
DETERMINACION DEL EFECTO DE MASCULINIDAD EN LECHONES. 1 S

DETERMINACION DEL EFECTO DE MASCULINIDAD 
EN LECHONES. I. AL NACIMIENTO

MAROTTA, Eduardo Guülormo (1) 
LAGRECA, Liliana Amelia (20 
ALLEVATO, Suaana del Carman (8)

RESUMEN

Se analizan los datos de 182 lechones nacidos de 20 partos en los cuales losmachos 
y las hembras fueron representados en un 60 %.

Se encontró que;
a. Existe una diferencia estadísticamente significativa en el peso al nacimiento pa

ra los machos.
b. , Cuando se comparan los pesos de las camadas en que los machos estaban en ma

yoría y minoría, vemos que las primeras son más pesadas, diferencia que fue 
significativa estadísticamente.

c. En las camadas en que los maohos están presentes en más del 50 %, éstos 
son más pesados que los machos pertenecientes a camadas en que ios mismos 
están en menos del 50 %.

d. En las oamadas en que las hembras son más del 50 %, éstas son más livianas 
que las otras hembras que están en minoría en sus respectivas camadas.

DETERMINATION OF THE MASCULINE EFFECT IN SWINE
I. AT BIRTH

MAROTTA, Eduardo GuiUermo 
LAGRECA, Liliana Amelia 
ALLEVATO, Susana del Carmen

SUMMARY’

We analyzed data from 182 piglets from 20 parturitions in which males and females 
were equal in number (50 % and 50 %).

We found that:
a. There is a statistically significant difference in birth weight for males.
b. When we compared weights from litters in which males were superior and inferior 

innumber, we found that the former were heavier, this difference being statis
tically significant.

c. In litters in which males represented more than 50 %, these animals were 
heavier than those from litters in which they represented less than 50 %.

d. In litters in which females represented more than 50 %, these animals were 
lighter than those from litters in which they represented less than 50 %.
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INTRODUCCION

Las técnicas del mejoramien
to de la industrialización de la 
producción porcina exige realizar 
un estudio cada vez más profundo 
de las diferentes etapas de esta 
explotación, y si consideramos al 
nacimiento de los lechones como 
el primer estadio de la misma, in
vestigar este proceso vital es co
menzar a intensificar dicha cade
na productiva. AUMAITRE (1); 
FROGET(8); QUIJANDRIA (15) 
YOUNG (20).

Una de las situaciones que 
aporta en este período el ani
mal en sí, es su sexo y su peso al 
nacimiento y se deberán interre
lacionar ambos para considerar la 
acción que el sexo tiene sobre el 
peso al nacimiento. Por lo tanto 
nuestra intención es buscar meca- 
nismos que ayuden a cuantifi- 
car este primer dato de la produc
ción.

Algunos autores como CA- 
VALCHINI (9),DESMOULIN (5); 
LAGRECA (10); MONTE (12) y 
,OLLIVER(13) han demostrado1 
que existen diferencias entre las 
perfomances de machos y hembras 
que podrían ser considerados co
mo de una superioridad mascu
lina.

En el presente trabajo se a- 
nalizan los posibles efectos de 
masculinidad en el peso al na
cimiento de lechones con el pro
pósito de evaluar las posibilida
des esperadas al determinar el 
porcentaje de machos y hembras 
en cada camada. Para ello se to
mó en consideración:

— Peso al nacimiento, promedio 
general y promedio para cada 
sexo.

— Número y porcentaje de ma
chos y hembras según sus di
ferentes pesos al nacimiento.

— Clasificación de las camadas 
según el porcentaje de ma
chos de las mismas.

— Confrontación de los pesos 
al nacimiento entre machos 
que estuvieran en más o me- 

, nos del 50 % en la ca
mada.

— Confrontación de los pesos 
al nacimiento entré hembras 
que estuvieran en más o me
nos del 50 % en la cama- 
da.

— Comparación del promedio 
general de peso al nacimiento 
de las camadas según tengan 
más o menos del 50 % de 
machos.

MATERIALES Y METODOS

a) ANIMALES.

Se analizan los datos de 20 
partos de cerdas cruza (Lan-. 

drace, Duroc Jersey • Hampshire) 
con un total de Í82 lechones na
cidos vivos obteniéndose un pro
medio de 9,1 lechones por ca
mada.
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En este trabajo sobre el to
tal de lechones estudiados la 
proporción media de machos y 
hembras fue del 50 %.

b) MANEJO

Los partos se realizaron en 
una maternidad provista de pari
deras individuales.

c) ALIMENTACION

Las madres estuvieron ali
mentadas con raciones programa
das de acuerdo a los requerimien
tos según tablas del N.R.C.

d) ESTUDIO ESTADISTICO

Los 20 partos estudiados fue

ron tomados al azar y los datos 
se ordenaron mediante una tabla 
maestra de la que luego se fueron 
extrayendo para las determina
ciones necesarias (tabla N° 1). I

Para comprobar si la dife
rencia entre los promedios esta
blecidos era significativa, se usó 
el método del error standard de 
la diferencia de las medias, tra
bajando con una significación de 
0.05 < P > 0.01.

e) ABREVIATURAS USADAS

<5: Machos enteros.
$ : Hembras enteras.

X: Media o promedio aritmé
tico.

PN : Peso al nacimiento.

RESULTADOS

En la tabla N° 1, de doble 
entrada, se presentan los datos 
de los veinte partos estudiados 
y todos los pesos al nacimiento 
encontrados; de acuerdo a estos 
se distribuyeron los lechones por 
sexo y por parto, como así mismo 
el total de lechones por camada, 
observándose también la cantidad 
de machos y hembras que nacie
ron con el mismo peso.

El peso promedio al naci
miento de los lechones estudia
dos fue de 1,528 kg. ± 0,296; 
considerando por separado los pe
sos de los machos y de las hem
bras, se obtuvo para los primeros 

' un peso promedio al nacimiento 
de 1,572 kg. ± 0,311 y para las 
hembras 1,484 kg ± 0,273, lo 
que determinó una diferencia de 

peso al nacimiento entre am
bos sexos de 88 g. en más para los 
machos representando un 5,59 % 
diferencia ésta que estadística
mente fue significativa (FABRI, 7)

En la tabla N° 2, se distri
buyó a los lechones por sexo 
según sus diferentes pesos al na
cimiento, determinándose el por
centaje que les correspondían so
bre el número total de animales 
del mismo sexo; y se observó 
que con pesos al nacimiento in
feriores de 1 kg. la cantidad de 
machos superaban sólo en un 
3,3 % a las hembras, situación 
esta que puede no ser represen
tativa por la escasa cantidad de 
animales nacidos con ese peso.

Los intervalos de clase que 
agruparon a los pesos entre 1 a
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TABLA NO 1

>Parto

P.N. X
1 2 8 4 6 8

1

7 8 9 10 11 12 18 14 16 18 17 18 ‘19 20 T 
dy9

T.

0.8
d 1 1 9

9? __

0.9
d 1 1 2

29 —

0.98
d —

19 1 1

1
d

h
1 1

8
9 1 1 2 1 6

1.1
d 1 1 1 8

10
9 1 1 1 1 1 2 7

1.2
d 2 1 2 1 1 7

17
9 1 8 1 2 1 1 1 10

1.8
d 1 1 1 1 1 1 6

12
9 1 1 1 1 2 6

1.4
d 1 1 1 1 1 3 1 1 10

18
9 1 1 1 1 1 1 1 1 8

1.48
d 1 1

1
? —

1.6
d 1 1 2 1 1 1 1 8

22
9 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 14

1.66
d / 1
9 1 1

1.8
d 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 16

81
9 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 18

1.7
d 1 1 1 2 6

7
9 1 1 1 2

1.76
d 1 1

2
9 1 1

1.8
d 1 1 2 3 1 8

20
9 1 1 2 2 1 1 1 1 2 12

1.9
d 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 18

18
9 1 1 1 1 1 6

9
d 2 1 1 2 8

9
9 1 1 1 8

2.1
d 1 1 2

2
9 —

2.2
d 1 1

1
9

■ —

T
d 4 8 8 4 4 8 8 8 6 4 2 8 6 8 6 7 6 4 4 8 91

182
9 8 2 8 8 4 8 4 8 4 8 8 7 4 8 4 2 7 7 4 8 91
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1,600 kg. determinaron una dife
rencia a favor de las hembras de 
un 16,49 %, efecto que se 
remarca más, debido a que se agru
paron a 87 animales, que repre
sentó el 47,8 o/o sobre el total 
de lechones de ambos sexos, por 
lo tanto podemos afirmar que en 
este estudio, en esos rangos de 
pesos no se presentó efecto de 
superioridad masculina.

La cantidad de machos que 
se presentan a partir de 1,6 kg. 
de peso, van superando a las hem
bras en forma progresiva, lo que

determina una diferencia de 
13,18 o/o en más de machos en
tre 1,6 a 2,4 kg., efecto que se 
acentúa dado que representó el 
49,45 o/o del total de animales.

De todo lo anteriormente dicho 
se puede apreciar que con pesos 
al nacimiento inferiores a la me
dia general obtenida en este tra
bajo no se presenta efecto de 
masculinidad, e inversamente 
cuando los pesos superan dicho*  
promedio se presenta dicho efecto 
de masculinidad (PILLA, 14).

TABLA N° 2 ¡Distribución de los lechones según su peso y sexo.

PJÍ.
MACHOS HEMBRAS

Cant. % Cant. O/o

0.800 - 0.999 4 4.39 1 1.09

1.000 -1.199 4 4.39 12 13.18

1.200 -1.899 13 14.28 16 17.58

1.400 -1.599 19 20.87 23 25.27

1.600 -1.799 21 23.07 19 20.87

1.800 -1.999 21 23.07 17 16.68

2.000 - 2.199 8 8.79 3 3.29

2.200 - 2.399 1 1.09 — —

91 99.95 91 99.96

Graficando estos datos por el 
método del Polígono de frecuen
cia, (como puede observarse en el 
gráfico I), vemos como se dis
tribuyen estos porcentuales para*  
ambos sexos de acuerdo al peso 
en el nacimiento, por lo que pode
mos advertir que. los machos.

superan a las hembras en su 
peso al nacimiento, como se 
demostró anteriormente.

Con el fin de considerar si 
existía el efecto de superioridad 
masculina en las diferentes cama- t •
das en las cuales los porcentajes 
de machos y hembras no era del_

!
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CANTIDAD DE ANIMALES
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urva de distribución areal de los anim

ales según su sexo y peso al nacim
iento
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50 o/o, como resultó ser sobre 
el total de los animales analiza
dos, se dividieron a las camadas 
por su porcentaje de machos en 
cuatro niveles diferentes;
1) 25 al 37 % de machos.
2) 37,1 al 50 % de machos.
3) 50,1 al 65 % de machos.
4) 65,1 al 78 % de machos.

En el grupo N° 1, la media 
del peso al nacimiento de los ma
chos fue de 1,576 kg. ± 0,286 
y la de las hembras fue de 
1,496 kg i 0,276; la diferencia*  
entre ambos pesos fue de 80 g. 
en más para los machos y que 
representó un 5,07 % a favor 
de los mismos no siendo,esta di
ferencia , significativa estadística
mente.

En el grupo N° 2, la medida 
de peso al nacimiento en los ma
chos fue de 1,531 kg ± 0,331 
y en las hembras de 1,380 kg ± 
± 0,223, lo que arrojó una di
ferencia de 151 g. (9,86 %) de 
más para los machos, pero que al 
análisis estadístico no fue signifi
cativo.

En el grupo N° 3, la media 
de los machos fue de 1,642 kg. ± 
± 0,287 y para las hembras de
1,493 kg i 0,304, lo que de-i 
terminó una diferencia en más 
para los machos de 149 g. 
(9,07 %), que estadísticamente 
no fue significativa.

En el grupo N° 4, no se pre
sentó ninguna diferencia en el 
peso al nacimiento entre ambos 
sexos, siendo la media de peso 
de los machos de 1,592 kg. ± 
± 0,325 y la de las hembras de
1,592 kg. ± 0,230.

De lo anteriormente dicho se 
desprende que existen en este aná
lisis un efecto de masculinidad que 

se acentúa progresivamente desde 
las camadas en que los machos 
son minoría y hasta las camadas 
eñ que los machos están en una 
proporción del 65 %. Pero se 
observó una anulación de ese 
efecto de masculinidad en las 
camadas en donde los machos su
peraban el 65,1 %.

Cotejando los pesos al naci
miento de los machos en las ca
madas en que los mismos eran 
mayoría con los de las camadas 
que eran minoría, se encontró 
un peso promedio de 1,610 kg. ± 
± 0,313. cuando los machos
estaban en más del 50 % y de 
1,553 kg ± 0,311, cuando
eran menos del 50 % lo que 
determinó una diferencia de 57 g. 
(3,54 o/o) en más para los ma
chos que pertenecían a camadas 
en donde eran mayoría, pero 
que estadísticamente no fue sig
nificativa.

Realizando el mismo estudio 
anterior de comparar el peso al 
nacimiento, pero sobre las hem
bras, pertenecientes a las camadas 
en que ellas fueran mayoría o 
minoría; se observó que el peso 
medio de las hembras cuando 
están en más del 50 % en la ca
mada fue de 1.448 kg + 0,262 
y cuando las hembras están en 
menos del 50 % el peso vivo 
promedio fue de 1,539 kg ± 
± 0,276, lo que en este caso,
determinó una diferencia inversa 
a la de los machos ya que las hem
bras en mayoría pesaron 91 g. 
(5,91 %) menos que en el 
caso en que eran minoría, al 
análisis estadístico ésta 
diferencia no fue significativa. 
(Tabla 3).
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TABLA N° 3 {Confrontación da datoi,

CAMADAS

1

Xkí y DS. X y DS.

Más 50 % 1,610 t 0,313 1,539 ± 0,276

Más 50 o/o 1,553 ± 0,311 1,448 * 0,262* " ■

De acuerdo a los resultados 
anteriormente citados se trató de 
comprobar estadísticamente, si las 
medias generales (considerando 
ambos sexos en conjunto) de las 
camadas con más del 50 % de 
machos fueron más pesadas que 
las restantes, obteniéndose una 
media general del peso al naci
miento de las camadas en donde 

los machos eran mayoría de 
1,585 kg. t 0,302 y una media 
general del PN. de las camadas 
donde las hembras eran mayo
ría de 1,486 kg. ± 0,285 lo que 
determinó una diferencia de 99 g. 
(6,24 o/o) en más para las carna
das en que los machos eran mayo
ría y que fue significativa esta
dísticamente.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado con vis
tas a determinar si existe un efecto 
de masculinidad del peso al na
cimiento de lechones observamos 
que:

— Cuando se compara la media 
de peso al nacimiento entre 
machos y hembras se pre
senta una diferencia de 
5,59 o/o en más de peso pa
ra los machos y que es sig
nificativa estadísticamente. .

— Cuando el porcentaje de ma
chos en las camadas va de 
un 25 % al 65 % hay. un• 
progresivo aumento del efecto 
de masculinidad.

Cuando el porcentaje de ma
chos en las camadas es del 
65,1 al 78 % se anula el 
efecto de masculinidad ya 
que ambos sexos tipnen igual 
peso promedio.

Cuando se comparan los pe
sos de los machos entre 
sí de las diferentes camadas, 
se observó que los mismos, 
cuando están en más del 
50 o/o, son 3,54 % más 
pesados.

Cuando se comparan los pe
sos de las hembras entre sí 
de las diferentes camadas, se 
observó que las mismas,cuan-
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do están en más del 50 %, 
son 5,91 % más livianas.

Cuando se comparan las me
dias generales (considerando 
ambos sexos) las camadas

en la que los machos eran 
mayoría, pesaban 6,24 % 
más que aquellas en que los 
machos eran minoría, esta di
ferencia resultó' estadística
mente! significativa.
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