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RES
Caballo Criollo Yen zolano son los descendientes de los caballos traidos por los espafio1es durante la Conquista y la Colonia. En
Venezuela s establecen dos nucleos: en la Guajira y en los Llanos.

Se ncuentra poca informacion de su morfom tria. Con intencion de caracterizarlo previo a establecerlo como primera raza quina
reconocida, se realiza este estudio

S miden 50 criol los castrados entre 4 y 19 anos de edad escogidos aleatoriamente en I Estado Apure. Consideramos 8 variab1 s
para cabeza y cu llo 9 para el tronco y 7 para mi mbros. S obti ne la media, d sviacion standard, val ores minimos, maximos y
coeficiente de variacion en porcentaje. Se consideraron las proporciones de las di£ rent s capas.

Para la alzada a 1a cruz, obt nemos un rango de 127 a 144 cms. comparado con 136 a 152 ems mencionada por otro autor. Exist
una diferencia d cincuenta y seis anos ntr el trabajo ant rior y el presente, la consaguinidad, adaptacion, alimentaci6n y otros,
pueden hab r influenciado la alzada a la cruz. Los valores de las demas variables s consid ran aportes. El pe1aje tordillo predomina
en 40%
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TROD CCIO

Por razones aun no completamente esta
blecidas, al momento del Descubrimien
to de America no xisttan caballos en ste
continente. Los spafioles estab1ecen un
centro de crfa de diferentes especies do
mesticas n 1a isla antillana de Santo Do
mingo donde sufrieron un proc so de
adaptacion por varios afios y de aUf fue
ron traidos a tierra firme venezolana.

Cronologicamente se establecen las si
guientes fechas de contacto y p netra
cion del caballo a Venezuela: 1520 Mi
sion punitiva de Gonzalo de Ocampo a
las costas de Cumana; 1521 Expedicion
de castigo de Jacome de Castellon al mis
mo lugar. Estas dos fechas s consideran
de contacto d 1caballo con nuestros abo
rfgen s, pero no el inicio de la cria caba
liar en el pais. (Cabrera)2. La fundaci6n
de Coro entre 1526-1527 por Juan de
Ampies qui n deja constancia de haber
enviado a su propio hijo y gente de a
caballos y ap ros, para la realizacion de
esta empresa, es considerada como el
verdadero inicio de 1a cria caballar en el

pais. A partir de 1528-1530 se importan
caballos desde la isla de Santo Domingo
por los Welseres: Ambrosio Alfinger,
Nicolas F derman, n el mismo ano Cris
tobal Rodriguez inicia la colonizacion d
los llanos del Apure y del Arauca lIe
vando consigo 10 yeguas y 2 potros pro
ced ntes d Jerez, Espana; Antonio Se
d no, n la misma epoca llevo d sde Puer
to Rico hasta la costa mas oriental de
Venezuela caballos de ese mismo origen
anti11ano. Con estos datos historicos se
confirma que e1 caballo criollo venezola
no tuvo su origen en caballos antillanos
proc dentes originalmente de Espana y
caballos traidos directamente de Espana.

Se considera Caballo Crioll0 ¥ nezo1ano
a los descendientes d los caballos men
cionados anteriormente, sin que n ellos
haya producido cruzamiento con ningu
na otra raza.

En Venezuela s establecieron dos nu
cleos: uno en la zona de la Guajira en el
Edo. Zulia, considerados de mayor por
te con una alzada a la cruz aproximada a
1,50 m y otro en los Llanos Venezolanos

con una talla menor mencionandose un
rango desde 1,36 a 1,52 m (Cabr ra)2 E1
Caballo Criollo ~ nezo)ano de los Lla
nos es el obj to de nuestro estudio. Ac
tualmente, s el resultado d una s 1 c
cion natural en su medio ambiente, s
tando sus caracteristicas fenotipicas in
fluenciadas por la calidad del suelo n el
que se reproduce. Su genotipo se acriso
10 por criarse en libertad y sin mas cui
dados que los que la natural za Ie pro
porciona. Su desempefio mas importan
te es como caballo de trabajo, por su gran
rusti cidad, siendo 1pret rido por exce
l ncia en las faenas de arreo, aparte y
captura de bovinos destinados a la pro
duccion de carne, n menos escala p ro
sin dejar de ser importante, es utilizado
como TIledio de transporte y carga por
habitantes del medio rural y colabora en
1abores agricolas en las zonas altas del
pais (CaneI6n.)3 .

No s conoc n r ferencias de estudios
morfometricos del caballo Criollo Yen 
zolano solamente hemos ncontrado r 
ferencia de su alzada a la cruz, por esta
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razon hemos querido realizar una mor
fom tna 10 mas completa posibl d este
caballo, a fin de lograr su car, cterizaci6n,
para establecer los parametros de su es
tandar racial, analizar estructuras que
zootecnicamente pudieran st.,r mejoradas
, para obt ner informacion' asica de su
fenotipo para 1juzgamiento del Caballo
Criollo Yen zolano y en ca~o de ser ne
cesario establecer planes de lnejoramien
to con criterios t' cnicam nte sust nta
dos. Trabajo similar fue realizado por
Sandoval. F. et al. (1998) 4 en los Llanos
Colombianos.

MATERIALES yMETOI)OS

Se midieron 50 caballos criollos castra
dos escogidos aleatoriamente, con eda
des que oscilan entre 4 y 19 anos, resi
dentes en el Hato Los Camorucos, Man
t cal, Municipio Munoz del Estado
Apur ,Venezuela. La tecnica de medi
cion fue la explicada en el t :xto: "Ext 
rior de los Grandes Animales" Domesti
cos (Aparicio)) Utilizamos Hipometro
para alzadas y diametro longitudinal,
compas para longitud y ancho de cab 
za, ancho del pecho, ancho y largo de la
grupa y cinta metrica para los demas dia
metros.

Los datos obtenidos fueron vertidos en
planillas disenadas para tal fin que in
cluye las sigui nt s medidas: Cab za y
cuello, 8 Variabl s: Largo d la cab za
(LC), Ancho d la Cabeza (AC:), Diame
tro nasobucal (D B), Diarnetro retro-

oculo mandibular (ORM), Tamano de las
or jas (TO), Oiametro de ins rcion de la
cabeza (OIC), Largo d I cuello (L.Cue).
Diametro insercion del tronco (DIT).
Region del tronco 9 variables: Insercion
cuello barril (ICB) Hu co subesternal
(H.Se), Diametro anterior barril-Perime
tro toracico DA -PT), Diametro lon
gitudinal (OL), Diametro posterior ba
rril (DPB), Alzad a la cruz (ACR), Al
zada a la grupa AG), Ancho de grupa
(AdG) Largo de grupa (LdG). Miem
bros 7 variabl s: Diam tro antebrazo
(DAB), Oiam tro rodilla (DR), Oiame
tro cana ant rior izquierda (OCAl), dia
metro cuartilla anterior izquierda
(DCuAI), diametro menudillo (OM),
Distancia rodete codo (ORC), Distancia
rodet corvejon (DRCv). A estas m di
das s les obtuvo la m dia aritm 'tica, la
desviacion estandar, los valores minimos
y maximos, ademas del coeficient de
variacion expr sado n porcentaje. Igual
mente s consideraron las proporciones
de las diferentes capas 0 pelajes.

RESULTADOS

Se realizaron los analisis estadisticos
antes m ncionados con los siguientes
resultados d 1 cuadro 1.

En cuanto a las capas 0 pelaj s se encon
tramos los siguient s porcentajes (n=50)

Tordillo 40%, Castano 18%, Alazan 16%,
Bayo 8%, Amarillo 8%, Zaino 40/0

Pinto 4% , Palomino 2%

CO CLUSIONES

Con estos resultados podemos concluir
que de acuerdo con las m didas citadas
por otros autores no se coincide n la
alzada a la cruz, unica variable que en
contramos referida, obtuvimos un rango
de 127 a 144 cm comparado con 136 a
152 cm para los caballos del llano vene
zolano, ref rido por Cabrera (1945)2.
Existe una diferencia de cincuenta y s is
afios entre el trabajo mencionado y el
pres nte, podrian hab r influido varios
factores como consaguinidad, adapta
cion, alimentaci6n y otros, n la dismi
nucion d la alzada a la cruz.

No encontramos referencia en otros au
tores d las variables diferentes a la alza
da a la cruz real izadas en este trabajo.
Estas veinte y cinco m diciones dif ren
tes nos permit n t ner una referencia,
para establecer n el futuro un patron
morfometrico d 1caballo criollo yen zo
lano.

El p laje predominante s el tordillo con
un 40% posibl mente infiuy en su ca
pacidad de adaptarse al medio, particu
larmente la r sist ncia al calor, 10 cuallo
hace muy comp titivo en la zona en la
qu s encuentra. Es interesant desta
car que ] pelaje pinto se ncontro n un
4°A> d la muestra.

Se requiere profundizar en el estudio de
la Morfometria del Caballo Criollo V 
nezolano a fin de obtener resultados de
finitivos.
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Cuadro 1.

Variable N Media Desviaci6n Minimo em Maximo em Coef. de var.

em Estandar (0/0)

LC 50 52.49 3.596 38 59 6.8

AC 50 22.17 2.] 1 17 28 9.5

DNB 48 43.06 2.435 33 47 5.7

DRM 50 81.81 6.323 56 85 7.7

TO 50 15.19 1.7 ]3 21 11.1

DIC 50 70.97 8.4 26 82.5 ] 1.831

LCue 50 51.89 5.88 42 63 ] 1.326

ICB 47 102.4 10.684 78 1] 9 ]0.43

HSe 49 71.9 3.89 63 82

DIT 49 88.31 17.03 66 118 19.28

ACr 50 134.97 3.91 127 144 2.9

DAB-PT 50 160.36 7.649 132 190 4.78

LDL 50 51.86 13.38 35 86 25.8

DL 50 133.44 3.27 120 146 3.95

DPB 47 159.9 7.44 ]43 176 4.66

AG 50 134.96 3.463 128 140 2.56

ADG 50 42.24 3.81 29 48 9

LDG 50 44.15 3.67 38 52 8.3

DAb 49 40.6 5.18 30 50 12.74

DR 49 27.7 1.22 23 30 4.8

DCAl 49 18.26 0.93 16 20 5.09

DCuAI 48 19.19 1.94 16 25

DM 49 24.55 1.37 19 28 5.6

DRC 50 78.4 7.94 39 95 10.123

DRCv 50 50.86 3.843 36 58 7.55
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