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Alimentación del caballo
Pere Costa Batllori (*)

E I^;ran desarrollo de la mecaniza-
cró q en los transportes, en el cjér-

cito y en la a^;ricultura, dio lu^;ar a un
fuerte descenso del censo equino que-
dando solamente su potc ncial como
productor de carne en algunos países
y, en toda F.uropa, el interés por el ca-
ballo deportivo, el caballo atlético, con
finalidades, adcmás, lúdicas y turísticas.

Durante atios la alimentación del
caballo ha parccido una matcria reser-
vada a algunos criadores, una labor de
artesanía, un arte. Hoy, dados los co-
qocimientos técnicos obtenidos al res-
pecto, debemos considerarla como una
verdadera ciencia.

Las nociones de alimentación anti-
guas no nos sirven y la cienria de la
nutrición del caballo ha tenido que
adaptarse a la finalidad actual de su
cría, asegurando su salud, su fecundi-
dad, la realización del esfuerzo que se
le exige, su longeviciad, la fortaleza de
su sistema óseo, etr. y un rápido creci-
miento con buen índice de conversión
en la producción de carne.

A la práctica tradicional debe seguir
la cientítica aprovechando para el caba-
Ilo los avances que de modo general ha
proporcionado la técnica nutricional,
con el fin de poder cubrir las necesida-
des que derivan de la acción de la se-
lecció q y de la gimnástica funcional al
elevar el rendimiento del animal.

EI caballo es un animal muy sensi-
ble a los problemas nutricionales. Los
cólicos, las infosuras, la mioglobinuria,
los problemas óseos, los trastornos de
la reproducción, pueden tener un ori-
gen nutricional. Si su crecimiento ini-
cial no es correcto, no conseguiremos
el debido rendimiento del animal adul-
to. Si la alimcntación no es correcta,
no podrá darnos el esfuerzo exigido al
caballo atlétiro.

Cubrir las necesidades alimenticias
del caballo con pasto, forrajes vcrdcs o
secos, tubérculos o ccreales, por buena
calidad quc tengan, no son suticientes,
su composición es muy variablc y con
facilidad dan lugar a deticiencias o
desequilibrios en energía, proteína, mi-

(") I Jurnada suhrc el C:^ballo cn La Kiuja, Lo^;roño,
^ dc ahril dc 1993.
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Fig. 1. Diagrama del tracto gastrointestinal.

nerales, vitaminas, etc. quc hay que
evitar de manera imprescindible para
conseguir los objetivos que se buscan.

Es necesario, antes de entrar en el
tema, tener en cuenta las cararterísti-
cas anatómicas y fisiológicas del caba-
Ilo recordando que es un herbívoro
pero con un estóma^;o único (no romo
los ntmiantes^ y pequeño. Por el ron-
trario su intestino ^;rueso es muy dcsa-
rrollado (tig. 1).

Son caractcrístiras importantes su

masticacicín concienr.uda que puede

durar 40 min. con 3.500 movimientos

par,t 1 k^; de heno y que tinaliza al con-

scguir a travós de los movimientos la-

terales y verticalcs a las mandíhulas,

partículas dc 1,5 mm produciendo 10-

l2 I de saliva al día. l1n rápido tránsiro

^;ástrico a través de u q esfínter cardial

quc no permite la re^ur^;itación y con

liheración dc 10-30 1 de jugo gástrico, y

una di^;estión intestinal intensa pero

hrcve para realizar despurs una gran
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te absorbibles con lo que en la dieta
deberán estar presentes en cantidades
suficientes los aminoácidos y las vita-
minas. El problema se presenta tam-
bién, como ejemplo, en las aves siendo
en cambio importante en el conejo a
través de la cecotrofia.

Aclarado este punto recordemos
que las necesidades nutritivas del caba-
llo están bien estudiadas, conociéndo-
se sus requerimientos energéticos, pro-
teicos, vitamínicos, minerales, etr. yue
son aplicados e q la fabricación de los
piensos a ellos destinados. Resaltamos
los aspectos prácticos de mayor inte-
rés.

VALORACION ENERGETICA

Fig. 2. Transferencia de energía en el caballo adulto que trabaja (Frape, 1992).

actividad microbiana en el intestino
grueso, con un ciego de 1 m de largo y
30 I de capacidad. E1 tránsito digestivo
dura unas 37 h para los henos y 28-30
h para los piensos.

Es decir, en el intestino delgado se
produce una digestión enzimática que
podemos calificar de normal para un
monogástrico y en el intestino grueso
una serie de fermentaciones microbia-
nas que recuerdan a las de los estóma-
gos de los rumiantes, además de pro-
longarse en él la acción de las enzimas
del intestino delgado. La población mi-
crobiana está constituida por bacterias
y protozoos, que cambia en su calidad
y cantidad según la alimentación que
recibe el caballo. Así el caballo adap-
tado al consumo de cereales es menos
eficiente a la digestión de henos y vice-
versa, durante algún tiempo.

Son clásicas en el citado intestino
grueso la degradación de la celulosa
con producción de ácidos grasos volá-
tiles, la de los hidratos de carbono has-

ta ácido láctico, la síntesis bacteriana
de proteína de alto valor biológico a
partir del amoníaco obtenido de la de-
gradación protéica y la síntesis de vita-
minas del complejo B.

Pero la digestibilidad de la celulosa
es inferior a la de los rumiantes y la
cantidad presente en la dieta es impor-
tante para evitar la presentación de có-
licos. El ácido láctico generado puede
producir acidosis aundue el intestino
segrega grandes cantidades de bicarbo-
nato y fosfato tampón. La digestión de
la proteína es buena, con síntesis de
aminoácidos pero con la necesidad de
no introducir un exceso en la dieta por
producir materias de putrefaccíón en
el intestino grueso. La producción de
vitaminas se realiza en niveles intere-
santes.

Pero, ^cuál es el destino de estos
productos de síntesis microbiana? Pa-
rece que estamos ante un proceso de
verdadero desperdicio de la naturaleza
pues en su mayor parte son difícilmen-

Cuadro I

Composición (g/kg de mateira seca) de mezclas para administrar
mediante sonda

Mezcla

111*
(2)**

Glicina

470

Cloruro
sódico

270

325

Fosfato
monopotásico

190 13

Cloruro
potásico

325

Carbonato
cálcico

175

Gluconato
cálcico

57

Sacarosa o

glucosa+

175

NOTA.-Las mezclas (1) y(2) pueden administrarse mediante jeringa en forma de masa pastosa en el fondo de
la boca, después de haber dado agua para compensar la posible deficiencia y la sed.
* Para obtener soluciones aproximadamente isotónicas, añadir 230 g de la mezcla (1) a 6 I de agua y 120 g

(2) a 6 I de agua, y administrarlo cada 2-3 h a los caballos de 500 kg.
** Puede sustituirse por melazas.
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Sulfato
magnésico

En todas las especies animales la va-
loración de la energía es un problema,
a diferencia de los restantes principios
inmediatos. Al uso dc la [ II^ y TDN,
sigue ahora el de la ED (fig. 2^.

APROVECHAMIENTO
DE LA ENERGIA

El caballo la aprovecha maL La grasa
es bien utilizada como fuente dc ener-
gía, pero con ella no podemos suminis-
trar todas las calorías ncccsarias y es
preciso potenciar las fcrmentaciones
del intestino grueso para que se t^>rmc
más ácido propiónico que acétiro y
butírico, de lo que se desprendc el in-
terés del almidón y azúcares pero sin
perder de vista que su exceso puedc
dar lugar a acidosis y con ello a mio-
globinuria paroxística, infosuras, urtica-
rias, etc.

PAPEL DE LAS PROTEINAS

Recordemos que la proteosíntesis
de aminoácidos eq el intestino grueso
no exime de la neccsidad dc la presen-
cia de aminoácidos en la dieta.

Con ello hay que olvidar la posibili-
dad de utilizar urea aún en el caso c1c
que fuera utilizada por los microorga-
nismos del intestino grueso.

El exceso de proteína da lugar a un

exceso de aminas tóxicas con produr-

ción de infosuras y cólicos. Los cam-

bios bruscos de protcína son muy }^eli-

grOSOS.
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PAPEL DE LAS VITAMINAS

Hay que destacar la vitamina E que
junto al selenio so q fundamentales pa-
ra el buen desarrollo muscular, impres-
cindible en el caballo. Su deficiencia
provoca anomalías inespecífcas o la
enfermedad del músculo blanco.

La colina debe estar siempre presen-
te pues los problemas hepáticos son
frecuentes en el caballo.

Las vitaminas del romplejo B son
esenciales. La falta de vitamina B, pue-
de desencadenar la presentación de la
mioglobinuria paroxística, la de F^,, las
anemias.

F.n cuanto a la falta de vitamina D,
ya hemos indicado su importancia en
los problemas descritos anteriormente.

PROBLEMAS
DE SUBALIMENTACION
EN GENERAL

F,n la práctica equina es necesario
estimular el crecimiento y la precoci-
dad para conseguir un total manifiesto
de la capacidad genética del animaL Si
una subalimentación es transitoria no
se producen excesivos problemas pues
el caballo tiene un excelente creci-
miento compcnsatorio, pero si es grave
y prolongada su perjuicio es muy gran-
de, con falta de desarrollo de las masas
musculares (falta de proteína), delga-
dez (falta de energía), defectos del
esqueleto (falta de minerales), etc.

Hay que señalar también la impor-

tancia de la subalimentación de la ye-

gua gestante con el peligro de que el

potro nazca débil, con menor desarro-

]lo cerebral y con irregularidades den-

tarlas.

PROBLEMAS
POR SOBREALIMENTACION
EN GENERAL

Recordemos la obesidad, reducción
de la fertilidad en la yegua, dificultades
en el parto, rápida aparición de la fati-
ga y predisposición a los cólicos.

ADITIVOS

Hay trabajos que demuestran su eti-

cacia en el raballo, pcro en gcncral tie-
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nen escaso efecto, cuando no son con-
traproducentes por desequilibrar la flo-
ra cecal.

Hay que recordar aquí la toxicidad
dc la monensina, ampliamente utiliza-
da como coccidiostático en aves y esti-
mulante de las producciones en ru-
miantes. Es fácilmente letal con debili-
dad del tercio posterior, sudoración
profusa, temblores, mioglobinuria y al-
to contenido de potasio en suero y ori-
n a.

También es tóxica para el caballo la
lincomicina.

Deben tenerse en cuenta las drogas
constituyentes de dopping, en cuyo
problema no entramos por ser ya co-
nocida su prohibición.

cólicos y su deficiencia da lugar a esta-
sis intestinal, presentación de fermen-
taciones y con ello al mismo resultado.

Los cólicos pueden ser, además de
espasmódicos, por obstrucción (caba-
]los viejos, mala dentadura, con poca
agua, fermentaciones con exceso de
ácido butírico), por gases (consumo
abundante de cereales o leguminosas
suculentas), por arena (pira).

También los cambios bruscos cn la
alimentación al encontrar una flora mi-
crobiana intestinal no preparada para
su digestión conducen a la presenta-
ción de cólicos con facilidad.

INFERTILIDAD DE LAS YEGUAS

COLICOS

F.l caballo es el animal más predis-
puesto a las invaginaciones intestinales
o cólicos. Ello es consecuencia de la
presentación de contracciones intesti-
nales fuertes y potentes con una confi-
guración que impide el reflujo y se
agravan con el frío ambiental e ingesta
de agua fría, alimentos groseros, pre-
sencia de trozos leñosos gruesos en la
ingesta, producción de aminas tóxicas
por degradación dc un exceso de pro-
teínas, etc.

Hay quc resaltar aquí el importante
papel de la dentadura pues la mastica-
ción es, como ya hemos dicho, laborio-
sa. Su mal estado es predisponente y
también el de la fibra presentc e q la ra-
ción pues un exceso de la misma, ade-
más de deprimir la digestibilidad de to-
dos los principios inmediatos, genera

Es un problema frecuente. Para evi-
tarlo, la hierba verde muchas veces re-
comendada, no es una panacea. Lo yue
debe evitarse es la malnutrición con
especial referencia al exceso y defecto
de proteína, a la falta de fósforo y a su
equilibrio con el calcio, a la falta de
manganeso, zinc, cobre y yodo y la
falta de vitaminas A, D y E.

Debe señalarse aquí el papel, poco
conocido, de los fitoestrógenos por lo
que cabe recordar al trébol y alfalfa co-
mo alimentos que pueden interferir
con la normal fertilidad.

PROBLEMAS OSEOS

EI caballo precisa un esqueleto sóli-
do y resistente. La presentació q de os-
teoporosis, raquitismo, osteomalacia y
osteofibrosis, aparte de roturas óseas,
es frccuente por lo que deben revisarse

Cuadro II

Contenido en nutrientes en la leche de yegua Holandesa de sangre
caliente de silla, y las yeguas Quarter Horse y Thoroughbred

Composición (%)
Holandesa Quarter Horse Thoroughbred

Inicial 28 días 196 días 2-150 días 24-54 días

Sólidos totales 13,0 11,2 10,5 10,5 10,5
Grasa 2,7 1,1 - 1,3 1,3
Proteína 3,3 2,0 - 2,1 1,9

Cenizas 0,53 0,20 - - -
Calcio 0,12 0,07 - - -
Fósforo 0,1 0,04 -
Azúcares - - - - 6,9

Tomada de Bouwman y van der Schee, 1978; Gibbs, Potter et. al., 1982; Oftedal, Hintz y Schryver, 1983.
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Cuadro III

Necesidades energéticas del caballo en entretenimiento
(expresadas en unidades forrajeras/animal/día)

Autores Peso vivo (kg)
y fecha de publicación 300 400 500 600 700 800

Kellner y Fingerling (1924) 3,2 3,9 4,5 5,1 6,0 -
Hansson (1938) 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2
Jespersen (1949) 2,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,3
Craseman (1945) 2,9 3,5 4,1 4,6 5,1 5,6
Ehrenberg (1932) - - - 4,1 4,7 5,4
Axelsson (1943) 3,0 3,6 4,1 4,6 5,1 5,5
Popov (1946) 3,5 4,0 4,6 5,2 - -
Morrison (1937) - - 3,5 4,0 4,5 5,1
Larsson y Col. (1951) - 3,9 4,5 5,0 5,5 6,0

Cuadro IV

Necesidades energéticas suplementarias de gestación
(U.F./animal/día) (Wolter, 1972)

Peso vivo de la yegua (kg) Cualquiera que sea
Mes de gestación 500 600 700 el peso vivo

Axelsson Popov Axelsson Popov Axelsson Popov larrah

6-7 0,2 0,2 0,2 0,2
8-9 0,5

^ 1'S
0,6

Ĵ 1,8
0,7 1J 2,1

10-11 0,8
1,0 1 2

0,9

U.F. en suplemento
para todo el tiempo 90 180 108 220 126 252 96
de la gestación

Lactación: 0,28 UF por litro.

con rigurosidad los aportes de vitamina
D, calcio y fósforo.

PROBLEMAS PODALES

La laminitis o inflamación de la lá-

Cuadro V

Necesidades energéticas
del potro

(conservación + crecimiento)
(según Olsson, 1952)

U.F. por animal y por día
Peso vivo (kg) Animales que Animales que

pesen 600 kg pesen 800 kg
a los 3 años a los 3 años

250-300 4,8 5,4
300-350 5,1 5,7
350-400 5,4 6,0
400-450 5,7 6,3
450-500 6,1 6,6
500-550 6,4 6,9
550-600 6,5 7,2
600-650 - 7,5
650-700 - 7,7
700-750 - 7,9
750-800 - -

mina del casco, puede tener su origen
en causas físicas, exceso de trabajo, etc.
pero también en el consumo cxcesivo
de concentrados. El «atrarón» puede
ser muy perjudicial. Si además de la le-
sión podal hay ansiedad, temblores,
etc. el pronóstico es grave.

PROBLEMAS MUSCULARES

Miositis o inflamación muscular por

Cuadro VI

Consumo de alimento
(Wolter, 1972)

Edad animal kg de M.S.
por 100 kg de P.V.

En el potro joven Aprox.: 3
En el potro de 8-10 meses: Aprox.: 2,5
En el ^^yearling^^ Aprox.: 2
En el adulto en trabajo ligero Aprox.:1,5
En el adulto en trabajo medio Aprox.:1,8
En el adulto en trabajo intenso Aprox.: 2
En la yegua al final de la gestación Aprox.:1

^1 c . .. . ., A4)fOH.; Z
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depleción de la encr};ía del músculo
tras el trahajo que obli^;ará a suminis-
trar glucosa y elcctrolitos. F.s más frc-
cuente en animales no entrenados.

Azoturia o mioglobinuria, frecucnte
después dc un período dc inartividad.
Cursa con espasmos musculares y acu-
mulación de ácido láctico, dcsccnso
del pH, coagulació q de la protcína
muscular y liberación de mio^;lobina
que se elimina por orina (de rolor rojo
oscuro). Deberá proccderse a rcposo
absoluto, y dar espasmolíticos, corti-
costeroides, elcctrolitos, tiamina, vita-
mina E y selcnio.

PROBLEMATICA DEL SUDOR

La eliminación dcl sudor por parte
del caballo es muy elevada pero su
problema reside en la alta eliminación
de sal, potasio, magncsio y otros oligo-
elementos 9ue a su través se realiza. I;I
aporte de sal y de los citados microelc-
mentos es, pues, fundamcntal y existe
gran número de formulaciones reco-
mendadas al respecto (cuadro I).

ELECCION DE MATERIAS PRIMAS

Las habas, garbanzos, alubias, soja
cruda, cacabuete crudo y germen de
arroz contienen inhibidores de la trip-
sina, 9ue reducen la digestión de la
proteína con la consi^;uicnte produc-
ción aminas tóxicas.

Las almortas y altramuccs pucden
producir latirismo con una brusca pará-
lisis larín^ea que puede Ilegar casi a la
asfixia en el ejcrcicio.

Las coles y nabos son bació^;cnos a
través de los glucosinolatos que con-
tienen y que tienen una arción antiti-
roidca.

Las hojas dc sor^;o, lino y mandioca
producen cianuros y los granos dc sor-
go contiencn taninos que rcducen la
di^;estión de las proteínas, hccho duc
también produce el ^ossypol dcl al^;o-
dón.

En ciertas zonas hay quc rccordar la
contaminación de los pastos por plo-
mo, cadmio, ars^niro, procedentes de
los residuos industrialcs.

Los ensilados son bicn apetecidos
por el caballo pero debe q estar libres
de Clostridium a cuya toxina cs muy
senslble.

M U N DO 6ANADERO 1995-7/8
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También cs apetecible el
cultivo hidropónico sicmpre
quc cst^ librc dc enmoheci-
miento, pues los hongos
son fácilmente perjudiciales
para nuestro animal.

Por cl peligro de la pro-
ducción de procesos anafi-
lácticos por liberación de
histamina, es conveniente
no utilirar trigo ni lentejas
en su alimentación.

Es necesario evitar el pol-
vo en la dieta a rausa de la
producción dc procesos res-
piratorios agravados por los
frecuentes resoplidos del
animal sobre el alimento.
Eso se retiere tanto a forra-
jes romo harinas.

Los hongos y su conse-
cuencia, las aflotoxinas, son
muy frecuente causa de
anomalías e q el caballo (le-
siones de ccrebro, corazón e
hígado y enteritis hemolíti-
ca) y deben pucs evitarse,
así como el cornezuelo del
centeno 9ue produce abor-
tos y constricción sanguí-
nea.

LACTANCIA ARTIFICIAL

El potro dcbe consumir
el calostro por lo menos en
las 24-48 horas después del
nacimiento. La lactancia ar-
tificial no es fácil y el lacto-
reemplazante debe ajustarse
a las características de la le-
che de yegua (cuadro II).
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Fig. 3. Necesidades diarias de energía digestible (ED • para mante-
nimiento y trabajo de intensidad creciente, en relación con el ape-
tito de caballos de tres pesos distintos (el efecto de un jinete de 67
kg para caballos de 400 y 600 kg, y de un jinete de 33 kg para caba-
Ilos de 200 kg, sólo se incluyen en las pruebas de resistencia)
(Frape, 1992 • .

Sc administra generalmente a tem-
pcratur:t iorhoral pcro pucdc darsc

tiía.

EL CABALLO Y SU PSIQUISMO

Es un animal muy nervioso y
prescnta una serie de tics que es ne-
cesario tener presente como la aerofa-
gia, cl tic de apoyo y el de comer ma-
dera.

La falta de actividad puede ser su
causa y tambi^n al^;una deficiencia,
aun9uc q o bicn conocida.
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COMO ALIMENTAR AL CABALLO

Es evidcnte la necesidad de sumi-
nistrar una dieta completa y equilibra-
da en encr^;ía, proteína, aminoácidos,
minerales y vitaminas. Los datos a este
respecto so q amplios y suficientes
(cuadros III, IV y V).

Por otra parte y en algunos momcn-
tos de la vida del animal scrá necesario
areptar que las nccesidades del caballo
supcran su capacidad de ingcsta con lo
yue, temporalmente, cchará mano de
sus reservas corporales, tal es el caso
del ejeccicio o trabajo (til;. 3).

cubierto

Dada la gran variedad de
composició q de los diversos
ingredicntes tanto conren-
trados como forrajeros, el
problcma es de difícil solu-
rión para el rriador.

Como consecuencia se
propone cada día más el uso
del pienso granulado con
dos cararterísticas:

- Picnso con )6-18°o de fi-

bra bruta para dar exclu-

sivamcnte.

- Pienso con 7-8°o de tibra
bruta para dar con paja
aparte a disrreción.

Será importante, natural-
mente, tener en cuenta la
rapacidad de ingesta del
animal y para ello puc:dcn
considerarse los datos de
origen francc;s (Wolter^ y
americano (NRC) como
más indicativos, si bien ha-
brá que tener cn cuenta las
diferencias raciales e indivi-
duales (cuadro VI).

Por último y como consi-

deración fmal, plácemc tcr-

minar con las si);uientcs pa-

labras de Dechambre y Cu-

rot en 1903:

«Los veterinarios y los
aKrónomos, que han recibi-
do una cuidadosa instruc-
rión profesional a la rual ha
venido a aliadirse las obscr-
vaciones de la práctica dia-
ria, se encuentran sin cm-
bargo algunas veces al des

cuando deben resolver al^;u-
nos de los problemas relativos al racio-

namiento dc los :tnimalcs, particular-

mentc ^Icl ^,th:^ll<^...

»En presencia de considerables tra-
bajos suscitados desde hace al^;unos
años por las cuestiones de alimenta-
ción, sería imprudente pretender haber
tratado completamente el tema, sin
cmbargo limitado, que nosotros hcmos
escogido. Nosotros hcmos simple-
mente buscado, agrupando los conoci-
mientos dispersos y los informes útiles,
el escribir una obra que pueda prestar
servicio a los prácticos.^^
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