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RESUJ\.fEN 

Esre !!Smdio midiO el efeclo de Ia impronta en potros rccien nacidos comparando sus 
resultados con porros testigo que no fueron manejados_ El objerivo de ..::.1e trabajo fue 
validar Ia impmnta de polros reci6n nacidos, como pnictica de manejo de ~quinos, para 
inducir un pan-On de comportamiento m<is sociable. Tambi6n se qui.>o observar ~; exisre 
alguna influencia de Ia razs y del sexo de los petros sabre su cnmportamiento. Se 
identific6 un grupo de yegua:; pr6xlmas a parir, de las que se selcccionaron 1 S para llevar 
a cabo cstc cstudio, de las que 15 se les trabaj6 el potro y rres se dcjaron ~in ningUn tipo 
de mancjo. Sc cont6 con 6 potros d1;0 Ia raza Andaluz, 5 potros Peruano de Paso, 3 porros 
Cuano de i\illla y 4 porros en~udos, con gnm influencia de estas raza.:;. Cad.a porro se 
rrabaj6 durante quince dias, media hora cada dia, des-sensibilizimdolos a algunos esrlmulos 
y sensibilizimdolos a mros. Una v<:z tenninado el tratamiento, a los pmros no se Jes hacia 
nada mii.s y se los dfC\aba al man~jo normal del criadero basta el momenta de Ia evaluaci6n. 
Se pudo observar que Ia impronta es una prii.ctica de manejo que ofrece muy buenos 
resultados y que se puede realizar muy fitcilmente. Los potros improntado~ ~e mostrarun 
d6cilcs, dispuesws a trabajar y muy man~ables mostrando gran rcspeto al manejador y 
realizando, sin problema, cualqui~r c:osa que se le ordenaba, e:-.:actameme lo conrrario a los 
potros l!!Stigos que nose dejaban agarrar por nadie, El efecto de Ia improma fue altameme 
signifiCIItivo a (P < 0.001). La raza de cada potro mo.ru-6 cierta influencia en su 
comportamiento, pudiendose obst:rvar que los animales Cuarto de i\1illa se comportaron 
mejor que las dem;is raza~, lu~go los potros Andaluz seguidos de los eneastados y 
finalmcnte los Peruanas de Paso, que por su canicter fuerte y nervioso, tuvieron menor 
respucsta a Ia impronta. 

• 
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L tNTRODUCClON 

Actualmerrte en America latina Ia crianza de caballo~ sigue U!l patrOn extensive de mancjo 
y en muy pocos lugares se rrabaja de forma intensiva_ La forma disica de cria de caballos 
mantiene a los animal~s ~n potrems Ia mayor parte del tiempo, sin ningUn tipo de manejo 
especifico o personalizado basta el momenta de Ia doma y poskriormente Ia venta. Este 
tipo de mancjo conlleva mucho riesgo tanto para el animal como para el manejador 
pudiendo llegar a accidentes incluso hasta Ia mucrte. El tipo de man~o tradicional 
proporciona muy poco contacro del hombre con los porros recibl nacidos, pues csros se 
manejan a potrero con sus madres, Si en alg(w momenta se produce un contacro antes de 
Ia doma, es en caso de que d animal haya sufiido alguna lesiOn o enfermedad y se hace 
necesario un tratarniemo. A los rres ailos de '~da del animul se inicia e! proceso de doma 
del potro en el que ambos, caballo y jinete son dos perfectos desconocidos. El rcsultado 
m:is comUn es un animal que ha sufrido un cambia en su car.icrer, es un caballo que en ve:>: 
de ser un compaii:ero y un amigo, ser una bestia con mafia~ y resabios, adem.is ser de 
car.icter dificil y en muchos casos inman~able. 

En los U!timos aii.os, la crianza de caballos en nuesrra regiOn se ha venido 
transformando en un negocio lucrative y en machos ca~os de una alta inversiOn irllcial. 
Una priictica de manejo desarrollada en los Estados Unidos por el doctor Robert i\filler 
asegura que nmnqando a los potrus desde su nacimiento, obtendremos un animal d6cil, 
que respeta al hombre, y que se acostumbra a! manejo, por to que es mucho m.is fkil de 
trabajar y tratar. Con este m~todo de mancjo se puedc reducir accidentes, lesiones y 
p6rdida:; tanto de animales como de trabajadores. 

Actua!mente en Ja El;cuela Agricola Panamericana, y m:is aun a nivel cemro 
americana, se ha investigadn muy ptJco a cerca de los caballos y mucho menos aun sobre 
su mancjo para haccr mi~ eficicnte Ia actividad de crianu. Con cste estudio s~ pretende 
comprobar que cl componamiento de un equino dependc mucho del tipo d~ manejo 
recib:ido en el pcriodo neo-natal, momenta en que su capacidad de aprendizaje es mayor 
que durante ei resto de ~u vida, y por lo mismo es un periodo muy critico debido a que lo 
aprendido Io conservar por el resto de su vida, ya sea como un recuerdo positive o 
negativo. 
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OBJETrYOS. 

GENERAL: 

Validar Ia impronta o sociabilizad6n de pouillos reci6n nacidos como pnictica de 
manejo de equinos para inducirles un patrOn de CDmportamiento mas sociable. 

ESPECmCOS: 

Evaluar Ia influcnda de Ia raza del animal sobre su comportamiento. 

Demostrar Ia facilidad con que se puede practicar ei m6todo y obtener resultados 
favorables pam el futuro. 

Determinar en que medida el carltcter de los caballos puede ser influenciado par 
experiencias anteriores. 



fl. REVISION DE LITERATURt~o. 

Durante muchos ailos en lo~ paises de America Latina, criar caballos no represen1aba m:i.s 
que tener una manada de estos animales en un potrero y a medida que se requeria de 
cabaUos, ya sea para alguna labor o bien, para su comercializad6n, estos eran caprurado~ 
en el campo y sufrian el proceso lraurmitlco de Ia doma. Esta acth~dad slgue Ue1'lindosc a 
cabo en muchos de nuesrros paises, en los que el criar caballos no se ha desarrollado como 
acdvidad econ6mica (GimCne?., 1996)'. 

Actualmente en America Latina cada vez son mas los palses en los que criar 
caballos ha adoptado un car:i.cter competitive y eon ello lucradvo, por este motivo se ba 
empezado a poner mAs atenci6n al cuidado de los ejemplare.~ del plantel. Se mantiene a los 
reproductores en cuadras, ]a,<; yeguas ~n potrero; con pastos de buena calidad, ademis sc 
da alimentaci6n suplcmcntaria con alimentos concentrados formulados para cada tipo de 
animal segUn su funci6n zootecnica. Lus petros son obscrvados desde su nacimiento, y 
son motivo de una atenci6n personalizada. Durantt su desarrollo eslin bajo constante 
sup~rvisi6n por el personal del eriadero o Haras como normalmente se Io llama, eon el fin 
de delectar cualquier problema sanitariu o :fisico. 

El potro recibl nacido e.~ el producto e&perado durante los once meses que dura Ia 
gestaci6n de una yegua, es el futuro de Ia a.xplotaci6n ya sea como n:productor o como 
ejemplar par Ia venta que ademis ser una ventana de Ia calidad producida ~n el criadero. 
Ademas que un potro reciCn nacido represenm muchas oporwnidade,~ para su propietario: 
un futuro campc6n en las pistas, Ia continuaci6n de una linea gemhica superior, el aumento 
del pie de cria en c1 criadero o simplemente un buen animal par<t trabajo o placer 
(Weedman, 1993). 

lvlao.ejar potros no significa Unicamente asegurane de rcalizar los cuidados basicos 
al nM.imicnto y luego dejarlo con Ia madre hasta que lleguc Ia hora de Ia duma, Manejar a 
los pouos implica estar pcndiemes de sus necesidadeo a mcdida que van creciendo, para 
que lo hagan de !a mejor manera posible y que !Ieguen a expresar todo su potencial 
gen,;tico. Adem<is, el constante comaclo con bumanos haci que los potros sean menus 
temerosos y mlis d6ciles baciendn que w crecimiento sea mas placentcro. AI fin y al cabo 
ei\le potro nos dar grandes satisfacciones y no merecc ser maltratado en ningfrn momenta. 

En los paises de America Latina donde Ia cria de caballos no se ha desarrollado 
como una actil1dad imponante y no tiene m1.1chos scguidores, no se les presta mayor 
atenci6n a los petros. La manada se mantiene en los pa.~tizalcs y Ia multiplicaci6n de los 
animales no ticnen ningiin lipo de control, los petros crec~n al !ado de sus madre!i ~in 
nunca estableccr comacto con humanos hasta momenta de !a doma o, en case de 
necesidad del propietario. para su venta (GirnCnu., 1996)1

• 

Entre,1$ta personal con el Sr. Sergio Gimenez, agusto de 1996. 

EntrC'I1sta personal con cl Sr. Sergio Gimen~z. ago;1o de 1996. 
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Estos potros son e.'-1remadament" remerosos y por lo mismo hllycn del hombre, el 
agarrarlos y controlarlos es pr:icticamente imposible yen cierto grade peligroso. pu~<S uno 
de estes animales es mas fuene que un hombre. Un potro de un mcs de edad todavia 
puedc ser acorralado con cierta facilidad en una csquina del potrero, pcro aquel que lo 
agarrc por el cuelio tratando de ~ostenerlo, ser arrastmdo protagonizando una esc"na de 
rodeo con el potrillo (Hlppos, 1983). En Colombia, donde se cria mucho cl caballo de Ia 
ra7.a Paso Fmo Colombiano, y en !a qu"' se busca que el potro mantenga el brio hcredado 
de sus progenitores, el primer comacto con el potro para manejo, se haec mci6n a los 
cuatro meses de vida, ya ccrca a! deslete (Estrada, 1990). En cambia, Torre.~ (1983) 
asegura que criar y manejar a los petros represcma Ia fuse mis importante en Ia 
producci6n de caballos y mulares, porque dentro de lirnites de las posibilidades gentiticas 
de cada indh~duo, podemos beneficiaries o perjudicarles al propordonarlcs condiciones 
favorables o desfavorables para su futuro. utilizaci6n. Weedman (I 99J) resalta que manejar 
y acmrrumbrar a los petros al contacto humane durante Ia~ prim"'ras horns y dias de vida, 
ha dcmo.'ttrado que prepara al potm p~ico16gicamente para el manejo posterior. Torres 
(1983) cnmplemerrta diciendo que este \raw diario con d hombr~ es muy venrajoso, pucs 
haec que los anlmales pierdan rodo recelo, voh~6ndosc m:is ffit:iles de manejar. Beltran 
(1954) a~evera que es conveniente que los potros sc habittien al \rata con el criador, quien 
les pasar Ia mana par ellomo, le acostumbrar a los titiles de lirnpieza. til uso de Ia gamarra, 
a Ievantar Ia~ patas, etcetem. De este modo ~c criarim mansos y bien dispuestos aJ trabajo. 
Cualquier caballo en cualquier memento puede deseubrir si lo desea., que no hay tecnica 
humana que nu pueda derrotar por mero el uw de su pone fisico. El acosrumbrarlo y 
acond.icionarlo desde su primera semana de 1~da hace que w le desanolle un bloquco 
psico16gico para evitar el uso de su fuerza fisica (Hippus, 1983). Es e~"t!ncialla impresi6n 
que tendr.i el potro al darsc cuenta que no puede safarse del manr;jador, do: esta manera, 
adoptar at hombre como amo, pucs se senrir sin fuerza suficicme para Iiberarse. Como ei 
caballo nunca ulvida, esta lecci6n ser de gran y duradero beneficia {Wynmalen, 1962)_ 
Con esto ~e logr.rr obtener respeto y ~on:fianza por pan~ del pooillo. Con un mCtodo de 
este tipo y bien llevado un criador se evitaria muchos contratiempos e11 el futuro. 

Un maneja basado en educaci6n y juicio debe ser continuo durante el periodo 
fonnativo del animal, y m<i.s aun si se quiere fonnar campeones {Weedman, 1993). Los 
equines aprecian y aprendcn a rcspetar fii.cilmente una disciplina gentil, perc al mismo 
tiempo, finne y consistente. El objctivn a! entrenar un potro dcsde etapas tempranas debe 
ser, el haeer y desarrollar paso a paso a un animal con gracia y bd!eza y asegurar que 
ofrczca un servicio generoso. Lo que ~e est tratando de hacer <;:;; construir y moldear su 
canicrer (Wheatley, 1974). Al manejar petros se debe hablar con ellos, Ilamarlos por su 
nombre, en tono amisto8o, sin nunca perder la pacicncia eon ellos. Evitar castigos 
innecesarios, pues solo les causar temor (Torres, 198J). Gordon-Watson (1984) dice que 
nunca es demasiado temprano para dar Ia prlmera lecci6n. Los petros puedcn y deben ~er 
mnnejados desde el nacimicm:o para habituarlos al conta~to humane. TamhiCn enfatiza que 
el tiempo de entrenarniemo y cuanto emrenamienw hacer dependen nctamente del 
entrenador, quien debe cuidar que el potro no sc Cllnse ni ~e aburra con Ia pni.ctiea. El 
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potro debe ser sujew por primera vez en eJ memento correc:to y de Ia mancra correcHL, 
para que no crczca Mbiendo que puede derrotar fi~icamente aJ hombre (Hippus, 1983). 
este memento correcto es en Ia primera semana de vida del animal. miemras somas mr.s 
grandes y mi.~ fuertes que le inclu~o una sola persona puede dominarlo (Wynmalen, 1962). 
U[la carocteristica valorable en el caballo es su gran memoria retcntiva. Nunca oh1da, y en 
especial no olvidn el maltrato, Las reacciones de los equinos son instintivas y generalmente 
est<in gobcmadas por temor a a! go. Su confianza futura en los humanos dcpende dd tralo 
redbido. particularrncnte en las eta pas tempra-oas (\Vheatley, 1974). 

Imprinting es una palabrn inglesa que 110 tie11e una traducci6n direcm al castellano, 
pero denomina una tecnica innovadora para Ia socializaci6n y habituaci6n de! porro reci~n 
nacido (Clamour, 1995). lmpronta es Ia pal:abra con Ia qlle se descnbe cl proceso de 
reconocimiento e identificaciUn de la madre par parte de lln animal en el memento preci~o 
del nacimiento (SacristAn, 1996). Pero. que es Imprinting? Es un proceso de aprcndizaje 
que se da inmediatamente despuCs del nacimiento, durante d c:ua1 ci componarniento 
fr~nte a determinados estimu1os queda cstablecido (}.·!iller, 1992; Clamour, 1995). En c-1 
periodo de imprinting el potro se encuentra altameme susceptible a recibir influencias de 
to do tipo. Este periodn comprende los primems 45 minutes de vida del potro y como este 
rienc todos sus scntidos desarrollados par complem en esre momenta, todo lo que 
experimente durante cste lap so de tiempo quedar graOado en su mente pennanentcmcntc y 
no ser olvidado (Clamour, 1995). DeGroot ( 19S3), complementa diciendo que estudiosns 
del comportamiento animal coinciden en que los animale~; pasan por un "periodo critico de 
aprt:ndizaje", tiempo en que toda e;o.:periencia tendni un gran efu\:to en el comportamicmo 
futuro del animaL Este periodo abarca los primeros sei~ mese~ de vida. 1\·liller (1992), 
asevera que el periodo de imprinting en un potro reci6n nacido noes mayor a 1 6 2 horas 
y que Ill ego de este tiempo, Ia pre~encia de cu.alquier objcto m6vil y grande ser unll fuentc 
de temor para el potro. Avemajndunos de esta situaci6n, podemos y debemos buscar que 
el potro se identifiquc no solo cun su madre, sino que coo nosotros tambiCn, y de c;sta 
manera habremos vcncido Ia barn;,ra del micdo que tendria un potro con respecm a! 
hombre. Por otro !ado, DeGroot (J9gJ), dice que a pes.ar de todo Ia madre es quien mUs 
influye en e! canicter del potro, pues desde el primer instante It: enseiia a componarsc de 
igual man era. Esto puedc ser positive o negative, segUn sea el canicter de Ia yegua. 

Los equines son animales precoces que nacen con los sentidos totalmcnte 
de~arrollados y frentc a cualquicr estimulo que sugicra peligro su primera reacci6n scr de 
huida, pues estc cs su principal instinto de dcfC!lSR (Clamour, 1995). Perc cl lmprindng 
estit descrito como una tecnica de manejo de petros qut: lllcilitar su mancjo en su vida 
adulta Como dice Clamour (1995), el lmpriming es Ulla ti:cnica de des--seosibili7.aci6n de 
todo el cucrpo a cualquier eslimulo que pucda prnducir una reacc:i6n de miedo; busc<~ 
tambien scnsibilizar a! potru a otros estimulos para obtener respuestas desc.ables; otros de 
sus objctivos son idemi£car a! hombre con cl pmro como si fuese un micmbro nonnal en 
su media y m3s importanlt aun, oOtener sumisi6n y respeto hacia e1 hombre. Segiln /\.filler 
(1992), des-Mnsibilizaci6n o habituaci6n e$ Ia eliminaci6n de respuesm a determinado 
estimulo par su seguida repetici6n. Scn~ibilizaci6n es e1 establecimiento de n:~-puestas 
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deseables a cicrtos e$tlmulo~ par Ia misma acd6n. Par otro !ado, nos dice que el caballo cs 
un animal que originalmenlt: est desarrollados para vi1~r en manada y en ella respondcn a 
Ia dominancia de un lider que los hace sumiso~. o sea, rt:spetuosos, obedientes y 
dependientcs. Esto es lo qut: debemos buscar cuando hablamos de dominancia. La 
identificaci6n con el hombn: se logr-a participando del procesu d" lmprintingjusto dcspm!s 
del nacimiento. Pero, a pesar de lo conn que es este periodo, tl!la gran camidad de 
infonnaci6n pucde captarst: en muy corto tiempo y In mt<ior de todo es que esta 
infonnaci6n tienc una gran capacidad de pennanencia en Ia memoria del potro y no ser 
olvidada. 

Tanto Miller (1992) como Clamour (1995), concuerdan que se puede ~ercer un 
entrena..rrtlento progre.~ivo dur.mte unos diez dias y que ser!\.n suficientes para dejar a! potro 
d6cil y bien dispuesto para realizar cualquier acthidad. Con esto ast~guran que si se suelta 
al potro en el campo luego de haberlu irnprontado, y se lo vuelve a eager luego de algunos 
aiios, este no manife~tar miedu alguno y recordar todos los ejerdcios inclllcados en sus 
primeros dias de vida. Ser un animal dOd!, facil de mancjar, de herrar, incluso de ensillar 
en su debido ticmpo y tnmquilo cuando tenga que ser examinado o tratado par ei 
veterinario. 

Algunas personas creen que no se debe manejar aJ potrn reciCn nacido porque aun 
no est<i preparado pam aprender o bien no ticne un desarrollo fi~ico adecuado o. por 
Ultimo, porque no se quiere e!iminar el brio del animal, heredado de sus padres y 
caracteristico de Ia fll7.ll., que es lo que hace llamativo y hermosa a! equino. Pero existe 
otro gropo de personas que promueve el manejo y cntrenamicnto t=prano de los potros 
reci6n nacidos, asegurando que con e!lo no se eliminar e1 csplritu del animal y que ademiis 
fadlitar su mancjo posterior, pues estar acostumbmdo dcsde temprana edad a dili:rentes 
acth~dades que son comunes en su vida, seglin su actHdad. 

lvfiller (J'l92) define aJ entrenamiento t=prano como un entrenamiento brindado 
en ciertos periodos criticos de aprendizaJe, dado tan pronto como sea posible luego del 
nacimiento del pmro. Dunn (s.f.) <lOmplemt:nta con que debemos darle a cada caballo toda 
oponunidad pam que realiee un funei6n y complacernos. Dunn (s.f.) a.~egum qut: este es d 
ml'jor momenta para trab~ar a un animal, porque apenas pcsa entre 90 y 150 Iibras y 
tcnemo8 vemaja fisica para poder e:stablecer un patrOn de dominancia sin tener que pto!tar, 
evitando accidentcs y efectos negatives en el entrenamiento del pntro. Como dice 
DeGroot (1933), cl cnhe~treo en putros de edad avanzada es una experiencia traurn!ltica e 
incluso pucde l!egar a ser pdigrosa y trabajando aJ potm dcsde pequeilo no faciliramos d 
trabajo adcmfu; de que obtenemos rncjores resultados par Ia etapa en que se encuentra d 
pmm, que es de apr~ndiuje. Miller (I992J ha dcsarmllado un m~todo de manejo de 
potros que desde el nacimiento pone al potro en contacto con el hombre e irunediatamente 
despuCs que se ha form ado cllazo de 1dentificaci6n mutua entre yegua y potro, se inicia un 
proccso de des-sensibilizaci6n del potro a ciertos estlmulos pant que Iuego se le facilite el 
entrenamiento. En un tiempo de 10 dias sc enseiia a! potro a respetar al hombre, a scr 
cabestreadu, a estar amarrado y a dejarse manipular sin resistencia. 
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Muchns auto.res concuerdan que sc debe tmbajar en forma progresiva y que se debe 
enseiiar una cos a a Ia vez para que cl potro pueda asimilar las casas con calma y emender 
correctamente lo que se Jc pide. Palelek (19SO) n:salta que los caballo~ aprenden por 
impreRiones, repeticiones y asociaci6n, y no por razonarnienm, por e:;o unu como 
entrenador debe impresionar aJ potro con los ejercidos que se quiere cnseilarle, repetirle 
varia.> veces para que los aprcnda y finalmenle hacer que el individuo asocie todo lo 
cnseilado para maWnir.ar el aprendizaje. F.l caballo es timido por natura!C?.a, por lo que: le 
toma algo de tiempo en captar e! mcnsaje, por lo que se debe repctir scguido cada 
cjcrcicin. Adem:i.s que Ia impresi6n que sc le deje fonnar habitos seg(In sea su naruralem. 
Es acnnsejable "'"itar impresiones negativa~ que solo Ibmentar.in ei desarrollo de vicios_ 



IIL MATERIALES Y i\lETQDOS 

3.1. LOCALIZACT6"'' DEL ESTUDIO 

Este estudio se Ile1•6 a \:abo en \'arias localidadcs: 

Secci6n de Equines de Ia Escuela Agricola Panamcricana, ubicada 1.1n el valle del Ycguarc, 
Francisco lvlofll7.lin, a :n kil6rr1etros de Ia ciudad de Tegucigalpa D.C .. Honduras. 

Rancho "EI Paso", propiedad de Lie. t-·tichael Hasbun, criador de caballos de Ia raza 
Peruano de Paso. Ubicado en el valle del Yeguare, Franci~co Morazlin, Honduras. 

Rancho "Los Pinos", Propiedad del Lie. Alan SieJTa y del Agr. Cristian Sierra, criadores 
de caballos de Ia raz.1 Espa!iol. Ubicado en Ia regiOn de Los l:>:mes, a 40 kil6merros de Ia 
ciudad de Tegucigalpn D.C., Honduras. 

Comercializadora Agrnpecuaria Corrnles, propiedad del lng. Arturo Corrales, criador de 
caballos Peruano de Paso. Ubicada en Ia regiOn de Cerro de Hula a :20 kil6metros a! sur de 
Ia ciudad de Tegucigalpa D.C., Honduras. 

3.2. AN.li\J.ALES USADOS 

Se seleccionaron IS potro~ para re-.ilizar este e$tudio. En ei gn.tpo de animales :;e trabaj6 
con tres raza.s de equines como: Andaluz (6), Peruano de Paso (5), Cuano de Nillla (3) y 
animalcs con distimos grades de encasle (4) entre estas razas. 

3.3.1\'IETODO PRACTIG\.DO 

Todos los anirnnles, con e:o;cepci6n de los potros tesligo (3). que fueron ~eleccionados aJ 
azar, se trabajaron a pan:ir del nac-imiento con un margen de 2 a 4 horas post pano, 
durante un periodo de 20 dias. Se diseii6 un cronograma de trabajo para realizarse con 
cada arUma!. Este programa conirta de diez a doce sesiones de trabajo que se esp<Xilkan a 
continuaci6n. 

Sc5i0n 1. AI momenio del nacimiento. Primero sc dej6 que se esuibleciera el laze entre 
yegua y potro, es importante no imerferir con este proceso, pucs no queremos reemplazar 
a Ia madre, rna~ bien de5eamos ser un micmbro m:is del grupo. Una vez !ogrado esto, con 
Ia yegua sujeta por alguien. se tom6 al potro e\1tando foreejeo, tndando que el animal se 
sintiera c6modo y relaj-<1-do. ecto ~e lagrO mediante caricias (rascar eo !a cruz y a loslados 
de Ia raiz de la cola). Con el potro tranquilo, sc le toc6 !a <:abeza, se le agarraron las orejas 
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y s~ Je meti6 un dedo en Ia cavidad auditiva; de Ia misma man~r.1, se Ic introdujo un dedo 
en Ia boca y en las fo;a; na~ale:s_ Se hizo que el potro percibiera el olor del humano, en 
esre aaso el del tratador, y tambien se Je babl6 bastante durante Ia sesi6n para que se 
acostumbre a! sonido de !a voz_ Posteriormente se pas6 a masajearle el cuello siguiendo al 
r6rax y d lorna basta l!egar a Ia cola. Siempre se buscil manten~r al potro bajo control, 
haciCndolc notar desde un principia que debe obcdecer y re~pemr a! manejador. Se 
masajearon las patas, lcvantando cada una de ella!; y buscando que el potro se quedara 
quieta cuando tenia tma extremidad Ievantada. este ejercicio se practic6 con cada pata 
basta que el potrillo Ia hada sin resistirse. Aprovechando el momenta en que se tenia Ia 
paUl del potro, se po;icionaha de tal manera como si se Jc fuese a herrar y se presion6 a 
manera de golpes con Ia mano ~obre Ia supcrficie del casco para que simiera y sc 
acosrnmbrara y que en el futuro e~la labor no lc sea c:-..trai'ia. 

Se;;iOn 2. Al dia de nacido, sc voh~6 a tomar al potro y se repiticron todos los pasos del 
dia anterior. Lo importante fuc hncerle cntender lo que se deseaba y que no se aburricra 
con lu~ ~:jcrcidos, pues no sc qucria Ilegar- a resultados negatives ni que el potro creara 
>~cius. Siempre que se acerque aJ potro paro: trabajar, se debe estar tranquil a y transmitirle 
esra s~:nsaci6n a! potriiJo, nunca llcgar bruscamente y violentarlo. 

Scsifm 3. Era el tercer dia de \~da del porro y habia que darle tiempo plll'll que n5imilara lu 
practicadu los dias anteriores. Esta vC?.., luego de lener al potro tranquilo, se ejerci6 
pre.~i6n con las manos en c! lorna del animal llimulando Ia que le haria una sii!a, de Ia 
misma manera se presion6 Ia parte tor;icica en Ia que va sujcta Ia cincha de Ia silla. Otro 
cjercicio fue ensei'iarle al potro a caminar cuando se deseaba. Esto sc Iogr6 ~erciendo 
presiOn en el posterior del potro, justo por debajo de Ia cola. Esta ejercicio sc repiti6 hast a 
que el po!ro respondia sin resistencia. Para en~ei'iarlt< a retroceder, Ia presiOn se ejerci6 en 
cl pecho dtl potro. De la misma mancra se repiti6 d ejercicio basta que sc logr6 que d 
potro respundiera a cabalidad sin resistencia. Siempre se combinaron los CJerClcms con 
6rdenes verbales para que el potri!Jo se aco&umbrara a elias. 

Sesi6n 4. Este ~rae! cu;mo dia y se repitieron todo~ los ejercicios ya realizados_ Como el 
potro ya conocia los ejercicios. no se demor6 mucho en cada uno y sc enfatiz6 en nquellos 
que le co.<rtaban miis, evitando reaccioncs negativa.s. El tiempo maximo de una sc~i6n fue 
de 30 minutes, para no aburrir aJ potrn cone! tr.tbajo. Ern necesario trabajar cerca de Ia 
madre para evitar que haya malcstar y estr6s en ambos. 

Sesi6n 5. Despues de un dia de descanso para que el potro pudiera asimilar con calma los 
ejercicios, se volvi6 a repasar cada uno de elias, nuevamcnte enfatizando en aquo:llos en 
que el polro mostraba dificultad en realizar. Siempre se hizo que el porro respetara al 
man~jador. 



Sesilln 6. A Ia semana de nacido, durante Ia rutina, se le pu~o un ~abeslro de tamai\o 
adeeuado, ni muy <ljustado ni muy flojo. En este momemo se iniciO aJ polro a! cabestreo. 
Urm vez tranquilo y concentrado, se le hizo una ligera tcnsi6n tirando d~ Ia guia del 
eabcstTO buscando que el potro se diera cuenra que a! adc!anrar-se Ia tensiOn de Ia cuerda 
sc redudria y dejaria de sentirse inc6modo. En todo momenta se evit6 que &e tirara para 
arr:is, ~to para que asimilase correctamente el ejercicio y para evitar que se de ''uelta, se 
caiga y se Iastime. El rellejo de tirarse para atr.is cs negativo pero fue muy frecuente al 
inicio del ejercicio y se lu''O mucha padcncia en este ejercicio. Como ayuda se le coloc6 
un laze con un nudo fijo, rodeando el cuarto posterior de mancra que Ia punta qued6 en Ia 
mano del trarador y asi cada vez que el potro intem6 tirarsc hacia arnis o no quiso 
moverse, .~e tir6 de ella d~Spllfs de haber tirado de Ia guia de! cabestro. Con esto ~~ quiso 
lograr que el potro se mueva hacia adelante respondiendo a Ia presiOn en el posterior, lu 
que sc cn~cl\6 en Ia sesi6n 3. Esto se hlzo varias veces hasta que c1 potro cediO a Ia tensiOn 
de Ia cuerda sin resist~ncia. Se co locO la punta del lazo junto a Ia cucrda del cabestro con 
el objetivn de simular una sola y acostumbrar al potro a que una sola cuerda tire d~l 
cabe,<ttrO. 

Se<Ji On 7. A1 dla siguiente, nuevamente se repitieron todos los ejercicios incluyendo el 
cabcstreo. Se le enseil6 al potro a no retroceder ni tirarse para atnis Ctlando sienta Ia 
tensiOn de Ia cuerda. Esto se consi!,'lliU ubicando al manejador frente al potro sin moverse 
de su silio, Iuego empezaba a tintr de Ia gu1a increm!!ntando poco a poco Ia tensiOn de Ia 
cucrda ha~ta que se lagrO que ei potro se moviera hacia Ia fuente de Ia tensiOn_ Una V!l7. 

• realizada esta labor, se afloj6 la ttmsi6n de Ia cuerda para que el potro entcndicsc que al 
avanzar sc aflojaria !a tensiOn y que no lograrla nada con tirarse para nt:rils. Se repiti6 cste 
ejercicio \'llria~ veces hasra que el pouillo Io realizaba sin dificultad. 

SesiOn S. A1 dia die?~ con on poco d~ descanso y tiempo para que asimilara con calma 
todo lo aprendido, se trabaj6 con el cab~stro. Se le enseii6 al potro a quedarse quieta al 
/ado del mancjador y que solo se mo\~en< cuando se le ordenaba_ Luego se le hizo que 
camine tirado del cabcstro, que avanzara y qu~ se detuviera., buscando que cl uso del law 
extra sea mcnor. Se le ensei\6 a girar tanlu a Ia derecha como a Ia izquierda. Para a}'Udarlc 
a girar sin que pierda el equilibriu, cosa muy comUn al principia, sc us6 Ia !l.j'Uda de Ia 
cuerda del cabc.~tro, que era lo suficientemente larga como para darle vuelta a! eucrpo del 
potrn, de manera longitudinal. St pasO Ia cuerda dd cabestro por el flanco izquierdo del 
potro ruindole Ia \'Udta por el posterior quedandose el mancjador con lo punta de Ia 
cuerda en el !ado derecho. Se tirO de Ia cuerda hacienda que cl potro tordera el cucllo 
hacia la i7.quierda y se !e empuj6 desde Ia derecha sin despegarse de su !ado de man em qu~ 
el potro diera vu~ltas hacia Ia izquie:rda danda dos a tres vcccs. Sc repitiO este ejercicio de 
Ia mi.<ml!l manera para el !ado derecho hasta que el potro lo hizo sin dificultad o hasta gue 
mostrO una mejura con respecto a veces anteriores. 
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Se>i6n 9. A los dace dia~ se realiz6 una rutin!! oompleta con todos los ejercicios 
enseiiados en cste periodo de tiempo, se trabaj6 un poco m<is apartados de Ia madre, pcro 
sin evitar que sc 11eran uno al otro. Esto para e1~tar que Ia yegua y el potro se inquietcn. 
Todos los cjcrcicios practicar!os de ambos I ados del potro para acostumbrarlo a ella. 

Se>iones 10, II y 12. Ya casi a! cabo de Ia~ dos primeras semana.s de '1da del potro, se 
esperaba tener un potro d6cil y acostumbrado a ser =~jado. Se repitieron cada WJO de 
los ejercicios y sc realizaron paseos junto con Ia madre a otros ambientes para que 
conor..ca otras casas. 

El proceso de impronta implica conocimiento de las COS!!S y costumbre. y es m.is :faciJ 
cuando el equino es pequc~o pucs est atento a todo y e,.; mils manejable que un caba!lo 
adulto debido a su tamafio y fuen:a. El tratador debe t:~tirnar el Optima de rrabajo con cada 
potro, no es cucsti6n de scguir un· programa y un honuio, cada animal tiene distintos 
requerirnientos y distinto canic"ter y el manejador debe se capaz de darse cuenta cuando eJ 
animal ya est agotado, aburrido y enojado para parar d~ trabajar. Es importante que se 
terrnine Ia Iabar del dia de manera pnsi!iva, en un ejercido bien realizado y premiado con 
caricias para que el po!ro lo asimilc asi. 

3.4. VAR.JABLES MEDIDAS 

En el'te estudio se midi6 cJ comportamiento de pmros mayores a tres meses de edad, 
destetados y no desrctados. Las variable.• nbservadas fueron: 

~ Respcro hacia el hombre. Dodlidad atenci6n. 
"Facilidad con que el pntra trabaja alejado dt Ia madre en caso de no 

dcstctado. 
- Tranquilidad para Ia limpieza corporal. Cepi!lado de Ia cabeza, cuello, 

cuerpo, para.•. 
~ Disposid6n par-a cl trabajo de casqueado. Manejo de patas y cascos. 
- Tmbajo a! cabesrro. Dispnsici6n y maniobr<~bilidad. 

Las variables sc midicrnn con calificaciones utorgadus por personas invitadas seg{m su 
apreciaci6n. EI grupo de jueces estuvo oonformado por los ascsores del CJ."tudio y por 
estudiantes del Pragrama de Ingo:niero Agr6nomo de Zamorano. La;; calificac"mnes sc 
distribuyeron como se muestra a cuntinuaci6n: 

5 Excelente 

' Muy Bueno 
5 Satisfactorio 
0 Pobre 

Deficicme 



12 

Cada polro fue cvaluado en una misma ~t:si6n par los invitados (ANEXO 2), conocedores 
y no conocedores de caballos, y se promediaron las calificacione.< otort,'adas a cada potro 
para cada variable obtcniendose un tinico valor, que fue analizado e~adisticamcnte. 

3.5. MODELO ESTADJ.STJCO 

Los datos fueron analizados mediante una compamci6n de las medias de las calillcaciones 
de los petros improntados con las medias de los no improntados pam poder observar Ia 
existencia de diferenci3 en e! comporuuniento entre estes dos grupos da animales. 

Con los datos obtenidos en Ia prueba anterior se realiz6 otra comparaLi6n de 
medias, csta vez para observar el comportamicnto de los petros impromados segUn Ia raza 
y seglm cl sexo, para averigua:r ~i Ia raza y e] sexo de estos animalcs son factures que 
influyen en su componamicntn. 

Todas estas prucbas se realizaron con e! procedimiento: General Linear 1\lodel dd 
paquete estadisti<:o SA.'>" (SAS, 1991). 



IV. RESULTADOS Y DISCUSfON 

4.1. EFECTO DE LA ll\IT'ROl\TA 

La impronta ha mostrndo ~er una pr:iclica de manejo muy eficicnte, se ve claram~nte, en 
las pruebas estadisticas realb:adas, Ia diferencia entre el efecto en los petros improntados y 
de los no improntados. En el cuadro I se m1.1estra las medias para cada variable, tanto para 
los petros improntados como para los no improntados, con una difcrenda altamente 
signi.ficatlva (P < 0.001) en todos los casas. 

Cuadra L Efecto de 1a impronla en potros recio!n nacidos 

Varillble IwpronL1.dos No lmpront:ados 

Respeto 4.27 • 1.47 '' 

Jndcpendencia 4.21 • 1.47. 

Limpieza 4.46. l. 75 h 

Casqueo 4.24. 1.67 • 

Cabestreo 3.50. 1.17 " 

"'iiJetlias ~n misma linea con diferente letra son 
significativam~nte diferentes a (P < 0.00 !). 

En Ia GrMica I se ve con mayor claridad el et'ecto de Ia impronta y de Ia no impronta 
sobre los petros recietl nacidos. 

s 

' 
s 

0 Imp"'""' 

' I Nolmpronla 

Re.<p lndup Limp Caoq Cube 

"" Direrencia signi:ficativa a (P < 0. 001 ) . 
Gr.lfie:J. 1. Efecto de la impronta en potros red en nacidos 
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4.2. EFECTO OE LA RAZA SOBRE EL COMPORTAI\IIEJ\'TO 

lv1idiendo cl efccto de !a raza sobre el comportamlento de los potros, se ob:;erv6 que las 
razas Cuano de ivfilla y Andaluz, para !a variable Respeto, fucron las que mejor st: 
comportaron, en Ia Gritfica 2 seve que no hubo difcrencia significativa (P"' 0.71) entrl' 
elias; Ia ra7.a Cuarto de (..:!illa :;e comport6 mejor que !a Peruano de Pa;;o a (P < 0.001), y 
mejor que cl grupo de los Encastes a (P"' 0.028). La raza Andaluz, sc mostr6 mejor que 
Ia raza Pcruano de Paso a (P-< 0.001), y mejor que cl grupo de Encastcs a (P "' 0.01 :5). El 
grupo de Encastes se mostr6 comport6 mejor que Ia raza Peruano de Paso a (P < 0.001). 

' 
' a a c 

Andolu~ C.dcMilln Peruann Encas(~s 

""'Diferencia significativa a (P < 0.05). 

l D Respeto 

Gnifica 2. Efecto de Ia raza de los plltro~ sohre Ia wriable Respeto 

Para Ia variable lndependencia el comportamiento de los potros fu" similar, en !a Gnifica J 
seve que Ia raT.a Cuarto de l\filla no mostr6 diferencia de comportamit:lltO con 
Ia raza Andaluz a (P <= 0.64), pcro sc comport6 mejor que !a raa Peruano de Paso a 
(P < 0,001), y mejor queel grupo de Encastc~ a (P"' 0.05). La raza Andaluz mostr6 mejor 

' 
' 

"" Diferencia significati'"" a (P < 0.06). 
Gr.ifica 3. Efecto de Ia raz:1 de Ius petros sobre la Yariable lndepend=cia 
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independencia que Ia Raza Peroano de Paso a (P < 0.00!) ':/ tambi6n fue mcjor que d 
grupo de Encastes a (P = 0.058). El grupo de Encastes $e comportO mejor que Ia raza 
Pcruano de Pasn a (P =- 0,0015). La raza Pcruano de Paso mosmi menos indcpendencia 
que todas las dem:is. 

En Ia Gd.fi~a 4 se puede apreciar que para Ia variable Limpicza., Ia raza Cuarto de 
.lvfilla sc comport6 iguai que Ia raza Andaluz a (P = 0.94) e igual que ci grupo de 
Encastes a (P = 0.16). La;; razas Cuarto de lvfilla y Andaluz fueron mejores que Ia fll7-<l 

Peruano de Paso a (P < 0.001), y cl grupo de cncastes super6 a Ia raz;a Peruano de Paso a 
(P < 0.01). 

' =jj! 
' =..: 
' 
' a a b a /D Limpicz.a ] 

1 

Andnluz C.dcMillo Peruono Encu,tes 

'" Oiferencia significativa a (P < 0.01). 
Gr:ifirn 4. Efetto de ]a r.I:aJ de !05 petros .<obre la v:1riable Limpie:t.a. 

En Ia Gnifica 5 se ve que para Ia variable Casqueo, Ia raza CWII'(o de /l.·lilla se mostr6 
mejor que Ia ra?.a Andaluz y qu~ el grupo de Encastcs a (P < O_O:J). La raza Andaluz sc 
comport6 igual a! grupo de Encastes a (P = 0.96). Tanto las razas Cuarto de Milia y 
Andaluz como el grupo de Encastes, superaron a Ia rll.Za Peruano de Paso a 
(P < 0.001). 

' 
' 

"'"'Difi-enda significativa a (P < O.O:J). 
Gr:i:fica 5. Efe.::to de In razn de los putros sabre Ia vnriablc Cnsquea 
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Para Ia variable Cabestreo, Ia rR7..11 Cunrto de 0\Ulla mostr6 comportamiento similar a Ia 
raza Andaluz a (P = 0. 78 ), perc fue mucho mejor que Ia raza Peruano de Paso a (P < 
0.001), y mejor que d g.upo de Encastes a (P < 0.05). La raza Andaluz mostr6 mcjor 
comportarniento que Ia raza Pero.ano de Paso a (P < 0.001), y tambio!n fue mejor que cl 
grupo de encastes a (P = 0.015). El grupo de encastes sOlo fue mejor que Ia raza Peruano 
de Paso a (P < 0.05}. Esto se aprecia en Ia Griillca 6, 

-Diferencia significativa a (P < 0.05). 
Gr-.liiea 6. Efecto de la rn7.u de los pulru~ sobre Ia variable Cabestreco 

4.3. EFECTO DEL SEXO DE LOS POTROS SOBRE S U COl\!PORT AJ\IIENTO 

EI scxo de los potros no tuvo eftcto significativo en su cornponamicn10. La Grilica 7 
muestra que para Respeto no hubo diferencia a (P = 0.8), lndependencia tampoco mosmi 
difercncia a {P = 0.89), Limpieza, ~in diferencia a (P = 0.92), Ia excepci6n sc observ6 en Ia 
variable Casqueo, se not6 un mejur comportamiento de los machos que de las hembras a 
(P < 0.005), y por Ultimo, no hubo diferencia en Cabestreo a (P ""0.86). No se encuemra 
e.xplicaci6n 16gica a Ia diferenda observada en Casqeo y Ia literatura no dice na.da acercn 
de difercncia.s en docilidad debido al seKo de los animales. 

Rcop lod.ep Limp Cu"l Cahe 

""Difcrencia significativa a (P < 0.005). 

D Machu 

lit Hembra 

Gr:ific:J 7. Efecta del se:w de las patras sabre su compartamiema 



V. CONCLUSIONES 

Se ha demoruado que Ia impronta, como metoda de ma!lejo, es muy efectiva, y que forma 
el caricter de los potros obteniendo animales d6ciles, seguros y man~ables. 

Los polros improntados han mostrado un comportamiento totalmente distinto a! de los 
potros no improntados, siendo de edad pareja y de condiciones de manejo similares. 

Queda esiablecido, un metoda de manejo de equinos pnictico. efectivo y muy Iacil de 
realizarse en cualquier criadero de equinos con n~sultados sumamente satisfactorios. 

Se ha comprobado que Ja raza del potro es un factor influyente en e\ caritcter y en el 
comportamiento futuros del animal, lo que en muchas razas se lorna como caracterlstica 
indispensable de estas, y hacen al caballo mucho mits llamativo y por \o mismo, mits 
apreciado. 

Del los grupos raciales estudiados se concluyc que !a raza Cuarto de Milia es !a mits 
tranquila y que acepta con mayor :fucilidad al hombre y a su manejo. La sigue Ia raza 
Andaluz, luego e! grupo de Encastes y finalmente Ia raza Peruano de Paso. 

El sexo de los eguinos no muestra influencia estadisticamente significativa en el 
comportamiento de los potros, aunque sc nota una Iigera desviaci6n en favor de los 
machos a )a que nose le encuentra explicaci6n \6gica. 

Por otro !ado. es irnportante recalcar que !a madre tiene un efeclo muy marcado en Ia 
impronta natural del potro, el caricter de la yegua es muy influyente sabre el caritcter del 
potro. Este efecto seve m:is marcado en los animales criados en potreros que en los que 
se crian en cuadras, donde el potro tiene mayor contacto con el hombre. 



VJ. RECOi\fEl'WACTO,.,'ES 

Se recnmienda dar seguimiento a los parras improntadas durante los alios venideros y 
abservar, y quizas medir. el componamienta de esros al momenta de !a dorna, para 
con£rmar cl efecto a largo plaza de Ia impronta_ Esro podria se. motivo de un nuevo 
estudio. 

Basimdonos en el resultado obtenido en esre cstudio, se aconseja seguir- practicando Ia 
imprantn a toda potro recien nacido en EI Zamorano. Tambi!!n S<! invita a investi_gar si este 
efecto ~e produciria en arras espcdes, como los bovines puros por ejemplo, con el 
prop6sito de obtener terneros (as) y animales adultos (reproductores) d6ciles y manejablcs 
para evemos feriales y otras actividades. 

SegUn In viv:ido dllrante el proceso de imprnntar los porros recit!n nacidos, se recomienda 
a qui en vaya a realizar csta labor, sea constante y sabre to do paciente con los animates, 
pucs elln ser motivu de Cxito o fiacaso. 
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ANE:Wl 

FECHA DE NACJJ.\:fiENTO DE CADA POTRO 
JNCLUIDO EN EL ESTUDJO 



POTRO 

-
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ANEXO:>: 

FOlliVlATO DE EVALUACION 

DEPOTROS 

FECHA EDAD RAZA A B c 
NACIM 

I I 

I -
- -

A. Docilidad. Respeto al manejador. 
B. lndependencla. Faci!idad con que se aleja de Ia 

madre para trabajar. 
C. Tranquilidad al ceplllado, limpleza corporaL 
D. Tranquilidad al trabajar con sus patas. Casqueado. 
E. Trabajo at cabestro. 

VALORACJON 

5 EXCELENTE 
4 MUY BUENO 
3 BUENO 
2 POBRE 
1 DEFICIENTE 

D E 

- -
-
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CALIFICACIONES OTORGADAS A CADA POTRO 

POTRO 1 Sultana 
FECHA DE NACIM 23-1-96 
CRIADERO Los Pinos 

EVALUACIO A B 
5 • 
5 • 
5 • 
4 • 

POTRO 2 Preferida II 
FECHA DE NACIM 2-2-96 
CRIADERO Los Pinos 

EVALUACIO A B 
5 • 
5 • 

-~ 
. 

5 • 

POTRO 3 Ouquesa 
PECHA DE NACIM 17-2-96 
CRtAOERO Los Pinos 

EVALUACIO ~· B 
5 • 
5 • 

5 • 

5 . 

c 
4 
5 
5 
5 

c 
4 
5 
5 
5 

c 
5 
5 
5 
5 

En caste 
Hembra 

D 
4 
5 I 
5 
5 

Andaluz 
Hembra 

D 
4 
5 
5 
4 

Andaluz 
Hem bra 

D 
5 
5 
5 
5 •. 

E 
5 
5 
5 
5 

E 
5 
5 
5 
5 

E 
5 
5 
5 
5 

T Potros destetados a los que no se evalu6 esta variable 
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POTRO 4 Amorosa 
FECKA DE NACIM 9-2-96 
CR!ADERO Los Pinos 

EVALUACIO A B 
4 • 
4 • 
5 • 
3 • 

POTR05 Llamlta 
FECHA DE NACIM 03-03-96 

CRIADERO Los Pinos 

EVALUACID A B 

~-·~· 
2 
5 
3 

4 4 

POTRO 6 Bonita 
FECHA DE NACIM 24-02-96 
CRIADERO E.A.P. 

EVALUACIO A B 

-+ 4 
5 5 
4 5 
5 5 
5 5 
4 5 

c 
5 
5 
5 
4 

c 
4 
5 
5 
4 

c 
5 
5 
4 
5 
5 
5 

Andaluz 
Hem bra 

D 
5 
4 
5 
3 

Andaluz 
Hembra 

--
D 
3 
4 
5 
3 

En caste 
Hembra 

D 
4 
5 
3 
5 
4 
5 

E 
4 
4 
5 
3 

E 
4 
4 
5 
4 

E 
3 
5 
4 
3 
3 
4 

* Petros destetados a los que nose evalu6 esta variable 
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POTRO 7 Mui'ieco C. de Milia 
FECHA DE NACIM 23-03-96 Macho 
CRIADERO E.A.P. 

EVALUAClO A B c 0 E 
4 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 
5 5 5 5 I 4 
5 5 5 4 5 .. 
5 5 

POTRO 8 Enano 
FECHA DE NA.ClM 27-04-96 
CRIADERO EA.P. 

EVALUACIO A B 
3 4 
3 5 
3 4 
5 5 
4 4 
3 4 

5 

c 
5 
4 
3 
4 
5 
5 

4 

Encaste 
Macho 

0 
4 
5 
4 
5 . 
4 
5 

POTRO 9 Galihad C. de Milia 
FECHA DE NACIM 20·05-96 Macho 
CRIADERO A.Gemat 

EVALUACIO A B c 0 . 
5 4 5 5 
5 5 5 5 
4 5 4 5 
5 5 4 5 
5 5 4 5 
5 5 5 5 

5 

E 
5 
4 
3 7-4 
5 
5 

E 
5 
5 
3 
4 
5 
5 
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POTRO 10 Pepe le'piu C. de Milia 
FECHA DE NACIM 26-05-96 Macho 
CR\ADERO W.Colon 

-
EVALUACIO A B 

5 4 
5 5 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 

POTRO 11 Bandoleira 
FECHA DE NACIM 13-4-96 

CRIADERO C.A.C. 

EVALUAC!O A B 
4 3 
3 3 
3 2 
3 3 
3 4 I 

POTRO 12 Milagro 
FECHA DE NACtM 23-4-96 
CRIADERO C.A.C. 

EVAWAC!O A B 
3 3 -
3 2 
3 3 
3 2 
3 5 

c 
5 
5 
5 
3 
5 
5 

c 
5 
4 
3 
3 
4 

c 
3 
4 
3 
4 
4 

D 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Peruano 
Hembra 

I D 
3 
2 
3 
3 
2 

Peruano 
Hembra 

D -
2 
2 
2 
2 
4 

E 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

E 
2 
3 
3 
1 -
1 

E 
3 
1 
3 
2 
3 
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POTRO 13 
FECHA DE NACIM 1-7-96 

CRIADERO Los Pinos 

EVALUAC!O A B 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
4 4 

PQTRO 14 
FECHADENACIM 11-7-96 
CRtADERO Los Pinos 

EVALUAC!O A B 
4 3 
5 2 
3 3 

~ . ~ 
3 3 
4 2 
5 4 

POTRO 15 
FECHA DE NACIM 13-7-96 
CRtADERO Los Pinos 

-~ 

EVALUAC!O A B 
5 4 
5 5 
4 5 
5 5 
5 5 
4 4 

~ 

c 
5 
5 
5 
3 
5 
5 

c 
4 
5 
4 
3 
3 
5 

c 
4 
5 
5 
5 
5 
4 

Andaluz 
Hembra 

D 
I 4 
I 5 
I 5 

E 
5 
4 
5 

3 ---%---4 
~~ 

5 

Peruano 
Macho 

D 
5 

5 

E 
2 

5 ·-·t-3 
3 I 

I 4 
5 

Andaluz 
Hem bra 

D 
5 

I 5 
4 
5 
4 
4 

1 
1 
3 

E 
4 
4 
5 
4 

~· 

4 
4 
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POTRO 16 Tesligo i 
FECHA DE NAC!M 24-04-96 
CRIADERO Los Pinos 

E:VALUACIO A B 
2 2 
2 1 
2 3 
3 3 

POTRO 17 Testigo 2 
FECKADENACIM 4-7..00 
cRtADERO C.A.C. 

B 
1 
1 
1 
1 

POTRO 18 Testlgo 3 
FECKADE NACIM 26-9-96 
CRIADERO C.A.C. 

EVALUAClO A B 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

c 
1 
2 
1 
3 

c 
1 
1 
1 
1 

c 
3 
3 
1 
3 

Peruano 
Macho 

D 
1 
2 I 
2 
3 

Peruano 
Macho 

D 
2 
2 
1 
2 

. 

Peruano 
Macho 

D 
2 
1 . 
1 
1 

E 
1 
1 
1 
1 

E 
1 
1 
1 
1 

E 
1 
1 
1 
1 



AI\',\LJ.SlS ESTAOiSTICOS PARA EL EFECTO DE LA U'tfPRONTA 

Anexo 4. Efecto de La impronta sobre !a variable Respeto 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado ValorF Probabilidad 
LibertJtd Cuadrado,· Medio 

Tratamient() I 83.484 83.48 I 131.58 0.0001 

Err()r so 50.76 0.63 J 
To Uti 81 134.24 

R"- 0.6219 C.V."'20.67% 

Ane:x() 5. Efccto de Ia impr()nta wbre Ia variable Independencia 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado Valor F PI"obabilidad 
Libcrtad Cuadrado> ,\lcdio 

Tratamiento I 80.176 80.176 88.22 0.0001 

Error 80 72.70 0.909 

T()tal SJ 152.88 

R'"' 0.5244 c."·"' 25.05% 

Ancxo 6. Efecto de Ia impront:l sobrc Ia vrui:lble Limpieza 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado Valor F Probabilidad 
Libcrtad Cuadrados 1\ledio 

Tratamiento I 75.074 75.074 131.65 0.0001 

Error so 45.621 0.57 

ToW I Sl 120.695 

R'-0.6220 C.V.= 18.59 
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Ane:xo 7. Efecto de Ia impnmta sobre Ia variable Casqueo 

Fuente Grado~ de Sumade Cuadrado Valor F Probabilidad 
Libertad Cuadrados Medio 

Tratamicnto I 67.986 67.986 76.03 0.0001 

Error 80 71.538 0.894 

Total 81 139.524 

R1
"' 0.4872 C.V.= 24.46 

Ane.xo 8, Efecto de Ia impronta sobre Ia variable Cabestreo 

Fuente Gr.tdos de Sumade Cuadrado ValorF Probabilidad 
Libertad Cuadrarlos i\Iedio 

Tmtamiento I 55.772 55.772 I 36.23 0.0001 

Error 30 123.167 1.s39 1 

Total 81 178.939 

R'=<O.J\16 C.V.""39.28 

EFECTO DE LA RAZA SOBRE EL COl\1PORTAMIENTO 

Anexo 9. Efecto de Ia raza sobre Ia variable Re:speto 

Fuente Grados de Sumade Cuadrado Valor F Probabilidad 
Libertad Cuadrados 1\Iedio 

Tratamiento 3 19.074 6.358 15.68 I 0.0001 

Error 66 26.76S 0.405 

Total 69 45.843 

R'-=0.4160 C.V. = 14.90 



Ancxo 1 0. F.fccto de la r£17.9 .lobrc ill variable lndependencia 

Fuente Gr:u.lo,- de Suma de Cuudr:tdo Valor J' Probabilidad 
Libcrt.ad Cuadrados l\lffiio 

Tratamiento 3 21.381 7.127 10.59 0.0001 

Error 65 44.404 0.671 

ToU!I 69 65.735 

R'"' 0.3250 C.V."'19.46% 

Anexo I L £fecto de la nan ~obre Ia variable Limpieza 

Fuente Grndos de Sumadc Cuadrado Valor F" Probabilidad 
Ll!Jcrl.ad Cuadrado$ J\"ledio 

T ratamiento 3 7.698. 2.566 6.12 0.0001 

Error 65 27.672 0.419 

To ill! 69 35.371 

R'"'o.2I76 c.v."' 14.52% 

Ancxo 12. Efccto de Ia ra:>;:~ sobrc Ia variable Casqueo 

Fuente Grado~ de Suma de Cu:1drado Valor f' Probabilidad 
Libcrtad Cuadrados 1\ledio 

Tratftmiento 3 I 37.753 12.58.4 28.52 0.0001 

Error 66 29.ll8 0.441 

Tot:. I 69 66.8.71 

R'= 0.5645 C.V.-15.65% 
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Anexo 13. Efecto de la =sob~ Ia variable Cabo>strco 

Fuente Grndos de Suma de Cuadrado Valor F l'ro l:tabilidad 
Lihertad Cuadrados i\Iedio 

Tratamientol l 29.451 9,317 7.20 0.0001 

Error 66 'l0.04S 1.364 

Total 69 119.500 

R'= 0.2464 C.V.= 33.37 

EFECTO DEL SEXO SOBRE EL COI\IPORTAI'IJIEN'J'O DE LOS POTROS 

Ane;~:o 14. Efecto del scm sobre Ia variable Repeto 

Fuente Grado> de Suma de Cuadrado \'alar F Probabilidad 
Libcrtad Cu!l.drado~ 1\Icdio 

Tratamiento 1 0.043 0.043 0.06 0.302 

Error 63 45.3 0.673 

Total 69 45.842 

R"= 0,0009 C.V.=!9.2I% 

Ane._"[o 15. Efecto del sexo sobre Ia variable lndependenda 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado Valor F Probabilidad 
Libcrl.ad Cuadrado~ l'llcdio 

Tratamiento 1 0.019 0.019 0,02 0.389 

Error 68 65.767 0.967 

Totnl G9 65.786 

R'= 0,0002 c."-"' 23.33% 
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Ancxo 16. Efedo del se:o:o snbre Ia variable Limpicza 

Fuente Gr.~dns de Suma de Cuadr:1do Valor F Probabilidad 
Libertad Cuadrndos Medio 

Trat::amiento I 0.004 0.004 0,01 0.9241 

Errur 6S 35.366 0.520 

TataJ 69 35.371 

Ane:w 17. li:fedo del suo sobre La variable C!l.~quea 

Fuente Grados de Suma de Cuadr.~do Valor F Probabilidad 
Libertad Cuadr.1dos Medio 

!Trntamiento I 8.00+ 8.004 9.25 0.003 

Error 6S 58.866 0.865 

Tntal 69 66.871 

R"=0.\197 c.v ... 21.92% 

Ane:<o IS. Efedo del.1e:<o sobre Ia variable Cnbestreo 

Fuente Gradns de Suma de Cu:~drado Valor F Proh!lbilidad 
Libertad Cuadrados i\·lcdio 

rrrntamientll I O.OSS 0.058 0.03 0.856 

Error 63 119.441 1.756 

Total 69 119.500 

R'"' 0.0004 C. V.= 3-7.86% 
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Ane:xn 19.)\ledias del efc-<:to d~ lrr raz.11 sobre el comportamient!J 

- Respeto lndependcnda Limpieza Casqueo Cabesn:eu 

lAndaluz 4.59. 4.54. 4,6S. 4.41 • 4.04. 

C. de 1-<lilla 4.67 • 4.67. 4.67. 4.83. 3.94. 

Weruano de 3,\0 < 3.00' 3.70 < 2.50 < 

I 
2.20 < 

tf'aso 
[Encastes 4.15 b 4.05. 4.40 • 4.40" I 3.15 " 

. . . . . 

Anexo 20.l\ledi>l5 del efccta del SC)..O sobre el comporl:.'lmiento 

Sexo Respeto Tndepcndencial Limpieza Casqueo Cabestreo 

,-Jacho 4.30 ',. .~ I 4.47 4.63. 3.53 

IHembra 4.25 4.20 I 4.45 3.95 b 3.47 

•• . 
Diferenc1a s1gruficahva a (P < 0.0005) 




