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INTRCDUCClON 

En el devenir hist6rico de la.~umanidad, el caballa ha desem
pe~ado un papel !•portante en la hist6ria de loa pueblos. (8) 

El caballo tul probablemente al dltiao de los ani-alee que d~ 
••stic6 el ho111bre. Cuando se dascubri6 Americe en 1942, no hab!a -
cabellos, pues habían desaparecido ailes de aftos antes del Conti-
nente Americano y con la Conquista de mlxico. los espa~oles lo trA 
jeron hace .asnos de 500 afloe. Siendo ellos los unicos que podían -
utilizarlos, ya que a los nativos les estaba prohibido bajo pena -
de 11ue rte. {12) 

Cuando se extendi6 al uso de caballos entre los habitantes da 
nuestro pa!a, sin distinci6n de castas, ni de jerarquias, debido a 
las necesidades de la vida de caapo, especifica•ente en el aenejo 
da ganado •ayor, surgi6 la charrería entre los servidores de las -
grandes haciendas. Expertos vaqueros y caporales, hoabres de campo 
an general, consumaban adwdrables maniobras en las que ce.apeaba el 
arrojo y la destreza, en herraderos, turaderos o por simple diver
tilliento. (8,12) 

Jalisco es uno de los Estados da la Rap6blica donde la au-
ci6n a 'la charrería, que es al deporte nacional que identifica a -
mlxico intarnacional~nte, se encuentra auy desarrallada, al igual 
que las carreras de cabellos "Parajares", que son co•patenciae que 
ee observan en todo nues+-ro Estado y principel .. nte en la regiln -
da los Altos. Donde hay criaderos ieportantea y de dende han aali~ 
do ejallpleres que puedan co•petir en el extranjero. Siande San •i
gual al Alto, la cuna de erigen de dichas carreras y a partir da -

ah! ee han extendido a todos las Estadoe circunvecinos, co•o Gua~ 
j_uato, Aguas ·calientes, San Luis Petos!, el Centro y llerta da la -
Rep6blica donde actual•ente tienen una aaplia difusi6n. {11) 

las carreras parejarae constituyen para auchaa poblaciones Al 
te~as al evento turístico mis importante, el cual tiene influencia 

colateral de orden comercial a industrial, ya que auchas persenae 



se encuentran ligadas a esta actividad (criadores de cabellos, co
.. rciantea, agricultores, pastorea, herraras, veterinarias y paraR 
nal de servicio). (11) 

Se considera que la poblaci~n actual de equinos en el Estado 
de Jalisco as la aiguiente;·s,905 caballea, el 69.04~ corresponde 
a la raza criolla; el 18.62~ a la raza cuarto de •illa, el 5.57~ a 
le reza pura sangre ingllls, el 3. 94~ a la raza arabe; el 1.2:5%' a -
le raza palomino, el 1.23% a otras razas; y el .33~ a la raza po•• 
nie. (12) 

En cuanto a las funciones zootecnicas, se observa que siendo 
los caballos criollos el ndmero m~s significativo, se muestran los 
aiguie~tea porcentajes en cuanto a ocupaci~n; 33.11~ para tranapo~ 
te; 25.75~ para tiro, 20.84% como medio de carga; 13.94~ pera abe~ 
to y 6.79% para deportes charros. (12) 

tes otras razas contribuyen con funciones diversas como carr~ 

ras, adiestra•iento •!litar, deportes h!picoe y paseo. Ea notable 
que la reza criolla desempe"a un ainumero de funciones zootecnicas 
y constituye un potencial elevado de trabajo. (12) 

Dada le importancia del cabello co•o eleaento de recreo y tr~ 

bajo se deben tener en cuenta ciertos principios para dia•inuir el 
costo de la cr!a y la· obtenci~r. de buenos eje•plarea. 

En los criaderos de nuestro Estado se da mucha i•portancia a 
•ajorar los Dltodos da reproduccidn, se ha investigado como influ
ye una buena alisentaci~n y buen •anejo para que se tanga l~ito en 
la lpoca de cría, tambiln se trabaja can bastante llxito la insemi
naci~n artificial. Aunque adn no ae da la debida i•portancie al ~ 
ciln nacido, esta etapa de desarrollo r~~quiere atenci~n atopecial. 
ya que con loa cuidados necesarios y •edicina preve~tiva los potrj 
llos crecerln sanos. (2,3,4) 

muchos potrillos estln aparentemente sanos y normales al na
cer pero ei no son cuidadosamente revisados y observados por una -
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persona capacitada puedan desarrollar anfar•adadee qua en pocos 
d!ae loe debiliten tanto que nunca lleguen a ser aptos pare el tr~ 
bajo o que mueran en las pri•eres semanas de vida, ocasionando pa~ 
didas da ejemplares qua podr!an·aestacer en la funci~n zootecnica 
a que fueran destinados. 

Debe considerarse ta•b!lfn que de tod.os los animales do•t!fsti--
. cos 1 el cabello es el que tiene el nivel •~s bajo de fertilidad. 

El porcentaje da yeguas que son servidas y llegan a concebir var!a 
da 40 a SS% con un pro11edio de SO% y algunas de estas 1Ut~mu no -
llegan e producir potrillos vivos. Esto significa que por ter•ino 
•edio 1 2 yeguas se •antianen todo un aRo para producir un solo po
trillo. (9) 



DBJF:TIVOS 

A) Conocer co•c se realiza la crianza de potrlllos en 10, de 
lea criaderos als !•portantes del Estado de Jalisco. 

B) Hacer un anallsls de las aedldas hlglenlcas y •enejo que 
se aplica al potrilla desde el nacimiento hasta el deste
te. 

C) Dar a conocer loa proble•as con que mis frecuenteaente n.J 
cen lea pctrilloa. 

D) Establecer un prograaa de maneje y aedicina preventiva P.! 
ra potrillos reclln nacidos. 

5 



~ATtRIAL 

Se trabaj~ en 10 Criaderos de Caballas del retado de Jalisco. 

1) Rancho •Los 3 Potrilloe• 
Carretera a Chapela. 

2) Rancho •La H•rredura" 
Carretera a Ataquiza, Jal. 

3) Hacienda "El Care~o" 

Arenal, Jalo 

4) Rancho "Sta. maria" 
Arandas, Jal. 

5) Rancho •euenavista" 
Zapotlanejo, Jel. 

6) Rancho de la •R" 
Carretera a Chapela. 

7) Rancho •El renix• 
Carretera a Aguascalientes. 

8) Rancho "Buenavi~ta• 
Buenavieta, Jal. 

9) Rancho •ta Herradura• 
Tlajoaulco, Jal. 

10) Granja •Loma Alta• 
Colinas de San Javier, 
Guedalajare, Jel. 

6 



7 

Se aplic~ el •lf'todo de encue·ste en los criaderos antes mencio
nados. Para conocer las atenciones que se tienen con las yeguas ge~ 
tantea, al parto y los •lf'todoe que es aplican para criar potrilloe. 

Se formul~ un cuestionario que se utiliz~ coao referencia para 
realizar la investigeci~n¡ 

1.- Se cuenta con un Registro General para las yaguas destinadas a 
la crla'l 

2.- Existe un Registro Individual, de qua tipo? 
3.- Se anotan las fechas de aonta? 
4.- Se anotan les fechas probables de parto? 
~.- Se haca diagndstico de pra~ez, a que tiempo? 
6.- Qua tipo de alimento aa da a las yeguas pra~adas y a las yeguas 

con cr!a? 
7.- Que tipo da alojamiente existe pera las yeguas carQadas y para 

las yeguas con crla? 

e.-

10.-
11.-
12.-

13.
u.-

. 15.-

16.-

17.-

Se vacuna a las yaguas gestantes, que tipo da vacuna y a qua 
tia•po? 

Cnn que frecuencia se desparasita a las yeguas, a que edad se -
desparaeita al potrilla? 
Existe un lugar especial donde se realizan los partos? 
Hay vigilancia al moaento del parto? 
Que medidas higilf'nicaa se tomen al momento del parto? 
Se revise al recilf'n nacido? 
Se da algdn tipo de medicaci~n al petrlllo o a la yegua? 
Cual ea la alteraci6n fisica con qua •la frecuente .. nte nacen -
loa potrillos? 
Cual ea el porcentaje de Muerta da potrillos al naciaiento y -
cuales son sus causas principales? 
Se presenten frecuentemente infeccionas en las 2 primeras sama
nas da vida, da qua tipo? 
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lB.- Que tipo de lesiones son las •is frecuentes? 
19.- Se cuenta con alg~n m4todo especial para criar potrillos hue~ 

fanoe? 
20.-
21.-

22.-

Que manejo se le da al potilllo durante la lactancia? 
Que porcentaje existe de muerte de potrillos despufs de la ss 
gunda semana de vida al destete? 
Como se efectda el destete y a que edad? 

Por medio de este cuestionario y la observaci~n que se efectud 
al visitar los criaderos se evalu~ la forma y criterios que se si-
guen en la crianza de potrillos en el ~stado de Jalisco. 
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RESULTADOS 

De acuerdo a las investig~~ianes realizadas en los criaderos 
que fueron evaluados en base al cuestionario que se utiliz~, se -
·obtuvieron los resultados siguientes: 

En el SO% de los criaderos visitados no e_e cuenta .con un Re
gistro General de las yeguas destinadas a la cría. 56lo un 40% -
cuenta con un Registro Individual de las yeguas, los cuales en un 
30% pertenecen a una Asociaci6n de Criadores, y el 10~ restante -
son Registros ideados por el propietaria. 

Debido a que no se utilizan los Registros, no se anotan las 
fechas de •onta, fecha probable de parto, ni se progra~a con antJ 
cipacidn el diagn6etico de pre~ez, s~lo un lO% utiliza estos da-~ 
toe obteniendo muy buenos resultados de ello. 

El diagndstlco de pre~ez se hace en el SO% de los criaderos 
visitados, se lleva e cabo por el mltodo de palpecidn rectal, a -
los 90 días de la fecha de aonte, en un criadero es mencion6 ha-
cerlo a los 60 días y repetirlo a loe 90. 

La alimentaci6n para las yeguas cargadas y con cr!a es muy -
variable y va de acuerdo al tipo de explotaci~n de que se trate y 
al alojamiento de que se dispone; se encontr6 que el lO% corres-
ponda a yeguas estabuladas en caballeriza (3.50 x 3.50 x 2.70 •te) 
su alimentacilfn as a base da concentrado, 2 veces por día, 4 lts. 
El 70% son yeguas ee•iestatuladas, las que se encuentran en corra
latas (50 x 20 •ts) y su al!Hntacl6n es a base da aaiz, avena y -

alfalfa depositandose en los comederos a libre acceso. El 20% res
tante se encuentran en pradera sin control de ali.entaci6n y aloil 
atento, su alimentaci6n as pasto natural a libre ·~ceso. 

No se cuenta con calendario de vacunaci6n pera las yeguas ge~ 
tantas, en el 90% de los criaderos visitados utilizan besicamente 
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2 vacunas; la vacuna contra tetanos anualmente y la vacuna contra 
influenza e fin de verano o principios de oto~o. S~lo un 10% uti
lizan la vacuna contra rinoneuaonitis y en yegues no gestantee.ya 
que existe e 1 riesgo de producb· aborto. 

~n el 60~ de loa criaderos visitados no ae desparesita si--• 

guiendo un programa, para decidir el m~mento de desparasitar se -
basan en el estado fisico de las yeguas. La desparasitaci~n se e
fectda por medio de sonda nasoesof~gica, en un SO~ de los casos,
en el 10% restante el deeparasitante se adMinistra en alimento. 
los desparasitantes mis utilizados son; •ebendazole, thiabenda--
zole, piperacina y triclorf~n. Al potrillo como pr~ctica generalj 
zeda se la desparasita entre los S y los 6 ••ses de edad. 

~1 parto en las yeguas en un 98~ se efect4a de noche, en el 
ca•po, sin medidas h!g!lnicas previas, cuando se aproxi•a el mo-
llento del parte sueltan e le yegua a le pradera, por lo que ne e
xiste vigilancia al memento del parto. Una vez nacido el potrilla 
ea estabula a la yegua durante los pri .. ros lS días para tenerla 
en observaci~n junto con su crfa. 

La reviei~n que se hace al reciln nacido es •uy superficial, 
cerreeponde a la determinaci~n de sexo, su vitalidad la evaldan -
por la forma y frecuencia con que se alimenta. 

~n el 40% de loa criaderos vhitados ae aplica un antib!tft!co 
de acci~n prolongada (penicilina proca!na y penicilina benzat!ni-
ca) al recifn nacido. ~n la totalidad de los casos se desinfeéta • 
el corddn ~bilical con tintura de yodo o azul de .. tileno, pero • 
hasta pasando unas horas del neci•iento. Sdlo un 30% acost~bre a
plicar bolos uterinos y ant!biotico a las yeguas. 

Les alteraciones f!sicas con que 11as frecuentemente nacen loa 
potrillas son; hernia umbilical, la cual es tratada quirurgica~en
te. la atresia coli que es una malformeci~n del coldn y la persis

tencia del uraco. 
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El porcentaje de muerte de potrillas el nacimiento varía bas
tante alcanzando incluso un 30% a consecuencia de factores aMbien
tales desfavorables y la falta de vigilancia el momento del parto. 
Se producen tambiln muertes por ~~licos a consecuencia de permane~ 
cia de mecanio. 

No se cuentan con mltodos especiales pare c~iar potrillos ~~ 
huerfanos, ni potrillas de yeguas qua padecen agalactia. 

·· El porcentaje de muerte de potrillas en el periodo co111prencU 
do despuls del nacimiento hasta el destete as del lO% y ae a con
secuencia de parasitosis gastrointestinales, diarreas bacterianas 
y traumatis•ee. 

las lesionas m's frecuentes que padecen loe potrillos son o

casionadas por objetos punzocortantes dejados en les caballerizas 
o corraletas, estos traumatismos son frecuentemente en los •iem-
bros anteriores y en la cabeza. Aunque pueden ocurrir en cualqui
er parte del cuerpo. 

Se comienza a •anejar al potrillo al cumplir el primer mea,
••pezando por acostumbrarlo al uso de alMartigon, posteriormente, 

ea ata al alaartigon una cuerda de aproxiaada•ente 3 mts de larga 
que arrastra can el fin de que el potro al •omento qua le pisa se 
jelonae y. ceaienze a obedecer los tirones. 

El destete ee lleva a cabo a los 6 aeses de .. edad, en todos -
loa criaderas, se efactda en forma radical separando al potrilla 
de le eadre, colacandelos distantes el uno del otro, para que no 

se pueden escuchar ni olfatear. En ninguno de los criaderos se -
sigue une preperaci~n de le yegua o el potrilla pera el destete. 
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DISCUSitYN 

En base a las respuestas ob.tenidae y las observaciones reali

zadas parsonaleente cabe efectuar una amplia discusi6n de los dif~ 
rentes aspectos relacionados con la crianza de potrillas en el Es
tado de Jalisco. 

loe primeros cuidados para un potrilla reciln nacida aunque ~ 
parentemente este libre de infecciones o enf'erMdades son esencia
lee para •entenerlo saludable. Cabe menclonar que la salud y esta
do nutricional de la yegua tiene un profundo efecto sobre la madu
raci6n, salud y bienestar del feto y del naonato. (lO} 

Se considera que no se tomen en cuente una serie de medidas -
profilicticas adecuadas tales como; medidas higienicas, vigilancia 
al •omento del parto, uso de medicamentos debidamente selecciona-
dos y manejo adecuado durante le lactancia, pare que loe potrillas 
cre:r can senos. 

El uso de Registros Generales o Individuales, o en el mejor -
de los casos contar con a•bos, ayuda a tener mayor control sobre -
las yeguas y sus crías, ya que en ellos se especifica; nombre de -

la yegua, fecha en que naci~, datos. de sus padres, nombre del se-
.. ntal que di~ el servicio, fecha de monta, ~iagn~stico da pre~ez, 
fecha probable de parto, etc. Datos muy iaportentes en la cría de 
potrillas. 

El diagn~stico de pre~ez debería ser una practica rutinaria -
con las yeguas que han sido servidas, el mltodo mis efectivo es el 
de pelpaci~n rectal y puede ser efectuado de los 45 e loe 60 días 
despuls del apareamiento. la temporada de cr!a mis natural de le -
yegua es durante la pri11avera. En este epoca auaenten de peso, el 
periodo de celo es mlfs evidente y tienen mis posibilidadee de con
cebir. Adeais el potrilla que nace en primavera puede ser parido -
eobre pasto, con menos peligr.o de infecci~n y ct~n aayt!ree candlc1J! 
ne s que fevorez can su desarrollo. Cuando se lleve a cabo el .dleg•• 
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nostico de prtliiez a tiel!po y el resultado fuese negativo, puede -
haber tie•po para un nuevo apareamiento, a para dar a la yegua un 
tratamiento para a~entar sus posibilidades de concebir en la si
guiente lpoca reproductiva. 

Se encontr~ que la alimentaci~n y eloja~iento pera las ye--

guas gestantes y yeguas con cr{a son los adecuados, en el 20% que 
corresponde a yeguas que se encuentran en pradera como su alimen
teci~n es a base de pasto natural sin ning6n coaplemento se pre-

sentan proble•es de carencias nutricionales. Dando como consecue~ 
cia yeguas con agalactia y por lo tanto petrillos desnutridos o -
que mueren por falta de alimentaci6n ya que no se cuente con no_. 
driza o con un banco de calostro. 

El establecimiento de un calendario de vacunaci~n ayuda a e• 
vitar enfer•edades que son frecuentes y que pueden ocasionar la -
muerte. las 2 vacunes que se usan •'s frecuentemente en los cria
deros visitados son la vacuna contra el tetanos que se aplica a-
nualmente y la vacuna contra influenza que se aplica al fin del -
verano o principios de ato"o anualmente tambiln. ratas 2 vacunas 
se aplican e yeguas gestantes, por lo tanto el potrilla adquiere 
inmunidad pasiva contra estas enfermedades. la r!noneumonitis no 

es 11uy frecuente en nuest·ro astado, solo se 111encie~nd su uso en -
un criadero y su eplicaci6n as solamente para lee yaguas no ges-
tantes por los riesgos que existen de prDduc!r aborto. En ningdn 
criadero se mencion6 el uso de vacunas en potrilloe, que se ha ~· 

co111probado su capacidad de responder a la inmunidad aetiva. ( 10) 

Se puede vacunar a los potrillas contra el tetanos a lee 2 -
semanas de vida, si no se aplicd ests vacuna a la 111adre durante -
la gestacidn, siendo es! ae aplica e los 3 meses de edad. la vac~ 
na contra encefalitis (controlada por le SARH) se puede aplicar -
despuls de los 3 meses de edad. la vacune contra infi~enza puede 
aplicarse a partir de lee 2 primeras semanas de vida produce in~ 
nidad durante 1 e~o. la gurme o papera equina es un problema muy 
frecuente en potrillas y se utilizan becterines pare evitar bro--



tes. le bacterina contra streptococos equi no debe darse a potri-
llos de menos de 3 meses de edad porque tiene efectos secundarios 

•uy fuertes. la autobecterina contra sel~onella puede ser utiliza
da en potrillas e partir de los 2 meses de edad. 

(1 tia•po para desperasiter y el desperesitante adecuado de-

ben ser seleccionados en base a enalisis coproparasitoscnpico. Es

te tipo de ex~men es recomendable para el potrilla e partir del -
tercer •es de vide. Actualmente se comienza a desparasitar e par-
tir del 5 o 6to. 11es de vide, pern basandose "n este elt.ímen puede 
hacerse antes evitandose con ello diarreas producidas por parasit~ 
sis gastrointestinal. De los metodos que se utilizan para despera

siter el •~s efectivo es el de snnda nasoesofégica ya que permite 
una dosificacidn adecuada y le seguridad de que se administr~ el -
medicamento. Ve que cuando se administra el desparasitente en el -

alimento no se tiene le seguridad en cuanto e le dosis. 

El parto en les yeguas se presenta en un 98% de los casos de 
noche, deben tomarse medidas higi~nicas previas como; colocarles -

en un lu~ar especial, une corraleta seca y limpia puede servir pa
re este proposito, vendar le cola, levar con egua tibie y desinfe~ 
tar con tintura de yodo. la vigilancia es muy necesaria para que -

se auxilie a la yegua en caso de ser neceser!~, y pera que ee efe~ 

tue la revisi~n del reci'n nacido. 

En le ~visi~n que se hace el reciin nacido no s~lo debe de-
te~inarse sexo, debe comprobarse que este re~pirando n~rmalmente, 

y una vez que se corte el ccrddn u•bilical aplicar de inmediato un 
desinfectante, tintura de yodo o azul de metileno, ya que el omblJ 

go eata considerado como el pri•er lugar de entrada de un agente -
infeccioso. la mayoría de los potrillas se ali•entan durante las -
pri~eras 3 horas despuls del nacimiento, si no es as! debe ser e~ 
•!nado para determinar si tiene alg~n defecto que le impida al!a8~ 
terse. Le medre te11biln debe ser ex,mineda en busca de alguna ano¿ 

malidad que impida le lactancia. El calostro es muy !~portante P~ 

ra el reciln nacido, ye que en la yegua pncos anticuerpos cruzan -

la placenta y el calostr~ es su principal fuente de anticuerpos. 
Durante las primeras 36 horas de vida del potrillo la mucnse inte~ 
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tinal es permeable a ellos. El calostro contiene tambi~n vitaminas 
y otras sustancias nutritivas, mis un laxante que promueve la eva
cuaci~n intestinal, que evita le presencia de c&licos. (3,4) 

Es conveniente el establecimiento de un banco de calostro pa

ra crianza de potrillos huerfanos o potrillas de yeguas que pade .. -

cen agalactia, la leche puede obtenerse a partir de yeguas a las -
que se les haya muerto la cr!a o que sean muy buenas productoras.
La leche ee congela y se guarda hasta que llegue el momento en que 

se necesite. rtro mltodo para criar potrillas huerfanos es el uso 
de nl'1driza. 

Se comprobo que el uso de un antibiotico de acci~n prolongada 
en el reci~n nacido lo hace menos susceptible a infecciones. 

El poreentaje de muerte de potrillos al nacimiento podría 
disminuirse por medio de la vigilancia al momento del parto y tr~ 

tar de proporcionar un medio ambiente favorable al reciln nacido. 

La etiología de las infecciones del naonato son multifacto-

riales, muchas infecciones del ne~nato son causadas por m~croorq! 

nismos oportunistas que pueden ser cultivados de cervix, vagina,

piel, tracto gastrointestinal de ye;uas pref'ladas o del a~edio am-
biente. la mayoría de los potros son infectados durante el naci-
•iento o en un tiempo corto, las modificaciones del medio ambien

te pueden incrementar de une manera directa la inciden~ia de la -
infecci6n. les causas mas· comunes de diarrea en _potr!llos son; -

incompatibilidad dietaria, calor del 9o. d!a, coprofeg!a, infec-
cciones virales o bacterianas y perasitos. Ta~biln pueden ocasio

nar diarrea el estress, y el exceso de ejercicio. 

las infeccinnes que presentan septicemia y enfermedades artj 

culares comprenden serias infecciones en los potros-en las prime
ras semanas de vida. la septicemia es una condici~n grave que re

quiere de un diagn6stico previo y un tratamient~ apropiado de an
tibioticos, adema!s de un soporte intensiv'o y adecuado. 
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la elecci~n de un antibiotico depende del ~rgano afectado y -

del microorga~ismo que produce la infecci6n. En loa casos de septl 

ceMia este es usualmente indeterminado y la infecci6n generalizéda 

a6n hecho un antibiogra•a y el •fcroorganismo sensible a un anti-
biotico en particular, no podr!a ser posiblemente seguro, logrando 

el nivel deseado en los sitios de infecci6n. El exudado purulento 

inactiva a algunos antibloticos incluyendo amlnoglicosidos y peni
cilinas. (10) 

los naonatos pueden tener una acci~n inmadura del ri~on, las 

drogas nefrot6xicea o aquellas que se eliminen e trevds de ri"on,

pueden tener un nivel muy alto y prolongado en los liquirlos corpo

rales. Es importante considerar que la absorci6n de las droga~ de

pende de la solubilidad de estas y que la misma droga en diferen-
tes presentaciones puede dar otros niveles. (10) 

los antibioticos requeridos para tratamiento en pntrillos son 

los siguientes¡ Aminoglicoeidos (gentamicina y kanamicina) la pri

aera es de espectro m~s amplio, pero tembiln mis nefrot6xica. Son 
sensibles a ellas los germenes Gram negativos aerobicos, Streptoc~ 

cos, enterobacterias, klebsiella y salmonella spp. las penicilinas 

(ampicilina) son seguras y efectivas contra Gram positivos anaero

bicos. El cloranfenicol es de amplio espectro alcanza alta concen

traci8n en pulmones y plas••• la eritro•icina es muy efectiva en -
pH alcalino, eliminada primariamente por higado y en 11enor grado-

por ri~ones. (10) 

los traumatismos que padecen los potrillas son laceraciones -

en antebrazos, rodillas, metacarpo y regiones •etatarsiales son e~ 

· 11unes donde se usa alambrado de piSes 1 o por objetos punzocortanta.e 
que son dejados en las caballerizas o correlatas. les lacaracionms 

frescas pueden suturarse, pero la~ que pasen de un día, no. 

los potrillas se destetan a los 6 meses, una preparecidn co•

plete facilitarla esta practica y evitaría c~ntratiempos. Por me--



dio de constante manejo se amansa al potrilla. Es conveniente el 

uso de comedero especial para el potrillo para que se acostu•bre 

e comer c;¡rano o paja ( unos 340 grs de grano al d{e por cada 45-

kgs de peso) con esta preparaci~ri el destete ocasiCJnara un lige

ro atraso. 
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El destete se efectde en forme radical separandCJ a la yegua 

del potrilla, esto es conveniente, ya que si el potrillo,ve, oye 

o huele a su madre durante el periodo de destete, se tendri que 

comenzar de nuevo el proceso ~e separaci6n. En aquellos lugares 

donde se producen bastantes potrilloe los destetes se pueden ha~· 

cer por grupos. (9) 



Cf'NCL US !f'NE~ 

Por los resultados obtenidos-se fundamentan las siguientes 

conclusiones; 

1) los propietarios o encargados de los criaderos estudiados 
son personas que cuentan con bastante experiencia e~p!ri

ca, pero que apoyandosa en la v·hite frecuente de un vet.!, 
rinario evitsrian problemas que afectan la cría da potri

lloe; 
a) Perdida de potrillos por falté de vigilancia al mome~ 

to de 1 parto. 
b) Infecciones debidas a falta da higiene. 
e) lesiones articulares irreversibles por no detectarse 

a tiempo o por tratamiento inadecuado. 
d) l!luerte de potrillos huerfanos. 

2) Controlar lo mds posible los factores ambientales que esten 

a favor de le implanteci~n de una infecci~n, snbrepoblaci~n 
ventilaci~n P~"~bre, condiciones insalubres, de~infeccit(n del 
cord~n u~bilical inadecuada, exceso de ~anejo y uso injustj 
ficado de antibioticos. 

3) Establecer un lugar especifico donde se efectuen los partos 
y tratar de que cuando ocurran se cuente con personal t~cnj 

cemente capacitado. 

4) Es necesario implantar un banco de calostro o contar con -
nodriza pare la crianza de potrillos huerfanos. 

S) Es bajo el indice de p~trillos que nacen con lllalforeacio-

nes conglnitas ~ 

6) Seguir un programa o calendario de vacunaci~n y de~parasi• 

taci~n. 
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S l.IIIAR It' 

Se realizo una evelueci~n de les m~todos de crianza de potri
llas en el Estado de Jalisco, en base a un cuestionario previamen

te for11ulado y que se aplic~ en 10 de los criaderos 111~s importen-
tes del Estado de Jalisco. 

Se observ~ el manejo que se da a las yeguas durante la gesta

ci~n considerandose adecuado ya que se les brinde espacio, ejerci
cio y alimentaci6n. Pero las atenciones que se les propnrci~nan al 

momento del parto son deficientes, ya que no existe un sitio apro
piado, ni vigilancia, ni se toman medidas higienices para la yegua 
y el potril lo. 

Dependiendo del buen manejo que se de a la yegua durante la -

gestaci6n, al momento del parto y manejo y medidas profilacticas -
que se de a los potrillos, se obtendrin ejemplares que cumplen con 
la funci~n ZO('Itecnica a que fueran destinados. 
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