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RESUMEN 

SILVA CARBALLIDO HAVDEE EDITH. NUTRICION EN POTROS: III SEMINARIO DE 
TITULACION EN EL AREA DE EQJINOS (BAJO LA SUPERVISION DEL M.v.z. RA
MIRO CALDERON VILLA). 

Se real1z6 una revla16n bibliográfica de loe aspectos nutrlcianales

de loa caballee, incluyendo anatomla y fiaiolog1a del Sintema Dlgca-

tlvo de loe miemos .. pare tener un panorama general de la importoncla

de la nutrlci6n en potros. De igual forma, ae obtuvieron datos releva~ 

tea en relac16n e loa requerimientos de egua, energ1a, prote1na, min~ 

ralea y vitaminas en lee diferentes etapas del crecimiento de loe po

tros, igualmente para potros hu6rfanoe o destetados prematuramente,

pere ae1 explotar su desarrolla al mflxl100; as1 mismo se menciona en

ferma genera~ el contenido de nutrientes de algunos alimentos usados 

para potros, dándose un panorama general de loe miemos. 
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INTRODUCCION 

Lo producc16n de equinos, el igual que atrae eepeciee, toma coma bese 

aopectoe gent!ticoe, zootl!cnicoe y nutricioneles loe cuales eot(m in

timemente relacionados entre s1 y dependientes unas de otros. 

En el caso de la el1menteci6n, ésta basa su importancia en la admlni.!!_ 

treci6n de los nutrientes necesarios para un buen desarrollo y mante

nimiento del individuo. 

En animales en crecimiento, como son los potros, un adecuado aporte

de €?etas nutrientes redituará en un desarrollo satiefactorio, ejempla 

de 6ato es que un animal de raza ligera al llegar a loe 24 meses de -

edad alcanza de un 87 a 92% de au peso total y de un 96 a 98" de su-

alzada que tendrá en su edad adulta (10); se debe tomar en cuenta ta.!!!. 

bién que estos apartes de nutrientes deberán besarse en reportee cie.!!. 

t1Ficos (6). 

Una allmentaci6n adecuada en potros toma como base el aportar loa el.2,. 

mentas necesarios pera le integridad de la c~lula, su metabolismo 

(16), as1 mia1TO pare le creaci6n de nuevos tejidos y mantenimiento de 

estos (3). 
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liEl\ERALIDADES ANATOMIC::AS V FISIOLOlilC::AS 

El caballo ea un herblvoro ronogliatrico, en el que la anatom1a del -

tracto gaatrointeetinal ae caracteriza por la presencia de un eatom_!! 

go reducido (J,16), que en el caso de loe potros este 6rgano es de -

mayor temaf'\o (4); un intestina delgado donde se inicia la d1gest16n

y ebeorc16n de nutrientee, un intestino gruesa y ciego muy deearro-

lledae can gran actividad microbiana (3, 16). 

BOC::A 

Las funciones de la cavidad bucal y sus anexos comprenden funciones

de prene16n, maet1cec16n, 1neel1vac16n y formaci6n del bolo aliment!, 

clo (J). Los labios, lengua V dientes del caballo son ideales para-

le prenei6n de alimentos, la ingeati6n y alteraci6n de la forma f1s.!. 

ca de loa alimentos pare ser enviedoe e trav~s del tracto gastroln-

testinal para faclUtdl' la mezcla con las jugos digestivoa (4). 

El labia superior ea fuerte, m6vil, sensitivo y ea usado durante el

peetoreo pare lleveree el alimenta e loe dientes, en contraste con-

los bovinos que utilizan le lengua pera este prop6sito. En cambio la 

lengua de loe cabellos mueve le 1ngeete de loe cerrillos a loe dien

tes pera triturarle, los labios tembil!n eon usados pare rormar un t.!:!. 

nel y dar paao a la ingesti6n del agua (4). 

Loe cabellos mesticen su alimento por periodos intensos y con movi-

mientos verticales y laterales de la quijada, acor113ef\ede de una pro

fusa eelivaci6n le cual es estimulada por la presencia del alimento, 
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en aproximadamente 10 a 12 litros diarias en un animal alimentado -

normalmente. Este fluido perece no tener actividad enzimática pero-

su moco tiene la capacidad de funcionar como un eficiente lubricante 

para prevenir obatruccionee. Su contenido en bicarbonato es de apro

ximadamente 50 mlliequivalente por litro, lo provee de una capacidad 

amortiguante (4). 

ESTOMAGO 

Como se mencion6 anteriormente r.l eat6mago de loa caballos ea reduc,!. 

do en relac16n al resta del tracto digestivo, representa del 8 al 10% 

(2,4,8) del total de dicho tracto. Sin embargo en loa potros este ea 

de un tamaílo mayor. La ingesta se mantiene por poco tiempo en este-

lugar pero este 6rgano ea raro que se encuentre completamente vacio

y una parc16n significativa de ingeeta puede quedar en él por 2 a 3-

horaa (4), aunque en potros ea mas prolongado el tiempo de permanen

cia de las alimento e en eate lugar (2). 

As1 misma en este 6rgana las alimentas ingeridos se mezclan combiné.!!, 

doae con el jugo g~atricc CJ,4,8). La aecreci6n diaria de este jugo

gáetrica puede llegar a ser de 10 s 30 litros y parece ser estimula

da por la presencia f1sica del alimento en el eet6mago, y no por ver 

el mismo. Las sustancias contenidas en este jugo gástrico san las e

po~tadas por lee c~lules de le mucosa, agua, cationes, aniones, bel

do clcrh1drico, pepain6genc, lipaaa g&etrica, amilaaa, y gaatrina (3). 
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INTESTINO DELGADO 

El intestino deLgada del caballa, represente aproximadamente un 30% 

de la capacidad del tracto digestivo (4, B). Ea r.l primer lugar donde 

se inicia la d1geat16n de carbahidretos solubles, grasas y prate1nae; 

grandee cantidades de jugo pancreático san secretadas par estimulo -

de le presencia del alimento en eat6mago 1 éste aecrec16n va al duod~ 

no, tiene paca actividad enzimática, pera provee grandes cantidadce

de sodio, potasio, cloro, iones de bicarbonato (4). El caballo aun-

que carece de vesicula billar, presenta una eecrec16n continua de b.!. 

lle estimulada por la presencia de &cida clorhidrlca g6strico en du!!. 

dena. Le eecreci6n de jugo pancreático y bilis cesa a las 48 horas--

(4). 

Loe cerbohldratae se abeorven como glucosa, leo proteínas como amin& 

&cidaa. Tambifin en intestino delgado ee ebsorven minerales coma zínc, 

cobre, magnesio y manganeso; en el ceso de calcio y f6aforo, el pri

mero se ebegrve en mayor cantidad en este lugar y en menor cantidad

el f6sforo, aa1 misma hay abeorc16n de electrolitos en eate 6rgano--

(B). 

INTESTil'll GRUESO 

El ciego del caballo represente generalmente de un 10 a 12% del con

tenido del tracto geatrointeetinel y el colon o intestino grueeO un-

50% del mismo (8), el ciego ee el sitio donde ee realiza la fermcmt.!!. 

ci6n contiene gran colonizac16n bacteriana similar a la de los rumie!!. 

tea (1,2,B), el igual c¡ue el reata del inteatino grueso (B). Por la-
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tanto en este lugar se lleva a cabo una acci6n microbiana prolongada 

seguida de una absorci6n considerable de nutrientes (8, 10, 16). 

El intestino grueso tiene gran capacidad de almacenamiento y abeor-

c16n de fluidoa y por lo menos lo mitad de loa requerimientos energl 

tices ea aportada por lo nutrientes ebsorvidos en ciego y colon (1), 

ya que en este lugar se realiza lo digeati6n de la fibra por medio -

de las bacterias obteniendo como producto final ácidos grasos valátJ._ 

lea (AGV) principalmente adtico, but!.rico y propi6nico, loa cualea

san fuente de energia (1,2 1 4,8). 

De igual forma en este lugar se llevo a cabo la síntesis de aminoác.!, 

dos por estas bacterias y la absarci6n de los mismos, aunque se men

ciona que estaa no se utilizan can eficiencia en el caballo (2). 

Las bacterias tambl~n eintetizan vitaminas del complejo 8 como tlem,!. 

na, rlbaflavina y ácido pantot~nico, las cuales son utilizadas (2,0). 

En cuanto al f6sforo y calcio, iaqu1 ee lleva a cabo mayor abeorc16n

del primero que del segundo; y una absorci6n mayor de electrolltoe -

que en inteatino delgado (3), ver gráfica de absorc16n de calcio y -

f6aforo en intestino delgado, grueso y ciego (Fig. 1) (4). 
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Fig. 

AbsarciÓf"I fraccional neta de féafora y calcio en 
las diferentes regiones del intestino del caba-
lla (Schryver, Hintz & Lowe 1974) 

Prmim~I lli~tal Caccum \'('nlr1l colon l>or..al colon Snuill colon 
Small inti:srinr 
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NUTRIEM"ES 

En caballos en crecimiento loa nutrientee necesarias en orden de im

portancia son: Agua, Energ1a, Proteínas, Minerales,'Vitaminas y Sal. 

Ea conveniente que la evaluac16n de la rac16n se realice en este or

den (10). 

AGUA 

El agua es un factor indispensable pera la vida, el 70 al 80~ del co!l 

tenido corporal de animales j6venea esta formada por ague, lo que 1,!l 

dice las necesidades de ésta en su elimentac16n; dentro de lea funci,g_ 

nea del agua tenemos que regula la temperatura corporal del individuo 

y actua c::amo ealvente en la digeati6n (2, 3). 

Loa necesidades de agua varian en funci6n de la talla del individuo, 

el clima, intensidad de trabajo y contenido de humedad de loa alime.!!. 

toa ingerido e (2, 8), eate puede ser de 42 a 50 ml/kg de peaa carpo-

ral; por razones pr6cticaa ea conveniente asegurar la diepanibilidad 

de una cantidad adecuada de agua de buena calidad, y eu ingeet16n de 

esta eerá entes del consumo de loe alimentos ya que ee mencione que

can esta medida mejer a el apeti ta del animal (ll, 10, 16). 

El caballo ea particularmente sensible a la calidad de eu agua de b,!_ 

blda, por la cual para evaluar el agua , un parámetro confiable ea -

medir el total de s6lidas disueltos en ella, caneiderfmdoae que una

agua can 1000 a :moa ppm ea adecuada para el coneutrD ( 10), ae1 mismo 

deber& estar fresca (temperatura de 8 a 14CC) y renovarla periÓdlca--
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mente (6, 10, 16). 

EllERGIA 

Del total del alimenta ingerida en loa caballee 80 e 90% es necesario 

pare proveer energ1e el animal (10) 1 en animales j6venes une deflcie!!. 

cio de eate produce un pobre deeerrollo (2), loe nutrientes energ~tl

coe-eon loe mee lmportantee deepu~s del agua. Hay tree fuentes pr lnc,!. 

pelee de energie en los alimentas: Carbahidretoe, Grasas y Prate!nae

(2,3,6, 10). 

Existen dos formas de expresar la cantidad de energ1e de un alimento, 

una es utilizar el tfirmino TllD (total de nutrientes digestibles), la 

cual es la suma del porcentaje de proteína cruda, el porcentaje de fJ_ 

bre cruda, porc~~~dj~ de extracto libre de nltr6geno y porcentaje de 

grasa digestible 2.25 veces; un kilogramo de TllD equivale a 4,400 ki

localories (2). 

La otra forma de medirla ea utilizando la ED (energ1a digestible), ea 

le energie contenida en loa alimentos menos le energ1a de loe hecee,

la cual en caballoa es del 35 al 1+0% del total del contenido en el a

limento (2). 

CARBOHIDRATOS 

Los carbohidretoe ee la principal fuente energ6tice; la ut1lizaci6n

de estos por loe caballas ee realiza en primer lugar en el lnteotino 

delgado por medio de enzimas que desdoblen ezGcaree simples para le

obtenc16n de glucosa y su ebaorc16n en este sitio: en el caso de Ce.!:, 

bohldretos coq:>lejos presentes en animales flbroeae, estos son dlge-
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ridos por acc16n de enzimas proporcionadas por mlcroargenlamos preae!L 

tes en el ciego y colon. Gamo producto de este diageatián se obtienen 

ácidoo grasos volátiles (AGV) (2,8). Cabe mencionar que en ceso de -

potros no sucede as! ya que éstos no tienen bien desarrollado el co

lon y ciego. 

LIPIDOS 

Las l1pldos son una fuente concentrada de energ1a proporcionan 2.25 

mas de ésta que carbohidratos y proteínas (2,3,8,10). La diete del -

caballa generalmente no contiene mas del 4% de estos (4), aunque exi.!!. 

ten rengas de utilizaci6n de un 2 a 5% (2) y de un 2 a 6%; la dieta 

del caballo puede contener hasta un 16% de grasas, sin embargo alteo 

niveles de estas bajan la palatabilidad y causan diarrea (10). 

Las grasas también dan brillo al pelaje del caballo, particulDrmente 

aquellas que contienen grandes cantidades de ácidos grasos inaatura

doo (10) como el linolfmico, linoleico y araquid6nico que son los r_g, 

queridos por los caballos (8); adema9 de ser una fuente concentrado

de energ1a actuan como oolventes de vitaminas lipoao!Gbles CA,D,E,K) 

(8) y oe puede agregar a la mezcla de concentrado para unir los gr,g, 

nao procesados y evitar que los materiales finos como los ouplemen

toa minerales se pierdan (2,3,8,10), as! como para lubricar los pe

lete (2). 

Na oe ha reproducido experimentalmente una carencia de éstos pero en 

otras especies producen piel escamosa, baja de pesa y a veces la --

muerte (8, 10). 

En el casa de las proteínas, como fuente energl!tica, éstas son prlnc_!. 
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palmente canetituyentee de 6rganoe y tejidas (2), sin embarga si ea 

inadecuada la cantidad de energ1e, en la rac16nJ se utiliza e'ata co

no fuente cnerg~tica por el organismo (2, 8, 10). 

PROTE:INAS 

Las proteínas se usen en loa organlsmaa para la fcrmaci6n, desarrollo 

reproducci6n y repnroc16n de tejidos (2), ya que estas forman enzimao, 

cfilulaa eangulruae y hormonas entre otros constituyentes del orl]anlsmo-

(2, 8). 

Lee proteínoa son uniones de amlno&cldaa, en diferentes camblnacionca 

dando origen a estos compuestas (2,J,B,10). 

Existen 22 tipos de emlnallcidoe neceaarioa para la e!nteaio de la pr.9_ 

teína corporal, algunos se pueden producir en loe tejidos del cuerpo, 

pero existen otros que se deben administrar en la ración_., estos son -

loe llamados eeencielee, loe cuales eon arglnlna, hlstidlna, isoleu

clna, Leuclna, LISINA, metionlna, fenilalanina, treonlna, triptÓFano 

y valina; le calidad prote!ca de un alimento esta dada por el canten.!, 

do de amino&cidoa eeencialea preeentee en este (2, 3, 8, 10). 

En caballos adultas no ea importante la calidad prate!ca, ya que las 

bacterias del tracto 1nteet1nlll. producen todas loe eminoócidae que -

el animal necesita, sin embargo pera el crecimiento se requiere aupl,!t 

mentar lieine (2,4,8,10), en rangos de 0.9 (4) a 0.7% en le dieta del 

potro (8). 

En cuanto al nltr6geno no protéico, la ut111zaci6n de urea en caba-

lloe conD fuente de nitr6geno pera la formac16n de prote!naa, na es

aGn clara, se menciona que el caballo no aprovecha adecuadamente la-
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urea como los rumiantes; existen teorias al respecto CB, 10). 

Se dice que el ciego del equino está cepacitedo para utilizar urea, 

pero el ciego eeta alejado del est6maga e intestino delgado, donde 

se digiere y abeorve la mayor parte de las proteinas, entonces gran 

porte del nitr6geno no proteico contenido en el alimento ee ebearve 

en el intestino delgado y se excreta por ar ina; e6lo una pequefía -

porc16n llega a ciego y se convierte a proteína, pero su ut111za--

ci6n es m1nlma, ya que se excreta una gran parte por heces (8, 10) ;

ae menciona otra posible ruta de la urea, la cual sea la hidr6lisie 

de eota en amonio y diÓxido de carbono, el emonia ec observe y util.!. 

za en hígado para la eínteoio de aminai]cldoo (8). 

MINERALES 

Los minerales ee clasifican en macromineralea, loa que el animal re

quiere en mayores cantidades coma non calcio, f6sfora, aadio, pota

sio, cloro, magnf?aio y ~z6fre y los microminerales o trazas que son 

manganeso, hierro, cobre, cobalto, zínc, yodo, en loe cuales el re-

querimienta ea menar (2, 8). 

Mocromincrolca 

El calcio y f6sfara representan cerca del 70% del contenido mineral 

del organismo animal, los caballos tienen prediaposici6n a sufrir -

carencias de estos máa que otroo especies, por lo cual deben admini!_ 

trarae en la dieta, en cantidades adecuadas a loa requerimientos y -

en presentaciones que el intestino sea capaz de absorver (2, a, 10). 
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PORCENTAJES DE CALCIO Y FOSFORO DE ALGUNOS PRODUCTOS (10) 

~ % f6oforo 

piedra caliza 33-36 fosfato manos6dica 22-27 

harina de hueoa 24-32 fosfato dicálcio 16-21 

calcita 34 foaf eto deafluarln,!! 

fosfato desfluorinado 29-36 do 12-18 

Siempre debe existir una relaci6n adecuada entre calcio y f6aforo,ya 

que un exceso de f6eforo en relación a calcio, produce una menor ab

aorcHin de este; en el caso de un exceso de calcio, tiene menor efe.s. 

ta sobre la abaorc16n de f6aforo ae1 mismo la deficiencia de estos -

producen alteraciones. En el caso de un caballo la relac16n calcio -

f6sforo puede oer de o.a: a 3:1, sin causar problemas (J,10), en 

el caso de animalee j6venee la relaci6n nunca debe exceder de 3:1 (8). 

En relec16n al calcio con otros minerales, un exceso de este dlemlnu

ye le ebeorci6n del :!nc1 manganeso y hierro, de igual forma un eXC,!i 

so de zínc, manganeso y hierro entre otros disminuye la nbsarci6n de

cslclo y f6aforo (B, 10). 

SAL. 

La eal debe estar siempre a diaposici6n de los cabellos, de esta for

ma consumir& lo necesario para sa~iefecer sus necesidades, se recomi

enda le sal suelta porque en ésta se pueden incorporar calcio, f6sfo

ro y microminereles; el riesgo de un consumo excesivo es bajo, sin e!!l 

bargo le carencia de este ocasione pelo quebradizo, disminuci6n del -

epeti to y consecuentemente phdide de peso (B, 10), además de prediep.!l. 

ner a que los animales traten de ingerir polvo, piedras, madera (10). 
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51 ae desea incluir la sal en la diete, la administrsci6n ser& del -

D.5 a 1% del total de la raci5n (B). 

En el ceso del azC.fre, los requerimientos no están bien definidos, ee 

dice que a1 la diete contiene gran cantidad de metianina y cistine, -

es dudosa la euplementaci6n de este mineral (2), aunque existen cent.!, 

dadea que ae sugieren (B). 

Del potasio la literatura indica que se encuentre en gran cantidad en 

los Forrajea, por lo tanto su deficiencia se espere en animales ali

mentados con dietas altas en granos y poca forraje (8). 

Micromlneralea 

De estos mlcramineralea as1 como de los mecromlneralea, se mencionan 

sus requerimientos en le auplementaci6n de la rac16n en el cuadro -

nGmero 1 ( B). 

En cuanta al selenio, el contenido de este mineral varia en loo suelos 

donde habite el potro, las deficiencias cl1nlcaa de selenio ae preae.n. 

tan principalmente en potras de 1 a 10 d!aa de edad, pudiendo apare

cer en animales de más de 8 meaes de edad (10,12) se recomienda admi

nistrarlo en reglones con deficiencia de este, al nacer el potro, y 

repetir en el 1o, 3o y 60 mea de edad. Concentraciones sanguíneas de 

menos de 0.06 ppm de selenio son indicativas de una deficiencia de -

este en el potro (10, 12). 

El yodo generalmente se encuentra en las trazas minerales y en le -

sel yodada, sin embarga en el casa de los potros que son los mas su

ceptibles a sufrir exccooa o deficiencias de estos (8, 10) ee recomie!l 

da revisar au adici5n en la dieta (4). 
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Con el hierra se debe tener cuidado al euplementarlo, ya que anlmaleo 

menares de 5 dlae de edad son suceptiblee de sufrir intoxlcaclonea -

con fumorato ferroso aunados a una deficiencia de vitamina E y sele-

nio (13). 

VITAMINAS 

En general loa forrajea de buena calidad proporcionan cantidades ad!, 

cuedas de vitaminsa, e excepci6n de le vitamina A, en la cual el ce

roteno ee destruye f6cilmente por el manejo de loe forrajee, por lo -

cual se requiere suplementar este (2,8), en el caso de loe otras vit~ 

minas se sugiere euplementarles en menor cantidad que la vitamina A-

(2,4, 8, 10, 16). 

Se sugieren loe siguientes niveles en el total de la rocifin (2) 

VITAMINA 1-2. MESES 2 M.-DEST. DESTETE 12-24 MESES 

A UI 
5 ººº 10 000 20 ººº 40 000 

D UI 750 1 500 3 ººº 6 000 

E UI 10 20 40 00 

K MG 2.5 5 10 20 

TIAMINA 11G 3 6 12 24 

RIBOFLAVI-
NA MG 5 10 20 40 

NIACINA MG 15 30 60 120 
PIRIDOXI-
NA 11G 1.5 3 6 12 
PANTOTENI-
ca MG 6 12 24 46 
COLINA MG 75 150 300 600 

B 12 MICROG. 15 30 60 120 
AC. FOLICO MG 1.5 3 6 12 
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CANTIDADES DE MINERALES QUE SE SUGIEREN EN LA 
RACION DE LOS POTROS (2, 8) 

CALCIO· V FOSFORO 

SODIO 

POTASIO 

MAGNESIO 

AZUFRE 

cobre 

yodo 

hierro 

manganeso 

selenio 

zínc 

Niveles de acuerdo a la edad. 

0.30% 

0.45% 

o.90% 

0.13% 

8 mg/kg 

0.09 mg/kg 

45 mg/kg 

36 mg/kg 

0.09 mg/kg 

36 mg/kg 
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RE~ERIMIENTOS l'IJTRICIONALES 

Las nutrientes requeridos para el desarrollo adecuada de los potras, 

san básicamente energia, prote1na (lleina), calcio, f6aforo y vltam.!,. 

ne A; estos varlen en lee diferentes etapas del crecimiento de estos, 

que ven desde loe primeros tres meses de edad a loe 24 meses, en lee 

cualea el potro alcanzaré del 87 al 92% de au peao y del 96 al gm; de 

au alzada total que tendré en la edad adulta (5,1). 

Pare un caballo en crecimiento loe suplementas protéicae de alta cal.!. 

dad ee canelderanJ son loe que contienen un alto contenido de amlno6c.!. 

dos eeenclalee, ya que durante el deoarrollo se requieren altao cent.!. 

dadea de LISINA, como m1niroo 0.65% de este elemento en la raciCm en -

materia aeca (3,10). 

En cuanto e atrae alimentos, durante el crecimiento se debe adminls-

trar alfalfa u atrae leguminosas de buena calidad (B,10); tanto estao 

como las gramineae no contienen centidadee adecuadae de f5afaro y ca!. 

cio necesarias pera cubrir loa requerimientos del animal en crecimle!!. 

ta. En consecuencia, se debe dar mezcle de concentrados que contengan 

auficientea cantidadea de eatoe (10). 

Las requerimientos y otros aspectos de importancia en la nutr1c16n de 

potros, se muestren en el siguiente cuadro (2,4,a, 10). 



REgJERIMIENTOS ~ 
(2,4,B,10) ( MAT, SECA) 

ETAPA ED PC CALCIO FOSFORO VIT. A LISINA % CONSUMO RELACION 
Mcal/Kg % % % UI/KG % PESO CORP. %F G 

LACTAN 
TEC3-Sl 2.9 16 o.so 0.55 1800 0.9 2.5-3 

DESTETE 2.a 14 .s 0.65 0.45 1800 0.9 2.5-3.5 30-35 65-70 
.. 
CD 

12-18 M 2.6 12 o.so 0.35 1800 0.7 2.25-3 45-55 45-55 

10-:4 M 2.3 10 0.40 0.35 1600 0.7 60-70 30-40 
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POTRO LAC::TANTE 

Respecto a la euplementac16n de la lactancia, exioten diveraas oplnlf!.. 

nea, mientras algunos autores mencionan que la leche de la yegua es 

suficiente durante loa primeros tres meses de vida (10, 15), otroa pr~ 

fleren la suplementaci6n en esta etapa (2, 8, 15). 

El potro ae amamanta durante los primeros cinco dl!JB de vida, aproxi

madamente 4 veces en una hora por paco tiempo, al la hace por mas ti

empo ea seAal de que la leche materna na tiene buen contenido de nu

trientes (4), además en esta etapa empieza a mordlaquear el alimento 

de la madre (2,B,10). 

La importancia de esta allmentaci6n frecuente ea pera que el tracto 

digestivo este siempre con leche y par lo tanto can lnmunoglobulinaa, 

que le dan protecci6n local a este, tambi~n para que el potro aprenda 

a identificar a la madre (?). 

El tiempo que emplea en mordisquear el alimento de la madre ea del -

10%, por lo tanto esta alimentaci6n poco contribuye a aus requerimle.!!. 

toa, esta ingest16n de alimentos se realiza al tiempo que la madre lo 

hace y por 1m1taci6n de la miema (?). 

Temblen a esta edad ea importante la presencio de la coprofagia, la

cual ea normal, generalmente de las heces de la madre, se preoenta -

en loa primeros dlaa de edad hasta los 3 meses (7) y es mas frecuen

te entre la 2a y 4a semana de edad (8). 

La raz6n.de esta coproragia no es clara, por un lado se menciona es

pera introducir flora y fauna al intestino del potro (7, 8) y por otro 

se dice es por atracci6n de las ferohormonas de la madre (?). 
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En cuento a la suplementac16n en esta edad, esta deberé tener un ca!!. 

tenido de 18% de proteína cruda, dejarse a libre acceso, entre la 2a 

y 3a semana de edad, en comederos especiales para evitar el acceso de 

la madre a catos (2, B, 15). 

Entre el aegundo y tercer mes de edad, la calidad de la leche decrece 

al mlamo tiempo las necesidades del potro aumentan, por lo cual ee d.!!., 

be revisar loo contenidos de proteína cruda, energ1a y demás nutrien

tes, pnra esta edad, aegC.n el cuadra de requerimientos, ae1 mismo ac

mcmcicna que deberá ingerir, paz· lo menos de 0.5 a 0.75 kg/100 kg de 

peso corporal en concentrada, hay que tomar en cuenta también la fo.t, 

mo de administrar el alimento, poro evitar potrillas dominantes que

ingieran más de éste o tímidos (3, 10, 16). 

Al cuLJrto mes es pref'erible empezar el destete del potra, para evitar 

el deterioro de la yegua (12, 15), ya que se menciona que a los 11 días 

de lactaci6n esta produce el 3.1% de su peso corporal,mlentrae que a 

los 39 días este aumenta a J.4% del peso de la yegua as! oucealvame.!!. 

te (15); tambi6n existe una marcada baja en la calidad de la leche-

(4, 10, 15) y loa requerimiento.a nutrlclonalea del potro aumentan. El

destete debe hacerse evitando el mayor eatres, tanta para el potro-

como poro la madre (4, 10), este se puede realizar en cualquiera de -

las siguientes formas: 

a) Todoo las hembras se cambian a otro pastizal al mismo tiempo (4, 10) 

b) Uno o dos hembras se cambian, empezando con loa madrea de los po

tros de más edad a las madree dominantes y ae deja un lapsa de -

tiempo, antes de cambiar a las siguientes yeguas (4). 

e) Separar a loe potros por períodos, e ir aumentando le aeparaci6n pr.!!. 
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gresivemente, permitiéndole al potro amamantarse J veces al d!o , 
poatcriormente 2 y finalmente 1 acle acaa16n. Al final se permite 

que ambos estén e la vista uno del otro (4). 

Una vez realizado lo anterior se proporciono e loa potras eopacloe D.!!!. 

plica para jugar, compaM!e, agua, pastura de buena calidad, ae1 como 

inatelacionee ein riesgo (4). 

POTROS DESTETADOS 

En el caso de potros destetadas, se inicia la admlnistrecl6n de forra

jes de bueno calidad, por lo menos un kilogramo por cada 100 kg de pe

so corporal por GÁd, odemaB del concentrado que aumentar6 de 1 a 1.5 -

Kg/100 kg. peso corporal, ambos siempre ajustados a los requerimientos 

para ésta etapa, ea importante verificar que la cantidad de rorrajc -

descrita se ingiera, en el caso cantrerlo se debe reducir la ingeota 

de concentrada para evitar problemas de hueeas y tendones (2,4, 8, 10), 

en el caea de lugerea donde exista deficiencia de selenio, este debe 

adminiatrarae para evitar enormalidedea ca,10,12). 

POTROS OE 12 a 24 MESES 

A loo doce mesee de edad la tasa de crecimiento se torna mee pausado, 

con la correapondiente diamlnuci6n progresiva de sus requerlmlentoo

nutricionalee y el aumento del volumen del alimento¡ por lo cual dl.!!, 

minuye la cantidad de concentrado e 0.5 a 1 Kg/ 100 kilogramoe de P.!. 

ea corporal/ dio (10) y aumenta la cantidad de pastura (B,10). 

En cuento e loe alimentas en astes etapas de crecimiento se eugierc

la utillzeci6n de Harina de soya por eer un proveedor importante de 

lielna en la reci6n (B,10,16), se reporta inclusive que yeguas lec--
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tanda alimentadas con harina de saya, elevan el contenido de proteína 

cruda en la leche en las primeros cinco semanas de lactaci6n, de igual 

forma1 loa niveles eanguineoa de los potros aumentan en cuanto a Lial

na, Metionina, Leucina, Fenilalanlna, Hiatldina y valina, además de -

presentar un incremento en el creclmlcmto de estos potros de un 10%

en las primeras siete semanas de vida (5). 

Otros alimentos utilizados son le avena, que se sugiere molerla gro

seramcmte ya que aumenta su digestibilidad en un 5% (?) y ésta es a.!, 

tamente palatable (4). 

El ma!z, cebada y sorgo se pueden utilizar también solos o combina-

cianea de estos; en el caso de potros lactantes se sugiere la utill

zaciún hasta de un 5% de leche descremada en polvo en el total de la 

raci6n. Es recomendable para dnr palatabilidad y conelstencla a la-

roci6n utilizar melaza (4). 

En potros de mayor edad como los de 12 meses, se utiliza alfalfa de.!, 

hidratada (2, 7) y paulatinamente se aumenta la cantidad de lo mis--

ma (2). 

POTROS HUEflFAl\IJS O DESTETADOS Pf!EMATURAMENTE 

Ea recomendable como primer paso asegurarse que catea potros hayan -

ingerido calostro dentro de ¡as primeras 24 horas de vida (4, a, 14), 

de no oer aa1 administrar calaat.ro congelado a temperatura corporal

º plaama intravenoso en dÓale de 20 ml/kg de peso (4,0). 

Posteriormente se intentar& darlo en adopci6n a otra yegua en lacta.!!. 

cio, cubriendo al potro con el sudor, la leche a las heces de esta,-
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porque la yegua emplea el aentido del oido, olfato y vista para ide.!]. 

tlflcarlo como propio, también ae puede enmascarar el sentido d~l al 

rato untando en loa ollarea alguna euetancla de olor penetronte coma 

mentol; otro rorma de que no laotlme el potro ea aujetor o la yegua, 

pueden peanr haota moa de diez d1aa para que eata acepte al potro -

(4, B, 10, 11). 

En cano contrario el potra comerá por e! aolo y co preferible inten

tar que ingiero lo leche en un balde antes que un biberón, para tener 

mejor limpieza y manejo del equipo; este debe ser de calor cluru poro 

que lo dlotlnge fácilmente y can una abertura ancha (11). 

Para que el potro empiece a beber leche, hay que cnseflarla, con mucha 

paciencia colocando un dedo en la boca de cate y rozar el palndar y -

lenoua para eotimular la eucci6n, cuando empiece éata, sumergir lenta 

y ouavcmentc el hocica en la leche para que beba, entonces ne puede

rctlrar el dedo. El balde ee colgará en un lugar conveniente y o dla

paoici6n del potro, teniendo medidas adecuadaa de limpieza (10, 11). 

La temperatura ideal de la leche para BU ingeeti6n ea de 37.SC e 
(4, 12) aunque algunas autores mencionan que tnl medida no aportu nl.J! 

gún beneficio (10). 

la leche que ac pu~de utilizar en potros es la de polvo poro bebe r,!!. 

ccnetltuida, de yegua, cabra o vaca; hay mayor aceptaci6n por la de

cobra pero ea de mayor coste y menor accealbllldad comercial; por lo 

cual ae prefiere utilizar la de vaca, esta tiene máa grasa y menos -

ozi1cnr que le de lo yegua (!l, 10, 11, 16). 

Se mencionan diferentes formas pura su lngeati6n, una es admln1s trar 
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50% de leche entera y 50% de deocremada, onodienda miel y agua de -

cal (O, 10, 11), otra forma es en 12 onzas de agua (360 ml) de prefe

rcncio agua de col aftadir 20 onzas de leche de vaca (600 ml) y 4 cu

charadas de jarabe de maiz (4). 

Por la que respecta a la canitded de leche a ingerir par el potro, s_ 

xlsten diversas maneras de hacerlo: 

a) Adminiatrar 00 a 100 ml/kg de pesa, dividido en 10 raciones duraE 

te 24 horas, sin embarg~ esta cantidad es menor a la que conaumc

el potra normalmente (10). 

b) Otro formo es ofrecer del 20 a 25% de su pesa corporal (11). 

e) Por último empezar administrando 10% de su peso corporal, dividido 

en tomos de 250 a 300 ml coda una, posteriormente adicionar 1 li

tro de leche dioriomente, a loe diez d!as de edad coneumlra el 25% 

de su peeo corporal aproximadamente (11). 

Se mencionan otras cantidades como ea la de administrar ~ litros di.!!, 

rica de leche en loa primeras cinca días de edad, posteriormente de

las 6 días a la 5a semana de edad 6 litros; completando la alimenta

ci6n con pelete o sustitutos de leche 2 veces al d!a (10) .. 

En cuanta o. la frecuencia de la administraci6n de la leche a estos P.!!. 

tras ea: en animales menores a 5 días de edad cada dos horas; esta -

frecuencia puede gradualmente reducirse al mismo tiempo que se aume!!, 

ta la cantidad de leche, llegando a ser ésta de ceda 6 horas cuanda

el potra tenga alrededor de 10 d!aa de edad (11). 

Entre loa ? o 21 d!as de edad, eatos potros deben tener' acceso e he

nos de alta calidad, concentrsdoa con un 18% de proteína cruda, sales 
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y egua (4,11). 

Ea importante que el animal tenga eiempre a disponibilidad ogun frC!!,. 

ce y limpio cuando el alimento empiece e reemplazar a la leche (11). 

Ee conveniente realizar esto entre loe 3 y 4 meses de edad, aunque -

s1 ea necesario se puede realizar e loa doe meses de edad (11). 

Se recomienda una vez por semana, pesar y medir a loa potros, duran

te las primeras semanas de vida, el porcentaje de ganacio de perno -

dio.ria normal en caballos pura sangre y cuartos de milla ea de 1.4 a 

1.6 kg (11). 

En lee siguientes páginas se anexan algunos alimentos usados en pa-

troe y su contenido de nutrientes, asi como el contenido de lisina-

en atrae ollmentoe. 
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CONTENIDO DE l\IJTRIENTES DE ALGUNOS ALIMENTOS tM.~.) 
(0,10) 

ALIMENTO ED PC TND CALCIO FOSFORO 
(Mcal/Kg) % % % % 

SOYA 

semilla 3.6 40 83 0.25 o.s 
harlna 3.2 44 '14 0.25 0.6 

LECHE 

desh,desc .. 3.7 32 83 1.2 

ALFALFA 

pastura/heno 2.25 19 52 
heno flora-
ci6n temprana 2.15 15.5-17 so 1.55 0.24 
heno flora-
ci6n media 2.1 11-14 .s 47 1-1.35 0.23 
deohidratada 2-25 17 53 1.40 0.25 

AVENA 

semilla 3 12 68 0.1 0.3 
paja 1.9 4 35 0.2 0.04 

MAIZ 

grano 3.5 10 BO 0.02 o.2s 
espiga des-
hidratada 3 8 67 0.02 o.2s 

CEBADA 

oran'? 3.25 12 74 0.04 0.30 

paja 1.45 4 33 0.2 0.04 

MELAZA 

remolacha hú-
meda 2.9 8 65 0.2 0.03 
caña azucar 
deshidratada 2.9 8 65 0.7 0.2 

SORGO 

grano 3.2 11 72 0.03 0.3 
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CONTENIDO DE PROTEINA V LISINA EN ALGUNOS 
ALIMENTOS (M.R.) (9) 

ALIMENTO PROTEINA LISINA LISINA/PROTEINA 
% % % 

Alfalfa 20 0.90 4.5 

Cebada 12 0.20 3.3 

Grana cervecera 27 O.IJB 3.3 

Ma1z 9 0.25 2.B 

Harina de alll!!, 
dón 42 1.BD 4.3 

Harina de pes-
cado 60 4.65 7.ll 

Harina de lin.!J. 
za 34 1.30 3.ll 

Leche deshid. 33 2.50 7.6 

Avena 12 0.39 3.2 

H. cacahuate 4B 1.77 3.7 

H. cártamo 43 1.27 3.0 

H. soya 44 3.00 6.B 

H. girasol 46 1.92 4.1 

Salvada de tr.!_ 
go 15 0.60 4.0 
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RESULTADOS 

Con base en los aspectos flsia16gicos y snat6micos de loe caballos, 

ee deduce que los nutrientes limitantes en potros son Energ1a y Pr.e. 

te1na; esta prote1na deberá tener calidad protéica para administrar 

cantidades adecuados de Lisina, para un buen desarrollo del indivi

duo, as! mismo la cantidad de dicha proteína en la dieta serfi la n~ 

cesarla en cada etapa de crecimiento del potro. 

El agua e!l otro factor de suma importancia en la allmentac16n de t.!!, 

dos los seres vivas, sobretodo en j6venes, por lo tanto también en

los potros tendré esta importancia. 

Por Último una buena suplementac16n vitam1nica y mineral aunado a -

lo anterior daró una nutrlc16n satisfactoria a los potras. 



29 

DISCUSION 

m1s 
DE LA 

irn nrr:r 
Bl.BUOi[G~ 

Para cubrir loa requerimientoe nutricionelea en potros, se debe con~ 

cer la edad, la eituaci6n geográfica donde habitn el individuo y CO.!!, 

eiderar el nivel eocio-econ6mico del propietario, para establecer -

una raci6n adecuada. 

En el caso de la proteína cruda en la dieta ae sugieren niveles que 

van desde el 18 al 10% de éata,en el total de lo misma (materia se

ca) y para la energ1a las rangos que ee manejan son de 2.9 a 2.3 Mcal 

por kg de rac16n, ambos de acuerdo a la edad del animal. 

Ae1 mismo la proteína deberé tener una buena calidad proteica, para

aeegurar la disponibilidad de una fuente de Liaina adecuada, la cual 

se requiere en el potro en porcentajes de 0.9 a D.8% en la roci6n. 

Para una buena adminiatraci6n de calcio y f6sforo se tomará en cuen

ta le cantidad requerida de estos minerales en las diferentes etapas 

de crecimiento de los potrea, y estas van de 0.40 a 0.00% en lo ra-

c16n de calcio y para el f6aforo de 0.35 a 0.55% en el total de la -

raci6n. Ambas siempre en relac16n adecuada que puede ir de D.8~1 o -

3:1, de igual forma se utilizará une fuente de lo cual el organiamo

del potro eea capaz de absorver estos minerales. 

Aunada a esto no se debe olvidar la auplementaci6n vltam1nlca y mln,!t 

rel y la admlnistraci6n de proporciones adecuadas de forrajee y con

centrados en relación el peso del animal y la etapa en que ae encue!!. 

tre; as! mismo un maneja adecuado tanto de loe alimentos como del --

potro. 
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