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RESUMEN 

 

El objeto del presente trabajo fue caracterizar fanerópticamente los equinos de 

la Caballería de sangre N°7 “Cazadores de los Ríos”, la población  estuvo 

integrada por 18 animales 8 hembras y 10 machos. La caracterización se hizo 

en base a las siguientes variables: color de pelo, dirección de pelo, patrones 

pigmentarios, números de lunares, faneróptica cefálica, faneróptica dorso 

lumbar, faneróptica cuartilla anterior y posterior, faneróptica casco anterior y 

posterior, faneróptica de la cola, perfil cefálico y perfil dorso lumbar.  

Para el estudio se calcularon promedio y tablas de frecuencias absolutas y 

relativas para cada una de las variables  yel análisis estadístico se realizó 

mediante la prueba del chi-cuadrado (𝑥²) a travez del procedimiento GLIMMIX 

de SAS. Las características fanerópticas predominantes fueron: color de pelo  

castaño con una frecuencia del 66.7 %, el patrón pigmentario eumelánico fuego 

con un 50%, el 61.1% no presentaron lunares, respecto a la  faneróptica dorso 

lumbar predominaron los animales sin ninguna característica con el 55.6% y 

finalmente el color predominante de la cola fue el negro con una frecuencia del 

66.7%, concluyendo que las características de los equinos de la caballería de 

sangre N°7 “Cazadores de los Ríos” son similares a los caballos de la raza pura 

sangre inglés. 

 
PALABRAS CLAVES: faneróptica, glimmix, eumelanico. 
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ABSTRACT 

The objective of the present work was to characterize phaneroptically the horses 

of the blood Cavalry No. 7 "Cazadores de los Rios", the population consisted of 

18 animals 8 females and 10 males. The characterization was made based on 

the following variables:hair color, hair direction, pigmentary patterns, numbers of 

moles, Head cephalic, lumbar back, anterior and posterior leaflet, anterior and 

posterior helmet, Fanoptic of the tail, Cephalic profile and lumbar back profile. 

For the study we calculated average and tables of absolute and relative 

frequencies for each of the variables and the statistical analysis was performed 

using the chi-square test (x²) through the GLIMMIX SAS procedure. The 

predominant phaneroptic characteristics were: brown hair color with a frequency 

of 66.7%, pigmented eumelanic fire pattern with 50%, 61.1% didn’t present 

moles, With respect to the lumbar dorso photoroptic, animals with no 

characteristic with 55.6%And finally the predominant color of the tail was black 

with a frequency of 66.7%, concluding that the characteristics of horses of blood 

cavalry N ° 7 "Cazadores de los Rios" are similar to purebred English 

thoroughbred horses. 

 

KEYWORDS:Phaneroptic, glimmix, eumelanic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El caballo a nivel mundial ha sido instrumento de trabajo para el arreo de otras 

especies animales, transporte de materiales, trabajos del campo y la movilización 

del hombre de un lugar a otro, para luego convertirse en un animal para el 

deporte y distracción considerándole incluso como una mascota.   El caballo  fue 

abandonado en los páramos debido al auge que tuvieron otras razas importadas. 

Estos mestizajes no han sido definidos para poder formar una raza establecida  

en el Ecuador, siendo necesario aprovechar el potencial genético y fenotípico del 

caballo. 

  

En la provincia de  Loja, el caballo está siendo  sustituido por maquinas tanto 

para el transporte como para el trabajo del campo, dejando solamente para la 

distracción del ser humano. Sin embargo, la topografía del medio, exige  todavía 

la utilización de este noble animal, ya que a determinados lugares no puede 

llegar la mecanización.   

 

El objetivo de esta investigación fue determinar las características fanerópticas  

del caballo existente en la ciudad de Loja  en la Caballería de Sangre N°7 

“Cazadores de los Ríos”. 

  

El caballo criollo es un animal mediano y de características fanerópticas distintas 

a los animales de raza pura, desde los colores, pigmentación, lunares y el 

propósito de cada uno de ellos, utilizado más para el trabajo de mejora genética 

en sus características como: adaptabilidad, rusticidad y reproducción.  

  

Agrocalidad (2013), informa que en el Ecuador existen alrededor de 15.540 

caballos, de los cuales la mayoría se encuentran en el callejón interandino. Hasta 

el momento, no se ha logrado identificar las manadas de caballos criados en la 

ciudad de Loja, fijando las características fenotípicas y zoométricas, muy 

importantes para rescatar de este animal que posee un ligado genético único en 

el mundo.  
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Bajo estas consideraciones, los objetivos de la investigación fueron: 

 

 Determinar parámetros, para describir las particulares de la población 

equina. 

 Establecer índices fanerópticos, para realizar la selección de equinos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 CLASIFICACIÓN TAXONOMÍA. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Rama Bilateria 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Superclase Gnathostomata 

Clase Mammalia 

Orden Perissodactyla 

Familia Equidae 

Género Equus 

Especie E. caballus 

Fuente:  (Alzate, 1978) 

2.2 ORIGEN DEL CABALLO 

Al origen del caballo se le conoce como Eohippus, se calcula que tiene 

aproximadamente unos 55 millones de años de antigüedad. El fósil de este 

ejemplar fue descubierto en Norteamérica en 1867. Este ejemplar medía unos 

30 centímetros, con almohadillas en las patas (cuatro delante y tres detrás) 

habitando en las zonas selváticas y en los pantanos, propagándose a Europa en 

el periodo denominado Eoceno.  

 

La especie evolucionó debido a los cambios climáticos, dando como resultado 

diversos tipos como son: el Mesohippus descendiente del Eohippus, que era un 

poco mayor, tenía tres dedos en cada pata y una dentadura más eficiente que le 

permitía comer una vegetación más variada, existiendo hace 25 a 40 millones 

de años, el descendiente de este ejemplar es el Miohippus, después el 

Merychippus, este tenía cierto parecido al burro, con la diferencia de que poseía 

un dedo mayor en el centro, lo cual le ayudaba a alcanzar gran velocidad y 

recorrer mayores distancias. (Larrea, 2005) 
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El Dinohippus y el Pliohippus fueron las primeras especies que tuvieron los 

cascos formados, los dedos laterales habían desaparecido, existió hace dos a 

cinco millones de años. En la era glacial, el número de estos antecesores del 

caballo fue disminuyendo hasta quedar extintos del continente americano hace 

aproximadamente unos ocho mil años. 

 

Los ejemplares que sobrevivieron comenzaron a extenderse desde Asia hasta 

Europa y África siendo los antecesores del caballo que hoy en día conocemos 

como Equus caballus. Su evolución corresponde principalmente a cuatro tipos 

básicos, de los cuales descienden las razas existentes; el caballo del bosque 

de tipo sólido, con cabeza y cascos grandes, es muy posible que fuera el 

fundador de los caballos de sangre fría y razas de tiro. El caballo de la meseta, 

de tipo más fino, descienden los pequeños y resistentes caballos mongoles 

semisalvajes. El caballo de la estepa, de un tipo más ligero, originó las razas 

orientales, como el árabe y el barbo, los cuales son los antecesores de la pura 

sangre. El caballo de la tundra era de tipo grande y pesado, como el Yakut 

proveniente de las regiones polares, parece ser el único descendiente. (Almeida, 

2010) 

2.2.1  Domesticación del Caballo 

No se sabe con exactitud cuándo y dónde fue domesticado el caballo, ya que 

remontándonos al pasado antiguamente el caballo era un tabú. Hasta los días 

de Salomón, dicho tabú era tan estricto como el que existía por los cerdos o los 

perros. El hebreo recordaba con respeto a los patriarcas que habían montado 

camellos y asnos, pero en ningún momento a caballos, el caballo estaba 

relacionado con invasores extranjeros, asirios, egipcios o persas. En el Antiguo 

Testamento existe una completa indiferencia ante dicho tema y existen 

minúsculos vestigios al respecto. Sucede exactamente lo mismo con autores 

clásicos, los cuales exponen el desarrollo de enormes civilizaciones del 

Mediterráneo aproximadamente a partir del 800.a J.C., durante esta fecha ya se 

había llegado a la domesticación, pero no en la zona mediterránea. (Sañudo, 

2009) 
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En la domesticación del caballo, y encontramos diversas contradicciones acerca 

del tema, ya que algunos son partidarios de la filiación única, otros que existen 

diversas ascendencias, existen difusionistas que defienden que el domador de 

caballos surgió en un único centro, a partir del cual la cultura ecuestre se 

extendió alrededor del mundo; otros en cambio opinan que la domesticación no 

se dio sólo por imitación, sino que diversos pueblos sin ningún contacto entre 

ellos, emprendieron la doma ecuestre. 

 

Algunos textos como el de Jenofonte (431-350 A.C.), quien es reconocido como 

un excelente entrenador de caballos y oficial en la caballería griega; su libro 

abarca la doma y cuidado del caballo, hasta la actualidad sigue vigente en donde 

incluye varios detalles de movimientos de alta escuela. Algunos de los pasos, 

como el salto organizado no fue practicado sino tiempo después. Las 

implicaciones prácticas del texto de Jenofonte (431-350 A.C.), así como textos 

egipcios y babilónicos, o bien el dominio de lenguas vigentes en el Imperio hitita 

hacia el 1400 a. J.C., nos darían una idea más clara del origen de la 

domesticación del caballo, esto nos lleva a referirnos a uno de los textos más 

importantes de la doma, El manual del adiestramiento con carros, del mitanio 

Kikkulis. (Castillo, 2015) 

 

Los cambios del caballo doméstico a lo largo de los treinta primeros siglos, lo 

seguiremos ciñendo a las cuatro razas locales. 

 

Del Pony Celta (Tipo 1), denominado por Ewart, fue domesticado seguramente 

por los antecesores del pueblo celta, quienes habitaban en el noroeste de 

Europa, como fueron los pictos de Escocia (Indígenas de la ant. Escocia, 

llamados así porque se pintaban el cuerpo). Este tipo de caballo era capaz de 

desarrollar un trote muy rápido con una acción de barrido, adaptado al tiro de 

carruajes en yuntas. 

 

El caballo Perzevalski (Tipo 2), es muy probable que este tipo haya sido el primer 

equino domesticado. Habitaba en el Nordeste de Asia, y su domesticación 

sustituyó al reno. Los yakutos, continúan montando caballos y renos. Estos 

pueblos estaban familiarizados con el uso del lazo lo cual facilitó la doma del 
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caballo; la domesticación del caballo de estos pueblos por la experiencia 

adquirida con los renos tuvo que ser sencilla. Es probable que los caballos recién 

domesticados fueran utilizados solamente como animales de monta y carga, o 

bien para tirar de un trineo. 

 

Raza Niseana (Tipo 3), con una alzada más alta que cualquier montura utilizada 

por los griegos en tiempos de Jenofonte (431-350 A.C.), aparecen en Europa en 

considerable número. Se encontraban en posesión del enemigo, pero esta 

situación se invierte al momento de la conquista de Persia por Alejandro Magno, 

la cual fue posible por la intervención de la infantería macedonia y los jinetes del 

reino anexionado de Bactriana (norte de Afganistán). Tras la conquista del 

Imperio persa, caballos bactrianos fueron enviados a Macedonia para mejorar la 

raza local del tipo Tarpán. 

 

Caballo ProtoÁrabe (Tipo 4), los cuales tenían la desventaja de ser demasiado 

menudos para ser utilizados como corceles de batalla. Los sucesores de 

Alejandro Magno (periodo helenístico), al gobernar territorio Europeo y Asiático 

dieron pie a que estos caballos poblaran considerablemente la Europa 

mediterránea, transcurrieron varios siglos antes de que recibieran el nombre de 

árabes. (Alzate, 1978) 

2.2.2  Origen de la Doma Clásica 

 

El primer oficial que marcó el hito en la equitación clásica, fue Jenofonte; autor 

de dos libros: el Hippike e Hipparchikós, los cuales muestran datos importantes 

sobre un método ecuestre aún vigente; de igual manera, sentó las bases del arte 

ecuestre clásico, la doma, adquisición y adiestramiento de jóvenes caballos, 

ejercicios de equilibrio y flexibilidad tales como, cambios de andadura y dirección 

, vueltas y círculos, enseño a saltar a sus caballos pausadamente sobre los 

corvejones y disfrutó tanto de las cacerías como las cabalgatas a campo traviesa 

al momento de poner en práctica sus principios ecuestres.  

 

Así mismo estudió la mente del caballo y creyó en el valor del premio y el castigo, 

el decía que "si recompensas al caballo con un trato amable cuando ha cumplido 
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tus órdenes y lo castigas cuando desobedece, el resultado más probable es que 

obedezca tus mandatos". Este principio es válido en todas las ramas de la hípica.  

 

Jenofonte insistía en la paciencia en el trato con los brutos y desaprobaba el uso 

de la fuerza para lograr los resultados esperados; afirmaba que los jinetes que 

obligan a sus monturas con el látigo, lo único que conseguían era el miedo, ya 

que la asociación que existe en esta acción es la de dolor con el objeto que les 

atemoriza. (Bermudez, 2012) 

 

Sin duda las ideas de Jenofonte fueron muy evolucionadas, sin embargo una de 

las grandes fallas que tuvo fue que no utilizaba silla, montaba a pelo, lo cual era 

y es una desventaja, por este motivo era un gran aficionado a los muslos 

musculosos, él decía que el contacto directo con la capa del bruto aumentaba la 

adhesión, sin embargo esto no era suficiente en combate, fue hasta la adopción 

de la silla construída con perilla y arzón altos utilizada por unos mercenarios 

nubios del valle del Nilo, la cual facilitó el combate, la evolución del caballo se vio 

afectada abruptamente con la introducción del estribo, el cual fue utilizado en 

primera instancia por los hunos de Mongolia en el siglo IV d. JC. El uso que se 

le dio al caballo en los siguientes años no es preciso según Sánchez (2002).  

 

Fue en la edad media donde comenzó la caballería, con sus justas y torneos 

entre cuadrillas de caballeros, en un principio montaban caballos ligeros de tipo 

árabe o berberisco vistiendo livianas cotas de malla. Los torneos fueron el origen 

de una primitiva de cabalgata musical o carrusel, el cual tendría su desarrollo 

más tarde. En un principio el tipo de monta era con las piernas estiradas y los 

pies hacia delante, las riendas en alto, sujetándolas con la mano izquierda, junto 

con el escudo, la mano derecha era para esgrimir la espada.  

 

La influencia de la caballería persistió hasta 1346, cuando el uso disciplinado del 

arco y la flecha diezmó las tropas francesas en Crezy, obligando a los caballeros 

a tomar medidas protegiéndose conjuntamente con sus monturas. La opción 

más oportuna fue el uso de armaduras y caballos más corpulentos y pesados, 

por las características de estos últimos no contaban con la agilidad que se 
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necesitaba en ese momento, lo cual los volvió blanco fácil ejemplo de esto fue 

en 1525 en la batalla de Pavia. 

 

Sin embargo esta época se distingue de un excelente entrenamiento ecuestre, 

ya que se emplearon largos bocados y espuelas largas y afiladas lo cual 

facilitaba el control en los cuartos traseros, pero en Oriente poseían mayor 

movilidad, pues adoptan una silla que colocaban en la parte delantera llevando 

las riendas sueltas sobre caballos de tipo árabe. (UNNE, 2012) 

 

2.3 RAZAS DE CABALLOS PROPIOS DE LAS AMÉRICAS 

2.3.1. Caballo Criollo (Criollo de Río Grand) 

 

Sáenz, 200 Es  una  variedad de  la  raza  criolla  de  América  Latina.  Como  los  

demás  caballos del  continente,  es  el  producto  de  la  mezcla  de  razas  

africanas  (caballo  árabe primitivo) y europeas, además asegura que para el 

caballo Criollo de Brasil, los  dos  orígenes  étnicos  se  han  equilibrado.  Ha  

heredado  del  caballo  árabe  su altura  que  raras  veces  pasa  1.50  m,  su  

cabeza  corta  y  triangular,  su  perfil ligeramente convexo o recto, sus orejas 

cortas y muy separadas, su grupa poco inclinada  y  su  carácter  activo.  Su  

antepasado  europeo  le  ha  dado  su  crin abundante, su aspecto "pequeño pero 

fuerte" y su actitud tranquila.  

 

De  hecho,  su  procedencia  del  caballo  árabe  es  muy  aparente.  Presenta  

un pelaje de todas  las  variedades,  su  Carácter  es  muy  Tranquilo  y  vivo,  se  

lo  utiliza  como caballo de silla, de viaje, resistencia y trabajo ganadero. 

Finalmente  sus  patas  son sólidas  y  bien  estructuradas,  con  cañas  cortas,  

presentan  un  casco preferentemente negro y muy resistente. (Sáenz, 2008) 
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2.3.2. Mangalarga 

 Según  (Sáenz, 2008) como  todas  las  razas  de  América desciende de los 

caballos europeos importados por los conquistadores.   

Esta  raza  fue  fundada  en  el  siglo  XIX,  el Mangalarga  es  basado  de  la  

cruza  de  un  caballo  portugués  con  yeguas  nativas brasileras  de  extracción  

española.  Casi  desde  que  empezó,  la  raza  fue considerada  importante. 

   

Los pelajes propios de esta raza son el alazán, bayo, gris, ruano. Son de carácter 

tranquilo y enérgico. Entre sus aptitudes tenemos que es caballo de silla. Se los 

utiliza para trabajo ganadero, juegos ecuestres, desplazamientos (del paseo a la  

caminata  y  al  viaje).  Su  cualidad  principal  es  la  resistencia.   

 

2.3.3. Caballo de Paso Fino Colombiano 

 

Según (Sáenz, 2008) su origen está dado en algunos países como  Colombia,  

Puerto  Rico,  República  Dominicana,  Venezuela.  Su  alzada fluctúa  entre  1,42  

a  1,54  metros.  Su  estructura  es  mediana,  considerando  sus pelajes todas 

las variedades son aceptadas. Poseen un carácter vivo y tranquilo, sus  aptitudes  

son  de  caballo  de  silla,  teniendo  cualidades  como  inteligente, trabajador y 

resistente. Elegante y atractivo. 

 

2.3.4. El caballo Peruano de Paso 

 

Su origen es Perú, tiene una alzada entre 1,42 a 1,54 metros, su estructura es 

de formas  medianas.  Como  el  caballo  de  Paso  Fino  Colombiano  sus  pelajes 

comprenden todas  las  variedades  con un  carácter  tranquilo  y  vivo,  este  

también es un caballo de silla y entre sus cualidades tenemos que es vivo, 

resistente y de buena voluntad.  
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Edwars,  E.  (2002),  manifiesta  que  esta  raza  es  de  las  más  duras,  sana  y 

resistentes del mundo, y es capaz de soportar pesadas cargas sobre su dorso y 

atravesar  enormes  distancias  por  terrenos  difíciles;  las  severas  condiciones 

climáticas,  la  insuficiencia  alimenticia  y  la  escasez  casi  constante  de  agua 

aseguran  una  resistencia  constitucional  y  una  capacidad  de  supervivencia  

sin igual  en  circunstancias  casi  imposibles.  La  capa  del  criollo  generalmente  

es  de alguna  tonalidad  baya,  aunque  aparecen  además  ruano  fresa  y  azul,  

alazanes, píos, pintos y capa de grulla o gateada tan apreciada, una capa parda 

o ratón.  

En relación  al pelaje  difiere  con  Edwars,  E.  (2002)    ya  que  el  “pintado”  y  

el  “tobiano”  no  se aceptan,  procurándose  la  paulatina  eliminación  de  

animales  con  tendencia Avanzada hacia la despigmentación y albinismo.    

 

2.4 CARACTERIZACIÓN FANERÓPTICA 

 

El término  faneróptica  procede  de faneros,  que a su vez significa “lo visible” 

y comprende las particularidades de la piel que podemos apreciar a simple 

vista, en oposición a las “criptas” o partes profundas y ocultas de la misma. 

(Peredo, 2009) 

 

 

Los faneros son los caracteres naturales de la piel o cubierta dérmica. En la 

piel se pueden estudiar: 

 

 Caracteres visibles a simple vista o propiamente fanerópticos. 

 Caracteres ocultos a simple vista que radican en la piel. 

 

La piel también puede ser estudiada como carácter funcional y es motivo de 

atención por la Etnología,  aunque  en exterior  nos ocupamos,  respetando  

el término  visible (epidermis), únicamente de aquellos caracteres visibles a 

simple vista y medibles en algunos casos por procedimientos sencillos. 
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Se puede asegurar que la mayor parte de los caracteres utilizados en la 

identificación natural y los más fiables radican en los faneros. (Almeida, 2010) 

 

En  la  piel  podemos  estudiar  los  siguientes caracteres: 

 

a) Extensión; la piel puede ser lisa o por el contrario formar pliegues o 

arrugas debido a  que  tiene  mayor  superficie  que  la  facie.  Estos  

pliegues  o  arrugas  son  muy manifiestos en el borde traqueal y en la 

región del pecho.  

b) Grosor:  fina, mediana o gruesa. 

c) Color: desde negra a sonrosada y pigmentada parcial o totalmente. De 

gran importancia es el color de las aberturas naturales o mucosas. 

 

2.4.1. Capa, Variantes y Particularidades Complementarias 

 

Se da el nombre de CAPA, PINTA O PELO a la coloración de la superficie 

corporal de los animales. Este color es debido a la suma de la pigmentación 

del pelo junto al color de la epidermis. El término capa es el más extendido 

se emplea también pelo; coloración es usada frecuentemente en Etnología. 

(Lossino, 2009) 

 

 

Figura 1. Dirección del pelo en el caballo. (Almeida, 2010) 
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La  capa  (pigmentación  de  la  piel  y  del  pelo)  se  debe  a  la  presencia  de  

unos pigmentos, eumelanina (negra o marrón) y feomelanina (amarilla o roja), 

que se encuentran en forma de gránulos (melanosomas)  en los melanocitos, 

células que se localizan   en  la  base   del  pelo,   piel,  iris  y  en  algunos   

órganos   internos.   Los melanosomas  emigran desde los melanocitos  hasta 

las células de la epidermis  o a las de la matriz germinativa del pelo. 

 

En el pelo podemos encontrar uno o los dos tipos de melanina, y los 

melanosomas se pueden  distribuir  homogéneamente,   o  no,  a  lo  largo  

del  pelo;  variaciones  que determinan diversos tipos de capas. Por tanto, 

el aspecto final de la capa dependerá no sólo del tipo de pigmento, sino 

también de la cantidad, localización y forma de los gránulos. (Lossino, 

2009) 

 

 

Figura 2.  Cantidad, localización y forma de los gránulos. (Almeida, 2010) 

 

La capa obedece  a la acción de unos genes.  Por ello, a efectos de 

clasificación, muchas capas parecidas en lo genético son distintas en lo 

exteriorista y viceversa. 

 

A  partir  de  estudios  de  cruzamientos  se  llegó  a la  evidencia  de  al  menos  

media docena de loci importantes, si bien en la actualidad algunos autores 

señalan unos 60 loci. Los genes que parecen controlar las capas básicas 

(negra, alazana y castaña) son el A (agoutí) y el E (extensión). 
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Los más importantes son: 

 

A (Agoutí). Es el único  gen que actúa  en el medio  externo  al melanocito.  

El gen Agoutí  produce  un péptido  agoutí,  mientras  que  el cerebro  produce  

una  hormona estimuladora  de los melanocitos (alcanza estas células por vía 

sanguínea) que a su vez estimula  la producción  de pigmento  negro.  La 

acción  de la hormona  sobre  el melanocito provoca la producción de pigmento 

negro en la punta del pelo; la posterior acción del péptido agoutí hace que el 

melanocito produzca pigmento amarillo, que se sitúa en la parte central del 

pelo. De nuevo vuelve a actuar la hormona estimuladora y por tanto se 

deposita pigmento negro en el pelo. Éste se muestra pintado a bandas negras 

y amarillas, lo que le da un aspecto grisáceo. 

 

De  los  alelos  conocidos  de este  locus,  el  A produce  la banda  amarilla  

terminal  o subterminal  sobre  el pelo negro.  Algunos  de los alelos aa de 

este locus  aumentan  o disminuyen la anchura de la banda amarilla, dando 

lugar a los dos colores extremos: arena o amarillo, cuando la banda amarilla 

es muy extensa, y negro, cuando la banda amarilla está ausente. 

 

B (Brown). Controla la gradación del color de la melanina (negro a marrón) y 

la forma de los gránulos. 

 

El alelo B provoca la presencia de gránulos normales, alargados y de color 

negro. El alelo b produce gránulos ovoides o esféricos marrones o chocolate 

y el color castaño en los caballos. 

 

El B con A produce  Agoutí normal;  B con aa da negro denso; A con bb 

produce color canela (marrón suave); aa con bb produce marrón denso. 

El Blt aclara el color bajo la piel. 

 

C (Albino).  Controla  la enzima  tirosinasa,  que  actúa  en los primeros  pasos  

de la síntesis del pigmento tirosina. Actúa de forma epistática sobre lo demás 

genes. 
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El alelo C permite la síntesis del pigmento, mientras que el cc lo impide, 

dando lugar a  los  albinos.  Hay  otros  alelos  como  el  Cch   (chinchilla),  Cb   

(gris  pálido  con  ojos azules), cc (albino con ojos rojos), Ch. 

 

D (Dilución). Controla,  por dilución  o concentración  de gránulos,  la 

intensidad  del color. 

 

El  alelo  D  permite  una  pigmentación  intensa,  mientras  que  el  alelo  d  

diluye  el pigmento hasta un tono lechoso (agoutí diluido, negro diluido, marrón 

diluido, canela diluido, etc.). 

 

E (Extensión).  Es el más importante  junto con el A. Controla que el color, 

negro y amarillo, se extienda por todo el cuerpo o sólo por determinadas 

regiones. 

Los alelos  E y Ed  permiten  que el pigmento  se extienda  por todo el 

cuerpo,  el ebr produce un jaspeado negro/amarillo y el e suprime la 

extensión. Así, un animal negro debe poseer A por el color y E por la 

extensión. 

 

P  (ojos rojizos).  El  alelo  P  diluye  los  colores  oscuros  (eumelanosomas)   

dejando intactos los colores claros amarillentos  (feomelanosomas).  El alelo 

p y ps  producen retina sin pigmentación. 

 

S (manchado). Determina  la ausencia de manchas.  El alelo ss produce un 

patrón de manchas llamado picazo. 

 

W.  Presenta   numerosos   alelos,   algunos   de   los   cuales   producen   déficit   

de melanoblastos lo que lleva a la aparición de manchas blancas sobre fondo 

negro. (Montes, 2012) 

2.4.2. Mecanismo Molecular de Interacción a-e 
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El gen A es responsable  (alelo  A) de la síntesis  de una  proteína  soluble  

llamada péptido agoutí, que es antagonista de otro proceso metabólico en el 

que interviene el gen E. Este gen (alelo E) controla la acción de la hormona 

estimulante del melanocito que es captada por el melanocito gracias a un 

receptor de membrana codificado por el gen E, lo cual provoca la síntesis de 

eumelanina (pigmento negro si es B o marrón si es bb). 

 

Si el gen E está inactivo  o no hay producción  de hormona  (no existe 

receptor),  el melanocito  segrega feomelanina  (de amarillento  a rojizo). 

Igualmente,  si el receptor existe  pero  no  hay  hormona   que  lo  estimule,   

el  melanocito   también   produce feomelanina. 

 

El péptido agoutí, producto del gen A, es un antagonista que compite con la 

hormona estimulante por el receptor del melanocito, de tal manera que cuando 

el receptor se encuentra  unido  al péptido  agoutí  se produce  color  amarillo-

rojo  en lugar de color negro. 

 

Además, la actividad del gen A (Alelo A) está sometida a una regulación feed-

back (retroalimentación)   bloqueándose   su  actividad   a  intervalos,   lo  que   

provoca   la producción   de  feomelanina   por  parte   del  melanocito,   lo  

cual  contribuye   a  la alternancia, a lo largo del pelo, de zonas negras y 

amarillentas. 

 

Si el alelo del gen A es el a inactivo (no agoutí), no produce péptido agoutí, 

no se bloquea  el  receptor,  que  queda  libre  para  captar  la  hormona  

estimulante,  lo  que provoca la producción de eumelanina, responsable del 

color oscuro de la capa. (Sáenz, 2008) 

 

En cualquiera de los resultados finales, el color definitivo de la capa puede ser 

modificado por los genes que controlan el albinismo (C), la dilución (D) o la 

extensión del pigmento (E). 

Dentro de los posibles alelos mutantes del gen A existe uno, el Ay, dominante 

sobre los demás, que produce un pelaje amarillo y afecto a otros, en 
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homocigosis, la muerte del animal.  En  heterocigosis produce una capa de 

color amarillo intenso. (Sanchez, 2011) 

2.4.3. Situación en la Especie Equinas 

 

En esta especie  la determinación  del color es similar a la ya citada, con 

los 5 loci básicos. 

 

B. El B da negro  y el b marrón o alazán. 

A. Es el gen que controla el modelo de distribución  de pelo negro. El A+  

salvaje o agoutí, el A en combinación  con E castaño, el at  castaño encendido 

y el a da negro recesivo. 

 

El  alelo  A  en  combinación   con  E  confina  el  pelo  negro  a  cabos  y  

extremos produciendo  la capa castaña  (bay) (Fig. 3 ). Se pueden  presentar  

varios grados de castaño (oscuro, caoba, sangre, claro), no estando definida 

la genética de estas variaciones.  Cualquier  caballo  castaño  incluirá  A y E 

en  su  fórmula  genética,  así como ww y gg. (Almeida, 2010) 

 

 

Figura 3. Castaño (Bay) (A, Ee). Semental árabe. (Almeida, 2010) 

 

En  la  mayoría  de  las  razas  de  caballos,  el  alelo  a  es  raro,  infrecuente.  

Muchos caballos  negros  pueden  presentar  tonos  rojizos  por  acción  del  

sol,  sobre  todo alrededor del hocico e ijares y tales animales parecer de capa 

castaña. 
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Figura 4. Negro (aa, E). Semental Pura Raza Español (Almeida, 2010) 

 

El término brown (castaño) puede usarse para varias combinaciones 

genéticas (Fig. 5), así como algunos negros. 

 

 

Figura 5. Castaño oscuro (Dark bay) (A, E). Yegua árabe. (Almeida, 2010) 

 

El gen A no afecta la formación ni distribución del pigmento rojo (ee). Por tanto, 

no es posible determinar, por inspección de la capa, qué alelos del gen A tiene 

un caballo alazán. 

C. El C permite la expresión del color, el Ccr diluye el pigmento rojo (no el 

negro) y el c produce el albino (inexistente en caballos) por ausencia de 

pigmento. 

Caballos  totalmente   pigmentados   son  CC.  Caballos  heterocigotos   (CCcr)  

tienen pigmento rojo diluido (amarillento). Un castaño (bay) (E, A) se vuelve 

bayo (Fig. 5) por dilución del color rojo para ponerse amarillento, sin afectar 

el color negro de la crin y cola. La fórmula genética para un bayo es ww, gg, 
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A, E, CCcr. (Almeida, 2010) 

 

Un caballo alazán (ee) se vuelve palomino (Fig. 6) por la dilución del pigmento 

rojo en el cuerpo hasta ponerse amarillento, con mayor dilución de la crin y 

cola.  

La fórmula genética para un palomino es ww, gg, ee, CCcr. 

 

 

Figura 6. Bayo  (Buckskin)  (A,  E,  CCcr   ). Yegua  pony.  Este  caballo  es 

básicamente  castaño (bay) pero las zonas de pigmento rojo están diluidas hasta el 

amarillo. (Almeida, 2010) 

Un  caballo  genéticamente  negro  (E,  aa)  puede  llevar  el  alelo  de  la  

dilución  sin expresarlo, dado que CCcr sólo afecta al pigmento rojo. 

 

 

Figura 7. Palomino (ee, CCcr). Yegua pony. El pigmento rojo está diluido hasta el 

amarillo en el cuerpo y al crema o blanco en la crin y cola. (Almeida, 2010). 

En  homocigosis,   CcrCcr,  diluye  completamente   cualquier  color  de  la  

capa  roja, llegando  a un crema  muy pálido  con piel rosa y los ojos azules.  

A menudo,  tales caballos se denominan cremello (Fig. 8), también perlino o 
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albino. 

 

Típicamente,  tales caballos son el producto de la unión de dos animales con 

el gen de dilución. El Cremello puede ser difícil de distinguir del blanco a menos 

que pueden hacerse juicios críticos sobre color de pelo. El pelo de animales 

de CcrCcr será crema, mientras que el de los blancos (W) es blanco. Al igual 

que en animales con los genes A y W, en caballos  con CcrCcr  no es 

posible determinar  qué alelos de otros genes están presentes. (Almeida, 

2010) 

 

 

Figura 8. Cremello  (CcrCcr).  Yegua  pony.  Comparar  con las figuras  de caballos  Ww 

y G. Se aprecia el color crema del pelo, la piel rosa y los ojos azules (características  

específicas  del cremello). (Almeida, 2010) 

E. El alelo Ed  extiende el color oscuro y enmascara el castaño; el E no tiene 

efecto modificador   sobre   pigmento   negro   o   rojo;   el   e  sustituye   la   

eumelanina   por feomelanina (menos el negro del castaño), por lo que cambia 

el pelo negro por rojo. 

 

El primer paso para definir el color de la capa de un caballo que no encanece 

ni es blanco  es  comprobar  si  el  animal  tiene  pelo  pigmentado  de  negro.  

Estos  pelos pueden encontrarse en diferentes puntos de la superficie corporal 

(extremidades, crin y cola) o en toda ella (con la excepción de marcas 

blancas). Si un caballo tiene pelo negro en cualquiera de estos modelos, 

entonces el animal posee un alelo del gen de E que contiene las instrucciones 

para pigmentar de negro el pelo. El alelo e permite la formación de pigmento 
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negro en la piel y ojos, pero no en el pelo. El pigmento condicionado por el 

alelo e hace al pelo parecer rojo. (Larrea, 2005) 

 

 

Figura 9. Alazán Oscuro (dark chesnut) (ee). Yegua árabe. (Almeida, 2010) 

 

Si un animal no tiene pelo pigmentado de negro, su formula genética para 

este gen es ee. Básicamente, un animal ee será de pigmentación roja, desde 

el alazán hígado al alazán oscuro (Fig. 9), alazán (Fig. 10) o alazán claro 

(Fig. 11). La crin y cola pueden ser  más  claras,  más  oscuras  (no  negro)  o  

del  mismo  color  del  cuerpo.  Estas variaciones  del pigmento  de rojo no 

pueden  ser explicadas  todavía  por esquemas genéticos simples. Además, 

las sombras de rojo no es definido de forma consistente por castas  o 

regiones  del país,  para  que  el uso de términos  específicos  para  las 

sombras de rojo puede estar confundiendo. Para los propósitos de la discusión, 

este grupo de colores se agrupa bajo el término rojo. (Montes, 2012) 

 

 

Figura 10. Alazán (chestnut) (ee). (Almeida, 2010) 
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Figura 11. Pura sangre  inglés. (Almeida, 2010) 

 

Desde  que el animal  rojo no es tordo  ni blanco,  su fórmula  genética  ww, 

gg, ee. Cuando  se cruzan  dos caballos  rojos (ww, gg, ee x ww, gg, ee), 

la descendencia también  debe ser roja (ww, gg, ee). Si la descendencia  

tiene pigmento  negro  (E), tordo (G) o blanco (W), entonces algún ascendente 

no es rojo. (Almeida, 2010) 

 

D. Produce el patrón Dun y diluye el color, a veces se confunde con los 

efectos del Ccr. Hay varias diferencias importantes de los efectos de D y 

Ccr. En primer lugar, el gen D diluye  el pigmento  negro  y el rojo en el 

cuerpo  (el color dominante  rojo se diluye a rosa-rojo, el rojo-amarillento  

a amarillo; el color dominante negro se diluye a un gris ratón), pero no lo 

diluye en determinados puntos. En segundo lugar, además de la dilución  

del pigmento,  se aprecian  la presencia  de un modelo  particular  que 

incluye puntos oscuros (raya dorsal o raya de mulo, banda crucial y 

cebraduras).  Y por  último,  la homocigosis  para  D no produce  la dilución  

extrema,  hasta  llegar  al cremello, como hace Ccr. 
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Figura 12. Bayo  dun  (Buckskin  dun)  (A, E, D). Comparar  con  bayo  (buckskin: A, E, 

CCcr) y observar  la presencia  del patrón dun (oscurecimiento  en el dorso, espalda  y 

extremidades) asociado con dilución del color. (Almeida, 2010) 

 

En  un  caballo   alazán   el  alelo  D  produce   un  caballo   rosado-rojo   con  

puntos oscurecidos conocidos como red dun claybank dun (ww, gg, ee, CC, 

D). En un animal castaño,  el alelo  D produce  un animal  amarillo  o amarillo-

rojo  con  puntos  negros conocidos como busckskin dun (ww, gg, E, A, CC, 

D) (Fig. 12). En un animal negro con el alelo D se produce una dilución al 

color gris ratón con puntos negros conocidos como un mouse dun o grulla 

(ww, gg, E, aa, CC, D). 

El efecto de D y Ccr  puede confundirse  fácilmente en caballos  A, E en los 

que hay que tener cuidado en su identificación. Es posible que un animal 

posea Ccr  y D, una situación que puede ser difícil de distinguir excepto 

utilizando pruebas de progenie. El alelo D sólo se encuentra en pocas razas 

de caballos. (Sáenz, 2008) 

2.4.4. Loci Modificadores 

 

W. El alelo W Imposibilita  la formación  de pigmento  en la piel y en el pelo, 

dando color blanco,  epístatico  sobre otro loci de color, con ojos pigmentados  

(no albino). Letal en homocigosis. El alelo w permite la expresión del color. 
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Figura 13. Blanco dominante  (Ww). Este caballo ha sido blanco desde el nacimiento.  

La piel es rosa, visible alrededor de la boca, orificios nasales, ojos. Los ojos son 

castaños como en la mayoría de los caballos blancos, pero de vez en cuando pueden 

ser azules. 

 

Este gen y el G presentan alelos que enmascaran la acción de otros genes. 

Si en el material  genético  de un animal está presente  el gen dominante  W 

o G, es difícil o imposible determinar la presencia de otros genes por un 

examen superficial. 

 

Un animal que posea el alelo dominante W nace sin pigmento en la piel y en 

el pelo. La piel es rosa, los ojos rojos (a veces azules) y el pelo blanco. En 

este caso la capa del animal se denomina BLANCA (Fig. 13) y en ocasiones 

ALBINA. 

 

La presencia del alelo dominante W es rara. Los caballos no blancos son ww. 

 

G. El alelo G introduce pelos blancos de manera difusa, el alelo g mantiene 

el color básico. 

 

El alelo dominante del gen G produce un progresivo encanecimiento de los 

pelos por pérdida de pigmento. Con la edad la capa termina en TORDA 

(Fig. 14). 

 

Un caballo con el alelo G nacerá cualquier color, excepto tordo, y 

gradualmente  se pondrá  blanco  o blanco más negro  y blanco mas rojo.  
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Las indicaciones  más tempranas  del cambio, o encanecimiento,  se 

aprecian en la cabeza: a menudo la primera evidencia de los pelos grises 

se ven alrededor de los ojos (Fig. 15). En fases intermedias  del proceso 

de encanecimiento, el caballo tendrá una mezcla de pelos blancos y 

oscuros, una fase difícil para intentar identificar color. 

 

En   contraste   con   la  capa   blanco   dominante   (W),   los  caballos   

tordos   nacen pigmentados. Pese a terminar con pelos exclusivamente 

blancos siempre poseen pigmento en la piel y en los ojos en todas las fases 

del cambio de color. (Rodríguez, 2011) 

 

Un caballo tordo será GG o Gg. Todos los caballos no-tordos serán gg. 

 

Figura 14. Tordo (G). Semental árabe nació más oscuro y aclara con la edad. Observar 

el color negro de la piel (alrededor de la boca, orificios nasales y ojos). (Almeida, 2010) 

 

La capa torda, por consiguiente,  es producida  por un gen dominante,  por 

lo que al menos uno de sus progenitores ha de ser tordo. 
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Figura 15. La yegua es torda (G) y el potro pío en alazán que cambia a tordo (Gg, ee, 

TOto). Notar los anillos de pelo gris alrededor de los ojos, entremezclados  con el pelo 

rojo. Cuando el potro crezca  no se verán los pelos rojos, sólo en la piel se verán 

manchas  oscuras  con zonas rosadas. (Almeida, 2010). 

 

Rn. Produce mezcla de pelos blancos y oscuros, de cualquier color (Fig. 16). 

El alelo Rn introduce pelo blanco por el cuerpo salvo en cabeza, cabos y 

extremos, el alelo Rnap introduce blanco en las caderas (apaloosa) y el rn  

ausencia de ruano. (Muller, 1954) 

 

La magnitud del modelo puede variar de unos pelos en el ijar a la práctica 

totalidad del cuerpo.  De manera  más general,  un caballo  ruano presenta  

el tronco  de color gris, por la presencia  de pelos blanco, pero la cabeza y 

las extremidades  son más oscuras por la ausencia de dichos pelos blanco. 

 

El modelo roano puede estar presente al nacimiento  o no verse hasta que el 

potro muda el primer pelo. Generalmente,  el roano no es un fenómeno de 

encanecimiento progresivo como es el tordo, aunque a menudo la capa en 

verano aparece más clara que  en  invierno. Los caballos  jóvenes 

tordos  pueden  ser  clasificados equivocadamente  como  ruanos, 

pero  la  información  sobre  el  color  de  los  padres puede ayudar a clarificar 

la situación. 

 

El  Ruano  se  hereda  como  un  rasgo  dominante.  La  herencia  de  pelos  

blancos esparcidos no está definida. 
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La aparición de manchas de color blanco de forma irregular y variables es 

conocida como Apaloosa (Fig. 17), modelo que puede encontrarse en 

cualquier color de capa. 

 

Figura 17. Negro (aa, E) Appaloosa. (Almeida, 2010) 

 

Este  modelo  incluye  el  tipo  leopardo  (leopard),  manta  (blanket),  copo  de  

nieve (snowflake)  y ruano  (roan).  La  identificación  permanente  de 

Apaloosas  puede  ser difícil dado que los modelos blancos pueden no ser 

estables a lo largo de la vida del animal. En general, además de las manchas 

blancas, los Apaloosas pueden ser reconocidos   por  los  cascos  rayados,   

la  piel  jaspeada   (especialmente   evidente alrededor del hocico y ojos) y el 

esclera del ojo blanco destacado. (Almeida, 2010) 

 

S. El alelo S produce una dilución del color más intensa que el gen D, el Ss 

produce una dilución intermedia y el ss sin dilución. 

Figura 16. Rojo  (ee) caballo ruano.  (Almeida, 2010) 
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SI. El alelo SIap da el apaloosa atigrado y el SI el ruano plateado. 

 

TO. Modelo Tobiano de manchas. La apariencia general es la de un caballo 

blanco con manchas de otro color. Hay varios modelos de manchas blancas 

con otro color, pero hasta ahora sólo el tobiano (Fig. 18) se ha mostrado 

claramente  condicionado por un sólo gen. Las manchas blancas del tobiano 

tienen una distribución vertical. 

 

El Tobiano, simbolizado por TO, es un modelo variable de pelo blanco con piel 

rosa subyacente   que  puede  aparecer  con  cualquier  color  de  capa.  El  

modelo  está presente desde el nacimiento y es estable a lo largo de la vida 

del animal. En general, el blanco  se extiende  por  la nuca,  cuello,  cruz,  

zona  alta  de la grupa.  Las  áreas blancas  se pueden  unir  para  formar  un 

modelo  de blanco  extenso  con  contornos generalmente  lisos. Las 

extremidades  son blancas, pero la cabeza es normalmente oscura  salvo  un 

modelo  de marcas  faciales.  Los  ojos  son  oscuros  aunque  uno  o ambos 

pueden ser parcial o totalmente azules. (Montes, 2012) 

 

Figura 18. Rojo tobiano (ee, TOto). (Almeida, 2010) 

O. Produce un modelo estable de manchas blancas (Fig. 19). La apariencia 

general es la de un caballo coloreado con manchas blancas. El alelo O da 

manchas blancas de la capa pío overo y el o no presenta estas manchas. 
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Figura 19. Castaño (A, E) Paint overo. (Almeida, 2010) 

 

Las  manchas blancas tienen una  distribución  horizontal, de  manera que 

generalmente   no  aparece   blanco   en  extremidades   ni  en  la  línea   

dorsal.   Se caracteriza por blanco en la barriga o lados del tronco que parece 

extenderse hacia arriba pero sin llegar a la línea dorso-lumbar. El blanco 

también puede aparecer en el cuello y flancos como áreas separadas  o 

formando  un conjunto con las del tronco. Las áreas blancas tienen un 

contorno dentado. Por lo menos una, y normalmente las cuatro extremidades, 

está coloreada, pero también pueden tener marcas blancas. 

 

 La cola suele ser coloreada. Los ojos suelen ser marrones, aunque uno o 

ambos pueden ser total o parcialmente azules. Es posible para un caballo 

tener los patrones overo y tobiano (así como el Apaloosa). El modelo del overo 

generalmente se transmite como un rasgo dominante, con excepciones 

ocasionales. (Almeida, 2010) 

 

CH. Produce el modelo champagne.  El alelo CH diluye el pigmento rojo a 

amarillo dorado y el pigmento negro a marrón u oliva, ambos con brillos 

metálicos, diferenciándose  únicamente  por la piel rosada  de los palominos  

y las zonas  color chocolate o marrones de los bayos. La ch no diluye el color. 

 

Los caballos con la dilución champagne nacen con ojos azules luminosos, más 

claros que  el  azul  grisáceo,  azul  marino  o  acero.  El  color  de  los  ojos  

cambia  del  azul luminoso  en  los  potros  al  verde  o  avellana  en  los  adultos,  

manteniendo  algunos pequeñas  manchas  azules (heterocromía).  Al 
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nacimiento  la piel es rosa y tiende a motearse  y a colorearse  cuando  

maduran.  De potros  presentan  una  capa  normal (alazán, bayo, castaño, 

tordo oscuro) pero rápidamente  se aclara. Es una evolución contraria a la 

que se observa en la dilución "crema" (responsable de los colores palomino / 

buckskin / cremello) en la que los potros al nacer son más claros y cuando 

tiran el pelo de potro se ven más oscuros. En los caballos con la dilución 

champagne el color dominante va de un oro pálido (que puede confundirse con 

el palomino, sobre todo  si  tienen  crin  y  cola  rubias)  a  un  dorado  pálido  

con  extremos  marrones  o chocolate (a menudo es registrado como bayo) a 

un color más oscuro como el latón o color de la crema, a veces uniforme pero 

más a menudo con extremos marrones o chocolate.  

 

La mayoría tienen un aspecto satinado (como la tela de raso) aunque esto 

debemos  usarlo  con  cautela  ya que  otras  capas  pueden  presentar  este  

lustre.  Si presentan  rodaduras,  lo  normal  es  que  la  parte  central  sea  más  

oscura  que  la periférica. (UNNE, 2012) 

 

Z (plata).  El alelo  Z diluye  el color  negro  a chocolate / hígado,  no teniendo  

efecto sobre el color rojo; normalmente también produce una crinera rubia y 

la cola puede ir de quemada por el sol a casi blanco. El alelo z no produce 

efecto ninguno. 

 

El paso final en el proceso de identificación  de la capa es agregar cualquier 

marca presente  y/u otros modelos.  Usando este sistema genético  se pueden 

identificar  la mayoría  de  los  colores  encontrados  en  caballos.  Raramente  

pueden  encontrarse caballos cuyo color no pueda definirse. (Almeida, 2010) 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Efecto observado del alelo en homocigosis  y heterocigosis 

Ge

n 

Alel

o 

Efecto observado del alelo en homocigosis  y 

heterozogosis 
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W 

 

W 

W 

WW: Letal 

Ww: Caballo blanco. Carece de pigmento en piel, pelo y ojos. 

ww: El caballo está totalmente pigmentado. 

 

 

 

G 

 

 

G 

G 

GG: Caballo tordo. El animal muestra un encanecimiento  

progresivo con la edad, pero  la  piel  siempre  permanece  

pigmentada  y  el  pelo  llega  a  ser  totalmente blanco. 

Gg: Igual que GG. 

gg: El caballo no presenta encanecimiento  con la edad. 

 

 

E 

 

 

E 

E 

ED : mayor intensidad del color negro 

EE: El caballo  tiene pigmento  negro  en piel y pelo. El 

pigmento  negro en pelo puede estar en un lugar concreto o 

por todo el cuerpo. 

Ee: Igual que EE. 

ee: El caballo tiene pigmento negro en la piel y ojos pero el 

pelo es rojo. 

 

 

 

A 

 

 

A 

 

A 

A+: en presencia de E da lugar al fenotipo agoutí 

AA: Si el caballo tiene pelo negro (E), este pelo se sitúa en 

cabos y extremos. No tiene efecto sobre el pigmento rojo (ee). 

Aa: Igual que AA. 

at: en presencia  de E,·  distribuye  el color  negro  por todo  el 

cuerpo  menos  en ijares y hocico (bocifuego) 

aa: Si el caballo  tiene  pigmento  negro  (E),  el pelo  negro  

está  uniformemente distribuido por todo el cuerpo. No tiene 

efecto sobre el pigmento rojo (ee). 

 

 

C 

 

C 

Cc

r 

CC: El caballo está totalmente pigmentado. 

CCcr: El pigmento rojo está diluido a amarillo; el pigmento 

negro no se afecta. 

CcrCcr: Despigmenta  el pigmento negro y rojo, apareciendo  

como crema pálido. También diluye el color de la piel y del ojo. 
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D 

 

 

D 

D 

DD: Los caballos  presentan  una dilución del color hasta el 

rojo rosado, amarillo rojizo, amarillo o gris ratón yellow o 

mouse gray y presenta zonas oscuras como raya de mulo, 

banda crucial y cebraduras. No despigmenta los cabos y 

extremos Dd: Igual que DD. 

dd: Caballo sin dilución del color. 

 

B 

B 

B 

BB: produce eumelanina 

Bb: lo mismo que BB 

bb: produce eumelanina marrón 

.Fuente: Sánchez (2002) 

El   número   de   capas   es   teóricamente   ilimitado,   si   se   tienen   en   

cuenta   las combinaciones  de colores y las degradaciones  o intensificaciones  

(variantes) de los mismos  que pueden  darse,  bien con carácter  general  o 

regional.  Para abordar  su estudio y hasta tanto se adquiera una cierta 

experiencia, conviene simplificar los tipos de capas en modelos 

fundamentales  y sentar las bases para su denominación.  Los modelos o 

grupos de capas que pueden formarse son: 

 

Tipo A. Denominadas de simples, sencillas o uniformes, presentan una 

coloración uniforme en todo el cuerpo del animal. 

 

Tipo B. Denominadas compuestas, muestran una coloración uniforme por el 

tronco y una coloración oscura o negra en los "cabos" (crin y cola) y 

"extremos" (parte distal de las extremidades). 

TIPO C. Denominadas mixtas o no uniformes, los colores se distribuyen a 

grandes manchas, entrando de común el color blanco. 

 

Dentro del grupo de las uniformes o simples podemos distinguir tres modelos: 

 

A1: todos los pelos son del mismo color y a lo largo de toda su superficie, 

desde la raíz a la punta, mantienen la misma coloración. V.g. blancos, negros 

o rojos. 
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A2: todos los pelos son de igual coloración, pero cada uno de ellos está 

formado por dos o más colores, v.g. blanco en su base y rojo por la punta. 

 

A3: formadas  por pelos de diferente  color mezclados  más o menos 

íntimamente, v.g. blancos más rojos, negros más blancos. 

 

Las del modelo A1 se les denominan uniformemente pigmentadas y a las de 

los tipos A2 y A3 uniformes simples. 

 

El grupo B está formado por los modelos A1, A2 y A3 con los "cabos" y 

"extremos" de color negro. Así, podemos formar los siguientes modelos: 

 

B1: cuerpo  recubierto  por pelos uniformemente  pigmentados  y cabos y 

extremos negros, v.g. castaño. 

 

B2: cuerpo recubierto por pelos de igual color pero con dos o más 

coloraciones en su extensión y cabos y extremos negros, v.g. lobero. 

 

B3: mezcla de pelos de diferente color con cabos y extremos de color negro. 

 

En las del grupo C, una o varias manchas  de color blanco invaden  gran 

parte del cuerpo del animal. El color del resto de la superficie  corporal está 

formado por los modelos de los grupos A o B. Así tenemos: 

 

C1: blanco más modelos A1 o B1. 

 

C2: blanco más modelos A2 o B2. 

 

C3: blanco más modelos A3 o B3. 

 

Las diferentes tonalidades, claras u oscuras, que puede presentar una capa 

se denominan   variantes   de   las   capas;   que   pueden   ser   permanentes   
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o estacionales  (debidas  a la estación del año). Así, en primavera  las capas 

son más brillantes  que en invierno.  "Brillante",  "mate",  "claro",  "oscuro",  etc. 

serían variantes que  no  cambian  el  concepto  de  uniforme  o  no  uniforme  

de  una  capa  ni  su denominación. (Almeida, 2010) 

 

La nomenclatura  de las variantes resulta en ocasiones complicada,  a la vez 

que no siempre  es fácil determinar  la variante  de la capa por cuanto  para 

cada tonalidad existe  una  denominación  particular  ganadera  (no  siempre  

la  misma  en  todas  las zonas, comarcas, provincias o regiones), de las que 

damos algunos ejemplos: 

 

 variantes de la capa negra: "azabache", "morcillo", "pasa", "mora", 

"peceño". 

 variantes de la capa alazana: "claro", "dorado", "guinda", "tostado", 

"bronceado". 

 

Al enjuiciar  la tonalidad  brillante  o mate de una capa se tendrá  muy en 

cuenta  la estación del año o el régimen de comida y cuidado. 

 

La cubierta dérmica presenta una serie de caracteres que son, por su rareza o 

singularidad, muy importantes a la hora de la identificación  animal. Estos 

caracteres pueden radicar en la epidermis, en el pelo o en ambos a un tiempo, 

y se denominan particularidades  complementarias  de la capa. Su origen es 

diferente y pueden ser: 

 

 Naturales o que tienen una base genética. 

 Accidentales, no genéticas, que se adquieren a lo largo de la vida del 

animal. 

 

Así, podemos encontrar manchas blancas, sobre un fondo negro, de origen 

genético o  aparecer  pelos  blancos  sobre  determinadas   regiones  como  

consecuencia   de lesiones o roces sobre la epidermis. En el primer caso son 

naturales y en el segundo accidentales o adquiridas.  
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Las  particularidades  complementarias  aparecen  sobre  toda  la  superficie  

corporal, generales, o bien en una región determinada, regionales. 

Las particularidades complementarias de origen natural se pueden clasificar 

en: 

 

-  Intensificaciones  o despigmentaciones  de la coloración:  son siempre de 

carácter regional, ya que de producirse con carácter general estaríamos ante 

una variante de la capa. 

-   Distribución  en  círculo  de  pelos  de  diferente  tonalidad  o  color:  se  

denominan "rodaduras" y pueden presentarse de forma regional o general. 

 

En capas formadas  por mezcla de pelos de distinto color, la rodadura  es 

debida a una concentración circular o distribución centrípeta de pelos de un 

color; y cuando las capas son de un solo color,  v.g. rojos, el rodado se forma 

por la diferente intensidad del color del pelo. (UNNE, 2012) 

 

-   Presencia  de  pelos  de  diferente  color  al  de  la  capa:  se  pueden  

deber  a  la presencia de pelos: 

 

 blancos: cuando los pelos blancos se distribuyen,  con carácter general 

o regional, de   forma   difusa   y   en   escaso   número   sobre   capas   

oscuras,   se   denomina "entrepelado"; cuando lo hacen a modo de rejilla 

se denomina jirafa. 

 

Cuando los pelos de color blanco se distribuyen en manchas por la cabeza, 

tronco y extremidades  da  lugar  a: "estrella",  "lucero",  "cordón",  "careto",  

"semicareto", "nevado", "estrellado", "calzado". 

 

 rojos:   la   presencia   de   pequeñas   agrupaciones   de   pelos   rojos   

forman   el "atruchado". 

 

 negros:   dependiendo   del   tamaño   y  forma   de  las  agrupaciones   
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originan   el "mosqueado", "carbonado", "atizonado", "cebrado", 

"chorreado", "armiñado". 

-  Ausencia  total  de  pelos  blancos  en  capas  negras:  particularidad  

denominada "hito" en equinos y "zaino" en bovinos. 

 

-  Mezcla de pelos en la unión o límite entre dos coloraciones: cuando el 

límite entre dos coloraciones  no es neto, sino que por el contrario  se 

superponen,  dan lugar a dibujos más o menos caprichosos como el "bordado" 

o el "festoneado". 

 

-  Cambios en la dirección del pelo: dan lugar a los remolinos, espigas, etc. 

 

Figura 20.  Cambios de dirección del pelo. (Almeida, 2010) 

2.4.5. Tipos de Remolinos 

 

Las particularidades de origen accidental o adquirido son cicatrices, bien por 

traumatismos  o  intervenciones  quirúrgicas,  o  pequeñas  manchas  de  pelo  

blanco debidas a la irritación o roce, bien por los arneses o por caídas. Las 

cicatrices tienen mucha importancia en la identificación por su carácter 

permanente e indeleble, denominándose   "taras"  a  aquellas  que  aparecen  

por  causas  que  se  sospecha provienen de una deficiencia orgánica. 

(Behling, 2011) 

 

2.4.6. Capas en los Equinos. 

 

a) Albina: Capa caracterizada por la ausencia total de pigmentación y en la 
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que el pelo se muestra de color blanco y la piel sonrosada,  a la vez que 

los ojos presentan un ligero tinte rojizo. 

 

b) Blanca: Formada  por pelos blancos  que asientan  sobre piel sonrosada.  

El ojo es pigmentado. Se distinguen las siguientes variantes: 

 

 Brillante: pelo blanco muy brillante. 

 Mate: deslustrado. 

 Pálido o palomita: blanco sin brillo. 

 Porcelana: pelo ligeramente azulado y recuerda al color de la porcelana. 

 Amarillento: también  denominada  "blanco  sucio"  y en  la que  el pelo  

tiene  cierta tonalidad amarillenta. 

 Plateado: presenta pelo blanco lustroso y brillante 

 

c) Negra: Formada por pelos negros sobre piel negra u oscura. Sus variantes 

son: 

 

 Brillante o azabache: con mucho brillo 

 Mate u ordinario: sin brillo 

 Peceño o mal teñido: recuerda el color del hollín o de la pez, es decir 

con un ligero tinte rojizo 

 Morcillo o mora: recuerda al color negro de dicho fruto. 

 

d) Alazana: Formada por pelos de color rojizo, en distintas tonalidades, 

análogo al color de la canela. Sus variantes son: 

 

 Claro: rojo muy claro o pálidos y tonalidad similar al oro sin brillo 

 Ordinario: del color de la canela con poco o nada de brillo 

 Oscuro: de color rojo oscuro 

 Dorado: de color rojo vivo similar al del oro con brillo 

 Guinda:  de color rojo más intenso  y oscurecido  a semejanza  de la 

coloración  del citado fruto 

 Vinoso: similar al anterior aunque con degradación de las puntas del pelo 

 Tostado: rojo muy oscuro, recordando al café tostado 
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 Bronceado: rojo muy oscuro, casi negro, semejando el color del bronce 

ennegrecido, sobre todo por ijares, bragadas, pecho y muslos. 

 Cervuno: coloración similar a la que presenta el ciervo. 

 

e) Tordo  pizarra  o  apizarrado:  Capa  formada  por  pelos  negros  por  

su  base  y esclarecidos  por  las  puntas,  dando  una  tonalidad  gris  

azulada  similar  a  la  de  la pizarra. 

 

f) Isabela: Capa  formada  por  pelos  de  coloración  grisácea  por  la  base  

y  blanco- amarillenta  por las puntas, dando al animal, en general, una 

coloración  amarillenta. Como capa uniforme que es, los cabos y extremos 

son del mismo color aunque para algunos  autores  pueden  ser  más  

oscuros  o  de  color  negro.  Se  describen  las siguientes   variantes:   sopa  

en  leche,   café  con  leche,   claro,   melero,   cremoso, marfileño, perlino, 

palomino (cuando los cabos son de color blanco), oscuro, dorado. 

 

g) Torda: capa uniforme formada por la mezcla más o menos íntima de 

pelos blancos y pelos  negros,  siendo  sus  cabos  y  extremos  de  

igual  coloración.  Sus  variantes, impuestas por la distinta proporción 

de ambos colores, son: 

 

 Progresivo o regresivo: el pelo es blanco si bien la piel es pigmentada 

 Muy claro: predomino neto de pelos blancos respecto de los negros 

 Claro: abundancia o mayor cantidad de pelos blancos 

 Porcelana: tordo claro con reflejos azulados 

 Ordinario: similar proporción de ambos colores 

 Sucio: similar al anterior aunque sin brillo 

 Plata: tordo claro, pelos muy brillantes con reflejos plateados 

 Oscuro: los pelos de color negro son más abundantes 

 Muy oscuro: parece negro dada la abundancia de pelos de dicho color 

 Tordillo: el negro domina enteramente sobre el blanco a semejanza de la 

pluma del tordo 

 Estornino: tordo oscuro con pequeñas manchas más claras. 
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h) Overo:  capa  uniforme  formada  por  la  mezcla  de  pelos  blancos  y  

pelos  rojos  o alazanes, con cabos y extremos del mismo color. Sus 

variantes vienen dadas por la intensidad  y  brillo  de  los  colores,  así  

como  por  la  distinta  proporción  en  que intervienen en la mezcla, 

distinguiéndose: 

 

 Claro: predomina el blanco sobre el alazán 

 Ordinario: similar proporción de ambos colores 

 Flor de melocotón: el pelo de color alazán se distribuye en pequeñas 

agrupaciones 

 Flor de romero: los colores se distribuyen de forma similar a como lo hacen 

en la flor de la citada planta 

 Vinoso: es un overo oscuro debido a que el pelo alazán es muy oscuro 

 

i) Tordo vinoso: Capa formada por la mezcla de pelos blancos, pelos 

negros y pelos rojos o alazanes,  con cabos y extremos de igual color. 

Capa que algunos países y autores no admiten, pues dicha combinación 

de colores se incluye dentro de la capa ruana. Sus variantes son: claro, 

ordinario, oscuro. 

 

j) Castaña:  Capa  formada  por  pelos  rojos,  de  tonalidad  similar  a  la  

cáscara  de  la castaña, con cabos y extremos de color negro o francamente 

oscuros. Si los cabos o extremos no fueran de color negro se habla de 

"castaño incompleto".  Sus variantes son: 

 Claro: tonalidad similar a la de la cáscara de la castaña fresca. 

 Ordinario: tonalidad similar a la de la castaña madura. 

 Oscuro: pelos alazanes muy oscuros. 

 Encendido: cuando el pelo presenta un brillo intenso. 

 Dorado o boyuno: pelo con brillos dorados. 

 Guinda: tonalidad similar a la de este fruto. 

 Bocifuego: castaño  muy oscuro con el hocico, ojos, flancos,  vientre e 

ijar de una tonalidad rojiza más clara e incluso amarillenta. 

 

k) Bayo: La coloración general del animal es similar a la capa Isabela 
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(amarillenta como la paja mojada) y está formada por pelos grisáceos por 

la base y amarillentos por la punta. Los cabos y extremos son negros o 

muy oscuros. La intensidad y brillo de la coloración difieren, de ahí que se 

distingan las siguientes variantes: claro, ordinario, oscuro, cereza, marrón, 

anaranjado. 

 

l) Ratonera: Capa formada por filamentos de coloración oscura o 

ennegrecida  por la base y blanco-amarillenta  por la punta, con cabos y 

extremos negros. Sus variantes son: claro, oscuro 

 

m) Lobera: También denominada "piel de lobo", está formada por pelos con 

coloración amarillenta por la base, rojiza por el centro y francamente 

oscura o negra en la punta, con cabos y extremos negros. Sus variantes 

son: claro, oscuro. 

 

n) Ruana: Formada por la mezcla de pelos con las tres coloraciones  

básicas (blanca, negra y roja o alazana) con cabos y extremos negros. 

En algunos países se admite que el pelo negro se encuentre  sólo en 

los cabos y extremos  y no en el resto del cuerpo del animal, sin que 

por ello la capa cambie de denominación; así como el que los extremos,  

estando  el negro  presente  en la mayor parte o totalidad  del cuerpo, 

sean  del mismo  color  al del resto  del animal  (lo que coincidiría  con la 

capa  torda vinosa). Sus variantes, impuestas por la diversidad de 

proporciones en la mezcla y de intensidades de los colores presentes, son: 

 

 Claro: predomina el blanco sobre el resto de colores 

 Oscuro: predomina el negro sobre el resto de colores 

 Vinoso: predomina el rojo o alazán sobre el resto de colores 

 Ordinario: proporciones similares en los tres colores 

 Rosado: es un ruano claro en el que el alazán es pálido 

 Atordado: dominio del blanco y negro, con escasa presencia del alazán 

 Canela: domina el alazán 

 Rosillo: el color alazán es muy claro y los cabos y extremos son muy 

oscuros. 



 
 

40 
 

 

o) Pía: Capa formada por un fondo blanco sobre el que se dispone, de forma 

irregular y a  grandes   manchas   de  bordes   netos,   una  coloración   

distinta,   bien  simple   o compuesta. En este tipo de capas su 

denominación depende de la coloración oscura existente: torda, alazana, 

castaña, etc., antecediendo o posponiendo a dicha denominación el 

término "pío" según predomine o no el color blanco. 

 

p) Apaloosa: Capa compuesta por un fondo oscuro, formado por una 

coloración simple o mixta, sobre la que se dispone el blanco en grandes 

manchas, fundamentalmente distribuidas por la grupa y en las que suelen 

mostrarse pequeñas manchas oscuras, al igual que blancas por el tercio 

anterior del animal. (Almeida, 2010) 

2.4.7. Particularidades  Complementarias  en Equinos 

 

Particularidades  que se pueden agrupar en: naturales y accidentales o 

adquiridas, pudiéndose mostrar con carácter regional o general. Dentro de las 

particularidades  de carácter natural, podemos distinguir los siguientes tipos: 

 

 Presencia de brillos o reflejos especiales 

 Degradación o intensificación del color 

 Ausencia total de pelos de distinto color a los que componen la capa 

 Presencia de pelos de distinto color al de la capa: blancos, negros o rojos 

 Mezcla de pelos de diferente coloración. 

 Distribución especial de los pelos. 

 Dirección especial de los pelos. 

 

Los brillos o reflejos  especiales  que se pueden  observar  en el pelo son: 

plateado, dorado,  bronceado,  etc.,  siendo  por  algunos  considerados  como  

variantes  de  las capas y no como particularidades de las mismas cuando se 

dan con carácter general. (Montes, 2012) 

 

El color de la capa puede mostrar intensificaciones o degradaciones en 
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determinadas zonas del animal, ya que de mostrarse con carácter general 

constituiría una variante de la capa.  Las variaciones,  regionales,  en la 

intensidad  del color de la capas  se designan como: 

 

 Lavado: degradación del color del pelo, principalmente en cabos 

 Capirote: intensificación del color en la cabeza 

 Bociclaro: degradación del color en la región naso-labial 

 

La particularidad impuesta por ausencia total de pelos de otro color a los de la 

capa, fundamentalmente  blancos,  se denomina  hito cuando recae sobre 

capas negras y zainas cuando lo hace sobre capas oscuras, generalmente 

castañas. (Alzate, 1978) 

 

La presencia de pelos de distinto color al de la capa constituye el grupo de 

particularidades  más numeroso e importante cara a la identificación de los 

animales por medios naturales. 

 

Las particularidades  impuestas  por la presencia  de pelos blancos,  ajenos  

a la composición de la capa, son: 

 

 Entrepelado: Presencia difusa de pelos blancos. 

 Estrella: Agrupación de pequeño tamaño y contornos irregulares, de pelos 

blancos situada en la frente. 

 Lucero: Mancha formada por pelos blancos, de mayor tamaño que la 

anterior y de contorno regular, situada en la frente del animal. 

 Cordón: Banda  formada  por pelos blancos  que, arrancando  

generalmente  de un lucero o estrella, recorre, en mayor o menor amplitud, 

la región naso-labial; denominándose  inicio o principio de cordón, corrido, 

prolongado, interrumpido y desviado cuando finaliza en la parte superior y 

media de los nasales, cerca del labio superior, aparece tras una 

interrupción o no ocupa el centro de la línea media de la cara, 

respectivamente. 

 Careto:  Particularidad  impuesta  por  pelos  blancos  y  que  es  debida  a  
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la  gran extensión del lucero o estrella, de manera que el blanco ocupa 

prácticamente todo el frontal o la cara. Cuando el color blanco no afecta 

más que a una mitad de la cabeza o la mancha es de menor extensión, 

se denomina semicareto. 

 Lunar: Mancha formada por pelos blancos situada en la región naso-labial. 

También recibe esta denominación cuando es de pequeño tamaño y se 

sitúa sobre los talones del casco. 

 Nevado: pequeñas manchas blancas repartidas preferentemente por el 

dorso, lomo y grupa. 

 Jirafa: líneas de pelo blanco, a modo de enrejillado, distribuidas 

preferentemente por el dorso, lomo y grupa. 

 Calzado: Mancha blanco, de extensión variable, que ocupa la parte distal 

de las extremidades. Dependiendo de la extensión o altura que alcance 

tiene diversas denominaciones: lunar cuando es muy pequeño y sólo 

ocupa uno o varios talones, semicircular  si se extiende  por una cara del 

rodete,  muy bajo o circular  cuando ocupa todo el rodete pero sin salirse 

de él, bajo si invade la cuartilla, medio si invade el menudillo, alto cuando 

invade la caña y muy alto si invade la rodilla o el corvejón. 

 Remendado: Mancha impuesta por pelos de color blanco, de contorno 

irregular dispuesta sobre capas oscuras a semejanza de un parche o 

remiendo. (Bermudez, 2012) 

 

La  presencia  de  pelos  de  color  negro  en  capas  que  no  lo  poseen  o  que  

se distribuye de forma distinta da lugar a las siguientes particularidades: 

 

 Cabeza de moro: La cabeza es de color negro o se muestra muy 

oscurecida  por mayor predominio de pelos negros. 

 Cabeza   ahumada:   Los  carrillos  muestran   una  coloración   más  oscura  

por  la presencia de pelos negros. 

 Ojinegro: Banda negra u oscura alrededor del ojo. 

 Bocinegro: Intensificación de la coloración de la región naso-labial por la 

presencia o abundancia de pelos negros. 

 Mosqueado: Pequeñas   agrupaciones  de  pelos  negros,  dando  la  
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apariencia  de moscas posadas, distribuidas por todo o parte del animal. 

 Carbonado: Manchas  de color negro y de mayor tamaño  que las 

anteriores,  con contornos irregulares, distribuidas por todo o parte del 

cuerpo del animal. 

 Atizonado: Manchas de contornos alargados e impuestas por pelos de 

color negro y distribuido por todo o parte del cuerpo del animal. 

 Atigrado:   Bandas  negras  u  oscuras  circulares   dispuestas   sobre  la  

superficie corporal, preferentemente sobre el tronco, a semejanza de la 

piel del leopardo. 

 Chorreado: Bandas alargadas impuestas por pelos negros o por mayor 

abundancia de los mismos, dispuestas verticalmente sobre el tronco del 

animal. 

 Raya de mulo: Banda negra u oscura dispuesta a lo largo de la línea 

dorso-lumbar y grupa. 

 Banda crucial: Banda negra u oscura que cruza el tronco a nivel de la 

cruz y cae por las espaldas. 

 Cebradura: Bandas horizontales de color negro colocadas sobre las 

extremidades, rodeándolas total o parcialmente. 

 Armiñado: Pequeñas manchas de color negro dispuestas sobre las 

calzaduras. 

 

La   presencia   de   pelos   de   color   rojo   o  alazán   da  lugar   a  las   

siguientes particularidades complementarias: 

 

 Bocidorado: Presencia o predominio de pelos rojos en la región naso-

labial. 

 Atruchado:   Impuesto   por  pequeñas   agrupaciones,   dispersas,   de  

pelos   rojos dispuestas sobre parte o todo el cuerpo del animal. 

 

Podemos   encontrar   particularidades   de   las   capas   impuestas   por   la   

especial distribución de los pelos, particularidades que son: 

 

 Rodadura: Presente tanto en capas uniformemente pigmentadas como en 
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las pigmentadas simples, consiste en la disposición circular de pelos de 

un determinado color de la capa o con una intensidad distinta de la 

coloración general. Su distribución puede ser con carácter general o 

regional. 

 Bordado: Banda difuso formado por la mezcla de pelos de distinto 

color en las zonas de confluencia de dos coloraciones. 

 Dentellado:  Unión  en  zig-zag,  de  forma  más  o  menos  nítida,  de  dos  

colores distintos en una capa. 

 El pelo que recubre la piel de los animales sigue, normalmente,  una 

dirección fija y constante: de arriba a abajo y de delante a atrás; disposición 

general sobre la que se pueden  producir,  en zonas  determinadas,  

cambios  en la dirección  de los pelos, dando lugar a los remolinos, 

espigas y escudos. 

 Remolinos,  rosetas  o estrellas: Son  inflexiones  en la dirección  general  

del pelo tomando  formas  circulares  o poligonales.  Por su morfología  

pueden  ser circulares, romboidales, fusiformes, etc. Si asientan en 

regiones simétricas se denominan pares e impares si lo hacen sobre 

regiones  únicas.  Cuando  en una misma zona existen varios  se les 

llama enlazados,  yuxtapuestos  si se encuentran  unidos o se hayan 

muy próximos, superpuestos si se disponen sobre una misma línea 

horizontal, superpuestos  y distantes  cuando  se encuentran  separados  

aunque  en la misma línea. Dependiendo de como es la zona de giro se 

pueden distinguir: 

 

 Con  un  punto  de  divergencia:  radial,  espiral  a la derecha,  espiral  a 

la izquierda, rizado a la derecha, rizado a la izquierda 

 

 Con zona central depilada esférica: radial, espiral a la derecha, espiral a 

la izquierda, rizado a la derecha, rizado a la izquierda 

 

 Con zona central depilada irregular: romboidal, cuadrangular, ovoidal 

 

 Espigas:   son  cambios   en  la  dirección   del  pelo  que  toman  forma  
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lineal.  Se denominan de manera similar a las líneas de confluencia de 

dos planos de pelos que traen direcciones opuestas. Se dividen en: 

 

 simples o sencillas: la convergencia de los pelos se hace en una línea, 

pudiendo ser convergentes  o divergentes  según que a dicha línea 

lleguen o partan los pelos. Se clasifican en: 

 

 Lineal simple: recta o sinuosa 

 Dobles: cuando al lado de una sencilla se forma otra. Pueden ser: 

 Lineal doble: recta o sinuosa 

 Lineal superpuesta: recta o sinuosa 

 Lineal irregular: recta o sinuosa 

 

 Mixtas: Son aquellas en las que junto a la espiga existen uno o más 

remolinos. Se dividen en: 

 

 Lineal única: simple recta, simple sinuosa, doble recta y doble sinuosa. 

 Lineal doble y zona central depilada: simple recta, simple sinuosa, doble 

recta y doble sinuosa 

 Lineal compuesta: recta y simple, recta y doble, sinuosa y simple 

 

 Escudos: Es la figura formada por el cambio de dirección del pelo que 

recubre la región perineal y mamaria, fundamentalmente  en la especie 

bovina. Según su forma se denominan: carresina, fiaschina, escuadrina, 

curvilínea, limosina, cimouina, bicorne, doble cimouina y fiandrina. 

(Almeida, 2010) 

 

2.4.8. Método de Lauverne para la Descripción de las Capas en Equinos 

Propone un método de descripción basado en cuatro características: 

 

 Patrón pigmentario o distribución bilateral simétrica de zonas con 

eumelanina (negra o marrón) y feomelanina (roja o rubia) 

 Tipo de eumelanina (negra o marrón) 
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 Alteraciones:   modificaciones   en  la  pigmentación   del  pelo  o  aparición  

de  pelos blancos mezclados con los de la capa 

 Presencia de placas de color blanco entre zonas pigmentadas 

 

El patrón  pigmentario depende  de la distribución  relativa  de la eumelanina  

y de la feomelanina en la capa del animal. 

 

Distinguen cinco patrones: 

 

1: Eumelánico: sólo existe eumelanina y por tanto el color del animal es negro. 

2: Eumelánico fuego: la capa está formada por eumelanina (negra o marrón) 

salvo en la nariz, nuca, parte del cuello, axilas, bragada, nalga y ano, zonas 

en las que la pigmentación del pelo es feomelanica (roja o rubia). 

3:  Raya  de  mulo:  la  capa  es  feomelanica   s(roja  o  rubia)  salvo  en  la  

línea dorsolumbar, crinera, cola y parte distal de las extremidades, zonas que 

están pigmentadas con eumelanina. 

4: Bayo: la capa es feomelanica  (roja o rubia) con cabos (crin y cola) y 

extremos (parte distal de las extremidades) eumelanicos (negro). 

5: Feomelánico: sólo existe feomelanina y por tanto la capa es roja o rubia. 

 

 

Figura 21. Patrones pigmentarios propuestos por lauvergne. (Almeida, 2010) 

 

Según el tipo de eumelanina distinguen  dos: negra y marrón. La variante 

oscura o marrón de la eumelanina produce tipos bayos mal definidos ya que 
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en este caso las crines, cola y parte distal de las extremidades no son negras. 

 

Podemos distinguir dos tipos de alteraciones: diluciones del color y mezcla de 

pelos blancos con pelos pigmentados.  En ambos casos se produce  un 

esclarecimiento  o pérdida del color de la capa; decoloración que puede 

terminar en blanco. La dilución puede afectar unicamente a la feomelanina,  

a la eumelanina o a ambas. Las crines son las más sensibles al 

esclarecimiento que el resto del cuerpo. (Almeida, 2010) 

 

La presencia de placas de piel despigmentadas  yuxtapuestas a placas 

pigmentadas hace que los animales aparezcan "manchados". Se distinguen 

seis fenotipos: 

 

 Zaino: ausencia total de marcas blancas en cabeza y extremidades 

 Marcas:   placas   blancas   (piel  despigmentada   y  pelo  blanco)   en  la  

cabeza   y extremidades. Las placas blancas son más frecuentes en los 

patrones feomelanicos. 

 Pio regular: las placas blancas son grandes y se distribuyen desde las 

extremidades hacia los flancos y dorso del animal. 

 Pio irregular: las placas blancas son más frecuentes en la mitad inferior 

del cuerpo. El  vientre  y  los  miembros  suelen  ser  blancos,  mientras  

que  la  parte  superior  del caballo es pigmentada. Además, los contornos 

de las manchas son irregulares. 

 Apaloosa: los caballos  presentan  la esclerótica  blanca,  el casco es 

estrisdo  y las mucosas presentan zonas pigmentadas.  Las placas 

blancas se sitúan en la grupa o bien se extienden por el cuerpo del anima 

a semejanza de la capa del perro Dálmata. Las placas blancas está 

salpicadas de pequeñas manchas pigmentadas. 

 Blanco: es el extremo máximo de extensión de las placas blancas. 

(Almeida, 2010) 

 

2.4.9. Descripción de Cascos. 
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El casco de todos los équidos está conformado, en primer lugar, por una caja 

córnea que protege la punta del dedo por delante y por los lados. Tal caja, 

llamada “muralla”, está constituida por queratina, una proteína dura de origen 

epidérmico que es también constituyente de los cuernos, pezuñas, garras y uñas 

de otros animales. La muralla se produce en la “corona” o “rodete coronario”, que 

no es una parte del casco sino de la piel (Fig. 22). (Batista, 2005) 

 

Figura 22. Vista lateral del casco, mostrando la corona y la muralla. (Batista, 2005) 

En su parte inferior, el casco muestra dos estructuras que amortiguan el peso 

del cuerpo cuando el miembro se apoya: la “suela”  y la “ranilla”N (Fig. 23). La 

suela normalmente no contacta con el suelo pero sí lo hace la ranilla. Separando 

la suela de la muralla se presenta la llamada línea blanca, prolongación hacia el 

exterior de una estructura interna del casco. (Behling, 2011) 

 

 

Figura 23. Partes inferiores del casco (Batista, 2005) 
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2.4.10. Forma y Posición de Orejas 

Toda la parte anterior del borde externo de las orejas, debe presentar un 

arqueamiento bien definido, que será del tamaño que tiene el largo de la oreja, 

desde su nacimiento, hasta la parte final de ella, que se llama “la punta”. 

Cerca de la “punta” podemos reconocer una hendidura que comenzará por el 

borde interno de la oreja. La parte posterior presentará un borde recto claramente 

definido que comenzará desde el nacimiento en la cabeza y terminará en la parte 

final de la oreja. 

El tamaño de las orejas siempre debe de ser proporcional al tamaño de la cabeza 

para que estén en armonía con todo el perfil del caballo. 

Un defecto morfológico es que las orejas del caballo PRE estén muy juntas. Otro 

defecto estético es que las orejas estén muy separadas o caídas, pues la 

movilidad de éstas proporcionará un aspecto más vivaz o más apagado a la cara 

del caballo. 

Otros defectos a tener en cuenta son: el nacimiento de las orejas demasiado alto, 

también es un defecto si es demasiado bajo, porque tenderán a parecer que 

están muy separadas. 

Las orejas con demasiada inclinación hacia atrás también son poco estéticas y 

nos presentan un gesto poco afable en la expresión del rostro del caballo. 

Una cabeza con estos defectos, le restará armonía al conjunto del perfil craneal 

del caballo español y esconderá los rasgos típicos que caracterizan a la raza, 

famosa por la belleza de su conjunto cuello-cabeza. (Alzate, 1978) 

2.4.11. Aplomos (Línea dorsal). 

 

Se denominan aplomos a las direcciones más adecuadas del sistema de 

locomoción, para el mejor sostenimiento del cuerpo y su fácil desplazamiento,  

teniendo en cuenta el  paralelismo que deben guardar los ejes oblicuos de los 

miembros locomotores en conjunto, con los radios perpendiculares de estos 

mismos. (Edwards, 2002) 
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Figura 24. Partes inferiores del casco (Bermudez, 2012) 

 

Los radios oblicuos de las extremidades anteriores están representados por el 

grado de inclinación que nos da la espalda, el cual debe ser similar al de la 

cabeza y la región falángica, al igual que la del brazo debe ser similar a la del 

cuello.   

 

En el caso de los miembros posteriores, la región coxal y tibial tienen 

inclinaciones  oblicuas paralelas a las líneas representadas por el cuello y el 

brazo. El muslo y la falange posteriores deben ser oblicuos y guardar paralelismo 

con las líneas de la cabeza y la espalda. (Checa, 2004) 

 

Las líneas de aplomos perpendiculares son líneas imaginarias que tomadas 

desde partes superiores del cuerpo, caen en sitios diferentes del suelo, con el 

objeto de comparar su dirección con los miembros locomotores. 

 

La conformación perfecta implica una constitución adecuada de los huesos, así 

como una angulación apropiada entre los mismos. Para evaluar la conformación 

de los miembros, debe observarse el animal tanto a distancia como de cerca. 

Deben examinarse tanto en reposo como en movimiento. El analizar pre-

juzgadamente la conformación de los miembros, antes de estudiar el animal en 

movimiento, puede conllevar a errores en la evaluación. (Checa, 2004) 

 La conformación del cuerpo varía entre las diferentes razas. Por ejemplo, un 

caballo árabe tiene un dorso corto en comparación con un purasangre de 

http://1.bp.blogspot.com/-2tRmQYqMb2k/UEYQZ7MaJwI/AAAAAAAABIQ/3iqn1cUn4Jc/s1600/APLOMOS+3.jpg
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carreras; un cuarto de milla tiene un cuerpo más corto y pesado, miembros más 

cortos en comparación con el purasangre. 

 Además de lo armonioso del cuerpo, éste debe mantener un equilibrio y cierta 

proporcionalidad con los miembros, de acuerdo al tamaño y el trabajo que 

realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Cámara de fotos 

 Registro de variables. 

3.1.2.  Materiales de Oficina. 

Los materiales de oficina 

fueron: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Suministros. 

 Calculadora. 

 Papel bond. 
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3.2. MÉTODOS 

  

2.4.1. Ubicación 

 

El trabajo de investigación se  realizo  en la caballería N° 7 “Cazadores de los 

ríos” de la Provincia de Loja, perteneciente al sector Zamora Huayco, ubicada al 

Sur Oeste de la ciudad de Loja, con una temperatura media de 16ºC. Una 

precipitación media anual de 750 mm y una altura promedio de 2100 msnm. 

 

 

 

Figura 25. Ubicación caballería “Cazadores de los Ríos” 

 

3.2.1. Población y Muestra.  

 

Determinar parámetros, para describir las particulares de la población equina. 

 Cada animal es una unidad experimental, se utilizo la población (8 hembras 

y 10 machos equinos, de los cuales 5  hembras estuvieron con una edad 

aproximada a 12 años y las 3 restantes con una edad de 10 meses; 9 

machos estuvieron con una edad de 19 años y 1 macho con una edad de 5 

meses ). 

 

3.2.2. Variables en Estudio 
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A cada unidad experimental se le registro:  

 

 Color de Pelo.  

 Dirección de pelo 

 Patrones pigmentarios 

 Lunares 

 Faneróptica cefálica 

 Faneróptica dorso lumbar  

 Faneróptica cuartilla anterior y posterior 

 Faneróptica casco anterior y posterior 

 Faneróptica de la cola 

 Perfil cefálico  

 Perfil dorso lumbar 

 

3.2.3. Toma y Registro de Datos  

 

a. Color de Pelo.- Corresponde a los colores de pelo establecidos según lo 

investigado. Nos  valemos  para  tomarla  del registro establecido dando 

como importancia las características fanerópticas presentes en el animal. 

b. Dirección de pelo.- los puntos de referencia para esta variable son las 

características siguientes: lucero, babilla, espiga, lucero/espigas y babilla/ 

espigas,  las cuales nos dirigimos según su faneróptica observada. 

c.   Patrones pigmentarios.- se tomo en consideración los patrones 

establecidos en la investigación. Nos valemos para tomarla de las 

características fanerópticas presentadas en el animal y por con siguiente la 

toma del registro respectivo del mismo. 

d. Lunares.-  se tomo en consideración las características propuestas durante 

la investigación, como son animales que presentan más de 1 a 2 variables, 

≥2 variables o  variable según la faneróptica 

a. Faneróptica cefálica.- corresponde a la característica de la cara por la 

presencia de pelos de distinto color al de la capa de pelo. Nos valemos para 

la toma de datos el registro establecido y las variables presentadas en la 

investigación. 
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b. Faneróptica dorso lumbar.- se tomo en consideración los patrones 

establecidos en la investigación. Nos valemos para toma de datos la 

distribución relativa de la eumelanina y la feomelanina  en la capa del animal. 

c. Faneróptica cuartilla anterior y posterior.- se tomo en consideración las 

características propuestas durante la investigación, como son animales que 

presentan calzado muy alto, calzado bajo, etc.  Según la faneróptica del 

animal en estudio. 

d. Faneróptica casco anterior y posterior.- corresponde a la muralla del 

casco que  está constituida por queratina de origen epidérmico. Nos 

dirigimos a la toma de registros donde se han propuesto variables según su 

faneróptica. 

e. Faneróptica de la cola.- nos dirigimos a la coloración faneróptica presente 

en el animal. Tomando el registro respectivo de acuerdo a las variables 

propuestas. 

f. Perfil cefálico.-  se realiza según la forma de la cara médiate la proyección 

latero lateral para observar su faneróptica de manera que se toma en cuenta 

las variables existentes en el registro.  

g. Perfil dorso lumbar.-  corresponde a la forma de la columna del animal. Nos 

dirigimos a las variables propuestas como son: recto o cóncavo, mediantes 

estas características se determina es trabajo forzado de estos ejemplares.  

3.2.4.  Análisis estadístico 

 

Análisis de datos se realizo mediante el procedimiento GLIMMIX en el sistema 

de análisis estadístico SAS vw 9.3. En donde utilizo un modelo matemático para 

minimizar los efectos ambientales en la incidencia de los caracteres de estudio. 
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4. RESULTADOS  

4.1. COLOR DE PELO 

En la Tabla tres  Figura 26 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

los colores presentes en los caballos de la Caballería de Sangre Cazadores de 

los Ríos por sexos. 

Tabla 3. Frecuencias absolutas y relativas de color de pelo 

COLOR DE PELO 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 

P-VALOR  

Nº % Nº % Nº % 

NEGRO 0 0 2 20,0 2 11,1b 0,999 

PIEL DE ALAZAN 1 12,5 0 0 1 5,56b 0,999 

TORDA 1 12,5 2 20,0 3 16,7b 0,999 

CASTAÑO 6 75,0 6 60,0 12 66,7a 0,999 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR          <0,001   
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Figura 26. Frecuencia relativa de color de pelo 

Entre sexos no se detectó diferencias (P=0,999) para los distintos colores 

presentados por los caballos estudiados. Por otra parte el color más frecuente 

(P<0,001) que se presento fue el color castaño (66,7 vs. 11,1%). 

4.2. DIRECCIÓN DE PELO 

En la Tabla cuatro Figura 27 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

la dirección de pelo presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos 

Tabla 4. Frecuencias absolutas y relativas de dirección de pelo 

DIRECCIÓN DE 

PELO 

(REMOLINOS) 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 

P-VALOR  

Nº % Nº % Nº % 

LUCERO 2 25,0 4 40,0 6 33,3 0,227 

BABILLA 1 12,5 1 10,0 2 11,1 0,999 

ESPIGA 2 25,0 3 30,0 5 27,8 0,530 

LUCERO/ESPIGAS 2 25,0 2 20,0 4 22,2 0,999 

BABILLA/ESPIGAS 1 12,5 0 0 1 5,56 0,999  

Total 8 100 10 100 18 100  
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P-VALOR      0,274   

 

Figura 27. Frecuencia relativa de la dirección del pelo 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,227) para las distintas direcciones 

de pelo  presentados por los caballos estudiados. Por otra parte no se detecto 

una  dirección de pelo más frecuente (P=0.274). 

4.3. PATRONES PIGMENTARIOS 

En la Tabla cinco Figura 28 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

los patrones pigmentarios  presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos 

Tabla 5.Frecuencias absolutas y relativas de patrones pigmentarios 

PATRONES 

PIGMENTARIOS  

FRECUENCIA 

HEMBRAS 
MACHO

S 
TOTAL 

P-VALOR  

N° % N° % 
N

° 
% 

Eumelanico 1 12,5 1 10,0 2 11,1b 0,999 

Eumelanico fuego 4 50,0 5 50,0 9 50,0a 0,638 

Bayo 0 0,0 2 20,0 2 11,1b 0,999 

Feomelanico 2 25,0 0 0,0 2 11,1b 0,999 
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Raya de mula 1 12,5 2 20,0 3 16,7b 0,999 

TOTAL 
8 100 10 100 

1

8 100  

P-VALOR            0,026   

 

 

Figura 28.  Frecuencias relativas de patrones pigmentarios 

Entre sexos no detectó diferencias (P≥0,638) para los distintos patrones 

pigmentarios presentados por los caballos estudiados. Por otra parte el patrón 

pigmentario más frecuente (P˂0,026) que se presento fue eumelanico fuego 

(50,0 vs. 16,7%). 

 

4.4. LUNARES 

En el Cuadro seis Figura 29 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

los lunares presentes en los caballos de la Caballería de Sangre Cazadores de 

los Ríos por sexos  

Tabla 6.Frecuencias absolutas y relativas de lunares 

LUNARES 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 
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1-2 Variables 2 25,0 1 10,0 3 16,7b 0,999 

>2  variables 1 12,5 3 30,0 4 22,2b 0,179 

Ninguno 5 62,5 6 60,0 11 61,1a 0,675 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,014   

 

Figura 29.  Frecuencias relativas de lunares. 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0.179) para la presencia de lunares 

en los caballos estudiados. Los animales que no presentan lunares fueron más 

frecuentes (P=0,014) de los caballos que presentaron lunares (61, 1 vs. 19,8%). 

 

4.5. FANERÓPTICA CEFÁLICA 

 

En el Tabla siete  Figura 30 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

la faneróptica cefálico presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos. 
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Tabla 7. Frecuencias absolutas y relativas del faneróptica cefálica. 

FANERÓPTICA 

CEFÁLICA 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 

Gran lucero  1 12,5 1 10,0 2 11,1 0,999 

Lucero con 

cordón corrido  3 37,5 2 20,0 5 27,8 0,530 

Bociblanco 0 0,0 2 20,0 2 11,1 0,999 

Lucero 

cuadrado 0 0,0 1 10,0 1 5,6 0,999 

Careto 0 0,0 1 10,0 1 5,6 0,999 

Lucero con 

cordón  

Interrumpido 1 12,5 0 0,0 1 5,6 0,999 

Lucero 0 0,0 2 20,0 2 11,1 0,999 

Ninguna 3 37,5 1 10,0 4 22,2 0,179 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,435   
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Figura 30. Frecuencias  relativas del faneróptica cefálica. 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,179) para las distintas fanerópticas  

cefálicas presentados por los caballos estudiados. Por otra parte no existe 

fanerópticas cefálicos  más frecuente (P=0,435). 

4.6. FANERÓPTICA DORSO-LUMBAR 

En el Tabla ocho Figura 31 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

la faneróptica dorso lumbar presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos. 

Tabla 8.Frecuencias absolutas y relativas de la faneróptica dorso lumbar. 

FANERÓPTICA  

DORSO 

LUMBAR 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 

RAYA DE MULO 2 25,0 1 10,0 3 16,7b 0,999 

BANDA CRUCIAL 2 25,0 1 10,0 3 16,7b 0,999 

R.M/BC 1 12,5 1 10,0 2 11,1b 0,999 

NINGUNO 3 37,5 7 70,0 10 55,6a 0,083 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  
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P-VALOR            0,014   

 

 

Figura 31. Frecuencias relativas de la faneróptica dorso lumbar. 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,083) para las distintas faneróptica 

dorso lumbar presentados por los caballos estudiados. Por otra parte la 

faneróptica dorso lumbar más frecuente (P<0,014) que se presento fue ninguno 

(55,6 vs. 16,7%). 

4.7. FANERÓPTICA CUARTILLA ANTERIOR Y POSTERIOR 

En el Tabla nueve Figura 32 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

la faneróptica cuartilla anterior y posterior presentes en los caballos de la 

Caballería de Sangre Cazadores de los Ríos por sexos 

Tabla 9. Frecuencias absolutas y relativas del faneróptica cuartilla anterior y 

posterior. 

FANERÓPTICA 

CUARTILLA 

ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 

P-VALOR  
N° % N° % N° % 

Calzado muy 

bajo  0 0,0 4 40,0 4 22,2 0,999 
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Calzado bajo  0 0,0 2 20,0 2 11,1 0,999 

Calzado muy alto  4 50,0 1 10,0 5 27,8 0,079 

Calzado alto 2 25,0 2 20,0 4 22,2 0,999 

Calzado 1 12,5 0 0,0 1 5,6 0,999 

Ninguno 1 12,5 1 10,0 2 11,1 0,999 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,504   

 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,079) para los distintos faneróptica 

cuartilla anterior y posterior presentados por los caballos estudiados. Por otra 

parte no existe faneróptica cuartilla anterior y posterior más frecuente 

(P=0,504). 

4.8. FANERÓPTICA CASCO ANTERIOR Y POSTERIOR 

En el Tabla diez Figura 33 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de 

la faneróptica casco anterior y posterior presentes en los caballos de la 

Caballería de Sangre Cazadores de los Ríos por sexos 
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Figura 32. Frecuencias relativas del faneróptica cuartilla anterior y posterior. 
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Tabla 10. Frecuencias absolutas y relativas de la faneróptica casco anterior y 

posterior 

FANERÓPTICA 

CASCO 

ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 

P-VALOR  
N° % N° % N° % 

NEGRO 2 25,0 3 30,0 5 27,8 0,530 

CREMA 3 37,5 2 20,0 5 27,8 0,530 

N/B 2 25,0 3 30,0 5 27,8 0,530 

N/C 1 12,5 2 20,0 3 16,7 0,999 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,833   

.

 

Figura 33 Frecuencias relativas de la faneróptica casco anterior y posterior 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,530) para los distintos faneróptica 

casco anterior y posterior presentado por los caballos estudiados. Por otra parte 

no existe  faneróptica casco anterior y posterior  más frecuente (P=0,833).  
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4.9. FANERÓPTICA DE LA COLA 

En el Tabla 11 Figura 34 se presenta las frecuencias absolutas y relativas de la 

faneróptica de la cola presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos. 

Tabla 11. Frecuencias absolutas y relativas del faneróptica de la cola. 

FANERÓPTICA 

DE LA COLA 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 

Blanca 6 75,0 6 60,0 12 22,2b 0,179 

Negra 1 12,5 1 10,0 2 11,1b 0,999 

Castaña 1 12,5 3 30,0 4 66,7a  0,999 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,003   

 

 

Figura 34. Frecuencias relativas del faneróptica de la cola. 
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Entre sexos se detectó diferencias (P≥0,999) para los distintos faneróptica de 

la cola presentados por los caballos estudiados. Por otra parte la faneróptica de 

la cola más frecuente (P<0,003) que se presento fue blanco (66,7 vs. 22,2%). 

 

4.10. PERFIL CEFÁLICO 

En el Tabla 12 Figura 35  se presenta las frecuencias absolutas y relativas del 

perfil  cefálico presentes en los caballos de la Caballería de Sangre Cazadores 

de los Ríos por sexos. 

Tabla 12. Frecuencias absolutas y relativas del perfil  cefálico. 

PERFIL 

CEFÁLICO 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 

Recto  3 37,5 6 60,0 9 50,0 0,166 

Convexo 5 62,5 4 40,0 9 50,0 0,638 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,999   

 

Figura 35. Frecuencias relativas del perfil  cefálico. 

Entre sexos no se detectó diferencias (P=0,999) para los distintos perfiles 

cefálicos presentados por los caballos estudiados. Por otra parte no existe perfil 

cefálico más frecuente (P=0,999)  
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4.11. PERFIL DORSO-LUMBAR 

En el Tabla 13 Figura 36 se presenta las frecuencias absolutas y relativas del 

perfil dorso lumbar presentes en los caballos de la Caballería de Sangre 

Cazadores de los Ríos por sexos 

Tabla 13. Frecuencias absolutas y relativas del perfil  dorso lumbar. 

PERFIL 

DORSO 

LUMBAR 

FRECUENCIA 

HEMBRAS MACHOS TOTAL 
P-VALOR  

N° % N° % N° % 

Recto 7 87,5 7 70,0 14 77,8 0,999 

Cóncavo 1 12,5 3 30,0 4 22,2 0,179 

TOTAL 8 100 10 100 18 100  

P-VALOR           0,002   

 

Figura 36.  Frecuencias relativas del perfil  dorso lumbar. 

Entre sexos no se detectó diferencias (P≥0,179) para los distintos perfiles dorso 

lumbar presentados por los caballos estudiados. Por otra parte el perfil dorso 

lumbar más frecuente (P<0,002) que se presento fue el recto (77,8 vs. 22,2%). 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1.   COLOR DE PELO 

  

El color de pelo predominante tanto en machos  como en hembras fue Castaño 

(66.7%) coincidiendo con lo encontrado por Larrea (2005) y (2009). En el que se 

puede observar que la capa castaña es la más frecuente con el  39.2%  de  los  

animales,  seguida  de  la  capa  baya con  el  14,9% .cabe recalcar en Larrea 

(2005) estudio  realizado  por  Larrea (2005) también  la  capa castaña es 

dominante pero en un 63.5% de la población, seguida de la capa baya con el 

14.9%, coincidiendo con este estudio. 

 

5.2. DIRECCIÓN DE PELO 

 

En este estudio se obtuvo un 33% tanto en machos  como en hembras fue Lucero 

a diferencia de Almeida, (2010) alcanzo un  17.2%  seguido de Espigas con un 

27.8% de  los  animales. 

 

5.3. PATRONES PIGMENTARIOS 

 

Respecto a patrones pigmentarios el patrón pigmentario predominantemente, 

tanto en machos  como en hembras fue Eumelanico fuego (50%) coincidiendo 

con lo encontrado por Almeida, (2010). En donde se puede observar que el 

eumelanico fuego  es la más frecuente con el  60.1%  de  los  animales,  seguida  

de  la  eumelanico con  el  10,9% . 

 

5.4. LUNARES 

No se encontró lunar predominantemente tanto en machos  como en las 

hembras, con un  (61.1%)  a diferencia de  Larrea, (2005). Este estudio se puede 
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observar que ≥2 variables son  frecuente con el  30.2%  de  los  animales,  

seguida  de  la  1 a 2 variables con  el  5.3% . 

5.5. FANERÓPTICA CEFÁLICA 

 

En este estudio  se obtuvo que un 27.8%  tanto en machos  como en hembras 

fue Lucero con cordón corrido coincidiendo con lo encontrado por Almeida, 

(2010) con un (26.1%)  seguidos de los animales bociblanco con  20.3%. Estas  

diferencias  se  presentan  por  la  genética  y  adaptación  al  medio  de  los 

ejemplares. 

 

5.6. FANERÓPTICA DORSO- LUMBAR 

 

No se encontró faneróptica dorso lumbar  predominante tanto en machos  como 

en hembras obteniendo un (55.6%) a diferencia con lo encontrado por Larrea, 

(2005) con un  2.7% seguidos de los animales con  raya de mula 28,4%.  

 

5.7. FANERÓPTICA CUARTILLA ANTERIOR Y POSTERIOR  

 

La faneróptica cuartilla anterior y posterior predominante tanto en machos  como 

en hembras fue Calzado muy alto (27.8%) a diferencia de Larrea, (2005). En 

donde se puede observar que Calzado muy bajo posee el 35.1% seguidos de los 

animales con  calzado bajo (24,4%) lo que indica que son animales de  cuartillas  

duros  y  fuertes,  lo  que  les  favorece  al  desarrollarse  en  ese  medio. 

 

5.8. FANERÓPTICA CASCO ANTERIOR Y POSTERIOR 

 

No se encontró diferencia tanto en machos como en las hembras en la cual se 

obtuvo 27% a diferencia de Larrea, (2009) con el 30.2% de los animales 

estudiados.  

 

5.9. FANERÓPTICA DE LA COLA ANTERIOR Y POSTERIOR 

En este estudio la faneróptica de la cola tanto en machos  como en hembras fue 

castaña (66.7%) coincidiendo con lo encontrado por Larrea, (2009). En la que 
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obtuvo un 70.1% seguidos de los animales con  negra 24,4%  de los ejemplares 

estudiados. 

 

5.10. PERFIL CEFÁLICO 

 

El perfil cefálico tanto en machos  como en hembras no existió diferencia con un 

50%  diferencia con lo encontrado por Larrea, (2005) y (2009). En cuanto la  

mayor población predomina el perfil rectilíneo (86.5%) seguido de los convexos 

con el  13.5%. Cabe recalcar Larrea, C. (2005) el porcentaje  de  perfiles  

cefálicos  rectilíneos  es  de  66.2%.  

 

5.11. PERFIL DORSO-LUMBAR 

 

Respecto al perfil dorso lumbar en este estudio tanto en machos  como en 

hembras fue Recto (77.8%) a diferencia por lo encontrado por Larrea, (2009). 

Podemos ver que el 97,3% de la población de animales analizados presentan  

perfiles  dorso lumbares  rectos seguido por convexo con el  1.4%. Estos 

resultados se presentan por el trabajo forzado y desde muy corta edad que 

realizan los ejemplares estudiados en la investigación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los caballos de la Caballería de Sangre N°7 “Cazadores de los Ríos” de 

la provincia de Loja predominantemente  presentan los siguientes 

caracteres fanerópticos: color de pelo Castaño (66,7%), patrones 

pigmentarios eumelanico fuego (50%), sin la presencia de lunares 

(61,1%), faneróptica dorso lumbar ninguno (55,6%) y  faneróptica de la 

cola castaña (66,7%).  

 

 Luego del análisis de las frecuencias de las diferentes alternativas 

fanerópticas de los equinos de la caballería de sangre n° 7 “Cazadores 

de los Ríos” y de la comparación con la faneróptica de otras razas, se 

determinó que los ejemplares en estudio son caballos con características 

similares al pura sangre ingles dirigidos para actividades de carácter 

deportivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Comparar  los  índices  y  variables  obtenidos  en  este  estudio  con  otros 

ejemplares pura sangre bajo diferentes condiciones medio ambientales y de 

manejo y valerse de estos índices  para tratar de homologar el mismo dentro 

de un estándar. 

 

 Continuar  comparando  resultados  obtenidos  con investigaciones  similares  

para  poder estandarizar las características fanerópticas y  poder establecer 

de forma precisa a la especie equina estudiada. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

Figura 37. Reconocimiento del animal. 

 

 

 

Figura 38. Sujeción del animal 
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Figura 39. Toma de los registros de las variables fanerópticas. 

 

 

 

 

Figura 40. Registro de perfil cefálico 

 

   

 

 

Figura 41.  Registro de perfil dorso lumbar. 
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Figura 42. Registro de fanerópticas de la cuartilla. 

 

 

 

Figura 43. Registro de fanerópticas de los cascos. 

 

 

Figura 44. Registro de fanerópticas de la cola. 
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Figura 45. Registro de dirección de pelo. 

 
 

Figura 46.  Base de datos representado en claves. 
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Figura 47. Base de datos con las claves establecidas por cada variable. 

 

 

 
 

Figura 48. Base de datos con frecuencia absoluta y relativa 
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REGISTRO INDIVIDUAL  DE VARIABLES FANERÓPTICAS 

FECHA: 

NOMBRE SEXO 

  

 

CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS  

COLOR DE PELO 

Blanca   

negra    

Pie de alazán (B X N)   

Torda   

Castaña   

 

DIRECCIÓN DE PELO 

Remolino    

Espigas    

PATRONES PIGMENTARIOS 

Eumelanico   

Eumelanico fuego   

Bayo   

Feomelanico   

Raya de mula   

LUNARES 

Lunares   

FANERÓPTICA CEFÁLICO 
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Gran lucero    

Lucero con cordón corrido    

Bociblanco   

Lucero cuadrado   

Careto   

Lucero con cordón 

interrumpido 

  

Lucero   

FANERÓPTICA  DORSO LUMBAR 

Raya de mulo   

Banda crucial   

 

FANERÓPTICA CUARTILLA ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

Calzado muy bajo    

Calzado bajo    

Calzado muy alto    

Calzado alto   

Calzado   

FANERÓPTICA CASCO ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

Negro  

Blanco  

Crema  

FANERÓPTICA DE LA COLA 

Blanca  

Negra  

Castaña  

PERFIL CEFÁLICO 

Recto   
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Cóncavo  

Convexo  

PERFIL DORSO LUMBAR 

Recto  

Cóncavo  


