tipo de conducta animal 

no responde a una casualidad; ambas surgieron por selección 

natural como efecto de la adaptación del animal a su medio 

ambiente (95.152.132.193.205). 

Gran parte de la conducta animal está condicionada por 

hormonas (60.65.73.94.113.139.185.193,194). 

La complejidad de la conducta está determinada prin

cipalmente por el tamano y complicación del cerebro (95.193) 

y el grado de elaboración de sus órganos sensoriales (60,65. 

73.95.139.205.206,217.231). También depende del cerebro la 

medida en que una conducta concreta es instintiva o puede ser 

modificada por el aprendizaje. Gran parte de esta conducta es 

una mezcla de instinto y experiencia (193). 

Para que sea eficaz. el comportamiento de los anímales 

debe consistir en la habilidad para hacer las cosas debidas 

en el momento indicado. Para lograrlo. los animales deberán 

tener información sobre el mundo que les rodea (217.231). la 

cual se la dan sus órganos sensoriales (60.65.68,73.127.129. 

132.139.141.205.206.208.217.231). El estimulo sensorial suele 

ser el principio de la conducta (94.217). 

Los sentidos del caballo que están 

de acuerdo con sus instintos básicos. son 

muy desarrollados 

integrales en la 

personalidad y son de gran importancia en sus patrones de 
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comportamiento (127,129.205). 

Cuando Jos animales se comunican unos a otros mediante 

el comportamiento. podria decirse que se .. hablan". Su lengua

je es variado y rico. pues en él puede intervenir cualquier 

órgano sensorial (127.139.217). 

Si se quiere conocer cabalmente la forma en que los es

timules externos ayudan a controlar la conducta. no debemos 

contentarnos con investigar a qué pueden responder, sino que 

se debe resolver a qué responden en un momento determinado. 

Es necesario explorar a conciencia el mundo de estimulas ex

ternos del animal. 

No se usa toda la información que proporcionan los órga

nos de los sentidos, sino que parte de ella pierde su efica

cia, io cual depende de lo que esté haciendo el animal. In

cluso las sensaciones más sencillas. los "est_ímulos de se

na!". son producto de la actividad integradora del individuo 

(217): cuando responde a ·una forma. no sólo coordina la acti

vidad de diferentes células sensoriales, sino que la compara 

y la relaciona (127.217). 

Los órganos de los sentidos contienen formaciones ultra

sensibles denominadas "receptores" (60,65,73,75,139,149,194, 

206,208), capaces de percibir sutilmente cualquier cambio del 

mundo exterior (60,65,73,75,127. 139.141.149,186,194,205,206, 

208,231). Los principales son los órganos de la vista, del 

oido, del gusto, del tacto y del olfato (60.65,73,75,127,139, 

149.152, 186, 194, 208). 
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Cuando los receptores son estimulados, los impulsos ner

vJ osos que generan se dirigen al cerebro para ser interpreta

dos. El cerebro es el centro del sistema sensorial: recibe, 

selecciona e interpreta todas las sensaciones (60,63,73,75, 

139,194.205,208), algunas de las cuales pueden. además. que

dar almacenadas en la memoria en espera de ser requeridas de 

nuevo. El cerebro es el que ''oye", "ve", ''huele", "toca", y 

"gusta" (60,65,73.139,141.194,206). La calidad de una sensa

ción varia de un sujeto a otro (194). 

Diferentes fibras nerviosas transmiten distintas modali

dades de sensación debido a que cada haz de éstas termina en 

un punto especifico del sistema nervioso central. ya que el 

tipo de sensación percibida cuando se estimula una fibra ner

viosa depende de ia región especifica del sistema nervioso 

dónde llega dicha fibra (60,65,73,139,205.208). 

Existen básicamente cinco tipos de receptores sensoria

les: 1) mecanorreceptores, que reconocen la deformación mecá

nica del receptor o de células vecinas; 2) termorreceptores, 

que reconocen cambios de temperatura; algunos receptores 

identifican el fria. otros el calor; 3) nociceptores, que re

conocen el dano tisular ya sea la lesión fisica o quimica; 

4) receptores electromagnéticos que responden a la luz que 

llega a la retina; 5) quimiorreceptores. que forman la fase 

de las sensaciones gustativas en la boca y olfatorias en la 

nariz (65,73,75.139,149,208). 



3.2. SENTIDO DEL GUSTO 

El sentido del gusto en el caballo dctúa de la mLsma ma

nera que los demás sentidos, pero al igual que el de la vis

ta y el del oido. es muy peculiar en esta especie (78). 

F.ste sentido permite percibir y reconocer el sabor de 

una substancia. Es estimulado por el contacto directo de los 

alimentos con los receptores, es decir, las partes destinadas 

a recibir este tipo de estimulo (60,65,68.69,73, 127. 139,186, 

194,195). Los receptores del gusto son quimiorreceptores que 

responden a las substancias disueltas en los li~uidos de la 

boca que Jos banan (60.65.68,73,75.139,194). 

Gran parte de lo que llamamos sabor en realidad es olor. 

Los olores procedentes del alimento pueden desplazarse hacia 

arriba en la nasofaringe, muchas veces estimulando el sistema 

olfatorio con intensidad milos de veces mayor que el sistema 

gustativo (65,68,73,139,195). 

!\l iqual que en el humano. es dificil definir el gusto y 

el olfato separándolos. Algunos caballos podr~n rechazar una 

substancia sólo por el olfato. Otros podrán dCeptar una subs

tancia con su sentido del olfato y entonces la rechazan con 

su sentido del gusto (22.28). 

El caballo tiene cierta predilección gustativa, es de

cir, simplemente elige ciertos tipos de dlimento de preferen

cia a otros (73,231), y nutomáticamente utilizn esto para 

control;ir la d[et.1 que inqicrr> (73). AJqunos pueden consumir 

qrandes cant:l<lades dH por<!iones sucins si están mezcladas con 



avena y salvado. Muchos disfrutan la sal. el azúcar. las man

Zdnas y la miel. Tienen aversión a! eucaliptus y tomillo. 

Cuando la hierba es escasa consumen hojas. 

de haya y olmo. y cortezas frescas de árbo~~s 

especialmente 

jóvenes "25). 

Pero no apr<mden fácilmente a evitar alimentos que causan en

fermedad. Parece ser que no son capaces de formar una aver

sión hac:a todos los alimentos muy palatables c"l5. l56i: no 

pueden aprender a eludir melaza dulcificada después cie haber 

provocado repetidamente padecimiento. Pueden comer demasiado 

grano reiteradamente y en consecuencia sufrir cólicos (95;. 

Houpt, K.A. y Smithe. R.H .• mencionan que los caballos 

pueden aprender a evitar alimentos desagradables al gusto y 

tener habilidad para aprender a evitar algunas plantas vene

nosas que no tienen un sabor particular (95.205j. Sin embar

go. Conrad. C.W. afirma que pueden verse a éstos probando o 

consumiendo hojas de treja venenosas. mala hierba tóxica con 

flores amarillas y hierba de sabor desagradable. dando como 

resultado el trastorno y la muerte (28). No obstante, conti

núan consumiP.ndo alimentos palatables indiferentes il las con

secuencias (95.156.205). 

Los caballos también carecen de la habilidad para dis

tinguir el griln contenido de energia de !os alimentos en base 

al gusto (156). No hay una correlación entre el gran conte

nido de energla de algunas especies de forraje con la canti

dad consumida voluntariamente por los caballos (4. 156). 

No so conocen las caracteristicas en las cuales se basan 

los c.tballos par;¡ que les gusten o no las plantas, ni si 
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ciertos estímulos quimicos son comunes en la preferencia de 

éstas (22), pero si sabemos que tienen inclindciones gustati

vas especificas que pueden afectar e! consumo de alimento 

(156). Randall y col. probaron las respuestds de los potros a 

soluciones "dulces'', "saladas", "ácidas" y "amargas". Las so

luciones de sar.arosa (dulces) entre 1.25 y 10 g en 100 ml 

fueron preferidas al agua por 5 de 6 potros, mientras que 

concentraciones elevadas o inferiores a este rango fueron 

tratadas de manera indiferente. Las soluciones con bajas con

centraciones de cloruro de sódio (saladas}, ácido acético 

(ácidas) y quinina (amargas), fueron indiferentes para los 

potros, mientras que altas concentraciones de estas substan

cias fueron rechazadas (156.160,161). Hawkes y col. reportan 

las preferencias de los ponies por los siguientes granos: 

avena > maiz > cebada > trigo • centeno. También prefieren 

pellets de granos secos destilados (cerveceros) a la mezcla 

básica de pellets de alfalfa con maiz. Evitan los pellets he

chos con harina de sangre. salvado o pulpa de remolacha si 

pueden escoger. Es importante notar que los ponies comen las 

cantidades adecuadas de lo que menos prefieren si se les da 

la oportunidad de elegir (80). Algunas preferencias gustati

vas individuales de los caballos como las bebidas carbonata

das sin alcohol, cáscaras de sandia, "hot dogs" y caramelos 

de menta no son raras (156). 

Estudios de palatabilidad de 29 especies botánicas de 

hierbas. legumbres, plantas y dos mezclas de grano, se reali-
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zaron con cruzas de ponies y algunos Pura Sangre en un pe

riodo total de 260 horas. La mezcla rica en trébol fue la má~ 

palatable. Algunas variedades de ryegrass perennes lo fueron 

aún más que otras. Las variedades timothy. cocksfoot y el 

trébol blanco fueron muy palatables. pero el trébol violeta. 

Agrostis tenuis y red fescue fueron las menos gustosas (4,22). 

3.3. SENTIDO DEL OLFATO 

La respuesta de la nariz es muy satisfactoria en el ca

bal lo en el cual su orificio nasal es largo, suave y capaz de 

expanderse por el uso de los músculos cuando la respiración 

es fuerte. 

Los ollares varian considerablemente de tamano en los 

diferentes individuos. El grado de dilatación es mayor en la 

piel delgada. 

La falsa nariz corre hacia arriba como una larga bolsa 

ciega. pero el aire inhalado pasa a través de los ollares ha

cía el interior de las cámaras nasales que contienen grandes 

huesos turbinados cubiertos con membrana mucosa (pituitaria). 

Los senos nasales se encuentran en una gran parte de la cabe

za. De éstos. el frontal ocupa todo el frente. mientras los 

maxilares abarcan el espacio de los carrillos del maxilar 

superior arriba del nivel de los dientes (28.205). Estos se 

llenan durante la expiración y no en la inspiración (205). 
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El sentido del olfato consiste en la capacidad de perci

bir y reconocer olores (40.69. 194.195). Está estrechamente 

ligado al gusto (28.40.194.195,205). En general se usa para 

hacer un examen preliminar de las cosas. a veces de lejos 

(127.217,231). 

El sentido de la olfación en el equino es de una cali

dad muy aguda (78,127,205.231). Sin lugar a dudas el caballo 

percibe fácilmente el olor a miedo o a temor que le está dado 

por el nerviosismo del hombre y reacciona de acuerdo a éste 

(76,205). Igualmente. el olor a sangre y a muerte es captado 

rápidamente por estos animales. y en muchos casos se muestran 

extremadamente agitados cuando preven una muerte colectiva 

(78). 

Para algunos autores la olfaci6n es importante para que 

un caballo sea capaz de encontrar e identificar materiales 

que son buenos para comer y para descartar aquellos que· no 

son agradables o que son nocivos (95.205). Pero a Conrad, C. 

W. le parece poco probable que la nariz de un caballo pueda 

notar la diferencia entre un material venenoso y un no vene

noso (28). 

El olfato juega un papel significativo en el control de 

la conducta alimenticia de los equinos. Algunos caballos re

chazan un concentrado a base de grano con un 30% de pulpa 

citrica seca y se comen sólo la avena. pero cuando este mismo 

concentrado es en forma de pellets, el porcentaje de recha

zos disminuye. Se ha propuesto que el fuerte olor citrico 

presente sólo en la dieta no paleteada puede ser la causa del 
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rechazo del alimento (147). De manera similar, los caballos 

evitan comer en áreas contaminadas con sus heces, posiblemen

te con base en el olfato (4,145,156). 

Un rasgo de la conducta equina que se encuentra estre

chamente relacionado con el sentido del olfato es la exhibi

ción del signo de Flehmen. 

El signo de Flehmen es un comportamiento que ocurre en 

una gran variedad de especies mamiferas. En los caballos es 

una conducta notoria, pues éstos voltean el belfo superior de 

dentro afuera mientras inhalan y exhalan vigorosamente. A 

menudo extienden y levantan la cabeza al voltear el belfo. 

(Figura 6). 

La función principal del signo de Flehmen es, probable

mente. la estimulación del órgano vomeronasal mediante fero

monas y varios olores químicos, aunque también puede estar 

involucrada la estimulaci6n del epitelio nasal (34). 

El signo de Flehmen se muestra en respuesta a una varie

dad de olores. Bajo circunstancias naturales puede mostrarse 

después de la exposición a la orina y a las heces, o también 

después de oler varios objetos como flores, pastos o bardas. 

Poro no se ha podido determinar si el caballo está respon

diendo a las substancias que se encuentran en los objetos o a 

la orina depositada con anterioridad en estos objetos. Tam

bién exhiben este signo de manera espontánea, es decir, 

cuando sus ollares no han estado cerca dA ningún objeto ni 

han orinado cerca los animales. De esta manera, los caballos 

parecen ser los únicos que pueden evaluar substancias vo-
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fi9ura 6. Si9no de Flehmen. (Modificado de: 
Saucedo. V.M., La expresión de los equinos. 
Pura sangre. l'l5: 66 (1982)). 

l~tiles transportadas en pequenas cantidades por el aire 

cuando muestran esta conducta. En la mayoria de las espe

cies, el si9no de Flehmen sólo ocu~re después del contacto 

directo de los belfos o la lengua con la orina (34,40). 
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3.4. SENTIDO DEL TACTO 

En la mayoria de los animales el sentido del tacto re

sulta muy simple comparado con la visión o el oido, pero no 

deja de ser menos i.nteresante (193). La comunicación táctil 

ocasiona un contacto fisico cercano entre ellos (113). 

Los órganos de los sentidos que responden al tacto, a 

la presión o a cualquier otra influencia mecánica, son parte 

importante del equipo sensorio de la mayoria de los anima

les; los superiores tienen órganos sensoriales complejisimos 

en los músculos, tendones y coyunturas. El sentido del tacto 

y la presión les ayuda a mantenerse en posición. Algunas mo

dificaciones ingeniosas de los órganos del tacto determinan 

la dirección de la gravedad (217). 

El caballo es capaz de experimentar diversos tipos de 

sensaciones. Una lista de los sentidos incluirla tacto, pre

sión. calor, frie, dolor, gusto, vista, oido, posición y mo

vimiento (65,68,73,75,139,205). 

La captación de diversas sensaciones depende de impulsos 

nerviosos que llegan a porciones especializadas del cerebro 

destinadas a la percepción de impresiones (75,194,205). 

Los equinos tienen la capacidad para apreciar vibracio

nes ligeras de la tierra. Los tremares creados en la super

ficie terrestre por los pies de otros animales, se transmiten 

del suelo a los cascos y a los miembros hasta llegar al crá

neo y ser registrados por el oido medio e interno (28.205). 
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El rechinido y chasquido de los huesos de las patas. pone al 

caballo al corriente sobre la posición que guarda la manada 

(127, 139, 205). 

Los receptores para el dolor en la piel casi nunca se 

estimulan con el tacto o la presión habituales, pero se acti

van en cuanto los est]ímulos táctiles se vuelven bastante in

tensos como para lesionar los tejidos (73). 

La diferencia entre receptores táctiles y receptores de 

la presión profunda, puede explicar que un caballo se inquie

te por un llgero contacto yen cambio. no rechace unas palma

das bastante intensas en el mismo lugar (60). 

Tal vez una de las características que ha unido al caba

l lo con el hombre es su agudo poder de percepción táctil. ya 

que permite que se establezca el contacto mental entre el 

hombre y el caballo y entre el caballo y el hombre (28,205. 

231). Para que pueda quedar establecida esta asociación entre 

los dos, es esencial que el hombre posea también un sentido 

agudo del tacto y que sepa controlar sus reacciones. Todo lo 

que concierne a las "manos" depende de esta habilidad. Algu

nos jinetes nacen con "manos". otros nunca las adquieren. 

A diferencia de lo que sucede con otros animales, el 

caballo da muestras de sufrir de un agudo dolor. Es probable 

que no haya en el mundo un sufrimiento tan agonizante como la 

sensación que experimenta un caballo con cólico. Ver semejan

te agon1a es algo que pocos pueden olvidar (28,205). 

Los caballos tienen la capacidad de responder muy rápi-
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damente a los estimulas de la piel, y a menudo vlgorosamente. 

Es muy sensible la capa de piel que cubre el cuello, lomos. 

costillas, flancos y patas. El contacto entre el caballo y el 

hombre queda ampliamente establecido a través del tacto, del 

oido y de la vista. F.l caballo observa al propietario o jine

te todo el tiempo, incluso hasta cierto grado cuando es mon

tado, aunque aparentemente no lo parezca, 

Smithe, R.H. da un énfasis especial a la importancia de 

la "conversación" (intercambio de ideas) que debe llevarse a 

cabo entre el caballo y el jinete mediante la presión de la 

piel. V menciona que el caballo es capaz de leer cualquier 

pensamiento que entra a la mente de su jinete, percibe cual

quier intención, comparte emociones, cada toque de temor, de 

duda, de falta o pérdida de confianza que pasa por el incons

ciente del jinete. Transmite su respuesta a través del mismo 

medio, la piel. y por modl.o de sus acciones transfiere sus 

propias sensaciones y sentimientos al mismo grado que las 

intenciones del jinete a sus esperanzas y sus dudas (205). 

Para Conrad, C.W. un caballo no repite una suerte sóla

mente porque se le ofrece un terrón de azúcar o alguna otra 

atención; podrá hacerlo quizá, en respuesta a un estimulo 

constante tal como una presión con las rodillas del jinete a 

sus costillas (26). 
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3.5. SENTIDO DEL OIDO 

La agudeza auditiva es la facultad que tiene el oido pa

ra ser impresionado por la más débil intensidad de un sonido 

(69, 139, 166, 194). 

Ayudados por sus orejas omnidireccionales, que se mueven 

independientemente. y puesto que su cabeza actúa como una ca

ja de resonancia (76,139,205), los caballos se sitúan bastan

te alto entre los mamiferos en lo que respecta al oido (12'l). 

La capacidad de discriminación está muy desarrollada en 

el sentido de la audiclón, y gracias a la misma es posible 

distinguir dos o más sonidos simples dentro de un complejo 

(139). En algunos animales salvajes esta facultad discrimina

tiva es extraordinaria. Una manada de corzos pastoreando en 

un bosque produce los ruidos más diversos. y sin embargo, 

percibe la aproximación del hombre por los ruidos, de otro 

carácter, que produce (127,139). 

El cerebro tiene un centro de memoria de sonidos que em

pieza a acumularlos casi desde el nacimiento (206). En el ce

rebro termina. un instante después de haber empezado. el via

je del sonido (94,206). Alli la audición se vuelve la clave 

de todas las comunicaciones (60.73,206). 

Los sonidos pueden significar alimento. peligro, la lle

gada de la pareja o algún otro aspecto del medio ambiente 

animal. Los objetos en movimiento causan vibraciones en el 

medio que pueden ser captadas por el oido de los vertebrados, 

producién~ose con ello la sensación de sonido (193). 
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Si los caballos son inferiores al humano en visión, lo 

compensan en gran cantidad por su sentido del oido (28,205). 

Están aptos para reconocer un número de sonidos mucho mayor 

que nosotros (205). El equino tiene la ventaja de tener un 

cuello largo y flexible con receptivas orejas cóncavas capa

ces de moverse en cualquier dirección y por lo tanto hábiles 

para detectar de dónde procede el sonido. La facultad de al

gunos animales para advertir la presencia de otros indivi

duos se atribuye en general a un agudo sentido del oido; pe

ro el caballo también detecta otras presencias por vibracio

nes del suelo que viajan sobre las patas hasta el oido medio. 

Esta es una combinación esencial del sonido y tacto (28,205). 

Basándose en los componentes más frecuentes de los soni

dos que usa el caballo como pistas, se ha podido encontrar 

que éstos poseen un rango de frecuencias por encima de las 

que puede escuchar el ser humano. 5dberg observó distintas 

reacciones auditivas a los sonidos por encima de los 22 

Khertz (231). 

Los equinos muy nerviosos con un agudo oido pueden ser 

perturbados por leves susurros, por el roce de un papel, va

por, fuegos artificiales, que a veces les crean una gran ex

citación o un estado de alarma (28,205). Los caballos que 

pueden apreciar los sonidos, aún aquellos que proceden de los 

humanos, se vuelven muy perceptibles. Escuchan las inflexio

nes de un silbido y comprenden su significado. El ruido mesu

rado, candente y el tono que emerge de los labios del humano, 
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lo mismo que la mirada en sus ojos, son detectados por ellos. 

Muchas veces responden con mayor claridad a los tonos altos 

que a los susurros y a las órdenes verbales que se les dan. 

Es muy frecuente que el tono de voz signifique más que las 

palabras. Hafez menciona que el hombre tiene una comunica

ción más cercana con el cerebro del caballo por una presión 

limbica más que por alguna forma de hablar con mando (231). 

3.6. SENTIDO DE LA VISTA 

En casi todos los animales la visión es un instrumento 

que les ayuda a sobrevivir. 

Los ojos de las criaturas vivientes tienen formas muy 

variadas. Algunos están hechos para ver de dia, otros para 

ver de noche y los hay que ven tanto en la luz como en la 

obscuridad. Algunos están condicionados para las maniobras 

defensivas y otros para la caza. Todos tienen sus ventajas y 

también sus desventajas (141). Los animales que pastorean co

mo el caballo, tienen los ojos colocados a los lados de la 

cabeza (14,67.141,204) y alejados del hocico (127). Para 

ellos la profundidad no es tan importante como la amplitud 

del campo visual. están más interesados en evitar ataques que 

en coger objetos (14,67,127,141,193,204). Tienen una aguda 

habilidad para detectar el menor movimiento. Las formas que 

no se mueven les son mucho más diflciles de analizar o de 
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reconocer (127) . 

!.as adaptaciones especiales que ha sufrido el ojo del 

caballo a lo largo de su evolución han modificado su capaci

dad visual de acuerdo a sus necesidades. Sus requerimientos 

visuales no incluyen la habilidad para delinear detalles, sin 

embargo necesitan percibir movimientos y formas en un amplio 

campo visual (14,67,204). 

El mecanismo de equilibrio del oido interno, al reaccio

nar a la gravedad y a la aceleración o desaceleración del mo

vimiento corporal, permite orientarse en el espacio, acción 

que los ojos rectifican oº corroboran. En circunstancias ordi

narias el oido interno y los ojos trabajan conjunta y armo

niosamente, pero en ocasiones su información es discordante. 

La visión no es algo que venga natural y directamente. 

El sistema visual no es simplemente una cámara o un aparato 

que recibe y registra datos. Juntos, el ojo y el cerebro, 

constituyen un aparato organizador que analiza y maneja un 

número indefinido de datos procedentes del mundo exterior. 

El ojo sólo percibe claramente aquello en que se con

centra ~n ese momento. Esta selección la concentra en ese 

instante y la dirige en parte al cerebro. Como parte del pro

ceso de organización el ojo elimina todo lo innecesario (141). 

El caballo es un animal fascinante que tiene gracia, 

belleza, velocidad y valor. Tiene ojos grandes de mirada pro

funda ... y son estos ojos, debido a su .esLructura muscular y 

a las cosas que pueden ver y a las que no pueden ver, los que 

originan muchos patrones de comportamiento de los equinos 
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(154). 

Los ojos del caballo son el espejo del alma. Reflejan el 

valor. la inteligencia, la atención, la voluntad de vencer 

(108). 

La vista del equino difiere drásticamente de la del hom

bre en lo referente a su enfoque proximal y distal. El mús

culo ciliar del ojo del humano sostiene al cristalino y es el 

responsable de alterar la curvatura de este último. Mientras 

se altera esta curvatura el ojo cambia automáticamente el en

foque de la luz que se ha reflejado en la parte posterior del 

ojo (14.28,46,60.67.82.141.149.204.205.208). 

La acomodación visual en los equinos no ocurre en el 

cristalino ya que los músculos ciliares están poco desarro

llados. Su retina es irregularmente cóncava estando más cerca 

de la córnea en algunas partes que en otras (13.16,25,26.27, 

28) produciendo una retina en forma de "rampas" (14, 66. 67, 82, 

204,205). El caballo tiene que depender de esta forma de re

tina para enfocar su vista (14,28,46,60,66,67,82,126,204.205). 

De acuerdo con esta teor1a de la retina en forma de "rampas", 

el caballo afoca los objetos cambiando la posición de su ca

beza, es decir, necesita subir o bajar la cabeza para enfocar 

su vista y obtener la mejor imagen visual Cl4,2B.46,66,67, 

82, 154. 204, 205). 

Por lo tanto, la habilidad del caballo para enfocar y 

ver claramente. depende de la facilidad de mover su cabe

za con cierta libertad o de la habilidad del jinete para per

mitirle esos movimientos en el momento preciso. Elevando, ba-
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jando o moviendo la cabeza un poco hacia los lados, el caba

l lo obtiene el óptimo de foco y la imagen más clara posible 

(14,2B,46,66,67,82,154,204.205). Entre más cercano está el 

objeto, el ojo del caballo va a nP.cesitar una distancia menor 

de la córnea a la retina para que éste lo vea claramente; de 

esta manera, para los objetos cercanos el caballo tendrá que 

levantar Ja cabeza para que así Jos rayos luminosos den en 

la parte baja de la retina (14,66,67,82,204,205) que es la 

que tiene menor distancia córnea-retina (~0 mm aproxima

damente) y dará una mejor imagen (66,82,205). Para que esto 

suceda con los objetos distantes será exactamente lo contra

rio. el caballo tendrá que bajar la cabeza y asi los rayos 

luminosos llegarán a la parte alta de la retina (14,66,67,82, 

204,205) que es la que tiene la mayor distancia córnea-retina 

(45 mm aproximadamente) y perfecciona la imagen de esos obje

tos (66,62,205). (Figura 7). 

De esta manera, cuando un caballo está pastando puede 

ver lo que come con la parte inferior del ojo Y al mismo 

tiempo se cuida de los depredadores que se encuentran a dis

tancia. cuando camina lleva su cuello Y cabeza a cierta altu

ra, pero si quiere investigar cualquier cosa a mayor distan

cia, arquea el cuello de manera que la cabeza quede perpendi

cular al suelo y pueda centrar el objeto con la parte supe

rior del ojo. Al aproximarse al objeto para una visión más 

cercana, extiende la cabeza y el cuello para poder verlo con 

la parte infer·ior del ojo (14.28.67,204); sin embargo, la ca

pacidad para enfocar objetos cercanos es minima en el caballo. 
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Objetos cercanos ....._ 

Cabeza levantada -...... 

Distancia normal 

Cabeza a nivel 
, 

Objetos distantes 

Cabeza bajada 

Fiqura 7. Sección del ojo del caballo. 

1: Córnea 
2: Cristalino. 
3: Nervio óptico. 

Retina 

(Modificado de: Smithe. R.H .• The mind of the 
horse. The Stephen Greene Press. USA. 1965). 

Algunos autores comentnn que puesto que el caballo tiene 

poca concentración de conos en la retina. se puede decir que 

no es capaz de ver claramente ningún objeto a menos de 91 cm 

de distancia (14.67.204). 

Los ojos del caballo no se encuentran colocados total-

mente al fronte de la cabeza sino que se encuentran un poco 

oblicuos o laterales en relación a ésta. Esta posición obll-

cua o lateral de los ojos le permite ver dos imágenes separa-
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das al mismo tiempo, una en cada lado del cuerpo. Pero cuando 

ponf.: muc.:hñ atención a las imágenes de los lados. ntJ puede te

ner simultáneamente una buena visión de lo que pasa al frente 

de él, y de la misma manera, cuando levanta sus orejas y se 

encuentra con la cabeza erguida y derecha, es incapaz de ver 

lo que sucede a sus lados (14,28,66,67,78,82,204,205) pero si 

puede ver lo que pasa detrt1s de él ('18). 

Esta visión total del r:ampo es parte del equipo protec

tor (14.28,67,78,204,205) pero no es particularmente útil pa

ra el salto (14,28,66,67,78,82,304,205), un ejercicio que 

puede ser natural para el hombre pero que es completamente 

antinatural para el caballo. Dándole suficiente libertad a la 

cabeza, ambos ojos son capaces de ver un obstáculo a una dis

tancia de aproximadamente 13.5 metros. La parte inferior de 

la r:abeza no permite que los dos ojos vean simultáneamente, 

por lo tanto es necesario echar la cabeza hacia atrás para 

permitir que cada uno de ellos vea el obstáculo. Sin embargo, 

es posible forzar a saltar a un caba.llo vendado de los ojos, 

siempre y cuando el jineta prepare adecuadamente su cabeza y 

su cuello para que realice este movimiento (78). (Figuras 8. 

9, 10). 

Al igual que el humano, el caballo a veces toma el cami

no más rápido para hacer las cosas. Es de utilidad fijar los 

músculos del ojo para ver qué es lo que hay a su alrededor. 

Pero como la mayoria de los animales que poseen largos y f le

xibles cuellos, el equino encuentra más conveniente mover la 
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Figura 6. Cabeza llevada baja * 

Figura 9. Cabeza llevada alta * 

* Armendáriz, R.F. Comunicación personal 1990. 
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Figura 10. Visión del caballo. 

El caballo puede ver hacia el frente. También 
puede ver hacia los lados y hacia atrás. Pero 
no puede ver hacia el frente y a los lados al 
mismo tiempo. 
(Modificado de: Smithe, R.H., The mind of the 
horse. The Stephen Greene Press. USA, 1965). 
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cabeza en una posición natural que hacer tiso de los músculos 

oculares (28.205). 

Se comenta que los caballos más inteligentes son los que 

tienen una buena visión de frente. es decir. aquellos que 

tienen los ojos colocados más al centro en una frente compa

rativamnn~e más estrecha, como ocuLre en el Pura Sangre. 

Ellos pueden dirigir su mirada sobre un objeto que se encuen

tre directamente delante de ellos (28.203.205). Asi que casi 

siempre tienen el mismo tipo de visión "binocular'' que posee 

el humano (28,66.205). 

No obstante. el veterinario oficial de los hipódromos 

neoyorquinos comenta que la inteligencia de un caballo no se 

puede juzgar por la distancia que hay entre sus ojos. pues 

tiene el cerebro entre las orejas y no entre los ojos (154). 

En los caballos de tiro y en los de frente angosta cu

yos ojos tienen una posición más lateral (28. 203. 205). ·las 

orejas están menos activas en sus movimientos; y está muy 

claro que el movimiento de las orejas es una buena lndlcación 

de un estado de alerta y de agudeza visual (28.205). 

El Dr. Gilman hace notar que la dirección de las orejas 

del caballo generalmente coincide con la de los ojos. por lo 

que si ve uno el movimiento de las orejas. se puede decir ha

cia dónde está viendo. Cuando las orejas están hacia el fren

te, el caballo está mirando directamente trente a él. Si dan 

la vuelta y se dirigen hacia atrás. inriican que el caballo 

está viendo hacia atrás y oyendo los sonidos que vienen de 
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esa dirección. 

Si el caballo lanza coces con las patas (con las orejas 

volteadas hacia atrás), puede dar la impresión de miedo o 

irritación por la forma en que están colocadas sus orejas; 

pero no es as1. Está simplemente viendo lo que está pateando 

y sus orejas están apuntando hacia ese lugar (154i. 

En esta conexión, sin embargo, debe ser admitido que los 

dos sentidos, visión y audición complementados. pueden estar 

operando sin distraer el uno al otro (705). Por ejemplo, los 

caballos ciegos mueven constantemente sus orejas para recoger 

los sonidos que les indicarán la posición de los objetos que 

sus ojos no pueden ver (66,205). 

Para algunos autores el caballo tiene un campo visual 

monocular de 146 grados (14,67.204), para Hafcz es de 215 

grados (231) slendo capaz de ver cerca de los 360 grados en 

un panorama total (14,67.204,210,231). De toda esta visión. 

60 ó 70 grados son de naturaleza binocular. La región ciega 

se presenta en el plano sagital paralelo y posterior a la ca

beza (14,67,204,231) siendo de 3 grados (14,67,204). (Figura 

11). 

La gente a menudo se pregunta qué tan lejos ve un caba

l lo. Es realmente una pregunta equivocada. La calidad es más 

importante que la cantidad. Seria mejor cuestionarse qué tan 

lejos puede ver bien un caballo. El animal muy raramente 

vuelca su atención en fijar objetos. Está i.nteresado en la 

naturaleza de los objetos y en ver a dónde se dirigen éstos. 
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Figura 11. Campo visual panorámico. 
l: Visión binocular, 60°-70°. 
2: Visión monocular, arriba de 215º. 
3: Visión monocular, arriba de 215'. 

(Modificado de: Waring, G.H., Wierzbowski, S. 

and Hafez, E.S.E., The behabiour of horses. 
In: The behaviour of domestic animals. 3 th. 
Edited by E.S.E. Hafez, Williams and Wilkins, 
8altimore, Md, 1975). 

Es muy probable que un caballo vea más ~· mejor cuando perma-

nece quieto, con la cabeza erecta y al frente y el hocico 

perpendicular al suelo (78,205). 

Es necesario recordar que los equinos no tienen una gran 

habilidad para concentrar su atención por un minlmo de tiem-

po. Si alguna visión es alarmante el caballo responde inme

diatamente retrocediendo. Si es lo contrario, sólamente la 

mira (78,205,217). Una nxcepción es el caballo de salto ya 

que él si es capaz de concentrarse por algún tiempo (28). 
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En Ja literatura se encuentra repetidas veces la afirma

ción de que los animales superiores son totalmente ciegos pa

ra el color (129): El caballo no es capaz de distinguir Jos 

colores. su visión del munrlo está confinada a varias sombras 

o tonos grises (28.66.82.205.221). Pero otros autores opinan 

todo lo contrario (14.52.67,129.154.204,217.231). Comentan 

que identifican más fácilmente el color amarillo. después el 

ver·de. posteriormente el azul y por último el rojo (14.52.67. 

129.204.231). También mencionan que su visión nocturna parece 

ser superior a la del humano ya que se ve favorecida por la 

presencia del tapetum lucidum. una porción triangular de la 

coroides que al reflejar la luz da un doble estimulo a las 

células sensitivas de la retina (14.67,204.231). 

Cabe mencionar que el caballo Appaloosa presenta una ce

guera nocturna probablemente de origen hereditario (66.117. 

126). 

No se ha encontrado animal alguno que perciba lo infra

rojo con los ojos. 

Otra cuestión interesante respecto a la visión de los 

animales. es la de saber si distinguen los colores que ven en 

su espectro o si sólo reaccionan a las diferencias del brillo 

(217). 

Los científicos K. Lorenz y B. Grzimek realizaron un es

tudio relevante en lo que se refiere a si un caballo distin

gue los colores : durante varias semanas se entrenaron a dos 

caballos a recoger avena en una caja especial de entre una 

serie de seis a diez. Todas las cajas tenían la misma forma. 
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pero una de td las llevaba una placa de color amarillo. Todas., 

las c.>Jas tenlan avnna. de modo que los cabal los no podian 

orientarse por el ol foto. Todas las cajas menos 1.-i de la pla~ 

ca amarilla llevaban placas con un cierto tono de gris. ha

ciendo un total de 27 tonos de grises desde el blanco hasta 

el "egro. Para un ser incapaz de distinguir el color. el ama-' 

ri l lo deber ia aparecer como un tono de gris. }' la plac'.l ama

ril ~a podría. por tant.o, distinguirse de uno de loi; muchos 

grises claros y obscuros. Los dos caballos. tras alqunas se

mané>s de entrenamiento co11 csiferentes colores escogieron el 

amarillo. el verde, el azul o el rojo correctamente en un ~4 

a un 98.6% de los casos. El entrenamiento con el rojo fue el 

más dificil para los dos caballos. requiriendo el mayor tiem

po y dando el menor número de result.ados correctos: incluso 

asi los caballos eligieron correctamente el rojo de entre 

cinco grises en un 54.5% a 70.4% de los casos. El entrena

miento fue mucho más fácil con el azul y el porcentaje de 

elecciones correctas mucho mayor; los resultados aún fueron 

más favorables con el verde. y los mejores con mucho se obtu

vieron con el amarillo. Con este color uno de los caballos 

logró un 94.9% de elecciones correctas y el otro un 98.6%. 

Para excluir la posibilidad de que el color de ensayo pudie

ra aparecer como un tono particular de gris se usó, por ejp,m

plo, con el verde, no el verde normal acostumbrado, sino algo 

de verde claro y verde obscuro. lo que ~ cos ojos de un ani

mal que no diferencia los colores, aparecería como muy dis

tintas sombras de gris. Los caballos no se confundieron por 
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ello. 

Después se redujo regularmente el tamano de las placas 

coloreadas hasta que al final sólo hab1a estrechas bandas 

verticales de diferentes medidas. El caballo usado para esta 

experiencia ten1a que decidir. a una distancia de varias yar

·jas. entre dos ramas de un camino, según fuese hacia una ban

da coloreada o gris. De esta manera se pudo adquirir la evi

dencia de la agudeza visual de los caballos. 

Incluso entre jinet;es expertos está muy extendida la 

creencia de que los caballos ven todo muy aumentado de tamano 

y que se asustan por ello. Tal idea es absurda ya que el ta

mano de la imagen invertida en la retina, que cambia de 

acuerdo con el diseno del ojo en las diferentes especies 

animales, es irrelevante. A partir de la imagen retiniana el 

cerebro "calcula" cuidadosamente el tamano real del objeto 

reproducido. Cualquier animal en que esto no ocurriera habr1a 

desaparecido de la Tierra hace mucho tiempo. A pesar de todo 

pudieron comprobar que el sentido de la vista de los caballos 

es inferior al del hombre; y que igual que en el hombre, la 

agudeza visual respecto al azul es considerablemente menor 

que, por ejemplo, respecto al amarillo (129). 

Otro factor probablemente importante en el mundo equino 

es la discriminación visual. Los caballos en una situación 

natural deben aprender a discriminar un caballo de otro en el 

orden de conocer su respectivo lugar en la jerarquia (95, 

231); una yequa debe ser capaz de distinquir a su potro de 

otro; y en general, un equino usa la visión para diferenciar 
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un tipo de hierba de otro. 

Uno de los primeros estudios de comparaclón do aprendi

zaje se llevó a cabo en la Universidad de Cornell en 1930 por 

la Dra. Pearl Gardner. Se ense~ó a ganado ovino. vacuno y ca

ballar una disc.riminación visual. El resultado fue que el 

aprendizaje de discriminación visual en los caballos tuvo la 

misma facilidad que en los bovinos pero no lo recordaron du

rante el mismo tiempo (95). 

Grzimek en 1944 encontró que los equinos muestran una 

buena discriminación visual para reconocer al ser humano, 

utilizando como pistas tanto la ropa como la cara de éste 

(231). 

3.7. CARACTER. TEMPERA."IENTO Y CONFORMACION 

De todos los animales con los que el hombre llega a (JS

tar en contacto, es muy probable que el caballo sea el que 

tiene la mayor capacidad de registrar lo que está sucediendo 

en su propia mente. Siendo un animal extremadamente sensiti

vo. no sólammente expresa sus emociones de manera muy obvia. 

sino que es capaz de un rápido cambio en el carácter de esas 

emociones y no es menos rápido para expresarlas de una manera 

que la mayoría de los seres humanos pueden interpretar. 

Como el perro. el caballo puede cambiar rápidamente de 

una a otra emoción. Pero el perro parece aceptar a los huma

nos por lo que son, con todas sus fall;is, sus fragilidades y 
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sus inconstancias, mientras que el caballo sigue contando con 

que la criatura humana se comporte de una manera racional y 

continúa mostrando sorpresa cuando la crlatura hace algo muy 

al contrario de la expectación equina (205). 

Sheitlin hizo un estudio complP.to y perfecto del caba

llo: "El caballo. dice, tiene facultad deductiva: distingue 

el alimento. la habitación, el lugar. el tiempo, la luz. el 

<:"alor. la forma, su familia. los vecinos, los amigos, los 

enemigos, los animales, los hombres y las cosas. Posee per

ceptibilidad. fuerza retentiva. memoria. individualidad, ima

ginación. mültiples fuerzas sensitivas para una gran multitud 

de estados f1sicos y químicos. En todas las circunstancias se 

encuentra bien o mal; es capaz de contentarse con el estado 

en que se halla o desear otro; siente hasta las pasiones; un 

amor tierno, o un odio implacable. Su inteligencia es grande 

y se convierte pronto en habilidad. pues el caballo aprende 

con suma facilidad"(55). 

La personalidad propia y la individualidad de cada caba

llo permanecen claramente determinadas. Pero la naturaleza le 

manda actuar como lo hacen sus hermanos. Tal es su destino. 

La manada conserva su influencia eterna sobre la naturaleza 

del caballo. 

El equino acepta la subordinación al hombre. Posee un 

orgullo ardiente y sumisión, un amor salvaje a la libertad y 

una tímida debilidad. 

La naturaleza gobierna a los animales por medio de sus 
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instintos, sin dejarles la posibllldad de elección y de deci

sión racional (108). 

Los cabal !.is son criaturas de costumbres por naturaleza 

(13, JOB. 1'12). 

Existe mucha conjetura sobre la relación entre ln cons

ti tuclún fisica y la conducta mental del caballo. 

La condición de las glándulas del caballo ciertamente 

afecta su humor ele la misma maner::i que su humor puede afectar 

también a sus qJánrluias <28). El sistema nervioso central y 

P.l cerebro tienen d!qo que ver con !as cualidades de persona

lidad y carácter (28,205). Ha sido identificada la manera en 

que influencian algunas secciones del cerebro a la ~ista, ol

do, actividad muscular y otros (28,60,73, 139,208); pero na

die ha encontrado todavia el área del cerebro que da a un 

animal su espiritu distintivo. 

También es dificil hacer una conexión entre el tempera

mento y las proporciones corporales. Es peligroso suponer la 

disposición de un caballo midiendo su estructura flsica. Al

gunos amanLes de los equinos declaran que pueden hablar sobre 

el temperamento de éstos por su apariencia externa. Algunos 

inspeccionan los ojos, otros la condición general de las 

orejils, otros el color del pelaje, y en ello basan su juzqa

miento. 

La mirada del equino es otro Rigno que enqana con frc

cuenr.ia (28). Hemos o ido hablar de ojos malignos, bondadosos, 

de "ma 1 gnn i o", o nos han r.;untado que un cnba l lo " enseña el 

blanco de sus ojos" (28, 203, 205). 
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Existe la creencia de que un ojo grande y calmado se 

usocin con una naturaleza g~nerosa; un ojo pequei'\o y sumido, 

"ojo de ¡merr.o", y ojos de color diferente denotan un mal 

temperamento (28,7031; la presencia de blanco en el ojo indi

ca un r,otencial de vicio o traición (28). 

El ef6cto de los "ojos blancos" tien" una 

fisiológica: el espacio entre los párpados e~ 

explicación 

grande y la 

c6rnea no puede t.:iJbrlr el vnclo. Como consecuencia. una por

ción de la capa esclerótica blanca llega a ser visible (28, 

705). 

Debe recordarse que cualquier caballo cuando mira hacia 

~trás muestra cierta uantldad de blanco de la esclerótica. 

Es cierto que una tendencia continua a mirar atrás indica in

comodidad, malestar y sospecha. Pero un caballo joven al que 

se le hace ir hacia otros por primera vez, siempre mirará 

atrás (28). 

Pero en cuanto al mismo ojo está involucrado. mostrando 

una gran parte de blancura. los caballos pueden rlesempenar 

una actuación excelente en la pista y galopar con decisión. 

Lin caballo semejante en raras ocasiones resulta un haragán. 

Si esta clase de ojo tiene un defecto. es muy probable que 

sea porque permito al caballo ver demasiado, tal vez más de 

lo que su cerebro p11ede acomodar. Es vero8ímil que esta con

dición del ojo no sea la razón verdadera para un temperamento 

deteriorado. 

~:sto no debe confundirse con ei "ojo albino" en el que 
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hay falta de pigmentación en parte del iris o en su totali

dad. con 111 frecuente pérdida de pigmentación en la p1el de 

La cara proximd .i. los párpc=tdl1s o en los mismos párpados. Los 

caballos con ojos dlbinos no son populares. con frecuencia 

tienen un colorido parcial y generalmente son buenos caballos 

de silla. µorlo que probablemente no hay asociación entre 

los ojos albinos y el mal genio y la inestabiliddd. 

Otra car·acteristlca concerniente a los ojos que debemos 

tener en consideración es la que se c.;onoce como ''observación 

de las estrellas" (distracción, abstracción). lll caballo que 

se da a este hábito lleva la cabeza a un nivel alto. es incó

modo de montar y dificil de controlar con la brida. Muchos de 

ellos dan tirones y pocos tienen una buena "boca". Tales ca

ballos deberían ser "curados" manteniéndolos amarrados, pero 

lo resentirian gravemente y los desequilibraría al grado de 

llegar a ser inseguro montarlos. 

Uno podrid preguntarse si esta tendencia a llevar la 

cabeza alta depende acaso de una forma defectuosa de la parte 

posterior del ojo, que da como resultado la incapacidad de 

enfocar a menos que la cabeza se levante en esta posición 

(205). 

El temperamento de un ;rnimal. que podrta equiparrlrse a 

su estado mental. se juzga por su aspecto muy frecuentemente. 

La expresión facial, la mirada. los movimientos de las orejas 

y en general los de todo el cuerpo y las reacciones que mues

tra al ambiente que le rodea, reflejan su temperamento (70). 
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Se cree que el psique del caballo se relaciona con el 

temper·ament.o. Las distintas razas no sólo tienen diferentes 

conformaciones sino que tambii~·n poseen distin~as tendenci;,is 

mentales. 

El Pura Sangre Inglés, con sus largos miembros y un 

cuerpo ligero. es tipicamente excitable. hipersensible y ner

vioso: mientras que el pony de Hi <Jhland es tranquilo y de fá

cil manejo. Pero no todos los PUrCJ Sangre son igualmente ner

viosos y excitables, ni todos los ponles de Highland son cal

mados. 

En lo que respecta al color del pelaje tambión existen 

diferentes creencias. Los caballos prietos tienen la reputa

ción de sor nerviosos y una tendencia a encabritarse. Se di

ce de los alazanes que son de temperamento caliente. aptos 

para el tiro y más sensitivos al estimulo táctil que otros de 

diferente color; La explicación que se da a esta sensibilidad 

es quo poseen una piel delgada y un pelo muy fino que proveen 

muy poca protección a las terminaciones nerviosas de la su

perficie corporal. Esto explicarla su tendencia a responder 

instantáneamente a Ja presión ligera sobre los flancos o es

p;ilda y a su aparente temperamento caliente. 

lquaimcnte se menciona que los equinos que gozan de una 

abundanta pigmentación. poseen una mayor sensibilidad que los 

que la tienen menos profusa. 

DA los grullos se comenta que son tradicionalmente dó-· 

~!les. mientras que los bayos tienen la reputación de ser de

cididos y arrogantes. 
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De los albinos se indica que sus sentidos son inferiores 

a los de los cabal los de color. sobre todo en lo que respecta 

a la vista y al oido (28). 

Los ejemplares jóvenes son en gemiral más animados. más 

juguetones y se asustan con mayor facilidad que los adultos 

(70). Si se encuentran en un estado de excitación manifiesta. 

pueden herirse con facilidad o d:.nar a sus cuidadores (70. 

152). 

Los hábitos de juventud, es¡,,,cialment:e los relacionados 

a la satisfacción de necesidades básicas. usualmnnte son re

tenidos en la vida adulta. Un potro que aprende a perseguir 

a sus campaneros hacia un pasto "grado A". continuará hacién

dolo en sus anos adultos y pronto llP.gará a ser gordo. impo

sitivo y dominante. Un animal que tiene menos necesidad de 

comida y busca paz y descanso cuando es joven, será también 

timido, retraído y sumiso en l~ madurez (28). 

Los caballos muy viejos adoptan una actitud indiferente 

y cansada ( 70) . 

Pero tranquiljdad y excitabilidad, sumisión y dominan

cia. no son las únicas cualidades que constituyen el tempera

mento. Además de los factores debidos a la conformación. de

be de haber otros que influyan en la estructura mental del 

caballo. 

Siendo por naturaleza un individuo de una manada, el ca

ballo carece de iniciativa; a menos que sea guiado por la 

conducta de su l ider o pot· la mayoria dP. sus compaí\eros. se 

siente in~eguro. En estado de domesticación, gobernado por la 
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personalidad del humano, el caballo promedio busca que lo 

guíen todo el tiempo y son necesarias las experiencll'ls para 

mantener un sentimiento de coraje y confidencia. En estado 

salvaje la "reacción de escape" que manifiesta un caballo. 

hace referencia al área dentro dE> la cual cualquier animal 

permitirá aventurarse a otro en olla. Cuando un caballo do

méstico se encuentra en un estado de temor. manifestará tam

bién. casi inmediatamente, una ''reacción de escape"; correrA 

tan rápido como pueda. 

El impulso del caballo a escapar es mucho más grande que 

nn otros animales. es irresistible. Este ha perdido la con

fianza en su habilidad para arreglárselas en una situación y 

también ha perdido la fe en su carrera. 

Parece ser que la carrera y el escape se relacionan con 

la mente del caballo. Cuando hay un periodo de excitación en 

el potrero. los r.aballos son empujados hacia adelante y co

mienza la estampida. Tal conducta permanece al igual que la 

huida de un caballo salvaje ante un depredador carnivoro. 

La energía en el caballo incluye valor, determinación y 

abnegación por un obJP.t!.vo humano (28). 

Los cabnllos de mayur car3cter son capaces de m~yores 

esfuerzos en beneficio del hombre: aquellos cuya personalidad 

ha 0•1olucirJnado con más vigor son los que asumirán funciones 

dirigentes en la manada. Sus facultades están me.1or dosarro-

1 lndas; sus senlidos mas ;:igudos y su memoria superior les 

permite sacar mejor parl-ido de la experiencia adquirida. 

Evidentemente hay diversos grados en la>: actitudes lntelec- . 
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tuales de los caballos; algunos son verdaderos torpes. siem

pre en el último rango de la comunidad. Constituyen la masa 

de la que emergen las personalidades dominanr:es. 

Los animales no nacen con defectos de cnrácter (108); 

obran siempre según su naturaleza e instinto (13.108.l'l2). 

Los caballos que muerden. cocean. desmontan a sus jinetes, se 

encabritan o se desbocan,. a menudn no hacen más que redccio

nar ante influencias externas o al dolor (108.205). Su aq~da 

sensibi 1 idad )' su prodigiosa memoria. igu;¡lmente pueden pro

vocar reur.cionos retardadas causadas por el recuerdo de expe

riencias desagradables o por el presentimiento de una amena

za. En ningún caso pueden actuar en contradicción con la na

turaleza l}OBJ. Es evidente que los dones de la naturaleza 

están repartidos desigualmente entre los caballos que ofrecen 

una inmensa variedad de rasgos físicos y mentales (108,205). 

Hay caballos audaces y caballos tlmidos, unos tienen exc<>len

te memoria y otros poca; la pereza. la diligencia. la vani

dad. la coquetería y la indiferencia existen entre ellos 

(108). 

Los equinos tienen ciertamente una personalidad. Todos son 

diferentes y un mismo caballo no será cada dia idéntico a si 

mismo ( 108, 205). 

Las cual ldades lntrlnsecas del caballo apeliln a la mús 

noble de las cualidades humanas: la tolerancia (108). 

La existencia de un sentido de orientación como defensa. 

explica la excitabilidad n~tural y muy fuerte caracteristica 

del caballo. aunque este grado de excitabilidad y nerviosismo 
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naturalmente varia de acuerdo con el individuo. 

Son significati•Jamenle sen:übles a la atmósfera que les 

rodea y son capaces de presentir el comportamiento del con

ductor. De alguna manera pueden ver como en un.espejo al hom

bre o a la mujer que se sienta sobre ellos. Ciertamente. el 

caballo tiene la capacidad de percibir instantáneamente fac

tores tales como la timidez o la excitación del humano asi 

como tarnbieñ la confianza y el valor (76.205). La proeza real 

de los caballos inteligentes consisLe en su posibilidad de 

''oncentrarse tan absolutamente sobre su duei'lo, de ser tan in

tensamente sensibles a sus sei'lales y órdenes. que casi pare

cen leer su pensamiento (106). Con un entrenador muy capaci

tado. es posible darse cuenta de que se llega a alcanzar algo 

muy cercano a la telepatia (76). 

Con frecuencia fll cuballo muestra una actitud temerosa 

(55,76). Por ejemplo. algunas veces, al percibir un objeto se 

acerca a él rece!osamente, lo huele y de repente tiene lugar 

una roac:ción de ptinico que puede llegar a provocar el lanza

miento de una o dos coces como reacción defensiva. El cocear. 

aunque no puede ser erradicado totalmente. puede quedar redu

cido a un mínimo mediante un tratamiento de sentido común 

siempre y cuando el problema no sea el resultado de un defec

to en ta visión. SI al cabullo se le guia con confianza por 

medio de su entrenador, o puede. ser persuadido a oler o a to

car el ob:ieto a la sombra que le atemorJza. pronto este temor 

quedará eliminado, y si estas prácticas se llevan a cabo con

tinuamente y con incidencia. este mifldo irá decreciendo. Por 
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el contrario. el pon?.r al caballo constantemente eri lapsos 

naturales para evitar estos problemas, sólo va a reafirmar 

este temor en su mente y lo hard cada vez más ner vL:Jso. 

El aceptar la premisa de que un cabal lo csun animal no 

agresivo. es razonable para asumir la gran s sensibilidad al 

dolor y la poca tolerancia a éste que tienen estos animal~s 

en contraposición a otros de naturaleza opuesta como lo son 

los perros (78). Los machos. por Pjemplo. lucharán ent.:-e sí 

para establecer su jerarquld. pero muy pocos caballos. ya 

sean machos o hembras. van a atacar al hombre (55.78). cuando 

se presenta la agresión equina contra el humano o contra otrn 

especie animal es porque el caballo no tiene mucho contacto 

con estas especies (92.97). 

Instintivamente los caballos huyen del dolor o de cual

quier ümenaza hacia ellos mismos (78). Cada caballo responde 

de manera diferente cuando de le aplica un fuetazo en las 

costillas o en los flancos. Algunos reaccionarán con miedo y 

galoparán hacia el horizonte; otrcs reaccionarán con una ira 

repentina. parándose: otros manifestarán una actitud agresi

va (28). 

El equino tiene los sentidos de Jnvestigdción muy desa

rrollados y muestra un comportamiento ·de exploración durante 

la mayor parte del dia (55.l~2.2Jlj. Todo lo nuevo llama mu

cho su atención. Donde hay algo nuevo que ver. se acerr:a. mi

ra Y olfatea hasta satisfacer su curiosidad (55.78. 129. 152). 

Ocurre con frecuencid que durante este comportamiento de in-
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vestigación.el animal salga lastimado. sobre todo el que es 

joven (152). 

Existen diferentes estudios relacionados con el miedo 

que experimenta el caballo. Algunos infieren que el equino en 

verdad es miedoso por naturaler.a: otros dejan en qué pen

sar ... Pero ya se mencionó anteriormente que cada individuo 

es diferente. 

Lorenz y Grzimek investigaron el reparr .. caracteristica 

especial de los caballos que inspira miedo (113,129). ln<"luso 

hoy resulta herirla y muerta más qente por el reparo del caba

llo· que por leones. tigres y todos los grandes depredadores 

juntos (20.113. 129.217). No fue fácil investigar el reparo 

con sus animales ya que estdban fami l inrizados con e! Lráfi.co 

en las r.alles de Berlin y no era sencillo asustarlos. Estu

dinron en particular un tipo de reparo cap3z de desesperar a 

cualquier j111éte: la negativa obstinada a pas<<r ciertos ob

jetos cuando son desconocidos o cuando son nuevos en un 

"ntornu familiar .. ~ menudo un jinete d¡,be aplicar todas las 

tretas conocidas para hacer que un caballo pase por una hoja 

de periódico caida en una zanja. Pocos de los 300 animales 

que utilizaron para sus experimenLos mostrar·un miedo ante al

go. Ni un fuer·te zumbido. ni un pilón lleno de sangre de ca

ballo. ni unos disco~; de cart.ón intensumcnte coloreados y 

arrugados sobre el suelo, les causaron ninguna impresión. 

Finalmente construyeron un mi!rco dP. puerta y colocaron debajo 

un di bu jo a tamaf'lo na tur'u. l de un perro cuya cola se moví.a. e 

instalaron haces de ramas en la puerta frente al. perro, de 
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manera que el caballo qJe se acercase tendr!a que pasar por 

fuerza a través de ella. Contrariamente a lo que esperaron. 

los caballos más jóvenes se asustaron menos que tos más vie

jos. y loo; de raz;:i monos que los que n<> eran de raza. que por 

otra parte eran más tranquilos. 

Algunas personas se preguntan si los caballos reconocen 

esculturas o imágenes de si mismos de dos dimensiones. y si 

distinguen a una persona de otra. r~uevamente Lorenz y Grzimek 

realizaron estudios a este respecto. 

Reunieron a 36 caballos que eran extrai'\os unos a otros y 

los agruparon en parejas. Se reveló que dos caballos extrai'\os 

se aproximan el uno al otro con las cabezas altas y las ore

jas dirigidas hacia adelante; huelen primero las ventanas de 

la nariz del otro, después la cola y algunas partes del 

cuerpo. Además, siempre se mantienen juntos en un entorno ex

trano. 

Habiendo determlnado el comportamiento de un caballo ha

cia otros caballos vivos, enfrentaron más de 100 animales a 

otro disecado de tamai'\o natural y después a varias pinturas, 

también de tamai'\o natural. El caballo disecado fue acogido 

exactamente igual que uno vivo y tratado como tal. Los caba

llos se colocaron junto al falso. Si ahuyentaban con la fusta 

a uno de ellos, alejándolo del pesebre. éste descargaba su 

furia sobre et indefenso caballo disecado. coceándoto e in

cluso derribándolo. Inclusive una imagen rudimentaria de ta

mai'\o natural de un caballo hecha con papel. les hflcía reso

plar y ag~tar la cola; los caballos no podían ser alejados de 
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él y a veces trataban de montarlo. Hasta una imagen de un ca

bal lo completamente esquematizada con patas hechas como co

lumnns y aspecto general anguloso, era tratada como miembro 

de la misma especie. Pero sólamente algunos caballos se inte

resaron por figuras de perros y sólo los que habían mantenido 

relaciones amistosas con algún miembro de esta especie. De 

esta manera comprobaron que imágenes simplificadas y dis

torsionadas eran aceptables para los caballos. tratadas como 

caballos y completamente reconocidas como tales. 

l!n otra inve.stiqaC"1ún, los tnt~ntos de c.:amuflaje por 

cambios en el vestido. demostraron que los caballos reconocen 

a la gentu que les es familiar por su aspecto general. La 

cara no juega inicialmente un papel importante. no más que 

cualquier otra superficie del cuerpo de tamano parecido. Los 

caballos son enganados muy fácilmente pur la ropa, y pro

bablemente sólo aprenden muy gradualmente familiarizándose 

con la gente que ven Lodos los dias y que frecuentPmente 

visten diferentes trajes. que la cara es la única parte del 

cuerpo humano que siempre permanece igual. 

Otro punto que lli!ma nuestro interés es el de si los ca

ballos son :wrdos o diestros. Se observaron 53 caballos en 

experimentos que duraron varias semanas: 1) pateando frente a 

un cubo de comida que no podian alcanzar. 2) andando sobre un 

obstáculo durante un paseo. 3) dando su prlmer paso al salir· 

,, pasear v 4) ga lop~ndo sin j J neto. 

Al pasear. el 'I'/% de los cabal los eran unidext.ros. pre-
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firiendo un miembro anterior; el 56.5% prefirieron la de

recha, el 41.4~ la izquierda. Al andar sobre un obstácuio. 

ninguno de los caballos fue unidextro. -os decir. no eligieron 

un miembro en especial par·a empezar a caminar. Se les llevó 

afuera de los establos para verlos moverse. Dos tercios empe

~aron a andar con un miembro anterior; de éstos el 55% eran 

diestros y el 45~ zurdos. Galopando sin jinete, sólamente el 

23% adoptaron una forma determinada al hacerlo. Al galopar el 

30% empezaban con el miembro anterior derecho y el otro 70% 

con el izquierdo. Est.o contradice la pretnnsión común 

los jinetes de que los caballos sin adiestrar salen 

hombre es 

entre 

con el 

cien rr.'embro anterior izquierdo en el galope. El 

por ciento unidextro, y en el 95% de los casos es diestro. 

Los animales utilizan ambas manos u ojos en la misma medida. 

Una proporción de caballos mucho menor son unidextros. y de 

ellos los diestros y zurdos están representados aproximada

mente en la misma proporción. El carácter unidextro de los 

caballos no está originado por su entrenamiento como caballos 

de montar o de tiro. como se pudo comprobar con animales jó

venes sin adiestrar (129). 

3.8. PROPIOCEPCION 

Una de las formas de percepción comunes a la mayoria de 

los animales es la conocida como sentido propioceptor. Muy 

ocasionalmente nos damos cuenta de que tanto en los humanos 
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como particularmente en criaturas tan activas como el caba

llo. es el que controla muchísimos de los movimientos corpo

rales y su sincronización (139.205¡. 

El área de la corteza cerebral en donde se puede dedu

cir que existe la mayor actividad somática motora. ocupa cer

ca del total de la mitad rostral de la superficie dorsal de 

los hemisferios cerebrales. En <'Sta án'a se encuentran cuatro 

regiones distintivas que llevan a cabo los movimientos mus

culares do acuerdo con una estimulación eléctrica: l. un mús

culo contra lateral para el belfo sup&dor e infer~or; 2. lln · 

músculo contralateral dilatador _de la nariz; 3, un músculo 

contralateral para los hombros y el cuello; 4, músculos con

tralaterales para las extremidades (231). En los patrones mo

tores los caballos muestran sólo cierta caracteristica indi

vidual. pero no existe una tendencia especifica en cuanto a 

ser diestro o zurdo de la extremidad (1?9.231). 

Por todo el cuerpo. los nervios terminales situados en 

varias partes tales como las extremidades. la boca. los ojos, 

la nariz y los oidos. transmiten mensajes a la mente del ani

mal que atanen a todas estas partes, a su relación entre si y 

a la duración, aún cuando éstas estén completamente fucru del 

alcance de la vista del animal (2B,205). Este sentido propio

eeptor es especialmente importante en eJ i::abt,l lo y otros cua

drúpedos que galopan a gran velocidad sobre toda clase de su

perficies, ya que deben poseer un conocimiento exacto en lo 

qu~ respecta, por ejemplo. a los paraderos que recorren con 
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sus patas traseras y que dificllmente son capaces de ver 

(28.oO. 139. 193.205.208). Esto se aplica a cada fase de movi

miento durante acti vidddes tan complicadas como galopar entre 

otros caballos. balanceando su pr·opio cuerpo al dar vuelta a 

las esquinas, saltando sobre obstéculos. o incluso en el cur

so dA operac:iones más simples como la de acostarse o levan

tarse del suelo (28.55,60,205). 

La mayoriade ncsot.ros ha visto alguna vez caballos ha

ciendo trucos en circos. en gymkhanas o en otros eventos. 

avanzando cuidadosamente entre jarras o ladrillos colocados 

sin ningún orden sobre el suelo. andando con mucha precisión 

con las patas traseras asi como con las delanteras en los es

pacios intermedios sin derribar nunca ninguno de los obstá

culos. Esto parece aún más asombroso cuando uno recuerda que 

un caballo es completamente incapaz de ver sus patas traseras 

y que en los cuadrúpedos las patds no funcionan por prlncipio 

como el vehiculo en cuatro ruedas, en el que las llantas tra

seras deben seguir el giro que llevan las delanteras. Todo 

este gr,..do de precisión depende enteramente del sentido pro

pioceptor. que capacita a1 <:aballo p'1ra asociar en su mente 

la relación entre las ratas delanteras y las traseras y rete

ner en su consciente una percepción exacta del lugar preciso 

en que pisaron sus miembros antet·iores y transmltirlo a tra

vés de los nervi0s a los músculos que controlan sus desaper

cibidos miembros posteriot"es. 

Estamos tan acostLunbrados a presenciar esta clase de ac

tividades y aún a complacernos en otras de naturaleza parecí-



•.; 

88 

dn~ que no nos pe!"cat.a011Js de to intt·incado de un 1recanismo 

invoiuc¡·ddo en la ejecución de simples y llanas dctívidades 

locomotoras (205). Cuando nos damos cuenta de! nacimiento de 

un potro húmedo e indefenso. que en un periodo muy corto se 

levanta sobre sus patds y que Incluso galopa detrás de su ma

dre sin ninguna ayuda o ensertanza. empezamos a comprender la 

manera en la que este "1nherente" sentido propioceptor hace 

posible que los animales jóvenes sobrevivan cuando se encuen

tran en un estado natural y qur: par·a ello dependan ª" su hd

bil Jdad para pon.,rse de pie y escapar cuando halla animales 

depredadores al acecho. 

Los mensajl'!s que un caballo transmite al cerebro por me

dio del sentido propioceptor, no sólamente le informan si es

tá bien equilibrado durante una carrera o al dar la vuelta a 

un recodo, sino que también le dicen si sus flancos llevan la 

forma correcta. Durante el curso de un salto. lo capacita pa

ra decidir en el vuelo si mantiene su relación correcta con 

el suelo y le dice su posición rea.! en el espacio; de esta 

manera le sigue dando la información que le capacita para 

llevar a cabo los movimientos voluntarios de su cabeza, cue

llo y extremidades con el propósito de corregir cualquier 

error del que puede estar consciente por est" medio (28,205). 

El centro regulador conectado con el sentido propioco~

tor está localizado en el oido interno. Los cambios de posi

ción en el animal establecen movimientos que dependen de 

las leyes de gravedad en los fluidos que contienen: las par

tículas calcáreas (otolitos) hacen efecto en los nervios fi-
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lamentosos propiamente situados. y la información dada de 

esta maner·a. viaja al cerebro el cual automáticamente envía 

mensajes motores a los músculos que regulan los mo\· imientos 

de las extremidades y del cuerpo (28.60,65.205.208,217). 

En tanto que podemos dar una explicación simple en cuan

to a la manera en que un caballo está capacitado para camindr 

segura y ruposadamente entre filas de botellas o ladrillos. 

no tenemos hasta ahora una explicación ~imilar en lo quf' con

cierne a una y mil cosas que puede hacer, algunas de las cua

les pueden llevarnos n creer que posee otros sentidos. En 

otras palabras. se podrla sospechar que los caballos, igual 

que otros animales. poseen formas de percepción extrasenso

rial que se niegan al ser humano común (78, 108.205j. 

Sin embargo. podemos caer fácilmente en el error al 

atribuir un sentido extra a los animales tan sólo porque al

gunos de su:; sentidos reconocidos están mucho más desarrolla

dos que Jos nuestros y que dan una clase de información de la 

c¡ue tenemos tan poca comprensión. No debe >iorprendernos que 

un semental muestre un conocimiento aparentemente extrai\o so

bre los paraderos de una yegua en una granja contigua. no 

sólamente por su sentido del olfato sino también por medio 

del sentido au<litivo. El hecho de que nosotros olmos muy de

ficientemente. no debe hacernos creer que por lo general los 

animales no nos aventajan de manera sorprendente en todos los 

demás sentidos, aunque probablemente no sea asi en el del 

tacto. Como consecuencia de su sensibilidad extra. los cuba

llos. en particular Jos Pura Sar.qre. est.án capacitados .para 
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sentir un peligro hacia ellos mismos y posiblemente la pre

sencia de un intruso cuya cercanía nosotros desconocemos por 

completo; y también tienen la capacidad de apreciar las vi

braciones de la tierra que no tienen ningún significado para 

el ser humano común. 

Los rcf:ajos de los caballos muchas veces con más sensi

bles que los del hombre y la respuesta a un estlmulo es mucho 

más rápiria. Entre más fina sP.a la raza mayor será esta sensi

bilidad adicional; las reacciones de un pesado Shire no se 

pueden c~mpnrar con la de un Arabe o las de cualquier caballo 

que tenga una buena proporción de sangre de un caballo de ca

rreras de raza pura. Pero esto no explica completamente to

das las cosas poco comunes que los caballos hacen ocasional

mente, como el negarse a pasar ciertos lugares y su aparente 

habilidad para detectar sitios peligrosos debajo del suelo 

por el que caminan. Una explicación puede ser la capacidad 

que tienen para detectar corrientes eléctricas de muy baja 

intensidad y otras formas de radiación. 

F.xistla una localidad en CornwAll donde no se podia con

vencer a los caballos a pasar. Cuando la explotación de las 

mi nas de nstai'lo estaba en pl<rno apogeo en aquel la zona. se 

dtiscubrló que los caballos destinados a llevar las cargas de 

este mineral dP. lns mi11l1s. rr.ostraban una fuerte aversión a 

acercarse a las pilas de este metal que contenian una canti

dad apreciable de ciertü roca radiactiw1. El nasturano, el 

titnrlit> y minerales de uranio que l1acla anos se tomaban como 

desperdicio, eran particularmente censurables desde el punto 
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de vista equino. El hecho de que los habitantes loc.:iie-;; tu

vieran la costumbre de llevar trozos de estos minerales ra

diactivos en los bolsillos de sus pantalones como amuletr.s 

para hacer desaparecer las verrugas y curarse de reumatismos~ 

puede ser una sei'lal de que aunque las radiaciones que venían 

de óstos no fueran detectadas por los humanos, si resultaban 

muy evidentes para el caballo. 

Hoy en d1a. tenicnrlo este conocimiento a la mano. uno 

podria preguntarse si las vallas en Corm•all que les caba

llos se rehusaban a cruzdr hace tantos ai'\os. no habrán sido 

construidas con las piedras que venian de las minas de la lo

calidad que poseian cantidades considerables de material ra

diactivo. Por ai'ladidura. los caballos son criaturas imitado

ras como resultado de haber vivido en :nan¡¡das dondo0 un animal 

daba la sei'lal y los otros animales automáticamente hac:ian lo 

mJsmo. siguümdo el ejemplo ~· sin ejercitar sus cerebros ·pa

ra pensar si la alarma era auténtica o no. Poslblemente. los 

que se dctenifln para investigar demasiado eran liquidados, y 

la tPndencia de demorarse en el camino nunca llegó a transmi

tirse a la posteridad. 

Debe considerarse también el efecto de la iluminación de 

los objetos en conexión con el sentido visual del caballo y 

la influencia que ejerce sobre su conducta. A ningún caballo 

le interesa c:amlnar por una área débilmente iluminada o en la 

real obscuridad, sobre todo cuando viene de una zona mti)' bien 

iluminada: este hecho podria explicar parcialmente por qué 

resulta dificil con frecuencia persuadir a un caballo a en-



92 

Lrar a su caballeriza a menos que la luz entre por ambos la

dos. T:.tmbién expl ir.a e:::l hecho de que durance una cac·~r1a un 

c.-:ibñlln se niegue rotundamerite a saltar un st-:to bajo que con

duzccl a la Luz mortecina de una malc?.a o un bosque. Se puede 

decir positivamer.te que los caballos son criaturas que aman 

la luz. 

La razón podría ser que los caballos son animales grega

rios ¡..or naturc1leza. que viven de materias vegetales y están 

clasificados ent.re aquellos que son cazados por los carnivo

ros depredadores. El caballo encuentra su alimento durante 

las horas de sol y sólo busca refugio durante las horas de 

obscuridad. 

Hay mucho evidencia que nos puede conducir a la creencia 

de que ciertos animales tienen la habilldaú de usar poderes 

de percepción de los que nosotros no tenemos conocimiento de 

buenas fuentes. aunque es dificil encontrar pruP.ba de ello 

(205). Parece ser que muchos animales tienen un sentido del 

tiempo o que los· cambios en la presión barométrica actúan co

mo un estimulo al que el animal ofrece por medio de su cuerpo 

una definida y saludable respuesta (55,205). También se po

drla sospechar algunas veces en los animales domesticados. un 

sentido equivalente a la pr·ecognición, aún después de admitir 

el hecho de que ellos ven más profundamente en las mentes de 

sus due~os que lo que éstos logran con las mentes de los ani

ma les. Tenemos que tener cuidado para no confundir su aparen

t.e precognición con el conocimiento adquirido por sus rela

ciones con los humanos por virtud de saber leer los pensa-
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mlentos inteligentemente. 

La mejor evidencia de la habilidad que tiene un animal 

para prever un evento, se muestra cuando puede aplicarse a 

algo que ningún humano pudiera prever nurmalmente. Es todavia 

más cierto que los animales. incluyendo al caballo y al pe

rro, vean o imaginen ver objetos o, en algunos casos. pro

gramas completos de actividades a su alrededor de los que no

sotros no tenemos ninguna clase de percepción (205). 

Alguna conducta de los animales que no podemos responder 

es la de la posesión de los centros nerviosos en varias par

tes del cuerpo, presumiblemente del exterior. capaz de trans

mitir enerq!a eléctrica. y otras áreas que actúan como cen

tros receptores. El animal puede no estar consciente de 

transmitir o recibir impulsos semejantes hasta que hayan sido 

interpretados en mensajes conscientes por el cerebro (28,139, 

205.231). 

3.9. INTELIGENCIA. MEMORIA Y APRENDIZAJE 

Las personas aficionadas a los animales en general y los 

propietarios de caballos en particular, a menudo preguntan 

qué tan lnteligcnte es el caballo en relación con otras espe

cies de animales. 

Un error muy común en estas personas es la tendencia a pensar 

que los anlmnles tienen una inteligencia en términos humanos 

y causas similares de motivación (78,95,127,132). El perro, 
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probablemente el primero de todos Jos aniniales quo filo dom•>>i· 

ticado por el hombre. es un oiomplo muy grnndíl do humnni«a· 

clón en dondP un inmenso numero do sus proplot:nrlos la· von 

como il un nino de la especie hum¡¡na )' lo hnn adjudiniiclo 1111n 

especie de inteligencia y do lmaoinaclón \¡¡ c11nf os muY riosl

ble que no posea ('18. 205). 

La gente parece estar ansiosa de c11L11lognr ./1 loil· ;1nlm1i

les de acuerdo con una esca la de l nLel!g~nclt1~ ¡;~, ~~~~¡.//¡ d~ 
•'. -,, ... "'. 

es tas personas deseiln q¡¡e "l ;m lma 1 do su p;:c.r1ji:uno'111 :.onüno 

el lugar de arribd de esta cat;Jlognctbn, un po<m almjo <Ju! 

nivel medio de inteligencia de los hUmilnos (95, 5(,), 

Las preguntas sobre la lntel igencla rolnttva entro los 

diferentes especies en realldad no ttoncn w1lor. Lo c¡uo 011 

más, es dudoso que pos"ª algún valor 111 comparac:lfJn du J¡¡ in-

teligenc1a de dos qrupos de humanos cuando c:.Jdd uno prov1uno 

de un ambiente cultural difer·entl:. St~ podrid •Jc~cir· H!ilo d Jos 

propietarios de caballos y contJnunr Hxpl icando ri1,e los oqui -

nos han tenido i nte 1 igenc ia su f i e 1 ent<: para sohrt:v i vi r como 

esp~cie y que tod~v1a siguen len1end0 inteii~~nc1a ~11ffcierJte 

para sobrevivir en est..ado salvaje~ (~~). Hay dl'lº t~tJe los-h<>m ... 

bres nunca debPt·ian •-J:.vldBr: cuando 1..1.n animal es realmen.le 

estúpido, no d:Jra rriuctio sobr~ 1'3 superficie df:l plan<:trJ -¡ de .. 

saparece en la enconada y C.~spi::idada iuch·1 pQr lo ~UPP.rviven-

cia (4?.78). 
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criatura do instintos y no de reizones, lo cual es un atribu

co del ser humano ya que su mente so basa principalmente en 

los instintos que desarrolló durante el est....:ido salvaje cnmo 

medio de supr.rvlvc:ncia contra las agresiones del medio am

biente y do la actividad de los carnívoros depredadores (78). 

La dificultad para separar la inteligencia de una varie

dad de caract<"risticas que determinan la habilidad de un ani

mal para adaptarse al mundo. pone a prueba al estadístico. 

Si la inteligencia es la habilidad para crear patrones a par

tir de los estimules que reciben los órganos de los sentidos 

y usar este entendimiento para manipular al medio ambiente, 

entonces los caballos poseen una cantidnd moderada de esta 

caracteristica. Si la inteligencia es la habilidad para re

solver problemas de una manera más sofisticada que la simple 

asociación o descarte, entonces los caballos no están enorme

mente dotados. Si la inteligencia es comprensión y enfrenta

miento a situaciones nuevas y dificiles, entonces el cerebro 

del caballo se encuentra en sus miembros locomotores que lo 

trasladan suavemente lejos de situaciones difíciles y novedo

sas (121). 

El intelecto del caballo es ridiculizado por los extra

~os y defendido hasta la muerte por los aficionados. Se puede 

decir que tradicionalmente se ha colocado pobremente en las 

pruebas de inteligencia, pero parece ser que el metro conven

cional está culturalmente equivocado: nunca parecen juzgar al 

caballo por las cosas que hace "bien" (78,1.27). 1.Por qué los 
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cerebro? 'ladle lo sabe, pero rn1ede ser un reflejo del tipo de 

¡>r·uebas usadas más que una deficiencia en la mente del caba

l lo (127). 

Se hun hecho intentos por evaluar la inteligencia anató

micamente teniendo como base la relación que existe entre el 

tamaflo del cerebro y el peso corpor·al (o el pocentaje del pe

so del cuerpo que es cerebro) ('18. 95), y el humano encabeza 

la lista con el 2!1-., El cerebro del gato es el 1% df"l peso de 

su cuerpo. El ct'rebro del perro es P.l 0.5%, pero hay qc;e 

aclar<1r que esta cifru corresponde a un perro crlollo y que 

el porcentaje es aún má~ bajo tratándose de razas puras como 

el Galgo o el Pastor Alemán. El cerebro del caballo es el 

0.1% de su peso total. Los cerebros de vaca y cerdo son cada 

uno el 0.05% del peso del cuerpo del animal. 

La domesticación puede tener un efecto adverso en la re-

1 ación entre el eerobro y el peso del cuerpo ya que las masas 

de músculos )' no asl la masa del sistema nervioso han sido 

estimuladas para la producción de velocidad y carne (95). La 

relación entre el cerebro y el peso del cuerpo es deficiente 

c.:omo signo de inteligencia cuundo st• compardn animnles de muy 

diferentes tama~os (78,95). Por lo tanto, puede ser necesario 

observar el comportamiento del cer"bro más que al cerebro 

mismo para poder valorar la inteligencia de las diferentes 

especies (95,205). 

Otra pregunta que se hacen los humanos sobre los caba

l los es si éstos poseen memoria o no. 
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L~ memoria desafortunadamente es dificil de definir y de 

medir. En el distinto aprenclizajc la memoria es netamente un 

asunto privado. pues es la recolección personal de eventos. 

Parece ser un poder mental que puede ser perdiclo sin que 

haya detrimento de las demás facultades mentllles (28). 

La memoria de un caballo se afecta por el lapso del tiem· 

po y por lo que ocur-re durante el intervalo entre un suceso y 

otro (9.28.?B.95. 129). 

La memoria y la percepción están estrechamente asocia

das. pues se sabe que esta última tiene bases psicológicas en 

el cerebro. Cada experiencia altera la estructura del cerebro. 

Debe entenderse que cuando se considera la memoria de 

los animales se involucran muchos factores. No es muy proba

ble que los bancos de memoria básica de animales y humanos 

funcionen de la misma manera. Cuatro factores fundamentales 

influyen la operación de la memoria equina y humana: 

l. El significado de lo ocurrido. 

2. El periodo de tiempo post-percepción. 

3. El lapso de tiempo desde el evento. 

4. Las circunstancias del momento. 

Seria absurdo comparar la memoria de un humano en rela

ción a un alimento que ingirió hace un ano con la memoria de 

un caballo que tuvo un choque de tren hace un año. Un acci -

dente de t1·en es más traumático y exper lene la m6s memorable 

que un alimento de rutina. Sin embargo. cuando los humanos 

discuten la agudeza de la memoria animal. con frecuenc la usan 
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una analogia similar. 

l.os caballos tienden a retener sólo lo que es importanl.e 

p:1ra ellos (28). 

GrebalL H.D. utilizó ponies. asnos. cebras y elefantes 

para estudiar el tiempo de retención de la mP.moria en varias 

especies. Encontró que el asno y la cebr-a no podian aprender 

a diferenciar tantas seí'\ales '-'Ísuales (tableros de ajedrez. 

circules. triángulos y otras muchas formas utilizadas) como 

los caballos y los elefantes, ni podian recordar durante el 

mismo tiempo las seí'\ales que llegaban a aprender. Tanto los 

caballos como los elefantes podian diferenciar 20 pares de 

formas. Cuando se les volvió a probar tres meses y un aí'\o 

después. ambas especies recordaron qué simbolo de cada par 

les proporcionaba una recompensa de alimento (95). Parece ser 

que los elefantes nunca olvidan; pero tampoco los caballos 

(95. 127). 

Aparentemente existe la creencia de que el caballo mo-

derno descendiente del original vagabundo de la Estepa, sim-

plemente tiene una excelente memoria para el paisaje y para 

los caminos que ha recorrido anteriormente. Los investigado-

ros Lorenz, K. y Grzirrek, B. para eli.minar Ja posibilidad de 

que sus caballos se fiasen de algo más que de su memoria de 

las calles que antes habían recurrido y de su sentido de la 

localidad, usaron yeguas árabes que nunca habían sido monta-

das y que sP utilizaban para la cria. No conocían más que RUS 

establos y el cercado frcmte a ellas. Les vendaron· los o]os y 

las 1 levai·on en un camión a diferentes d istancias·.·de :·sus::~s-· 
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tablas. Seguidam.,nte se les retiró la venda de los ojos y se 

soltaron. Ninquna encontró el camino de vuelt:a. En lugar de 

ello se dirigieron hcicia !as granjas de la vecindad qu.,dándo

se cerca de las casas y habitaciones humanas. Siempre evita

ron pasar a través de los bosques. El comportamiento dP. estos 

animales no lns dló bases a los investigadores para creer que 

los caballos tengan un sentido inhP.rente dP. la dirección ha

cia ia que está su estab 1 o. ~~o obstante; se convencieron de 

que los caballos que recorrieron previamente esas calles mon

tados o a la vara de un carruaje, encontrarían el camino de 

vuelta sin mucha dlficult:ad (129). 

Sin embargo, en un estudio hecho por investigadores in

gleses. se puso de m • .rni rlesto que algunos caballos cuando son 

liberados en contra del viento de su casa. comienzan en la 

dirección equivocada. y con el viento de su pradera a su fa

vor, invariablemente van directamente a su casa (127). 

Lorenz, K. y Grzimel<, B. también investigaron la memoria 

que Llenen los caballos para ciertos procesos, en particular 

la desaparición del alimento. e<"hando ante sus miradas avena 

en una de 4 cajas cerradas. A los animales se les permitia 

andar desde su establo hasta las cajas y comer avena de la 

caja que acababa de llP.narse. Los caballos iban tan frecuen

temente a las otras cajas como a aquella en la que se acababa 

de meter el alimento. Requirió un entrenamiento largo y te

dioso inducir a los animales a abrir primero la caja que aca

baba de ser llenada ante sus ojos. Una vez aprendida esta 

lección. no se les permitió acercarse y comer inmediatamente, 
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sino que r.uvieron que esperar durante rliversos periodos du 

tiempo. Un caballo pudo retener en la memoria la caja recién 

llenada sólo 6 segundos; el otro pudo recordarla durante 16. 

Tras intervalos mayores volvían a probar en las demás cajas 

(129). 

No pueoe concluirse de tales experimentos que un caballo 

tenga en general poca memoria: sólamente que su memoria es 

breve para estos procesos específicos (9.78,95,129). 

F.n el entrenamiento se hace mucho uso de la memoria tan 

prodigiosamente retenttva del caballo (55, 78.108. 127). De he

cho, esto viene u ser un arma de dos filos en manos del 

entrenador puesto que Jos caballos recuerdan muy bien tanto 

las buenas como las malas experiencias. conservando en su 

banco de memoria los errores del entrenador asi como sus ac

ciones correctas. El caballo no es capaz do conectar y reia

cion.1r sucesos que han quedado separarlos por un periodo de 

tiPmpo. pero tiene el ooder de asociar la relación causa 

efecto. Si algo se hace bien e inmediatamente es recompensa

do. la acción se asocia en su mente con la experiencia agra

dable, lo cual él recuerda cuando se le llama a repetir esta 

acción un día después o en una feeha posterior: inmediata

mente estará puf!sto a recibir una retribución por sus buenas 

acciones si asocia la acción del premio, pero desistirá de 

repetir una experiencia que h.1ra tenido como recompensa un 

golpe de>sagradable. Sin embargo. el caballo no puede entende1· 

realmente a qué es debida la recompensa o el r.astigo. Si a {>l 

se l•~ llega a qolpcar 5 minutos después de su desobedienc-ia. 
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es imposible que relacione el castigo con la falta que ha co

metido y sólo llegará a experimentar un resentimiento por un 

trato injusto que no es capaz de comprender (78). 

No importa dónde se coloque al caballo en la e~cala de 

inteligencia; no se puede negar que tiene una gran memoria 

(28,55,78,95,108.121,127.129,205j. Aunque ese hábito puede 

tomar anos para desarrollarse (como en el caso del adiestra

miento). o sólo unos minutos (como en el caso de la negativa 

del caballo " ser montado), una vez que lo aprende le toma 

mucho tiempo olvidarse de ello (o a uno conseguir que lo ol

vide). Caballos de dos anos que son amansados y luego dejados 

libres por un ano o dos, retendrán sus lecciones básicas y 

estarán listos para continuar donde las dejaron (127). 

Los caballos han sido escogidos no sólamente por la masa 

de sus músculos y su velocidad, sino también por su facilidad 

para ser entrenados (28,78,95,121,127,205,229). 

Tal vez el mejor ejemplo de la habilidad del cabal!~ pa

ra responder es Clever Hans. Este caballo alemán del siglo 

XVIII se hizo famoso por su habilidad para resolver problemas 

matemáticos complejos, dundo las respuestas correctas gol

peando el ·suelo con el casco el número necesario de veces 

(95,108,229). Clever Hans era en realidad listo. No sabía 

c!'llcuJo, ni siquiera hacer sumas sencillas; pero si sabia que 

habla un cambio en el público cuando había dado con la mano 

el número exacto de golpes. Su propietario no tenia que estar 

presente; pero teniil que estar ulli alguien que supiera la 

respuesta correcta; de otra manera, el caballo hubiera segui-
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do golpeando el suelo con el casco indefinidamente (95.229). 

Nunca se 11 egó a saber cómo entrenó a Clever Hans su propie

tario para detectar los requenos cambios de expresión facial 

o de postura que le indicaban cuándo debia dejar de golpear 

el suelo (95). 

Algunos caballos parecen poseer cierto sentido del humor 

y también están preparados para "actuar tontamente" ocasio

nalmente para satisfacer los caprichos de los humanos. 

Sin embargo. Jo q4e empieza como diversión. gradualmente 

puede llegar a ser un impedimento. El caballo tiene una in

clinación para aprender a través de la influencia que puede 

tomarse como una serie de reflejos condicionados. Consecuen

temente. se desarrolla en etapas y va de ser el campanero de 

juegos del hombre al juguete del hombre. que es una gran di

ferencia. 

Incidentalmente. ser un juguete ocasiona en muchos casos 

sacrificios por parte del caballo mucho más grandes de lo 

que él pueda sentirse inclinado a aceptar (205). 

Debe tenerse en cuenta que no ·todos los caballos son ca

paces de llevar a cabo un buen aprendi2aje ya que algunos re

sultan menos receptivos que otros (9.78.56,84.102.131). Pero 

muchos son realmente hábiles para realizar cierto Lipa de ac

ciones a gran nivel. siempre y cuando el entrenador sea lo 

suficientemente paciente como para entrenarlos. Se piensa que 

el caballo se acostumbta gradualmente al sistema de repeti

ción y de recompensa siendo posible posteriormente reducir 

la tensión o la fuerz8 de manclo hasta que éste vaya obede-
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r.iendo poco a poco los movimf.t·mt:os que sólamente son perc:ep

tl bles por parte •fol entrenad<>r. Esto mismo sucede con Jos 

caballos de carreras durante su entrenamiento. En los prime

ros estadios el jockey tiene que exaqerar su ayuda para po

der hacer llegar claramente su mensaje al caballo. Conforme 

el entrenamiento va progresando, esta ayuda es menos obvia 

hasta que el caballo en educación puede acumular aquella in

formación que le hace flexionar el músculo del muslo o sentir 

los dedos sobre las riendas. Con los caballos en entrena

miento se debe dar mucho énfasis en el desarrollo físico, lo 

cual se relaciona con un buen crecimiento y una buena muscu

latura. El desarrollo mental es, sln embargo, lo que tiene 

mayor importancia. Con una mento pequena y con las limitacio

nes que ésta acarrea, este desarrollo queda limitado en tér

minos de periodos de concentración en los cuales es capaz tan 

sólo de ir tomando nota qradualmente de todo aquello que su

cede en su cuerpo (78). 

Es muy importante para el entrenador que tenqa en cuenta 

que los caballos pueden aprender m"jor en un ambiente fami

liar y cuando estén calmados (78,95,121,229). El Dr. Edward 

Price, de la Universidad de California en Davis, estudió la 

habilidad de los caballos para aprender la discriminación 

visual (95). El y sus estudiantes encontraron que los caba

llos Cuarto de Milla aprendian més rápidamente que los Pura 

Sangre. Estos últimos se comportan demasiado "emocionalmente" 

(70,95.121). Esto es, no se concentraban en aprender qué sim-
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bolo les proporcionaba alimento, sino que les distrala el me

dio de prueba desconocido para ellos. Uno podrla establecer 

un paralelo entre los Pura Sangre nerviosos y los ninos hi

peractivos que también son de aprendizaje lento (95). 

Es necesario mencionar que aunque el caballo está dotado 

de agudeza sensorial, con una memoria que no deja escapar na

da y con tolerancia innata de sumisión, tiene aptitudes para 

desempenar trabajos sin llegar a ser un estudiante brillan

te. Está consciente de las leves diferencias en los estimu

las (un estudio ruso encontró que el oido del equino puede 

distinguir entre 96 y 100 latidos de un metrónomo*, 1000 y 

1025 ciclos por segundo**, 69 y 70 decibeles 2 ; el ojo equino 

entre 67 y 90 watts 3 ). Aprende por repetición para asociar 

esos estimulas con placer o sufrimiento (el ruido de la cube

ta de alimento, la figura del veterinario) y ajusta su com

portamiento para aceptar una cosa y evitar otra. Puede hacer 

discriminaciones, puede deducir que el tentador soborno de 

comida dulce puede desaparecer si decide escapar de la sonda 

para dnsparasitar que siempre va acampanada de la llegada de 

cierto individuo. 

Mientras que la inteligenc'ia pura carece de una definí-

* Por minuto. 

** Hertz. 
2 Relativo al •1olumen. 

' Intensidad. 
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ciUn y examen. la habil 1.dHd de compr1!nsión puede mt.:odirse y 

ser manipulo.da. y el trabajo reciente de los psicólorJCJS do 

equinos sostiene muchas de lns obseLva~iones irituitivas que 

Jos propielarios de caballos han usado para basar sus progra

mas de entrenamiento. Algunas prácticas tradicionales inter

fieren con la habilidad dé comprensión del cabflllo. 

En un estudio de habllidRd de apr011dizaje de un grupo de 

26 anales Cuarto de Mi !la y cruzn de Cuarto de Mil la r.on Pu

ra Sangre,. las potrancu3 obtuvieron calificaciones más bajas 

que los potros los curJles no fuüron tan brillantes como los 

caballos castrados. Hasta id focha ningún estudio ha ic¡uala: 

do al pon~· con ,.¡ caballo. pero ca~l cualquier persona que ha 

conocido a esos dos tipos de animales apostaría a que el pony 

serla el ganador (121). También el b1.1rro y la mula parecen 

opacar a sus compañeros de orejas cortas. no en b1.:l leza pero 

sl en cerebro (49.121). 

Aparte del grado de inteligencia innata. el factor más 

importante que determina la habilidad de aprendizaje del ca

ballo P.S su temperamento y emotividad (56,84.102.121. 131.229). 

Las potrancas jóvenes, no me(los Inteligentes en general, tien· 

den ñ ser monos constantes y más inseguras que sus hermanos; 

los caballos Pura Sangre son más refinados que la m'!Yorla de 

los Cuarto de Millu. ya que han sido cruzados sclectivan.ante 

para correr y no pani rnzonar ( 121); los ponles. pr,bablemen

te·parque no han sido alejados·de sus ra1ces salvajes, aún se 

enfrentan a la vida bajo sus propias términos (70,121). 
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Los investigadores han descubierto una relación directa 

entre temperamento y habilidad de aprendizaje. y temperamen

to y entrenamiento. hallazgo que no debe soprender a aquellos 

que han trabajado con gran variedad de caballos (56.78,84. 

102.121.131,229). No importa qué tan inteligente sea un caba

llo emotivo que se distrae fácilmente o se deprime. tardará 

más tiempo en aprender que el que es calmado y se concentra 

en lo que hace (95.121). 

La edad es otro elemento relacionado con la habilidad de 

aprendizaje y de nuevo, no es raro encontrar que los caballos 

jóvenes aprenden más rápido que los más viejos (56,84,102. 

121.131, 132,139). Sin embargo, una vez que los caballos de 

edad más avanzada se dan cuenta de lo que está sucediendo. su 

velocidad de aprendizaje se acelera extraordinariamente. Un 

caballo viejo puede aprender a hacer trucos nuevos (56.84. 

121. 131. 229). 

La habilidad en el entrenamiento, P.ualidad tan preciada 

en los caballos que en ocasiones es confundida con la inteli

gen~ia. se presenta comunmente en aquellos animales que están 

en un nivel medio de aprendizaje. En el laboratorio. donde se 

les deja actuar por si mismos para resolver una situación 

autosatisfactoria o de autodefensa, el caballo listo sobresa

le, pero generalmente obtiene calificaciones bajas en Ja pis

ta de entrenamiento en donde se espera que tolere las exigen

cias de los humanos y el aburrimiento de Jos ejercicios de 

competencia. Y de la misma manera que en Ja educación humana, 
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el régimen de lecciones planeadas y programadas para el caba

llo promedio provoca un efecto de hastio para la mentalidad 

superior a la promedio. Consideres~ tl caso de los anales 

Cuarto de Milla: un estudio secuencial. rep~tiendo las prue

bas originales de discriminación que se hablan practicado con 

un al'\o de anterioridad. reveló una inclinación sorprendente a 

obtener resultados promedio. tanto en los que habían tenido 

calificaciones altas como los de menores calificaciones. Sin 

embargo, los que hablan obtenido calificaciones promedio se

gulan alcanzando las mismas. Los investigadores decidieron 

que los cambios se hablan provocado por el entrenamiento bá

sico de arrendamiento al que hablan sido sometidos los ana

les. Los que por naturale<1:a eran más apt.os para aprender, ha

blan sufrido un retroceso debido a que no hablan recibido la 

inst.rucclón individual que hubiera sobresaltado sus cual ida

des de aprendizaje; al mismo tiempo, la rep.,tición de un ·pro

grama rlgido de entrenamiento ofreció la suficiente estimu

lación para que los de aprendizaje lento incrementaran su po

der de captación. En otras palabras, los programas de entre

namiento incrementan o reducen la habilidad de aprendizaje 

dependiendo de qué tan bien los reten de manera realista, o 

qué tanto aburran el caballo (121). 

El caballo dominante de un grupo no es necesariamente el 

más listo. Incluso no existe una relación significativa entre 

la dominancia social y la habilidad de aprendizaje, aunque 

h~y una sospecha de que los animales que han aprendido a li-
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diar con la autoridad. tambifn son m.is rApidos para aprender 

a hacer trucos nuevos (56.84,107.121.131.~29). Por ~jnmplo. 

en un estudio se observó que el caba ! lo más lento er·a cons

tantemente el más rápido en aprendet· a real izar lds tareas 

que se le asignaban. 

Aplicando los descubrimientos cient!ficos a la vida re

al. quizá los entrenadores quieran considerar· que las prime

r~s impresiones parece que son las que más recuerda el caba

llo. Una vez que los animales a prueba aprenden a realizar un 

trabajo en la forma inicial. tienden a responder como lo hi

cieron la primera vez cuando se les presenta la oportunidad'. 

En otras palabras. es mucho más fácil entrenar adecuadamente 

al principio a un caballo, que volverlo a entrenar una vez 

que ha aceptado un comportamiento negativo (121). 

Como ya se vió anteriormente. la respuesta equina hacia 

una recompensa Y hacia un castigo esotro aspecto de la si-· 

tuación de aprendizaje que influencia la habilidad en el en

trenamiento (121.229); a diferencia de algunos animales de 

laboratorio durante las pruebas que ofrecen recompensas y las 

pruebas en las que se utilizan estimulas adversos (como el 

agua a presión de los extinguidores de fuego). Sin embargo, 

los estimulas positivos originan resultados más rápidos; el 

castigo rompe con la frecuencia del error pero aumenta el 

tiempo que tarda el caballo en realizar su tarea. Anticipando 

una posible inconformidad los caballos tardan mns en optar 

por alguna cosa (121). 
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Y hay que tener muy presente que el uso de est1mulos do

lorosos para ensenar. puede producir el fenómeno psicológico 

d•rnominado resignación aprendida. Si un animal no puede <•Vi

tar sufrir clolol'. cesa su intento de escapar aunque esté en 

posición de poder hacerlo. La resignación aprendida explica 

por qué a menudo es imposible entrenar a un cdballo que ha 

sido maltratado. Aunque su entrenador actual nunca io haya 

maltratado, el cab<tllo ni siquierA tratará de evitar el con

tacto del fuete si fue golpeado inmiserlcordemente por otro 

entrenador. La vieja expresión "romper el espirltu a un caba

llo", puede ser otra forma de decir lo que los psicólogos lia· 

man resignación aprendida. 

El ofrecimiento de recompensas pierde su valor con los 

caballos que han aprendido su leccion. El caballo novato se 

regocija con la rAcompensa, inclusive cuando se aproxima a 

realizar el nuevo comportamiento, pero el que ya tiene prác

tica trabaja mejor si se le acaricia o recompensa sólo en for

ma intermitente. Sin saber cuándo recibirá el siguiente pre

mio se mantiene alerta. 

Tal vez el hallazgo más sorprendente de laboratorio es 

que los caballos aprenden sus lecciones en menos sesiones si 

esas lecciones no son programadas diariamente. Un estudio de 

la Universidad de Cornell utilizó sesiones no periódicas para 

ensel'lar les a los ponies a saltar un obstáculo ¡• a detenerse. 

Y se descubrió el efecto facilitador que ejercia ta ensenanza 

a intervalos. Ambas tareas las aprendian en menos sesiones 

cuando trabajaban una vez por semana en vez de entrenarlos 
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diariamente. Los investigadores explican el fenómeno por me-

,~ dio del proceso bioquímico del cerebro: el aprendizaje requie

re un periodo de consolidación seguido <le una lección para 

permitir la formación proteica que debe ocurrir si se va a 

presentar un periodo largo de retención de un comportamiento 

nuevo. Debido a que un programa <le entrenamiento basado en 

largos pe.riodos de receso entre cada sesión, puede, desde 

luego, tomar más tiempo para concluirse. los entrenadores que 

tienen prisa prob~blemente preferirán ignorar este descubri

miento, pero los maestros pacientes y los jinetes que montan 

los fines de semana lo considerarán una gran cosa (95). 

Un descubrimiento menos sorprendente es que si se tiene 

un equino modelo, los caballos aprenden con mayor facilidad 

su trabajo nuevo (9.95). Los animales de investigación apren

den a seleccionar más rápidamente una cubeta de un color es

pecifico que contiene una recompensa si observan a un caballo 

ya entrenado; los animales en confinamiento parece que empie

zan a morder la madera y a golpear las puertas y demás por 

simple imitación al observar a otro caballo (entre otras cau

sas). 

El resultado más consistente de todos los programas de 

investigación que tratan sobre el examen de la habilidad de 

.aprendizaje equina. es que los caballos "aprenden a aprender". 

Mientras que los animales de investigación pueden cometer mu

chos errores y tomar mucho tiempo para resolver las pruebas 

hechas por el hombre, una vez que comprenden lo que éste quie

re que hagan. generalmente son capaces de transferir la habi-
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lidad de resolver problemas a otro tipo de pruébas. Es por 

esta razón que es más fácil entrenar a un caballo que ya ha 

recibido el entrenamiento básico. 

La función auténtica de la inteligencia ~· la habilidad 

para aprender de cualquier animal. es mantener el cuerpo y el 

alma juntos. 

Para el caballo en libertad el jalar palirncas. pisar 

plataformas y responder a la orden de una voz no tiene nana 

quP. ver con la sobrevivencia. Distinguir entre amigo y enemi

go. entre seguridad y peligro, entre "bueno para ti y malo 

para ti", son los requisitos mfucimos del poder cerebral de un 

animal no domesticado. Los agudos sentidos equinos deben per

catarse de alteraciones significativas en su medio ambiente. 

En P.1 animal domesticado esta actividad aprendida e ins

tintiva puede ir en contra de las relaciones hombre/caballo . 

. El caballo que rehúsa a pasar por los agujeros de tusas. a 

comer el forraje que le hizo dano. a no percatarse de un ex

trai\o que se acerca. puede aparecer ante los ojos del humano 

como terquedad. consentimiento o estupidez. Mucho de lo que 

los humanos llaman caballos tercos. consentidos o estúpidos, 

no es más que una magnificación de ciertos caracteres equinos 

que les sirven para sobrevivir Pn la naturaleza. Un caballo 

cooperl!tivo, toJcrante, deseoso, que deja todas las responsa

bilidades y decisiones de su bienestar a su amo. puede ser 

una alegria. pero ciertamente no es un candidato para sobre

vivir por s[ solo en la naturaleza. La astucia se diferencia 

del buen comportamiento y amabilidad. y el que estudia la ha-
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bilidnd mental reconoce r¡ue el <.:erebro equlno no es un subsi

diario del deseo humano. 

Un cuballo es listo si: 

!. ~o comete dos vAccs el mismo error. 

2. No permite que su entrenador cometa repetidos errores. 

3. Espera a observar a su entrenador en un momento de compla

cen~ia y lueqo le hace una broma o prueba sus limites. 

4. Se aburre con lecciones elementales o repetitivas y empie

za a babosear. 

5. Tnvestiqa sus alrededores y se percata de cambios leves. 

6. Inventa formas de pasar el dla una vez que ha satisfecho 

sus necesidades básicas. 

7. Manipula su medio ambiente para obtener placer y evitar 

inconformidades. 

ft, Asocia rápidamente patrones y claves repetidas con el do

lor o placer resultante. 

9. Asume cierta responsabilidad para su propia seguridad y 

bienestar. 

En comparación. un caballo "sensitivo" es aquel que sus 

sentidos receptivos están en trabajo constante y que es acti

vo. Reacciona inmediatamente ante novedades o ·disciplina (no 

siempre en las formas mas apropiadas para sus propios intere

ses). se distrae fácilmente y no puede realizar su trabajo 

cuar;ido está deprimido. El caballo "cooperativo" ajusta su 

comportamiento para compensar los errores del hombre y confla 

en su amo en situaciones peligrosas o de tensión. El caballo 

"tolerante" perdona y olvi•ia. acepta las inconsistencias de 
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su jinete. sus errores. sus cambios de humor y amenazas no 

malignas sin guardarle rencor alguno. 

El caballo bronco es probablemente el más inteligente. 

El caballo de polo está dotado de una vista extraordinaria r 

de grandes poderes de asociación. El caballo que cruza el ria 

es cooperativo y confiable a un grado de santidad. El garanón 

juguetón adivina ol pensamiento o simplemente lo hace por co

incidencia. pero el sinvergüenza usa cierto razonamiento en 

la planeación de sus diabluras. Los jinetes principiantes o 

distraidos que montan caballos listos, corren el riesgo de 

ser desmontados por ramas colgantes o por pasitos raros; los 

caballerangos y entrenadores deben cuidarse de las evasiones 

bruscas de los animales; los educadores de éstos tienen que 

pensar en programas especiales para sus discipulos princi

piantes. pues corren el riesgo de que los mismos se vuelvan 

disclplentes o vaciladores (1211; y en el raro caso de verda

dera inteligencia maligna. el equino puede ser mortal (28. 

121,205). 

Los caballos tontos. que pueden ser tan bonitos y tan 

atléticos como sus hermanos listos, son también. a su propio 

modo. dificiles y peligrosos. tardan mucho en aprender nuevas 

materias, y los que de éstos son aún más tontos, no pueden 

entender ni retener la más simple instrucción. Algunos nl si

quiera encuentran el agua si no son conducidos a ella cuando 

los cambian de lugar, ni tampoco encuentran la caballeriza 

que han ocupado por mucho tiempo. A •..-eces actúan como si fue

ran parcialmente ciegos y sordos y tuvieran la nariz conges-
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tionada. a pesar de que su examen médico no revela problemas 

orgánicos. Su utilidad se limita. por su inhabilidad de aso

ciar premio o castigo, con cierto comportamiento particular; 

pueden inclusive gustar del castigo. Según un estudio de com

portamiento, el grado de aprendizaje por razón de herencia en 

los caballos, es sólo del 20~ por la cantidad de fuerzas que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. Sin ewbargo, en ca

sos de equinos tontos. su habilidad para aprender puede rela

cionarse por accidentes en su concepción o nacimiento. La 

cruza de equinos tontos de parentesco relacionado, asegura 

casi siempre descendencia tonta. y los problemas de partos 

retardados causan daf\os cerebrales en el potro. 

Entre más listos o más tontos sean los caballos, cuesta 

más trabajo entrenarlos. a menos que sean de naturaleza es

pecialmente cooperativa y tolerante. En comparación, educar o 

mantener en forma cabal los bobo.s es facilísimo. Por regla ge

neral, la posibilidad de entrenar a los caballos es mejor si 

se trabaja en un lugar en donde no existan distracciones, si 

su premio o castigo sigue de inmediato a sus buenas o malas 

acciones, y si sus lecciones lógicas y consistentes no se 

extienden a periodos más largos que el corto tiempo de aten

ción que los caballos pueden tolerar. Para los dotados y ta

lentosos sirve más el reto que la repetición de la ensef\anza. 

aunque esto implique insistir menos en las lecciones prelimi

nares. Con un cabal lo listo y atento. el entrenador puede ser 

menos Insistente. puede aflojar su autoridad y dejar que el 

animal tenga algo qué decir en la resolución del problema. 



115 

Por el contrario. el entrenador de un genio intolerante la

mentará mucho el dla que deje de mostrar su superioridad al 

animal. Para los caballos lentos en el aprendizaje. sólo pro

duce efectos Ja repetición y la paciencia. 

Si los prir.cipios o guias para el entrenamiento de los 

equinos suenan muy p~recidos u los que se aplican a los huma

nos. la razón es que todas las mentalidades comparten meca

nismos comunes sin importar qué cuerpos las portan; deben 

crear patrones. desprender asociaC"ion~s y ordenu.r comporta

mientos que las mantengan vivas. Considerando las limitacio

nes biológicas de su equipo. el caballo no es un idiota. 

Puede no fil oso far sobre su razón de ser y obtener la satis

facción de resolver rompecabezas. pero si aprende con efi

ciencia y en algunos casos parece tener cierta capacidad de 

razonamiento. De otro modo. ¿cómo puede uno explicarse la ac

tuación de un caballo que. sin ser guiado por su jinete- se 

anticipa a los movimientos de los rebanes o manadas de anima

les. a los que corta y acorrala. o de un caballo que en el 

trabajo de amansamiento se devuelve contra el instructor y lo 

ataca a manotazos?. Estos animales ciertamente no están de

pendieodo de su entrenamiento. ni de su memoria. ni de su 

costumbre. ni de su experiencia. Muy posiblemente. para de

cirlo en términos cientlficos. están usando el cerebro (121). 
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3.10. EXPRESION 

El conocimiento orofundo de los caballos, dotados de una 

gran diversidad de sentimientos y de medios de expresión, 

aporta un don inestimable: la comunicación con la naturaleza 

CLOB). 

Los caballos viven en grupos sociales, franca condición 

que realza la comunicación entre ellos. No es sorprendente 

entonces, mostrar su elevado repertorio de comunicación, ha

ciendo uso de senales olfatorias. táctiles y visuales para 

comunicar detalles de identidad, humor. escala social. estado 

reproductivo y actividad as! como información sobre el medio 

ambiente (113.127). Tal comunicación es importante en grupos 

unidos (113). 

Las expresiones del caballo se pueden definir con clari

dad de acuerdo a la constante observación de: la boca, bel

fos, ternilla, ojos, orejas, cabeza, cuello, lomos, extremi

dades y la cola; combina todo esto para expresarse. 

Cambiando su veloci.dad. o la combinación de ellas o la 

dirección que toman, nos imaginamos que. asi como nosotros, 

el caballo tendrá su propia forma de acento. 

El hombre ha impuesto su voluntad al caballo estando en 

contra del comportamiento natural del animal, pero un buen 

jinete hace que esas expresiones le ayuden a resolver muchos 

problemas que se le presentan (189). 

De todas las criaturas herbivoras. ninguna expresa sus 

sentimientos ~ás profundos tan exacta y claramente como el 
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caballo (139, 189). 

El lenguaje. en cualquier idiomu para los humanos, se 

aprende cuando somos nif'ios. se resuelven los problemas de co

municación y el po<ler entendl'rnos. 

Nosotros. al emplear el lenguaje. enfñtizamos con expre

siones. gestos. muecas, ... lo que deseamos: el caballo lo ha

ce con su ex.presión, y desafortunadamente no tenemos la in

formación o conocimiento de sus expresiones, pubsto que no 

tiene una voz que nos permita mayor conocimiento para enton

dernos con él (189). 

El lenguaje de los equinos es extremadamente rico y va

riado. Se extLende a esferas en que la sensibilidad y la a

fectividad tienen tanta importancia como el oido y la visión. 

PuP.sto que el hombre ti e!1e qrandes di ficu 1 tades para co

municarsf! con el caballo. debe estudiar atentamente su len

guaje que va del relincho sonoro de bienvenida al gemido gu

tural de placer. del tierno resuello por los ollares al juego 

expresivo de las orejas. Algunas veces. el fino oido del ca

ballo y su sensibilidad le permiten interpretar con tanta 

exactitud las entonaciones humanas que parece comprender cada 

palabra. 

El caballo se manifiesta corriendo, caceando o galopando 

( 108). Su expresión fncial es r·eveladora. a veces. de sufri

miento, tristeza. alegria. dolor •... (139, 23li. 

Las senales visuales san probablemente el fundamento más 

comQn e importante din con dia (28.94.113.127,189.203.205, 

231). per~ son también las más sutiles y dificiles de desci-
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fra1· ( 113). Implica camhtos, i!lgunas veces marcados. algunas 

\'P.ces ·ligeros. de postura y posición de las orejas. belfos. 

cola. extremidades y cabeza (28.94.113.127.lBG.203.205,23\). 

Más impor·tanle pPro menos bien entendida es i'l comunica

ción olfatoria. Esta sirve principalmente para se~alar el re

conocimienlo entre los miembros del grupo y entre las yeguas 

y sus potros. La saliva. el aliento y las glándulas alrededor 

de la \.>oca ofrecen pist.:.is para ,,1 sent,do <:!el olfato. Acer

c/.móose los caballos investig,;m sus narices, flancos y la re

gión perineal donde las secreciones glandulares proveen in

formación de identidad y del estado reproductivo (113). 

Las heces (94,113.231 ). orina y fluidos del nacimiento 

Cl!:l) transmiten infamación <1dlcional r91. 113.231). 

El contacto t<1mblén puede con1uni<:ar el rango de emocio

nfls. desdo el afecto a la aqresión. Los adultos con frecucn

c ia se cui d.:..•n unos a oLros; uno empieza empujando. codeando o 

mordiendo el pelaje o la crin del otro (113J. 

Al Anten<le1· las expresiones de los equinos podemos cono

cer su estado de ánimo, si está bien puesto o está indispues

to. con un caballo bien puesto, el jinete tiene la oportuni

dad de logr¡¡r su triunfo. Debe entenderse quP. cuando un caba

llo está bien puesto s lgn l f ica: su educación, entrenamiento. 

fuerza y salud, est'3 última condición sólo la puede Hntender 

el jinete si nomprcnde las expresiones de su caballo (189). 
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3.10.1. BELFOS. DIENTES Y TERNILLA 

Los belfos y los dientes. que además de servir para co

mer tienen otras muchas funciones. le sirven al caballo par11 

asearse y para el cortejo entre el garaí'\6n y la yegua. El pe

lar los dientes. abatirlos o morder. aparta a otros caballos 

y a la gente. El levantar el belfo superior al mismo tiempo 

que se eleva la cabeza recibe el nombre de "signo de Flehmen" 

(figura 6) (34.94.231): en el macho cortejante probablement.e 

se debe al olor que desprenden las feromonas que se encuen

tran presentes en la orina de una yegua en estro (93,109); 

también exhiben este signo en respuesta a otros estimulas co

mo el sabor de la saliva en una mordida o el de una expecto

ración {94). 

El caballo que normalmente está atento tiene cierta ten

sión en los belfos. El que tiene el belfo inferior colgando 

demuestra poca atención. fatiga o dolor. El que une sus la

bios con impaciencia, está tratando de decir que existe algún 

dolor, el filete que le molesta. un problem11 dental o alguna 

molestia en las encias. 

La combinación de los belfos y la ternilla. que lo mismo 

le sirve al caballo pilra ser agresivo que para expresar su 

afecto. bS una do las partes más usadas por el caballo. 

Cuando esth agresivo levanta los belfos y ense~a los 

dientes, pero cuando desea demostrar su afecto, mueve su la

bio superior recargando la ternilla para acariciar lo que le 

gusta, olfateando, d.ilatando sus ollares (189). 
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3.10.2. OLLARES 

El caballo muestra sus emociones de manera muy variada. 

Posee ollares muy "elocuentes" que se dilatan, se estremecen, 

se expanden y se contraen, registrando interés, sospecha, te

mor, e incluso en ocasiones un arranque de cólera (28,205). 

3.10.3. OJOS 

Los ojos de un caballo no son sólamente muy bellos sino 

que también son excesivamente expresivos. Tienen la capacidad 

de comunicar muchísima información a cualquiera que esté fa

miliarizado con el caballo en cuanto al estado de ánimo e in

clinaciones de su dueno (205). 

Cuando eleva sus párpados podemos saber en qué dirección 

está viendo, y cuando está descansando o cansado éstos están 

entreabiertos. Y cuando está atento o alarmado sus pupilas se 

dilatan (189). 

3.10.4. OREJAS 

Una gran cualidad que posee el caballo son sus ágiles y 

móviles orejas. Estas tienen un gran valor para las personas 

interesadas en los equinos, ya que serla lan el estado mental y 

las intenciones de éstos (127,189,203). 

El tamRno, grosor y peso relativo de las orejas difiere 

ampliamente en cada caballo de manera individual (205). 
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El constante movimiento de las orejas muestra que el 

equino se «ncuentra enterdmente alerta a los cambios o esti

mulas del medio dmbiente (231J. 

Cuando las "aloca bien hacia adelunte indica un estado 

de alerta, algo le ha atraido su atención. (Fi9ura 12). 

Las ortljas dirigidas hacia atrás son un signo de enfado, 

de genio, de hostilidad, e indican un temperamento colérico_ o-: 
una extrema concentración, un mili humor o una AXt:rema rcsolu""'. 

ción, un estado de agresión o una expresión de amenaza· (28, 

94,113.189.203.205.231). (Figura 11). 

En el caso dE' una yegua de raza que lleva a su potrilla 

al lado. es bueno mantenerse fuera de su camino cuando sus 

orejas dan vuelta hacia dtrás. 

Parece ser que cuando toda la atención está dedicada a 

la velocidad. Jos movimientos do las orejas cesan (205) y con 

frecuencia son llevadas hacia atrlis (28.113.189. 203. 205, 231). 

Por lo tanto. esto no implica de ninguna manera que el caba

llo esté molesto por tener que galopar. sino que está resuel

to a dar Jo que mas puede de él mismo. Un caballo que galopa 

en una carrera entre un <Jrupo de otros con las orejas dirigi

das hacia adelante, r<lra vez está haciendo un verdadero es

fuerzo porque, como ya se ha mc!tlcionado, las orejas yacen ha

cia atrás invnrinblomentP durante Los momentos de intenso 

apremio (205i. 

Cuando las orejas se encuentran volteadas hacia atrás 

pero al mismo tiempo están en>ctas. muestran un gran l nterés 

(113.231) (figura 14). Este gran inter·és también lo manifies-
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que les llama 1a iitAnclón. <> , .·.·•··. 
aquello 

r.uanrlo están pastando, mue~ier\ ~~s _o;;_~j~~ en clÍfe;·entes 

direc~tones 

lln movimiento constante de las orejas denota m~rviosismo 

o un intento para deshacerse rle algún insecto (189.231). 

~¡ lds orejas estén dirjgidas hacia atuerd mue~tran una 

actitud de descanso o de sumlsi6n del animal. '.Figura 15). 

Pare-ce s~r que extste una conexión simpdtica entre las 

orejas y los ollares. Genenllmcnte. cuando ]dS orejas se le-

vantan los ollares se dilatan (28,205) (figura 16). En mamen-

tos de gr:rn excitación el caballo resopla violentamente a 

través de sus ,~llares al mismo tiempo que sus orejas ap•.mtan 

hacia adP.l;rnte. 

Otro eiemplo de cooperación es dur<tnte las abrumadoras 

etap<JS de una carrera. Cuando hay un gran <Jcaloramiento los 

ollares se dilatan ampliamente y las orejas con frecuP.ncia se 

inclinan hacia atrás, y rte nuevo hacia adelante cuando el pa-

so se hace relajado y al detenerse al final de la carrera. 

Al prepararse para un salto, por lo general los ollares 

se extienden en su totalidad y las orejas e>ltán muy bien di-

rlgldas hacia adelante (205). 
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Figura 12. Orejas hacia adelante. 

Figura 13. Orejas dirigidas hacia atrás. 
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Figura 14. Orejas volteadas hacia atr-ás y erectas. 

Figura l5. Orejas dirigirlas hacia afuera. 
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Figura 16. Orejas levantadas y ollares dilatados. 

3.10.5. CABEZA V CUELLO 

La cabeza y el cuello están en combinación con las ex

presion.es de las orejas, ojos y ollares (127. 231. 1B9). Se di

ce que el cuello y la cabeza del caballo constituyen el quin

to pie del animal pues con ellos puede equilibrarse. Bajando 

su cuello y cabeza manda el peso del cuerpo hacia sus miem

bros anteriores, y por el contrario, cuando los sube, manda 

el peso a las extremidades posteriores. 

cuando la yegua protege a su potrilla lo coloca debajo 

de su cuello; para satisfacer su curiosidad estira el cuello 
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sin dejar de estar a la defensiva y de esta manera. si algo 

no le agrada se puede retirar rápidamente quedando en la po

sición de alerta (189). 

3.10.6. TRONCO Y EXTREMIDADES 

El lomo puede expresar infinidad de cosas (127. 189). En 

especial el caballo de silla que se encuentra sometido a un 

entrenamiento. cuando simplemente se le pasa la mano por en

cima del lomo. sl está adolorido o tiene algún problema mus

cular. encorva o pandea· el lomo como expresión de dolor. Ji

netes experimentados pueden decir lo que se aproxima cuando 

el caballo se encoge, hace lomo y se dispone a reparar. co

rrer o saltar. Entender estas expresiones sirve para saber lo 

que hay que hacer. 

Las extremidades del equino son eficientes órganos de 

comunicación y son su medio de locomoción. Lo ponen fuera de 

peligro de algún atacante y con ellos satisface su fuerte 

instinto de carrera. el cual si no.puede satisfacerle ocasio

na desórdenes en su conducta. y si puede pero no corre le re

percutirá en su condición física {189). 

Todos los que hemos visto patear a un caballo sabemos 

que sus cascos y extremidades son en extremo expresivas (127. 

189). Los miembros anteriores son sus armas ofensivas, y sus 

posteriores las defensivas (189). 

Entre una buena cantidad de ponies indígenas semisalva

jes que corren libremente en los páramos y laderas. este há-
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bito de lanzar violentas patadas a la gente con las patas 

traseras está llegando a hacerse muy común, especialmente en

tre los ponies que pueden acercarse a la orilla de las carre

teras. Además del peligro que estos ponies pueden causar a 

sus vidas y a la de los automovilistas, hay un peligro más. 

En las carreteras de Oartmoor y de New Forest, es bastante 

común que los conductores orillen sus vehiculos en algún cam

po cerca de la autopista para comer. Los ponies se han habi

tuado a esto e inoportunan a los viajeros buscando golosinas 

como azúcar, pastel o bollos. Todo marcha bien mientras no se 

acaba la comida, pero cuando la gente muestra senales de irse 

es común que un pony que ha sido alimentado se voltee repen

tinamente y se libere de su benefactor usando sus dos patas 

traseras. Gente de buen corazón pero con poco conocimiento 

sobre el funcionamiento de la mente del equino, todos los 

anos recibe esta clase de patadas, ocasionalmente muy severas 

(205). 

3.10.7. COLA 

La cola del caballo es un buen indicador del estado emo

cional (28,127,205). 

El caballo saludable y activo, llevará la cola en alto y 

orgullosamente arqueada en el maslo, de manera que el pelo se 

mece claramente pudiéndose apreciar los miembros posteriores 

(28,205). 
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cuando pone la cola entre las patas puede ser o que está 

listo para atacar, o que se va a plantar, es decir, que no 

quiere moverse (169). 

Más particularmente las yequas, especialmente las de ti

po "quejumbroso", ocultan muy bien la cola entre el espacio 

de sus grupas. Junto con sus orejas dirigidas hacia atrás, 

implica una tendencia distinta a patear violentamente con las 

extremidades posteriores (205). 

Al mover la cola se espanta los insectos que le molestan 

(169) (movimiento lateral)*, pero cuando lo hace al estar en

sillado denota extrema iITitabilidad (169) (movimiento late

rodorsal)*. 

La cola hacia abajo indica_confianza o excitación; este 

movimiento lo realiza un garanón cuando se acerca a otro o 

para cortejar a una yegua. 

La cola pegada al cuerpo indica miedo, sumisión o sim

plemente reposo (113). La cola erizada y los miembros poste

riores separados denotan una seria agresión y un intento de 

patear (94). 

Se combinan se~ales desde diferentes partes del cuerpo 

que varian de una 11ituacf6n a otra para comunicar diferentes 

significados. 

Un caballo parado bajo el calor del sol muestra la cola 

* Rodriguez. A.M. Comunicación personal 1990. 
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contra el cuerpo y las orejas volteadas y dobladas lateral

mente. La cabeza se encuentra agachada y el cuello permanece 

hori~ontal al cuerpo. Estas se~ales indican quP este animal 

está en un estado de relajación o de descanso (113). 

cuando un caballo demuestra hostilidad. pone sus orejas 

hacia atrás, mueve sus ancas en dirección para cocear, se po

ne a la defensiva o se dispone al ataque (211). 

Si uno pasa frente a un caballo que tiene las orejas ha

cia atrás, que está ensenando los dientes. con el cuello es

tirado hacia el frente y batiendo la cola. es mejor apartarse 

de él (113.231). 

Los olores. sonidos y objetos nuevos, por lo general. 

provocan que el caballo se ponga en estado de alerta. La in

vestigación a distancia la hace alargando el cuello y orien

tando la cabeza hacia la fuente que quiere investigar. mien

tras que los ojos, las orejas y los ollares investigan ~ara 

encontrar pistas. cuando una cosa está siendo indagada. la 

cabeza se orienta y se extiende hacia el objeto. El tacto. el 

gusto y el olfato también proporcionan pistas. 

Cuando un caballo investiga a otro se le aproxima con el 

cuell.o en al to mientras que la cabeza y las orejas van orien

tadas hacia atrás (231). Generalmente se presenta un contacto 

naso-nasal (94,113.231) y algunas veces el caballo puede oler 

y aún tocar al otro en uno de los flancos o en la reglón pe

rianal (113,231). Con frecuencia se investigan otras áreas 

del cuerpo, especialmente la cabeza y el cuello por uno o por 

los dos caballos. y si ninguno de los dos llega a ser agresi-
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vo;. permanecen juntos hasta que algo les distrae (231). 

Ocurre con frecuencia que después del contacto naso-na

sal uno de los caballos da la vuelta y salta hacia atrás, pe

ro no se sabe realmente el significado de esta acción (108). 

3.11. SONIDOS 

Estando en libertad. y en un grado más limitado en do

mesticación. los caballos expresan emociones por medio de 

cambios en sus llamados bucales (28.205). 

El lenguaje de los equinos involucra en forma especial 

el sistema respiratorio, pero también comprende: 1) ei cPntro 

de control especifico en la corteza cerebral; 2) los centros 

respiratorios del tallo cerebral; 3) las estructuras de la 

articulación y resonancia de la boca y de la cavidad nasal. 

Básicamente el lenguaje incluye dos funciones n>ecánicas 

(73): a) fonación, que se lleva a cabo por la laringe (28.73. 

139); b) articulación, que es realizada por las estructuras 

de la boca. 

La laringe está especialmente adaptada para actuar como 

un vibrador. Los elementos vibradores son las cuerdas buca

les, pliegues a lo largo de las caras laterales de la laringe 

los cuales son estirados y movidos por varios músculos espe

clf lcos en la_ propia estructura de la laringe (73). 

Algunos entrenadores y caballerangos tienen la creencia 

de que los sonidos emitidos por el caballo se realizan con l~ 

lengua (205). 
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Aunque los caballos emiten una variedad de sonidos, só

lamente pueden despedirlos cuando exhalan; otros équidos como 

el burro. el asno salvaje y la cebra también pueden hacer 

ruidos mientras inhalan, es una vocalización en dos sentidos 

(el rebuzno chillante del Kiang asiático es algo entre los 

dos) (127). 

Todo el que tiene un caballo o que crece con uno, con

vendrá en que la escala de sonidos que procede de la laringe 

equina es muy extensa (28, 113,205), y que el significado de 

la mayor parte de ellos llega a hacerse algo claro para quien 

los escucha constantemente. 

El hecho de que como muchos otros animales los caballos 

sostengan conversaciones entre ellos. no puede discutir.se, 

como tampoco puede debatir·se que los caballos hagan variacio

nes de sonidos en sus llamados pilca expresar sus emociones o 

sus sentimientos en cualquier momento determinado (205) .. 

Sus sonidos pueden ser orales (vienen de Ja laringe o 

caja torócica), tienen una larga duración, se escuchan a gran

des distancias y caen en un rango de tono intermedio; o no 

orales. 

La comunicación por sonidos orales da más datos que la 

que es por sonidos no orales. Consistiendo en una única y a 

menudo ruidosa breve comunicación, usualmente denota la ame

naza agresiva entre machos o el rechazo de la hembra a las in· 

sinuaciones del semental. Con frecuencia es acampanada de co

ces o de patadas con los miembros anteriores. Los caballos 

salvajes generalmente se muestran en tres contextos diferen-



132 

tes. Los sementales mu.,stran ternura durante el cortejo a la 

yegua. Las yeguas senalan la llamada de sus potros en recum

bencia. Y los potros lo hacen cuando se acercan a ~us madres 

después del periodo de separación. 

Los sonidos no orales provienen de una variedad de acti

vidades y son proyectados por una fuerte y rápida expulsión 

de aire a través de los ollares \113) o a través de la falsa 

nariz (205). Estas actividades son la alimentación, la agita

ción. la tos. el aseo. los gases y el golpeteo de los cascos 

( l 13j. 

Le mayoria de los animales pueden oir un segmento mucho 

más grande del espectro de frecuencias que .,¡ que pueden pro

ducir. Es decir. no producen sonidos que no puedan oir. !\si. 

w1 caballo emite sonidos de frecuencias entre 320 y 3.040 ci- · 

clos por segundo (206). 

Todos los amantes de los caballos. unos más otros menos. 

están familiarizados con el r"pertorio bucal de éstos: 1) el 

saludo a grandes distancias. el lloriqueo; 2) el ruido de Jos 

caballos ya reunldos (94) o de un caballo hambriento (94.113. 

205); 3) el lamento de dolor (2!.1. 94, 108, 113.189. 205. 231); 

4) el resoplldo de un caballo molesto; 5) el resoplido o bu

fido de un caballo frustrado (94). 

Estas senales demuestran la capacidad que tienen los ca·

ballos para distinguir senales individuales (113). 

Cualquiera que esté interesado en las modulaciones de la 

voz del equino. tendrá que escuchar la gran variedad de tonos 

bajos que convergen de la yegua al potro. particularmente du-
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rantP ¡,,,, primeras s~manas de vida de éste. cuando está reci

blendc. l..i educación de su madre. 

El numero de ,i¡ fert>ntt>s sonlaos procedentes de la yegua 

hacen que <'l potro entre Al mundo con un completo entendi

miento de la lenc¡uA materna. Alrededor de los 24 meses d<• 

edad el potro ya puede reproducir los sonidos que su madre le 

ensenó (7.05). 

La variedad de lloriqueos o quej!dos entre una yegua y 

su pntro cubren todo el espectro de la vida equina (7.8.113). 

Las yec¡uas emiten un lloriqueo cuando pierden de vista a 

sus potros o al oir los .1.loriqueos de éstos; los potros llo

riquean c·~ando buscan a su madre; los caballos lloriquean a 

menudo cuando están fuera de la vista de los demás. Los po

tros demuestran una gran habilidad para diferenciar los llo

riqueos o quejidos entre su madre y otra yegua (113). 

La voz del semental cuando éste realm•mte lo necesita, 

puede ser la más temerosa de toda la naturaleza (28.113,129, 

70~). No puede describlrse como un relincho pero si como un 

chillido que puede escucharse tan fuerte y tan temeroso que 

espanta a cualquiera. Este chillido es usado como un llamado 

de desafio. C:uando este sonido es acompe.l\ado por el son de 

los cascos. los caballos son incontrolables. pueden incluso 

morder y se convierten en los animales más peligrosos (205). 

El relincho P.S el sonido que emite el caballo para ha

cerse presente, para llamar a su campanero o campanera (113, 

189). Pero también emite un sonido suave que es acampanado de 



134 

una dil.atación de sus ollares, haciéndolo en forma repetida y 

casi siempre para demostrar afecto o aceptación, ya sea a 

otros caballos o hacia la persona que lo <:uida o lo monta. No 

es un relincho fuerte, es muy suave y manifiesta otra forma 

de expresión (189,205). 

El relincho de una yegua llamando a su potrilla es como 

una música diáfana en pianlsimo. 

El penetrante relincho de alarma que pone alertas a 

otros caballos que se encuentran pastando. es enteramente di

ferente a cualquier relincho de los antedichos (205). 

Los bufidos o resoplidos son a menudo incidentales o co

mo resultado de objetos o insectos entrando al pasaje nasal 

(26, 113). 

El soplido, sin embargo, es usado como alarma para ad

vertir a los miembros de la manada. Puede indicar excitación 

y algunas veces sólo es usado para llamar la atención. En 

ocasiones es contagioso, es decir. se extiende desde un caba

llo a otro y por todo el grupo (28,113,205). 

Los machos castrados tienen un mejor repertorio de lla

mados que los sementales. Sus Vüces para con las yeguas s~n 

suaves e indican sentimientos amables o bondadosos y una mu

tua amistad y entendimiento (28,205). 

El aplicar un poco de psicologia tiene su utilidad cuan

do tenemos animales como mascotas, ya que sin ella podemos 

interpretar mal los motivos de su comportamiento. Lo que siem· 

pre debemos recordar es que somos una especie sentimental en 

lo concerniente a los animales y tendemos a practicar el an-
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tropomorfismo, una palabra larga que al ser interpretada sig

nifica que "concedemos )' tratamos de imponer a nuestras mas

cotas las maneras y la conducta que nos gustarla que exhibie

ran, y estamos dispuestos a pasar por alto el hecho de que a 

pesar de la adopción de una fachada artificialmente agrada

ble, la ensenanza y las buenas maneras de un animal domesti

cado siempre serán aquellas con las que fue dotado por la na

turaleza" (205). 

En suma, el caballo· podrá no ser el más veloz, ni el más 

listo, ni el mejor protector, o ni siquiera el más afectuoso 

de los auimales, pero su relación especial con el hombre lo 

ha destacado de la mayoría de las especies. 

El por qué el hombre escogió al caballo para llevarlo a 

su vida, a su tienda, a su civilización. a ser su instrumento 

de guerra, de comercio y de amistad. es un acertijo que aún 

no ha sido explicado totalmente. La respuesta es probablemen

te una conu.J>inación de tendencias físicas y de comportamiento 

que el hombre, a través de los anos y de la selección. fue 

capaz de refinar para llenar sus propias necesidades. El 

que las razas modernas puedan ser criadas por su carácter, o 

color, o por sus orejas cortas, o por su velocidad, es testi

monio del poder de selección genética y de la habilidad del 

hombre para dirigir. para bien o para maL el futuro de la 

especie. 

El hombre ha habituado al caballo doméstico a tener con

fianza en él desde su nacimiento, y esa confianza que fomen

tamos es la clave para el comportamiento de nuestros caballos. 
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La relación caballo-hombre es la razón fundamental para que 

el Equus CRballus se haya levantado de su precaria posiei6n 

en el esquema de la evolución, a un~ posición envidiable en 

el reino animal. Ha ganado para si mismo un lugar favorito en 

el orden de los seres vivientes (127). 
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CAPITULO IV 

COMPORTAMIENTO EN EL JUEGO 

El juego en los caballos consiste en actividades como 

correr presentando patrones de locomoción exagerados, alter

nando la persecución, empujando, mordiendo y moviendo los ob

jetos con el hocico (34.37,55,231). Aunque las actividades ~n 

el juego tienen componentes vistos en otros patrones de con

ducta, la falta de seriedad y las secuencias incompletas dan 

un resultado diferente. Esto es una caracteristica de los ca

ballos jóvenes pero· puede verse ocasionalmente en animales 

maduros (231). 

El caballo desempefta tres tipos principales de juego: 

(l) motor general, el cual se caracteriza por un trote y un 

medio galope exagerados, normalmente con la cola y el 

levantados y los miembros flexionados. Puede incluir 

cuello 

también 

galopes animados y repentinos. El caballo puede llevar a cabo 

este tipo de juego solo o con la compaftia de otros caballos. 

(2) Interactivo, que es un juego social que se caracteriza 

por repetidos contactos fisicos entre individuos. El potro a 

menudo imita el combate de los machos adultos pero sin echar 

las orejas hacia atrés y sin que ocurra ningún dano fisico. 

Entre compafteros saltan, se suben el uno sobre el otro, se 

empujan, se golpean ligeramente y llevan a cabo dulces e in-
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hibidas mordidas mientras flexionan los miembros anteriores 

hasta que el dorso del metacarpiano presiona el suelo. Esta 

postura arrodillada protege a los miembros delanteros de las 

mordidas lanzadas por los campaneros. (3) Manipulación de ob

jetos. Los caballos manipulan objetos inanimados tales como 

ramitas, hojas, piedras y barrreras hechas con cadenas. Los 

toman con la boca y los mueven a los alrededores, los prensan 

y tiran una y otra vez y los sacuden en el aire volteando la 

cabeza mientras el ojete es liberado. Algunas veces los empu

jan con la nariz o con los cascos. 

Una cuarta categoria. el juego de los adultos. consiste 

en realidad en una Qnica variación de las categorías descri

tas. El brincar y subirse a la madre puede considerarse una 

forma de juego interactivo en el cual una de las partes no 

participa activamente. El detener la crin o la cola de la ma

dre con la boca mientras sacuden la cabeza. puede considerar

se como una manipulación de objetos (34,37). 

Los potros juegan mucho más que los adultos (34.37,231). 

Estos Qltimos practican principalmente el tipo de juego motor 

general. En el potro un periodo dado incluye las dos.o las 

tres categor1as. El lanzar una ramita al aire puede anteceder 

al tipo motor general. el cual llevará a un potro a acercarse 

a otro que iniciará un juego interactivo. 

Cuando se consideran todos los tipos de juego, las po

trancas y los potrillas se ajustan al mismo rango; en ambos 

tiene una relación inversa a la temperatura (34.37). El juego 

disminuye durante el invierno e incrementa cuando regresa el 
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tiempo de Oidor (231 J. Sin ~mbargo en los ¡:,t;tri l ios es m-1.s 

fnternctivc. mienlrñs 'lile li.18 pOtrancos muestran rnfts un J.uego 

motor general. E) interactivo entre potrillas y· po~rancas· 

puede SP.r muy importante para ct·.::iprcn~.izaú~ "correctO'_de ra 
c:onducLn rlc cortejo. A menudo los po_trU_los se .les ··suÍ)en a 

las po~rancas durante o! juego interactivo; ellas lo coleran 

e incluso pued9n mn~trar una conducta rt·c~ptora similar a la 

dP. una yegua en estro~ se montan repeti.dam~nte en_ e_l l~m'? de 

Jos potri llos. Sin emharqo. la excP.sivn agrs-síón de él c•.iando 

so !e sube il ella y sobre todo cuñndo la muerde, puedo r.,sul-

tar er. que la potranca termine el juego y empiece unn activa 

agresión echando las orejas hacia .1trás. pateando y mordien-

do. De esta manera. n una edad en que no son capaces de ha-

cerse dano. las potrancas r los potril los pueden aprender los 

limites para prpcopular y pflra la agresividad copulatoria. La 

en rene i o de esta temprana experiencia del juego precopulato-

rio puede ser una dt~ las influencias predisponentes en los 

semeni:a les que los hace exccsivamP.nte agresivos hac la las ye-

guas ( '.l4, 3?). 

El juego intl?racti\'o entre los potrillas en estado sal-

vnje es importdntc para desorrollar destreza en el combate y. 

eventuéilmente, ns unn condición de dominancia que permite lu 

u.sot:l ne i 6n con unc.l manada dtJ yequus para propósitos do marca-

je. En estado doméstico está rienos clara la importancL'l de 

este tipo de juego ( J4 i. 

El juego entre las potrancas (16.4%) es mllcho menos co-

mlJn que entre: los ¡.,otros t3'1%) y que entre las potrancas y 
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los potros (49.6%; (2311. 

Desde una edad temprana 11ls cctbd 1 los aprenJipn que su_~ 

compaf'\c.,.ros pueden patear tan r..\pido y fuert~ como el los mis

mns pueden hacerlo, por lo que t:!l resultado del juP.a,.1 quei:a 

justi t icado cuando se trata de contar l<>s patada>< qu., l''!Ci ben 

t! cambio {205). 

Los caballos también juegan con los humanos dando empu

jones omistosos en ln cabdtlcriza. o corrlendo y haciendo 

fintas en una competencia con sus d•1el\a'3 (1)7, 20~). 
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CAPI.TULO V 

PATRONRS DEL SUEAO 

5. 1. El. SUE~O COMO l!NA CONDUCTA 

El sueno. que normalmente se define como un periodo de 

inmovilidad el el cual los individuos "parecen" no responder 

a su rnedio ambiente, se ha considerado recientemente como una 

conducta. Pero es mu~ho mñs común describir el sueno como un 

estado fisiológico en donde lf!. vigi lnncia y P.l suef\o se men

cionan comunmento como ''un estildo de conciencia". 

El etnograma de las especies generalmente r-econoce al 

sueno como uno de sus componentes {42). Cuando vemos Jos per

files de conduct..a de la mayoría de los animales dt>mésticos, 

obsorvamos que el sueno siempre representa una canLidad de· 

tiempo significativa a pesar de tener vnr:-iaciones considera

bles entre las especies (22.42.43,94,166) (tabla 1). 

5.2. FISIOLOGIA DEL SUERO 

El descanso puede definirse como un largo periodo d•i 

inactividad que se distingue claramente de otras conductas de 
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Tablo l. Tiempo empleado (horas) on estado do vigilan

cia y sueño pvr df a en las especies domésticas. 

ANlM!\L VIGTLANCIA SOM:>OLENCIA 

Gato 10 
Bovino 12 
Perro 11 

Caballo 18 
Ovino 16 
Cerdo 11 

SOL • Sueno de onda lenta. 

SP • Sueno porad¿Jlco. 

TTS •· Ti ampo Loto 1 do sueno. · 

Modificado de: 

i ( 3): 592 (1986). 

2 

8 

4 

Pract. 
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mantenimiento. Sin embarqo. no debemos confundir la conducta 

de descanso con ia del sueno; aunque ambas se encuentren re

lacionadas tienen cosas diferentes. Puesto que un animal pue

de descansar sin dormir, es necesario definir el sue~o de 

otra manera (22.27.47,43.94.166,231). 

Para describir el' sueno de manera adecuada es necesario. 

además del análisis de las manifestaciones del comportamien

to. realizar un análisis electrofisiolóqico de varios órganos 

incluyendo el cerebro. 

Para el estudio electrofisi~lógico de los estados de vi

gilancia y sueno en los caballos se usan los mismos métodos y 

crl terios. Sólo son necesarios tres parámetros básicos para 

caracterizar los diferentes estados de vigilancid. Estos son 

el electroencefalograma (EEG). el els::trooculograma CEOG) y el 

electromiograma (EMG) l22. 42.43. 166.16'1). Dependiendo del 

propósito del estudio se deben considerar otras variaciones, 

como por ejemplo, el electrocardiograma (ECG) (42). 

Desde el trabajo de Asorinsky y Kleitman en 1953. el 

sueno se ha dividido en dos etapas diferentes (42): sueno de 

onda lenta (SOL) y sueno paradójico (SP) también llamado sue

no profundo (42.43.94,166). Durante este estado del sueno. el 

patrón del EEG parece el do la vigilancia a pesar de que el 

individuo está en un sueno profundo. Existe una disminución 

en la actividad electrocorticat del cerebro desde la vlgilan

cia hasta el sueno de onda lenta. y durante el estado de sue

no más profundo el patrón del EEG llega a ser como el de un 

!ndivlduo despierto. Esta situación paradójica inspira el 
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nombre de este estado (42). 

5. 3. CARACTERISTICAS F!SIOLOGICAS DE L."- VIGlL,\NCIA 

Y EL SUERO 

Durante el periodo de vigilancia en el caballo, los mo

vimientos oculares son frecuentes e irregulares. El tono mus

cular del cuello es elevado y varia de manera especial depen

diendo de la posición de la cabeza (22,42.167). 

A medida que el cabal lo cae en el sueí'\o. los movimientos 

oculares rápidos presentes en la vigilancia son substituidos 

por movimientos lentos y el tono muscular es moderadamente 

elevado (42). 

Durante SOL los movimientos oculares son muy escasos ~ .. 

los párpados pueden estar cerrados parcialmente (4Z.43.16l) 

(de esta manera se puede observar la inmovilidad relativa del 

globo ocular) (42). 

Estas observaciones contrastan con las realizadas duran

te el sueí'\o paradójico. El tono muscular desaparece completa

mente. En intervalos irregulares durante SP, se desencadenan 

movimientos r·ápidos oculares asociados normalmente con des

plazamientos rápidos del pabellón de la oreja, tremar de los 

músculos facial y labial, contracciones de los miembros (42, 

43,94,96,231) e incluso relinchos (42,94.231). 

Las modificaciones en la actividad eléctrica cerebral y 

en la fenomenología somática son acompaí'\adas de manifestacio-



145 

nes \. iscere!es o ve1_1cLativas. las .:;uales tambh":!n sor. ca!·acte-

ris:.:.icas para cad<? ~stado del suef\o. ~·1 particular. los ind~-

ces cardiaco y respiratorio decrecen de acuerdo a este nuevo 

equilibrio vegetat i\·o. La tabla 2 presenta los \.,llores regis-

trados en ponlPs Pottock. ~a reducción en los indices de dm-

bas actividades "s sighificativa desde la viqilancia hasta 

SOL. Puede notarse que la variabilidad es también más baja. 

Talila 2. Indices card1 .. co y respiratorio por· cminuto:·. 

durante la vigilancia '/ el suc1)0 en tres ·ponl:es (media :t 

•error standard). 

ItiDICE 

Cardiaco 

Respir.J

torlo 

\'lGiLi\~Cli\ 

65.5!1.00 

31. O• O. 40 

SOL SP• 

56.0!0.40 5~.910.34 55.1.1.12 

25.odi. 35 26.0!.0.29 2'>~2•0.~9. 

~~ ~ .'.··-~ ... -,, .. 
+ Nótense las e levadas variaciones en amLoS ~i.~di~~s ·<~:~~~-~~te·. 

SP. 
/::;·~::' 

Modificado de: Dallairo. A .. Rest Behavior. ful.0M_P~ 
(3): 596 0966). 
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Durante SP. lu ffi(.dlu de las frec~H'!'n-:.·ias cardiaca y res

pirdtoriJ. es liyt::r.1mente más bajd que durante SOL, pero esto 

no es s1gnifi~ ... 1tivo. Lo que es interesante es que lu .variáb(

l!dad i11crement:a incluso más que durante la vigilancia. Esto 

~s debido a la presencia de arritmias (42). 

Se pueden observar periodos de taquica1dia seguidos de 

una bradicardia extrema (27.42,96.231). La rospiración se ca

racteriza por una súbita aceleración seguida de pausas inspl

ratorias. Esta fenomenal og ia vegeta ti va acampana a estallidos 

de 3P y o actividades fásicas s0m:1ticas. Esta concomitante 

visceral del ostado del sueno ha sido descrita en caballos y 

ponies. 

Las modificaciones somatosensoriales durante el sueno 

también han sido descritas en ponles (42). 

5.4. CARACTERISTICAS TEMPORALES Y CONDUCTA DEL SUE~O 

Los dos estados del sueflo parecen estür · re-lacionad0s ·a 

pesar de sus diferencias tan notables. El sueno paradójico 

nunca ocurre sin un episodio SOL anterior, al .menos en. anima

les adultos. Los episodios, es decir. el suceso individual de 

SOL y SP, estén organizados en ciclos de sue1\o. Un cic!o ele 

sueno (CS) es medido desde el principio de un episodio Sl' 

hasta el comienzo del siguiente. ocurriendo los dos episodios 

en la m1sm~ fase del sueno. es decir, desde que el animal cae 

en el sueno hasta su siguiente despertar activo (42). 
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Muchos animales excepto el hombro y .:ilgunos primates. 

son polifásicos (el sw1no ocurre P.O más de una fase a lo lar

go de un periodo t.le 24 horas). Durante caua fase se pueden 

ob~ervar uno o más ciclos del sueno !22.42.43.78,166,231). 

La duración del e-lelo del suei'to en el c.:iballo es aproxi

madnmente de 15 minutos. El promedio de las duracionP.s para 

SP y SOL son de 4.2 y 6.4 minutos, respectivamente. La dife

rencia es representada por la somnolencia y por Ja presencia 

de un.:i fase intermedia, 1.:1 cual ocurre entre SOL y SP en casi 

el 30% de los ciclos del sueno. Esta fase intermedia se pare

ce a la de la somnolencia cuando se considera el EEG. El u1n"

bral del despertar está incluso más cerca de la vigilancia 

difusa que de la somnolencia. Este estado puede representar 

un despertar parcial antes de entrar a un suei'to profundo. El 

hecho de que el animal no entre directamente a SP desde SOL, 

puede verse como un mecanismo de protección para evitar en- . 

trar en un sueno muy profundo sin considerar la seguridad del 

medio ambiente (42). 

El tiempo total do sueno (TTS) promedio empleado por los 

caballos varia según la opinión de diferentes autores: para 

Carson y Hood-Gush es del 12% del total presupuestado, es de

cir, de 2.88 horas por d1a (22); para .l\rnold es del 4.4't, 1.1 

horas por dia (6); y para D.:illaire es del 15't, de 3 a 5 horas 

por dia (42). 

El sueno ocurre durante cinco de siete fases en la no

che, durando cada una de .30 a 40 minutos. El suel'\o paradójico 

representa menos <le una hora al dia (45 m.inutos) (42). La 
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relilción SP./t'!'S vari.:,. ~igeramente d·~ un an1m.J.i .J o~ro •:42.43. 

231)~ purü norrr.u!ment:e comprende ontr-a un 21 y 25% (42'i~ Se 

sabe que Ll re!Dción TTS y SP/TTS esi:ñ determinada por l·l 

edad dei anim.-t~ ( 12,·l;Jj. Desufor-cunadamente no hay un cstud1n 

directo en cabdllos sobre este aspecto del sueno (42¡. Sin 

e>mbargo. se h~n hecho observaciones en cab«llo" Camargue que 

revelan el echarse t•"ndido después del naci:niento oc:upa el 15 

por ciento del tiempo y sólo el 2 por ciento despuéi; del des

tete ( 17. 42). Debido a la estrecha rel<Jción que existe entr<• 

la recumbenci a latcr<J l y SP. se puede nsumir '!Ue "ste cambio 

se relaciona con un decrecimiento del tiempo de SP. 

Los caballos que viven en cabul icriza tienen un sueflo 

prlnclpalmente nocturno (•12.94 .. 231). Existe: una cenuencia •l 

dormir entre las 12:00 PM y las 02:00 PM. pero esto no ocurre 

regularmente en los caballos que permrlnecen bajo las condi

ciones de una caballcri.zu aunque depende prin..:.it>almt1enl.t:! <l&l 

nivel de actividud que h·1Ya alrededor de ésta. No es muy fre

cuente observar SP dur·ante ~1 dorrni tar ("si.esta") en la mai'\a

na. Durante la noche el suei'\o se dlstribuye por un periodo 

desde las OB:OO PM a las 05:00 /\M L42): las fases del sueflo 

se separan 1>or per\.,dos de ingestión y somnolencia (17,22.42 . 

. J'.l. 9'1.166, 167, 211). La máxima concentración de SOL y SP ocu

rre desd·~ lús 00: 00 non1s l1c1sta las 04: 00 AM (42) (figura 17). 

:1ormalmente los cnbul los caen en un suci'\o mientras se 

encuentran en pie (22.42.43.70,94.128.166,231): asta posición 

demanda el mi.nimo de cncrgia (42,231). Durante la somnolencia 

permanecen inmóvl les con los párpduos parcialmente ·~errados y 
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,\ mcd i '1n quf! (· l cabal ~<.1 ~ntra f!O SOL.. ";•J Cdot:"!Z.J. d-=' . .;cii:-ndc· 

graduülrnt::nt.c (l•2). cuundo s!.ente c.:onfianza acercu de su medio 

ambienttl. cnt0nces :;:;~ ech.J t'22.41.:i1.166,211). Esta op~ración 

supone despertar y loma alqunos sr~undos (42). Al prepararse 

para echarse. el cabal lo ·disminuye la distancia entre sus 

mi~mbras post'.Pric·rt:-~ y ilntc·ciorcs, b.Jja i_a cabt"?Zd ~·el cuello 

(231), flexiona primero sus miembros delanteros _Y después Jos 

tr.JsC'ros ('12.231) y ml<-ntras Clleva ol cuéllo hace contacto en 

el sue11' con las rodl 1 ius }'" el est.ernón antes dü cch.:1rse com

pletamente sobre sus cuart.os tras:er<Js l731). Primero ~e echa 

en rcc1Jmbencin cstcrn:tl. 

El ·~ercbro del caballo cae dí' 'l.Uevo en somnolencia y muy 

rápid.Jnicnte entra en SOL. Después de un corto periodo puedo 

rJC:urrir el epi sod;o SP y es cuando el cabal lo se echa en re

cumbc-nr:ia latf!rül (f!gura 18). Oe n0 ser posthlo úSt.:! última 

~osición~ !a cabe?·1 y el cuerpo descansan contra un objeto. 

por c·jemplo, la pared de Li cabnlleriza (42). 

ri,1 principio du ost::~ crlpitulo se rnencion\'.i ""4U0 ei tono 

muscul.ir dec:rccc desde la vigilancia hasta SOL y desaparece 

durante SP. En los cabailos esto es .il90 simple. La completa 

dcsa1>:irición del tono muscul.1r durante SP '"' un hecho, pero 

•iur,mtc 1.1 somnolencia y SOL. la !ntensldau de 1'1 ¡¡ctividad 

~el músculo del cuello depcndC' de lo postur.i ucl animal. En 

un sujeto parado, durante la somnolencia. la uaida ')radual y 

progrosiva de la cabeza reduce la act\vidad t6n1ca dtd múscu

lo del cuello. >' puede desaparecer por completo si la cabezd 
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Figur:i 13. 5 .... cucrci.'1 dn los fi'f.>'-.'i.mic...nt:os _del__t_;_.;.ib~~~lo ai ~C'os-

ta.rsc y difE"rrntcs r-n·-.icionP.S adopt1.1dus dur.:\Otf) Cí SUt.·ilO. La 

sc.rr.nolcne'i . .J ocurT'~ r1ormu~mr:ntC' '!~a:ando en pie. Llt poc;;ición 

n.Jtrrat p.1rtl nl s:1°:10 Jo ond.-1. ienta f's t..n r(!cumbuncin 0stcr

n.11; p.1ru el ~ur:·;·,":1 f;rir.:lriójico "."S en rucumbenci.ü latr!ral, r.\o

::i fic·:?rJo dl~: ll:1t :.ii r;:-, i\.. ~\°~st Behil\'ior. 1-:'l'Jinl._ frnc~ .. "} 

(::0): 600 (1')0(.;1. 



~,...: .. JL·r:rc:1 .11 sue:lr). En ~i unimdl ~r: rf'cumbenc1u el tono CL· 

!1-...s músculos C"L\'il'.::'i11P.s Lambi6n cs:-3 sierr}Jrc p1escntc, incJu-

~o si lcJ <'abcza est(_í desctln~anc.lo sobre el suelo .. pero· '-puede 

·:>star· rc•dw.:idc u.l min1mo •. 112). D1Jrunt0 lr1 somnolencia ·el ·cu·

ballo norm'!lmente <;e encuentra de ¡:de (22.42. 43;·10,·94·, 128. 

i66. 231 j c:on un mit•rnbro post~~rior parci;ilmente fl~~16~~~~~;:· ~s 
r·osiblc '1bscirvor SO!. 8n el anirn.:il en ple (42), .. pero_.sl/el:su

Jcto !':St/1 bien adaptado .:i su medio ambiente. tomará lit ~pci_Sl-: 

t:!ón de rccumbencia •;22.42.43.166.211). La onda lenta dei 

suni'\o oc11rrc en mctyor grado en recumbenci.:i esternal y en ra-

ras ocusiones en recumbcncia 1.:iteral. 

El c.:iba!lo es conocido por su h'lbJlidad para dormir 

Jlli1~ntras estó. en pie debido a la aUaptación anatómica Ue sus 

miembros. y es cu paz de completar un ciclo de suef'lo sin 

<~harsc para entrar en SP (42). Si un caballo es metido en 

una eahalleriza muy angost.:i donde es incapaz de echarsP. fisJ-

cumcntc. podrá priva1se de dormir. por lo menos de SP. En tal 

~-d tu.:ición. 30L puede inr:rcmentar en duracif>n, pero no es una 

compensación para la pérdida de SP (42,94). Este incremento 

... n lcl dur·ucit'.'in de SP dururá dos o tres noches y puede tener 

dos veces .la duración normal. Tan pronto como el animal sea 

i.::up:1z de ildoptdr la postura de recumbencia, tendrll un rebote 

nn el tntul del tiempo SP. 

Fl l.Jc•1>cfidu de esta capacidad para dormir pnrado puede 

estar relacionada con el nicho ecológico de los equinos; re-

presenta una protcccic.Jn contra los dopredadores. También es 

interesante con8iderur que el costo de la energia estando el 
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cab.ll lo en pie durante la somnolencia y SOL, decrec:c por la 

presomc:fo del ligamento suspensorio (42). 

Incluso durante PS, que es el suei'\o profundo, el caballo 

despierta cor. fücil idad por cualquier sonido extrai'\o y se· le

vanta con rapidez (42,70,231). Es necesario tener mucho cui

dado cuando nos acercamos a un equino qu~ se encuentra en re

curnbencia. para e:vi tar cualquier riesgo o ser dai"tado mientras 

éste se levanta (42,70). El cdballo para pararse adopta pri

mero una posición esternal; extiende los miembros anteriores 

para seguidamente impulsarse y e 1 evar sus cuartos trilseros 

que se encuentran doblados bajo la parte posterior del tron

co. A medida que va desdoblando sus extremidades anteriores, 

extiende y levanta la cabeza hasta que el tr once queda en 

una posición horizontal (70,231). 

En los caballos el suei'\o representa sólo una fracción de 

Ja conducta de descanso. La somnolencia ocupa una cantidad 

significativa de tic:mpo en los e<¡uinos guardados en caballe

riza y en pastoreo (42.231). De nuevo la opinión de los auto

res es diforente en lo concerniente al th~;rrp0· q·l.ie c-mplecn ·lvs 

caballo.s en estado de somno1encia, vlgi lancia, descanso y las 

posiciones que adoptan, en un pcr!.odo de 24 horas. 

Dallaire menciona que pasan el 8~ del tiempo descansando 

cuando se encuentran en caballeriza y el lJ o 14\t cuanao per

manecen en pastoreo (42). Carson, llood-Gush Y Ruckebush citan 

que el 88% del tiempo se encuentran en un estado de vigilan

cia (22.167). Steinhart encontró que del 11.5% d·el i:'íenipo 

que ocupan descansando en caballeriza, un 4.0% es en posición 
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lateral y un 7.5% en posición estcrnal. Ruckebush establece 

que el ~uei"lo ocupü el 32.1-40. ?~del tiempo en el intervalo 

entre l;:is 08:00 PM y las 013:00 AM. y 'IUt' ni sue''º p.:iradójic:o 

tiene lugar en posición lateral durante el ~. 1-9.7~ del tiem

po nocturno en periodos de 10 a 12 fases que siguen a las on

das lentas del sue1"o ( ! 66). Swcetí ng y coL·1boradores observa

ron que el contacto visual tambiP.n influye en lu conducta de 

descnnso. Cuando los cuballos pueden verse unos a otros cm

plo.:in el ("3% del tiempo parados "'" estado de somnolencia; 

cunndo se ]es pi~iv.'1 del cont<lctt.."> 'hsual ontre ellos utiJ izrln 

el 12>7i; (210). 

Cuando los caballos son f>UC:·stos on pastoreo, Jos tiempos 

de SOL y SP se reducen y el de s1)mnoloncio representa un sue

~o ligero o tal vez un estado ñe vigil;:incia muy difuso. 5e 

puede pensar que scu un mecanismo de protecclón contra lu de

predación. En pastoreo el estado de "omnolencia lo presentan 

en pie y sólo se echan en SOL y SP (42). 

Es ir1teresante considerar que H.ifez, Carson y Wood-Gush 

opinan que los caballos pueden so~ar durante la fase SP (22. 

231). 

5. 5. !NFLUENCit\ DEL H!\BITAT EN EL SUEllO 

El suei'\o puede alterarse de manera cuantitativa o cuali

tativa por factores ambientales (6.1'1.22.42.41.94,128.166, 

231). Los caballos sólo adoptan una recumbencia~cuando se en-
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cuentran ún un ~mbicnte ía~iliar (22.42. lb6,l67.2Jl): al tr~s

laoarlos a un nuevo ambieP~e, el suet'\n puede ret.ardarsc por 

un período dtl tiempo que> ,·arla en dias (22,42.166, 167). Esta 

•,:ostumore puede ser ur1a fa,;oil itación social y.J que si un ca

bal to ~stá r~miliarizado con su medio ambiente se e~har~ y 

lns d~mns también lo harán (42. 166,167). 

3c I>~ede srJ.spc:c:har QUt-' cuando Jos c~ba l los están en pas

toreo. existen difércncius en lu duración <lel ritmo circadia

no del suei'to en contraste con los 'Jalores observados Pn los 

caballos que perman~cn en caballerizas (47.,231). Ya se ha vis

to que los equinos prefieren ciertns posturas para los dos es .. 

tados del sueno y para la somnolencia (22,42,210,231). ~unque 

carla estado puede encontrarse cm mrl~ de una postura, SP se ob· 

serva normalmente en rccumr:encia lnterai. SOL nn rouumbencia 

E:sternul (·12,731). y la somnolc-ncia mic:ntras el animal est.á 

Pu~ado (4/,210 211). Cudndo se estudiun los cilballos r.n · li

bertad puede vnrs1'! el tiempo empleado en estas posturas como 

una corrnlnción del tiempo usado P.n el estado de vtgitancia 

correspondiente. 

En un C:studio observacional realizado en ponics salvajes 

de la Isla de Assatcugue. la conUucta de drscanso mostró ocu

par cerca del 40>, do la t1or.he; el 16% del tiempo lo Posaron 

echados. Esta r:ondnctu ;:ilcnnzó un pico a ra mitad dP ln noche 

y en ta mai'\ana temprano (c:ntrt> 00: 00 y 04: 00 A;1). '.'lunca se 

vió a ningún pony r.stur echado simultánP.amente con otro. Es

to contr.:ista con un estudio llovüdo a cabo en caballo~ Appa

loosa en libertad, rm rlondc se vió Ll la manada unteru perma-
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necer en rer.umbenc1a al mismo tiempo durante el dia. 

t;n c~studio r..:n caballos Camarquc casi revela las niísmas 

figuruc;: c.·l tiempo total de descanso fue del 30% en un pe

riodo de 24 'loréls. La recumb~nci;i; ostr.rnal representó el !JC"t; 

y el erhars~ tendido cerca del 1~ del tiempo. La diferencia 

flUJ p.Jra el dP.o:;c·.:snc;o eri pie. Este rystudio trJmbién dr.t ulquna 

i'ldicación det cfel;to de J.:t: edud en la conducta de d~scanso y 

~uPf'lo. El echarse en :.ecumbenci.a latE:rdl decreció de un 15% 

en los recién nacidos a un 2.7% en los potros predesretados: 

el echarse en una posición esternal decreció de 17.9~ a 13.2% 

y ol descdnsar parrdos incrementó de 8.1> a 11.8%. Estos re

sultndos se pueden interpretar de la siguiente manera: el 

t!cmpo emplearlo en SP decrece bruscamente después del núci

mlento, el utilczado en SOL decrece ll~eramente. y el de som

nolencia incrementa. ?urece ser que a medida que el animal 

e-rece, parte del ::lempo asignado a SOL es reemplazado por una 

~antidad de somnolencia similar (42). 

Ruckebush l lev6 a cabo un t!"abajo con tres sementaies 

ponlos Pottock ele 4 a~os de edad: (A), un pinto de 260 Kg. (8 

y C) dos alazanes de 200 Kg cada uno. Los tres ponies estaban 

.Jcostumbrados a pastorear durante el verano y a estar ntados 

Juntos en una cab.11 leri za durante el invierno. Al comienzo 

del invierno, como de costumbre. eran atados y encerrados en 

11 caballeriza durante un mes. y después se ataban afuera 

frente a lu cabal lerizd por 10 ulas. Debido a que ni el suef\o 

ni la recumbencia ocurrlan durante J.1s horas del dia, la ae

Livldad del ECG y la recumheneia sólo se midieron por la no-
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che. Se llevó a cabo un experiir.ento similar sobre la dura

r.:bn de la recumben·~ia en loo; poni<'s B y C. tanto en el inte

rior como en el exterior. después de que el pony A fue teti

rado un mDs despu&s. 

•.a n,cumbe'1cia se observó s6lo durantP. ei dfa en los po

rdes a cubierto y ocu'rr:ió e'"! tres y hasta cuatro perlados. 

Estos esr.rlban estrechamentf" reJacionados con tres y hasta cua 

tro principales periodos de suct'\o que ocupaban aproximadamen

te el 30% de las horas noct·.1rnas. Cada periodo comprendió un 

número de episodios de SOL y SF, y cuando llegabd a su térmi

no generalmente al an!m<1l se levantaba. El primer periodo de 

suct'\o ocurría alrededor de las 72:00 horas. La duración media 

de los Hl episodios de suet'\o de onda lenta dló col!'o promedio 

9 minutos. La somriolencia no excedió al 1~% del tiempo que 

permanecieron en vigilancia. 

~.n el exterior los animaies nunca se co::haron en lo .pri -

mera noche, y la recumbcncia durante los 3 primeros dias flle 

nproximadamente de un 40% menos que lo observado cuando se 

encontraban envern1dos en caballeriza. Del 4• al 30º dia. se 

observó regularmente la recumbencia de tres a cuatro veces 

cada noche, pero su dur·ación continuó siendo rnás baja que en 

el inte>:'ior. El tiempo total de sueno lnclu~·endo tanto SOL co• 

mo SP, se redujo de manera simil~r. Las comparaciones que se 

hicieron entre los tres dias y el periodo ael 4° al 30º dia, 

mostraron que '11 tiempo total de suet'\o, la duración total de 

PS y la duroclñn media <le SOL. hablan .iume11tado de manera sig• 
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niflC'ativd en t:l periodo pos:erior (tabla 3). Durante este 

mismo periodo, se reclujo pos ter iorm~nte el porcentaje de som

nolencia a un nivel más bajo que en el interior. 

El .:sn.filisio; ele Vdrianza fT10str6 que la innovación dei me

d!o ambiente iniluyó un 40'. en la duración de la recumbencia 

y en el porcentaje de sromnolrmcia. !.a dura<:ión total de SOL 

fue afectada en menor grado que 1 a üe SP. 

t::l ::>ony pinto (h), el cual ya se h1bia observado como el 

llder cuando pastaba Pn libertad, fue tamb,ón el primero en 

'ldoptar ia recumbencia. Lus ponies 8 y e sólo se 13Charon al

:ededor de unos 10 a 10 minutos después dP. que lo hizo el po

ny A en el 72% y 62% de 1os casos en el interior y en el ex

terior respectivamente. Generalmente los tres ponies se po

nldn en entado de vigilancia al mismo tiempo. Cuando se reti

ró el pony A no se observó ningún orden si~nificativo entre 

los otros dos respecto al tiempo de recumbencia, pero su du

ración siguió inalterabln (166). 

En otro e<;tudio sobre la conducta de descanso en anima

l es 9uardados en caballeriza y después colocados en pastoreo, 

se obtuvieron resultados que indicaron el efecto de las con

diciones de libertad en el descanso y en el sue~o. El tiempo 

total de descanso incrementó ligeramente cuando los animales 

estuvieron en pastoreo, pero este aumento fue paralelo al de

crecimiento del tiempo usado en recumbencia esternal y late

ral (tabla 4). La duración individual de los episodios estan

do echados tendidos no fue modificada. Por consiguiente, esto 

significa una disminución en el múmero de periodos en recum-



bcmcin lateraJ que r.s responsable de la tiismiriución d..:11 tiem

po usa1o en echarse costalmente. Se P•lede suponer que SOL y 

SP decrecen cuando los animales son puestos en pastoreo y que 

la somnolencia incrementa (42). Ruckebush na sugerido que Pl 

suef10 en ios caballos guardados en caballerizas e><cede al ni

vel normal del medida· en individuos en libertad (42. 166). 

5.6. LA DIETA Y EL SUE~O 

La dicta influye en el patrón del sueno (42,43,210.231. 

232J, En un estudio hecho en ponles, donde la dieta se cambió 

de pastura a avena, et tiempo total de descanso incrementó 

(42,231). Esto fue debido principalmente a un incremento en 

la recumbencia estcrnal. El tiempo total de sueno aumentó, y 

SOL y SP ocuparon una mayor proporclón del periodo de 24" ho

ras. Esta modificación fue transitoria. Después de 3 ó <l dias 

los valores tendieron a volver a su punto original. El ayuno 

también modificó el sueno. Durante los dos primeros dias de 

..iyuno, SOL y SP incrementaron en un 20\ y 17% respectivamente 

(42). 

Dallaire y Runkebush utilizaron a tres ponies de 3 anos, 

6 ailos y 6 meses de edod, encerrados en un medio ambiente con 

luz y torrf!raturu controladas durante varias semanas, para es

tudiar la duración individual de la recumbencia y sus modali

dades. el tiempo dedicado a la ingesta (pastura o avena) y 

la activ\dad eléctrlca cortical y subcortical del cerebro rlu-
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rante 111 fase nocturna del r·i tmo ci rcadiano. 

A p~sar dn Ja situación experimental. cada animal se 

echó por la nor:he. En el pony joven (6 mesnsj hubo una alter

nancia constante entre la alimontación y la recumbencia. Ba

jo el régimen de pastura. el tiempo medio noctu1·no en recum

benc:l a fue de 252.0 minutos a lo largo de seis o siete perio

dos diferentes. Fueron notables las variaciones inter-indivi

duales en el tiempo de recumbencia esternal asociadas con Jo 

edad (tabla 5) y probablemente con el temperamento. La recum

bencia lateral. derecha o izquierda, representa cerca del 20% 

del tiempo de recumbencia total. Los periodos ininterrumpidos 

en recumbcncia lateral generalmente fueron cortos (media: 

4. 6 minutos) poro variaron de un sujeto a otro ll-12 minutos), 

F.l total del tiempo en recumbencia lateral fue aproximadamen

te el mismo f!n los dos sujetos adultos. 

So reconoció un denso patrón nocturno de recumbencia. Al 

principio de la noche fueron evidentes pocos y breves perio

dos de recumbencia estornal. Pero la mayor parte de Ja rncum

bencia fue vista después de la medianoche donde por lo gene

ral cinco o·seis periodos de recumbencia esternal fueron in

terrumpidos por varios periodos (8-24, media: 14) de rocum

bencia lateral. 

Durante 24 horas de observación los ponlos mostraron una 

te~dencia irregular para adoptar una posición de recumbencia 

durante el dia. El pony joven acostumbraba echarse al medio

dla y a media tarde, pero no todos los dlas, mientras que los 

animales de mayor edad no mostraron este comportamiento. 
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cua~do los ponies fueron alimentados con avena, el tiem

po tot,;il que per:1h1nC"c1 e ron en rocumbd'1cia incrementó cerca de 

un 20"6. Sin embargo. el t imrpo medio en recumbcncia later~l 

no varió de m;inc!r.J. significati'.1a. Las diferencias interindi

vlduales observadas bajo la alimentación con pastura fueron 

mantcnid3s de manera que todos los sujetos reaccionaron en la 

misma forma e incrementaron Ja duración de la recumbencia es

ternal (tabla ó). El tiempo total ocupado en la alimentación 

se redujo ¡420.3 minutos/24 horas contra 740.0 minutos/24 ho• 

ras); el decrcmn.,nto fue m.)s marcado por la noche (105. 3 mi

nutos contra 400.0 minutos¡. El tiempo que permanecieron en 

recumbencia esternal incrementó después de 2 ó 3 dias de ayu

no. 

La alimentación con avena (por 48 horas o una semana) y 

el ayuno, causaron un decremento de 1 .-,stado de 

nolenr.ia y un incremento er, el tiempo total de 

(SOL y SP). 

alerta y som

sueno (TTS) · 

En la figura 19 se muestra un ejemplo de las variacio-

nes de actitud y de los estados de vigilancia-sueno del pony 

número 3 durante las horas nocturnas recibiendo una alimenta

ción a base de avena o pastura. Se observó que el incremento 

de SP fue similar al de SOL (43). 

Los aspectos temporales de recumbencia en ponies concuer· 

dan con los resultados obtenidos en caballos (23%) y en bu

rros (31.6%). Sin embargo, el tiempo promedio en recumbencia 

lateral en los ponles, excede al de los burros (3~) y es li

geramente más bajo que el de los caballos (8%). Esto puede de• 
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berse a diferentes factores ambientales o quizás refleje el 

carácter especifico de la conducta de d<>scanso (43 128). 

Los datos obtenidos durante varias semanas de los 3 po

nles. mostraron que cada animal tiene su propio patrón de 

descanso y su.,no. Por ejemplo. el pony número 3 durmió regu

larmente unos 40 minutos m.ís que el pony número ?. y "'1 tiem

po total de rccumbencia fue tumbién mayor por más de una ho

ra. Cabe mencionar que las observaciones s" limitaron a los 

machos. La influencia de la edad, vista con un pony de 6 me

ses, concuerda con estudios previos realizados en otras es

pecies. Se puede considerar con seguridad que las variaciones 

intraindivlduales son menores que las interindividualcs. 

El incremento del 20% en la duración de la recumbcncia y 

del sueno en todos Jos sujetos que consumen avena. puede es

tar relacionado a un bajo contenido de colulosa (10% para la 

~vena contra 34% para la pastura). En este experimento la can· 

tidad de energia digestible fue la misma en cada régimen ali

menticio. y el efecto de la forma'flsica del alimento obser

vada una semana después. no fuo diferente de la advertida des· 

pués de 48 horas. Una posible explicación es que bajo la ali

mentación con avena. la información visceral al cerebro es 

reducida de manera que la substancia reticular es menos acti

va y el sueno incrementa (43). Esta hipótesis también puede 

servir para explicar los resultados obtenidos en ponles ayu

nando. Además. bajo la alimentación con avena se emplea menos 

tiempo para escoger e ingerir el alimento. Los impulsos afC'

rentes sobre los nervios olfatorio y trigémino están dls~lnu-



írJos y e·:nsec.:ur:antomentu lit entre.Jea ':.>ensor(al tf)tal~ ·es :mUCho 

menor. Esto t •. Fnhién f~s v~ilido Pdt·a el .:iyuno ya que·ia'pasturn. 

es retir.:i.ia y los unimaJcs Re encuentran en un ayuno su

fit::lentl.· c:orne par.1 cambiar ld n:icvu11eia de· la somnoloncin 

(•l3, 167 i. 

Otrr.l hipótesi~ p
0

uede st:r quP. la .. 1vena. que es consumida 

n1ós rápidamf'nte q11e lü pasturd. promueve la t iheraci(1n dr 

hormonas g.::strointe~tin.iJes y/o un fuctoc ~entra! de sdciedad 

rriás fóci lmente que l.1 pa~tura. fenómenos .:>;ue son descritos 

com::> facilit.1riorcs del surri'\o. 

El 1.::0•1oc.:imiento de lC>S aspectos temporulcs del descanso 

y ~ucf\o y di:: sus f..Jctores pt f;motores, pueden ser úti lPs para 

inc:remenr.a1· la producción animal (42,43). El manejo y la ali

mentación son importantes en los animales d<>mésticos y se sa

be muy poco sohrc el ''m~dio ambiente ideal". Durante el des

canso y el suef\o, los rangos m1>t.ab6l icos cst.~n en su nºivel 

más bajo y un incremento en su d1Jraclón es esencial para una 

mojor rel.1c.lón de conversión (43). 



Tablrl 3. Cdrñ(:t:eristir:~~ :le lü co~1".\' .. K"ta }' dc:l hipnogra.

ma df' tres ponin3 er1 ;.":aballcriza (intt-.:rior) y umarrados E:n et 

!·Xt:er1nr {vatr.Jr t11(:tlio 1 do-:tde l.:is 20: 00 f-.r,rns a l~1s 08: ')O ho

ras. on !ninutos). 

qec:umbt:ncia 

S"mnoi•'11cia ('t. 

t.1cmpo olortd) 

Ti «mpo total de: 

SOL 
.Vº cpisOÓiOS 

Durac::ón media 

PS 
llur.1ción total 

Durnc:ión medlü 

Los riJtos t¿:n e; exter!or Clª-30ª noche) son significd
tivamente ciiferentes al P <.O. 01 <IE' los datos t'n C'l interior 

excepto pnra ln duración media de los episodios SOi, y SP. 

*P<0.05; 

*"P (O. OJ r»1r<1 ius compilruciones entre las 3 noches iniciales 

y lus 27 nc•ches siguientes estudiadas on el exterior . 

. 'lod i fic.1do dF-: i'ur:lrnbush, Y. . The hypno9ram us ,m index uf 

ud.Jptútion of furrr. animnls t•o changos in their environment. 

Appi. Anim. l':thol., 2: 9 (19'/5¡. 



Tabla 4. Comparadón <le la conducta dfJ <ll!sc.aroso y oll

mcnt:lcla en ponies en cribal lcriza y on paMlor·oo•. 

C~BALLERIZA (n•5) l'l\STOHJ(O In• 7.) 

Conducta alimenticia B67.0t25.2 MJ. 'l•t:I.. 2 

Conducta de descanso 573.0117.B ~%.J•/.'1.4 

Recumbenci~ 

(tiempo total i 303.9t21.ll 19;>, ~' l l. ll 

Recu:nbcncla 
(lateral) 60.8tl0.1 7:1. j ~ tl.ú 

•ouración de cada conduc•_a en mírirJt.os (fM:dia ' otTvr· 

standard) por día par un periodo 1.ot .. 11 de B 24-bor,is on eada 

9rupo; n es el número de ponles r...Osc:rv;Jdos. 

'.·k>dificado de: Dallairc. A .• ?":-;:t P .• •eh;1virJr. P/H~ÍO-"J 

?~act .. 2 •3): 603 '1986;. 
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Tabla 5. ~ludia diaria del tiempo en recumbencia y deL 

!HJei'lo (on, '.t1Ü1utos) en cada pony, datos acumulados durante 

tres noches consecutivas después de adaptarse al régimen ali
mP.nticlo. 

REGIMEN RECUMBE'iCIA 

POi'\Y 1\LIMENTICIO TOTAL' Lt1TERAL SOL 

Pastura 255. 1 53. 8 135. 6 

( •21 .4) (i9 2i (!26. 1) 

Avena 311. 3 57. 6 203. o 

2 Pnstura 237.0 51. 7 144 .3 ,,~~~t9r· 24: l'.t 
(±32. 3) (!6. 3) (±7; 3) 

·• f~;:6f{o.)• Ave-na 268. o 53. IF. 'l94'.3 25\4'\ 

(±13. 0) (±9. 2) (i!O,:li rc~10:9)• 
·:<··_· 

1 Pastura !96. 2 55.0 157.·3; 
< 

'/;~31';3'· · .. 16: 0% 
(t7. 5) (<3. 5) U.1s;2J ~(¡L4) 

-~~i---:_- '-='-·~~-.-~;-"'.'-o--

Av..,na 233. 7 55.8 168;0 38.6 17. 4% 
(il3. 7) (±3. 9i ( ± 12. 2) (!2: 7) 

·
1 Rec•umbunclu total: csternal y lutei·¿¡l 

Modificado de: Dallaire, A. and Ruckebush, V., Sleep and wa

kcfulnusH ln thc housed pony under different dletary condl

Llons. C.1néid. Journcll Comp. Med., 38: 66 (1974). 



Tabia 5. 

C.:Íi'l Y SUt::!'fíO 

prolongado# 

RECl,;MBENCIA: 

Esternal 
Latorn 1 

SL'E5l0: 

Onda tonta 

Parudój l r.o 23.3 i6;9 

Modificado de: D.1llnin ... A. y Rucl<ebush. Y., Slcep arul •Mke

fulness in the housed pony under dl fferent clietary contll· 

tions. Cunad. Journal Comp. Med., 38: 70 •.1974). 
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fjqura 19. \talorE's n:etlins rL--latlv0s para los estados de 

suetio-vi.gilu.ní!id y ..ictitucles dur~1nte 1.J no('hC •.18: 30 d 06:30 

horus) E..:Xhibidos pur el pony número 3 1;udn.Jo se ul i.mentó cara 

¡,ast;ur·a (izquierdni o avenn (dorechaJ. El circulo exterior dü 

tiJ thu·3c.:i6n relativa de las .:.ic.:titurlt)s. El círculo in~crior 

r·1uc,.~ra los porcentajes medios de los estados sue~o-v lgllan

~i.1. (En negro. 8'11 p,ir¡i ld ~astura y 15'11 para la avena). 

1-lodlficarlo de; Dallairo, /\. nnd P.ucl<ehush, Y., Slcep and 

;;akcfulnuss in Lhe housed pony ·1nder dlfforent dietary condi

tions. Canad. Journal Comp. Meó .. 38: 69 (1974;.. 

VIG • Vigilancia 

SOM • Somnolencia 

SOL • Suc~o onda lenta 

i\VENll 
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5. 7. Fu:;c IOX [>EL SüE~O 

Se han ofrecido explicat·joncs satisfactorias sobre lü 

neccsidc1J. clt: dor·mj r, poi o nu SP ha ofrecido •.Jna función a 

P.llo. 

A µesar del misl'eric concerniente a lil función del sue

no, estamos conscientes de su importancia viendo lrJ produc

tividad r el <loscmpcno de los animaies que corresponden a la 

aptitud del animal pa1d·asumlr su propio sosttin. El sueno de

hc considerarse tan lmportanLe como otrds actlvldados de man

tenimiento. 

Tdn pronto como uno sahn que el cerebro de loo; mamlfe

ros cr·eu su propio sueno, el concepto de ld función del fenó

meno hipnótico no so puede dudar. Sin embargo. hay que admi

tir que la naturalczu exucta dt? esta función permanece obscu

ra. 

Dddo que el sueno sirve para ura propóslt.o re(,:ons:tituyen ... 

te; es de poco interés; {~sta es probablemente Ja únlcd furi

clé.in del surn'\o que viene a la merite de la mayorla de lus !><H"

sonas. Algunos fisiólogos califican a SOL como el sueno de la 

mento porque el curebro parr:-ce estar "1-elajtJdo .. en ese momen

Lo, >' a SP como el sueno del cuerpo porque el tono musculdr 

cHtil ausente. 

Desde ul descubrimiento de las funciones del sueno. PS 

ha recibido id mayor atención teórica; en c:omp,nración, SOL 

recibo pocil conslderaC'ión. 

Lc1s funciones atribuidas a SP puudcn agruparse en dos 
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Cíltegor·ius: L.1 tcuria psicológica y jd bi-;Jlóglcct. El primer 

gruprJ de c::>t:as LccJI·Jas ,Jfirma que dlgu11as formas c.lt- consoli

duclón de la memor·ia ocurren en esLc momento. Estu hipótesis 

sr.? dcsprenr:k· de L.i evidl .. flCirJ ele 4ue la lnformución memor-lz.:tda 

Jntos df: d0rmi rse u~ recordi3d·J mejor u j 1lP.spertar si SP cst.í 

presente durante e1 periodo vrovlo d lcvuntdrse. 

La t"od.:i biológicci de la fu11r.ión de SI' enfatiza liJ .,s

t:imulación nnural o la reparación dE lds funciones. Lil ndtu

t>Ylnzu .Jctiv~1 de SP puedo servir pdrñ: ~jercitar al cerr~bro, 

pri11clpalmonltl el .irea ocµlar y los pcquei'\os músculos que 

controlan lo~ movlmient-os de los ojos. El suei'\o profundo tam

b!{or. puede servir· para estlmuJ.-u- el crecimiento de las c<:lu

lAs cerebrales en el feto y en el ünimal joven; por cst..i ra

zón es quo el sueno se represento casi exclusivamente por SP 

en el comienzo de la vl•!a (42). S"gún vad.:ir; autoridddes de 

la investigación del sueflo, SP puet<e servir pard incrementar 

e1 mntabolismo proteico en el c1,rebro y proporcionar la r"pa

raclón del te.jido nr•rvioso (22,42). 

Estas opiniones no cxptican la organl:rnción básica den

t1·0 del rlcmo ulLri!dlano, el ciclo del sueflo, ni toman en 

consideración los patrones circadianos de este último. Para 

expl icdr el p<.1pel del suei'\o es mojor considerar a SOL '.Y SP 

c:omv un todo y no separJdwnnnte. Fl ciclo del sueno tlebc.~ ver

se como una unidad básica de la conducta del suor'lo. 

La opinión d•> que el suci'\o, particularmente SP, está 

imp1 icado en el DPI'f-rnrlizajt? y la mr:murin, AS a.poyddu por nu-
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JN.•ros.1!> oi>?:wt:vae: i :)neo~ ·~~xtu:.•1· i r.wnta1t:!:i. So t.1<.'be vorit!r' wuchu 

.1tcncJón .;,\ !nK'ÍIO rh~ q•Jt! l1-1 ei.'t'Í~1ci6n fi i.ugl·ni:Licil Un ,:.;p es 

paralelu a ía r.fmducta clol Juego. Lu mn)•oria de los etólogo~ 

a(•P.ptun que ie t juego ~ i :\'ü v.::u: .. 1 proµósi ;:o!:> de .1pr0nd ¡ ..-dje. 

Esto también puede SC·ff t~icrlL» p •. ird la c:onducta df.:l suei\o. Les 

ciclos dtd 5u1:f10 puf!d.en t:st.:1r involu.ct·udns en L.J coasulldu

ción del <1prondizaj~· y du l.i mernoriil (42). 



Cl">P .I'T'ULO VI 

COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO 

El (.•riadr;r de cdbflllos. ul<JO sufh;ti!::drlo en lo dctwi.li

dad, se h" dado cuenta de la qran lmport.ancia que tienen una 

ali1nentación y llUtrlción adec;uada (153i. 

Los túrmlnos 'lUtrición y alimentac.lón- ti.enden a __ emplear

se idistinLoment~, }Jl''rO es necesario remarccir' que SUS ~igni

ficados son dtferentcs. 

Lc1 nl imun!.:ación es una serit.~ do normas o ~rocedimiontos 

rl SPCJu1r para proµorc!onar a lus aoi.m._,les una nutrición ocie

cuñdn. 

;__., Nutrición "" la ciuncla que estudia los ¡iroc-<0sos fi

sicos ~· qulmicos que sufee ul al i1ntH1to durante su pasn pc.r oi 

tubo digestivo, la absorción por ias parmles gastrointustina-

1"s de Jos nut.rimcntos liberados y ),1 post.erior utiiizacjón 

c:el:..:lar de 1~stos. por medio üe pr·or:eso8 mt~t.0l>ól ieos. Compren

de el dc-~stino q\lc tiene el nlimento w1a vez jngerido (199). 

Los objetivos de L:i nutrición se definen para cada iml!v1duo 

en relación dl c..:onjunto cum11lcto do nuLrientos qua se requie

rl?'n en la dlot.a. a la c;u1tiducl 6rit 1 m.:l de carla nutriontld y a 
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la corrtbinación dl~ alimentos que cubren mt:jor estos n·:.-q1.wri

mlentos (??j. 

El propósito de una buenu di.eta es el mismo con todas· 

lns crlaLuras v~vientos: prl,ffiO\'í:tr un elevado crt~cir1i~?n.to_; 

substi tui e los toj iüos corporalos v~cj.os; pt·0Vei:1:. una., t~:fl!pe.-

1·atura corpori1l normal; suminislri1r energla para .1a·s fUnciq"".', 

Of::S corvoru ~fJS '(_il.ales; mantenl.'r los procesos , reproductiyos; 

cap;:wit¡u·.a las 111adres pnra pt"oduci1· leche {27.77.104,191). 

(,a ingestión <fo ill!monLos debe ser slemprn sufici.,ntc 

parn cubr l r l.1s necit,si<J;idcs metaból lcds dol organismo pero 

sin llegar il produ,:ir obvsidad. El abuso o la falta son pcli

gn>sos (27,73,?4,'l0.91.94.118). 

El valor nutritivo de ln di&ta del equino depende muc:ho 

de la rlque;:a del suelo. Algunas veces el .irea puede ser de

ficiente en algunos elementos. 1J la tierra puede estar agota

da por uso excesivo. F.n Lnlcs casos, un t..:aballo puc.:de .cumer 

c:anLldades .1deuuadas p.:1·0 no lograr el ''ªlar d l i ment iclo que 

necesita (20,27,57,90,91,156,199,231). 

La dicta uc un cuballo depende de r;ada individuo (27, 

88,q0,9.1.104, l~>6;. Est!> deborfo comer el sufid;mtt• alimento 

pnra desP.mpcr'\ar ::>u trdbajo sin perder peso. Se puede l:ncon

tr'1r la cunt:iduú de ali mento currect" conociendo los h.íbl tos 

y el temperamento de su cabilllo. Qui:.<.'! éste tiene algunas 

costumbr·es bJ.stante fuera de lo couHín: si ñst.as no son dnrii

nas, puede sur más f.icil a:l..ipLarlas que tratar de cambiarlas. 

;Algunas veces un l.:Ohnllo puedo ser t.an terco como una mula~ 

(27). 



r'\ciemtts de los macanismo~ fisiológicos que controldn c."l 

consumo de .Jl imcnto, otrus var iablcs comt1 el ~P.XO (22. 77. 

l94). edad (20,22.27.57,77,90.91.139,156,194,199.211). astado 

de ""'lud (20.70. iQ~) y experiencia del unimal "'ºcomer pasto 

(22). pm•den af.,ctar la co11duc;ta de la ingesta (20. 22. 27. 5'/, 

77.90,91, i19, 156. l91.199.231). 

Lil negativa del animal u cerner o beber nu es en si un 

signu de enfermedad. F·u<::de intervenir el huen o mal sabor de 

los uiimentos, do m.:inera que un forraje u otro pueden dar mo-

tivo al dUmenLo o disn1inuci6n do la Jpelencia. De ld mismd 

mannra, muchos cuballos no aceptan los alimentos descompues-

tus o enmohecidus ni ci. agua sucia (70). 

Uria dieta debo cumplir la~ siguientes condiciones: 

l. Que sea digestible, agradable y bien preparada (27.57,90. 

91.139,156.199). Es necesario que los alimentos sean gra-

tos nl gusto y que estún bien prepara<los prlril facilitar ia 

masticación y digestión. Esta preparación debe comprender 

también la eliminación de impurezas. En caso de someterse 

11 c.:oc.:ci6n, se procurará l.J conserv.:.icjón de las vitaminas 

y se cvitar.3 e.i arrastre de los oh~mentos rninerales (27, 

57,139). 

2. Llcnur.3. las necesidades energéticas o calóricas y-_los mit--. 

tcrialos rcquo.:ridos por ei organismo (27,31.5'7,73,7B.B,B. 

90,q¡, 139.156. \9,J.199). 
',•-

3. Contendrá un minlm0 de proteínas. grasas e hidratos de 
' ' ·<--

carbono. las vitaminas sufic.:~entes y un \'dlo·r m~r:it:'ra~·adc-. 

cua<lo (27.Jl,57,73,7a.68.90,91,139,156.194.199). 
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•1. Lu~ •Ji.::;ti~1L.OH componentu!;: t.le li:i dicta q1Jt1rtla!"/1n l.?ntre .si 

nlsmo (27, 57, 90, 91. 139, 156. l 99). 

5. l.<J~•tr><"trn ld~ñ~s ·n~trl t'i\"-ls ~º,º <Í!~e'.'~b~S'~~~,;~'.i'"~~ ,t¡;~:i'' 
(5,7 •139, ¡ '.19). o<lad' (20. n. 2·1 •. :.7,7'l .'J0;.9h 139;.~56;· l.94, l 9~·. 

o",~::::~'., :o:·-,~::::·~-:--:'~:".'.";;-.f;?;i:f}'.1. -~¡,r,,~-·. '""'; 

... :.~~l~º6.~::::~r;,~.x~:;;;r~~~;~,"~f:.:~z~~%~im~~~~·¡;}~~:ü;~~;:~ij\ .. 
·it-:r~1·aL~·~"r'·~~~ · ·~~=;1<,'.;~;:'i.~6:~~{~5~¡~ií~!'~~i~~ ::]''((1~·t;,1é;I~~s ·' 
«7L, 27.90, 91, 1'.:\'.l. 1~·º· ·' ,.,, 2_,1,., A•?'u.brr, , (u<lo~.i.;;! '1"_;yó;~o 
'i nt'ensi du<l ~·y--.~~~-tuf_~l~~:~,:-ti~~Í __ ~_,-~-~~~hi~~-ó"_:;( 27~ ·57 .-90; q (~- 1 J.~-;- l~-~~. 

19~. :?31). 

?i.lr-.:i rt:.~umir d 1 n:1r.o:; quo no t.ndoH los cdbü 11(18 

ullmonta:·se 0•1 forma si.mll.ir (27,l\B,90.9L 156). Dcbomo>< hdco1· 

not.1r que é':<.i:os requicn:m nutritmr.es, no CJlimentos (27.31..!.•l, 

77,88,90,9l,iJ9,l5b.199). F.s nccusarlu discutir cu~lus ali-

me ritos son .-..um1 ni~t.rL'S y cómo net."'08i tan ser complJ:?mcn'Ludos 

p~ra cubrir [(1s necesidades del ;mima! (31). 

t:l alimt!nt.o d.-Jbr.: r,roporcjonar loe-; siyuientes nutrit:HiLcs: 

protcln~1s. calorias (qUt-.? iru.:Juyvn carbuhldratos ·y. grasas), 

minora]es. vitaminas, agua y fnctur·us nu idenli(ic11dos (12, 

27,31. <j7, 60, 7J.77,88,Q0,9L. l~9.156.191.194, iG9,23l !.-. F.stus 

nut:rientns son proporc1 onJ.dos l'n fnrmu dr. gr .. uios, foJ'."r·1JoH, 

prot.,!na, vlt<Jmlnds, supl!!ment.os minf'ralus y agu11 (12. 27, 31. 

<j7, llB, 90, 9~. 1~6.199). 

Se c:alault1 que osto8 elementos se .C!ncuontran en· la ·Si-

guíen Le: propon:ión en 1m dninldl adul t:o: ~ln t.~ner cm -cuenta. 



· -FtSJOLOCTA llEL SISTF.i'll\ DIGESTIVO 

L.1 comldd es el comLustlbl" que hacu que funciune la mó

quin<i cl1Jl r:uerpo, y sln ül los seros vivientes pierden pronto 

su cnorgia y ueoban por morir. 

L<Js mam{ fu1·os, .1si como los demás vertebrodos. p,.H'd c;on

s .. :gu1 r el cumbustlblf! dl lment.i<.;io nP.cesario y convertirlo en 

1men1Ia. ::ie1wn c.¡uo efectuar w1a serle de complicddüs opera

Giones. Prlmero el tlflimal til'no que "''""eguir el ti90 de ali

!''E'nto quo necesi tu prJra loH requerimient..os pnrt.jctzldres de su 

r:uucpu. Dcz:spt.Jós el unlmal ti.ene quP. cunseguir llevnrsf.J la co

iuidiJ a la bocu. lo \..'IJrt.i. no os t.an Fá1.:::il CülllO par~ce. 

:\11t11s dr.: 'fUt! 1.1 comida pueda 1Jnva1 fJ cabo su función de 

LJlirnentnr y 11ulrir dl animal, tionon que c~urrir una serie 

1:nmµlojd d" fené<mm1os blológtc:cs (20j. 
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Frn . .ll~mo~ diviciJr.-.1.i-· r~yul-~~r:ii1~ :·,·1~~·(, -¡"~\;Jrú~Ú 'tJ1:: .JJ lil!t:n\"ns 

!• ~ ' ; ''· .. · . ' _:·.-:::· ' ! • ' • :1 :: ' ' ; ,' -' 

,). ¡:;.,gU!ildÜrr i1Ull"i td\;~i ia6 S,, 'f~f e;;;¡, ),;;.tri':i?"l:~nlCl:tc ¡¡ l•.I 
. ·'';-,·; ,,)·": '-~>~ \>"='~-· ,-<,~~ :_ -;·,~-·---.'·:·:.' ---~--· 

1'.:"~J:1sn1·v:\c:iún· __ dt~-~ ~!:Jnt-iri.J·~lc~ :·nni'in~l e!!( d~.···reserv'ás · nut\~¡ t.i -

cii~~,1~;;::~ª' _:.~·r:;~:r;~_:_:.'~~:l:~:~~~t\ ~o· t~n· 'JhUnd;~-nc:i u 

11'1 

ul J :ncntuc:ión ha sido norm.J l. f..:tmbiún vt•mos que un ctri i.;11iJ l 

ui:d lgado il ingerir <Jrilnd"s •:·~nUdad•:>; de ..illmento tlurunte 

varias semanas, C:<Jme muy por.o c:u.-1ado se le pcrmlt.t~ alimen-

L.Jr<,c eumo quler ... Por Jo tilnt:u, r.l ceutro hipotulémtco de 

.ld lnqusllún dn .J.1.imento .1:.:tüa un función del cstcltlo do 

nut1 lcion del ºorganismo. 

B. Re;yul;icifln alimcath:lii. quo se ruf1cre íumJdmentalmento d 

Jos C"fe,.:Lo:s inmedlult>S d~~ L1 clurtidt1 sobpJ el tubo Uigesti-

,.o. L1 cual también se denomina regulaci6n perifér"ica o 

r·egulal:ión a corto pl.:.1?.o. Ltl!• ~ensaciones de hrtmbre o lle 

sar:iedad putttl<:n ser rt.!forzadas o lnhibidas por las iut:inas 

•:Harias. Por ejt'!-mplo, aparecercl hdmbre al supr1m1rsole una 

f!rnnida ¿Jl indivtduo acostumbu\do a tomar tres tli:1riñs, --u 

pesar de 'l\H' las nrnervas de .11 imentos en los t:ej ldos sean 

eompletamente normalns. A<himás del cond!cionamlentu, otros 

estímulon fisiológicos fl corto plazo, relacionados princ...:i-

palmente con el tubo tlú;ifJstivu, pueden modlflear por va-

rids horas s~9uiclas, las tendencias a í ngorir alimentos 

(73). 
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!:as normas nh~ógén"ls -.son relntiVd.rn~n~c pot:u imp\,1rtnnte~ 

t:n t.1;·nniri(¡~ de t·cgul~,:~lón a·. cr-n:o p!~170· nn ei. cor.~umo de ai i

n•entos de los Cl'.tb~l~oS .. ~Los iinimdles reciucn estimulós d.esdt: 

: ox vroductos du- la- diCJesti6n enzi1nfJ.t.ic:ri t fermentativa, prE.~ 

y pcis e absor<"ión. los cuales rc:f Jo jan el estado de provi siún 

pnr eStimulos externos tales como ~ú Vtff y el, ol'H' el a limen-

Lo. ld hL"'" del dia }' .:" facilltnción social 1.156,210), y 

dictan la scm;ibllidaJ cl<"l nnimai ;ü estímulo relacionado 

eon ~\ al imcnto. La cantidad y lH <1uraci6n de la comida cst·:in 

reg11ladas por el grado de hambre que el caballo experimenta 

r.:unndo C:>mp1ezn a comer. pf)ro es controlado principalmente en 

bas" al gusLo y a la textura del alimento y a otros normas 

c~.t.crnas que ocurren mientras come ( 155.156). La át1ración de 

l.i saciedad setJuida de lu terminación voluntaria de •.::omer, 

t:st.ci influcncit.1da por normas gC:t:::i:trointestinales y met.ab6li-

!:OS (156, 158). 

Los nut.r ientc.•s en el intestino delgado y grueso tle 1 os 

ponies (Y probablt,mcnte d0 los cabdllos), genoran normas que 

influencian el inicio de las comldds y, posiblemente la can-

tidud de las subsecuentes comid.Js (156.157). L0s e"timulos 

"focclvos se generan desde lo" nut.rienles que están disponi-

U los por nbsorelón y 11ti i1zaciém. Esto '!St6 influcnciddo por 

vl lugar de diqe5tión y absorulrSn y ol indice de pa~o a trél-

vés a .. 1 intestino (155, 156J. ?or ejemplo, soluciones de glu

cosa absot·bidas "n la part.e proxl1nrll úel".intestlrio óelgado, 

•::dusarán una respuest.a inmf!'tllata d~ ·sanicdad un los cabal los 
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(15ñ, 157j. 

Cuando un animal se expone al frlo. tiende a comer 1nás; 

cuando está expuesto al calor come menos (20.73). Est:u es de

llido a una intt>racci611 dentro del hipotálamo entrt! los si.st.e

mas de regulación de temperatura y de la ingestión do alimen

tos. El fenómeno es rmportante ya que el aumento de la ingcs-

1-lón ele allmentmi en el a11imal expuesto al fria: a) eleva su 

metabolismo. y b) suministra una muyor cantidad de grasa para 

fines de aislamiento (73). 

El caballo es un gran hcrbivoro monoqástrico (12.27.60. 

78,123,156,187,208,220). 

Cada especie se caracteriza por una cierta aptitud para 

dlger·ir tal o cual alimento. Esta aptitud depende de ld mor

fologli'I ael tubo diqest.ivo. de su riqueza en enzimas. de su 

flora intestinal y del tiempo que pasan los ctllmcntos en los 

reservar los digestivos (12). 

Los caballos son en verdad diferentes de otros animales 

y la diferanci<t más obvia se encuentra en el sistema diges

tivo que Parece tener un lugar entre el muy avanzado sistema 

del rumiante y ol sistema más simple del cerdo o el humano 

(220). 

El sistema digestivo es un mecanismo complejo. Entre la 

boca y el ano se encuentra el esófago, el estómago, el intes

tino delgado, el intestino grueso y el recto. Todo debe tra

bajar con armonia para tener una buena salud. Hay v.irios ór

ganos accesorios implicados también en el proceso alimenti

cio: éstos son los dientes. ia lengua. las glándulas saliva-
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Ir.,;, el h!gndo y el pi'.lnm·eas (ll,:.?7.60,63.64.122,123,136, 

208). 

Cúmo .,n todos los .mll'lales, ld función del sistema es 

1·ompP.r el 'llimnnto en estado original t•n substancias qulmi

CilS que puedan s<'r absorbldas por Ja corriente sangulnAa (:?7, 

60,65j. Ld mayoría de estas substancfn"> 8c>n solubles un el 

üqUrl~ de os ta manera IJUedun ahsorb<~rse a través del rev,:st i -

miento ufl 111 mucosu (2'1,ó5). 

L,1 anatom!a del tubo digestl vo del caballo se ci'lracteri

za por' la presencié! dP. u11 esló:nago pequeno y de u11 i ntest.ino 

grueso muy d"sarrol J ado (12, 27. 60. 122. 136. i 87) . 

La flsiologia ulgestiva tlP.ne proc.,sos dominantes como 

son una verdaderd masticnción. una gr.m rupltlez del tránslto 

gástrico, unn breVF> digestJún enzl.máticél pero lntens11 en el 

Intestino delgado, ~· una acción microbiana prolongada a nivel 

de los g~andes rt:servorios t:lel intr:stino grueso (11. 22.136. 

187;. 

La duración do ltt digestión estomacal depende, sobre to

do, de la digHstibilidad de Jos alimentos (139). 

6, 2. l. BOCi\ 

!..a boc:a del ctJb;i,llo ln.icla con los belfos y tJ.)tmina con 

l.J fdri!lge ('}'/). St! utll'lzn principalmente para tr!turilr y 

mol turar los alimentos, .:il mismo tiempo que se mezclan con la 

.~ali va en est,1 cavidad (60. 65. 70, 122, t 99). En los 11ni1nd les 

tambllin sirva como mocnnismo de prensión Y l.'°!n ciertos c:aso& 
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es un rjrma du defensa y u laque ( 60). 

La acción de llt-'Var los al im11ntos rl i.a hoctl se denomina 

prensión. Los belfos de los cabdllus sirven de gran manera 

!'di:., ~;:¡~ función. El belfo superior con "'' movilidad y ox

traorclf narill scnsibl l .i.tla.d, es un instrumento esenc1al pdra la 

pnrnsión de l"s muter'lils sólidas (27.60,122.l.39,708). Comien

do librc'flen'.:e el cabi.úlo usa sus belfos para Goger el dlimen

to y nu lengua purtl movrwlo hacic1 ..:etrJ.s é'ri ia boca. Al comer 

en el pesebre, ~as por.iones sueltas son recogidas JJor los 

belfos con uyudil de la lengua. En pastoreo agarra y corta el 

forraje con sus d i•mt.es incisi vris (27. 70). 

Un c.:il>a l lo sabe qué (Justos son buenos para él. P"quef\ns 

pnrti<Julas UH alimento redccionan en lils ár~as sensitivas de 

la lengua (27,60). 

La lengud ayudada por los carrillos lleva los alimentos 

entre Jos dionlHs (60,70.127..139,208). 

La boca del equino también esU1 ¡,erfectamente dlsef\add 

para beber; éste bebe por succión (27,1.39.208). Introduce los 

belfos en el liquido cerróndo\os exceptl) "n la parle que ('Stá 

bajo ':.'l agua, }' usa 1 n lE-mgua par;1 crear un vuc io en lu boca 

que favorece la penetraGion del liquido 022, 139,20Bj. Tlr·u 

do! agua con unu ucción bastante similar u la de lu succión 

de una bomba, tomando cerca do O. 2365 1 J tros en cada deglu

ción (27). 

!\ diferencia dt> la mayoría de otr·os rnaml feros, el caba

llo es incapaz de vomitar (27.124. 139). So ha pensado que la 

dlfloultad p;:tra red! izar· este aclo estriba en la ausenciu 
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o en el escaso des;¡rrol lo del c:cntr·o dPl vómJ to ( l '>9;. 

La masLl~ación suelt! sc9uir inmetllata1ne11te i:s la pren

siún. Es la operación que se hacu en la boca para reducir los 

ill lmentos a partl<:ulas m.!i:; pcquci'\,1s. En los cabal los .,¡ ali

mento fJS comJ.Jlotamentc trlturado con lus pi-:!zas molares (70~ 

208j y permanece ciertc.1 tiempo t)n la boca movido por las man

dibu:as, con ayuda de J;¡ lengua y de Jos carrillos (60,70. 

139. 206j. Gary Pottcr mendona que los caballos no tienen u'n· 

buen macanismo para ~ortar (152). 

Según la especiP y el alimento consumido varian las cos

tumbres de la masticacJ611 en concordancia con la forma de las 

piezas dentales y la disposición do ;as mandtbulas (60). Los 

instrumentos de la masticación son los dientes (20. 27. 60, 65. 

70,73,139.208). Estos se conduoen r;omo órganos sensibles y 

pueden recibir el grado de solidez do las substancias sobre 

las cuales han de actuar. 

Los movimientos de lateralidad en la masticación son muy 

pronunciados en los herbivoros. Los mol<Jres superiores no 

concue!'dan con los inferiores durante el reposo, de manera 

que si en ul acto de la m<1sticación se superponen los de un 

lado, los del lado opuesto plerden t.odo contacto; por esta 

ruzón la masticación en los caballos es siempre unilateral 

(139). 

Lor·enz. K. y col .. c.:on la .iyudn de un aµar<1to sujoto al 

caballo para reglstr<1r estos movimientos de masticación con

firmaron que, do cada dio? cabal los, ocho eran "masticadores 

de derecha". es decir, movlan la mrrndlbula inferior sólo ha-
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cudu l.<; segundos ( 2Jl), .· 

cJas y lus tnu~cla cori ia?:S:Cql'ócliJO:/d~,~~.l·ilS: .. -:glár,dUlus-'.· sul ivn-

les '.?7. 60, 65, 134,?0Bi .. ~~t·i~~:l~l&'i' ~~-~1~-.;Y~~~~;}g~,~u~entii
Lant.e <1;urlo ,, l u dlgesÜ61i :iúf),,i~i:i~j~c1f11:\.r,6;;i~·Í:i; ¡39; l ')L 

>;,.-

20!J). . .... . . . . '<''J: .. ,\;, 

El t:!lbüllo come de man1m1 b;,sti.intc, ··1 ur;l;;i ·.:tÍ?;:78). :L':or~ 
rt1;1 lmi:JnLe, puctlP Lom:ir le 15 6· 7.0 ---rtíirli.ltos ~(r~~iñér_-~ 4~4 :'4 Yr;a1nu-s 

(una libra) de forrnje, y 5 6 10 'rot1;1~tos para .4~•4'.4 grnmos 

(tJna llbra) rle grano •,78 ... 

6. 2. 2. GLANDU!..~S Sl1LI\',\t..ES 

La scc:rcr:i.ún dr la sal Lva t1ene lugar, principi:il.nonte, 

bajo lu influencla de las exdtaclrmcs gust.1tlvas do n<1tura-

icza qui.mico y ar. los estimulas mrn.:ánicos, determinados por 

t'l dl iment.o f.ff1 lds t~nninac.i.unes n::--r\'iosas dr;, la mucosa buc~l 

(60, 65, 73, ¡ 1q, /.08;.. Todos los ·~stlmulos gust.~tivos . .las subs-

tancias amarl]as, 1 ns dulc<>s. lil5 saladas y las ácidas n 

..igrins, ¡;rovocan ili:>tmrlantc sccrcc:ión (60. 6'i, 73, 139). En té1:

m!nos gcncraics. ~nt.ro las sul.J-;t•mc!as c<miestiblos, aquel Las 

1¡ue so11 mlls yra t'ls u l pu 1 ud.-1r son las que provocan mayor sP.-

creción sal i var. Lns substdnc.: l.1..\S no co'Tlestlbles.,, si rnsul tan 

desagradable.:> al yusto ¡:ac:idos fuertes cspccialmcnt.e), suelen 

caus.:1r urw salivación profusd (73. ;.39). En los hcrbi\..01·os. 
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sin embargo, i.os r;axeit.1ntcs íJU.lmicus tlencri inuchF.t monos jm

port.1nc:iu quo Los mer:áriicos. En .:...os caballos i:tpenas aumenta 

la secreción parotided despul!s de intruduci1· en la boc.:i soiu

ci.r,nf~::; cunccntrarlas de lle.: ido<; ( 139:1. 

La influenr:ia preponderante. ya indlradd, de los exci

tantes mccJnJcos en los herbl\•orus. s.::~ pc1ne de manifiesto Jl 

observar las intimr1s relaciones entre las car.icterisLicas fi

slcas de los .:il lmentos y las cantldadt•s de Sdl iv;, seyr<:gada. 

LPs alimentos secos promuBven la secreción copiosa d~ .suli\'a 

.1cuosa; si son hún1edos, sólo se secreta saliva mucosa en can

tidad suficiente püra J ubricar el bolo alimenticio para ser 

deglutido (60.139,20a). Magendie. practicando fistulas esofá

g!cils en el caballo. ha comprohado que un Kg de fotrajo seco 

hace ,;egr.,gar 4 litros de sal !va; la misma cantidad de "'"'"'ª 
ocaslt;na la secreción <le un litro. y sólo se considera medio 

litro con la ingestión de un Kg de forraje verde; es decir. 

que cua11to más seeo es 61 alimento. más saliva se segn:ga 

(139). 

La actividad de J as glllndulas salivales puede ser intor

mi tente (parótida del caballo. del perro y del hombre) y con

tinua (submaxl lar y sublingual de la mayoria de los mamife

ros). La cantidad segregada depende de la especie animal y 

principalmente del régimen alimenticio. El caballo sometido 

al a;-uno segrcl)a unos 2 litros en las 24 horas del dia. pro

cediendo la sali\'a de ·las ·glándulas subn111xilar Y subllngual 

(la parótida perrnanoee inactiva). La saliva de la masticación 

al~anza en el caballo, según Colin, a 40 litros. Anadiendo a 
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<!S.l.J. r.:ifrd l.:i cr.11 n~sµondi1Jnt:1:} al U)o'uno. SP obtiene la c.J'1ti-

jifd rie .:2 1 itros c.~¡ 2:¡ h(lrd'.:> li39). Svendsen,. P. Cdrtt:r, ,\. 

mcnc1on<1n l!Ue ol ,1.Jrr.m1:-dic.1 de volumen s~eretudo se acerca a 

~0-C:,O litros Qr1 los cabullos. 

En los anirnales monü')ilst..ricos la saiiva 

6.8 d 7 . .J (208). 

En los equinos no oeurrP 

psiqtiico de salivacJ6n (60). 

Cunndo un eubd 1 lo roas tJ ca 

drii absorber cerca de r:uiltro veces 

na sólo absor·bc su propio pcsu. 

Después da que ol nllment:o ha sido 

la lengud Jo empuja contr<1 el palad¡¡r duro 

(27, 208). 

6.2.3. ESOFAGO 

El esófago del cahdllo es el trayf'cto r.i.ls largo al estó

mago. E:s un tubo musc11l·1t· que llr.va el .11imento desde la fa

ringe hasta el estóm.:igo (;>O, 2'/). 

Los allmm1tos sólidos y semisólldos avanzan por el esó

fago del cabal lo a la velocld.1d de ·.\5 a ·10 .::m por segundo. 

Los l 1qclcios se despl"zan casi cinco v,1cos más rápido por un¡¡ 

dcclón embóllc.:i •le la fat ;_ngo y !,1 boea (60j. Svendsen, P. y 

C'ortcr. el., rcporlun que los alimentos sólidos son llevados 

al estómago a um1 velueldad de 3 a 4 cm por segundo (2011). 
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F.. 2. -1. ESfO.:-tACO 

Ei t..•SlÓ:nü9c du1.. f.:l.{UJno f'."S :-L•.1imor,t.a JJC; 0.¡ueño tJCH-.J un aui .. 

~~!do~~ ~dllil (21.64#78~t3Y,1P'7). ru·1r~~I C.W. pi1~nsa que 

'-"'S debido a !.!Ue t:l cnbr.tllo primitlvo ct1111l•1 pausudtlmente >' 

nunca daba un bocado con una gretn -.·nnl idnó ele cJ l Liílr:nt:ú {'27 J. 

'5u <:~1p.ic.!.dild t•::.: t'C-lat.iv.Jmcn:.o ¡u.~qut .. ñt1 cm r·C'llac:iñn con !il 

mas.:i inguI'~rl·1 •:i39.t; (~str1 os t~c CAtca dl• lL.16' lit.rús~_ ch~ ·1os 

c:urtlc:s 9.47~1 ti tros se t.?nC'uentran har:la la dor~chd- ;_?7J":._ En -

t!stad·~ dn disl'r.nsi6n n·~•dla tinne~ uri.1 ':<Jl.iiclo.1 de 10 litros 

aproxirr?.:idnmentt ( 139). Daron. ;'l. mene lonil. que ¡.:dra t1r: · vo l11m~n 

tota1 de 230 llLros dr· ca¡..acidad .·¡uo Llene C'l l.r•J..:to t.llyesLi

\'O, el cstóm.Jgo r·cpresenta 10 litro,-; 1.17). Frcen1an. !J. re

porta una capuciddc.l eslomacul Je ü d 15 11lros (64;.. 

Debido ;i l<l pequcr'\a "•llJdCidad qua ti:me el eslómdgD, es 

import,u1tc qua el co.1balio coind poco cada un que lo haga pero 

que S<'u " menudo (27, 76, 152;. Est:a es la forma paus.:ida de co

mer. a la que lcl digestlón thJUJrni cst.tt. adrlptadc.t. El r.abnllo no 

t.Jene un est6mago ciisei'lado para alc,j"r comida dbunda:ite y en 

'.)randes intnrv;}los de t.iempo. Sin embargo, si tiene una grar1 

capacldad Jnte:;tinol p .. H·a dr;ornod.;ir su el} imento durar.te el 

proceso de clignstión lenta (78). 

L~ nio<lillidnd :r.iis UllNesnnce de la uigostlón gástrlca en 

L'l equino estf.l en el con!iillt:~rab]f'! nú.mt-1ro de ':t::!ces qut- ~e ve.t

ala el estómago durante Ja c:omi da, ,1unque rw sea c:omp.\ctamen

t;e (2'7, 75. l39). ~U ern.r ... 1s u.r. caU:iJ lo esliJ cumiendo, lan pronto 

corrio su cst.ónmgo ostJ. l ieno 1~n unos dos ter·ci.os óc su c;apaci-
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: . · .. ·;···· .' .. -'.,·" ·_·;,,·.·-· 

les!..11,:.. th.>~•J".J:.!C y <;uuti'n'hl hd.1.1i,0:•1i:ltJl·¿) !.:ll J.~?:ni:;1r:n-~pr~Ovoi-•.·lú_n' 

1:r.n1 'Jlt'.~ \o tc~ina cc~n l~l l;u,.:a ·-.\::>7~~ . .7:Jf~:._:~~o·~':~:'1t~Hil{~;. -~i ·-~-:itó~)~~O 
sl~;¡1prt.! 1•:.mLinUf? al lmF•ñt.1{ .. 1 t~o·;·J~r ::q·~-~~- :··.;·J. ~~~i~~:~}:,¡:·~~-/{i'~·;~~~~~- }~:;~-~:. 
07.60; o dos <il.1s (27) sin <:<'m~c ('!:7.óÓ:•. ;• ;;>:: .'.} i 

Fu.,»t<.• qu.., c:l aÚ11>.•nt.o d<•Ja ui üsl.llmd\!O "i._:nl::. .. ~'.ui<~~~·o 
q\lC St: \:a l 1 tHhllldO ~ t!S !.'t•cc,11~end.3b lo· d.:1 l 1in>: Cvll\!Jt fi(;i.ñtt·:[·l'·, ·.'e-;_:'-· 

.<.· :">.;:;,'
forraje~ de ;.:f.La fl'lHf\~.··rt n 1 ')r·ano l'r~_~r ,\ _ -~t~r-•.~Jr:-· "'-~~: -~:}.~mpO ·para 

las otapus lniotaies do· ladic¡csl"i_ó1i en eJ· estúm<H.r:i. 

Cunead, e. \.i.. fE:!'C:Omi•:nU.1 f\'..l 'ldl' du bcbor ;i - U[' c:aba l \o_-

después de comer y11 que ·su ir1tt>rrumpe el .lcomodamiento uel 

.ü lmento y puede !dvan•c el contenido del estómago hacia <Jl 

i.nt.cstino Uoil.]..idu (/'.'). J\ n(1 sc:r qui~ se ten9a accesu ,_d. aguu 

dur.:int.o todCJ ul cllrt, es p1·efP.r·ibl1? mi t.!g.nr la suú \lnt .. Js tle. 

dnc de comcl' (27, 7fi). Sir: cmbí..irgol Frandson. R. D .. 1i·encfona.: 

que el agua pueUe Dtruvesor .. .:! est6m.J90 lleno s.in siluir: dPO-:" 

fl,;"'\S el ~:ontenirlo, en al rededl):· Üt:: un 10 por ciont.o ~-¡~. e-t ·en-,.,.- ~. 

mc-z<:l<Jrlt m'3s fó.ci lmuntc cnn. n.l contcaldu (60j. 

e~ ner;eHrJ!'Í.1J eunsi<lcr.:\r q-..1.t• si el 'lO_lt1meii .. nl tmc:ntlcio ,e~; 

c.!emJ~ .i ado 9 rHnde, -=:e 1.i i strniiorá E:.l e:;tómaqo--lrilSL-,;iOa~tl~ --e 1 

baiance noc11r·dt d., la dlqost!ón 1.70,78). 

6.3. EL AGUA 

l'~l a91.iü ~s una· de las suhst nnc•ias rnds importt.tnt.\':S que ci 



sdnol y lo úJ timo que niega cuando est.ó enfermo ( 124). 

F.J c:.Jl>ai !o u ima~unu. de 67 --i ·1s j l tros de c.iy11u e:n su 

tracLo intestl.naL mitad de la cual ¡;uedo dbsurbero;., en r;u;:il

quh:r momento hctc.:!.:i el tcirrP-nte c.:irculatuc io (124). 

El agua i..:ons¡_i t.uye Hl compi::1nente químico cualitativa

wonte más importante do todos loa tejidos (60.65.'lJ,77.139. 

1?9;. 

1.a cuntidn:l total dr: "gua corporal varia desde un p<>co 

más del 50 por ciento hasta cerca del 90 por ciento del ·peso 

corporal on proporción directa con la superficie del cuerpo. 

La proporción de peso en forma de agua declina con la edad y 

con el incremento en el contenido de grasa (27,60,77,139,199) 

6. 4. HAB!TOS ALI~IE:\TIC!OS 

Por la exp.,rioncla pri'.sct.ica del veterinario y d•:l afi

cionado a los cabal los, se ha logrado obtener la capacidad de 

reconocer los hábitos alimenticios de los equinos (165). 

Una c0mpl0Ja interacción de normas endógenas y cxógenas 

regula lu frccuoncla y durAc:ión cio las cnmidas. Esta frecuen

cia y duración engloban las ostruotura de los patrones ali

mentit:ios de un animal (156). 

Los caballos conf.tnados en caballerizas o corrales con 

entora libertad a la pastura o al al!menlo peleteado, exhiben 

los mismos patrones de conducta ubservados en los animales en 

¡ ibertad ( 156. l!:.9); sin embargo. cuando hay una falta del 
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al1rnr.:n!..o pst.1JS : 1al:rom:.·s sufrcm cc11ublos (2/J. 

¡¡1eojores bor;udos y tlespruci..a el res~o. St..\!_tJcc;~~on.:i . la -h:.c•!"ba 

r. l itJ i cndo rodo il.qui::• 11 '~· '. ~:1p~~, clC!, '=>::t ~i :;f~.-:~~~·;:~·~Y-· p~i~dÚr.>~:·F.~·to 
•_\st.á reluc i una do_ cr.:o l~-s cli !" .. o~~.ntBs.:: ,.:i Unleó;tOS': ijh~ \· c'rint.:iL··nun 

las pl.Jntas y que sori r.ruosvorÚ.ldos·_. hilsto:i·~:.ja ·su~:~~fi·~-ic:i'»:<iru:: 

eia8 " la r,rofundl<l11d vu1 i.ibic ,¡,, l.:i; ,;~,í~;,,¡ ;'a·:i~~}:h.,C)r¡h~ 
;:J oncs en que se rea lÍ ~a el nr.hi ~ient:o C~OJJ} ~c~c~ ·•···· :;;~;, 

~orma t111onte pr.r.:r1·'.?t'e tos past.cis y liJ-s- r~~qúnlt~óSns>:-p~·ro. 
-'. ;::·-. "·' - ·-.. --~-~ ::~· .. ;,,_:.;: .:-· .. -

IJOd amplia varl•.!dad du .1t'hustos .. hiurbas .. ptnn·~ª~:(·>:)-~tio~,,a,~~- .. o 

ln(:l u::.o rd ices.. pueden ser sel F!ccionudas- (4;. 26 .. \ 'j6J:.'. :~ Pú.éci,"?n" · 

t:scog(!!" past:u3 ci~snudos sumhrados c.:0n fescuc a 1 to .. ·~ ti-i1hoi -

blanco.. di íJflt~ de león, ryu •Jras:-; y timothy. pr.ro P.\' i Lül\UCJ 

:.sl't1ns cr•nt.r?tiinl"\cio fi;-osc:ue l"'O.io 1.·L :~6), trúbol rojo (4,22. l~i6) 

y praderas de cv iu de z11c1 rt {4. t =56). Se hn. observado o ! os 

cal:J.-11.los so!vc:-t.ics consumir rí1it:es óu l\straqalus k.ent.ruphrt.a, 

.!\st.raga!us (ntviflorus y E.rot..ia ~ .. l<ls ei..:ules obtienen 

pateándolc:ir~ con sus r.asl.'os ( 156). 

i,·;~ cabal los mantlenPn c•.mt.tnua111ente inot.•ir,..jentrJs ti.Je.in 

.idel ante ml entras pastorean, t.:>m,rndo h<>codos rlo ruJ~tu y i:.imJ -

n!lndo unt..1 o do . ..; pdsos mientrcts ;r,ast i can 1 4, j 56, 231 j. Rmnucven 

l-3S pluntils con el Ut::1fo supt1r1or prensll, rompen lns hojas 

con l•JS IPci~ivos y us..:in lil len4ua t:'ü{'H lm.11:-rir til m;itnrlal. 

Not·maJmonto 1.:1 ...:nbe2r1 80 0ncucnlro orfr•nt.D.da en dlroc-

clón al Vit.:nto ~· hacia dbajo pura r:olocdr los belfos ~· los 

lnch •. ivos ec.;rt.::i dol pa¡;.~to. Lü disLanóin iÍ1dlvidual so mant.i.e-

ne cnt..rP. 1<>8 c..·ül>a :. los pust.ando. 



:.-1~.¡ 1·1uvl~1s·_.¡;t·:\i,,-~-~9i1t.i~¡s o Jos '. iotttos t'lU'f fucrt.os prr..:i\·o

c:a:1 ql:o C1. c.:tbt:t"i:r.> -~f&jc~:,_·ac~::1;~s~·il~~'.í·2~.-.?.3i) y 'IUe pr·t·ficr;t to-
;~:' /_.'. -~'._:,~ .. '.. ':·-.:-'~·, . . - ·.· 

mar 1.:is rum:.is Ql!t' . .-r.:de!i ·uo--Jon ár·bore·s e qm! cüelgan de éstos 

1n.icntrds·:.sc· .··¡:~::~}~~··'·:~~ri ~~;~ :.~~~;:[~·::; ·. t!·ascr"3s e 2 31 J. 

· lioupL K,A. mencicn:i '.jue los ·caballos confir.ados que f'S

t:in n3pcrando -srJr al imt~ritados .. - ;~·lg~~~-Íus-:'\·,!c~~ -1>ni::d0--s_u 1 Cngw.1 

di: m.anHra mu~· srm(' jan tu a los PC'!TCJS t. .. :J·itndó., ::;e_ criCuen.Lran 1 ~-

mJ "nde,, una :·hui e La ('l-1). 

El ¡¡oder b•,her cómoda"1C'lte )' t'I temer -lu9árcs p;fra ello 

es J11!pc1rtanLe p.:.1ril ta existencia de los c.:.iballos uunqun cJ 

esquema de bebidn puede variar. Ln ingestión de agua la ruu-

l!zan l'lodianlo ia acción de sucr.:i6n mientras comprimen ios 

oclfos y absorben. Los tragos qUl' dan se presentan ~n un in.;. 

dlct• du uno po1· segundo. Algunos caballos de i::aballerLtd'~·de-· 

~ürroll-:m lu caracteri8Lir.a df· r~rnovor y saiplr.ar f.'l aQU.:1.fJn 

su !·cciplcn~u antes de bcberln (2J1). "- .. · 

.~lgunos factores externos e int<>r'los intcracÜ1~n', "i.iféc- -

tnndo el pus torco del cabil ! lo. Los facLores extcr-n:>s son· riu
mcrosos, inc.\uye_n el ;:igud. cstaclón, manejo (22,4L23ll'; i:>a

latabj tid<.>d, :'struo 1:'.lr'il y ab11nd.1ncla del p,u;to,- dlgest-lbi u-~-
d<.td y monutonfo ad p~sto. presencia de rostros (22.231), 

foel.ores sociales y Lamai'lo dei campo (22,41.231). 

fo'.l tiempo t:•xtrt.'moso conm nl calor fuerte .. ol viento o. lu 

} l1Jvié:1 .. redut:cn el_ Liempc.1 que los c:nbalfo!:; err.plr:?an pastorean-

do ('.t2,231). Lns esLaci"on'.ls nfectan el pastar a travén de 

c~mbios (!st"acionalüs en c•l t-.lcmpo y en ~l estado del pasto 

¡:?2,41.231). El pastar por· l;¡ noche es mús común durante, e< 
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vcrüno que en el invierno. y el inicio y finai do los pe

riodos diarlns dA es\.ü ncLí\·1t:itHi se Currclacio11un con la sa

lida y puesLa d<>l so\. 

Di\·ersos foctores varian ;enLrc los d l fr.ront.-s si stemus 

de m'1nej<>. ,\lgunos de los •¡uc af P.ctnn la conducta dt' pasto

•:eo 8un cl\ tipo de 1•ast.u, · t"'l tumaiiu d~l c;ampo, las demill\ÓilB 

nutric.:ion;ilcs de los animales y la asociación grupal d" los 

mismos. La estructura del pnsto afucta la cantlJad de hierba 

tomada on cada rl'l 11rrl Lda. y ci tnmal'\o de li1 mordida. La hierba 

densa y frondosa con un Lal lo bajo proporciona el máximo con

sumo por mordida. Para compensar i.u disminur.j ón en la cant.i'

dad d lsponible de hlurba, los ""baltos incromonLan su tiempc 

rlc past'on~o y 1(1 fn~cUenc1a de la mordida. 

i\lgunos factores inter·nos que afectan la conducta de 

pastoreo son la selectividnd d1> Jm; .mimales, sus requerl

mlentos nutriclonales, el tdm<.1i\o y la frecuencia do la mordl· 

da. ln experiencia de pastoreo. Ja odad y el sexo. 

Las diferentes espec i t•s anima 1 es selec.cionan d !versas 

pl<inlas o partes de 6st;as mient.ras pnst.ort>an. Los caballos 

scl<:cr:ionan las pluntilS jóvenus y cortas y muestoran ~amblén 

una prefur·encia por l1Js pasLos mús flbi:-osos (22). 

Es una tarea dlficil general l>:ar sobre el tiempo que 

ocupt1n loB caballo:; rtlimentdndose puesLo que exlstf:.m c\lferon

tcs op1niones al I't:'spccto. l\ cont~inuación se muestran distin

tos paroceres do los autores en lo que concierne a este moti-

\'(), 

llafez menci.una que los ponles en 1ngiaLerra en estado 
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i!hrc oc.:upan cu5i lodo (;i din p~ra .enc0ntrar ·a! i1f'lento ñuri:::!nt.tJ 

el LnviF!rr.o (de octubrt~ u m.n_·;.?Oj~·-.exCepfo üur11ntc el purlotlo 

de do~canso q,ue es de. unos. 4o:·m1nutos· riPl'oximo.dament.c; en ve

rano ::u período de dus~anso ns mayor y se alimenl<J entro !íls 

09 y lns 14 horas. En los ponies que ';agan libres por Ne_, r·o

rest observó q•Je ~u p•1tróri dlimcntic10 u~ual era el dujat" ül 

a:tar las :lreas tle pastura en la !lla.ñana pura regresar por la 

Larde para p.rnl.arlas. También mene lona que los cabal los que 

ViVef\ en la frcnteru t'ntro \.iyomi.ng y r•\onLana ulyunas VCCt:S 

ncc••sican viajar Íl.Jsti.l lb Krn. para enconl.rar un sitio de ali

mnnto y aicanzHr su abd.,;tecimiento de agua (2'31). 

Cdrson y .,;ood-Gush citan que ol tiempo de alimental'l6n 

diario dr.: los caballos r"cibiendo difenmtes dietas varia 

desde 14.4 horas c•Jn una dicL1 do forr<1je, a !>.6 horas con 

una diul:a do avena. L<1 mayor parte de li.I aliincntac\ón tiene 

lugar durant" ei diu, y aproxlmadamenl.e un t.ercio de 1os ca-· 

ballos comen por la noche (22). 

El siguiente dalo que aportan Carson, Wood-GÚsh. lli-

1 iard, J., Wiliard. J.C. y Bak•~r es inter"sante mencionarlo 

aunque no sea una conduela equina normal: los ponies pasan 

más tiempo nmsticando m~dera y heces cuando comen concentra-

dos que cuando cumen sólo forraje (22,232). 

Carson, Wood-Cush. Wiilard, .1., Willard, J.C., Bakor y 

Houpt, K. ref icren que la di.stribuci6n diurna del comporta

miento alimcnlicio de los caballos e,;tá 1·elaclonad.i t.ambién 

con oi tipo de alimento, con la cantidad dada de t,o;te y con 

la horn en que es 11dministrada la comida (22,96.232). 



Ca: !:On r \:oud-Cu!i~1 h .. t~·(.'r\ n~~t..Jr· :.iw: l~,s pon i~~ t!mpJ.e.:tn 

.Jtc·ibo de lt, ~1or;"Js u! diu püstot·L'.tPrto. Es!".n t.icinpc <;;1~ divl:k 

en P'"~riodos de p:1storuo y un 2.1~. nt:Urro- en la not::he (22). 

\.Jil!.urd y Fn\.:1--:r c·ltan qLH' ul perccmlajc i·.rumodio dt!l 

tlel'lpo cmpl<>ado por los ponles r•:clblondo una dict:a a base dp 

concnntn1do es del 1 i. 'H}\ ccml1.mdo y li<Jl 2. J8<, lmniPndo sai. 

Curutdu reciben una dii:?La a bast~ dn fnr~·uJé es del 14. 49% cn

mlcndo y del l. 30'<. lnmi c111lo sal \ 237.). 

RLJlston y Ty1cr· rlombrun :¡Ut' los ,~uballos en llbert.oJd 

USiln Ull promedio de 1() .J 17. hCJ~,),,·al dfo !'ill"il comer (72 .. 21~). 

Pero Ralston y Rubenstein Li.uribi(on dicen que si nl forraje n::; 

l'~caso o de pobre c.?lidad .. pu<Jdcn cmplcnl' arribu del 80t dt;? 

las 211 horas d~l dia comiendo (156, l~I)). Rul8ton, Tylor y ca

llen· observaron que la a::tlvlrld:I :ülm•,nticla más intcns.:i 

tiooo lugar temprano tm la mnnanu y ul atardecer. habiendo 

picos iliilr.icmales al lnlcio dd .,nor,hucor (26. \Só,219); 'poro 

rstd actl\'lt!ad puede verso ullera<la i.•ur eolores u frius cx

trnrnüdos i.22.ic,6.219J. Pdra Ralstun y i'ylcr i.J duruci6n do 

los PL•rlodos quu los •.:.:.ibu l los emplean par::i comer LJ ene un 

rango qu-~ ose ila de 30 ¡1 240 in i nulos tlepcnd tendo de lüs con

dl cione9 clim~tle..is y ele ln hora d0l dlil (156.219). 

Ralston, 'Junclenhrocl;, Bal l<>. K<:1;n ~· Bond el tan que los 

cabal.jos conflnüdos comen •.I<' \O '' 12 horüs al día durunto \Cls 

pertorlus destinado~ a E.:llt> de JO a lFií.· minut.os. Los patronos 

diurnos de al lmcnt.ilclón, tempr·ano por i :1 niai'lnna, al atardecer 

y ¡¡ 1 onc,chncer <>on 01.rü ve:t. h norina t l l&.156, 159). 

Rol;;t:cm, i<P.:·r¡ y Isnnd no ob~L'r'./<Jron que los caballos 



r:o:riar; \'f.'duntoiriamcnLc mós d'J J Ó 0: OC!.'(.)$ (116, 1561. 

Ar·n•>J d r.ibsr.:rvó rJUf: lt>s cabJ.l lu~.; ,_•n'-ün med lo .:imbien1..t"' :ne

di tcrránno emplean de 4.1 a lb.O h'>ras"pilst~0d6-~. I.u fuc1ri
t.1ci.6n sot~!ill f~ntr1~ espuclPs· no -e~ -Ur\ fn·,~'ú.l~~-~f;l;,l-\·Í-~~n~i<:cu~n_..' 

• •.• · __ .. :,_ :_·:·. ,·,;-:'•~· <-,~. ···- ·.:;_/) ~'..:. 

do caballos. rcsos }' ovejas pastóreari jÜr1to:.-.. Ofrecienifo ,··ún. 

sup] ornen LO de ,) 1 i ffiP.11 Lo u'pnrecen· - l_;.;d~i;~ r~.~:~e;~~:~~~:-f;}t ItJuip·o; ,:: de 

p3st.0No do hs equJ nos .. Cada cabFlo''.~~~~ ~·~.J~;5 .·~:'.~,~~· ~.~lio~ · 
l'as cm vt:rilno para consu11üi" 4 -Kg.-:_ du--;fOCr"UC .. ?·~i:r~a-:- ;-·arcánZ-:1r·· 

- -~--
-¡;,.tslen -vor ·: lu 

noche. El pustoruo noct\lrno es una conduct:u- común _en c.?l_, cuba-

llo (6). 

Sweeti ng. lloupt. C. E. y Houpt, K. A. l lt.waron a '>flbo un 

~s~udio con el propóHllo de determinar si hny f<1cilltac16n 

social c-:n la conduc:La equtua; C-!SLO es, un Cdbül lo tJondn a 

hoct"'t' lo que otro l°'aba.llo hace. Observaron 8 pares de yeguas 

ponles. r.ada par fue dllljado en cabal !erizas ad}'itcunt.r.s }' se 

los diú para comer forraje ad l ibttum. La conducLa fu" grilba-

da simul túneilmcrite por la mn!lana (10: 00 a 12:00 horas¡ }' por 

ld tardo (14.::>0 a 16:00 horas) con un Lol:al c!e tl7 horas. El 

t!ompo empleado pnru dJfcrenlcs actividados fue: 70.118.6' 

para comer; l'i.!lt7.4% de pit> (irwluy"ndo posiciún de desean-

so, aler·ta y r.o alerta); 5.2t7.-0t. entpujando el forraje: 2.9• 

il.2i. paseando: 1.1t1..l~. paleando el forraj(~; O.f.i.t.0.7\ cchán-

dos" y 0.07•0.08\\: <•st.lrando el cuello hacia ld par,1d de la 

cabAI !eriza que los di vid ta. Mientras comtan levdntaron la 

cabeza 2~.4~11.0 vect:s/horn. 

DurantH una de las observacionos eJ. contdcto visual en-
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t:re los: ponies fue prev,~nldo mediante unil s6lida divJs!ún 

cnt.re las caballerizas. Cuondn t•l for-.raje fnrnco se suminis

tró en las m.1r1ands, I°'' ponles emplearon comiendo tiempos sl

milart..!s r.:on o Hin el f"Ofltücto visual, pero en lus tardes pa

saron significat1vamen:;e más tiempo comiendo cuundo st• ptJ:rmi

t.ló el conlact'J visu.11 (73.t4\) que C'Uarado no fue permíLldo 

¡6017%j. Comieron monos tl.,mpo en ausencia del eontacto vi

sual a pesar de Ja presencia dei eontacl.o auditivo y olfato

rio. i1parenl.om•!nle id faci 1 ltaclón social '"'.Importante en <>l 

mantenirnl<:nto de la conducta alimenticia. 

El forrnje fr<!sco suministrado por la maflana, probablo

mente estimuló a los ponles a comer al múximo; pero por l;i 

tardn el comer pudo ser eslirnulado por la vlsl6n de otro por1y 

comiendo. 

El 2. 9% del tlumpo lo ocuparon paseándos!J. Este tiempo 

es menos consldet·abio que el 9% que observó Duncnn (t98Q) en 

los cnbnllos de Camargue, pero no es sorprendente puesto quo 

los-ponles fueron confinados en las caballerizas y todo .ul 

tjr.:mpo estuvieron n pocos pasos del alimento y del ilYUét. 

Removiendo el forraje pe[·o sin c:omHrlo ies ocupó más dn1 

5% dol titimpo. La función do estas conduC'cas, 1-:mpujar el fo

rraje con 'JI hocico y patearlo, no está muy clara. pel'o puede 

ser una búsqueda de \as partes mós palatubles del alimento. 

tldbcrg (1973) examinó lus causas [.eórlcas del p.1tear y vió 

qurJ los caballos lo hacen para dest¡ipar P.l pasto enterrado 

b.1jo lci nieve. F.l pat.c;:ir t.umblén punde ftmcJonnr como un es

timulo propio p¡ira disipat· el aburrimiento o l.lcv<>.rlo u cabo 
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cuando hay micdu de perder el contacto visual con_ el m(]dio 

ambiente. 

\,os Pt'nies E.•mpluaron más t.iempo comiendo el forraje des

e.!<> <·l m1eio l4l•ll») qu" desde el comedero l29d4%). t:n 51c. 

d"l tiempo se la pasaron emp\JJando el forraje fuera del come

dero. Estos rc:sul t:adcs puC"dr.n indicar r.¡ue prcf ieren comer 

desde el sucio ¡· reflejan 111 post.ura normdl <lo pastoreo del 

cabd!lo en el cual el r;ampo vl!mal es umplio. La vigilancia 

ne, puedo manlent.~rse cuando ei .Jnimal meto su cabeza en el. co

medero o en el bebedero. Empujar •ü forrnje y levant.ar la ca

beza en el comedero de manera que el caballo puoda Vfff mien

tras come, pc·ubablemcnte es una conducta residual contra los 

depredadores. 

E.i estirar el cuello en un intento de ver dentro de la 

cabul lnrlza ·con~lgua, fuu unn condu·~La vista sólamcnt.e cuundo 

la s6llda división separó u lus ponie~. Esto t:umporLamiento 

ll\J'ldc interpretarse como un inter.t.o para r,st.ablecor un con

~acto 'visual con otro pony. 

Los relinchos y el signo de" Flehmen fuurun cvenlos ra

ros, <JcUITí.tmdo uno cado ~5 )loras !!-" uno cdda 16 horas respoc

tivamente (210). 

Crowell~Davis, Houpt, K.i\. >' Carnevale, reailzaron un 

estudio de la conduc\:a allmenticia y de bebida del\ yeguas Y 

\5 potros viviendo en prudera con libre acceso dl agua, que 

fue grabado durante 2,340 horns y 15 min\Jlos en el transcur

no de 2 ni'os. Se observó que los potros uL i 1 izaron el 8. l:t 

•l.5le. del t.lempo comltmdo en la primtll·n ,;Hm<m,1 de edad. Este 
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la 
,· ' : ·, 

1.;1Jm&:HH 21 - E.s_tos ~valOrt.•s~ Snn 'r.í~i iiíf .. t1s_,·~ !u'S iJbl~nido~ por 

Tylur (1972:• · c"n los. potros poni.;s de 'iew .Í-'iires.t obsifrvadcs 

l?Otre ·las ·or.:oo y li.18 1:1:-00 hl,riJs, los r.ualns- t?mpledron ei 6:t 

de 1 t.i.emno pastando dur'lnte las semanas 21 a 24. 

Ei porcnnt;aje dÓ l. i"!mpo mí-is bajo que lf's :•efJUds uti l i.z;:i-

t·on para comf.ff. 57.?14.4.-1', ocurt·!do duf'ant.n la semana 13, rle-

t:Etyó ~·n _iunio pcH· un.:1 :t·~gua, en Juiio por 6 YP'JUets y en agos-

!.V tior 7 yeguas. Esto coi.nctd16 con el plc.:o del f1orctmlaj1;! 

riel tlempo usudo Piirü. Uescansar paradrlS en a.reas sombreadas y 

alrr.mdHS riurnnlc ulgunus horas calurtH::H::l8 al finnl de 1a maña-

n.:t y ;tl dLardecer. Lns yeguas r.o•npp.nsan su disminución de 

pnstorHo dJ urno incrPmnr1tando su acLividad do pastoreo en lü 

noche. Keiper y KE!enan (1980) ostabler:iuron que en Junio, ju-

1 io y ngostn. lo'< ponles saivajr.s utl !.izaban el 32.8% de la 

nochEJ pasto:·eando. Duncan (1980) reportó que en ¡irimavera y 

'.'erano liis Y"CJllilS arlulLns utilizaron del 61.7 .1 63.1% dol 

t:iempn pas t.oreando. 

il"pondifmdo de la hora del clia los potf'os desarrollaron 

variaciones on t.;•Js tiernpos. ~iostraron un incr~mento on ol 

porc~:ntaje del tlnmpo uLi l J zado para comer dur.:mto todos lo-> 

p!.'riodos do LiempQ, Sin embargo .. po:· la maf'lana temprano 

(05:00" ()q:oO horas) y al nnor.hecer (17:00 a 21:00 horas) o\ 

!...i«..>mpo comiendo fue lll'"JYor que avanz.:.1U;.1 la nianana (09: 00 a 

13:00 horas) y que pr...r la tarde (13:00 a 17:00 horasi. J,as 

yo9uas mostraron el pico de al imantación duf'ante lns ~mmanas 

l y 21 en la calda de la primavera o en •>l verano tardlo. El 



menrJr: t.. l~.arn.r.11¡ _que_ 1:.?lnp_! ea ron: Úomj ende)· Íllf•. dui·:.mte la Sttm::urn 1 ·~. 

Excr~p!:o (.iur la ··.:rnman .. 1 l. lé1~' ye-9:ur1·S·.::-:.·_H)s··,1~on{nt.; f:"Xhlhi•H··on 

i. 1>s pi~r~lg al irr'=m~J1:1os i'or -1,,-:-~;~f\a~~- i·~-m~~·¡~'no·.' y ai' an:iCnCéor. 

~n UH estrnlio ~!on potros Sht;·tr::irid y·~.:~1sh··dci 1.·a:-1(, 

·io ed<.1d. ldntblen s•= observó. el pico ·aÜmenúd'o J:JOr la mai\ana 

-.,. al 1-t.nochecer. 

r_,~,.s potros cornf:n ca.si s l empre 

c:o1niendr,. DurHnte la semcni::t l, los potros: conlic;i·on .. el 9.7t 

~.R:.r del Lierr:po que s•m miidrcs también -tu_hicic~ron._ F.n r:on-

ITaste. sólo utilizaron el 7. ltl. I y 0.litíJ.4:i, dul tiewpo co-

111iendo f"uande> lns yc·guas se encontrnbun octivas o descarisn.n-

dfl paradas. r-cspeclivamenLu. Para la smnaqa 71 lus potros c:o-

miuron el 5B.5>4.5~ del llempo que sus madres emplearon en 

'ilimentarse y el 9.9!2.5 y 4. 7t0. 7¡,, del tiempo comiendo lam-

bión, mientras ellns csl:uvioron activas o descansando ruspcc-

Llvamentr 

F.rilrB los équJdos se puede dar ol caso do que l'JS potros 

dprendan a dividir•.! total de su tiempo par<1 imltur il los 

CJdultos. con quienes vivCJn, especialmente a sus madres. 

C•Jil•1do el <;l l•na so volvió fr io y causó la muerte tempra-

na ele la rndy0rin de los puslos y algunos tle los potros ~odü.-

'-'ia no ge hdlnnn ciest.otado. la d Lota ftm suplementada ver-

Liend•) grano en 108 cümpos. Las ~1equas pHrn1lt.iec-on que su 

propin potro comh?r:.t del grano ul qur• ellas tenüln HCCf'SO, 

pero apa1·taron del lugar a los potros ajenos (41). 

fon relr.scJém a lél: .lngesta de ilCJUil en ol cabal lo. también 

"xlsLon opiniones dlyersas. Pile-a lus diferentes autores el .. 
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promed Lo de consumo de agua por dia en los caba.l los, , y dl(Pt:~1-

d iendu de 108 fnctor~s anLes muncionados 'l,Ue lu ñfl'l:,l'.dn .. _r~s ; 

el slguient.e: Conr.Jd '19'11!. º" ~18" 46 liLrns (27/i .... B~:ron:._
(1974). óe 10 a ~o liuoo; (12); Hintz (1982). de Ió :d_•.30·.u>. 

tros los cabLJ!los que no rrabajan, d" 41> a 57 1 i UoY~.o~ ~a~·'·i 
bullas que r·ealii<dn lln trabajo pesado, y d" 26.S"'a: 42·.1i"tros:<· 

las yeguas ( 90 •; Ty>m ik (! 981 .\. de 38 a 57 l l tr6J \as r'~d1i~s 
y"stante!': (221); Hafez (1975). 70 lll~r"s 031); Crowell~Od~ 

vis, Houpt, Carnevdlc (.1985). Hinton (1978), do 20 a 76 i i-

tros (41.87). 

llafez menciona que cuando exlsLe agua en abundancia los 

c11ballos hebnn varias veces al dla. Los caballos Pr:>:ewdlski 

llegan a beber· una sola voz en 2 6 3 dlas; en contraste. los 

caballos domésticos observados por Feisl que se encontrabun a 

8 y 16 Km. del agua. camlnaban hastu el 'tbrevadero pdra beber 

una vez al ñln en un clima moderado e iban y venían una y 

otra vez en los dlas de calor· extremado. Las yeguas lact·antes 

llegaba~ al agua antes de que los demás cabal los poro !!r<ut 

las últimas en dejar ol abrevudero; éstas mostraban prefe-

runcla por las úreas de agua clara y por lQs arroyos. normal-

mente, cuando un cabal lo de uno. mdnada termina de-~ bober, es-

pera a que todos los demás acaben para regresar juntos a las 

fJrca!': de alimentación. La mayorla de las manadas dejan ei 

abrevacluro entre 2 y 10 minur.os despulrn de haber llegado (ra-

rament.e permancen alll más de 30 minutos) (231). 

\.JillArd, J., Wlllard. J.C. y Buker citilll que ios ponles 

que reciben una dieta a baso de concentrado emplean bebiendo 



en promrldlc un Liempo PXpresaóo PO (Jorcentajc del 1. 7.3~. (2'32). 

Rcdston rnfi'.!!'f'? que 1:n árf->as dt·idds los cabdllos vlawid!'l 

-:1i. agua súlo una Vf-'¿ cüda 24 ó 48 horas. En un clima muy ca

liente beben G'Jn mdyor frocuencid o permttnece11 m .. Js tiempo en 

la fuente de agua. l\ dlferencJ¡¡ de la regulación de energia. 

lds clcf!clencias de agua son r.orregld<1s rápidamente en los 

r:nbüllos que LiPncn libre .icccso d este liquido (156). 

Ralston y ~cibenstein mencionan quo las yeguas lactantes 

en pastorro beben varias veces al dia a medida que la tem¡.e

ratura ambienLc oJumenr.a, incrementando la frecuencia pero no 

la duraclón de las bebidas (156,165). 

Ralston, Crowell-Oavis. Houpt. K.A., Carnevalo, Sufit y 

Sweeting, opinan que con libre acceso al agua, los caballos y 

ponles beben varias veces .a~ dla, normalmente durante o des

pués de comer (41. 156,207). 

S1-mutlng, Houpt, e.E. y Houpt, K.A., en el estuálo mon

dor1udo anterlormPnLe realizado con 8 pares de yeguas ponles 

alnjadas en establos adyacentes con forraje ad l ibitum, en

contraron que éstas pasaron el l.9t2.9% del tiempo bebiendo, 

o lo que es lo mismo, llo_garon 6 veces en una hora a la fuen

te de bebida. Este dato i ne luye un pony que fue r<>,llmente un 

"beoorlur". con cada bocado de forraje ingerla un sorbo de 

agua. L! mdstencin de este "bebedor" no fue inesperada: ld 

fácil disporiibi.l idad de ,1gua, especialmente con bebederos au

tomútlcos, puede pr.,dlsponor a esta conducta. Cuando se eK

cluyó el dato del pony "bebedor". la fr<>cuencia de bebida ca

yó a 2.5 veces en una hora. 



Lus poni L"S: b;,\jurú~ i i.~ · C'[:tbe~n- con fr(.>c::uenciu mientras br-?

blan. 25tll. v~:c.11s·;::Po1:, .ii.~r~- .. ae_rger ·:19Tli lndic:a qUe el 'uaJar' 

:a c.-nbel<a mle~~~as·•~l·· éabuUo'bebe denot.J nnn•iosismo (210). 

\:ar1Jé~.~~~~.;·~_.HFf,· tLf~;:7). es~·ableci~ron •Jt~o-.l~·s ponlet:: un 

"ªba11er1.,ii: usii'r1•t;·1 F.i.,, ª" su tiempo hebl"~ªº (233). 

r/ri.- c1:<·estÜ~if,~':q:J-e.:_=.ir~vnron ú cdbo cro\ .. ul] ~Dnv.is,. Houpt, 

K.1\. y Cur'ó~\1.1lc du'r.;r1lu i·. 340 horas >. 15 mlnu~c>s con 11 ye

~;u~~ y_-~~<~~~~~~:~~-"~-~·! icn~iu Hn ~ prnder~ ·_. __ c:o_n J ibr~ acce8o Hl 

ilt]lliJ, re-

fierc a la conducLa de lu \ngesti<>n de liquidas:. Fue muy raro 

vor beber a los riotros. dut'nrlto , t:~do ·al estud i.o sólo 12 cic 

ellos: In hir.:leron :1l9u~1a Vf.\Z. Estcs \.•eces 'dti'r·~ron de 0.06 a 

O.!'J9 minutos cc;.n una m~dlu <le 0.34t0.0ó mlnutos. La t!drid más 

.:cmprunn en que fuHrort visLos beber ".l:;s potros. fuo cuando 

Lenian 3 semauus. Ocho de ellos 'lUncu bobieron anles del des-

tele. Sin emh;Jrgo .. todo:.:; V!"3jarori a la fuenln de agu·a cQn sus 

madres dnndo met i i.111 los fl'tombros ant.,1· lores. ocas 1·onalmentr 

Jus 4 miembros y pcrmJneciiln 1.1n yruvo mientras f'l las bebían. 

Pocas veces ol lcron '=' l agua. 

El tiempo que permarwcieron bnb.lendo las yeguas fue de 

~.04 a l.41 minutos. 

Con frf.!(.:uoncia jos ponies fufn-on Juntos al ;.igua para be-

!Jer duranLo breves pcriorios de tiumpo. Por t:onsigulentA, 1.1 

frr)ctmncia do lu ingestión de dtJUi.1 de cualquier· yeguu no fue 

independleot,e de la frecuenu1'1 de la lngest16n de aguo de 

otras yeguas. 

llna yegua be!Ji6 por lo mf.'l1os una Vl!Z durm1Lo 131 ó 5. 6% 
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de las sesiones. La ingestión de agua ocurrió sólo una vez er. 

108 sesiones (82%), dos veces en 16 sesiones (12%), tres ve

ces en 6 sesiones (5%) y cuatro veces en 2 sesiones (2%). Los 

tiempos entre las veces que bebieron en una sesión tuvieron 

un rango desde C.03 a 5.42 minutos con una media de 0.49± 

•0.17 minutos. 

La frecuencla de la ingestión de agua dependió de la 

temperatura. Durante 8 horas de observación con una tempera

tura de O' a 5'C, no se observó beber. Durante 29.5 horas de 

observación con una temperatura de 5' a lO'C, se observó be

ber una vez. Sobre un rango de temperatura de 10' a 30'C, hu

bo un incremento gradual en la frecuencia desde una vez cada 

3.3 horas con 25'-30'C. Con 30º-35'C hubo un incremento abrup. 

to, una vez cada 1.8 horas. 

La dependencia de ia bebida en relación con la tempera

tura se asoció con una variación global en la frecuencia de 

la ingestión de agua a diferentes horas del dia. El beber fue 

menos frecuente durante las observaciones realizadas temprano 

por la manana cuando la tem~a1atura todavia era baja, com

prendiendo sólo el 13.6% del total de las veces que las ye

guas bebieron. Durante la última parte de la manana temprana 

(05:00 a 09:00 horas) del periodo· de observación, todavia ha

bla rocio en el pasto, lo cual pudo contribuir a la baja fre

cuencia de la ingestión de agua a esa hora. La distribución 

de las veces en que bebieron en la manana tardia (09:00 a 

13:00 horas), por la tarde (13:00 a 17:00 horas) y al anoche

cer (17:00 a 21:00 horas), tuvieron periodos de observación 
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tle 26.6, 30.2 y 29.6% respectivamente. 

En estudios en los cuales los caballos sólo bebieron una 

o dos veces al día, o raramente una vez cada dos dias, las 

condiciones ambientales fueron tales que tuvieron que viajar 

grandes distancias, incluso varios kilómetros, entre su prin

cipal área de alimentación y su fuente de agua. Algunas veces 

también tuvieron que competir con otras manadas para tener 

acceso al agua. Cuando éste fue el caso, los caballos perma

necieron en la fuente de agua durante grandes periodos de 

tiempo, de 18 a 90 minutos los caballos salvajes del Gran Ca

nón, y arriba de 5 horas los caballos del Oesierto Rojo. Al

ternaron periodos de tiempo bebiendo, mirando a sus alrede

dores u ocupados peleándose con otros caballos. 

En este estudio el agua no fue un recurso limitado. En 

las praderas donde permanecieron los ponies habla un estanque 

y un rio corriendo a lo largo de ellas. El pasto crecia cer

deando el estanque o el rio. De esta manera, el pasto estaba 

cubierto de recio en la manana y el contenido de agua posi

blemente fue mayor que en las áreas donde se estudiaron a los 

caballos salvajes. 

La agresión en la fuente de agua fue muy rara, y cuando 

la hubo fue muy benigna. Nunca se observaron encabritamien

tos. patadas ni persecuciones. Ninguno de los ponies se con

gregó en el agua por mucho tiempo. 

Bakeslee (1974) observó en Idaho beber a potros Appaloo

sa durante su primera semana de edad. A esta edad los potros 

presenta~on dificultad para beber y tuvieron que extender y 
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separar sus miembros anteriores para hacer!o. A los potros 

Welsh n•.inca se les vió intentar beber a tal edad. Debido a 

que las yeguas Appaloosa no tuvieron un fácil acceso a una 

fuente abundante de agua como lo tuvieron las yeguas Welsh, 

no pudieron producir demasiada leche causando que sus potros 

estuvir.ran sedientos antes que los potros Wr.lsh. Probablemen

te fue tan raro que los potros Welsh bebieran debido a que 

obtuvieron suficiente agua a través de la leche de sus madres 

y a través del pasto (41). 

En el siglo XIX el manejo de los caballos domésticos fue 

tal que con frecuencia sufrieron por privación de agua. Par

ticularmente en un clima caliente pudieron haber estado se

dientos de una manera crónica. Esto puede explicar la tenden

cia a beber en exceso cuando finalmente obtuvieron acceso al 

agua . ... fortunadamente, el ofrecer agua ad libi tum se ha vuel

to una regla en este siglo (41,87). 

Estos valores ~ueden tornarse bajo consideración cuando 

una yegua lactante es mantenida bajo condiciones en las cua

es no tiene libre acceso al agua, especialmente durante el 

tiempo de calor. Quizás esta frecuencia en los potros de in

gerir agua pueda usarse co1no un indicador del abastecimiento 

adecuado de leche materna para encontrar los requerimientos 

del fluido y de la energía del potro (41). 



6. !>. CONDUC'i'Z\ DE AV.~CUACIOI' 

La conducta do evdcuac1ón incluye Lodos aquellos actos 

asociados con la micción y defecación (3,22.144.152,231). 

La cantidad de substancias c!e desecho que pasan u través 

del aparato gastrointe'stinal varia de auuerdo a la composi

ción de los a! imentos. Dado que las grasas ret.:an!an el vac.:ia

do g,~-rico, las rdciones ricas en lli>idos pdsan r.iás lentamen

te por el aparato que aquel las pobres en l !pldos (208). 

Houpt, K. A. ( 1977 J reportó que los caballos normdlmente 

orinan entre 7 y 11 ver:es al dla elimin.:indo en cada micción 

de 2 a 11 litros de orina. y defecan por dla de 5 a 12 veces. 

;..os potros en r·elación con un caballo adulto orinan más veces 

por dia pero defecan con menor frecuencia (94). 

Sweoting y col. mencionan que en un estudio realizado 

con 8 pares de yeguas ponles con una duración de 117 ·horas, 

éstas defecaron el 0.2±0.3% (75 veces/117 horas) y orinaron 

rl 0.06t0.03% de este tiempo. (210). 

Tyler (1972) cbservó que la micción en el caballo se 

pr,,senta una vez cada 3.íl horas en verano y una vez cada 4.5 

horas en invierno. La defecación ocurre cada 2.2 horas en ve

rano )'' cada ~.4 horas en invierno. Mientras pastorea rarc\ vez 

se detiene para defecar r6. 3%). mientras qtte para orinar s1 

(59%). Ln evacuaci6n más importante ocurre cuando camina. Los 

ponles que observó se pararon para orinar y el 95.7% se detu

vieron para defecar. Durante el día los potros orinaron casi 

una vez cada hora durante sus dos primeras semanas de vida. 
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pero a medida que fueron creciendo la frecuencia disminuyó. 

La tendencia inversa se presentó con la defecación (218). 

La postura básica que adopta la yegua para orinar es 

manteniendo el cuello ligeramente hacia abajo. la cola levan

tada y los miembros posteriores separados y levemente flexio

nados (figura 20). La micción finaliza con el espejeo de la 

vulva (231). El caballo separa los cuartos traseros. se apoya 

sobre lus pinzas de los posteriores* y el pene flácido se ex

tiende ligeramente. La defecación ocurre mientras la cola es

tá levantada y normalmente hacia un lado. con los miembros 

sin una postura especifica o durante la locomoción pausada 

(231). 

La conducta evacuatoria es una conducta de marcaje (22, 

113,219). Este patrón de comportamiento consiste en un animal 

defecando u orinando sobre heces u orina de otro animal, pero 

en los garanones algunas veces se presenta el caso de que de

fecan sobre sus propias hoces. Esta conducta es mostrada prin· 

cipalmente por los garanones y por los potros. pero sólo tie

ne una función muy obvia en las especies territoriales (22). 

Cuando los garanones defecan sobre sus propias heces, forman 

grandes pilas de excremento localizadas a lo largo del limi

te de su territorio actuando como una sefial visual (22.113). 

Cuando los garanones no territoriales forman pilas de excre

mento, éstas son usadas por más de un semental y son estable-

*Núfiez. E.H. Comunicación personal, 1985. 
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cidas por todo el territorio equino. La defecación ocurre 

cuando los ~3.ballos pasan sobre estc.s pilas en sus movimien

tos diarios, o como parte de un ritual que tiene lugar cuando 

dos sementales se encuentran (22,113,231). 

Feist (1974) advirtió que mientras un garai1ón pasa por 

una pila de excremento·, ya sea solo o con su mannda, defeca a 

menudo u orina con menos frecuencia sobre esta pila antes de 

ir a la fuente de agua o al área de alimentación. Otros se

mentales pasan después sobre la pila durante el dia y actúan 

de la misma forma. Los caballos salvajes forman pilas de ma

yor densidad, simples o múltiples, a lo largo de las huellas 

cercanas a los charcos, donde ~stas son numerosas, distintas 

y utilizadas también por diferentes manadas. El tamano de ta

les agrupaciones fecales alineadas a menos de un metro de las 

serles adyacentes de pilas de tiempos progresivos es de 

1.8 X 7.6 metros. Los sementales salvajes defecan de manera 

rutinaria en pilas llenas, mientras que la micción prefieren 

efectuarla sobre el excremento de las yeguas. 

Tyler (1972) notó que el 65.3% de los garai1ones cuando 

encuentran heces defecan en ellas, mientras que las yeguas 

son más aptas para mostrar rechazo (53.5%) o micción (32.4%) 

cuando las hallan. Las yeguas rara vez examinan la orina, pe

ro cuando lo hacen es común que orinen. Si los potros olfa

tean excremento fresco, el orinar y defecar es una respuesta 

frecuente. 

De acuerdo con Zeeb (1956), los sementales orinan en lu

gares don~e una yegua en cálor ha orinadc (231). El signo de 
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Flehmcn es común que se manifieste en los caballos que se en

cuentran investigando el excremento (34,231). 

La yegua se acerca al lugar donde hay heces, las huele y 

ahi defeca (3). 

En generaL todos l.os equinos investigan las heces fres

cas y la orina de otros cabalios (3,22,231) (figura 21). 

Houpt, K.I\. menciona quo esta conducta de evacuación 

también le sirve al caballo para encontrar el camino a su ca

sa mediante el oior del excremento y para marcar el limite 

sobre el cual cualquier semental no debe de cruzar (94). 

Archer, M. reporta que un caballo puede reconocer el lu

gar donde ha habido excremento aún después de cuatro anos de 

que se ha arado la tierra (3). 

Bajo condiciones domésticas la conducta de avacuación y 

pastoreo han mostrado estar estrechamente relacionadas. En

contramos campos pequcllos de rápido desarrollo (césped), que 

sólo son pastoreados por caballos, y áreas de pasto más alto 

(áspero) que no han sido pastoreadas (22,144). Hay dos razo

nes para que esto ocurra. En primer lugar, los caballos guar

dados en campos peque~os muestran una tendencia a agrupar su 

excremento dentro de ciertas áreas del campo (3,22,144,152, 

231), y en segundo lugar, los caballos no pastorean cerca de 

las heces de sus congéneres (2,3,4,22,94,145,156,210,211,231) 

Esta aversión a pastorear cerca de las heces ha siao descrita 

como una conducta antihelmíntica, pues reduce la posibilidad 

do que los caballos ingiecan sus propios parásitos (22). Si 

este es el caso, es un control inefcc~ivo ya que los equinos 
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pueden desarrollar serias lnfecciones dentro de los 20 dias 

de haber sido expuestos en pastoreo (22.164). 

Por consiguiente se puede deducir que ciertas áreas del 

campo son menos queridas que otras para pastorear. Si los 

caballos excretaran indiscriminadamente y evitaran pastar 

cerca de las heces. er excremento podria distribuirse al azar 

sobre el pasto dando la apariencia de un pastoreo intensivo 

de ganado (22. 143). Sin embargo, el agrupar el excr·emento en 

ciertas áreas del campo es un carácter que guardan los caba

llos adultos en campos pequenos (3,22.143,144,152,231). Se 

ha observado que estos patrones cambian cuando los caballos 

han comido el forraje previamente disperso en el suelo duran

te el invierno (22). 

De la misma manera que los caballos no defecan en las 

áreas donde se encuentra el pasto que van a comer, tampoco 

defecan en las áreas de abrevaje (231). En contraste," Aroher 

comenta que no evitan orinar sobre el lugar donde pastan (2, 

3). 

En el estudio que realizaron Sweeting y col. con 6 pa

res de yeguas ponies durante 117 horas, observaron que cuando 

éstas orinaban o defecaban, caminaban en sentido opuesto a la 

mancha que dejaban al eliminar lo que comian. Se alejaron del 

área de alimentación antes de defecar en el 42% de los casos 

y dejaron el lugar de la excreta en el 35% de las observa-

. cienes. De manera similar caminaron antes y después de orinar 

en el 44% de los casos y caminaron después de orinar Y antes 

de comer en el 36% de los mismos. Se pudo observar que las 
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ye9uas evitaron comer el forraje contaminado con orina o he

ces, pero no en todas las ocasiones (210). 

Figura 20. Postura de micción de una yegua pony, con el 
cuello ligeramente hacia abajo, los miembros posteriores se
parados y flexionados. y la cola alejada del perineo. Nótese 
también la posición de la cabeza y de las orejas. 

Modificado de: Asa. Ch. s .• Sexual behavior of mares. 
\'et. Clin. of N.A.: Eq.uine Pract., t1_ (3): 521 (1986). 
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Figura 21. Evacuación y marcaje. 

Modificado de: McDonnell, s .• Reproductive behavior of the 
stallion. \let. Clin. of N.rt.: ilquine Pract .• ,;¡_ (3): 536 
(1986). 
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6.6. COPROFAGIA 

El término coprofagia implica la ingestión de heces (2. 

5,34,33,41.59,92.94,115.156,190,231,232). 

El consumo de heces es normal en los potros :2. 34. 38. 59, 

92.115.lSó.231). pero para Ralston, Crowell-Davís y Houpt. K. 

A. es normal siempre y cuando se presente entre la primera y 

la octava semana de edad (después decrece gradualmente) (34. 

38.156); para Kenneth es normal cuando ocurre entre la segun

da y la quinta semana de edad (115). y para Hafez es normal 

en potros de más de tres o cuatro semanas de edad {231). 

Las heces que comen los potros normalmente están frescas 

y son las de su madre (2.34,59,92.115). 

La coprofagia es una conducta anormal en los caballos 

adultos (2,4,5,34,41,59,94,115.145.156, 231). El hábito es 

particularmente irritante para ellos (115). Sin embargo, mu

ch_os son coprófagos (92). 

La causa real de esta conducta no se conoce actualmente 

(4,5,145,156), pero parece tener una otiologia nutricional en 

muchos casos (2,4.5.34.41,59,92.115,145). Existen varias cir

cunstancias en las cuales un caballo puede comer heces: (1) 

cuando es potro (34.3B,59,92.115,156,231); (2) cuando su die

ta carece do volumen (92.115); (3) cuando su dieta es defi

ciente en proteina (92, 115.19/J) ( < 10\11) (58.115); (4) para 

establecer una población bacter'iana normal en el tracto in

testinal del potro (34.59, ll.5). 

En el estudio que realizaron Francis-Smith y Wood-Gush 
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en 4 potros Pura Sangre durante 24 horas. se registraron un 

total de 25 incidentes de coprofagia entre la primera y la 

quinta semana de edad. Durante este tiempo los potros comie

ron hasta el 41% de las heces frescas disponibles. 

En 18 casos un potro se acercó a las heces de su madre 

inmediatamente después de que ésta defecó. y en 7 casos olió 

y tocó con sus miembros anteriores el montón de heces por más 

de 75 segundos antes de comerlas. El tiempo máximo que tardó 

un potro en mostrar la coprofagia fue de 345 segundos. 

Los potros comieron las heces de una manera caracterís

tica. El potro con las rodillas dobladas y la boca abierta. 

presionó su hocico dentro del montón de heces arriba de 10 

segundos antes de enderezar sus miembros y masticar un bocado 

de heces. La masticación fue lenta y con pausas de más de 12 

segundos entre cada masticada y cada bocado (2). 

Houpt. K.A. menciona que el porcentaje diario de COPl"O

fagia en los ponles incrementa desde un 0.8% con una dieta a 

base de pastura. hasta un 2% con una dieta a base de alimento 

concentrado (94). 



CAPITULO VII 

COMPORTAMIENTO MATERNO 

Y DEL POTRILLO 

7.1. ENDOCRINOLOGIA DE LA GESTACION 

La gestación es esencialmente una sociedad, por lo menos 

desde el punto de vista hormonal. El nuevo individuo es mucho 

más que un simple pasajero, ya que existe una estrecha inte

gración entre la maquinaria endócrina del feto y la de la ma

dre que es esencial para la continuación de la gestación y 

que puede controlar su terminación. Es cierto que el cuerpo 

de la madre llena todas las necesidades del feto, pero desde 

el momento de la concepción la nueva vida juega una parte ac

tiva en la salvaguardia de su futuro. El producto puede in

dicar a la madre su llegada al útero; produce hormonas que 

aseguran su alojamiento, o propor.ciona un estimulo que no só

lo provoca el nacimiento, sino que al final, le garantiza una 

fuente de alimento en los primeros dias de su vida en el mun

do exterior al desencadenar un aprovisionamiento de leche ma

terna. Es en la regulación de estos fenómenos de carácter tan 

diverso en donde las hormonas, actuando como mensajeros qui-
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micos, juegan un papel tan importante en la gestación {83). 

Las yeguas dependen de ci.,rtas hormonas para llevar ª·· 
cabo la gestación (8,10,30,50,60,76,83,85,112,120,162;163, 

180,181,185,201,215): 

Hormona folicul.o estimulante O'SH): interviene en el de

sarrollo de fo! !culos ·e 120, ~63;, de cuerpos lúteos (CL) ac

cesorios (163,185), on la ovulación {120,163) yen la··secre

ción de progesterona (185). 

Hormona luteinJzante (LH): Interviene en los mismos pro

cesos que la FSH (163,185). 

Estrógenos: proveen las condiciones adecuadas para el 

transporte de espermatozoides dl sitio de fertilización 

{180); inician P.l parto (60,83, 162, 163); aumentan la activi

dad miometral hacia el final de la gestación (60,83.163); 

promueven el crecimiento » el desarrollo d&l músculo uterino 

(10,60); sensibilizan al úte~n 9estante a la acción d• la 

oxitocina (10); potencializan los efectos de la oxitocina 

(163,185) y de las prostaglandinas en el miometrio durante el 

proceso de parto ( 185); intervienen en el crecj miento óel 

sistema de conductos de la glándula mamarla (10, 50, 60, 83, 

185); estimulnn la secrecJ.ón de prolactlna (10,83); son res

ponsables del reconocimiento endócrino de la gestación por 

parte de la madre al ser el producto capaz de producir estró

genos en grandes cantidades (180,185); durante los últimos 

meses de gestación la yegua elimina grandes cantidades de 

ellos por la orina, incluyendo dos compuestos pecualiarcs de 

los equinos, la equilina y la equilenina (83,201 ). Los estró-
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genos se elevan en el cuarto mes de gestación con un pico a 

los nueve meses (180 a 270 dlas). y declinan gradualmente 

hasta el final de la gestación por caer rápidamente después 

del parto (162). 

Prost.aglanciina F 2.lCPGF 2.lJ: es producida en el útero; 

tiene la función de destruir el CL al final del diestro (120, 

180,185); ar.túa en la inducción del parto (83,162,185); la 

actividad de las suprarrenales del feto la liberan para de- -

sencadenar el parto (83). 

Progesterona: es producida por el CL después de la ovu

lación (162.180); se encarga de producir el cierre del cérvix 

(180); durante la gestación suspende la ovulación inhibiendo 

a la FSH y LH (60,83); establece el medio ambiente uterino 

adecuado para la estancia del feto hasta el momento del parto 

(180); actúa sinérqicamente con los estrógenos en varias fun

ciones reproductivas que incluyen el crecimiento del epitelio 

glandular del útero (60,83,185) y glándula mamaria (50,60, 

185); inhibe las contracc1one" uterl11dS (10,83, 185); P.stimu

la a las glándulas endometriales u secretar la leche uterina

º histrótofe (180,185). substancia que permite la nutrición 

del embrión antes de lmplantarse (185); es necesaria para el 

mantenimiento de la gestación (83,162,163.185); la gestación 

en la yegua se mantiene por la acción local de la progestero

na placentaria sobre el útero, ya que los niveles que están 

en circulación son muy bajos aunque las concentraciones pla

centarias son notablemente al tas (83, 163); juega un papel im

portante en el aumento materno de peso durante la gestación 
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(63); es muy importante para la movilidad. fijación. orienta

ción y sobrevivencia de la veslcula embrionaria (112). 

Gonadotropina del suero de yegua pren~da (P~SG): es una 

hormona placentaria que es secretada por los cálices endome

triales del útero de la yegua (8.10.162,180. 164,165.201); se 

ha comprobado que dicnas estructuras y sus secreciones son 

de origen fetal (180.201); ocasiona crecimiento folicular e 

inclusive ovulación. lo cual da origen a CL secundarios (162. 

185.201); tiene propiedades parecidas a las de la FSH y a las 

de la LH (10,60.162,201) con predominio de la primera (10); 

su secreción es regulada por el genotipo del feto (10,201). 

Prolactina: es considerada una hormona antogonadotrópi

ca (60.185); contribuye al desarrollo de la glándula mamaria 

(50); actúa sinérgicamente con los estr6genos sobre el siste

ma de conductos de la glándula mamaria y con la progesterona 

en el sistema lóbulo alveolar (10,30); induce la secreción 

láctea (10,30,60,?6,83.165); es secretada inmediatamente des

pués del parto (85); es liberada por el estimulo de la suc

ción (30). 

Hormona del crecimiento o somatotropina (GH): es muy im· 

portante para el desarrollo del feto (76,185); tiene un papel 

considerable en el desarrollo de la glándula mamaria (50): es 

tan fundamental en las yeguas gestantes para la producción de 

leche como la prolactina (76). 

Hormona estimulante de la corteza adrenal (ACTH}: inter

viene en el proceso del parto al igual que el cortisol (162, 

185). 
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Oxitocina: una de sus funciones es ia contr·aCclón ,· dP.l 

miometrio (B.l0,6C.7ó,B3,185): también produce uontracción 

áel O\'iducto por lo que podria ir.tervenir en el transporte 

del óvulo Y el espermatozoide al sitio de fertilización 

(185): estimula las células mioepi~el!ales de la glándula ma

maria >·revocando de este modo la expulsión de la leche (10, 

30,50.76,185): la hembra lactante se condiciona a estimules 

visuales o táctiles asociados con el amamantamiento; se en

cuentra presente en la sangre en grandes cantldades durante 

el tr<1bajo dP parto (10, 162): la distensión de la vagina du

rante el parto también puede producir un reflejo de libera

ción de oxitocina (10). 

Relaxina: su presencia tiene importancia en el inicio 

del parto (60,162) ya que dilata el cuello uterino antes de 

que el producto sea expulsado (60). 

7.2. RECONOCIMIENTO MATERNO DE LA GESTACION 

Todavia no se puede responder de manera satisfactoria 

a la importante pregunta de cómo un animal reconoce su estado 

de gestación (83,180,200). Es evidente que esto ocurre muy 

rápido con el fin de que el cuerpo lúteo sea mantenido y con

tinúe secretando progesterona, hormona indispensable para la 

gestación. 

El reconocimiento de la gestación es por lo tanto sinó

nimo de "rescate" del CL. El CL de diestro, producido por 



la ovula:-ión cie dun1e ocurrió la ferUti?ación. deberá ser 

rcscataao 'I converthl.> nn el ~~- Me la gestación. 

La mcr:era en qur oC"ur!"·e el r~conocimiento de la gesta

c;jór.,. vurid en l<ls dif~rentl!s especies domóstícus. En la }-'e

gua se :-tJ demostrado que el embrión es capaz de producir 

orandes ~antidades de· estróqenos que podrian actuar en ese 

momenLo pa~a impedir la destrucción del CL. En ius especies 

en que la PGP 2 alfa cndometr•al es el factor luteol<tico. co

mo ocurre en la }egua .. la gestación debe i.'llCiar-~e con un 

bloqueo directo hacia esa hormona con el fin de que no pu.,da 

l leqar al CL y destruirlo. Cada especie tiene un dia crt tico 

para que et CL sea "rescatado" si la gestación va a conti

nuar. Este dia critico corresponde al momento en que, en la 

hembra ciclando, el útero produce y envia la PGF 2 alfa al CL, 

al final del diestro. es decir. el d!a 15 en la yegua (180). 

La yegua antes del inicio hormonal por ol embrión. reco

noce que ha sucedido una fertilización exitosa, ya que sólo 

permitirá el paso de los óvulos fertilizados hacia la cavidad 

uterina (63.180); los no fertilizados permanecerán y degene

rarán a nivel de oviducto. Si se considera que la calda del 

embrión h<Jcia e\ lumen uterino sucede en casi todas las espe

cies 4 d!as post-fertilizaclún, se puede inferir que la yegua 

r~conoce su gestación desde ese dia (180). 

Para la madre los movimlentos fetales son la única evi

dencia de su gestación (7.00). 
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7. 3. DURACIO'.'i DE LA GESTACIO~ 

El periodo de gestación se ve a!ectado por varios facto

res (19,39,72,86.109.175.231). Las p1~neces cortas tienen lu

gar cuando se .1icnnza la concepción a finales del ano (B. !9. 

39j. Los ;>otros son mantenidos en ei vi~ntre por periodos li

geramente más ; .. irgas que las potrancas (8.19. 39. 109;. Las y,,_ 

quas con mayor !lúmero de partos tienen gestaciones más pro

longadas (72). Las hembras "bien alimentadas" tienen ¡;re!\eces 

un poco más breves que las que son alimentadas con raciones 

de mantenimiento (39.231). Las yeguas tienlln aproximadamente 

el mismo periodo de gestación cada afio. es decir. la yegua 

que pare con retraso durante varios anos. seguirá tardando 

más tiempo que la yegua que generalmente presenta el parto en 

un periodo temprano (86.175). También existe una variación 

genética en ia duración de la gestación independ lente de los 

factores ambientales (39,231). 

La opinión de diferentes autores es variable en ~o que 

se refiere a !a duración de la gestación en la yegua medida 

en dias: 335 (Chamberlain. R .• Sager. F.): 336 (Frandson.R. ): 

340 •Duchateau, A., Campitelli. S., Carenzi. c .• Verga. M .• 

Jeffcott, L., Chapman, P .• Bigq, T .. Gutiérrez. A.): 340.7 

(Hnfoz, r .. S.E. i; 340 a 342 (Roberts, S., ~1c;:-row, D., \'oung

quist, R.); 341 (Saltiel, A .. Kester. W., Sager. F .• Hernán

dez. D.). Con un rango de 305 a 365 (hcrbert. J.): 312 a 400 

(Sager. F.); 315 a :150 (Bigg, T.): 315 n 365 (Crowell-Davis, 

s .. Houpt. K .• Campitelli, s .• Carenzi. c., Verga. M .• Jeff-



221 

cott, L.); 315 a 367 (Chapman, P .. Sagor. F .. Hernáridez. O.); 

320 a 365 (Saltiel, A.); 325 a 350 (Sddleir, R.M.F.S.); 32? a 

357 {Roberts, S., Morrow, D .• Ha fez. E. S. E.); 335 a 345 (Ja

nes,\..'., Saltiel, A.) (8,15,19,23.24.39,60.72,86.109.lll.118. 

140, 162. 168, 175, 177. 180, 182. 184. 231. 235). 

7.4. PARTO 

Una caracteristica de la conducta de las yeguas con al

gunas otras especies es que escogen un periodo del dia para 

parir (8,19,39,94.109,162,163,184,201,231.235). ya sea que se 

encuentren en estado doméstico o en libertad (19). Aparente

mente la ~·egua tiene la capacidad de ejercer algún control 

sobre el Jnicio del parto de manera que el producto nazca du

rante la noche (8,39,94, 109,111.162,163,184.201.231), cuando 

la actividad en el establo es la mínima (8.231,235) o cuando 

el recién nacido está menos expuesto a los depredadores (19), 

Roberts menciona que los partos ocurren gen.eralmente a las 

02:00 AM (163); Short y Saltiel opinan que suceden entre las 

07:00 PM y las 0'1:00 AM con una frecuencia máxima alrededor 

de la noche (184,201). 

En un estudio realizado por Campitelli y col. se observa 

que la tendencia a parir de noche dismlnuye con la edad, y 

que el porcentaje de nacimientos nocturnos es més elevado en 

primavera que en invierno, 85% y 78% respectivamente. posi

blemente para evitar las bajas temperaturas de las noches de 



222 

invierno (19). 

tvidtmcias clrcunstdnciales sugieren que la dctividad de 

las gl¿ndulüs adrenales del feto determinan el momento en que 

trl yequ.:i va a parir (8, 201), lo ct,dl insinúa que e! parto es

tA bajo control del feto más bien que de la madre. Pero 3e 

puede pensar que mientras el feto determina el día del naci

miento, algún mecanismo materno de ajuste se superponf;'! :.:il an

terior ¡· t:!ecide la VP.rdadera nora del parto (201). 

Cuando el momento ele la concepción no está influenciado 

por el manejo humano, los partos pueden ocurrir durante todo 

el ano, pero en el hemisferio Norte tienen un pico más fuerte 

en abril, mayo y junio (39,219). 

7. 4.1. SIGNOS DEL P.~RTO 

Los signos próximos e inminentes del parto varían de una 

yegua a ot.ra, pero en general se presenta la siguiente con

ducta: algunas semanas antes del parto la ubre muestra un 

crecimiento notable (8,1~.23,24,39,86.109,163,183,184, 231, 

235) y se encuentra edematosa a la palpación (111); muy po

cos dias antes del parto aparecen pequenas gotas de material 

ceroso (calostro) en los orificios de los pezo~es (8.15.23, 

39.60,06,109.111,163.175,184.231,235) e incluso puede haber 

ya salida de calostro (8,15,60,111.163.175). [,a vulva se en

cuentra inflamada ( 15, 23. 24, 86) :, edematizada ( \83, 235). Hay 

relajaclói;i de los músculos de la región pelviana (15,86, 184), 
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del área lateral del maslo de la cola, de los músculos abdo

minales (111) y de los ligamentos sacrociáLicos (8.86,177, 

183.184.235) aunque es dificil observarlos bien debido al 

grosor de la masa muscular (235). Aumento de volumen del ab

domen (60,111) y caída del mismo (111) y de los flan~os (60j. 

La fosa paralumbar se hace más evidente y más hueca (111). 

Existe ligera depresión de la grupa alrededor del maslo de 

la cola (15.23). 

La yegua se encuentra muy inquieta (8.15.23.24,39.60.94, 

111,163,175,183,184.231). se echa y se levanta con mucha fre

cuencia (39,60,111.163,168.175.231), da vueltas (86,175,231), 

camina (8,24,86.184). trota (175), patea el suelo (15,24.39, 

86,184.231), voltea la cabeza hacia los flancos (39.231), 

mueve la cola (15,111,163), orina (60,94,111), prsenta sudo

ración (8,39,86,111.163,175,184) principalmente en el cuello, 

hombros (175), flancos y axilas (163), se puede decir que ma

nifiesta signos parecidos a los de un cólico (8,39.86, 111, 

163,175,184). Su actividad fisica se reduce (8.111), se sepa

ra del grupo, busca estar sola (8,15.23.24.60, 163,175,183) y 

presenta anorexia (8,163,183). 

7.4.2. POSICION, POSTURA Y PRESENTAC!ON DEL FETO 

Para que el potro nazca sin problemas sólo hay una posi

ción, postura y presentación correctas: la presentación ante

rior. cuando salen la cabeza y los miembros anteriores prime-
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ro (8.15.24.60,86.163,175.235): la posición dorso-sacra, es 

decir. la región dorsal del potro se encuentra en intima re

lación con el hueso sacro de la yegua (B.60.86,163.235); y 

una postura con los miembros anteriores extendidos. uno lige

ramente más que el otro. la cabeza encima ce ellos. con los 

ollares a la al tura de Jos carpos y los miembros posteriores 

también extendidos (8,15,24,86.163.175,235). 

Aproximadamente el 50% de los fetos equinos en la gesta

ción temprana se encuentran en una presentación posterior, po

sición dorsopúbica y con la cabeza y los miembros flexiona

dos. Pero aproximadamente a los seis meses y medio de gesta

ción rotan a una presentación anterior {235). 

Para propósitos de descripción, el parto en la yegua se 

ha dividido en 3 etapas llamadas primera. segunda y tercera 

etapa de labor (8,15,39.60,66,109,163,183.235). 

7.4.3. PRIMERA ETAPA DE LABOR 

Es el período de contracciones uterinas que ocurre pre

vio a la ruptura de la membrana corioalantoidea (8.15.39,60. 

86.109.163,183.235). Las contracciones musculares causan do

lor a la yegua y originan algunos de los signos del parto 

mencionados anteriormente ( 8. 39. 86. 109. 11L184. 235). 

Durante esta etapa el feto extiende sus miembros ante

riores y la cabeza. aparentemente alcanzando el canal del na

cimiento. Las contracciones uterinas posteriores y los refle-
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jüs del feto causan ro~ación de los miembros y de la cabeza 

para la posi<.'ión dorsosacra (8,15.24.163,235). mientras que 

las por·cior.es posteriores del feto permanecen úorsopúbicas. !\ 

rr,edida que progresan las contracciones, ocurre un rJiro gTu ... 

dual y ent::-an al canal del parto lns mtembros anteriores y la 

cabeza ( 8. 24. 86 J. Los ºmovimientos vigorosos del feto pueden 

producir movimiento de la pared abdomi~.al (39, 109). 

La duración de esta etapa e:; variab:e según e1. cri.terlo 

de los diferentes autor-es: desde algunos minutos hasta varias 

horas (Crowell-Davis, s .. ~aupt, K., Jeffcott, L. Janes. W., 

Va1mgqulst, R .• HernándP.z, D.). de 1a4 horas·(Roberts. S., 

Frandson. R.). de 2 a 3 horas (Janes, \.i.). de 2 a 4 horas 

(Youngqu!st. P..). de :? a 2~ horas (Bi99, T.). - var.los· dlas 

(\'oungquist. R .• Crowell-Davis. S., Houpt. K.) (15. 39, 60. 86, 

109.111.163.215). 

F.n esta eLapa las yeguas todavla mant:cnen algún con'trol 

sobre el proceso del nacimiento. Las distracciones o influen

cias externas adversas pueden posponer el parto por algún 

tiempo (8). 

[,as contracciones rítmicas de los músculos de la pared 

uterina hacen presión sobr·e el contenido del útero y empujan 

a la placenta contra el cérvix. A medit!a quu osta última es

tructura se dilata. la placenta se rompe y el liquido amnió

tico que contiene escapa por la vulva al exterior (8,86,235). 

con lo cual termina la primer-a etapa de labor y empieza la 

segunda (8,39,86. 109.111.16J,183.184.23l.235). Este liquido 

se ldenti~ica fácilmente por su color marrón (86) y el pro-
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ceso se conoce comunmente como "romperse la holsa. de agua o 

la fuente" (24, Bó, 175, 184 J. 

Un parto normal puede estar p~ecedido de varios intentos 

de falsa labor (39.235). 

7.4.4. SEGU~DA ETAPA DE LABOR 

Inicia con la ruptura de la membrana corioatantoidea y 

termina con et nacimiento del potro (8, 15, 24, 39, 60, 86, 109. 

lll,ló3.175,231.235J. Pueden ser expelidos de 7.6 a 19 litros 

de fluido corioalantoideo CtllJ. Casi todas las yeguas se 

echan en esta estapa (8,39,48,94,109,163,235) en recumbencia 

lateral (163.235) manteniendo los miembros extendidos (163) o 

external (231). sin embargo. algunas yeguas prefieren parir 

paradas. Conforme esta etapa continúa. la yegua puede pararse 

y echarse periódicamente, y reanudar las contracciones abdo

minales (39,109). 

Al principio de este periodo los miembros anteriores 

del potro se encuentran ya a nivel de la vulva }" la cabeza 

está entrando a la cavidad pélvica de la yegua (86). Con las 

fuertes contracciones pronto se hacen visibles los miembros 

del potro en la membrana amniótica tirante (8,15,24,163,231, 

235). Con cada contracción abdominal el potro progresa un po

co haciéndose evidente la punta del hocico cuando unos 10-15 

cm de los miembros anteriores están claramente en la vulva. 

En este momento los hombros del potro se encuentran completa-
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mente en el canal del parto y contracciones muy violentas 

mueven a t~stos a través de la pelvis materna. Se realiza otro 

gran esfuerzo mientras la cadera entra al canal del nacimien

to (6,163). E: parto se consuma rápidamente una vez que Ja 

cadera ha pasado la pelvis materna (6). Las contracciones en 

esta etapa se caracterizan por varios pujos fuertes y expul

sivos, de 2 a 5, soquidos por periodos de reposo de 2 a 3 

minutos (163). Generalmente el potro es expulsado por comple

to antes de la ruptura del amnios, pero el movimiento de sus 

miembros anteriores y do la cabeza lo rasgan rápidamente (6, 

86.163.184). 

La duración de esta etapa es variable (8, 39, 66. 109, ll l. 

184,231,235); las primiparas tienen una labor ligeramente más 

larga que las multiparas (Crowell-Oavis. s .• Houpt. K .• 

Jeffcott, L., Hafez, E.S.E.). De 10 a 15 minutos (Crowell

Oavis, s., Houpt, K., Jeffcott, L. l, de 12 a 15 minutos (As

bury, A.), de 10 a 40 minutos (Hernández. O.), de 20 a 30 mi

nutos {Youngquist, R.), un promedio de 18 minutos con un ran

go do 5 ~ 43 minutos en multiparas, y un promedio de 21 minu

tos con un rango de 5 a 47 minutos en primiparas (Hafez, E.S. 

E.) (8, 39,86.109, 111. 164,231. 235). 

En ocasiones una yegua se levanta inmediatamente después 

del parto (6,39,109). pero lo usual es que permanezca echada 

durante algunos minutos (6.B6.163,184,231), entre 15. 30 

(163) 6 40 minutos. Si so levanta, lo común es que se vuelva a 

echar por pocos minutos (39,109). 

El c~rdón umbilical es muy largo en el equino; esto 



permite Que el prodU'.!t.O 1 m~ vez cxpulsa::k.t continúe conectado 

í:3 la· cirr:u1ilC19n _placentario íl~3.13,~). he::ho_muy importante. 

ya qu_c por·.·esta' v!a t:l ·potro rec·i~lf.: cantidades sic;nificati-

vas da sangre :adicional (8.24.66,1~1.184,209.231); l·litro . . 
(184J. l.<; litros CÜl.16:3¡ tran:;fcr!da de.,de la piad~~ta· (8; 

111. 16~). La ruptura del co~dón umbilical sucede:cú~nd~·· 1,i 

yegua o el potro se levantan (ll.15. 3?,48.86.109,l63, 183J·F EL' 

punto de .ruptura as a unos tres (86, Hl4), cua·t~o ci~4J, o:· 

cinco cm (8.163.184) de la pared abJominal del potrilú{ f8". 

86.163, 184) 

7.4. 5. TERCER!\ ETAPA OE LABOR 

Consiste en la expulsión de las membranas fetales (6, 15. 

3Q,86;163,189,219.231.235) y en la involución uterina (163, 

163, 235). 

El tiempo que tarda la placenta en ser expulsada puede 

~ariar: 10 minutos (Asbury. A.), 30 minutos o más (Hernández. 

D.), de 30 a 60 minutos (Bigg, T., Hafez. E.S.E.), de 30 mi-

nutos il 3 horas (\'oungquist; R. J. 60 minutos (Campitelli. s .. 

CarenzL c .. Verga, M .. Houpt. K.) (8, 15, 19, 86, 94, 231. 235). 

[,a mayoria de las yeguas se levantan durant.e la expul

sión de la placenta, y aunque pueden mostrar signos de inco-

modidad abdominal (8,39,219). no es común la presencia visi-

ble de tensión (39,219). La yegua oleré la placenta y rnostra-

rá el signo de Flehmen. pero no se la comerá ya que en los 



equinos no ·Se presenta la piacentofagia (19.J9.'J4,219,21!). 

Lil i nvo 1 uc:ón U\:f..!:·J nu en l .J yegud ·:.curre r-áp ICi=tmPr\t-i:~ 

(72; t:lO, l 6J, rn1, 16'.l, ;-23¡ dehl.io a 'l'-'e po?· su tipc, de p!accn

tücíón -10s cAmhios .. nufridUs por ei en-Uometri?- durante la ~es

tación so!l leves co;:nparados ccm otr·a~ ospec!es (183. ¿2Jj. El 

conconsó gener.~l es qu'e E:i~ útc-:ro :intcia este pror.tJso antes do 

prc:sc·nta!"'se_el primer calor po:otparto. y que éste li.ima un 

efectn benéfico sotJrc lo \'clociddd dt• ~a ír.vol ·.1~·~ón. es de· 

cir. l..-1S yeguas que no presentan este calor postparto t.ier1en 

un periodo de !nvoludón uter!n<: más prolongüdo (181). Esta 

involución es más rápida en yeguas prlmlparas que en niultipa-

ras. El eJerciclc parce'> ser que acelera e! proceso (163). 

El calor del potro, es decir. el prlm<lr estro postpai·to 

según la opinión de diferentes a~tores, varia en el did de 

presentaci6n: ~e. a 12" (Sal t~el, .C\.); 7~ a 10º ~Gut!t.1rrez. 

A., iiartley, F.:.): 9" (FrandS'.m, R., ~lorrow, D., Roberts. "S., 

Su<Jer, F .• Sh·anson. T.); ~ l º con un rango de 2 a 40 días (Ha-

fez, E.S.E. ;; ur.a semana postparto (~.sa, Ch., Sadlolr. l{.l·J.F. 

S .. Tylür. S.;: H• dia (Swanson, T.) (7, (d1, 72, 78, 140, 163. 

168, 174, 161,209,218,231). 

l\lgunas yeguas preso?.ntan unil hernor:ragi.a postparto. con-

diolbn asoci.:1df.\ con las ycguns vlej.is pero c¡ue se pui;!de pre-

snntar a cuaiquier udaC :.17'?}. 

Unos días después del parto siempre se present..a una 

descarga vaginal mucoidCJ con un color que puede variar desde 

transpa:-ente hasta el parecido al chocolate. Es c1 resultado 

de ur. pro~eso nor11al dol organismo par.! eliminar impurezas 
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de! útero (t74) . 

. , . 5. ·~!\~.~CTERr::;nc.!\S DP.L C0:01PORTA:·IIE~;ro i·l.Í\TERNO 

Bj t;nmpeorc.amicnto materno c::ue rr:.~qujert:- un hijo dt}'¡;ende 

de lns ccndiciorws en quu nace C~9 .. 8~·J. 

E.n lc:ts ca~al los los pequeJ'l.os nacen rl'UY matluros- y son ca

¡:,aces de ·1er por :;t mismos con un m1nimo de cuidados mater

nos. ¡:,rincipal!llente para su aprovisionamiento de leche (20, 

:39. 185. 193). 

Las madres dP, r..uchas especies de mamiferos. entre ellas 

las yeguas. muestran una conducta de recuperación. es decir. 

recogen o guían de regreso a los pequenos que se alejan dema

siado de ellas (39,185.189). 

Los pequen.os tratan u su madre corr.o una fuente de como

didad. <le nutrición y de seguridad. L::>s sistemas muscular y 

nervi 050 del jov .. Jn que se -.ancuentran t;n r.1adurdr..:i6n, lEt van 

permitiendo una mayor libertad al mismo tiempo que ta madre 

su va volv]cndo m~nos tolerante a sus actividades. De manera 

que lnmeciiat8mente después del nacimiento J.a madrt> inicia ta 

mn}·or p<1rte de los contactos entre ella y su hijo, conforme 

pas<i el t le1npo se presenta un cambio suti 1 on la celación ma

dr~-hijo. El 6nfas1s cambia gradualmente y e! hijo tiene que 

tomar una participación mas activa para el mantenimlento de. 

ln relación si es que éstn tiene que durar. En u¡1 mo!Tlento da
do. los lazc:> se rompen por 1<1 actividad da la madre que se 
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vuelve c~d,; vez más i ndi ferentc: !lacia ,,r :'peqÚer'\o, y'desa'lienta 
'\; :· 

de form;i acti\'a sus i!lt"'ntos de continuar: s{endc,' dlimcmtado 

o de perrr.anocer en conta~to ,cor. el la. 'Por sli·· Parte, la cria 

pasa más tiempo, con otros miembros de su soc:ieda'd y d., su dm-

biente. 

Existe un periodo' postparto que <•S esenr.ialmentt' impar-

tanteen el establecimiento del comportamiento materno (85). 

Cornell r col. postulan que la condt.ctd matorna equina 

depende probablemente de la liberación do proqasterona y es-

trógenos durante el parto. 

Factores genéticos tQdavia desconocidos. deben formar 

partP. en la conducta materna puesto que las yieguas que son 

buenas madres tienden a tenor hijas que también son buenas 

madres. Esto puede conseguirse mediante un buen funcionamien-

to glandular hereditario. De alguna manera is conducta mater-

nal es aprendida puesto que la no aceptación de un potro ~u-

cede con maror frecuencia en las madt·es prim! paras ( 110). 

Después del n<tcimiento del potro son varlos lo.> factoras 

que contdbuyen para enlazarlo con su madre (19,39,85,94,110. 

113.195,219.231). Estos factores se basan esencialmente en 

indicaciones olfatorias (19,39.41,110,1!3.195.231), gustati

vas 09.39,94, lll.113. 219). vJsuales (19, 39,135.94.110,231). 

acústicas (39, 85, 94, 110. 113, 195, 231) y táctiles (39, 113. 219. 

231). 

El sabor y el olor del potro le permtteri a 'la. yegua, 

identificar al recién nacido (39,85,,9<L110.113,219J;'·:'eb,olor,

de los fluidos fetales es muy atractivo, para ias 'yeguas '¡;ar-
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curientas !J9,94.!10.2l?J. Si el potro se aleja del lugar 

dor.de se llevó a cabo el parto. es probable que la yegua no 

lo siga y co re<0hace (94). La é!pariencia del pequeño es im

portante para que la yegua lo reconozca (85.:10). El estimu

lo táctil es particularmente v!tai para la madre y el potro 

durante la lactación (39,85.il3.219). La comunicación auditi

va es probablemente importante para r~conocerse d larga dis

tancia (39,85,94.110.195). Las yeguas relinchan con mayor 

frecuencia en respuesta a la voz de s•J propio hijo que en 

respuesta a un potro extraño. sin embargo, los potrillas res

ponden indiscriminadamente a la voz de ct:alquier yegua (941. 

7.6. POSTPARTO EN LA YEGUA 

Después del alumbramiento por :o general la }"egua adopta 

una posición esternal. El potrilla se presenta de tal manera 

que su madre sólo necesita voltear la cabeza para encontrarse 

con él anca con anca (94.110). 

Poco después <!el nacimiento la yeg•Ja lame efusivamente 

las membranas fetales (39,94,110.219) y a su potro (23.39, 

85,193,219,231). Durante el primer din de vida de éste. con

tinuará lamiér1dolo de forma intermitente, especialmente en la 

cabeza y en el área cercana a la cola (39, 219). Después de 

que una yegua ha lñmldo a su propio Potrilla. parece ser ca

paz de distinguirlo entre otros y rechazará los intentos de 

los demás para mamar (35,39,9~. 110,219). 



Si un potro nace rruP.rto :-i>ll m~dre pasarft horas act:rcdn

Co.se.l ú y to:·.'lndole cor. un rnicrr.~ro >::1n~E:sr·icr. i\l pcrmdnecer és

te inmóvil. ~:--á deján:1olo gradualmente. Si se encuentra en 

pnstort·ol el la pascar'-~ form:indo cir1:-u\t~s cada · ... ez más grandes 

alrededor de é: y el cuerpc> del potro podrá retirarse sin 

provocar dist~rbios. ~in embargo . .-llgunas yegucs reaccionun 

de una manera muy exagerada ..::uando se retira a su hijo muer

to. y parece ser que t>ste hecho influye en un t!ecremento del 

ir.dice de concepción (39). 

Durante todo el primer d~a después de~ nacirrlie:nco. las 

madres son Axcepcionalmente .:igresivas hacia los de su especie 

(39,219) e incluso hacia P.! humano (39). 

llentro de los primeros 30 mim;tos postparto !a yegua su 

levan~a (163). Cuando el potro s<o pone en p:e su madre res

ponde relinchando (39'. 

7. 7, ll\CT AC10!'1 EN LF1 YEGUA 

La lactación tiene la función primaria de alimentar a la 

cria y la función secundaria. en los ungulados, de transferir 

la inmunidad pasiva de la madrP. a la progenie. Los pri~eros 

amamantamientos son les más importantes lnmunológicamente. 

Además, parece ser '1lle la lactactón sirve pura reducir el te

mor en los potros. En g&11E"ral1 los potrillas ponies maman an

tes que los potrillas caba:los 09). 

Durante todo "l periodo rle amamantamiento una yegua 
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ruedo ri::?sponder u los intentos de mamar de su potro de cua

tro maneras: ~) si e~tá comiendo continuará haciéndolo al 

mi siro tiempo que sequirá paseando con un paso mU}' l"nto ( 35, 

39, 219); 2J perrnar,ecerfl en pie con ambos miel'1brcs posteriores 

extendidos (35.39,?4.219J y la cabeza elevada (35); 3¡ con

tinuará parada con un miembro posterior flexionado: 4) recha

zará al potro con aqresividad por un breve periodo de tiempo 

antes de permitirle que mame (21.35,39). Mientras la yequa 

permanezca tranquila durante el amamantamiento, su postura no 

afe~ta la duración de éste (35,39). 

La flexión o extensión de un miembro posterior durante 

la lactación, parece ser que ni facilita ni tiene efecto al

quno sobre ésta; es más probable que la posición adoptada por 

la madre sea es~ogida para una comodidad máxima de ella mis

ma y para la conservación de energia (35). 

Es frecuente y normal que durante la lactación las ye

quas muestren la siguiente conducta aqresiva hacia sus po

tros: echan las orejas hacia atrás, chillan, mueven la cola, 

qolpean liqcramente, intentan morder y Patear, muerden }' pa

tean. El chasquido es otra amenaza aqresiva de las yeguas 

lactando hacia sus potros, en la que éstas echan las orejas 

hacia atrás, voltean la cabeza hacia su potro Y abren abrup

tamente la boca sin retraer los belfos resultando un sonido 

bajo y golpeado, de chasquido (figura 22). 

Estas agresiones parecen ser una respuesta primaria al 

fuerte empuje de In nariz del potro contra la ubre Y a que 

algunas veces muerde las tetas. La agresión materna durante 



la lactanc:ia 'es menos frecuente cuando cJ potre: es múy- joven 

y aumenta .·a parlir de los 4 ó 5 meses de edad de éste (35, 39, 

2!9j. 

r..as·}'eguas terminan la sesión ::!u .:imamantarniento con ma

yor frecuencfa que! los potros durñn~e la primera semana de 

vJda de éstos (2!,35,j9,54); sin embargo, lu frecuencia y la 

- difraci~ll de estas sesiones son mu}'O!'OS durante este tiempo 

(35;:i9,q.;¡. Subsecuentemcnte es menos prribable que la »equa 

termine las sesiones. La manera en que la yequa da por ter

minado el o:namantam1ento es principalmente alejándose del po

tro (90% de las veces). o levantando &l miembro posterior del 

lado donde se encuentra El potrilla para asi empujar la cabe

"'ª de éste lejos de la ubre; la yegua retendrá su miembro 

posterior levantado de man<'ra que su babilla prevenqa la 

apro><imación del potro " Ja ~br". Dur·antc la época de moscas 

tas yeguas pueden i\cabar con el amamantamiento cuando se pa

tean el abdomen v1gorosamente con alqún miembro posterior pa

ra l ib•n·,1rso do los i ns&ctos. Muy rara vez las yeguas norma

les terminan la s.esión mcdiant<' una agresión contra su proplo 

potro (21. 35, 39). Las sesiones t&rl'linadas por la madre son 

liqcramente más cortas que las fina! izadas por el potro (39). 

Las yuguas en buena condiclón gener-almonte no destetan 

a sus hijos .:J no ser que se ~ncuentren gestantes de nue\'O 

(94.231). 
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Figura 22. Yegua efectuando un chasquido a su potro du
rante el amamantomiento. 

Modificado de Crowell-davis. S.L. and Houpt, K.A .• Ma
ternal behavior. Vet. Clin. of N.A.: Equina Pract,, 2: 560 
(1966). 
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7.<J. ASOCI.'\CION E:-1 LA VEGt;.>. 

Lü es t !"echa as oc!. ación (m t r~ ta . .i yegua }' ·su progr.n i e es 

Garacterist!c:a de los équidos (39;. Dentro de una munada, 

yegua y po~".'o pasarán más tiempo juntos que cualquier otros 

dos indlviduos (21.35.39.94.231). 

La unión del occrcam!ento de 1 a ~·egud hacia su potro co

mien~~o en P.l rn~mento del ;>arto# r la unión rer~iprocd del po

tro con !a y~gua principia generalmente o la segunda hora de 

~dñci de ó.ste (231). Esta estrecha a~ociación es ma}-·or durante 

Ja primera semana posteri:>r al nacimiento (21. 35. 39, 231). 

cuando yegua y potro posan wds d~l 'JO\ del t i.empo u 5 1Jtet.ros 

c.:omo máximo uno de otro (21. 35. 39). Es la asociación extrema 

decrec.:" a mediáa qu.,. el potro va madurando (39.219) o con

forme se hace más notorio que "'ñ. a .:.leqar un nuevo potro 

1211). Sin embargo. ~eguas con progenie de uno. dos (39.219) 

y hasta tres anos (2JJ), continúan unidos si la intervención 

ch~! humano no .lo ajtera (39,219 .. 2Jl). 

Esta usociaei6n cerrilda es principalmente un efecto di

recto de la conducta del potro. Cuando una yegua y un potro 

interactúan dinámicamente. el patrón primario de movimiento 

i:-s que la ~re;iua deja repetidamente o su potro mientras él se 

aproxima a su madre reiteradamente (21,36,39). 

Aparentemente las yeguas refuerzan ld tendencia que tie

nen sus potros a seguirlas. durante !.os primeros dias después 

del parto (39,231), alejándose do ellos durante las sesiones 

de amamantamiento, lo que produce el alto porcentaje de las 
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ses!ones terminadas 'por ellas. El potro para intentar volver 

a mamar. como cerC"a dt! su madrt-;-\. Tal ::orn.luctu t:\n- pombin.1ción 

con el aistamient.o iniciül de ocros mfcmLros de la manadd, 

parece ser importante para ayudar al potro a marcar a su pro

pia madre (21.39). Probablemente el seguir a la madre es una 

conducta aprendida. La interferencla de este proceso de 

aprendi~aje. puode alterar el ddSHrrollo normal del vinculo 

madre-potro (39). 

La cerrada y temprana asociación entre una yegua }' su 

potro y el Indice •>n que llegan a independizarse el uno del 

otro, no se ve afectado por el sexo de la cria (36.39). Sin 

embargo. todos los potros de una yegua individual exhiben pa

trones característicos del desarrollo de la separación de sus 

madres. Las diferencias individuales en la conducta materna 

prohablemente son pnrte de l~ causa de estos patrones dife

rentes. 

Una yegua se acerca a su potro debido prlncipalmnente a 

la conducta de éste, especialmente cuando él es muy joven y 

se aleja de el!a más de 10 metros mientras juega. El aproxi

marse al indivlduo apropiado requiere que yegua y potro se 

reconozcan el uno al otro. El relincho lo utiliza la yegua 

como una voca.lización normal para ,1rientar al potro que se 

está alejando. El color del pelaje puede ser importante para 

que se identifiquen a distancia (39;. Las normas olfatorias 

(19,39,94,110,113.195,231). visuaies (19,39,85,94,110,231) y 

posiblemente los relinchos ¡39,BS,94,llO.lll.113,195,231), 

sirven para conf.irmar la ldentldad correcta (19.39,85,94,110; 



Los ungulados jé.•Jenes se pueden cil·,;idir en dos grupo:i: 

los ocultos, los cuules pasun 1a n1ayor par·te del -tiempo echa

dos Laja ld n1ü leza o ha jo ouu l'!U:. or f.ltt"d. cul.Jlerta densa. es

"oncliéndose de SilS dcpredudor·"s y esp.,rando el regreso de sus 

madres para s.~r al imentadus. V j c)S ~e~u itl<1rC"s. que pert11anecen 

cerca de !>US medres y no esconder, :-:uOJ:1do ellas se f3•::hdn (39). 

Lns ycquus exhtb~n U!li."I rt'spuesta prot.eot.ora hacia 5us potros 

durmiendo, llamada :respuesta a la l'f!CUmbf:ncla ·:36, 39). Cuando 

un potro se echa, su madre ln~errun1pe s•J patrón normal de 

pastoreo t1rrante haciendo un 1:1rculo alredudor de él o perma

neciendo a su lddo. Aigunas ::eguu.s muestran una not.:able y 

gran ugresión hocia los humanos cuclndo sus potros se encuen

tran durmiendo o cuando caminan alrededor de el las. La pre

sión de selección en los ancestros Sd l\'ajcs de 1 c:-abal lo, pro

bahlemcnte favoreció la supervi\·cncla de los potros de las 

}'eguas que estaban alertds y ayreni'.1as dl mclxjmo cu'l.ndo P.stos 

clorrnian y eran incupaces de ponerse a salvo con la manadi:i si 

aparecía el depredador. Lr:is /eguas domósticas qlw no se en

cuentran expuestas e. la depredn~i6r: n .. 1turaL muestran un des

censo gradual du la respuesta d l~ rocumbencia conforme sus 

potros mñduran, de esta rnaneru, p(•lras de 3 ó ..J meses de edad 

so quedan durmiendo mientras ·:iue sus madres pastan a una dis-
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tanela de cl~os ·dl! 300 metros n más (~9). 

7.10. PROTfiCCION 

Durunto los prim<:ros dlas df.!Spués d!?'l fJUrto# tas yeguas 

se mu os tran en ex tremo prot'='ctcras de s~1 i·er~ i An nac i rlo, 

Lanto ele los animales de su rnism<t <JSpecie e-orno de los humano_s 

(94. 7.2.1). 
e___ ·-- -.-

LaS yeguas domésticas pueden "prote<Jer"' a sus potr'os- de 

otros caballos aunque no exista amenaza (3?,94.231;. colocán-

dose ullas entre el potro y el eaballo que intenta acercarse, 

o agrediendo al intruso (39,;>3li. Un mordisco del potro hacia 

otro caballo puede provocar la agresión de la manada contra 

este último (39). l:na yegua disuáde a su potro del contacto 

directo con los miembros de la man9da o con intrusos, llamán

dolo a su lado media,.te un relincho sua\'e (231). La proteo-

ción materna es importante para proteger a los potros de 

otros ~aballas tanto como de Jos depredadores (J9,53). 

llsta protección tan estrecha y el permanecer constante-

mente juntos, se mantiene desde el primer dla post.parlo hasta 

algunos dlas despufis y se va reduc-Jendo gradualmente (94, tlO. 

231). 11 medida que pasa el tiempo, ln }'<'gua permite que otr-oo; 

potrillas investiguen dl recién nacido (94). 
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7. ll. INFLUE:\CIA ~ATERN!\ E~l U, CONDUCTA DEL POTRO 

La ~n!"luencia materna sobt""e la c:onductd do la prr>gente 

se ha documentado extensamente en al9urias otras e~pecie::L pe

ro hasta la fecha se ha investigado muy poco en los cab3l los. 

Los potros de yeguas dominantes tienden a dominar entre ani

males de edad semajdnte, incluso des1Juós del destete. Este 

hecho puede ser heredl tario, aprendido o ambas cosas (39, 103!. 

Conforme el potro llegd a pastar más que a mamar, el tiempo 

que emplea para alimentarse está en proporción directa con el 

que emplea su madre (39,41). Tampoco ha sido determinado si 

esto es una conducta aprendida o si la madre y el potro estén 

respondiendo ideñticamente a ciertos cstlmulos ambientales 

(39). 

7.12. CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIE~TO DEL POTRO. 

DESARROLLO PRE:'l.~Tl\L Y PERIN.'ITAL 

El inicio de la conducta del potro se manifiesta desde 

el tercer mes de vida fetal. cuando movimientos simples e in

dividuales detectados por ultrasonido ocurren en un promedio 

de 2 cada 10 minutos. Del cuarto al noveno mes de gestación 

existe un incremento en su proporción, con un pico de ló mo

vimientos cada 10 minutos. En los dos últimos meses de prenez 

decrece el indice de movimientos simples, Y los movimientos 

individuales llegan a movimiento de fase dos, El movimiento 
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complc;jo que posee de 3 a 5 comp,Jnente:s (normalmente el com

ponente final es déhi!), inici5 en ~l décimo mes de yest2cJ6n 

con una pr·e>porción media de 6 por hora. Dur·ante el o~cimc 

primer mes los movimientos complejos incre'llentan en una pro

porción m~dia de 20 por hora. ExistFJ una variación considera

ble en la proporción ele los movi.mientos fetales complejos. 

tnnlonclo un rango de: 1 a 84 por ~ora. Ambos movimiéntos. sim

ples y complejo<;, probablemente constituyen una forma de 

ejercicio fetal. Durante los últimos 3 d!as al preparto, los 

movimientos complejos incrementan en frecuencia para formar 

un periodo activo continuo de 10 minutos o más de duración. 

Esta actividad en masa es probable que constituya los ajustes 

finales de postura que resultan en la presentación de la ca

beza y los miembros anteriores extendidos en la pelvis mater

na (34. 62). Aunque durante toda la <I<'st.ación ocurren fases 

Inactivas, puede presentarse una c•Jndición de inercia fetal 

próxima al término resultando una distocia caracterizada por 

una disminución ce los movimientos fetales complejos, ajuste 

postural incompleto e inactividad fetal durante el parto (34, 

61). 

Después ele romperse la membrana corioalantoidea y antes 

de que el feto entre a la pelvis materna, puede provocarse un 

movimiento reflejo como consecuencia de la retención de un 

miembro posterior. Una vez que el.feto entra a la pelvis ma

terna, éste no es responsivo ni siquiera al estimulo doloro

so, hasta que sus ~nderas son llberadas. Unos segundos antes 

de lu expulsión del feto, se establece un ritmo respiratorio 



que pueda. µrec;~:!er ri !Jn.1 ser 1 e de baque ~da:; ( J•l ; .. 

7. !:<. ?OSTPM~TO E'\ EL POTRO 

Los e.aseos ch: loS recién nacidos estén .. onvuelt.;os" espe

cialmente on ei úLer'o mat:.erno para pro!.egcr a lu. y~gua :.de su 

propio hijo. Sf! enc'1entran dentro d., un 1rnvol tot io protector 

blando !!amado eponychium. que se rompe por si sol<> cuando el 

animal da sus prf.meros p~sos por un suelo duro (4éti. 

Una voz q1Je el potro se ha librado de las mombr"anas fe

talt"'S su actividad va dirigida d le'.'a!'ltarse. El os cupaz de 

ponerse en pie por si mismo en pccos minut•:is ( 19, 20. 34. 45, 94. 

231). [,leva a cabo re;petirlos inte;1tc•s Pi.lt'a 1 ogrdrl o (231) me

diant~ asombrosos mrJvimlentos extensivos y forzados de mane

ra que los miembros posteriores so~ u.lz:'ldos antes qtoe los an

teriores (34. 231). En este r.1omonto la frecuencia t·ardlaca se 

l'mcuontra nle:vada (231). La c:aJitlc.1d del piso ).' r~l medio am

biente inf.1.uyen en el tl.empo quo tar·da el potro en levuntarso 

(19.3-1.231). ~nmp~tcl~i y t;ol. munc:!onan que los pr.>t!'os na

cidos durar.te el d!.1 se ponen en pie antes quo los qun nacen 

por lo noche ( 19). Diferentes estut~.ios muest!:·an que los po

tr l I los se levantan des¡..u&s dr-1 parto a :es 10-15 minutos 

(Crowell-Dav1s. s. J. 3?. minutüs en rotros de yeguas ponles 

cruzadas (Jcffcott, r •. J, 57 minutos en potros de y<,guas Pura 

S~ngre (Campitelll. s., waring, G., Wi<>rzbowskL S., Hn~·ez, 

E.S.E.) <.19,34.109,231). Las potrancas se levantan antes que 



!.:1s pc:1 tros O 9. 34) (~·1.1 minutos ~ntes) (34). Et ¡,romt~dio dt:-1 

pPso c!c 1.as potrdnrtts a 1 nacer es rnenor cpJe e!. de l•"s potcvs; 

esta dJrerencia en el peso puede justificar e! retraso para 

ponerse en PÍ".? ~ ·~4. 21 t), aun-::¡ue también puE-de ser -el ta11ano 

la causa de la diferencia ;'.14;. Siendo las hell'l>:-<ts Jl'ás peque

nas que t:.is macho~. µueden coordinar mejor sus r.i·.JVlm!entos 

(19). Por lo t:anto. ia reza. el sexu y i:-l tari1ai"Jo 1J.e los re

c:ién naci<lon deben considerarse cuando se evalúa s!.. un potro 

tarda dcma~üado t1ernpo en pnrñL·se. 

Si 130 minutos rlespués de que un potro ha ! ibrado sus 

::adP.ras de !a pelvis de su madre todavia no se para, se puede 

~onsiderar que es patológico (34). 

Después do que un potro se ha levantadu por primera ''CZ. 

t.1s sigutrmtes veces son más fá9iles }' ráp!:i<is. En un princi

pio, el mant9nerse de pie depende de conservar sus miembrcs 

(:.Os ter i(.1res 1 igeramente l nteruJ es y sus miembros ante:riores 

formando un ángulo de casi 50°. El potrillo lucha para mante

ner el equilibrio. Seuuidamente empieza a dar pasos tam1.>a

leantes que pronto llegan a ser vc~rdaderos pasos flexionando 

los miembros ligeramente. !Jurante la segunda hora de edad. la 

flexión de las patas y el camincr llegan a perfeccionarse 

hasta que !a coord ínación es perfecta confot·me ol potro se va 

moviendo con mils facilJdad (23!). 

Antes. durante ¡· después de quo el pocr i 1 lo se l'Jvante~ 

inicia su comportamiento' de investigación (59,94,231). Empie

za a orientarse a través de los sonidos (231) y explora olfa

teando. lamiendo y milsti cando todos los objet.ns que se en-



c-u-;ntnm a su alrededor (59, 94, 231). Le atrnen los objetos 

qrandes pero necesarid:nente los objetos en invvímiento (94~ 

110); er;to ayuda a entender el ·por ·qué. Ja :ye9ua tiende a alc;

jar a cualqu!er animal grnnde, incluyendo a la gente, del lu

qar dónde se encuentra su potro .. durant.e sus pr!meros dios de 

viña. 

En un estudio se comprobó que a un potro le toma 30 se

gundos identificar d su madre. Si se le tapan los ojos le to

ma el doble dr: t.tempo. Con el olfato bloqueado necesita 90 

se9undos. V con los ojos tapados y el olfato bloqueado tam

bién pt<ede reconocerla, pero utiliza 3 minutos para hacerlo. 

Los potros se acerca!l equivocadamente a una yegua cuando re-

1 i ncha. Pruebas con cintas reproduciendo el relincho de sus 

madres, demostt·anm que los potros no distinguen un relincho 

de otrr. (110). 

Las bolitas cafés, verdosas o negruzcas de meconio, 'de

ben ser evacuadas poco después del parto, y a los cuatro d1as 

de vi~a aproximadamente. el excremento debe ser ya lechoso y 

umarlllento (34). La primera evacuación puede li- acompal\ada 

de tensión y dolor abdominal (34, 109). Los potros <:on t·eten

r::i6n de meconio pueden mostrar tensión, se agazapan. levantan 

la cola, dan vueltas, observan sus flancos, se acuestan sobre 

la espalda (34) ~· Jalan o muerden su propio ano (231). 

Las potrancas orinan por primera vez. en promedio, 10.77 

horas después del parto; los potros lo hacen 5.97 horas des

pués de haber nacido (}4, l 09). Ambos ya orl'lan en la forma 

caract~ri~tica que corresponde a su sexo (231). 
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'/. 14. PREL,\CTACION E:'i EL POTRO 

L.1 conducta pre!.dctacional incb1ye eKtensión de la cabe

za Y el cut;l lo mientras la boca se abre y se cierra lentamen

te con un rr.ovimiento c~mo de mordisco, extendiendo la lengua 

y "succionando'" el aire (34). '.In po~ro antes de localizar las 

tetas, puede mover su nariz ~- buscar sin l:xito a lo largo de 

la región ventral de su madre, entre sus miembros posteriores 

y anteriores y bajo la cola (34,35); incluso puede succionar 

su babilla (34). 

7.15. LACTACION EN EL POTRO 

La acción de mamar inicia después del parto según la 

opinión de diferentes autores: entre los 30 y 120 minutos 

(Crowell-Davis. S., lloupt, K., Jeffcott, l.. Carr, A.). a los 

120 minutos (.Jcffcott, L .• Houpt, K., Waring, G.). entre los 

35 y 420 minutos (Hafez. E.S.E., Crowell-Davis, S.j; con un 

promedio de 5 a 32 minutos en cruzas de ponies (Crowell-Da

vis. S.), 111 minutos (Jeffcott, L., Hafez, E.S. E.'~ Cro

well-Davis. s.) nn Pura 8angr·es (,Jeffcott. L.. Crowell-Davis. 

S.) (19,21,31,50,56,57.65.231). Si a las 3 horas postparto un 

potro no ha mamado, se puede considerar la posibilidad de que 

es anormal (34). 

Normalmente la lactación es iniciada por el potro, quien 

s<: aproxima a su madre y vocaliza algunas veces. sacude la 
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cabezd n ~cl".c.! hacia atrás tas orejas'. Avan;·a hacia la ubre y 

después de <:olu~ar su cuerpo en una ptJstctón ccrrectu para 
- ' ··- -: . . ;-.. ,· 

mamar .. comie:iza a empujar la ubre con cu·::-~1arlz..:.)\·1i~rnat~va-

mente puer\e dar vueltas all·crledor de su inadre, caminar. bajo 

su cuello o ir hacia su cahflZc.1, r ... HJrcsar-· ;¡;---acercarse a la 

ubre. Es posible q'Je estos movim1Pntos previos 2 la lactación 

sirvan para informar ;_1 la Y'19'.Jd de las intehciones que tirme 

el poLro y parn accionar la bajcl~a de la leche (21.35,103, 

219). Si la yegua n•.> se qüedn .¡uie:a. el potro pasa frente a 

ella una o mfls veces y frota su ccierp0 contra los hombros y 

la base del vuello de 6sta (59,94.231). Algunos potros aµren-

den a caminnr hacia atrñs cuando su madre se mueve mientras 

pasta .. o viran su cuerpo gradualmente en un m1ned!o circulo 

conforme su madre camina, pura terminar mamando en una posi-

clón paralela ; opuesta a la yegua con la cabe~" alrededor de 

!a babilla materna para alcanzar la ubre (34.3?). 

Los potros Uurante sus primeras ~emanas de vida, pasan 

el mayor porcerit:rije de.l tiempo amamantándose. alcan7.ando el 

pico múximo en ritmo 'i durnclón r•n estu etapa (21,34,35,54, 

94, 2191. Este p;r.o ocurre n media maf\ano y antes de que caiga 

lá noche (94). 

Durante s11 primF.:ra semana de vid..J los potros maman de 

2.5 (Potter. G.J a~ (HoupL, K. Cro~~ll-Davis, s., Carson, 

K., Wood-Gush. D.) y 5 veces por hora (Crowell-Davis, S., 

Carson. K., Wood-Gush. D.); 11 veces por hora los ponles Welsh 

y los ponles New Forest (crowell-Davis. S.). 5 veces por hora 

los Pura Sqngre. Ourirnte la segunda semana de edad los potros 



Pura Sangre m.:iman 3 ·.'ec.:es por hora (Crowell-Davis, s... Cen

sen .. K ... Woo<l-Gus:L :•. j; a los :. mt·s~s los potrt"::S idctan \.l:la 

vez por hora (no1;pt. i<. :· ~· a los 8 mesi>s los ponles Xew Fo

~est m"man 0.5 veces pwr ~ora (Croweil-::Javis, S.) (21,34.35. 

9,L l'.:2). La dure:::.16n total de cada amamdnt.imtcnt.o .. inc!uyen

do broves puusas p3ra ob::;ervar los clrededor0s .. arreglo per

sonal. et::: .. normalmente es nayor a un mir.u te. (21. 34. 35, 219). 

80 segundos (94j, pero puede variar desde pocos segundos a 

varios minutos (21.31.35,219). 

F.:ntre potros » potranc;as no existe diferencia en .a du

ración o ritmo de las sesiones de amamantamiento. Sin embar

go,. polr~s individuales poseen patrones ~onsistentes de en

cuentros cortos o largos sin import(tr su edad .. \ los 9 meses 

d;, P.dad, la frecuenc"a de amamantamiento disminuye y la dura

ción de cada sesión aumenta (94). 

:\dcmd" se- ser una fue>nte de alimento, el amamantarse pa

rece sor una conducta de confort. Los potro~ pueden tocar con 

el hocico y succionar las tetus de hembras viejas que no se 

encuentran produciendo leche, y el prepucio de caballos "ª"
trados y sementales (34,35.219). También pueden mamar de sus 

madres largos periodos después dP haber vaciddo la ubre (34, 

:15, 9 a, 21 9. 2 31 ) . 

Los potros pueden renccionar do tl manet'as diferentes a 

ia agresividad normal de sus madres mientras 8llos mmnan: 1) 

puede no haber cambios visibles en la conducta para los ob

servadores que no tienen una visión clara de la posición de 

la m1riz y belfos del potro; 'lj deseansan brevemente, alejan 
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la cabeza dn la ~~br~. y _seguidamente vuel\·en a mamar; 3) agre

den il la yegua por ¡,, o;spalda pateándola o tratdndo de ~acer

lo: .J) la r-e.icción r:tanoo;;. fr':"cuente. "s que. dojen de m·amar. (3!:i. 

39). 

7. 16. .0.SOCTÁCloN E!'ó EL l'C:TilO 

Uno do Jos aspectos más notables do la conducta equina 

es la tendencia a asociarse en manadas. hecho muy evidente en 

los potros jóvenes que no es apnmd!do de la madre. El potro 

permanece en grupo junto a su madre y junto a otros potros 

con sus respectivas madros. 

Lns subunidrides de una mar.a da la for-mnn ! a yegua y su 

progenie (34.98) y viajan de la Siiuiente manera: primero la 

yegua y le siguen su polrillo niás joven. los que ticmm un 

ai'lo y los demás descendientes en orden de edad creciente (?4) 

Existe una relación úire~·t.a entre la edad del potr·o y la 

pormanencia cercana a su madr<J (94.23!). Desde que el potro 

se pone en pi& después del parto. ya cmpi eza a seguir " su 

madre y permanece cerca de ella (231). Durante la primera se-

mana de vida del potro. éste so encuentra el 90% del tiempo a 

una distancia de su madro no mayor a 5 metros. y más del 80% 

a un metro de ella (34. 35. 219). Durante et primer mes. su ma-

dre es el vecino más cercano el 92% del tiempo, y durante el 

segundo mes lo será el 6M, del tiempo. Esla estrecha asocia-

ción vu decreciendo confor·me el potro madura y es el nrnul-
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tado de la íriiciaciÓn clil éste il los contactos socia:es 

otros mlembros de la m;;naaa·.·(3.J,?4~98,231). 

':;(Jf¡ 

Es mU}' c:imún •4ue los miembros adultos ignoren o s"ª" 

agresivos con el potro que sn !es aproxima, aunque en ocasio-

nes pueden olerlo 'I tocarlo con la :iariz. Sin eíl!bargo, otros 

potros responnen con una investigación reciproca. El olfatear 

a otros pot.ros puede permitir vtra intnrac.:·ión social act!va 

como lo es el acicalamiento o arreglo m.:tuo y el juego; la 

interacción pasiva, tal como pastar uno al lado del otro; o 

!a separación, como es el regresar con sus madres. Debido a 

estas variaciones en la respuesta de otros potros y caballos 

adultos, un potro se asociará con mayor frecuencia a otros 

potros que a caballos adultos que no sean madres. Normalmente 

los potros se asocian con el potro de la ;•egua con la que su 

madre comunmente se asocia. t\ medida que el potro va maduran

do, desarrolla una relación muy estrecha con sus hermanos ma

;·ores si se encuentran presentes (34) . 

. O. pesar del incremento gradual en la distancia y fre

cuencia de la separación de un potr·o con su madre, ésta con

tinúa slendo el individuo con el cual éste se asocia predo

minantemente hasta su destete. Una yegua desteta a su potro 

pocos dias o semanas antes·del nacimiento de su próxima cria, 

evitándolo y no permitiendo que mame {34,219). 

Lu proximidad que un potro mantiene con su madre antes 

de ser destetado se debe principalmente a su propia acción 

(J4.36,B'.•,219J. Uurnnte las prlnteras semanas de vida del po

tr i lJ o, su nwdre thinde a dejarlo aunque él se le acerque 
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exc.,.pto cuando éste se encu<•ntra <lcr1r.i do '34, 36, 219). Pero ol 

potrjllo pcrmdnece ~unte <J 1?~l:·1 ..,. 1., sigue a todas piJr-tr-s. 

cuando 1-:t mdndda .-=>e PnGuontra ci!'.!SCc1nsando, ~l potro se ponü 

inmedj atumeLte junt0 a su mdllrc. con ... a edra en dirC'cci6!1 

opuesta -1 l'3 <le el ~a. De est.a manera. los mn•.:imtentos de ta 

liir;¡a •::ola mdterna ¡:;uedf..n esr·an::.az a la¿,; moscas de su cuc-rpo 

y librar al potro de ids moscas de la cura (30.:.98). Sin em

bargo, desd~ que el potri 11:) ticn13 medio ~lla de Fdad. ya PS 

caPti2 de combatir a ciertos insectos moviendo el hocico, la 

cola y las palas de un lado a otro C731J. 

Las yeguas permanecen en una manada )'a s'2a con la 

senci.a del semental o sin '31. !...d 1.m~6n hembra-hembra 

pre

no ha 

sido bien ~xam1nada ~ntre los éqilidos udul tes. pero aparen te

mento pu-.!de ser una parte del des-e1rrollo temprano en el que 

las patroneas tienden a usociaI se rnás estrt:·chamente con otras 

potrancas que con potros (34). 

Los relinchos pueden .llegar a formar íntlmas relaciones 

sociales (94). 

7.17. ARREOLO MUTUO O ACICALAMIENTO 

r.1 arreglo mutuo "nLt·e los équidos se caractcri?.a por 

en~ontrarse dos animales en ple, uno al lado del otro con las 

caras en sentido opuesto, haol.endo uso de sus incisivos, 

prlnc:ipi!lmente lo'i superiot·es. para ac1.cala1·se el uno al 

otro. Lr.is áreas que norincilmente se .::irreqlan son los hombros# 
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el cuellc,, la cruz, Ja espalda y la gru¡.a (34, 219i. 

Lo-s dicn::es se '..JSd.n principalm~nt:e de dos maneras. !..os 

incisivos supericrf}S pued-a1¡ cotocarse contra ra f'iel del ar.i

ni;iJ f.ura stJguiJnmenle mover la cabeza de un lado a ar.ro 1· rle 

arriba hucia :1b .. ,jo. par¿:, de esta mannra r-3scar de 1Jn modo 

efectivo. Att:ernut.ivamente, se levantd entre los dientes la 

piol d<:l compni'\ero arreglddo. Entonces la cdbo=;:z.J se jala de 

forma .1brupta hacía atr,~s eon efecto de que la piel salga de 

nnLre los dientes, heC'ho q 11e acompai'\a ü un chasquido audf

bl"1. Esto no se considera una mordidd puesto que las orejas 

no se echan hacia atrtis y ¡;o::-que la piel no sufre dai'\o algu

no (34). 

El arreglo mutuo del potro va dirigido primordialmente a 

otros potros y a sus madres (34,219). En las potrancas este 

arreglo es dos veces más frecuente que en los potros, una vez 

cada 1.2 horas en contr~ste con una vez cada 2.2 horas. Para 

ambos, pot.ros y potrancas, el acicalamiP.nto no es cotr.ún du

rante el primer mes de vida, pues sólo ouurre una ve~ cada 

5.2 horas. Alcanza su pico máximo durante ol tercer mes de 

elfad en correspondencia ..:on l.:i muda del "pelaje del potro" y 

declina subsecuentcmente. Estas se3iones de mutuo arreglo 

pueden durar mtis de 9 mim1tos, pero en promedio duran O. 7 mi

nutos. El acicalamiento es más común entre potrancas Y po

tran<.:as y potrancas y potros que entre potros y potros (34). 
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7. !R. ~lORDISCO (SNAPP!NG) 

El mordisco o .. snapping .. e-s tmd co:lductn qu~ tien1;:;n 

principa !mente los potros. caractcr izada pc•r ; a retracción de 

la comisura de los belfos con exposición parcial de los dien

tes, y que P.S acompai'\ada por un movimiento rápido ha~1a ,11-ri

ba y hacia abaJo de la mandíbula. El potro también puede vol

tear tanto el pabellón de las orejas. que las superficies 

cóncavas se dirigen lateralmente y un poco ventrales, y/o 

flexionar ligeramente el carpo. P.sta conducta también se ha 

rflferido como el "unterlegenheistsgebarde" (gesto sumiso) de 

los caoallos en crecimiento, chasquido de los dientes, chas

quido del diente (34i y mascar (34,234). 

El mordisco parece ser una forma ritual de amamantamien

to que ocurro como una actividad de reemplazo en circunstan

cias que llevan a un conflicto o a una elCC:itación excesiva. 

Es más frecuente durante el segundo mes de vida, cuando los 

potros empiezan a alejarse más a menudo de sus madres para 

acercarse a otros caballos. 

t.os contextos del mordisco son altamente variables como 

lo son las respuestas de los caballos a los que el potro 

muerde. Por consiguiente, el significado exacto del mordisco, 

si es que tiene alguno, no se ha descrifado bien. 

Los potros mordisquean principalmente a caballos jóve

nes y adultos y ocasionalmente a otros potros. Entre potran

cas y potros no existe ninguna diferencia en el indice del 

mordisqueo. Ambos sexos pueden hacerlo ocasionalmente hasta 
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su tercer. ailo de vida .•. pero.en Jos cabal los adultos es mU>' 

raro observarlo (34) .. 

7.19. SIGNO DE FLEHMEN 

El signo de Flehman es exhibido por los potros desde su 

primer d1a de vida. Durante su primer mes de vida lo muestran 

con bastante frecuencia (una vez cada 1.2 horas), y subse

cuentemente la frecuencia va decreciendo. Por el quinto mes 

es sólamente una vez cada 5.6 horas. Las potrancas jóvenes lo 

exhiben con menos frecuencia que los potrillas. ·una vez cada 

5 6 10 horas desde su primer mes de vida en adelante. 

Cuando los potros y las potrancas muestran el signo de 

Flehmen .en respuesta a la orina. casi siempre es en respuesta 

a la orina de las hembras, especialmente de las yeguas. Am

bos, potrillas y potrancas, muestran el signo más a menudo 

que sus madres (34,40). 

La razón de que los potros manlf iesten el signo de Fleh

men en una proporción elevada no se conoce actualmente. En 

otras especies se ha demostrado que la exposición a las fero

monas de la orina es importante para el crecimiento Y la ma

durez sexual. Puede ser que también Jo sea para los caballos. 

Si esto es·asi, Ja exposición a la orina Y a otras posibles 

fuentes qu1micas por parte del caballo adulto, especialmente 

de las hembras, debe considerarse en el manejo de los potros 

huórfanos ( 34). 



7.20. JliEGO 

Pocas horas despu¿s de! nacimiento los potrillas ya em

piezan a jugar (94.231) y lo hacen cuando no se encuentran 

dF?scan~ 01ndo o comiendo. Durante l;is primeras dos semanas de 

vida el juego del potro es soliLario y consiste en galopar 

l<.!JOS de su madre par-a tegresar a ella. metersr.:t entre sus 

ir.!emb::-os (94 J. morderla y retozar (231 J. Este juego sol! tar!o 

también implica cocear objetos inanimados o aventarlos al ai

re mientras él va galopando (94). En un principio se encuen

tra jugando ,. 2 ó 3 metros do distancia de su madre. pero se

gún las expeciencias acumuladas esta distancia se va haciendo 

mayor (231). 

Durante el juego el potro ejercita sus músculos y per

fecciona su coordinación muscular. El 70% de la locomoción 

en el potro se realiza durante el juego. 

A medi.da que el potro crece. la madre va dejando de ser 

e.1. centro de actividad para el juego y empiezan a ser más nu

merosas las interacciones con otros caballos jóvenes (94.231). 

Después de las 4 semanas de edad los potrillas juegan con ma

yor frccuoncia con otros potri ! los o con potros aria 1 es. Es 

frecuente que incluso jueguen r:on potros de diferentes grupos 

soc:.lales. Los machos buscan repetidamente formar pareja con 

un indivicluo en par·tlcular y de mayor cxperienciu para j119ar 

y tener una mutua compaiHa, y muestran una preferencia entre 

si sobrP. todcs los demás potros (231). Los potrillas mayores 

forman grupos de jueqo con st1s compnf'leros presentándose un 

tipo de juego social r¡ue aumenta progresivamente (911,231). 
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A la edad de B semanas rara vez llega a observarse el juego 

solitario { 94). 

Hacia el final del primer mes de edad, los potrillas em

piezan a exhibir una marcada diferencia de actividades con 

respecto a las potrancas. A los machos les complace más el 

embestir y montar a sus madres que a las otras hembras, lo 

que posteriormente 'ª a ser un elemento del comportamiento 

sexual (94,231). 

El Juego en el potro involucra muchas actividades que 

posteriormente se incorporarán al comportamiento del adulto. 

La actividad más frecuente de la conducta agresiva son los 

juegos de choques entre cabezas y el jalar las crines con los 

dientes. Otra actividad.del juego son las luchas en circulo,. 

en donde el potro trata de morderse su propia cola o de col

garse de la cola de otro (94). 

Los potros jóvenes algunas veces juegan a pelearse con 

machos viejos. 

El juego tle11e luqar principalmente por la mal\ana (31). 

7. 21. DESC!\NSO Y StlErlO 

Los potrillas hacen cortas siestas que principian a la 

sogunda hora después del parto y que van aumentando en dura

ción, hasta que el sueno ocupo una porción signlflcativa en 

la vida del potro pequel\o (22,231). La lechü de la yegua lo 

permite alcanzar un tiempo grande de suef\o (22). 
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El po~ro desi::ansa et 501:: de !0s 3 primeros meses de vida 

y puede hacerlo ·~n l.i misr.w P'-'Si..:ión dt• t'E';c 1.:.ml.,ericia hasta los 

9 meses de edad (94). 

Ln les neonatos -::i suene se presenta generaJmentc en 11r1a 

posición lateral o esternu.L pero cudndo ya son capaces de 

rcrmar.ecer en pj e .. corninnt:an a de:sc.:ansar con los ojos l igcra

r.1cnte ~ntrecerra-Jc.is, zo!'l la cabeza y el cuello en una posi

ción hasta cierto punto horizontal y la superficie dorsal de 

la cabeza casi vertical mientras maman al mismo tiempo (231). 

7.22. COMPORTAMIENTO DE IMITACION 

La imitac16n no es tan aomún observarla en los caballos 

como en algunas otras especies, y en general no representa un 

problema de manejo. Sin embargo, se pued .. :m ver cabal los ex

presando una conñucta que no se puede explicar de otr-a l'lancra 

más que por lmi taci6n ( 1~2). Exist<m casos rerort.ados de po

tros imitando la conducta d" las madt"C•S (1:.2, 189); no obstan

te, estcs casos no son fáciles de establecer tl52). 

7.23. CONDUCTA SEXUAL 

Los potros llegan a exhibir el co~portamiento de la mon

ta hacia su madre o hacia otros C3balios pero sin llegar a la 

erección. ¡ncluso las potrancas de 4 semanas de edad llegan a 
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p!'"ec;entar estd .:t.C'tívit.lad pei:o en .un ·qrado mucho menor- .:rue los 

pntrcs. 

r~:i los pGtros New Forest <le· 7. ó ~ meses de t:oc!adl es co

mún la ere'=ción cmnpleta ele l pt?ne cu.:sndo se encuentran des

c5nsando .. retozEmdc o jugando a pelearse. Hafez menciona que 

en una oc.:is16n se observó a un potro de 3 meses de edad mon

tando con erec.:cl6n '/ oscilaciones pél·.;i,:as a una yegua de 2 

df\ns (231;. 

7. 24. AL PlENTl\C ION Y BEB IOI\ 

El pastar no es una conducta que aparezca an forma re

pentina en el joven destetado que requiere pastura para la 

mayor parte de su nutrición. Algunos autores mencionan que el 

potro empieza a pastorear desde su primer dia de vida (34,41. 

94.219.231), otros afirman que lo hace a partir ae los dos 

muses de edad (118). 

Cuando los potril los empiezan a pastar, deben separar 

sus miembros anteriores para poder hacerlo (94. 231). espe

cialmente si el pasto es muy corto. Posteriormente sus cue

llos se van alargando en relación con los miembros y pueden 

pastar de una manera más confortable (94). 

Los p-.Jtril los .i.ncremontan de forms grddual la cc-u1tidnd 

de tiempo empleado pastando y alimentándose de otros alimen

tos sólidos (34.41.94,231). Durante su primera semana de edad 

pasan de 3.5 minutos por hora (231) a 4 minutos por hora p~s-
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tanda; a los 4 meses pasten 16 minutos por hora; al a~o de 

ed.;Jrl ya pastdn de 44 minutos por hora (94) a 44.4 minutos por 

hora (231). 

La al imontación sólida tiene lugar principalmente por Ja 

mal\ana temprano y por la tarde (34,41,94) y comen casi exclu

sivamente cuando su madre se alimenta. De esta manera; el de

sarrollo normal del tiempo utilizado para la alimentación 

puede depender de lo que se aprende de la madre. Además del 

pasto y del grano, los potros comen arcilla, humus, corte

zas, hojas, ramas y heces. El consumo de estos materiales en 

cantidades moderadas parece sor normal y puede constituir una 

fuente importante de oligoelementos. 

Los potros que maman rara vez beben, y aparentemente ob

tienen el agua do la leche materna (34,41). 

7.25. DESTETE 

Para que la especie sobreviva es necesario que los po

tros maduren, y el destete es el primer gran paso a la madu

rez, adquirida sólo después de un sufrimiento (119). En el 

mundo salvaje la naturaleza se encarga de este paso volviendo 

a pre~ar a la madre y cerrando el acceso a la loche (27,34, 

99,119.231). Bajo domesticación es el hombre quien decide el 

momento de la separación, coincidiendo o no con lo que indica 

la naturaleza (27,34,99,119,209,231). 

Debido a que el destete trae serias dificultades, es 
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necesario ajustar un programa que permita dis~inuir la ten

si6n en la yegua, en el pot.ro, e inebsive en el propietario 

(27,119,209). 

Si los patrones de conducta al imentida son aprendidos, 

es una cuest16n muy importante a considerar en el destete 

(39). l\ntes de destetolr, potros y yeguas deben mantenerse con 

el tipo de alimentación que el potro tendrá después de la se

paración (34.39, 119.134). Los problemas de alimentación sub

secuentes a la tensión del destete pueden ser muy extremosos 

e incluso conducir a la muerte (34,39,98). 

7.25.1. A QUE EDAD DEBE DESTETARSE 

En estado salvaje, las yeguas destetan a sus potros un 

poco antes del nacimiento de su próxima cr1a (27,34.99,119, 

231), momento en el cual los hijos ya han aprendido lo sufi

ciente sobre cuándo, d6nde y cómo comer, y cómo y por qué es

capar del peligro. Pero genP.ralmente se mantienen unidos y 

adquieren una educación continua y protección ofrecida por 

los mayores. 

En estado doméstico los potros no corren con la misma 

suerte, pues sufren la tensión de la separación y de los cam

bios de vida y medio ambiente (transporte, caballeriza, pra

deras, nuevos arreglos sociales, ... ). El destete rara vez es 

un festejo para cualquiera de los involucrados, pero se puede 

hacer mfls tranquilo si se imitan lo más que se pueda los pa-



troncs naturales. dcnLro .:e ias posibilidades del tlpo de ma

nejo e instalaciones. 

El deciriir a qué edad se desteta, generalmente es un 

compromiso entr·e 1 a forma de hacerlo do Ja naturaleza ~· las 

exigencias de la domesticación (119). 

l!oupt y llintz m"ricionan que la edad óptima para destetar 

a 1Jn potro puede determinarse- midiendo la re!;puesta a una se

paración breve cada semana durante tas pri.meras 12-20 semanas 

de vida del pot.ri:Jo. No· :Jebe hacerse en el periodo de mfu<i

ma respuesta a la separación por~ue en este momento la ten

sión también es máxima (98). 

Houpt sugiere que, "o SC' destetar. en los primeros dlas, 

o se deja que se queden con su madre el mayor tiempo posi

ble". El rec:ión nacido no sabe qué es lo que le falta. El 

casi. af\al madura gradualmente. Ambos se acostumbran a la se

paración a diferencia de los destetados en edades intenne

dias, especialmente los de 4 semanas de edad que presentan 

comportamientos de histeria cuando se aislan (119). 

Conrad, S1;anson y Crowell-Davis, sugieren que los potros 

deben destetars·~ entre los 4 y los 6 meses de edad (27, 34. 

209). 

El destete en el primer d1a de vida tiene sus desventa

jas. El cuidñdo del recién nacido os un trabajo que sólo la 

madre puede aguantar, y la yegua es ia mas calificada para 

dar las comidas que necesita un potro y para enser.arle el 

comportamiento adecuado para que sepa ser un caballo. Por lo 

tanto. es probable que el hombre. con dedicación y cuidado, 
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pucclH al inmntar a los potros pf!q·1el\os iqual que sus madres 

naturales, pero no podrá llen.qr sus almas con la sabidur1a 

".lel ~aballo impartida a través de ~cmplos y c:!iscipl !na. 

Por otro lado, J.os potros que permanecen al lado de sus 

madres hasta unas semanas antes del siguiente pdrto de la ye

qua, también presentan algunos problemas. La lactación con

tfnua "seca" a la yegua que carga a un feto en su seno. Cuan

do una yegua y su potro permanecen todo el dia o muchas ho

ras en la caballeriza es un problema. pues cada dia el pequc

no cr~ce más y el espacio se reduce, ademtis, existe una d0sis 

dohlc de amoniaco que deteriora el sistema respiratorio. 

Entre la yente que se dedica a los caballos no existe un 

acuer·do sobre los beneficios que puede traer el destet.e tar

d1o o temprano en el comport.amiento. Algunos son de ia opi

nión de que existe una ma~·or estabilidad y confianza en si 

mismos cuando se destetan a los 4 meses de edad o antes; 

otros creen que los potros que permanecen con sus madres casi 

todo su primer año de vida, tienen temperamentos mejores. Sl 

uno se gufñ por lo que dicta le naturaleza, dejando a los po

tros con sus madres hasta los seis, siete u ocho meses de 

edad, les permitirá que pasen un perlado de transición más 

fácil debido a que a medida que pasan los dias se vuelven más 

independientes. 

cuando el potro está listo para apartarse de la yegua. 

él mismo avisa mostrando las siguientes características de 

comportamiento: 

a) AptJ tud fisica. El que está U:"•.to· para. ser destetado tiene 
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una apariencia aleqrf' .. buena salud genertil, gran ·-~~seo ?or 

Gomt'r' gr'dfll) .. pasto y paju. 

b) ~·iadurez ~ocirJi. ?'l p."'"Jtro madttrc permunoce .l~ .1'1ay~:n;.,.. parte 

del tiempo al~j~do de s~ . ,- __ ,.-: __ ._. 

organiza Juegos. tiende a tomar el mando del 9r'ü~Ó>y>tfone 

la rnolest.u costumbre de tomar otl"o c.:imino ;c-ua~-do:. l·a. mli~re· 
_,. -~ 

es co:-.clucida .:¡ s'..l caballeriza (119). 

swanson opina que el dest1:.;te a los ctiíit:fO m·e~.;cs de e-a~d-__ 

es ccrrectc cuando: 1) la ypgua no es una buena pr:oclu~tord 

de leche; 2) la leche es ácficiente en ca!cJ.o y fósforo; 3) 

el parto se retrasó; 4 J la ycr¡ua no acepta al potro. El sep'1-

rar al potro do su m1.1dreo a una edad temprana, ai '.4dü a preve-

nir que ol potro i!dquiera el ~ai temperamento de su madre. 

Otra razón es c;uando el potro no come concent.rudos. El deste-

te y l.:t dicte r:strict.:t de past.U!"d y grano lo forzurf.ln .. 1 obtc-

ner una dield ador.;uada. Y t.umbién rt"'comier-.da que un potro 

destetado no debe ser aislado; necesita algún tipo de c<Jmpa-

iU¿J, ya sea otro potro o une cabra, o incluso ur, cabal lo vie-

Jo junto a S\I caballerizo .. ~lgunos garaflonos de edad evanzu.da 

en ocasiones sirven de "campaneras" para los potros recién 

destetados (209). 

7.25.2. METODOS DE DF.STETE 

t. Abrupto. 

La Yegua Y el potro se •mrar-an total.mente .el uno del 
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otro (27,34.99.119.134,171). Tiene como r"sultado una gran 

cantidad de actividad motora general y vocaliz3ciones, en es

pecial rellnchos de ambos (34,99,134). 

2. A intervalos. 

Las yeguas y los potros se lle\'an juntos a un lugar muy 

amplio donde permanecen hasta que se acostumbran a ser una 

manada y a formar ur. orden entro ellos. Posteriormente. una o 

dos madres de los potros más fuertes se sacan de este Jugar 

(110,119.209) lo más répido y en el méximo silencio posible, 

de preferencia cuando los potros se encuentren distraidos pa

ra evitar perturbaciones en la manada. Las yeguas deben lle

varse a una Area muy lejana donde los potros no puedan verlas 

ni escucharlas. Obviamente los potros extranarán a su madr·e y 

estarAn decaídos algún tiempo, pero ré.pldamente se darán 

cuenta de que sus companeros continúan calmados. comiendo o 

descansando y se unirAn a ellos de manera que pax·ez<.:a que 

forman una nueva y pequena manada dentro de la manada (llOj. 

Entremés y más yeguas se sacan de la manada (110.119.209) 

en un periodo de tres a siete semanas, dependiendo de Ja edad 

promedio de los potros (110), la mdnada de }'eguas madres se 

convierte en una m?.Pada sin potros (110, 119,209) que pronto 

encontraré. a su l!dcr y establererá un orden (110). 

3. En parejas. 

Se desteta a los potros en parejas (27,34,99.231). 

La posterior separación del potro que fue su companero 

durante Ja separación inicial de Ja madre. puede resultar en 

un segundo periodo de tensión de destete. No obstante •. el 
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destete en parnjas apat·entemF1n.te trae- un inicio de mer.os ten-

:-;:ón que ei. ind.ivid~..iul (.34,99). 

~. Parcial. 
- . . - .' 

La yegua y el potro ~ú~··anCUehi:ra·n separados'. por una va-

lla pero pueden tener un contacto entre -~Úos- (134) . 
. . :'0:::T ~ .. ·~·:.~_-:_.:;· ·:- \:;-_- .· _:' 

: :,:· .. 

. '\~-;_;~~-"'.,~~{~. :.~ :· --,:, ·-- .. 

RESP:JESTM; coNoi;cfu.\tEs · oiL -~~~R'~ A~,,~EsTETE · '!. 26. 
?':), ~-ó.'.; i'~·,, .. - . -:~.-; ~-:;_~-~,~ 

- • .:e_:---
- - -- -~;-, .- -.·· ·, .:_:. '"":" .·" 

LdS res.cuestas quo manifiesta el~ pÓtro 'c(¡.,'nd~» es rJeste-

tado var1an según el método utilizado: iero ci~st~ta~ con una 

sepnrac!ón parcial puede minimizar la tensión (13~j ._-

En generGl los potros ,rr:sronden de la siguiente mm1era: 

permanocen quietos en pie, cam•nan (134), trotan (98, l'.;4), 

medio galopan (134). galopan (98,152J. Los niveles de acti-

vidad bajos indlc;rn que el tra,.torno es menor. Adoptdn ·una 

recumbencia csternal o lateral. Las diferencias en las pos-

turas de descanso reflejan niveles de r~,lnjaci6n o ansiedad 

(134). El suel\o paradójico es Clscaso. lo cual indica la seve-

ra tensión del desteto ya que los potros duermon mí':ls que los 

caballos adultos (96,134). Se agreden unos u otros lanzándo-

se coces (101. 134). Vocalizan omit.\endo relinchos considera-

dos de angustia o .Jesolación. Cuando un potro r·elincha los 

demás también lo hacen. Los potros tienden a permanecer para

dos más tiempo y caminan monos que las potrancas. Esta ten-

dcncin ~uede refleJilr variaci.ones de tensión, emotividad y 

grado de madurez entre sexos (134). 
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CAPITULO VIII 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

DEL MACHO 

8.1. CONTROL DE LA CONDUCTA REPRODUCTIVA 

S.1.1. FACTORES ENDOCRINOS 

Las hormonas juegan un papel muy importante en la repro

ducción y en e 1 desarrollo normal y expresión de la conducta 

sexual; en el garanón son varias las hormonas que intervienen 

en la reproducción (10,33,60,76,125,135,139.163,185,201,202. 

217). 

Testosterona: es un andrógeno producido principalmente 

por las células de Leydig o intersticiales del testlculo y 

estimuladA por la hormona estimulante de las células inters

tic lales (33,60.76,163,1~5.202). Entre sus principales fun

ciones se encuentran la diferenciación seirnal de los genita

les externos y el descenso de los testículos al escroto; la 

queratlnlzación del epitelio prepucial, la separación del 

glande del prepucio y el desarrollo del pene y el prepucio ~n 

la pubertad (163); el desarrollo y mantenimiento de las glán-
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dulas genitales accesorias, de manera que puedan contribuir 

con sus secreciones al semen en el momento de la eyaculación 

(163,1651; el deseo sexudl o libido y la ca~acidad paru la 

erección y copulación normales; caracteristicas sexuales se

cundarias. actJtudes tipicas del macho, timbre de los sonidos 

emitidos (33,60,76,125, 139,163,185,202). aumento del tejido 

muscular con una distribución diferente de grasa resp~cto a 

la que presenta la hembra debido a efectos anabólicos protei

cos (60, 1'.l9,163.185); mantenimiento de actividades secreto

rias y do absorción y de las estructuras de los conductos 

eferentes y deferentes, epididimo y ámpula (33,185,202); tam

bién controla algunos aspectos del comportamiento social, ya 

que puede aumentar la agresividad de un individuo, y por lo 

tanto, efectar su posición en la jerarquia social t165,201, 

202). 

Estrógenos: el testiculo produce gran cantidad de e~los, 

seguramente por las células de Sértoli de los túbulos semin1-

feros (60,76,163,202). Las concentraciones que se excretan en 

la orina del macho exceden por mucho a las de las yeguas ges

tantes (201,202). A diferencia de la t.estostercna parece ser 

que los estrógenos disminuyen la secreción de la hormona fo

liculo estimulante (FSH) y de la hormona estimulante de las 

células intersticiales (ICSH), por lo tanto, pueden ser capa

ces de interferir en forrnn muy importante con la espermatogé

nesis ( 202). 

Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH): controla la 

liberación de !CSH y de FSH. Principalmente actúa a nivel 
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aclenohipofisiario pero Plaode tener funciones impar tantes a 

nivel cerebral mediando procesos dc. receptividad sexual (ltl5) 

Hormona estimulante de las cél~las intersticiales: es

timula ia producción de testosterona por las células de Ley

dig (33,60.139,163,185.202). Es posible que controle la tasa 

do liberación de espermatozoides inmaduros on ia luz de lQs 

túbulos testiculares (33). 

t!ormona fol !culo estimulante: es muy importante en las 

primeras fases de :a espermatogénesis (33,60,J39,163,185, 

202). estimula a las célu!as de Sértoli ¡;ara la producción 

de estrógenos y proteina transportadora de andrógenos (185) y 

el crecimiento de los túbulos semin!feros (33). La FSH tiene 

más importancia que la ICSH para el desarrollo de las góna

das antes de la pubertad, pero esta última asumo el papel do

mlnant.e una vez que se ha establecido la espermatogénesis 

(202). 

Prolactina: existe liberación de ella en el macho duran

te eÍ coito (10,33). Tiene un efecto secundario de importan

cia limitada en la reproducción (16J). 

Hormona del crecimiento o somatotropina (GH). Tirotro

pina (TSHi. hormona estimul~nte de la corteza adrenal (ACTH): 

tienen un efecto indirecto en la reproducción (163.185). 

Ox.itocina: regula en parte 1os mecanismos contrilctilcs 

implicados en el transporte de esperma (163). 

Glándula pineal: os muy importante en algunos procesos 

reproductivos y responde a cambios del fotoperiodo (60. 185). 



C.1.2. PL:BER"fi\[! 

Le. pul1ertud se c!.F.:f ine como el momento en quP. l~s yóna

dns son c.:::tf,.ilces de ij becar gumelos. Pero el hecho d!d que el 

animal llegue a lu pubertad no s !gni fica que adquierd piena 

capacidad reproductiva. es decir. no debe confundirse con la 

madurez sexual. Estd última hüc~ referencia al máximo poten

cié1! reproductivo y la pt:bt.:orLdrl representa el comienzo de la 

actividad reproductlvu ( J:!9.16J, 179). la cual se caracterizu 

por sicJnos sexuales secundarios, deseo sexual, capacidad de 

copular y espCJrmato2<'ides viclbies en el eyaculado (163). 

En el gara:'\ón la vida sexual se manifiesta a los 113 me

ses de edad ,;unq'Je tiene un rango que puede oscilar entre los 

12 y los 24 meses (139.163.179). 

Un punto muy importante a tener en cuenta que ha sido 

sujeto a mucho debate. es el número de yeguas que debe cubrir 

un garaflún en sus anos dedicados a la reproducción (16, 173). 

En los caballos salvajes,,¡ líder de la manada sirve .1 

m~s d" 100 ¡•egua8 durante un ano (214). 

Desd" el punto de vista genl:tico, tomando en cuenta la 

población de cada generación. e1 número de yeguas para caJa 

qaraf16n probabl ement.e no deberí ;1 -oxceder de 55 C 16). 

En la tabl~ 7 se :nuest.ra :d opinión de diferentes .:iuto

res en relación al 11úinero de Yf!t-JIH.ls que un g<.irartón deho sm.~ 

capaz de cubrir, dependiendo de lu edad y de la madurez. 
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Tabla ?. Número de yeguas que debe cubrir un garal\6n, 

dependiendo de la edad }' ele la madurez. 

"EDAU DEL G,\RA~ON 
: ,e;.~:· - '· - . 

.NUMERO DE YEGW\S .. 

3 af)os 

4 al\os 

? ai'!os 

Maduro c .. -. 55 El' ·-· 70 a 
•, 

70 ai'!os 20 a ~ 25 a 

a: JJowen, J . M. ( l 6) . 

b: Hartley, E. y col. (~8). 

e: Sager, C.F. (i73). 



B.1.3. EL FOTO?ERIODO Y LA ESTACION DEL ASO 

r.u sc.•creción hormonal y las g1findulas sexuales son ver

daderos det,,rminantes internos dei comportamiento reproduc

tivo, y en pacte se encuentran controlados por la estación 

del ano y la cantidad de horas luz (25.33,125,150.151,185, 

202,215,217). 

Los garai'\ones poseen un ritmo circadiano endógeno que 

cambia a lo largo del dia actuando como un sincronizador o 

modificador (25). 

La estación del ano in!'luencia,a varias .caracteristicas 

fisicas y qutmicas del semen. as! como a los niveles hormona

les en sangre, a ia conducta sexual y a la fertilidad (125 • 

. 150, 151. 231). 

En los garaflones las concentraciones de prolactina e 

ICSH en el suero y en la pituitaria son más elevadas en ~era

no que en invierno. Las concentraciones de FSH tienen los 

mismos niveles t.anto en verano como en invierno (215). 

La secreción de testosterona también está influenciada 

por ei fotoperiodo. Los niveles sangutneos de este andrógeno 

durante el fnvierno en los garaflones bajo periodos extensos 

de luz artificial, son elevados comparados con los sementales 

que se encuentran bajo luz natural. Sin embargo, aunque las 

elevadas concentraciones sanguineas de testosterona están 

asociadas con un periodo reducido de estimulaci6n (libido in

crementada) en los garaflones bajo foLoperiodos prolongados, 

no por ello producen más espermatozoides o volumen seminal. 



Bajo condiciones normales. en nl hemisferio Norte los semen

tales tienen los niveles illás Lajas de testosterona entre oc-

tubro Y enero y los más altos on mayo. Lo:> eyaculñdos aurante 

mayo, junio y julio tienen el doble de volumen que los de las 

estaciones de no apareamiento. La producción más alta de es

permatozoides o.::urrc: en julio. El nivel sangu!neo de testos

terona estil sujeto a variación diucna; el más eJ.e ... ado se en

cuentra a las 08:00 AM y el m!nimo a las 08:00 PM. El e!'ecto 

de esta variación diurna sobre la conducta no se ha determi

nado (125). 

8.1.4. EXPERIENCIA 

Cualquier comportamiento puede ser wodificado por la ex

periencia. aunque depende mucho de los componentes determina

dos genéticamente dentro del cerebro, y lo que un animal 

aprende no sólo depende de su experiencia. sino también del 

tipo de cereoro con que está dotado. 

Las hembras desde la primera vez que copulan tienden a 

mostrar el patrón completo de comportamiento femenino. Por el 

contrar·io, el comportamiento masculino en el macho, y aún el 

comportamiento parecido al del macho en las hembras, está más 

asociado a la experiencia (85). 

La conducta sexual de los garanones domésticos está cla

ramente influenciada por la experiencia. La clásica evidencia 

de un efecto importante de la experiencia es la persistente 



conducta scx~al dH lc's mdchvs castraJos. Los gu.rdr"lones repro-

ductoros APn:mden t:vn fac l l itlad a respvnder sexualmente ü es-

tlmulos no sexuales ,1socü1dos con la cruza. Por· ejemplo. la 

mayor1a de los que LienC'n experiont:ia muestran erección antes 

de reaccionar a los Pst:lmulos de la yegua (135. 23l). Parece 

ser que reconocen el Cquipo y los lugares asociGdos con la 

::ruza y so11 t'üpaces de difet·enuiar .1.o brida Para el tr«1bajo 

de la brlda para la mor.ta (78.135). La mayoria de los garai'lo-

nes aceptan que el deseo· sexual está fuera de orden durante 

el ejercicio (78). 

Wierzbowski midió la duraC'ión de la erección y de la 

monta en garanones adultos (9 anos) y jóvenes y pudo compro

bar qu" aunque la 'erección dur·ó el mi;¡mo tlempo en todos los 

animales, la duración de la monta fue mucho mAs corta en los 

adultos que en los jóvenes, lo cual indica el efecto de la 

experiencia sexual (231). 

8.1.5. EL CEREBRO 

Durante el comportamiento sexual se encuentran en acti-
•" 

vidad muchas partes del cerebro. Por ejemplo, las vias vi-

suales y olfatorias reciben y analizan todas las senales que 

se transmiten durante e: cortejo. y J.is v1as que controlan el 

movimiento le permlten al animal adoptar la postura caracte-

r.lstlca n'3<::esaria para ia copulación. Estos sistemas no están 

relacionados espec1ficamente con la interacción sexual. Mo-
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mentes desp•Jés de la >1ontñ el animal puede estar ,,c;up;,ido en 

~vmer. en beber o en otru cosa, utili¿andc para ello las mis-

mas vias, dUnque la informaciln que llevan éstas y el patrón 

<le ilcl:ividr.td que producen es muy diferente. 

Parece ser que los machos necesitan una mayor parte de 

su cerebro para la actividad copulatoria, aunque la ,;ausa 

puede sar simp lcmcnte que su comportamiento es m/1s compl lea-

do (85). 

8.2. -coNDUCTA SEXUAL DEL CARAflON 

La interacción sexual se puede dividir en dos partes, el 

cortejo y el apareamiento (12,-29, 60, 78, 85, 94, 107, 125, 135, 152, 

231;. El primero incluye todos ·los patrones de ::onducta por 

medio de los cuales el macho y la hembra se indican el uno al 

otro que fisiológicamente estén listos para copular y que 

provocan el interés sexual de los campaneros potenciales (16, 

28, 78, 85, 94, 113, 135, 176, 21"9, 231 l._ El comportamiento de copu

lación implica la erección, la mon~a, la inserción del pene, 

los movimientos pélvicos por parte del macho, la adopción de 

una postura característica por ~arte de la hembra y la eyacu-

lación (16,29,78,85,107,125,135,231). 

En el garañón e.l pene es de tipo muscul ocavernoso (l. 18, 
r 

60,231), gracias a lo cual el miembro adquiere gran tamano 

durante la erección (&O). La eficiente funciór. del pene como 

un órgano de introduc~ión depende del poder de erección como 
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resultada de la excitación ~exual (231). 

nurante el cortejo los animales dotectan las señales en

tre ellos usando sus telorreceptores, es decir, mediante los 

órganos especializados de !a visión (78.85.125,135.176,231), 

del oldo (85.135.231). del olfato (28,85,113.127,135.201,231¡ 

y del tacto (85. 13~. 231). 

El estimulo visual es muy Importante para la atracción 

sexual (16.78,85,135,231). Alr,¡unos garal\ones rehúsan cubrir a 

determinadas yeguas (78,94,176.231) y se comportan as!.: echan 

las orejas hacia atrás y se muoven alrededor de la yegua co

ceando con violencia (78). 

El tiempo total del contacto visual del semental con la 

yegua hasta la copulaclón. es mhs corto entre mayo y agosto y 

más largo durante el invierno (125). 

El garar.ón tiene la capacidad p3ra olfatear a una yequa 

que se encuentre en la época de cruza y preparada para ello 

(28,113.127), a una distancia arriba de 182.88 metros (200 

yardas) (28). 

Los sementales marcan la orina y hec"s de las yeguas, 

especialmente durante la época de apareamiento {113,127.231); 

sin embargo, existe una variacióll según la época del afio. 

Ellos responden al 93% de las evacuaciones de las yequas en 

mayo y al 89% en junio. meses pico de la estac16n de cruza; 

y s6lamente responden al 1% de las evacuaciones do ellas des

de noviembre hasta febrero (113). 

Un garanón cubre el cstiér".":ol o la orina de u.na yegua 

excretando u orinando encima. para o=ultar el estado repro-
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ductho de la 1•ogua o pnt·,i. indicar que P.sta se ení:uentra 

acompanada por un garanón (127,231). 

En ostado 1 ibre, d11ra¡~tc Hi. corc<-:_io y t:-J apareamiento, 

una yequa y un grt.ruflón PUt4d.en separarse d~! resto de t grupo 

(94,135, 176), pero con fr&cuencia l.Js yeguas de este grupo y 

'>US crías se encuentran muY próximas. Sil ha. visto que las 

cr!as de lrt regua que intenta separu.rse Y yeguas de otros 

grupos, interfleren ccn la copulacU>n mediante posturas de 

nl'lenaza o mordidas hacia la >"'Jua (135,176). 

Normalmente el semental mantiene una interacclón preco

pulatorla con una yegua por un periodo que puede variar desde 

dias hasta hor<1s. 

En 103 dias que preceden al estro, el garaf\ón puede mos

trar un reiterado interés por la yegua (94,135). Las interac

ci'Jnes del cortE'jn temprano son agresivas por naturaleza. Si 

la y,;qua muestra U?1a conducta no receptiva, el garaf\6n le· 

muerde la crin. el hombro o el flanco y hasta puede empujar

la o patearla; si ""ª continúa con una actitud agresiva y no 

receptiva, usual;.umte él sP. ale.ja. Incluso cuando una yegua 

está en estr·o total, la lnteracción que precede a la copula

ción puede comenzdr con una secuencia medianamente agresiva 

que alcanza qradualment.e una interacción procopulacoria tran

qul f fl. 

Dur¡¡nte las interncciones <1gresivas el garaf\6n y la ye-

9ua emitan vocalizaciones como chillidos agudos, relinchos y 

gruf\idos. 

Mientras el garat'lón se encuentra pastando o descansando, 
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r.on ft'e- 1.::::uonc.:iü muesl!'a un int;e.ré!:i: sexuai :repf'.?nt:Jno pot la Ye

ql!tl ( 115). Enlonces se le n;:rOx~ina con un p;¡so - ·en\.!ül.Jri tado 

mür.r.oniundo el cu".!llo arqt1endo, .fo colo levantada ''(94. l35, 

23t) }' •-1sualment.e pat.eando Y cm1 ti ando largos /rul.dtlsos re

linchos " medida que la distanda es: menor .(135.l .. (f'~:gu·~~ 23). 

C•rnn<io está j1111to a eila emph,za la investigación 
',· ,,-·· ··: -- ... 
91 fC:ltor_iiJ. 

(1!3,: 3~, 23l1 dnl hocico, flancos (2~ll), región ·genital r': 

orilla. Después del contacto oronasal con la or.tna ya :soa .en 

e:l suelo o directamente ·del vestitmlo va<¡inal, con los flui-

dos vaginales (113, 135, 231) u con las hec«s ( D5L el c¡arai'lfm 

exhl.be .,¡signo cie i'lehmen (:13.135,231): extiende el cuello 

y alza ¡., cab<•za de manera que la punta de la nariz se eleva 

per encima del plano horizontal; levanta el belfo superior y 

lo voltea hacia atrás cxvon"e:ido los dientes y la encia. e 

inhala tan profundamrentn, que el aire r.r·eci pitado puede oi rse 

a distancia. El efi;ct-uar ul signo de f'lehmen aparentemtmte 

acrer:enta la ontrada de aire cargado de 0101· en el órgano Vo-

meronasdl para el análisis (ll3). Después de la investigñ.clón 

olfatoria existen fricciones, lamidas y mordiscos (135,231); 

el garailón lanza mordidas a la cabeza, hombros, reglones axi

lares. abdomen, flancos y áreas inguinal y perineal de la ye-

gua, t..i.picamente en este orden r 135). 

Durante la fose de indagaci<'.>n olfatoria de la inlerac-

ción precopulatorJa, proeede la erección do manera gradual 

(135,2'.ll); en ocasiones ésta empieza desde que el garaflón co·· 

mí.enza ,1 ;Jcerr:arse ::! la yegua ( 231;. La erección Y la prot,ru-

sión del yene se ven afectadas por el aumento yradual del te-
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jldo eréctil vascular del cuerpo cavernoso. Al inicio el pene 

protruye de tal manera que la rnitad de su longitud se encuen

tra eubierta por la funda interna del prepucio que se vuelve 

cada vaz más pequei'\a conforme progresa la erección. cuando la 

erección es completa, la parte libre del pene viene a ser de 

unos 30 a 50 cm de longitug en la cara dorsal (231). General

mente la erección es completa antes <!e la monta (16, 135,231) 

Y en ocasiones incluso antes de haber visto a la yegua (231). 

El garai'\ón con el pene en plena erección, se coloca al 

lado de la yegua para hacer contacto con su flanco (16,107) y 

seguidamente se le aproxima desde atrás para llevar a cabo la 

monta (16,29,78,107,135,231) manteniendo la cabeza y el cue

llo extendidos (29). Justo antes de montarse emite suaves 

relinchos (135). En los garanones jóvenes se Pa observado una 

monta lateral ~on el subsecuente ajus~amiento a la posición 

posterior (135,231). Una vez montado el semental, estrecha 

sus miembros anteriores alrededor de las crestas iliacas de 

la yegua (135), inclina su esternón sobre la región sacra de 

ésta presionando con suavidad (231), y mantiene la cabeza 

apretada contra las crines las cuales a veces son mordidas o 

agarradas con sus dientes (135) (figura 74). La intromisión 

del pene ocurre después de varios intentos de empuje (29.107, 

135.231). el garanón normalmente planta sus miembros poste

riores en firme pa1·a equilibrarse y se aparea estrechamente 

con la yegua (135) ejecutando movimientos pélvicos oscilato

rios. Después de la introducción el glande toma forma de pla

to (231) o de seta (135). Antes de que inicie la eyaculac~ón 
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el pene permanece i:-omplt:tamente a_dherido al extr .. mn proximal 

de la voginq (23; j. Et <.lt~to de: eyflc':Jlar ocurre después de va

rios empujes prr>fundos intravagin.:iles (107, 125, 2:11) (Lars<·n 

menc!•)nu que. son '! empujes (125) i' Hurtyen que son 3 6 4 

(107)). !.a presión y fricción que ejerce la musculatura cir

cular de la pared del 'vestibUlC) de la vagina y de la vulva 

sobre el cuerpo del p<me, estimula más la eyaculación que la 

presión ejercida en el glande del pene. La emisión de semen 

empieza aproximadamente 10 segundos después de la penetración 

vaginal y tiene como promedio 8 expulsiones de semen durante 

los 8 segundos slgulentes (125). La indicación de la eyacula

ción incluye contracciones rítmicas de los músculos de los 

miembros posteriores (135), incremento de la frecuencia res

IJlratoria, inclinaclón rle la cabeza contra las crines de la 

yegua (2.7.2) y un caracteristico movimiento espasmódico hacia 

arriba y hacia abajo de la cola (125,lJ!i.211) como consecuen

cia de la transmisión de las contracciones ritmicas de los 

músculos uretrales hacia los músculos de ésta (231). Mientras 

comienza la eyaculación, el r¡;ira1\ón muestra una relajación 

cardcteríst.:iea ch~ tos múscuios faciales y uno calda de las 

oreja". Algunos sementales orinan dur.inte la eyaculación de

bido a la cstimulución de las fibras nerviosas de los tejidos 

involuc:::-ados en la eyaculación y la micción (125). Los movi

mientos pélvicos causan un alargamiento gradual del glande 

del pene hasta justo antes de ta última emisión de semen; en 

este momento la dpariencia de seta (135) o de plato (231) del 

glande os. máxima l135). 



21.10 

Las tres primeras expulsic.mes de semen cont:lnnen ~l BO<t

de los espermtttozoides f.•yaculados. Durant& las sigujentes 

cvntr-acci(•Ot:!'s l1retral es el peno empieza a perder 1 a t.um~fat.:

ci6n. El JCmen ~n oste me.mento contiene sacrcciones de !as 

glánduias accesorias mfls :nucinosas y claras. La primera emi

>;ión de semen rica en espermn es la de mayor pr·eslón dobido 

probdblemonte a que es eyac•Jlada directament" a través d&l 

ué'."rvix, ya que en cstF.. momento el pene se encuentro. en su wA

xima penetración y con el glande presionado contra la va.gina 

craneal y el cl•rvix. Las emi,;iones subsecuentes son de menor 

presión ( 125). 

Desde el acereamiento del ga1·af1ón a la yegua hasta la 

eyaculación no pasa mfls de un minuto (135). 

La pérdida de erección posterior a la eyaculación puede 

resultar an que una porr;iün del eyaculado se deposite en la 

-.•agina (125). El gardf\ún desmonta a la yegua (29, 125. 231) 

15 seg'.Uldos después do la eyaculación y emite un corto y sua

ve rell.ncho (135); el pene flácido se introduce de nuevo en 

el prepucio (231). 

L:i cnnducta postcopulatoriu incluye un ol fc1tco del área 

•Jeni tal de la yegua o del áre·a del suelo en donde se ll<tvó a 

cabo la monta, con la exhibición del signo de Flohmen (135, 

231) como respuesta a las secreciones urovaginales de la ye

gua o al eyaculado derramado. El qarnf\ón puede orina1· o defe

cnr encima de éstos (135). 

El pm·iodo que sigue a lil eyaculación durante el cual 

los t·.abnllos nu muestran interés er. aparcarse es ñparentemen-
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te corto (135,231). Se ha reportado un intervalo postcopula

torio e.le J 7. 7 y 21. 4 minutos en promedio en dos gan1nones po

nies (7). 

Tyler observó que después de la copulación la >'egua se 

aleja o se separa del semental en el 60't de los casos; en el 

26% de los casos es ei semental el que se distancia; y en el 

14% de los casos ambos permanecen juntos para seguir copulan-

do (231). 

6.3. MEDIO AMBIENTE SALVAJE 

Los garanones de una manada se aparean casi exclusiva

mente con las yeguas de su propia manada (113.176). Sin em

bargo, los machos de otras manadas o grupos de solteros. a 

veces tienen acceso a cualquier manada y se cruzan con hem

bras que no son de su grupo (113¡. 

La mayorla de los apareamientos en las múltiples manadas 

de machos. son ejecutados por el macho dominante. 

En los grupos de caballos salvajes no es muy frecuer1te 

que ocurra Ja consanguinidad entre un garanón y sus hijas, 

entre una yegua y sus hijos o entre hermanos, debido a que La 

mayoria de la progenie deja su manada natal antes de la madu

rez (113, 176). 
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il. 4 . MEDIO ,\~IB IE'.'ITE DOMESTl CO 

En un medio ambi rmte doméstico Ja conducta sociosexual 

del caballo se encuentra se\'-:.ramente restringida. La repro

ducción y los grupos sociales se controlan en diferent<"s gra

dos. Se hallan mayormente af e"tadas la conducta precopulato

ria y la selección del campanero. 

La copulación es permitida bajo diferentes tipos de cru

za: 1) cobertura natural en pastureo. donde un garanón y una 

o más yeguas interactúan libremente en un potrero; 2) cober

tura natural dominada, la cual implica la presentación del 

garanón encabestrado a la yegua que se encuentra en estro; 3) 

inseminación artificial. 

Por lo general los sementales domésticos son cooperati

vos, muestran un despertar sexual adecuado y responden bajo 

un intenso manejo reproductivo a pesar de la gran represión 

a la que son sometidos (135). 



F'igur·a 23. Típica postura del acercamiento del garanón 

hacla una >'egua en estro. 

Modificado de McDonnel l. S., Reproductive behavior of 

tha stal!ion. Vet. ~!in. af N.A.: Equine Pract., 2 (3J: ~19 

(1986). 
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Pi~ura 24. Monta de un garal'lón. 

Modificado de Mc:Dcnnel l, S., Reproductive behav.tor of 

the stalllon. Vet. Clin. r.f N.A.: Equine Pract., 2 (3): 54ó 

(t98b). 



CAPITULO IX 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

DE LA HEMBRA 

9. l. ENDOCR!NOLOGill DE Lll CONDUCTA SEXUAL DE LA HEMBRA 

Diferentes hormonas son las que se relacionan con la 

conduct<i reproductivo de las yeguas y todas tienen sus fun

ciones especificas (7.10,60,76.Bl,139,163,185,202,216,224). 

Hormona liteinizante (Lfl): estimula la sin tesis de este

roidcs en el ovario (10.76.165,202); interviene en el desa

rrollo del cuerpo lúteo (CL) (16'3, 185); ti.ene una función 

p!'otectoriJ de la ovulación (1.0, 60. 139, 163. l85); estimula l<i 

secreción de progesterona; interviene en el crecimiento foli

cular (185). 

Hormona foliculo estimulante CFSH): promueve ~1 desarro

llo y crecimiento del foliculo ovárico (10,60,76.139.163,185, 

202); estimula la secreción de estrógenos (185,202i. 

Estrógenos: son requeridos para las manifestaciones psi

cológicas del estro (7,10,60,185,202); son responsables del 

creci.mien\;o del epitelio glandular en el endometrio uterino y 

de los cambios histológicm1 en el epitelio vaginal durante el 

clclo estr<1l (10, 185, 7.24); tienen la habilidad de controlar 
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la liberación de hormonas hlpofíslarlas ( t63, 18~); estimulan 

In actividad muscular de las trompas uterinas y del útero 

(60, 163); son responsables del desarrollo di; los caracteres 

secundarios relac!onados con la femineidad (10,60,76,185, 

202); el tracto genital sensibilizado·por los estrógenos está 

dispuesto para la copulación, lo que a su vez estlmula la li

beración de oxitocina; al aproximarse la ovulación el estra

diol alcanza un nivel corporal lo suficientemente alto como 

para Inhibir la producción de FSll y promover la ovulación al 

estimular la liberación de LH (163). 

Progesterona: es secretada en pequenas cantidades por 

las células granulosas del foliculo ovárico antes de la O\·U

lación y por las glándulas suprarrenales (10); ejerce su ac

ción sobre los tejidos que han sido sensibilizados previamen

te por estr6genos (60). Promueve la desaparición del edema de 

los tejidos del tracto reproductor y cierre del cérvix (7,81, 

164); incrementa el desarrollo, tortuosidad y actividad de 

las glándulas endometriales; inhibe la secreción de LH aunque 

si existe un pequeno efecto de FSH "c7,81); provoca el rechazo 

hacia el garanón (7,81,184); prepara al útero para el mante

nimiento de la gestación en caso de que ocurra (184). 

Prostaglandinas: intervienen en la lisis del CL al final 

del diestro (185). 

Andrógenos: el ovario secreta cantidades importantHs, 

principalmente de androste'nediona y de dehidroepiandrostero

na, as1 como pequel'las cantidades do testosterona (10); el 

incremento do estas tres hormonas justo antes de la ovula-



l-:ión, juega un Pdpel eri ~l rno.nt":.:.·mimít:n.t.o de !.J conducta se

xual (7): dt;rante -:ú estn1 piJeC.en esta:- involucrados con la 

. .,gul<Jción :le la "'""''"::iór, d" LH (216). 

rrolar,tina: inter..'i~nt- t.m la re¡n'oducción {185j. 

Hormona del c.rer:trn.ient0 o somalotropinu ~CH), tirvtroril

•ia CTSHl :,· hcc-mono <>sÚniulant«l de ln r;orlPza adr.,nal U\Clti): 

esenciales de forma indirecta para ln repr.)ducción .:?&, 185). 

9.2. GLANDULA PINEAL 

La glándula plneal Juega un papel MUY importante en la 

presentación del ciclo estral y del anestc-o. Respondo a cam

bios en el fotoper10<b ('3, 60, l'/9, 185. 198;. Su fu!lción más im

portante es la de alternar las estaciones rep~otluctivas con 

Jos periodos de anestro (6, 165, 198). 

<J.3. FOTOPERIODO Y ESTAC10l'i%IDAD 

De todos los factores ambientales que influyen en el ci

clo reproductivo de la yegud, los cambios en el fotoperiodo 

son probablemente los mds importantes (8.120,146,179,184,197, 

l98,231). Es la única condición ambiental nncesaria ~ sufi

ciente para servir como norma en la rcgulacl6n de la estación 

de cru...:a. Los cambios del foLrJµeriodo sr:.n la mejor fuer:la mo

triz de los ritmos estaciQnalus reproductivos (6,148,184,197, 



Tabla B. Fotoperlodo 

i\U:·lENTO DEL 

f'OTOPER rono 

- Pr lmaverd, verancJ e 

inicio dol otono. 

- Comienzo de las inter

acciones endócrinas. 

- Estación reproductiva, 

- Ovulación. 

2Sb 

'lIS'lI:'\LICION DEL 

i"OTOPE.RIODO 

- 0tuno e inv1i:-rno .. 

- No hay producción de hor

monas U-:: lu. r'=producción. 

- Ausencia de cir.los estrd

les. Suspensión eventual 

de la ovulación. 

- Anestro de invierno o 

a:iestrn VE.lrdadero. 
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l?8j. 

El fotoper~odo QS tdrnbiár. un mec.i.nismo de 13 n=ttur~1 L~za 

de gran utí lidad ¡;;¡ra la perpetuidad do las especies, es de

cir, prevee qu" los nucimientos ocurran en la época :'le! a110 

en que las condiciones medioambientales son las óptimas ¡¡ara 

!os reciin nacidos (7,)BS,197.l98,218l. El incremento del fo

t:overiodlJ in!cia las comrle:ias interaccior¡es endócr!.nas que 

conducen a la ovujación. La disminución de éste int<'rrumpe el 

~islema y suspende la ovulación de forma ev1mtual en c:asi to

das las yeguas (8). 

La mayoria de las yeguas son poliéstricas estacionales 

1_7, B. 60, 106, 139, 140. 163, 168, 182, l 84, 218. 224. 231). Las esta

ciones de apareamiento pueden variar según la latitud (7,8, 

60,106,139,163,182,184,/18,231) o según el individuo (7,106, 

140,163,184,197.198,218.231). L~ yegua presenta su estación 

r0produc.:Livn durante los meses en que el fotoper!odo es 'ma

yo:-. c:s deoil', cuando los d las son más largos y las no<'hes 

son más co~tas, por lo tanto cicla durante la primavera~ ve

rano y principios del oto~o. Durante los meses de poca luz 

(otoño e invierno). los ciclos estrales desapurecen (7, O. ~O, 

139,140,148,162,163,179,184,197,198,218.231) y la yegua entra 

!ln anostro de, invi<>rno o anestro verdadero (7,8,5L163,179, 

184, 198). Durante P.sl:e ane><Lro los ovarl os no f,mcionan y el 

eje h!potQlamo-hip6f lsls d!ljn de secretar hormonas reproduc

tivas (179). 

Las hormonas "'":retarlas por la hipófisis y las .<Jifmdulas 

sexuales son verdaderos determinantes lnterrios dél compÓrta-
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miento reproduct!vo (7. 8.10, 60, 76, 81. 139, 140, 148. 163, 179, 184, 

185,137,198,202,216,217,218,231). aunque su producción esté 

controlada tm parte por acontecimientos externos como la es

tación del ailO (7,8.60, 139, 140, 148, 163, 179, 184,197,198,217, 

218.231). 

Thompson Y col. (1986) realizaron un estudio en el que 

midieron Los niveles de prolactina. hormona luteinizdnte y 

•1ormona foliculo estimulante en Ja pituitaria y en el suero 

de animales de diferentes edades, en distintos estados repro

ductivos y en diversas estaciones del ano. Los resultados 

muestran Ja influencia de la estacionalidad: en las yequas 

las concentraciones de prolactina en Ja pituitaria >· en el 

suero son más elevadas en el verano que en el invierno; los 

niveles de LH en la pituitaria se er.cuentran más dltos en el 

verano que en el invierno; las concentraciones de Lll en el 

suero son más elevadas en el verano que en el invierno en las 

yeguas con niveles bajos de progesterona que en las yeguas 

con altos porcentajes de progesterona; las concentraciones de 

FSH en la pituitaria son más elevadas en el verano que en el 

invierno en las yeguas con niveles altos de progosterona sé

rica que en las yeguas con oaJas concentraciones; y los nive

les de FSH en el suero son más elevados en el verano que en 

Invierno en las yeguas con concentraciones séricas bajas de 

pr·ogesterona que en yeguas con al tas concentraciones de esta 

hormona (215). 

(Tabla 8). 
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9. 4. PUSERTAO 

La opinión de varios autores en relación a la edad en 

que una ~·equa alcanza la pubertad difiere un poco: entre los 

10 y 24 meses (Frandson. R .• Roberts. S .• Saltiel. A.). entre 

Jos 15 Y 2~ meses (Morrow. O.) y entre los 16 y 24 meses 

(Morrós, S.) (60, l39.140, 16J. l79). 

9.5. CICLO ESTRAL 

El ciclo estral se define como el perlado e:<istent:e en

tre una ovulación y la siguiente. acampanada por los signos 

de la conducta estral (7,8.lOó.164,198) y/o un bajo nivel de 

progosterona en plasma (C:lng/ml) (106, 164). Cada ciclo con

~lste en un periodo de conducta estral acampanado de creci

miento folicular y ovulación. seguido de un diestro caracte

rizado por el desarrollo del cuerpo lúteo y la ausencia de 

actividad sexual (7. B. 106.184.198). 

La longitud del •...:ic-lo '~st.r·al y sus componentes Ron suje

tos a variaciones que se encuentran dentro de los limites 

normales. pero un promedio se. repite cada 21 dias si la yegua 

no ha concebido (7.B.60.78.120.139,163. 166.184.231). 

' ... as yeguas pueden caer P.n 3 grupos de patrones de com

portamiento: 

l. Yegu,15 ¡,ol iéstr!cas. Son las que ciclan de forma regular 

duran~e todo el ano. 



7. Yeguas po~ iéstric.-;is estacionales. Presentan un periodo :ie 

c!<::"liciclad y UP. periocto de an·:istro dofin1clos (1C6.184). 

J. Yequns pol iéstr:cas estacton.3les con patr'1nes ':'e¡.,roduct.i

·.,,.".ls errf1t~cos. Muestran calor sin ovu~cJ.ción. o·.rulaci6n 

sjr, c..:alor. variaciones en la longitud dP.l cLt:lo estrnl y 

resr.uesta r.rrática h.'1Ciil el semental (7,B, 106, 162, 164). 

E! cicle reproductivo ts m~s fécil de entender si se di

vide <:n fase folicular (o estro) r' fase lútea to diest.ro) (7, 

FI, lOG, HJ4, 198, 231). 

En contraste c.:>n el ciclo de :nuchos rof!dores y cacnl\'~-

1·cs, el periodo de proestro no se reconoce en las yeguas. Du-

1·ant.e la estación no reproductiva que tiene lugar <'aido el 

lnvier'1o, en las yeguas se aplica el término de anestr·o. Sin 

e!'lbargo, debido a quo el anestro ir,dica la ausencia compl<"W 

do la conducta astral, estas yeguas se describen mejor c«mo 

anovulator~as estacionales {7,8). 

9. 5. i. ESTRO 

L;:i fase folic1Jlar o estro se <-aracteriza por el creci

miento de foliculos ovárloos, por Ja secreción de estrógenos 

(l06, 184) y por los signos do recoplividud sexual (120, 164, 

196). El tiempo que la ye•Jua está en caloc disminuye de fc

brerco a jun !o, por !o que habrá un periodo mfis corto entre el 

inivin del estro ~· la ovulación t 106. 164). 

Seqún diferentes autores el est:ro dura do 4 " '/ días 



(ilob<>rts. s .• Sat!lei:". :<.. Morro«. U.), 5 dias (Frandson. 

R.). de !"1 a 7 dic1s pudiéndose exttonder la duración en la~ 

yeguas muy jó•:enes o muy dejas ~· comunmente al principio de 

"'Jda estación de :::ru><ii (Asa. Ch .. Ginther, O., Kilby, E.;. y 

de 5 a 9 d!as (Hafez. E.S.E.) (7,50,71.l»0.163,168,231). Un 

estudio muestra que lá longitud promedio del estro entre fe

brero y abril es de 6 ó 7 dias con un rango de 2 a 60 dias, y 

entre mayo y octubre la longitud ~romedio es de 4 a 8 dias. 

Otro estudio revela que en junto el 66% de los periodos de 

estro son de 4 dias o menos; en jul.lo el 75% de los ciclos 

son de 4 d!as o menos (184). 

9.5.2. CAMBIOS EN EL APARATO GENITAL DURl\NTE EL ESTRO 

Durante el estro existen cambios caractcr!sticos obser

vables a simple vista o mediante el uso de un vaginoscoplo. 

Justo antes o al principio del estro el cérvix inicia un 

relajamiento progresivo (8,170,184). cambia Je color palido a 

rosado, se torna edematoso y sus secreciones aumentan Y se 

vuelven mñs liquidas (106.184); el útero se cdematiza; la 

vulva se encuentra relajada. cdematlzada (163,231) y con los 

labios parcialmente evertidos (211). 

Aunque por lo generdl estos cambios ocurren muy cerca de 

la ovulación, no son un indicador exacto del momento de la 

misma. La mejor ser'\al os la conducta sexual de la yegua (184) 



9 . =·. :1. co:FJUCT ,>. ES'TR!\L 

~e hat¡ iT\e11cionatlo trer-:. céltegorí::ts pclr_1 dt1f!.r~ir oJ.. ost1·c 

Pn las )eguAs. 1) P.tract.ivo: el \alc.r del <-srlmuloJ de la nem

bra nvoca rospu.,stas de deseo del qarai'\ón. 2) Proceptivldad: 

1cl solicitud activa¿~ la Yt!g,1.1 al contacte ¡ apnreamiento 

- r:orl 1;3;J macho. 3) Ract:ptiv:!.tlad: la h·~mbr¿t rf'spon..ie lo ~ufi

clonte y necesario p;ir,1 la copulaci611 fórtl l (7). 

l. ,>.t,-ac:tivo. Las yegua,; puedon atraer .3[ qarai'\ón c:on 

sef\ales visuales y olfatorias (7,:84,2C0.7.18,J31). La c-ons

picua postura de la mlcci6n puede servir como un atracclvo 

"is·.ial para el semental. Este con fret.:uencia se prcc:iµlta 

con gran excit"ción a oler la orina de la yegua (7.218.231), 

a lamer~a y a mostrar el signo de Flehmen (7). La información 

de las feromonas se encuentra Pl!sente en la orina de las 

hembras (7. 200). La yegua se aproxima ai gar;•i'\ón repetidamen

te y permanece en frente o detrás de él mostrando una postu

ra de estro ( 135, 231). 

2. Prbceptividad. Para la yegua en estro la conducta 

propioceptiva le sirve para acercarla al garai'\ón y ponerla en 

posición para la cópul3 (7,135). La hembra muestra una enorme 

aceptación y un c;¡ean interés hacia el macho (7,8,ó0,106,135, 

184. 2'.ll). Los ;,c-erc:amientos y persccuciom1s con el sementai 

son cada vc:z más frecuentes ¡· el apartarse de las demás ye

guas cada vez tiene mayor duración (7.135). 

La yequa en estro orind con mayor ~recuencia (?.106,184, 

231) aunque emite menos cantidad de fluido que cuando se en-



cuentra en 'd!estró". Hf! ¡1astOr:So o en 1 ibertaU las yeguus pue

rir..:n r·caccl.l-.!lar chorrednúo -,._:::ina y movic-ndo ta cola durante ~a 

pe::rsecut•íl.n (7). L3 poüt-ur;J de micción con la pelvis hac.id 

abajo. los miembros p0ster!1'.'lr0s separados Y. la cola neparada 

Qe\ cuerpo (7,1~4.231;. no puode disLinquirse do la emplea~a 

par-.i scli.:-:itdr una copulaci6·1 acomodadc:1. Las yeguas con fre

~U?.ncta des\1lcn ~u cola ;-,uC'i.:i un !ad.o, mientras que las ~·e

;1cny mantlenen su cola fuertemente dpretuda contra El perineo 

(7). 

La eversión t·itmica rlel el! toris (7, 184, 231) a menudo 

llamada "ospojeo" (7), invariablP.mente acompaf\a a la mJ.ccl6n, 

pero también puede orurrir independientemente a ésta (7,184. 

231). 

l.a expresión facial de las yeguas adultas en estro pró

ximas a l. qarai\ón. se carncteri za por 1¡n descenso l iqero de la 

cabeza. las orejas hacia atrás y vol toadas hacia un lado, y 

les Músculos fa.~iules relajados. 

Las yeguas jóvenes pueden m1lrdP.r u l semental cuando se 

les acerca, por el contrario, la conducta de morder no es ca

raoter[stica de las hembras aciultrls ni de las hembras ponies 

('/). 

Resumle11do. una yeguu que se encuentra en pleno estro no 

patea. mantiene la cola l~vantadd y sin mover-la. soprtru los 

miembros posteriores, flexioni'l la p~·lvis. contrue y relaja 

Jos labios vulvares. emite pequeflos chorros de orina y espe

jea (7,106,135,184). 
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3. Receptivid.1d. Esta tercera categorla de la respúesta 

SP.XUal de lrt yegua se car.:icteri.za po!"' una dceptacién totai. 

hacia •1'1 garaí\ón :.· !--Or una investiqación preco¡:>ulatoria se

guida de la monta y la copulación. Puede ser que la yegua 

muestre poca receptividad indicándolo metliantü maniobras ta

les como caminar alrededor del garai'\ón antes de la monta. Las 

amenazas. coces y mordidas comprenden las respuestas negati

vas de alta intensidad . .'\lgunas veces se incorporan a la se

cuencia precopulatoria las coces amortiguadas o inhibidas. 

pero aparentemente estimulan a la yegua y al semental (7;. 

La aceptación de la yegua para copular se manifiesta por 

la separación de los miembros posteriores, desviando la cola 

hacia un lado (94,731), bajando la pelvis (200.231). enco

giendo los labios vulvares y exponiendo repetidamente la mu

cosa de la vulva (94,231); echando las orejas hacia atrás pe

ro no en una actitud agresiva y los belfos colgando un tanto 

perdidos; en general muestra una actitud de Sümisión (94). 

Durante la copulación la yegua puede permanecer inmÓ';iJ 

o puede facilitar la intromisión ajustando su posición. En el 

momento de la eyaculación es común que la yegua voltee hacia 

atrRs para observar al qaranón (7). Las hembras jóvenes e 

inexpertas tienden a mostrar· miedo e incluso llegan a huir 

(7, 231). 

Cuando e! semental desmonta el eyaculado es derramado 

desde la vagina; tipicamente, entonces la yegua orina Y el 

qaranón olfntca el eyaculado y la ot'ina y muestra el signo de 

Flehmen. 



Después dP. la copulación ei garni'\ón entr.:i en una fase 

rtlfI nctario sexual ¿tirante la cual muestra poco ln~crés en la 

yegua (7,13!'0,221). Sin "mbdrgo, le c·onducta preceptiva de la 

hembra incremen~a durante osto periodo refrdctarlo (7, 231), 

t~l vez debido a la es":im•.;.lación del apareamien~o o a la <li

flcul tad do provocar ~r.a :·bspuc>gta :!el garai\ón (7). Si la ye

qlla tiene ncce~o a otro semental, se le aproximará y le soli

citará la cópula a éste último si fracasara estimulando al 

primero (7,231). 

Las yeguas muy jóvenes pueden mostrar una conductd es

tra l antes que las al'lales (7), pei·o son menos atractivas para 

el gürar1ón q•Je las yeguas de mayor edad (7, 231). La conducta 

proceptiva de la., ai\ales algünas veces es más exagerada que 

la de las yeguas maduras (7), pero las més jóvenes muestran 

muyor nerviosismo cuando o;e les acerca e). garal'lón (7,170,231) 

y se alojan corriendo (7,231). Los largos acicalamientos·que 

tienen lugar entre los sementa les }' las :;eguas jóvenes, pue

den servir para vencer el nerviosismo de óstas y hacer posi-

ble la copulación (7,218). 

La ovulación en las yeguas "º'" lo general tiene lugar de 

18 a 24 horas ante,; de finalizar el estro, presentándose en 

la mayoria de ellas durante la noche. Degpués de la ovulación 

la receptividad sexual decrece hustd que termina el estro 

(184,231). 

La·ovulaclón en las yeguas pony tiende a ser més deli

neada que la de lus demás yeguas (7). 



9. 5.4. !J[EST!'!O 

! ... 'l fa"se lúte;i o diestro inicia c':ln la ovulación, ld for

M.'.lción ·del <.'!uerpo lúteo y l; StJcreción de ~rngestn-ona ~B~ 

106, Ie4¡. y tiene una longitud pr<>medio de ¡5· d!as. 

l~ ~P.:¡ua tiene •Jnu gran cáracterlstica dentro de las es

p!'cie,; domést!Coas, es la única capa?. de o·;ular durante el 

die¡;tro ( 10&, léMJ. '!stas ovulacionns ocwrren entre los d1as 2 

y 15 del ciclo (60, 106, 140.163, 164) y no soro acompal'!adas de 

signos astrales (106, lB4). 

q. 5. 5. CAMBIOS EN EL rtP'\Ri\1'0 GE!'<ITM, D\:RANTE EL DIESTRO 

C'u-indo tiene lu9ar la ovulación, el foHculo colapsado 

sa llena de sangre >' t.lurante las primeras 6 a lO horas es muy 

suave y fluctuante a la palpación. A las 24 horas el CL por 

lo general es palpable. Este C'L secreta proc¡esterona (8, 184) 

y tiene una vida funcional de 14 dias aproximadamente (184). 

E'l c6rvix se encuentra fu,..rtemenL" cerrado (8, 173, 164), de 

color pálldo. sin edemn y eon una pequel\<J cnntidad de m"ºº 

seco y peqajoso (164). 

9.5.6. CCJNOUCTA SEXUAL DURANTE: EL DIESTRO 

!.a ecnducta sexual de la yegua en esta fase.so.caracte-



riza µor una resistencia ac:~i'Jh ~.tlcia· C'l ·'la~:~t'\6n:·c;>á,"1). !Ü6~ 

135. 18~. ~31). C'uar1dn el r.1-1chc., se ·1e ii~er:::.c1 ~t.1~:.,ec:-la .. -1.as ore

jas hdci a ..J~rils. mue\'~ c;u ';ola ~ 106~ 18,4 !":~~~ ,-1a: ~:~;~,~~Í~¡~·~e,:apr·~
tadd c:ont1·a ~1 peri neo ( ~ 35 :· ~ _:hinp\~a·.·.·p:o~t~r~;~~ ·;/~'.7·~~1J-ha~~-~: Co

cP.a ( 106. l ;;~. :e.1. 231). muPrá(•, ch~l- l 1~~: ~ {·ü·~-:~-~\~>i~í:·.}:::.·~~ \;u~j-a 
, '. -·: .~ .. :.; " ~ . _' 

y protosta (10(1,/'.1l). f.n rel;.1ctón al ... s0K':> -.íS.S:·-h-embl--as .. F.>>;Pre'."' 

san más a11resi6" que los machos ( 14). 

La orind do la yegua duran~.a .Lü etRpa de diestro es tan 

atractiva para el gara~ón como la del~ estro. 

Ln de:teceiún del estro vercl.1tlero. es dAcir, La conducta 

sexual asociada con ,oreclmiento folicular y ovulación, puede 

confundirs" con la apariciór, de la ccnducta estral indepen

di•>nte a la estimulación gonac!al. 

La habiliuad do la yegua para disociar la conducta se-

xual de la o·.;ular:ión, es decir, mdnifestar la conducta astral 

:r· el consentimienLo Pt:lrli copular incluso en el per lodo en el 

cual la concepción es imposible. e3 única E."n las especies ma-

mifera.s no prjrmtes estudiadas. Este fc:n6m(:no f•Ucde retacic-

narse a l;i estructura social i:-elutiv.1mente cnmplflja y ci;table 

de los cabailos sa~vajes. Las intcraccionu.s seKuales son una 

parte integral de la formaC'ión y mantenimiento de los lazos 

sociales. Lds oportunidades para un sexo no reproductivo pue-

dnn iPfluenci<:?r a los <Jaraf\oncs a quedarse en SllS manadas du-

rilnte la estación anovulator1a (7). 
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9.5.7. ESTRO SILENCIOSO V ESTRO DIVIDIDO 

El estro silencioso o cubierto, en el cual los eventos 

ovulatorios no estdn acompai\ados por una conducta sexuaL 

ocurre en clertas yeguas (7, 170.17-l,231). :;o sA encuentra 

restringido al comienzo de la esta~ión de cruza. ni resulta 

de una necesidad a la previa exposición de progesterona (7). 

En las yeguas el estro silencioso puede manifestarse como un 

estro dividido en donde los signos estrales se encuentran re

ducidos o ausentes por uno o dos dias durante una fase estral 

aparentemente normal (7.231). !.os factores ambientales pueden 

ser importantes a esta causa (7). 

9. 5. 8. CONDUCT;\ SEXL!AL DE LAS YEGUAS GESTANTES 

En la mayoría de las especies la gestación puede deter

minarse por el cese del estro y la ovulación. Debido a que en 

las yeguas gestantes se ha reportado la manifestación de sig

nos estrales, la presencia o ausencia rle esta conducta no 

puede usarse como una base confiable para el diagnóstico de 

concepción. El porcentaje de yeguas gestantes observadas que 

manifiestan la conducta estral es muy baJo (5 al JO%). No es

tá muy claro si est.as yeguas son receptivas a la copulación. 

La ocurrencia de signos estrales en las yeguas gestantes 

puede asociarse con el desarrollo folicular, ovulación y pro

ducción de un cuerpo lúteo secundario entre los días 40 Y,70 
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dt· gestación. La prcscr.laclón del estro como conducta ha sido 

co1Telacionadn con niveles relat.ivarnenct• bajos de progestero

na (7). 
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