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RESUMEN 

Esta investigación consistió en evaluar las variables zoométricas y cromohipológi-
cas del caballo biotipo criollo del cantón Pichincha, provincia de Manabí. Se utiliza-
ron 140 caballos con características fenotípicas que se asemejan al biotipo criollo, 
para este trabajo se hizo uso de una cinta métrica y bastones zoométricos de diver-
sos tamaños. Se empleó estadística descriptiva (promedio, valores mínimo y má-
ximo, desviación estándar y coeficiente de variación). En cuanto a la caracterización 
zoométrica no hubo diferencia entre machos y hembras, la población mostró pro-
medios de longitud de cabeza con 53,29 (±2,22) cm, ancho de cabeza 21,84 (±1,08) 
cm, alzada a la cruz 137,03 (±4,99) cm, alzada a la grupa 136,91 (±4,87) cm, ancho 
de la grupa 44,64 (±2,94) cm, longitud cuerpo 137,81 (±5,08) cm, altura de pecho 
61,71(±2,67) cm, longitud de la grupa 44,02 (±2,68) cm, diámetro bicostal 35,31 
(±2,88) cm perímetro torácico 151,93 (±6,09) cm, perímetro de caña 17,81 (±1,02) 
cm y diferencia de la altura sacro coxal 30,59 (±2,40) cm. Con respecto a los índices 
zoométricos, se identificó a esta población como dolicocéfala, longilíneo, dolicoto-
rácico, dolicomorfos, con correlación metacarpiana media, dolicopélvico y con ín-
dice de la proporcionalidad medio. En las variables externas predominó el perfil 
cefálico rectilíneo, cervical piramidal, dorsal-lumbar normal, ventral normal. En 
cuanto a las características cromohipológicas se encontró una preponderancia de 
color de capa castaño (34,29%) y la coloración negra en sus cuatros cascos 
(42,86%). Finalmente, estos resultados indicaron que esta población mantiene im-
portantes semejanzas con los equinos de origen criollo de otros estudios similares.  

 

PALABRAS CLAVE 

Biotipo; equinos; zoometría, ecuestre, animal.  
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ABSTRACT 

This research consisted of evaluating the zoometric and chromotypic variables of 
the Creole biotype horse from the canton of Pichincha, province of Manabí. We used 
140 horses with phenotypic characteristics that resemble the Creole biotype. For 
this work we used a measuring tape and zoometric canes of different sizes. Descrip-
tive statistics (average, minimum and maximum values, standard deviation and co-
efficient of variation) were used. Regarding the zoomometric characterization there 
was no difference between males and females, the population showed averages of 
head length 53.29 (±2.22) cm, head width 21.84 (±1.08) cm, height at withers 137.03 
(±4.99) cm, height at rump 136.91 (±4.87) cm, rump width 44, 64 (±2.94) cm, body 
length 137.81 (±5.08) cm, chest height 61.71(±2.67) cm, rump length 44.02 (±2.68) 
cm, bicostal diameter 35.31 (±2.88) cm, thoracic perimeter 151.93 (±6.09) cm, 
shank perimeter 17.81 (±1.02) cm and sacro-coxal height difference 30.59 (±2.40) 
cm. Regarding the zoomometric indexes, this population was identified as dolicho-
cephalic, longilinear, dolichothoracic, dolichomorphic, with medium metacarpal cor-
relation, dolichopelvic and with medium proportionality index. In the external varia-
bles, rectilinear cephalic profile, cervical pyramidal, normal dorsal-lumbar, normal 
ventral. Regarding the chromohypological characteristics, a preponderance of 
brown coat color (34.29%) and black coloration in the four hooves (42.86%) were 
found. Finally, these results indicated that this population maintains important simi-
larities with equines of Creole origin from other similar studies.   

 

KEYWORDS 

Biotype; equines; zoometry, equestrian, animal. 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La raza criolla equina sudamericana es considerada una de las más fuertes, dóciles 

sanas, adaptables ya que son capaces de soportar grandes cantidades de peso 

sobre su dorso, en condiciones precarias, climas desfavorables y decadente ali-

mentación pues esto hace de una potencia formidable y una perduración (Sacón y 

Rengifo, 2019). Nuestra cultura ecuestre se desarrolló como una herramienta de 

trabajo para poder movilizarse entre diferentes ciudades y arrear ganado ovino y 

vacuno disperso en las grandes extensiones de tierra y en los páramos, eh aquí la 

utilidad zootécnica de este animal dentro de nuestro medio (Larrea, 2011). 

Según Larrea (2009) indica que el caballo criollo, fue hecho a un lado por la llegada 

de nuevas razas con mejores atractivos pues, eran más grandes y tenían mayor 

velocidad, pero, con el pasar del tiempo estas se fueron cruzando con el caballo 

criollo que poco tiempo después fueron dando excelentes resultados para el trabajo 

diario del hombre. Si bien es cierto que en nuestro país contamos “con el caballo 

criollo” pero es necesario establecerlos como raza, no solo para que el Ecuador 

cuente con una raza propia de equinos, si no que nosotros como país podamos 

aportar a la base genética del mundo con material que pueda cumplir las necesida-

des de los campesinos, el caballo criollo no tiene características bien definidas por 

el cruce de razas introducidas al país (Larrea, 2009). 

Según el Instituto Nacional Estadística y Censo (2019) notifica que en el Ecuador 

hay 197.000 cabezas de ganado equino, siendo la Región Sierra el primer lugar 

con 51,69%, seguida de la Región Costa con un 39,71%, la Región Amazónica con 

un 8,69% y la Región Insular con un 0,37%. En la provincia de Manabí se encuentra 

una población equina de 30.905, lo que representa el 12,27% a nivel nacional, ocu-

pando el primer lugar en el censo (INEC, 2019) 

 

Los avances tecnológicos en el sector agropecuario, casi ha disminuido la utiliza-

ción del caballo como herramienta de trabajo, sin embargo, la topografía de nuestro 

país exige todavía la utilización de este noble animal, los caballos utilizados para 
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trabajo son resultado de varios mestizajes indeterminados resultando animales con 

una morfología muy variada (Larrea, 2014).  

Según Larrea (2018) los equinos utilizados dentro de las diferentes actividades, son 

mestizos de buena calidad morfológica, este es el resultado entre el cruce de algu-

nas razas importadas de los descendientes originales de los caballos que vinieron 

en la conquista aprovechando el vigor hibrido; por lo cual es de suma importancia 

conservar este biotipo criollo que tuvo una buena adaptación a nuestro medio. 

Es importante rescatar y conservar esta raza de caballo, exponer sus parámetros 

morfológicos con el apoyo de la zoometría y considerar los patrones que se pueden 

mejorar para obtener un animal de calidad y apto tanto para el trabajo de campo, 

como para el deporte, este estudio permitirá crear posteriormente un estándar de 

selección que puede ser utilizado por los criadores para cruzar con animales de 

otras razas y aumentar el vigor híbrido creando nuevas razas. 

Conforme a lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son las características cromohipológicas y morfológicas del caballo criollo, que 

existe en el cantón Pichincha provincia de Manabí? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

En el Ecuador encontramos ecosistema variable, el cual resulta interesante para 

lograr la familiarización de diferentes tipos de animales, entre ellos caballunos de 

singular sangre; actualmente varios de los granjeros de la cultura ecuestre del país 

se han dedicado a explotar a estos animales en diferentes actividades ya sean es-

tas en deporte, cría o para exhibiciones, dejando de lado la importancia del caballo 

criollo (Neira, 2016). 

Por este motivo, es importante caracterizar y propalar los parámetros morfológicos 

del caballo sudamericano que existe en la zona, a este ejemplar se lo identifica por 

sus labores de campo en el trabajo con el ganado vacuno y mediante sistemas de 

producción favorecer empresarios para conseguir un animal de clase, mejorando 

los estándares de selección de los mismos 

En la actualidad  conocer e identificar los parámetros morfológicos y zoométricos 

de los caballos criollos es de mucha importancia , ya que con esta investigación  se 

puede conocer  las características que se pueden mejorar para obtener animales 

de calidad para él, y así poder clasificarlos como para el trabajo de campo, deporte, 

etc.; fenotípicamente se han realizado estudios de la caracterización morfológica 

en los caballos criollos que ayudan a reconocer y caracterizar a la zoometría como 

una herramienta para describir razas de animales y poder así simplificar deficien-

cias zootécnicas 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar las variables zoométricas y cromohipológicas del caballo de biotipo criollo 

del cantón Pichincha en la provincia de Manabí. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Valorar las dimensiones hiposométricas de los caballos de biotipo criollo   

Calcular los índices zoométricos de los caballos de biotipo criollos.  

Identificar las características cromohipológicas de la población equina en estudio. 
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1.4. HIPÓTESIS  

Los caballos criollos del cantón Pichincha provincia de Manabí presentan las ca-

racterísticas zoométricas y cromohipológicas similares al caballo de biotipo criollo 

nacional. 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 CABALLO CRIOLLO  

Larrea (2009) asevera que el caballo criollo corresponde a un animal de silla, equi-

librado y armonioso; musculoso y fuerte, con un centro de gravedad bajo y robusto, 

buen apoyo y un andar suelto, ágil y rápido de carácter activo, enérgico y dócil, sus 

características raciales se definen por su rusticidad, longevidad, fertilidad, aguante, 

valentía, pronta redención y capacidad para el trabajo ganadero.  

En Ecuador, los caballos criollos (Equus caballus) fueron marginados y olvidados 

en los páramos, gracias a la introducción de otras razas equinas, además del 

avance tecnológico en el campo agrícola, estos ejemplares perdieron su protago-

nismo como herramienta de trabajo y fuente de ingresos económico; al mismo 

tiempo, en lugares donde se conservan rebaños semisalvajes e incluso domestica-

dos, no se ha llevado a cabo un manejo zootécnico adecuado o un programa de 

selección que permita la formación de una línea genética equina en el país (Larrea, 

2014). 

Según Torres (2017) indicó que el caballo fue domesticado hace cinco o seis mil 

años, quienes iniciaron la incursión del adiestramiento de caballos fueron las tribus 

nómadas, que deambulaban por las regiones del Caspio y el Mar Negro. Los caba-

llos criollos de este país son muy utilizados para el trabajo, aunque con más inten-

sidad para la lechería, sin embargo, estos animales se utilizan para la actividad 

turística que se alquilan, apoyando la economía del país, según él, dijo el autor 

afirma que el turismo es una actividad primitiva y no la consideras rentable; pero 

genera diversos movimientos como la agricultura, la construcción, el transporte, en-

tre otros (Bravo, 2013). 

2.1.1 ORIGEN DEL CABALLO CRIOLLO 

El caballo viene de Norteamérica, luego de eso emigró a Sudamérica y a Asia a 

través del istmo que luego unía América con Asia, desde entonces llegó a Europa 

y más tarde a África, cuando en la edad de piedra las tribus cazadoras llegaron en 
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sentido contrario; hasta América, el caballo fue perseguido con saña hasta su ex-

terminio, pero luego los españoles lo reintrodujeron en el continente americano (Al-

meida, 2010). 

Yepes y sus colaboradores (2017) aseveran que el caballo criollo americano pro-

viene de los restantes ejemplares traídos al Nuevo Mundo por los conquistadores 

europeos, donde se presume que los descendientes originales del caballo criollo 

son la Península Hispánica; por este motivo, se cree que los caballos criollos están 

relacionados genéticamente con las razas andaluza, española, celta bereber y 

árabe. 

2.1.2 CABALLO CRIOLLO ARGENTINO  

Almeida (2010) publicó que el caballo criollo argentino es un animal compacto, de 

entre 1,42 m y 1,52 m de altura, con un cuello pequeño y robusto, y un perfil de 

cabeza convexo, casi todos los criollos caminan al trote diagonal, algunos conser-

van su encanto de los antiguos caballos españoles. El caballo criollo es una de las 

razas más fuertes, sanas y resistentes de todas las demás. Tolera cargas pesadas 

y es capaz de cubrir largas distancias en terrenos difíciles; las difíciles condiciones 

climáticas, la falta de alimentos y agua confirman una capacidad de supervivencia  

2.1.3 CABALLO CRIOLLO PERUANO  

El caballo peruano es un animal de silla, tipo mediterráneo, de temperamento fo-

goso y sensible, la altura de los machos es de 1,45 m a1,53 m, mientras que las 

hembras son de 1,40 y 1,52 m; de piel fina y suave, se le dan todas las capas, pero 

las que predominan son el castaño y la baya, su cuello es plano y voluminoso; se 

mimetiza armoniosamente con la cabeza, expresiva, con orejas pequeñas y delga-

das, 18 curvadas hacia adentro, con un tórax resistente, con un pecho ancho y 

profundo de forma circular, su espalda es pequeña, compacta y un poco arqueada, 

se aplana en la parte superior parte las partes y los lados están redondeados; su 

principal virtud es la dulzura con la que carga su jinete (Condori, 2018).  
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2.1.4 CABALLO CRIOLLO COLOMBIANO  

Su cabeza es erguida, su cara corta y sus grandes ojos oscuros anchos y brillantes 

con narinas anchas, orejas medianas y frente ancha; su altura es de aproximada-

mente 1,50 m; cuello medio voluminoso y fuerte; el borde superior es ligeramente 

convexo, con un dorso fuerte, ligeramente cóncavo y de amplia musculatura; su 

pecho profundo y ancho y una barriga ancha, fuerte y profunda, sus pezuñas son 

medianas, una piel frágil y pelos cortos, el color de sus pelajes es muy variable pero 

un mayor porcentaje de castaños, castaños, pelaje castaño y laurel y porcentajes 

menores de moro, negro y color venado, extremidades delgadas y fuertes  (De Nar-

váez, 2012). 

2.1.5 CABALLO CRIOLLO VENEZOLANO  

El caballo criollo venezolano posee un perfil frontonasal recto, emético con un peso 

corporal entre 350 a 450 kilogramos y gran variedad de pelajes en el caballo Criollo 

Venezolano: alazán, amarillo, bayo, castaño, negro, palomino, pinto, rosillo, ruano, 

tordillo, zaino, posee unas piernas largas medianamente musculosas con una al-

zada a la cruz (AzCr 134,5) promedio con un dorso fuerte y medianamente alargado 

en ciertas ocasiones, pocas veces cóncavo o convexo (Canelo, 2005). 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CABALLO  

Alomaliza (2014) indica que el caballo es un gran herbívoro solípedo con un cuello 

largo y arqueado, poblado de melenas largas, en la escala taxonómica y se clasifica 

de la siguiente manera: 

  Tabla 1: Clasificación taxonómica del caballo 

Reino Animalia 

Subreino Eumetazoa 

Filo Chordata 

Subfilo Vertebrata 

Clase Mammalia 

Superclase Gnathostomata 

Orden Perissodactyla 

Familia Equidae 

Genero Equus 

Especie Equus caballus 
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2.3 MORFOLOGÍA DEL CABALLO  

La morfología del caballo varía mucho entre las razas y según el trabajo que tenga 

que hacer el caballo, sin embargo, a pesar de estas variaciones necesarias, se 

pueden seguir ciertos criterios a la hora de buscar una anatomía deseada; para 

estudiar la parte externa del caballo, se consideran cuatro partes; cabeza, cuello, 

tronco y extremidades (Alomaliza, 2014). 

2.3.1 REGIÓN DE LA CABEZA 

Según Bravo (2013) la cabeza es la parte más expresiva, su forma es como una 

pirámide cuadrangular, debe relacionarse con el resto del cuerpo y estar bien defi-

nida, la orientación de la cabeza y cuello depende del centro de gravedad del ca-

ballo. El plano anterior de la cabeza se denomina perfil frontonasal y puede adoptar 

varias formas: 

Perfil recto: desde la punta de la nariz hasta la nuca el perfil es recto, es deseable 

en caso todas las razas livianas, siendo característica racial de la Pura Sangre Ca-

rrera. 

Perfil convexo: típico de algunas razas europeas como el Shire. 

Perfil cóncavo: este tipo de perfil se encuentra frontonasal en la raza árabe y sus 

cruzamientos. 

Perfil subcóncavo: se observa en algunas líneas de pura sangre de carrera, Per-

cherón postie (Bravo, 2013).  

2.3.2 REGIÓN DEL CUELLO  

Según Sáenz (2000) explica que la región del cuello actúa con la cabeza como un 

péndulo, modificando el centro de gravedad del caballo, por lo que se utiliza semio-

lógicamente para determinar las actitudes posturales (fallas); se extiende desde el 

mechón (primer pelo de la melena que crece oralmente desde la cabeza) hasta la 

cruz  

Cuello recto: ambos bordes rectos, típico de las razas SPC (Sangre Pura de Ca-

rrera) y Polo Argentino, deseable en los caballos de silla  
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Cuello de gallo: posee en el borde superior una convexidad muy marcada y el borde 

inferior recto. Se la encuentra en el biotipo de tiro y trabajo que son las razas Per-

cherón y Criolla (Losinno, 2009). 

Cuello de cisne: es un cuello con el borde superior convexo cerca de la cabeza, 

este modelo de cuello como el anterior es propio de caballos de paseo ya que estos 

son de aspecto de elegancia  

Cuello de ciervo: este modelo de cuello, con el borde superior deprimido y el inferior 

poco convexo; este tipo de cuello da una apariencia física de mal aspecto (Sáenz, 

2000) 

2.3.3 REGIÓN DEL TRONCO  

Tiene una forma cilíndrica deprimida lateralmente. Alberga la cavidad torácica y 

abdominal. Su longitud se mide desde la mitad de la junta (articulación escápulo-

humeral) hasta la punta de la nalga (tuberosidad isquiática) y es igual a dos veces 

y media la longitud de la cabeza. La altura o profundidad del cuerpo se calcula 

desde la cruz hasta el borde ventral o cinchera difusa (Sacón y Rengifo, 2019). 

2.3.4 SUBREGIÓN DE LA CRUZ  

Según Sacón y Rengifo (2019) concluyeron que la región de la cruz es el punto más 

alto del tronco, por lo que se toma como referencia para medir la altura del animal 

(altura) la base anatómica está dada por cuatro de las primeras vértebras dorsales 

(apófisis espinosas), la musculatura espinal, los cartílagos que extienden los dos 

omóplatos y la terminación del ligamento cervical. Una cruz marcada es deseable 

en los caballos de silla, prefiriéndose una base más ancha y más baja en los caba-

llos de tiro.  

2.3.5 SUBREGIÓN DEL DORSO 

La base anatómica está determinada por las doce vértebras dorsales que siguen a 

las de la cruz. Es deseable que la espalda sea fuerte, flexible y voluminosa, con 

una ligera inclinación de la caudada hacia el cráneo. La solidez es importante ya 

que la extremidad trasera transmite propulsión a la parte trasera, la flexibilidad evita 

la fatiga rápida especialmente en caballos deportivos (Sacón y Rengifo, 2019). 
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2.3.6 SUBREGIÓN DEL LOMO 

Las bases anatómicas son las vértebras lumbares y las masas musculares que 

corresponden a la inserción del dorsal largo con los músculos de la grupa. Su be-

lleza es que es corto y musculoso ya que es el punto de menor resistencia de la 

columna y transmite el impulso procedente de las patas traseras. Los caballos de 

tiro pueden tener una línea media marcada, conocida como doble dorso (Sacón y 

Rengifo, 2019). 

2.3.7 SUBREGIÓN DEL PECHO 

Yepes y sus colaboradores (2017) indicaron que la subregión del tórax es la parte 

anterior del esternón y los músculos del esternón. Limita cranealmente con el borde 

traqueal y la base del cuello, caudalmente con el borde anterior del arco y lateral-

mente con los encuentros, es deseable que el pecho sea musculoso y ancho. Ade-

más, detalla que las características indeseables son las siguientes: 

Pecho de gallo: insuficiente desarrollo de los músculos pectorales con protusión de 

la parte anterior del esternón. 

Pecho hundido: insuficiente desarrollo de los músculos pectorales en correlación 

con esternón hundido, también llamado pecho de cabra. 

Pecho estrecho: responde a un estrechamiento entre las articulaciones de ambos 

encuentros. 

2.3.8 SUBREGIÓN COSTAL  

La base anatómica está formada por las últimas costillas y los músculos intercos-

tales limita cranealmente con el dorso, dorsalmente con el dorso, ventralmente con 

la subregión cinchera y vientre, y caudal con la subregión flanco y flanco (Yepes et 

al., 2017). 

2.3.9 SUBREGIÓN DE IJAR 

La base anatómica son los músculos oblicuos del abdomen, internos y externos. 

Limita cranealmente con la subregión costal y dorsalmente con la grupa, la cadera 

y la subregión del muslo, el flanco tiene un área rebajada llamada flanco hueco, un 

área media que es la cuerda del flanco paralela al borde anterior del muslo, y una 

tercera área conocida como el plano del flanco que se fusiona con el vientre (Yepes 

et al., 2017). 
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2.3.10 SUBREGIÓN DE LA CINCHERA 

La base anatómica son los músculos oblicuos del abdomen, internos y externos. 

Limita cranealmente con la subregión costal y dorsalmente con la subregión de ra-

badilla, cadera y muslo, el flanco tiene un área rebajada llamada flanco hueco, un 

área media que es la cuerda del flanco paralela al borde anterior del muslo, y una 

tercera área conocida como el plano del flanco que se fusiona con el vientre (Yepes 

et al., 2017). 

2.3.11 SUBREGIÓN DEL VIENTRE 

La base anatómica son los músculos abdominales; está limitado cranealmente con 

la cinchera, lateralmente con la subregión de costilla y flanco y caudalmente con 

los genitales en el macho y las glándulas mamarias en la hembra el vientre puede 

estar normalmente abultado durante el embarazo o durante la alimentación conti-

nua con exceso de fibra (Yepes et al., 2017). 

2.3.12 SUBREGIÓN INGUINAL 

En el macho están los genitales (pene, prepucio y escroto). Los testículos deben 

ser de buen tamaño, no muy sensibles a la presión y móviles dentro del escroto 

(Yepes et al., 2017). 

2.3.13 SUBREGIÓN DE LA COLA  

Es un apéndice que se fija en la subregión de la grupa. La base anatómica corres-

ponde a las 18-22 vértebras coccígeas. Está cubierto de pelos largos. Es deseable 

que la cola se desprenda formando un pequeño arco (Yepes et al., 2017). 

2.4 ZOOMETRÍA 

Fonseca y sus colaboradores (2016) argumentan que la caracterización morfoló-

gica es el punto de partida para los objetivos futuros de preservar diferentes razas 

y modernizar los perfiles morfológicos de diferentes razas, la zoometría es funda-

mental para determinar las herramientas, valores estadísticos y habilidades de di-

ferentes razas. Las dimensiones corporales, etimológicamente, corresponden a la 

zoometría, siendo importantes herramientas de trabajo a la hora de definir una po-

blación y luego dar paso a la caracterización y diversificación racial, y lo que tam-

bién demuestra que la caracterización fenotípica es un paso elemental en la pre-

servación de los recursos hereditarios (Ramónez y Zuino, 2017). 
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Según Urrutia (1998) citado por Castillo y Hernández (2012) planteó que las princi-

pales medidas zoométricas son: alzada a la cruz (AC), alzada a la grupa (AP), lon-

gitud de la cabeza (LC), anchura e la cabeza (AO), diámetro longitudinal (DL), diá-

metro dorso-esternal (DD), diámetro bicostal (DBC), longitud de la grupa (LG), an-

chura de la grupa (AG), perímetro torácico (PT), perímetro de la caña (PC), ángulo 

sacro-coxígeo.  

2.4.1 MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

2.4.1.1 ALZADA A LA CRUZ (AC) 

Corresponde a la distancia del suelo al punto más alto de la cruz (región interesca-

pular), para obtenerla se utiliza el rango zoométrico, esta altura adquiere gran rele-

vancia porque determina el tamaño y altura del animal (Torres, 2017). 

2.4.1.2 ALZADA A LA GRUPA (AP) 

Es la longitud del segmento vertical entre la parte más dorsal del punto entre la 

apófisis espinosa de la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, y el suelo 

sobre el que descansa el animal (Chiriboga, 2017). 

2.4.1.3 LONGITUD DE LA CABEZA (LC) 

El punto de referencia para esta medida, es la distancia desde la protuberancia 

occipital al labio superior (Chiriboga 2017). 

2.4.1.4 ANCHURA DE LA CABEZA (AO) 

Consiste en la distancia máxima, se mide con compás o bastón, entre los puntos 

más salientes de los arcos zigomáticos (Chiriboga, 2017). 

2.4.1.5 DIÁMETRO LONGITUDINAL (DL) 

Distancia existente entre la punta del encuentro y la punta del isquion. Es determi-

nada con zoometro de bastón, esta medida representa la longitud del tronco (Peña, 

2017). 

2.4.1.6 DIÁMETRO DORSO-ESTERNAL (DD) 

Los puntos de referencia para esta medición son la parte más alta de la pendiente 

de la cruz arriba y la parte inferior de la región esternal abajo (Neira, 2016). 
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2.4.1.7 DIÁMETRO BICOSTAL (DBC) 

Distancia que existe entre dos planos costales, tomándose como puntos de refe-

rencia, por su fijeza la parte de dichos planos correspondiente a la punta del codo 

(Neira, 2016). 

2.4.1.8 LONGITUD DE LA GRUPA (LG) 

Torres (2017) indica que es la distancia entre las tuberosidades iliacas externas 

(punta del anca y punta del isquion. 

2.4.1.9 ANCHURA DE LA GRUPA (AG)  

Según Gallego (1998) citado por Sánchez (2002) indica que se toma como referen-

cia la distancia interaliada (puntas de anca)  

2.4.1.10 PERÍMETRO TORÁCICO (PT) 

Neira (2016) manifiesta que esta medida se toma al nivel de las partes más des-

cendentes de la cruz, en el borde del tórax, la cinta zoométrica debe volver a su 

punto de partida, estos datos también se pueden utilizar para la determinación apro-

ximada del peso y la determinación de ciertos índices. 

2.4.1.11 PERÍMETRO DE LA CAÑA (PC)  

Es tomada de la región metacarpiana, es la medida de la circunferencia de esta 

región; medida que puede estar relacionada con la amplitud zootécnica y también 

indica el desarrollo óseo (Neira, 2016). 

2.4.1.12 ANGULO SACRO-COXÍGEO  

Ángulo existente entre el íleon y el isquion, este ángulo se toma con el artrogonió-

metro (Neira, 2016). 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS ZOOMÉTRICAS DEL CABALLO  

Sacón y Rengifo (2019) indicaron que la base para la conservación futura de las 

diferentes razas, y la actualización de los perfiles morfológicos de las diferentes 

razas es la caracterización morfológica, así como la zoometría es fundamental para 

establecer las medias, valores estadísticos y aptitudes de las diferentes razas. 
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2.4.3 ÍNDICES ZOOMÉTRICOS 

Salamanca y sus colaboradores (2015) concluyeron que los índices zoométricos se 

relacionan entre distintas variables morfológicas cuantitativas que nos permiten de-

terminar el tipo y función de los animales entre razas. Estos indicadores proporcio-

nan información, ya sea para el diagnóstico racial, para la determinación de estados 

somáticos pre-dispositivos para determinadas funcionalidades, o para determinar 

el dimorfismo sexual de una raza (Torres, 2017). 

2.4.3.1 ÍNDICE CEFÁLICO 

Puede llamarse cabeza total, es la relación entre el ancho de la cabeza y la longitud 

de la cabeza.  Este índice permite clasificar los animales en dólico, braqui y meso-

céfalos y la fórmula es la siguiente (Bravo, 2013). 

𝐼𝐶𝑒 =
(𝐴𝐶)

(𝐿𝐶)
∗ 100   [ 1 ] 

Donde: 

ICe = índice cefálico  

AC = anchura de la cabeza  

LC = longitud de la cabeza  

2.4.3.2 ÍNDICE CORPORAL 

Es la relación entre el diámetro longitudinal y el perímetro torácico. Este índice per-

mite clasificar a los animales según la sistemática baroniana, en brevi, meso o lon-

gilíneos, la fórmula es la siguiente (Larrea, 2009). 

𝐼𝐶𝑜 =
(𝐷𝐿)

 (𝑃𝑇)
∗ 100   [ 2 ] 

Donde: 

ICo = índice corporal  

DL = diámetro longitudinal   

PT = perímetro torácico   
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2.4.3.3 ÍNDICE TORÁCICO  

Se basa exclusivamente, entre el diámetro bicostal y el diámetro dorso-esternal y 

cuya fórmula es la siguiente (Sañudo, 2009). 

𝐼𝑇 =
 (𝐷𝐵𝐶)

(𝐷𝐷)
∗ 100   [ 3 ] 

Donde: 

IT = índice torácico   

DBC = diámetro bicostal   

DD= diámetro dorso – esternal   

2.4.3.4 ÍNDICE DE LA PROFUNDIDAD RELATIVA DEL TÓRAX 

Indica si el animal se encuentra a mayor o menor distancia del suelo, aplicando la 

siguiente fórmula (Larrea, 2009). 

𝐼𝑃𝑇 =
  (𝐷𝐷)

 (𝐴𝐶)
∗ 100   [ 4 ] 

Donde: 

IPT = índice de profundidad relativa del tórax  

DD = índice cefálico  

AC = anchura de la cabeza 

2.4.3.5 ÍNDICE DÁCTILO-TORÁCICO O METACARPO-TORÁCICO 

Indica que el índice dáctilo-torácico también da una idea del grado de delicadeza 

del esqueleto, para lo cual se aplica la siguiente fórmula (Abril, 2015). 

𝐼𝑀𝑇 =
 (𝑃𝐶)

 (𝑃𝑇) 
∗ 100   [ 5 ] 

Donde: 

IMT = índice de profundidad relativa del tórax  
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PC = perímetro de la caña  

PT = perímetro torácico  

2.4.3.6 ÍNDICE PELVIANO 

Indica la relación entre el ancho y el largo de la pelvis, reflejando una pelvis propor-

cionalmente más ancha que larga o viceversa, aplicando la siguiente fórmula (Ro-

dríguez et al., 2001). 

𝐼𝑃𝑒 =
( 𝐴𝐺) 

 (𝐿𝐺) 
∗ 100   [ 6 ] 

Donde: 

IPe = índice pelviano   

AG = ancho de la grupa   

LG = longitud de la grupa  

2.4.3.7 ÍNDICE DE PROPORCIONALIDAD 

La interpretación de este índice es, sin duda, más intuitiva que el índice corporal o 

torácico tradicional. Elevación de la cruz en diámetro longitudinal por cien, apli-

cando la siguiente formula (Sañudo, 2009). 

𝐼𝑃 =
 (𝐴𝐶) 

  (𝐷𝐿) 
∗ 100   [ 7 ] 

Donde: 

IP = índice proporcionalidad    

AC = alzada de la cruz    

DL = diámetro longitudinal   

2.4.3.8 PESO APROXIMADO 

Petry y sus colabores (2012) indican que, está compuesta por el perímetro torácico 

para razas ligeras. 
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𝑃𝐴 = (𝑃𝑇)3 ∗ 100   [ 8 ]  

Donde: 

PA = peso aproximado    

PT = perímetro torácico  

  



CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La presente investigación se realizó en el Cantón Pichincha, provincia de Manabí, 

situada geográficamente a 1°02′50″S 79°49′07″O. Está ubicado en el extremo orien-

tal de Manabí, bañado por las aguas del Río Daule, cuyos márgenes es la línea 

divisoria de esta provincia con Guayas. FUENTE: Gobierno autónomo descentralizado del cantón Pi-

chincha  (GADP, 2015). 

3.2.  DURACIÓN 

El trabajo tuvo una duración de 80 días de trabajo de campo, empezó el 15 de 

marzo del 2021 y finalizó el 30 de junio del 2021.   

3.2.1. MATERIALES  

Según Mariz (2016) indica que las evaluaciones zoométricas se pueden realizar 

con el uso del hipómetro zootécnico y cinta métrica. 

Cinta métrica flexible: Algunas incluyen una estimación del peso del animal según 

el perímetro torácico. 

Bastones hipométricos: Se utiliza para medir alzadas, distancias y anchuras. 

Artrogoniometro: Se utiliza para medir el ángulo isquio-iliaco  

Jáquima con soga: para la sujeción de los animales  

3.2.2.      MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Se utilizó un zoómetro de bastón pequeño de 60 cm, con el cual se midió: el ancho 

de la cabeza que comprende la medida entre las crestas malares que se encuen-

tran encima de los ojos, para el largo de la cabeza se medirá desde la nuca hasta 

el morro.  

Un zoómetro de bastón mediano de 150 cm, con el cual se midió: el diámetro dorso 

esternal que comprende la parte más alta de la pendiente de la cruz arriba y la parte 

inferior de la regio esternal abajo; el diámetro bicostal que comprende la distancia 

que existe entre los dos planos costales; la longitud de la grupa que comprende la 

distancia de las tuberosidades iliacas externas (punta del anca y punto del isquion); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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anchura de la grupa, que comprende la referencia de la distancia interaliada (puntas 

de anca). 

Un zoómetro de bastón grande de 200 cm, con el cual se midió:  azada de la cruz, 

que comprende la distancia del suelo hacia el punto más alto de la cruz (región inter 

escapular); la alzada a la grupa que comprende la longitud del segmento vertical 

entre la parte más dorsal del punto entre las apófisis espinosas de la última vértebra 

lumbar y la primera vertebra sacra y el suelo sobre el cual descansa el animal y el 

diámetro longitudinal que se toma en consideración entre la punta del encuentro y 

la punta del isquion. 

Una cinta métrica de 300 cm, la cual se utilizó para medir el perímetro torácico que 

se tomara a nivel de la parte más descendente de la cruz en el borde del tórax, 

volviendo la cinta a su punto de partida y el perímetro de la caña que esta es la 

medida de la circunferencia de la región metacarpiana  

Los índices zoométricos se calcularon relacionando cada una de las medidas zoo-

métricas obteniendo los siguientes:  

Índice cefálico, relaciona el largo y ancho de la cabeza, multiplicado por 100 (fór-

mula [ 1 ]) y se clasificaron en braquicéfalo, mesocéfalo y dolicocéfalo  

Índice corporal, relaciona el diámetro longitudinal y el perímetro torácico, multipli-

cado por 100 (fórmula [ 2 ]) 

Índice torácico, este relaciona el diámetro bicostal y el diámetro esternal, multipli-

cado por 100 (fórmula [ 3 ]) 

Índice de la profundidad relativa del tórax, relaciona el diámetro dorso-esternal y la 

alzada de la cruz, multiplicado por 100 (fórmula [ 4 ]) 

Índice dáctilo-torácico o metacarpo-torácico, relaciona el perímetro de la caña y el 

perímetro torácico, multiplicado por 100 (fórmula [ 5 ]) 

Índice pelviano, relaciona el ancho y longitud de la grupa, multiplicado por 100 (fór-

mula [ 6 ]) 
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Índice de proporcionalidad, relaciona la alzada de la cruz y el diámetro longitudinal, 

multiplicado por 100 (fórmula [ 7 ]) 

Peso aproximado, perímetro torácico  3 , multiplicado por 100 (fórmula [ 8 ]) 

Para los datos cromohipológicos se observó la tonalidad del pelaje incluyendo la 

crin y la cola, y de la misma forma con la coloración de los cascos en función del 

número de extremidades en que se presentan esas particularidades. 

3.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Aguilar (2005) refiere, que para realizar la representación de los datos resultantes 

a través de los cálculos deben ser valores estimados, ya que estos resultados pue-

den ser erróneos, esto debido a que se ubican de forma numérica en las fórmulas, 

estas alterarán las variables de estudio e inclusive el costo. No obstante, una in-

vestigación con número de muestras escasas afecta también a la precisión y efec-

tividad para la detección de diferencias entre grupos y como resultado podrían con-

ducir a conclusiones falsas; además, recomienda que si no se conoce el total de 

unidades observacionales que integran a una población se aplica la siguiente fór-

mula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

Z: valor estándar la cual usaremos a una confiabilidad de (1,96). 

p: proporción estimada de caballos con características morfológicas autóctonas y 

que retienen paso de ambladura (10%). 

q: proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estu-

dio (1-p). 

d: nivel de precisión absoluta (5%). 

𝑛 =
(1,96)2(0,1)(0,90)

(0,05)2      
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n = 138,2 caballos ≈ 139 caballos. 

3.2.5. TÉCNICA ESTADÍSTICA 

Se utilizó una técnica estadística descriptiva para obtener valores de promedio, va-

lor mínimo, valor máximo, desviación estándar y coeficiente de variación, con el 

paquete estadístico InfoStat, los resultados se presentaron en barra simple y en 

forma de pasteles (Balzarini et al., 2018) 

3.3.4. PROCEDIMIENTO  

Se ubicaron los animales y se procedió a evaluar si cumplían con las características 

fenotípicas de los caballos de biotipo criollos y se levantó un registro (Anexo 1). Se 

realizó una revisión dental para la obtención cronométrica de su edad aproximada, 

los mimos que tenían al menos los 3 años cumplidos; luego se tomaron fotografías 

de los planos izquierdo, derecho y frontal de la cabeza para identificar los diferentes 

perfiles tanto de cabeza como corporales, color de la capa y color de los cascos, 

posteriormente los animales fueron llevados a un lugar con piso firme y horizontal, 

en donde se realizaron la toma de las medidas zoométricas.  

Los animales fueron sujetados de una forma adecuada para su correcto manejo y 

no causar estrés o daños al animal, en algunos animales que presentaron compor-

tamientos peligrosos, se realizaron maniobras de sujeción, los mismos que se co-

locaron dentro de trinquetes de sujeción con sogas. Los animales estuvieron equi-

librados sobre sus cuatro extremidades, para la toma de medidas morfométricas se 

utilizaron bastones zoométricos grandes (200 cm), medianos (150 cm) y pequeños 

(60 cm) de fabricación artesanal, para la medición del ángulo isquio-iliaco se utilizó 

un artrogoniómetro de fabricación artesanal,  para la medición de los perímetros se 

utilizó una cinta métrica marca FIBER-GLASS ® de (300 cm), lo que corresponde 

al color de capa y color de casco fueron agregados en una hoja de notas.  



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO  

La población de animales utilizada en la investigación realizada en el cantón Pichincha, 

provincia de Manabí, se encuentra conformada por un 41% de hembras (57 yeguas) y 

59% machos (83 caballos), con un total de 140 animales (gráfico 4.1).  

Gráfico 4.1. Valores porcentuales de la distribución de los animales por sexo.  

 

4.2. VARIABLES ZOOMÉTRICAS  

En la tabla 4.1 se muestran las variables zoométricas encontradas en los 140 animales 

estudiados (machos y hembras). Los CV obtenidos deducen un grado de homogenei-

dad medio para casi todas las variables estudiadas (5% y 9%), lo que nos indica que 

existe una variabilidad media en el formato general de los equinos en estudio. 

 

 

 

 

41%

59%

Hembras Machos
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Tabla 4.1. Variables zoométricas por sexo. 

Variable  

Machos (n=83) Hembras (n=57) 

MIN 
(cm) 

MÁX 
(cm) 

MEDIA 
(cm) 

D.E. 
(cm) 

CV 
(%) 

MIN 
(cm) 

MÁX 
(cm) 

MEDIA 
(cm) 

D.E. 
(cm) 

CV (%) 

Longitud de cabeza 48,00 57,00 53,52 2,21 4,12 48,00 57,00 52,95 2,22 4,20 

Ancho de cabeza  20,00 24,00 21,92 0,99 4,53 19,00 24,00 21,74 1,20 5,53 

Alzada a la cruz 128,00 148,00 137,22 4,61 3,36 129,00 148,00 136,75 5,53 4,04 

Alzada a la grupa  128,00 148,00 137,05 4,51 3,29 128,00 148,00 136,72 5,39 3,94 

Ancho de la grupa  39,00 50,00 44,49 2,71 6,09 37,00 50,00 44,86 3,26 7,28 

Longitud cuerpo  128,00 149,00 137,82 4,72 3,42 127,00 148,00 137,81 5,61 4,07 

Altura del pecho  55,00 67,00 62,13 2,52 4,05 55,00 66,00 61,11 2,79 4,57 

Longitud de grupa  38,00 49,00 44,02 2,44 5,54 38,00 49,00 44,02 3,02 6,86 

Diámetro bicostal  27,00 40,00 35,33 2,75 7,80 28,00 40,00 35,29 3,08 8,74 

Perímetro torácico 138,00 160,00 151,12 5,63 3,73 138,00 161,00 153,11 6,58 4,29 

Perímetro caña  16,00 20,00 17,88 1,04 5,82 16,00 20,00 17,68 1,05 5,97 

Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E = Desviación estándar; C. V= Coeficiente de variación  

 

4.2.1. ANCHO Y LONGITUD DE CABEZA  

Los machos poseen una media de longitud de cabeza de 53cm con una variación de 

48cm a 57cm. Al mismo tiempo, también se observa que las hembras poseen una 

media similar de 52 cm con la misma variación, es decir de 48cm a 57cm (tabla 4.1).  

Las medias reportadas en el presente estudio, son similares a las indicadas por Larrea 

et al. (2018), quienes reportan sobre caballos criollos ecuatorianos de la provincia de 

Chimborazo, presentaron una longitud de cabeza con una media de 55 cm para las 

hembras y 56 cm para los machos.  

Según Gutiérrez (2019), la longitud de la cabeza debe ser igual al área inferior del 

cuello; el grosor del cuello en la base debe ser igual a la longitud de la cabeza, y el 

espesor del cuello en unión a la cabeza debe ser la mitad de la longitud de la cabeza. 

Este mismo autor hace mención que cuando la cabeza es demasiado larga o achatada 

dificulta el trabajo de los animales, a más de dar un aspecto feo a los mismos. En 

relación con lo anterior, Moreno, Causil y Pardo (2018) añaden que ciertas reacciones 

menos ágiles de los caballos, son resultados de una cabeza muy larga, estas reaccio-

nes casi no ocurren en caballos criollos, debido a que los mismos tienen una longitud 

de cabeza proporcional a su cuerpo.  
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Por otra parte, también es posible analizar en los datos zoométricos, una media para 

la variable ancho de cabeza de 21cm para machos y 21cm para hembras. El promedio 

de variación para machos está comprendido en un rango de 20cm a 24cm, similar al 

de las hembras que va desde 19cm a 24cm. Según Almeida (2010) el ancho de la 

cabeza es una característica propia del sexo, y por ello es común que la cabeza de los 

caballos sea 1,1 cm más largo y 0,5 cm más ancho que las yeguas.  

Al analizar las medidas obtenidas (tabla 4.2), se establece que los resultados en el 

ancho de cabeza se aproximan a los resultados de Sacón y Rengifo (2019), son infe-

riores a los reportados por Morales y Cedeño (2017), aunque en las citas de Domín-

guez et al., (2019) y Patiño et al., (2015) la diferencia es mucho mayor. En relación a 

la longitud, los valores son inferiores a los mostrados por Sacón y Rengifo (2019); 

Morales y Cedeño (2017); Domínguez et al. (2019) y Patiño et al. (2015). 

Tabla 4.2. Análisis del ancho y longitud de cabeza en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Ancho de 

cabeza (cm) 

Longitud 
de cabeza 

(cm) 

Morales y Cedeño (2017) 23 55 
Sacón y Rengifo (2019) 22 56 
Domínguez et al. (2019) 31 56 

Patiño et al. (2015) 32 59 

 

4.2.2. ALZADA A LA CRUZ Y GRUPA  

Para caballos la alzada a la cruz presentó un valor medio de 137,22cm (±4,61) con 

una variación de 128cm a 148cm, mientras que, en las yeguas se obtuvo un valor de 

136,75 (±5,53) con un mínimo de 129cm y un máximo de 148cm (tabla 4.1).   

Por otra parte, en cuanto a la alzada a la grupa la media para machos fue de 137,05cm 

(±4,51), con valores promedio de 128cm hasta 148cm. En las hembras la media fue 

de 136,72 (±5,39), presentando un mínimo 128cm y un máximo de 148cm. La supe-

rioridad de caballos en relación a las hembras es mínima, estos valores concuerdan 

con los citados por Gutiérrez (2019), quien expresa que en la provincia de Manabí-
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Ecuador, los equinos tipos criollos presentan valores de 138,84cm y 140,48cm para 

machos y hembras respectivamente, con ligera superioridad de las hembras.  

En relación con lo anterior, Gutiérrez (2019) añade que el sexo del animal no infiere 

significativamente en la alzada de la grupa, esto debido a que los valores de la misma 

dependen en su mayoría de factores como el manejo, edad o raza. No obstante, es 

necesario resaltar que Almeida (2010) describe que en el caso de las hembras, sí 

puede existir una ligera diferencia (mayor alzada) pero esto se puede evidenciar espe-

cialmente cuando se encuentran en la etapa reproductiva, debido a los cambios mor-

fológicos que pasan.  

Tabla 4.3. Análisis alzada a la cruz y alzada a la grupa en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Alzada a la 
cruz (cm) 

Alzada a la 
grupa (cm) 

Larrea et al. (2018) 126,80 128,20 
Morales y Cedeño (2017) 140,10 139,38 
Domínguez et al. (2019) 157,80 136,20 

Patiño et al. (2015) 153,00 135,10 

 

En la tabla 4.3, se puede observar que los resultados obtenidos para la variable alzada 

de la cruz son superiores a los reportados por Larrea et al. (2018), sin embargo, son 

inferiores a los obtenidos por Morales y Cedeño (2017); Dominguez et al. (2019) y por 

Patiño et al. (2015). Lo mismo ocurrió para la alzada a la grupa. 

4.2.3. ANCHO Y LONGITUD DE GRUPA  

En este estudio se presentó un ancho de grupa para machos de 44 cm (±2,71) con 

valores mínimos y máximos de 39cm y 50cm respectivamente. Para las hembras la 

media obtenida fue de 44 (±3,26), reportando un valor mínimo de 37 y máximo de 50.  

En lo que respecta a lo longitud de grupa, la media obtenida para los caballos fue de 

44 (±2,44), siendo su valor mínimo de 38cm y máximo de 49cm. Para las yeguas la 

media reportada fue igual a la de los caballos, pero con una desviación estándar de 3 

cm. De igual forma los valores mínimos y máximos presentaron similitud, lo que indica 

que entre la diferencia de sexo no se hallaron medidas comparativas.  
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Según Rezende et al. (2021), existe una tendencia de que las hembras presenten un 

ancho de grupa mayor que los machos, pero esto va a depender de las razas, y de la 

estructura esquelética que llevan los genes. En la presente investigación no existió 

diferencia en los valores de ancho y longitud de grupa para machos y hembras, lo que 

según Salas (2021), se sustenta con una presencia de fuerte musculatura en la grupa 

de las yeguas, concordando con el estándar y propósito de la raza, que tradicional-

mente es una raza de silla, con una gran fortaleza en sus cuartos traseros.  

Al comparar los resultados con otras investigaciones, es posible observar en la tabla 

4.4 que las medias obtenidas para ancho y longitud de grupa son bastantes similares 

a los reportados por Larrea et al. (2018) y Patiño et al. (2015). Así mismo, Salas (2021) 

indica que una grupa armónica muestra un buen rango de contracción, favoreciendo 

la velocidad. 

Tabla 4.4. Análisis del ancho y longitud de grupa en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Ancho de 

grupa (cm) 
Longitud de 
grupa(cm) 

Larrea et al. (2018) 44 44 

Patiño et al. (2015) 43 44 

 

4.2.4. DIÁMETRO LONGITUDINAL  

Para el diámetro longitudinal, los caballos presentan una media de 137,82cm (±4,72) 

y para los yeguas 137,81 cm (±5,61). Los valores mínimos y máximos estuvieron com-

prendidos desde 128cm hasta 149cm para machos y desde 127cm hasta 148cm para 

hembras. Según Gutiérrez (2019) a partir del año comienza a vislumbrarse el perfil 

característico de la raza de la que se trate, el animal se estira aumentando su longitud 

corporal, resultando así que el biotipo del caballo criollo cumpla con valores de 133.88 

para hembras y 137.35 para machos.   

Los valores obtenidos en la presente investigación (tabla 4.5), se encuentran similares 

a los obtenidos por Ullauri y Cedeño (2020), encima de los reportados por Larreta et 

al. (2018) y por debajo de los reportados por Morales y Cedeño (2017). Esta variación 
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posiblemente se debe al manejo técnico que se les da a los equinos después del año 

de nacimiento.  

Tabla 4.5. Análisis del diámetro longitudinal en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Diámetro Lon-
gitudinal (cm) 

Ullauri y Cedeño (2020) 137 

Larrea et al. (2018) 131 

Morales y Cedeño (2017) 145 

 

4.2.5. DIÁMETRO BICOSTAL  

La medida mínima para diámetro bicostal es de 27cm y la máxima de 40cm para ma-

chos, obteniendo así una media de para caballos de 35,33cm (±2,75). En el caso de 

las hembras sus valores mínimos y máximos están comprendidos entre 28cm y 40cm, 

con una media de 35,29cm (±3,08). La diferencia entre machos y hembras es mínima, 

debido a que el diámetro bicostal de las yeguas depende mucho del tipo de actividad 

reproductiva de las hembras. Esta información concuerda con lo citado por, quien in-

dica que estas medidas de diámetro bicostal son relativas y que tanto en machos como 

hembras pueden ser similares.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación (tabla 4.6), tienen una diferencia 

mínima a los reportados por Morales y Cedeño (2017), son mayores que los mostrados 

por Larrea et al. (2017) y son menores que los mostrados por Salamanca et al. (2017), 

estas diferencias se deben a lo citado en el párrafo anterior, donde se hace referencia 

que la medida del diámetro bicostal es relativa al propósito del animal.  

Tabla 4.6. Análisis del diámetro bicostal en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Diámetro bicostal 

(cm) 

Morales y Cedeño (2017) 34,32 
Larrea et al. (2018) 32,60 

Salamanca et al. (2017) 40,70 
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4.2.6. DIÁMETRO DORSO ESTERNAL   

Se obtuvo una media de 62,13 cm (±2,52), con un máximo de 67cm y mínimo 55cm 

en machos, mientras que en hembras los valores fueron casi similares, presentando 

así una media de 61,11 (±2,79), con un máximo de 66 cm y mínimo 55 cm.  

Estos resultados se aproximan a los mostrados por Molina y Moreira (2020); Ullauiri y 

Cedeño (2020) y Neira (2016). Sin embargo, son superiores a los señalados por Larrea 

et al. (2018) e inferiores a los encontrados por   Morales y Cedeño, (2017).  La 

diferencia 1,02cm entre machos y hembras se debe a que para el díametro 

dorsoesternal, los caballos por lo general tienen 1,7cm más alto entre el tórax y la cruz.  

Tabla 4.7. Análisis del diámetro dorso esternal en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Diámetro 

dorso esternal 
(cm) 

Molina y Moreira (2020) 63,46 

Ullauri y Cedeño (2020) 62,56 

Neira (2016) 63,40 

Larrea et al. (2018) 60,00 

Morales y Cedeño (2017) 65,20 

 

4.2.7. PERÍMETRO TORÁCICO  

Para esta variable, se obtuvo un promedio de 151,12cm (±5,63) con un valor mínimo 

de 138cm y máximo de 160cm en machos, por otra parte, las hembras presentaron 

una media de 153,11cm (±6,58), con un mínimo de 138cm y un máximo de 161cm. Es 

posible notar que las yeguas presentan 1,99cm más de perímetro torácico que los 

caballos, lo que según Salas (2021) se debe a que las yeguas tienen tendencia a un 

mayor perímetro torácico que los potros, puesto que la función reproductora en las 

hembras condiciona una mayor dilatación del costillar. 

Los valores encontrados para el perímetro torácico en el presente estudio, son simila-

res a los obtenidos por Morales y Cedeño, (2017), inferiores a los señalados por Larrea 

et al. (2018) y por Alomaliza (2014), pero son superiores a los establecidos por Larrea 
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(2015), lo que se debe al tipo de trabajo y la alimentación, sin mencionar la gran varia-

bilidad genética que hay en el país. 

Tabla 4.8. Análisis del perímetro torácico en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Perímetro torá-

cico (cm) 

Morales y Cedeño (2017) 152,58 

Larrea et al. (2018) 148,40 

Alomaliza (2014) 158,64 

Larrea (2015) 151,20 

 

4.2.8. PERÍMETRO DE CAÑA  

En los machos el perímetro de caña presentó una media de 17,89 cm (±1,04) con un 

máximo de 20 cm y un mínimo de 16 cm, siendo similar a los valores de las hembras 

que obtuvieron una media de 17,68 cm (±1,05) con un máximo de 20 y un mínimo de 

16cm. En animales adultos, a pesar de ciertas peculiaridades raciales, variables como 

el diámetro entre encuentros y perímetro de la caña o del corvejón, se alcanzan ma-

yores valores en los machos (Salas, 2021).  

Estos valores (tabla 4.9), se aproximan a la media establecida por Morales y Cedeño, 

(2017), pero son superiores a los señalados en el perímetro de caña por Larrea et al 

(2018) y Larrea (2009), lo que puede depender al igual que anteriores variables de la 

genética y de la alimentación.  

Tabla 4.9. Análisis del perímetro de caña en relación a otros autores. 

Cita de otros autores 
Perímetro de 

caña (cm) 

Morales y Cedeño (2017) 17,84 

Larrea et al. (2018) 16,70 

Larrea (2009) 17,20 

 

4.2.9. DIFERENCIA ALTURA SACRO – COXAL  

Con base al gráfico 4.2, se puede comprender que en el estudio se presentaron dos 

tipos de grupas, las cuales fueron isquio-iliaco inclinado (25° a 35°) y bajo (35° a 45°). 
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En cuanto a la primera, se presenció un 95,71 % de la población estudiada, siendo 

valorada como la grupa que predomina mayormente, comprendiendo que los anima-

les, tanto caballos como yeguas, presentan una gran potencia en sus cuartos traseros. 

En contraste con aquello, se puede destacar que los resultados guardan similitud con 

la investigación de Morales y Cedeño (2017), quienes reportaron también un porcen-

taje de perfil isquio-iliaco inclinado en la muestra en estudio mayor al 90 %.  

 
Gráfico 4.2. Valores porcentuales referentes a la distribución isquio–iliaco.  

4.3. ÍNDICES ZOOMÉTRICOS    

En la tabla 4.10, se muestra el análisis comparativo de los promedios de los índices 

zoométricos, en los que no se encontró diferencias entre machos y hembras. Según 

Gutiérrez (2019), esta similitud entre machos y hembras, se puede inferir en la mejora 

de las medidas zoométricas que los criadores han desarrollado los ajustes al manejo 

y selección.  

Tabla 4.10. Variables zoométricas machos y hembras  

 
Variable 

 Machos  Hembras  

 
n 

 
Media 

 
D.E. 

 
CV 

 
Mín. 

 
Máx. 

 
n 

 
Media 

 
D.E. 

 
CV 

 
Mín. 

 
Máx. 

95.71%

4.29%

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Inclinado Bajo
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Índice cefálico 
Índice corporal 
Índice torácico 

Profundidad rela-
tiva del tórax 

Índice dáctilo torá-
cico 

Índice pelviano 
Índice de propor-

cionalidad 

83 
83 
83 
83 
 
83 
 
83 
 
83 

41,00 
91,18 
56,83 
45,30 

 
11,84 

 
101,17 

 
99,55 

1,89 
3,03 
3,55 
1,26 

 
0,60 

 
3,54 

 
1,11 

4,61 
3,33 
6,25 
2,77 

 
5,09 

 
3,50 

 
1,11 

36,36 
85,90 
45,76 
42,64 

 
10,06 

 
95,24 

 
97,73 

45,10 
100,00 

65,00 
48,53 

 
13,42 

 
107,14 

 
102,31 

57 
57 
57 
57 
 
57 
 
56 

 
57 

41,11 
89,98 
57,70 
44,70 

 
11,57 

 
102,01 

 
99,22 

2,30  
3,66 
3,91 
1,45 

 
0,73 

 
4,44 

 
1,35 

5,59 
4,07 
6,78 
3,24 

 
6,34 

 
4,35 

 
1,36 

36,54 
80,63 
48,28 
41,78 

 
10,13 

 
93,88 

 
97,01 

48,00 
102,90 

63,93 
48,46 

 
13,77 

 
122,50 

 
103,08 

 

4.3.1. FRECUENCIA DE ÍNDICES ZOOMÉTRICOS EN CABALLOS  

Con base a los datos obtenidos (tabla 4.3), se logró evidenciar que un 95,18% de 

caballos en estudio son considerados dolicocéfalos (> 38), siendo caracterizados por 

presentar una cara más larga que ancha, mientras que, un 4,82% mostró un índice 

cefálico de clase mesocéfalo (36-38), es decir de cabeza mediana.  

Estos resultados se aproximan a los presentados por Molina y Moreira (2020), quienes 

en su investigación reportaron la prevalencia de la clase dolicocéfalo en un 95,74%, 

mesocéfalo 2,13% y braquicéfalo 2,13%, así mismo, a lo reportado por Morales y 

Cedeño  (2017) (dolicocéfalo 89,1% y mesocéfalo 2,2%). En cuanto a las hembras, se 

presentó valores similares a los caballos y a las investigaciones citadas, siendo un 

92,98% de clase dolicocéfalos (>38) y un 7,02% mesocéfalo (36-38).  

Para el índice corporal en machos, se estableció un porcentaje 86,75%, que los carac-

teriza como longilíneo (>88) y 13,25% brevilíneo (<88), estos resultados son similares 

a los obtenidos por Morales y Cedeño  (2017) que alcanzaron un 88,3% para animales 

de clase longilíneos (>88) y un 10% para la clase brevilíneo, lo que difiere de lo obte-

nido por Larrea, (2005) quien reportó un 50% para mesolíneo (86) y un 30% para lon-

gilíneo (>88).  Por otra parte, las hembras difirieron de los machos porque presentaron 

una frecuencia de 100% para Brevilíneo (<86). 

En relación al Índice torácico, los machos obtuvieron 83% de animales de clase doli-

cotorácico (>54), y un 8,43% de clase mesotorácico (entre 52 y 54) y braquitorácico 

8,43% (<52). Resultados que son diferentes a los obtenidos por Molina y Moreira 
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(2020) en los que el 19,15% correspondió a mesotorácicos, el 59,57% a dolicotoráci-

cos y el 21.28% de tipo braquitorácico. Por el contrario, las hembras en su totalidad, 

es decir en una frecuencia del 100% mostraron ser de clase Braquitorácico (<52). Esta 

diferencia está dada principalmente por la variabilidad que hay en poblaciones de ori-

gen genético similar, es decir la mezcla de genes al momento de su construcción o 

formación.  

Sobre la profundidad relativa del pecho, en machos se obtuvo un 59,04 % de animales 

dolicomorfos (>45), un 36,14 % de animales mesomorfos (entre 43y 45) y un 4,82 % 

de animales braquimorfos (<43). Resultados que contrastan con los alcanzados por 

Molina y Moreira (2020) que obtuvieron un 95,74% al tipo dolicomorfos (>45) mientras 

que, en un 2,13% para mesomorfos (43 a 45) y branquimorfos (<43).  

Por otra parte, las hembras obtuvieron un 84,21% de ejemplares branquimorfos (<43), 

es decir de forma pesada y muy resistente (conveniente para los partos de las yeguas), 

además también presentaron características de mesomorfos (43 a 45) 10,53% y doli-

comorfos 5,26% (<43).  

En relación al índice metacarpiano para machos, se presentó una correlación alta (>12) 

de un 43,37%, una correlación media (entre 11 y 12) de un 49,40% y una correlación 

baja (<11) de un 7,23%. Molina y Moreira (2020) obtuvieron resultados de correlación 

baja (<11) de 2,13%, una correlación media (11 a 12) de 2,3% y una correlación alta 

(>12) de 95.74% para la mayor parte de la población.  

Ullauri y Cedeño (2020) establecieron una correlación baja (<11) con una frecuencia 

de 26%, una correlación media (11-12) correspondiente a un 56% y finalmente una 

correlación alta (>12) equivalente al 18%. En las hembras de la presente investigación, 

el índice metacarpiano tuvo una frecuencia del 100% para correlación alta (>12).  

En lo que respecta a el índice pelviano en machos, la mayor frecuencia fue obtenida 

para el tipo Dolicopélvico (>101) con un 62,65%, luego una frecuencia de 7,23% para 

el tipo Mesopélvico (99 a 101) y finalmente una frecuencia de 30,12% para el tipo 

Braquipelvico (<99).  
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A diferencia de estos resultados Molina y Moreira (2020), registraron como el más pre-

dominante para su investigación, un índice pelviano de tipo Braquipelvico (<99) con un 

85,11%, luego el tipo Mesopélvico (99 a 101) con un 10,64% y después tipo Dolicopél-

vico (>101) con un 4,26%. Así mismo, Morales y Cedeño, (2017)  establecieron para 

la case Dolicopélvico (>101)   un 52,2% de frecuencia y las clase Mesopélvico y Bra-

quipelvico (<99) con un 23, 9%. En el caso de las hembras en estudio, el índice pel-

viano representó un 100% para la clase Braquipélvico (<99).  

El índice de la proporcionalidad encontrado fue de tipo alto (<99) con una frecuencia 

de 27,71%, así mismo el de tipo medio con una frecuencia del 62,65% y baja frecuen-

cia de 9,64% en el tipo largo (>101).Estos porcentajes difieren a los establecidos por 

Morales y Cedeño, (2017) quienes obtuvieron un valor de 78,3% correspondiente a la 

clase largo (<99), al igual que lo citado por Molina y Moreira (2020), quienes obtuvieron 

el 73,53% para el tipo largo (<99). En el caso de las hembras, el índice de la propor-

cionalidad tuvo una frecuencia del 100% para el tipo alto.  

El peso aproximado tanto en machos (45,78%) como en hembras (35,09%) estuvo 

representado en una mayor frecuencia en valores mínimos de 280 kg y máximo de 

319 kg. Según Barreto (2021), estos pesos se ven influenciados por el manejo y ali-

mentación que se presenta en los diversos lugares donde residen, a su vez, también 

se ven bastantes influenciados por la genética. 

Tabla 4.3. Frecuencia de índices zoométricos en caballos y yeguas. 

ÍNDICE CLASE RANGO 

MACHOS HEMBRAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

N % N % 

 
Índice cefálico 

Braquicéfalo <36 0 0,00 0 0,00 

Mesocéfalo 36-38 4 4,82 4 7,02 

Dolicocéfalo >38 79 95,18 53 92,98 

Índice corporal 

Brevilíneo <86 11 13,25 57 100,00 

Mesolíneo 86-88 0 0,00 0 0,00 

Longilíneo >88 72 86,75 0 0,00 

Índice torácico 

Braquitorácico <52 7 8,43 57 100,00 

Mesotorácico 52-54 7 8,43 0 0,00 

Dolicotorácico >54 69 83,13 0 0,00 

Braquimorfo  <43 4 4,82 48 84,21 
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Índice de la profundidad del 
tórax 

Mesomorfo 43-45 30 36,14 6 10,53 

Dolicomorfo >45 49 59,04 3 5,26 

Índice metacarpiano 

Correlación baja <11 6 7,23 0 0,00 

Correlación media 11-120 41 49,40 0 0,00 

Correlación alta >12 36 43,37 57 100,00 

Índice pelviano 

Braquipelvico <99 25 30,12 57 100,00 

Mesopélvico 99-101 6 7,23 0 0,00 

Dolicopélvico >101 52 62,65 0 0,00 

Índice de la proporcionali-
dad 

Largo  <99 23 27,71 57 100 

Medio  99-101 52 62,65 0 0,00 

Alto >101 8 9,64 0 0,00 

Pesos aproximado (kg) 

1 200 a 239 9 10,84 7 12,28 

2 240 a 279 29 34,94 16 28,07 

3 280 a 319 38 45,78 20 35,09 

4 320 a 360 7 8,43 14 24,56 

4.4. VARIABLES FANERÓPTICAS  

4.4.1. COLOR DE CAPAS 

Con base al gráfico 4.3, se puede evidenciar que los caballos criollos presentan una 

gran variedad de colores de capa, a su vez, en el mismo gráfico se puede observar 

que el color con mayor presencia es el castaño, en un 34,29 %, seguido por pinto en 

un 17,14 %, mientras que, entre los colores en menor presencia (0,71 %) se encuen-

tran el tordillo, tordo, overo alazán, negro y albino.  

Silva (2017) destacan que el castaño es una capa constituida por pelos rojos, de tona-

lidad parecida a la cáscara de la castaña, con cabos y extremos de color negro o fran-

camente oscuros. En relación con lo anterior, Gutiérrez (2019) manifiesta que, tanto 

en machos como hembras, la castaña es la capa dominante especialmente cuando 

son criollos.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos coinciden con los reportados 

por Larrea (2014), quien detalla que castaño y pinto son los colores que más se en-

cuentran en las capas del animal en estudio. A su vez, Vélez y Meza (2021) en su 

investigación realizada en Manabí muestran que el color castaño se presenció en un 

mayor porcentaje (51 %).  
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Gráfico 4.3. Valores porcentuales referentes al color de capas. 

4.4.2. COLOR DE CASCOS 

En el gráfico 4.4 se puede apreciar las variaciones de colores de los cascos presentes 

en la muestra en estudio, donde un 42,86 % corresponde a los cuatro cascos de color 

negro y un 25 % a los cuatro cascos blancos, mientras que, en menor porcentaje (1,43 

%) se mostraron animales con cascos de variación un negro y tres blancos.  

De acuerdo con Gutiérrez (2019), en el Ecuador, se ha evidenciado que en los cascos 

de caballos criollos predomina el color negro en su totalidad, los mismos que indican 

que son animales de buena conformación y que les permite poder adaptarse y ser 

resistentes a los diferentes tipos de suelo o medio. En cuanto a los blancos, el mismo 

autor detalla que estos presentan una menor dureza, siendo más sensibles a suelos 

pedregosos.   

Es importante destacar que los valores obtenidos en la presente investigación coinci-

den con los reportados por Condori (2018), quien en su estudio realizado específica-
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mente con caballos criollos, logró también identificar que el color negro es predomi-

nante en todos los cascos. En lo que respecta a Manabí, Vélez y Meza (2021) citaron 

un 49% de animales con cascos negros.  

  

Gráfico 4.4. Valores porcentuales referentes al color de cascos. 

4.4.3. PERFIL CEFÁLICO 

En lo que respecta al perfil cefálico de los animales en estudio (gráfico 4.5), estos 

presentaron en un mayor porcentaje (94,29 %) rectilíneo, mientras que, únicamente el 

5,71 % presentó un perfil convexo.  

Neira (2016) argumenta que el perfil rectilíneo es aquel que cuya frente y cara son 

derechas, quijadas separadas y narices amplias y bien abiertas, siendo este categori-

zado como modelo o tipo de belleza. 

En lo que respecta a los resultados obtenidos, algo semejante presentan Molina y Mo-

reira (2020), quienes expresan que el perfil cefálico rectilíneo es el que mayormente 

se logró identificar en los animales en estudio, con un (78 %). Así mismo, en la inves-

tigación presentada por Condori (2018).   
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Gráfico 4.5. Valores porcentuales referentes al perfil cefálico. 

4.4.4. PERFIL CERVICAL 

En el análisis del perfil cervical de los caballos analizados en la presente investigación 

(gráfico 4.6) se logró evidenciar que la mayor parte de la población presenta un perfil 

cervical piramidal (81,43 %), mientras que, para el perfil tipo ciervo se identificó única-

mente un 14,29 %. 

Vélez y Meza (2021) sustentan que el perfil cervical piramidal es otra de las caracte-

rísticas principales del caballo criollo en el Ecuador, siendo así que Sacón y Rengifo 

(2019) identificaron un 90,71 % de su población con este perfil y de la misma manera, 

Condori (2018) con un 87%, valor igual al obtenido en la presente investigación 
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94%
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Gráfico 4.6. Valores porcentuales referentes al perfil cervical. 

4.4.5. PERFIL DORSO-LUMBAR 

En el gráfico 4.7., se evidenció los resultados obtenidos con base al perfil dorso-lum-

bar, en donde se puede comprender que el 95 % de los animales en estudio presentan 

un perfil dorso normal, mientras que, el 5 % se identificó con un perfil dorso sillón, lo 

cual según Neira (2016) se caracteriza por una forma cóncava, en donde los caballos 

presentan malos aplomos y menos fuerza en los garrones al impulsarse.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos y ya detallados, coinciden con 

lo reportado por Barreto (2021), el mismo que en su investigación realizada en el can-

tón el Carmen, perteneciente a la provincia de Manabí, identificó un 100 % de animales 

con perfil dorso-lumbar normal, sustentando que este tipo de perfil les permite tanto a 

hembras como a machos tener una buena resistencia y desarrollar sus actividades sin 

ninguna dificultad. Además, en cuanto a las yeguas detalla que influye mucho, debido 

a que les brinda tranquilidad para llevar la gestación de la mejor manera.   
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Gráfico 4.7. Valores porcentuales referentes al dorso-lumbar. 

4.4.6. PERFIL VENTRAL 

En el gráfico 4.8. se puede visualizar los resultados obtenidos con base al perfil ventral 

de los animales evaluados, en donde el 85,71 % de la muestra presentó un perfil nor-

mal, seguido por un 10 % de vaca y un 4,29 % de galgo. En lo que corresponde al 

perfil de vaca, es importante mencionar que este porcentaje es debido a que parte de 

las yeguas evaluadas se encontraban en estado de gestación.  

Por otro lado, Gutiérrez (2019) expresa que el perfil galgo, muestra un vientre elevado, 

reducido y con falta de volumen, mientras que, el de vaca, es voluminoso y colgante, 

lo que imposibilita al animal a realizar diferentes movimientos y además, influye en la 

respiración del mismo.  

Vélez y Meza (2021) en su investigación realizada también en la provincia de Manabí 

muestran resultados similares a los obtenidos, en donde el perfil normal se presentó 

en la mayoría de los animales estudiados (75 %), considerando que este perfil es ca-

racterizado como agrandado y pendular. Además, los autores resaltan que existen di-

versos factores que pueden influir en este aspecto, tales como: edad, alimentación, 

sexo, entre otros.  
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Gráfico 4.8. Valores porcentuales referentes al perfil ventral. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Por los índices zoométricos calculados, se pudo clasificar a los machos como: dolico-

céfalo, longilíneo, dolicotorácico, dolicomorfo, de correlación metacarpiana media, do-

licopélvico y de proporcionalidad media; con respecto a las hembras estas fueron cla-

sificadas como: dolicocéfalo, brevilíneo, braquitorácico, braquimorfo, de correlación 

alta, braquipélvico, y de proporcionalidad larga. En cuanto a las variables externas 

obtuvieron perfiles cefálico rectilíneo (95%), cervical piramidal (87,14%), dorsal-lumbar 

normal (97,14%) y ventral normal (90%).   

Mediante la identificación de las características cromohipológicas, se encontró que los 

equinos en su mayoría presentan un color de capa castaño (35%) en comparación a 

la demás coloración de capas como el alazán, albino, bayo, blanco, castaño claro, 

castaño oscuro, moro, negro, overo alazán, palomino, pinto, rosillo, tordillo y tordo; en 

relación a los cascos predominó la coloración negra en sus cuatros cascos (42,86%) 

seguido por cuatro blancos (25%). 

A partir de la caracterización morfométrica de los caballos estudiados en el cantón 

Pichincha éstos mantienen correspondencia con los ejemplares evaluados en otros 

cantones de la provincia de Manabí bajo el contexto de características de biotipo crio-

llo. 

Se evidenció que en los caballos analizados del cantón Pichincha los animales (ma-

chos y hembras) poseen estructura morfológica similar, en que se destaca que el sexo 

no es un factor que incide en las variables en estudio.  

5.2. RECOMENDACIONES  

Generar una base de datos que permita la revisión de información sobre las variables 

morfométricas y cromohipológicas estudiadas, a su vez continuar con la ejecución de 

investigaciones que permitan la caracterización del caballo criollo en las demás pro-

vincias del Ecuador.  
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En futuras investigaciones considerar los resultados de este estudio, como pilar fun-

damental de  la actividad productiva, por medio de estudios económicos y de factibili-

dad, con el fin de asegurar el protagonismo que significa la cría de caballos criollos en 

el país. 
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Anexo Nº 1: Formato individual de las variables fanerópticas  
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ - MFL CA-

RRERA DE MEDICINA VETERINARIA 

TESIS: Caracterización cromohipológica y zoométrica del caballo criollo en la provin-
cia de Manabí (fase iv) 

 

. 

REGISTRO INDIVIDUAL DE LOS ANIMALES 

Código:  Edad:  

Nombre:  Sexo:  

Propietario:  Capa:  

Color de casco:  Fecha:  

 

 VARIABLES FANEROPTICAS. 
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Anexo Nº 2: Formato individual de las variables zoométricas. 
 

-VARIABLES ZOOMÉTRICAS. 

 

 

Código Medida. Valor. 

1 – 2 Longitud de la cabeza.  

3 – 4 Ancho de la cabeza.  

5 – 6 Alzada a la cruz.  

7 – 8 Alzada a la grupa.  

9 – 10 Ancho de la grupa  

11 – 12 Longitud o largo del cuerpo o diámetro longitudinal.  

5 – 13 Altura del pecho o diámetro dorso esternal.  

9 – 12 Longitud de la grupa.  

14 – 15 Diámetro bicostal  

16 Perímetro torácico.  

17 Perímetro de la caña.  

9 -18 Diferencia altura sacro coxal.  

 

Observaciones:  
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Anexo Nº 3: Materiales para la obtención de medidas zoométricas. 

Anexo 3-A: Artrogoniómetro  Anexo 3-B: Cinta métrica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3-C: Bastones zoométricos 
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Anexo N°4: Medición de las variables zoométricas de los animales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medida de ancho 
de cabeza 

Anexo 4-B: Anexo 4-A: Medida de longitud de 
la cabeza  

Anexo 4-C:  

Anexo 4-D:  Medida de alzada a 
la cruz 

Medida de alzada a 
la grupa 

Anexo 4-C:  
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Anexo N°5: Registro de las variables fanerópticas 

 

 

 

  

Anexo 5-A:  Anexo 5-B:  

Anexo 5-C:  
 

Anexo 5-D:  

Registro de variables 
fanerópticas 

Observación del perfil 
cefálico  

Observación del perfil 
dorso-lumbar 

Observación del per-
fil ventral 
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