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RESUMEN 

SOTO FLORES MAROO .ANI'ONIO, Evaluaci6n del uso de machos con criptorquidis

m:> inducido, vasectomizados y enteros COllP receladores y su efecto en la-

presentaci6n del primer estro en cerdas destetadas, (Bajo la direcci6n de: 

Joaquín Becerril Angeles, Jorge ~pez M:>rales , Roberto Mart!nez Galiba y - .. 

Eduardo Lanfranchi Vidal), 

El presente estudio fue realizado en la Granja Experimental Porcina Zapot,!_ 

tU.n, dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Aut6noma de ~xico, localizada en el po~do de Zapo

titlán Delegaci6n de T14huac, D,F, Se realiz6 durante los meses de diciem

bre de 1983 a julio de 1984, Se utilizaron Un. total de 100 heni>ras de pri

mero a s~ti.Joo parto, las que al ser destetadas se agruparon de la siguien, 

te forma: En el Lote "A" se introdujo Wl macho entero intacto en la corra

leta de las heni>ras; en el Lote''B" se incluy6 tm macho vasectomizado en la 

- i;:orraleta de las henbras; en el, wte "C" s(' les incluyd un macho. crj,ptor.; .. 

,;· qufdeo a la corraleta: de las hent>ras; en· el Lote ''D" el 1111cho estuvo en U· 

na corraleta adyacente al de las hembras y solamente las separaba Wlli reja, ' 

de barras metálicas horizontales, Se evalu6 la influencia del macho calcu .. 

lando el inteTValo entre el destete y la presentaci6n de su pr,imer estro .. 

(IDPE) r el intervalo de destete a ~ervicio efectivo OOOE) para cada lote 

de cerdas •. Al comparar las medias de los difeTentes par&netros por medio -

del. an4lisis de varianza no se encontr6· diferencia significativa entre· 12. 

tes para el IDPE y IOOE, lo que denuestra que los machos utilizados tuvie

ron la misma capacidad para estimular a las heubras para la presentaci6n -

de su primer estro posdestete, Igualmente se evaluaron al parto el Namero 

Total de Lechones Nacidos (NlW) , el NQmero de Lechones tiacidos Vivos (NL

NV), el Minero de Lechones Nacidos. ~llertos , y el Peso de la Camada, encon, 

trdndose diferencia significativa ( P<0,05 ) ilnicamente en el caso del ~~ 

NI'LN a favor del Lote ''D'', Por lo que se concluye que la inclusi6n de los 

machos con criptorquidisnn inducido, vasectomizados 6 enteros en el corral 

de las henbras destetadas no influy6 en la presentaci6n del primer estro .. 

posdestete; por el contrario se obtuvieron resultados similares o mejores 

cuando el macho se encontraba en la corraleta adyacente, ya que cuando el . 

macho se a~ con las cerdas se obse~ un decremento significativo est!, 

disticamente en el NrLN. 
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I N T R o D u e e I o N 
Bl noblnble incremento poblacional en los dltimos a

fios y el aumento en los.costos de producci!Sn en la rama pecu.!!_ 
ria plantean la necesidad de una producci6n m4s eficiente de 
protetnas de origen a~imal para consumo humano, asf como ele· 
var al grado 6ptimo las formas tradicionales de producci6n -
que se han seguido hasta hoy (19), 

Bl objetivo principal de la industria porcina es l.a 
producci6n de carne, y para que ~sta se incremente es necesa
rio lograr una m4xima eficiencia en .todas las.etapas product! 
vas del cerdo (29), Una de las etapas i~portantes es la repr2_ 
ducci6n en las cerdas del pie de cría; para lograr una m4xima 
eficiencia de esta área se han propuesto diferentes sistemas 
y prácticas de manejo, algunas para lograr un incremento en -
el namero de lechonés nacidos vivos y otras para reducir el -
intervalo entre el parto y la concepci6n (19, 11), 

La cerda adulta presenta diferentes perJodos,produ~~ . . 
.ti vos como son gestacilSn; lactaci6n y periodos i~productlvos 
como el lapso del destete a la concepci6n; La d~raci6n de la 
gestaci6n es constante pero el período de lactancia puede mo
dificarse al igual que el nQmero de dlas de de~tete a concep" 
ci6n, el tiempo· que dure cada uno de estos pel'fodos determina 

) ,. -
.r4 en gran parte el nQmero de camadas posibles por cerda al.!!. 
fto, el cual es un componente decisivo en relaci6n con el mllr" 
gen de ganancia de la producci6n de destetados, Por consi--.?' ... 
guiente, para incrementar el ndmero de camadas por cerda al ! 

.fto, se debe prestar atenci~n tanto a la edad de destete como 
a la duraci~n del período improductivo (1 O), 

Algunas de las razones de que estos periodos impro-· 
duct~vos se prolonguen son: 

a) Incapacidad de las cerdas para presentar rápida~~ 
mente el estro despues del destete, o no presentarlo (anes·-
tro), 

b) Pallas en la detección del estro, 
e) Incapacidad para concebir, 
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d) Muertes embrionarias o abortos (10), 

Tradicionalmente la detecci6n del periodo de celo, es 
una labor que realizan las personas encargadas del área de se!. 
vicios, basandose en los cambios en el comportamiento de la -
cerda (33), Los m~todos para determinar cuales hembras están -
en estro han sido mejorados con el fin de detectar un mayor ng_ 
mero de cerdas en calor; los m~todos empleados son: provocar -
el reflejo de inmovilizaci6n por presi6n manual sobre el dorso 
y los costados (8,9~ de respuestas positivas (+)),uso de aere 
sol con ferormonas sint~ticas (67,3\ de +), medici6n de la re
sistencia .el~ctrica de la mucosa vaginal (55,5\ de+) y el em 
pleo. de machos marcadores o .receladores (vasectomizados, crip
torquideos, machos con pene desviado) (1,25,33,36), 

La detecci6n de calores se realiza principalmente en 
dos etapas de la vida productiva de las cerdas, una inmediata .. 
mente despu~s de iniciada la pubertad y la segunda en el pri,.~ 
mer estro posdestete (26), 

Bl intervalo en dias de destete a primer estro está -
influido por una serie de factores como son: 

a) Período de Lactancia: Se ha comprobado-que la pre-
sentaci6n de estro se ve afectada por· el período de lactaci6n 
por lo que existe una relaci6n inversa entre la duraci6n de la 
lactaci6n y el retorno a estro (6,32), 

La reducci6n en el per1odo de lactancia ha permitido 
increment.ar el rendimiento de las cerdas, pero cuando es me- -
nor de los 21 dtas es.ta ventaja se pierde porque aumenta el " 
nQmero de d1as de destete a concepci6n r por la,disminuci6n ~ 

en el tamafto de la cam~da en cerdas cruzadas poco tiempo des~ 
pu~s del parto (14), ademds de la presentaci6n de diarreas en 
la camada principalmente por cambio en la alimentaci~n y por~ 

que no siguen recibiendo inmunoglobulinas a trav~s de la le .. ~ 
che materna (S,31), 

Polge (32) encontr6 que en cerdas destetadas despu~s. 
de un periodo de 56 d!as de lactancia, el intervalo de deste~ 
te a estro fue de 4 dfas; en cerdas destetadas a tos Z1 dfas 
el intervalo fue de 6,2 d!as; mientras que en el caso de ~er~ 
das que lactaron por 10 dfas dicho lapso fue de 9,4 d!as, 

'~ 
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b) Efecto del Genotipo: Desde el punto de vista de ac
ci6n aditiva de los genes, los indices de herencia correspontes 
a edad ~ la pubertad, ovulaci6n, retorno a calor, gestaci6n, n~ · 
mero y peso de los lechones al nacer, generalmente son bajos y 
el ntbnero y peso al destete son relativamente mayores; io que p 

indica que el medio ambiente tiene un gran efecto sobre la ma- .. 
nifestaci6n final de las caractertsticas reproductivas (4,15), 

Hughes y Varley (15) indican que algunas razas retor"" 
nan a estro mh rllpidamente que otras, por ej'emplo: Lar ge Whi te 
retorna a estro en menor tiempo que Large Black, y Lacombe an-
tes que Yorkshire, 

c) Efecto de la Edad: Bl intervalo de destete. a conc·e~ 
.ci6n es m4s prolongado despu~s de la primera lactancia, mien""" 
tras que en las lactaciones sucesivas este intervalo se mantie" 
ne constante (10), En las hembras destetadas despu~s de su pri
mera lactancia el 25~4\ presentan estro en un pertodo de 9 dtas, 
en comparaci6n con hembras con un mayor namero de partos en las 
que el 53,3\ retornan a estr~ ~n ese m~smo lapso (1S~. 

d) Efecto de la Estaci6n del Afio: Se di!:;pone de evide!! 
cias procedentes de E.E.U.U,, Australia y algunos paises de Eu
ropa Occidental, respecto a que la fertilidad es menor en cer-" 
das destetadas de junio a septiembre, debido a que tienen un r! 

·tardo en la apa.rici6n de estro y bajas tásas de concepci6n (10, 
18,24,39), Esto parece estar relacionado con los efectos de el! 
vadas te~peraturas y humedad relativa (15). 

Temperaturas superiores a Í7C tienen efectos de.sfavor! 
bles sobre la fertilidad en veiracos ~ cerdas reci~n destetadas; 
en verracos tiene un efecto adverso sobre el desarrollo inicial 
de los espermatozoides y en las cerdas el inicio de la gesta-. .... 
ci6n porque aumenta la mortalidad embrionaria (10), 

e) Efecto de la Alimentaci6n: La presentaci6n del pri~ 
mer estro posdestete tambien estd influido por la alimentacion 
de la cerda durante la lactancia y los dias subsiguientes al -

~ . . \ 
destete. Por tanto se requiere de la ingesti6n adecuada de pr2. 
tetna durante la lactaci6n para asegurar la presentaci6n opur-
tuna del estro y una buena ovulilci6n despu~sdel destete, Una 
alimentaci6n baja en protetna durante la lactancia puede reta! 
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dar notablemente la aparición del estro, especialmente despu~s 
de la primera lactaci6n, Este problema se puede asociar a la -
excesiva p@rdida de peso durante la lactación (10), 

Montaraz (29) menciona que aparentemente no hubo dife 
rencia entre el destete y la presentación del primer estro en 
cerdas alimentadas con tres diferentes cantidades de alimento· 
(3,2.5,2 kg). Por otro lado existen evidencias de que la adi-· 
ci6n de las vitaminas A,D,E tiene un efecto ben~fico sobre la 
fertlidad en cerdas reci6n destetadas y en el. nümero y peso de 
la camada en el siguiente parto (10,34)~ 

En otra investigación se observó que el tiempo de ov~ -laci6n y el nümero de 6vulos producidos no fueron modificados 
significativamente por pr4cticas de doble monta y sobrealimen" 
taci6n impuestos durante el estro (16), Por otra parte es im•" 
portante se~alar que cuando se recurra a nivele~ altos de a1i
mentaci6n despu~s del destete, estos se deben suspender inme~· 
diatamente después del tlltimo apareamiento, debido a que se .,... 
puede incrementar la mortalidadcembrionaria especialmente en -
cerdas primerizas.(10), 

f) Efectos Neuroendocrinos: En el cerdo, los ovarios 
qutsticos son una causa importante de fallasrrepróductiiras·-CO'f 
mo son ciclos··estt:ales ~ir.regulares con per!odos prolongados -
entre ciclos. Los signos de estro son pronunciados sin ninfom!. 
n1a. No hay certeza de que si los quistes ov!ricos en el cerdo 
resultan de alteraciones e~ los mecanismos ovulatorios, de una 
hiperfunci~n de la corteza adrenal o de una alteraci6n en el -
eje Hipotflamo-Hipofisiario que ocasiona una liberaci6n prema
tura de LH o que esta hormona sea insuficiente para causar o-~ 
vulaci6n (13). 

En algunas ocaciones las c~rdas no presentan signos ft 

de estro, lo que podrta indicar inactividad ov!rica, pero tam~ 
bi~n. puede ser que estén presentando un calor silencioso o a-~ 
nestro conductual con una actividad ov!rica normal. Por tanto 
es posible que algunos problemas considerados como anestro se~ 
an en realidad estros silenciosos; esto lo confirman hallazgos 
en rastro, en cerdas de desecho por anestro, que frecuentemen
te ten1an actividad ov!rica segrtn lo indicaba la presencia de 
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cuerpos lOteos, Por otra parte es probable que el problema de 
estr.os silenciosos difiera de una granja a otra y algunas ve·· 
ces puede estar relacionado con la habilidad del encargado pa· 
ra detectar cal~res (3). 

g) Efecto del Verraco: El verraco tiene un efecto es
timulante sobre la actividad reproductiva de la cerda, debido 
principalmente a mensajeros químicos o ferormonas producidas · 
por las gl4ndulas submaxilares y prepuciales, ademfs de estfmu .. -
los visuales, acdsticos y de contacto (10,14 1 28,32), 

La presencia del macho y la tensiOn nerviosa inducen 
la pubertad temprana en cerdas jóvenes y esos efectos est4n •• 
probablemente combinados cuando las cerdas jOvenes (5 a 6 me-
ses) se ponen en contacto por primera vez con el macho. Estos r· 

estímulos parecen desencadenar la descarga hormonal y por con• 
siguiente aceleran la pubertad (7). 

El inicio del celo coincide con cambio en el comport! 
miento reproductivo de las cerdas,que se acent~a en presencia 
del verraco (B¡,. Estos cambios consisten en hiperemia y edema 
vulvar (m4s notorio en cerdas j6venes de ~azas con piel clara), 
montas entre las cerdas, erecci6n de orejas en algunas razas, 
inquietud, y especialmente inmovilizacilSn cuando se les pres'i,2_ 
na sobre el dorso, este reflejo se hace m4s e~idente en presen, 
cia del verraco, se ha observado que un gran porcentaje de ce!. 

·das jOvenes no muestran este reflejo en ausencia del verraco -
(10,17,28), como se ilustra en el cuadro 1. 

Otro punto importante en la detecct8n de ce1o es el ~ 

hecho de que no es tanto el verraco el que detecta a la hembra 
en estro sino que ~sta lo busca y lo atrae, lo que puede ser -
detectado por el encargado del área (10), 

El empleo de un macho entero o un recelador (enano, o 
vasectomizado) permite conocer con mayor precisiOn el momento 
en que la cerda-acepta al macho (40), ademas de proporcionarle 
los esttmulos necesarios para inducir el estro posdestete (15). 

Se ha comprobado que el rango ideal de cerdas por ma
cho recelador es de 4 a 8, y la eficiencia para detectar hem·
bras en calor decrece cuando el ndmero de hembras aumenta por 
cada macho (7,17); 
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Schambacher y Ford (36) ev~luaron el comportamiento • 
sexual en moruecos criptorquldeos y enteros, los enfrentaron • 
con hembras receptivas (en estro)' y observaron que ambos anim!!_ 
les tenian la capacidad de detectar a las hembras en calor con 
una libido adecuada, 

Por otro lado se ha observado que cerdos con criptor"• 
quidismo inducido tienen un comportamiento sexual similar al de 
cerdos enteros (21). La raz6n es que en 1os animales.criptorqu! 
deos inducidos o naturales existe degeneraci6n del epitelio ger 
minal de los ttlbulos semintferos y de los espermatozoides, pero 
se mantiene la. produ,cci6n hormonal· (andr6genos) de la,s cUu~as 
de Leydig .localizadas :-en ~l espacio intersticial (9, 23), lo que 
les confiere un comportamiento de machos con una libido desarr~ 
llada (20,22,23). 

En el ganado. bovino tambi~n se han utilizado machos V! 
· sectomizados para detectar el estro cuando se emplea en el hato 
la inseminaci6n artificial, obteniendo un.Blmero adeFuado de -
hembras detectadas en calor (1 )... Ademb los machos poseen la -

.. capacidad de estimular el e.stro. deb'ido ·a: que "en' la ··vasec'tomfa ~ 
no se interrumpe el aporte sanguíneo "t nervioso hacia los testi 
culos., mantenfendose la. producci6n hormonal testicular normal .. " 
(1 , 30) • 

\' 
Bas4ndose en la hip6tesis de que la ~ntroducci6n de ~~ 

chos con criptorquidismo inducido, vasectomizados y enteros, a 
los corrales de las cerdas destetadas, permitid. el contacto d!. · 
recto co.n estas, ·proporcionándoles estímulos de tipo visual, aft 

·c.llstico, olfatorio,y de contacto, lo que podr!a acortar el in"
tervalo entre el destete y la concepci6n, Por otro lado, los ·e! 
tfmulos del macho posiblemente provoquen que los signos de es-· 
tro de las cerdas sean mls evidentes, disminuyendo el porcentaft 
je de estros silenciosos, lo.que aumentarla el ndmero de cerdas 
detectadas en calor. Por lo que el objetivo de esta tesis es e~ 
valuar el efecto que tiene la presencia de machos con criptorft• 
quidismo inducido, vasectomizados y enteros agrupados con cer~
das recUn destetadas, asl comb su, efecto sobre el tamafto de la 

' 
camada. 



CUADRO 1 

PORCENTAJE DE CERDAS EN CELO QUE MUESTRAN LA 
REACCION DE INMOVILIZACION, COMO RESPUESTA A 
DIVERSOS ESTIMULO$ DEL VERRACO 

ESTIMULO$ 

Ninguno 
Olfato y sonido 
Olfato, sonido y vista 
Olfato, sonido, vista y contacto 

PORCENTAJE QUE MUESTRA 

I NMOVI LI ZAC ION 

48 
90 

97 

100 

(10) 



M A T E R l A L Y M E T O D O S 

Este trabajo se realizó en la Granja Experimental Por~ 
cina "ZapotitUn" dependiente de la Facultad de Medicina Veter!, 
naria y Zootecnia de La Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, 
ubicada en la parte sureste de la cuenca del Valle de M~xico; a 
la altura del ki16metro 21,S de la carretera.?-.f~xico~Tulyehualc~ 
en la calle Manuel M, L6pez s1n; dentro del pet!metro del pue·-

• 1 

blo de Zapotit14n, delegaci6n Tl4huac, D,F; 
Su localizacidn geogr4fica es a los 19°18~latitud nor

te y alos 99•2-30--de longitud oeste del Meridiano de Greenwlch, 
a una altura sobre el nivel del mar de 2242 m y con una presi6n 
de 558 mm de Hg (35), El experimento se llevó acabo de diciem·· 
bre de 1983 a julio Qe 1984, 

Se utilizaron cerdas reci~n destetadas que se encontr! 
ban entre el primero y séptimo parto, las que proven!an de lac· 

f' ' '1 • 

tanelas con un promedio de 28, 12 d~as, · Desde el destete se ag·11!. 
paron en corrales de servicio y reclbi'eron una dieta que varil5 

; . 

de 2.S a 3 kg, la que se mantuvo hasta el momento del servicio, 
Se dividieron en 4 lotes (A,B,C,D), cada uno se subdi· 

vidi6 en 5 grupos de S animales por razones de espacio en los -
corrales, para reunir ZS cerdas por lote, estos grupos se man~!!. 
vieron desde el sromento del destete con la presencia física de 
un macho dentro de la corraleta para que existiera contacto U
sico constante, desd~ el momento del destete hasta que fueron -
detectadas en calor, 

Lote "A": Las hembras de este grupo estuvieron en con
tacto con un macho h1brido (Yorkshire .. Landrace)., entero intacto 
de 8 meses de edad, 

Lote "B'!: Estas hembras se encontraban con un macho hí 

brido (Duroc·Hampshire)', vasectomiz,do, de-10 meses de edad; la 

vasectomta se le practic6 a los 4 meses de edad (30), 

Lote "C": Las hembras se encontraban en contacto con .. 
un macho h!brido (Yor.kshire .. Landrace), con criptorquldismo ~n, .. ·

ducido, de 1 meses de edad; la induccidn del criptorquidismo de 
este animal se realiz6 a los 21 dias de edad por la t~cnica de!. 
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crita por Becerril (2), 
Lote "D'': E11 este grupo un mach,o entero intacto se en

contraba en una corraleta adyacente y el contacto con las hem· .. 
bras era ünicamente a través de barras metálicas horizontales, 

Una vez que las cerdas se agruparon con el macho res
pectivo se observaron en cuanto a la presentaci6n de contacto 
ftsico y de comportamiento sexual entre las mismas cerdas y en ·-· 
tre l~s cerdas y el macho,. hasta que ~stas entraran en calor,~ 
La detecci6n de calor se efectu6 dos veces af d!a a las 9:00 • 
A.M y a las 4:00 P.M. Cuando la hembra se detect6 en calor se 
consider6 como el d!a uno ael estro, en ese:momento se llev6 • 
al corral de montas y se le di6 la primera monta. Y' .. la segunda 
se efectuaba en la tarde del mismo d!a o viceversa 1 En caso de 
que la hembra siguiera mostrando signos de estro se le daba u .. 

l 

na tercera monta en la mafiana o en la tarde del dta dos, Una:. 
vez que las cerdas ie sirvieron se les observ6 entre !os.18 y 
21 d1as dlas siguientes para detectar la posible repetición de 
calor, Cuando esto no sucedi6 se sometieron al diagn6stico de 
gestaci6n con el. aparato de ultrasonido 30 dfas después' del-' ~- ~ 
servicio. A las hembras que resultaron positivas se 1es· hho ,.' 

un segundo diagnóstico 60 dtas despuSs del servicio, a partir ,, 
de este momento se consideró a la hembra como gestante ·y se 'r~ · 

gistraron los dias de destete·a primer calor y dtas de destet~ 
a servicio efectivo así como el periodo de lactancia anterior, 
Adem4s a.'esta's h~mbras ·se les 'registró el momento de parto, el 
n1lmero de lechones nacidos vivos, el ntlmero de lechones naci-" 
dos muertos, el nOmero total de lechones nacidos. y el peso de 
la camada al nacimiento, Con los datos de cada uno de estos P! 
rrtmetros se realizó el análisis estadistico de comparaci6n de 
medias por análisis de varianza (38), 

Para los parámetros d!as de destete a primer estro,·" 
dfas de destete a servicio efectivo el modelo utilizado fue: 

Yijkla f + Ri + Nj + Tk + RNij ··+ RTik + NTjk + RN~ij'k 
+p1x1 + Bijkl 



Donde: 
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f = Media 
R =Efecto de la raza de la hembra ( i = 1,2) 
N =Efecto del número de parto (j = 1,2). 
T =Efecto del macho (k = 1,4) 

RNij = Efecto de la interacci6n entre la raza de la 
hembra y el número de parto 

RTik = Efecto de la interacci6n entre la raza de la 
hembra y el macho 

NTjk = Efecto de la interacci6n entre el nQmero de 
parto y el macho 

RNTijk = Efecto de la interacci6n entre la raza de 
la hembra, el número de parto y el macho 

. p 1 = Coeficiente de regresit>n sobre la variable dbs 
de lactancia 

x1 = Días de lactancia 
Eijkl = Efecto del error 

Para el análisis de los datos de lechones nacidos vivos 
y número total de ~echones.;nacidos, el modelo empleac;lo fue: 

Donde 

Yijkl =f + Mi + Lj + Tk + f l x1 + Eijkl 

M • 

L = 
T .. 

Media 
Efecto 
Efecto 
Bf ecto 

de la raza de la madre Ci .. 1, 2} 

de la raza del lechlSn (j • 1 , 1) 

del macho (k • 1 ,4) 

~l =Coeficiente de regresi6n sobre la variable longi· 
tud de gestacil5n 

X 1 = Longitud de gestaci6n 
Eijkl = Efecto del error 

En el parametro peso de la camada el modelo que se em~ 
ple~ fue: 

Yijkl =f + Mi + Lj' + Tk + f 1x1 + r 2x2 + Eijkl 
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J' 11=1 Media 
M =Efecto de la raza de la madre (i = 1,2) 
L "' Efecto de la raza del lecMn (j = 1,2) 

T ~Efecto del macho (k = 1,4) 
p 1 = Coeficiente de regresi6n sobre la variable longi~ 

tud de gestaci6n 
p2 =Coeficiente de regresi6n sobre la variable ntlmero 

total de lechones 
x1 = Longitud de gestaci6n 
x2 = Número total de lechones 
~ijkl = Efecto del error 
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R E S U L T A D O S 

A) Parametros Posdestete 
A.1) Intervalo de destete a primer estro ( IDPE) 

Se evaluaron un tata¡ de 91 hembras, las que se distr! 
en cuatro lotes, En el cuadro 2 se nresentan el prome~ 

' 1 - ... 

IDPE para cada lote de ~erdas, El lote que estuvo en • 
contacto con. el macho vasectomizado obtuvo la media m4s alta y 

el lote que tuvo el macho entero inclufdo en la corr.aleta re - • 
gistro ia media m4s.baja; Al analizar las medias por el m8todo 
de análisis de varianza, se encontr~ que no hubo diferencia "
significativa en el efecto que produce el' macho y el efecto de 
la raza de la hembra sobre el I·DPE, sin embargo, hte fue afee 

. " 
tado por el namero de parto, por tanto existe una diferencia -
significativa entre las hembras multiparas y las primíparas ~-

' ' 
(P< Q,OJ) (~pl!ndice, cuadro. 13), En el caso de l~s interaccio .. 
nes raza-ntlmero 'de ·parto, raza.,.macho, ntlmero de parto-nacho y 
raza-ntlmero de p~rto ... macho, tampoco:se· encontraron diferencias .. 
significativas (P> O, OS). 

A.2) Intervalo de destete a servicio efectivo ( IDSE ) 

En el cuadro 2 se muestran las medias para el IDSE, .... 
. las hembras que estuvieron en contacto con el macho vasectomi-
zado presentaron la media m4s alta y la media m4s baja corres
pondi~ a las hembras que estuvieron en contacto con el macho e~ 
tero, En este caso tampoco existid diferencia significativa en" 
cuanto al efecto que produce el macho sobre el IDSE, Sin embar
go si se afectd por el ntlmero de parto, existiendo una diferen
cia significativa (P< 0,01) entre las hembras multfparas y pri• 
mlparas (apl!ndice, cuadro 13), Respecto a la var~able raza de-
la hembra no se encontrd diferncia significativa, En las inter~ 
cciónes raza .. ntlmero de parto, raza,.macho, n(imero de parto-macho 
y raza-ntlmero de part-macho tampoco existieron diferencias 

,,¡.¡ 
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significativas (P>0.05). 

.. 

·, ,' 



MACHO 

Entero dentro de 
la corraleta 
Criptorquideo 
dentro de la 
corraleta 
Vasectomizado 
dentro ~e la 
corraleta 
Entero en la 
corraleta 
adyacente 

No. 

CUADRO 2· 

INTERVALO DE DESTETE .1\ LA PRESENTACION DEL 
PRIMER ESTRO Y A SE~VICIO EFECTIVO 

DE HEMBRAS DIASi DE LACTANCIA IDPE (J>1as l 
POR LOTE POR LOTE lX :!: S) 

24 

22 

20 

25 

28.20 + - 2.68 

27.b5 ± 3.31 

20.55 ± 3.15 

¡ + 
28.64. - 2.28 

+ 4.25 - 0.98 

4.45 ± 1.14 

+ 4.95 - 1.14 

+ 4.60 - 0.81 

IDSE (D1as) 
(X ± S) 

+ 4. 33 - l.ºº 

+ 4.72 - 1.24 

+ 5.05 - 1.19 

+ 4.6o - o.e1 

X TOTAL ~ 9l 28.J.2' ± 2.83 . .. ·4.54· ± ·1·.03 .... '4.65 ± 1.07 

IDPE a Intervalo de destete a primer estro 
IDSE = Intervalo de.destete a servicio efectivo 
X ± S ~ Media ± desviaci6n estlndar 
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B) Par~metros al Parto 
B, l) Ntlmero de 1echones- nacidos vivos C: Nl.NV ) 

Se evaluaron un total de 90 partos distribufdos en cu! 
tro lotes, Estos datos se presentan en el cuadro 3, 

Se observa que la media más alta corresponde alcgrupo 
de cerdas en el que el macho se encontraba en la corraleta.adya 
cente y la mas baja corresponde al grupo en el cual el macho -
criptorqufdeo estuvo adentro de la corraleta, Al analizar estos 
datos se encontró que este parámetro no fue afectado por el ma· 
cho utilizado en cada lote, ni tampo.:o por la raza del lecMn y 
la longitud de gestaci6n, sin embargo si se encontr6·diferencia 
significativa (P<.O.OS) en la raza de la hembra, siendo mayor " 
el NLNV en las· hembras híbridas en comparacidn con las hembras 
de raza pura (ap@ndice, cuadro 14). 

B,2) Ntlnu~ro dé lechones nacidos muertos ( NLNM ) 

·En el cuadro 3 se encuentran listadas las medias co• .. -
rrespondientes a este par4metro, en donde se observa que la m4s 
baja la obtuvo el grupo de hembras que estuvo en contacto con • 
el macho entero y la mayor para las·hembras en las que el macho 
se encontraba en la corraleta adyacente, 

B,3) Número total de lechones nacidos ( N~LN ) 

Al igual que en el caso de NLNV, la media m4s alta co
rre3pondi8 algrupo de hembras en las que el macho estuvo en la 
corraleta adyacente y la media m4s baja a las hembTas que tuVi!:_ 
ron incluido en la corraleta-al macho criptorqufdeo (cuadro 3), 
Al realizar el an41isis de varianza se encontrd Gnicamente dif!:_ 
rencia significativa (P< 0,05) entre el grupo de las hembras "" 
que tuvieron al macho en la corraleta adyacente con respecto a 
los otros tres grupos en los que el macho criptor~ufdeo, vase~ 
tamizado o entero se encontraba incluido en la corraleta (cua· 
dro 3), 



CUADRO j 

TOTAL DE LECHONES NACIDOS 

M A C H O NUMERO DE HEMBRAS 
POR LOTE 

Entero dentro de 24 
la corraleta 
Criptorquideo 21 
dentro de la 
corral eta 
vasectomizado 
dentro de la 
corral eta 
Entero en la 
corraleta 
adyacente 

X TOTAL 

20 

25 

90 

L.".V 
ex ± s> 

8.91 ± 2.18 

+ 8.52 - 2.18 

+ 8.70 - 2.22 

10.20 ± 2.59 

9.13 ± 2.37 

NLNV = N6mero de lechones nacidos vivos 
NLNM = Nfimero de lechones nacidos muertos 
X ± s = Media ± desviaci6n estSndar 

L.N.M 

CX :!: S) 

0.54 ± 1.02 

+ 0.57 - 1.12 

+ o. 60 - 1. 04 

+ 0.88 - 1.20 

+ 0.65 - 1.09 

... 

NUMERO TOTAL DE 
LECHONES 
(! ± S) 

9.458 ± 2.283ª 

9.095 ± 2.119 8 

9.300 ± 2.408ª 

+ b 11.080 - 2. 827 

9.788 ± 2.532 

a,b = Literales diferentes en la misma columna indican significancia estadtstica (:P<0.05) 
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n,4) Peso total de la camada 

El mayor peso por camada se en.contr6 en el' lote de ~ 

hembras en las que el macho se encontraba en la corraleta ady! 
cente y el menor fue para las hembras que tuvieron incluido en 
su corraleta al macho criptorquídeo (cuadro 4), 

Al analizar estas medias no se encontrd diferencia si¡ 
nificativa para el· efecto que produce el macho incluido en la
corraleta, la raza de la hembra y la raza de la camada (apéndi
ce, cuadro 15), 

~ampoco se encontr~ influencia de la duración de la 
gestaci6n sobre: el peso total de la camada, . 

·,· .. 



MACHO 

Entero dentro de 
la corraleta 
Criptorquideo 
dentro de la 
corraleta 
Vasectornizado 
dentro de la 
corraleta 
Entero en la 
corraleta 
adyacente 

X TOTAL 

NUMERO DE 
HEMBRAS 

POR LOTE 

24 

21 

20 . 

25 

90 

CUADRO 4 
PESO DE LA CAMADA 

DURACION DE LA 

"GESTACION 
ex ± S) 

113. 95 ± 1. 04 

114.09 ± 1.51 

114.30 ± 1.52 

... 113.96 ± 1.69 

114.06 ± 1.44 

X ± S = Media ± desviaci6n est~ndar 

PESO TOTAL DE 

LA CAMADA 
(X± S) 

13.802 ± 3.261 

12.538 ± 2.874 

12.975 ± 2.831 

PESO PROMEDIO 
POR LECHON 

('X ± S) 

1.569 ± 0.235 

+ 1.507 - 0.258 

+ 1.525 - 0.240 

+ + . . . 14 •. 063 .. -. 2 .•. 5.32 ....... .1 •. 4.18 .-.. 0 .• 2.17 

13.595 ± 2.903 1.503 ± 0.240 
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D I S C U S I O N 

Los resultados obtenidos bajo las condiciones del pre• 
sente estudio, indican que las cerdas sometidas a.los diferen .... 
tes ;·tt:atamientos no muestran una diferencia significativa en .. 
el intervalo de destete a presentaci6n de su primer estro, lo • 
cual hace suponer que el macho utilizado en cada tratamiento t~ 
vo igual capacidad para estimular el retorno a estro, lo que - .. 
concuerda con el informe de Liptrap (23) con cerdos criptorqu{ .. 
deos; Me Donald (27), Signo~et ("37) Hillyer (14), Juniewicz ...... 
(20) en machos intactos; Bearden (1) en machos vasectomizados.-' . 
Sin embargo al utilizar .un solo macho criptorqutdeo y un solo .. 
macho vasectomizado no se puede generalizar su utilidad, por lo 
que se recomienda reali~ar otros trabajos en los que se pueda ! 
valuar un mayor ntlmero de cada uno de.estos machos, 

Por otro lado la repercusi6n que tuvieron los.machos .. 
incluidos en la corraleta sobre el tamafio de la camada, nos I'"" 

hace pensar que la utilidad d_e ·~estos machos se obtiene cuando • 
se encuentran en un corral adyacente al de las hembras destet~
das, En el caso de este mismo parámetro se evaluaron otros fac
tores como la raza de la hembra la cual no influy6 en el retor .. 

·no a calor posdestete y el .n{\mero~.de•'par.to en la que si se en·
contr6 significancia para las hembras multtparas que retornaron 
a calor rn~s dpidamente que las hembras prim!paras (ap~ndice, -
cuadro 13). Este efecto se confirma en estudios realizados por 
Benjaminsen (3) y Britt (6), Considerando lo anterior es proba
ble que la media del lote de hembras que estuvo en contacto con 
el macho vasectomizado haya sido afectada por este efecto, ya que 
más del SO\ de las hembras del lote ventan de su primer parto -
(ap~ndice, cuadro 6). Por lo anterior se recomienda la implant! 
cHin de manejo, .como una adecuada alimentaci6n durante la lac-· 
tancia, una sobrealimentación desde el destete hasta la presen
tación de su primer estro, además de proporcionarle estímulos • 
acasticos, visuales y olfatorios de un macho desde el momento • 
del destete, nara acortar el intervalo.del destete a primer ---

._:.. -
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estro y al servicio efectivo, 
Es ~mportante seftalar que existieron irregularidades" 

en el comportamiento sexual durante el inicio de estro en a1 .... 
gunas cerdas (ap@ndice, cuadros 5 a 8), las cuales aceptaban • 
al macho que tenfan incluido en su corraleta, pero al ser lle~ 
vadas al corral . .de montas no aceptaban al semental que les era. 
asignado; existen varias posibles explicaciones a este compor" 
tamiento: 

a), Puede ser que ·:i.a hemb-r¡1. tenga pred'i·1oc·c~6n ~or un 111acho' er( 
particular o viceversa, en este caso 1a hembra· tendrfa pred.Ue=/ 
ci6n por el macho al que se ha acostumbrado y se en'cuen'tra in .. .,'-:' 
cluido dentro de la corraleta, esta posibilidad ha sido citada ; 
por varios autores, Burjer, Jakwag and Sumption citados por co .. 
le (7) y Hafez (12), 
b). Otra explicaci6n es que la hembra, al aceptar al macho in·· 
cluido en su corraleta, queda impregnada de su olor y al ser .. . 
llevada con el semental el olor lo incite a pelear con la hem .. . 
bra, segGn Zert (40), 

. e} .• ·La tl.l tima -explit:aci6n a este comportmleiito es· 1a que ·orre~ 
ce Shcenk citado por Hafez (12), quien menciona que 'el 17 ,4\ del 

. . 
total de hembras receptivas no aceptan ser montadas inmediata .. ; 
mente cuando son presentadas al verraco, Estas cerdas, al no a~ .. 
ceptar al· semental el primer dfa de estro sino hasta el segundo, 
influyeron en que fuera mayor IDSE con respecto al l'DPE en· los .. 
lotes de cerdas que ten!an a un macho incluido en 1a corraleta, 
a diferencia del lote que ten!a el macho en- la corra.leta adya, .. "· 
cente (cuadro 2); Bs muy probable que cuando una ce~da es Ue'V!_ 
da al corral de montas, y no acepte al semental se piense que • 
adn no se encuentra dentro de la etapa de estro, sin embargo .. .; 
puede ser que algunas cerdas presenten ~l comportamiento de no 
aceptaci~n del macho ya descrito (7,12f, 

En dos de las cerdas se encontra un inicio de estro ... 
posdestete muy r4pido, La hembra 22 Hampshire (apendice, cuadro 
5) fue detectada en calor por el macho criptorqufdeo c~ando el 
lote de hembras destetadas se agruparon con este ma~ho·,· No se ,. 
le dio monta porque se pensO que no estaba en estro, sin embar~ 
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go la hembra retorn6 ~ e~tro Zl d~as despu6s; la hembra Q6 Lan .. 
drace .. Yo.rkshil'e (ap~ndice 1 cuadro 7) fue detectad~ por el ma .... " 
cho in.tacto al dfa siguiente de haberse destetado, se le dio "
monta ese mismo dta en la tarde, y posteriormente ·se obtuvo al 
parto un adecuado ndmero de lechones nacidos en total (apéndic~ 
cuadro 11); este inicio de estro tan aceler·ado probablemente se 
deba a que la zona de maternidad estl muy cerca.de las corrale· . . ~ 

tas de los sementales, del corral de montas y del potro para 'C2, 

lecci6n del semen, y el olor y sonido de los sem~ptales hayan • 
estimulado a estas hembras para desencadenar la deséarga hormo~ 
nal presentando de esta forfna el estro desde la maternidad o 'in . . -
mediatamente despu~s de ser destetadas, Este fen~meno puede ser 

·similar a lo que sucede en ovejas lactantes en las que al int'r2, 
ducir un macho da como resultado un estro·temprano posparto (13, 

27) •. 

En el caso del parámetro IDSE se encontr6 diferencia " 
significativa en cuanto al n~merQ de parto, teniendo ·un menor -
IDSE las ~embras multiparas en comparacidn con las hembras pri" 

11dpnas lo cual -es si1ni1ar a lo que informan Benj aminsen (3) y 

Britt (6). 
Algunas hembras no fueron consideradas al realizar el 

anUisis ~stadtstico; ya que retornaron a calor y se consider6 
que las causas de esta repetici6n no eran atribuibles_ ª.~ machó 
utilizado en cada tratamiento (ap~ndice, cuadros S a 8) , 

' Por otra parte al analizar los datos obtenidos al paf 
to se ~ncontr~ que las hembras que tuvieron incluido un macho 
en la corraleta el NTLN y el NLNV fue menor que en las hembras 
en las cuales el macho no se encontraba en la corraleta adya~· 
cente; sin embargo no 'se encontr6 diferencia significativa para 
.el NLNV, no as1 para el NTLN.en ia que exist~d diferencia sig· · 
nificativa. No se sabe con certeza a que se pueda deber lo an" 
terior, pero quiz4s tenga relaci6n con lo que informa Hawk ci
tado por Hafez (13) quien menciona que los apareamientos esté
riles con un macho vasectomizado no estimulen el transporte ·el 
pet-mático en borregas. Por otro lado Hafez (1 :S) indica que la 
asaciaci6n de las hembras en fonna permanente con un macho, ~~ 
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acelera l~ liberaci6n de LH y ovul~ción adem~s de reducir al • 
50\ la duración del período de receptivjdad sexual eíl borregas 
y cerdas, La disminución del transporte esperm4tico aunado a • 
la aceleración del momento de ovu1aci8n es probable que hayan 
tenido como resultado una disminución en la tasa de fertiliza· 
cidn y por .lo tanto repercusión en el tamafio de la camada, 

En algunas cerdas no fueron analizados sus partos; I'• 

porque no llegaron a parir o porque fueron eliminadas desde el 
anUisis de los datos posdestete (apéndice, cuadros 9 a_ 13), 

En el caso de la hembra 19 Hampshfre '(ap~ndice, cua .... 
' ., 

dro 1 O) fue considerada gestante con dos .. diagn6sticos de. ges t.!!, 
ción; sin embargo no pari6 ning11n lech.6n, ·Esto probaM.emente .. 
sea un error al realizar el diagn6stico de gestaci6n con el a .. . ' 

parato de ultrasonido, el cual tiene un porcentaje de segurf .... 
dad del 95\ (1), 
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A p E N D r e E 
CUADRO 5 

LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL MACHO 

.. CRIPTORQUIDEO 

IDENTIFICACION DE 

LA HEMBRA 

No. DE PARTO DIAS DE IDPE IDSE 

l 15 H1brida F2 •·• 
2 17 H1brida F2 

3 01 Hampshire-Duroc 
4 21 Landrace-Yorkshire 
5 27 Landrace 
6 6 Hampshire 
7 49 Yorkshire 
8 11 Landrace-Yorkshire 
9 12 Landrace 

10 64 Camborough ** 
11 59 Yorkshire ** 
12 2 Landrace-Yorkshire 
13 26 Landrace-Yorkstri:re 
14 21 H1brida F2 ' 

15 56 Yorkshire 
16 20 B1brida F2 

17 25 Hampsh~e 
** 18 27 Landrace-Yorkshire 

19 18 Landrace ' 
20 26 Landrace 
21 22 H1brida F2 

22 63 Camborough ** 
23 22 Hampshire· * '.': 
24 67 Yorkshire 
25 66 Camborough 

lo. 
ld. 

So. 
So. 
Jo. 
So. 
Jo. 
4d. 
6d. 

4o. 
4o. 
60. 

2o. 
lo. 
2o. 
lo. 
lo. 
4o. 
4o. 
3o. 
lo. 
So. 
3o. 
So. 
So. 

LACTANCIA . . . .(D1as) 

. 

24 

22 

23 
25 

26 
26 
25 

25 
24 

25 
. 27 
.. 28 

27 

24 

J2 

34 

33 
30 

27 

28 

.. ~:: 31. :. ::. 

28 

32 

31 

29 

5 

s 
4 

3 

4 

4 

4 

5 

s 
4 

8 

4 

... 
s 
4 

4 

6 

4 

s 
5 

..... 5 

2 

o 
4 
4 

6 

5 

4 

3 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

9 

4 

4 

5 

4 

4, 

6 

25 
s 
s 
5 

3 

21 
4 

25 

IDPE ~ !Jltervalo de destete a presentaci6n del primer estro 
ID~E = Intervalo de destete a servicio efectivo 

•fi 

"* 
= Anímales córi éoJiiportámientÓ ~ sexua~ trregillaf' 
= Anir.iaÍes eliminados dei análislS ~stádfsticO' 



CUADRO 6 

LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL 
MACHO VASECTOMIZADO .... ' .. 

IDENTIFICACION DE No. DE PARTO DIAS DE IDPE IDSE 

J.A HEMBBA LACTANCIA (D1as) 

1 62 Duroc So. 24 5 5 

2 11 H1brida F2 **' lo. 25 5 6 

3 12 H1brida F2 lo. 26 5 5 

4 19 Hampshire .*; 4o. · 25 19 20. 

5 19 H1brida F2 lo. 28 30 30 

6 09 Híbrida F2 ld. 22 9 9 
7 63 Yorkshire *" lo. 27 26 26 

8 62 Camborough 4o. 27 4 4 

9 51 Landrace lo.· 27 5 5 

10 26 Duroc-Camborough lo. 31 4 29 

11 65 Duroc .~· 56. 31 5 27 

12 18 H1brida F2 lo. 28 4 4 
. ·13 92 ci:lmborough 4o. 31 s s 

14 56 Duroc lo. 31 4 4 

·15 · 36 Yorkshire~:rough lo. 33 5 5 

u 75 Landrace lo. 30 6 6 

17 5 3 Camborough 4o. 35 5 5 

18 37 Landrace-Yorkshire lo. 34 6 6 
·, ,; 

19 750 Camborough So. 26 5 5 
20 90 Camborough So. 24 4 4 

21· 56 Camborough So. 26 5 5 

22 jt * .35 Yorkshire-Camborough lo.· 28 5 6 

·23 43 Yorkshire 4o. 28 4 4 
' 

~~ . 55 Duroc 2o. 29 4 4 

2s. 61 Duroc lo. 27 5 5 
~-· .. 

IDPE = Intervalo de destete a presentaci6n del primer estro 
IDSE = Intervalo de destete a servicio efectivo 
* il = An.imales c~n <;omp9rt~111~ento.- .se;it·\Ja:l ;l.r.r~gu~a~ . . 
."·* = Animales . .e.Umina.do.:r:del- an41isis .es.tadht;i.co 



CUADRO 7 
LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL MACHO 

ENTERO DENTRO DE LA CORRALETA 

IDENTIFICACION DE No. DE PARTO DIAS DE IDPE IDSE 
LA HEMBRA . LACTANCIA . . .. (.D1as.) 

1 51 Yorkshire 3o. 26 5 5 

2 23 Hampshire 3o. 25 5 5 

3 14 Hibrida F2 lo. 25 5 5 
4 06 Landrace-Yorkshire So. 25 l 1 
5 . 65 Camborouc;rh 4o. 28 4 4 
6 60 Yorkshire * lo. 26 6 32 
7 63 Duroc So. 28 s 5 

8 30 H1brida F2 lo. 28 5 5 

9 27 Hampshire lo. 25 5 5 
~ 

10 SS Camborough 4o. 25 3 3 

u 14 Landrace-Yorkshire 4o. 26 5 5 

· 12 23 Duroc-Camborough 10. 30 6 6 
13 26 Hampshire ** lo. 30 4 5 

14 53 Yorkshire Jo. 25 4 4 

15 71 Camborough Jo. ,30 4 4 

16 93 Camborough ** 4o. 31 4 5 
) 

17 61 Camborough 4o. · ~ 33 4 ·4 

18 33 Htbrida F2 lb. •' 31' 5 5 

19 75 Camborough 4o. 28 4 4 

20 24 Hampshire lo. 30 3 3 

21 32 Landrace lo. 29 5 5 

22 57 Camborough So. 34 4 4 

23 06 Htbrida F2 3o. 29 4 4 

24 59 Camborough 4o. 30 4 4 
25 60 Duroc lo. 26 4 4 

IDPE == Intervalo de destete a presentaci6n del primer estro 
IDSE = Intervalo de destete a servicio efectivo 

* = Animales eliminados del ahSlisis estadtstico 

** = Animales con comportamiento sexual irregular 



CUADRO 8 

LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL MACHO ENTERO EN LA 
CORRALETA ADYACENTE 

IDENTIFICACION DE No. DE PARTO DIAS DE IDPE IOSE 

LA HEMBRA LACTANCIA lD!as) 

1 67 Yorkshire 4o. 30 5 5 

2 56 Camborough 4o. 28 4 4 

3 22 Hampshíre 2o. 31 5· .5 

4 750 Camborough ·40, 24 5 5 

5 55 Duroc lo. 33 5 5 

6 72 Camborough 4o. 30 4 4 

7 43 Yorkshire Jo. 31 4 4 

8 15 Landrace-Yorkshire Jo. 30 4 4 
9 21 Yorkshire 60. 32 4 4 

10 59 cam.oorouqh 2o. 30 5 5· 

ll 06 Híbrida P2 lo. 2., 5 5 

12 67 Camborough .4o. 29 '4 J¡ 

13 66 Camborougn 4o. 29 4 4 

14 90 CamDorougn 4o. 29 4 4 

15 706 Camborough 4o. 28 4 4 
J.6 63 Camborough 4o. ;¿9 4 4 
17 23 Duroc 4o. 24 6 6 
J.8 os Landrace 7o. 27 7 7 
19 24 Landrace-Vorkshire 3o. ·2e 6' 6 
20 42 Yorkshire 3o. 29 5 5 

21 94 Camborough 4o. 26 4 4 

22 05 Landrace-Yorkshire So. 25 4 4 
23 19 Landrace-Yorkshire lo. 29 5 5 

24 58 Camborough 4o. 31 4 4 

25 76 Camborough .4o, 28 . ·4 4· 

IDPE = Intervalo de destete a presentaci6n del primer estro 

IDSE = Intervaio de destete a servi:c1.o efectivo 



CUADRO 9 

LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL MACHO 

·~ CRIPTORQUIDEO 

IDENTIFICACION DE LONGITUD DE N,L.N.V. N.L~N.M. PESO DE 

LA HEMBRA. LA GESTACION LA CAMA .. 

15 H!b:r::ida F2 
. DA (kg) 

l 113 10 11. 650 
2· 17 Hibrida F2 116 7 10.350 

3 01 Hampshire-Duroc 116 6 1 s.900 
4 21 Landrace-Yorkshire 115 10 l.4.150 

5 27 Landrace 113 11 14.250 

6 06 Hampshire 115 6• 3 11.050 

7 49 Yorkshire 115 12 13.850 

8 11 Landrace-Yorkshire 113 10 14.150 

9 12 Landl:'ace 111 7 3 11.300 
10 64 Ca19borQugn 113 10 17.350 

11 59 Yorkshtre * · Abort6 6 lechones en el d!a 109.de 
gestaciOn <.causa desconocida,) 

12 02 Landrace-Yorkshi:re 116 10 3 8.350 

13 26 Landrace-Yorkshire 113 13 20.350 
14 21 H~brida r 2 112 10 15.900 
15 56 Yorksh1re 114 8 11.450 

16 
.· 2 

20 H!f>rida P ' 115 5 9.400 
17 25 Hampshire 113 7 11.250 
18 27 * Lanctrace-Yorkshire Abort6 7 leéhones el d!a 106 (Erisi-· 

pela 
19 18 Landrace 114 6 2 10.300 
20 26 Landrace 115 8 11.500 
21 22 H!brida P

2 114 7 13.250 
22 63 Camoorouqh 113 9 12.700 
23 22 Hampshire --------.... ------··~-... --""!""----------.-..---... 
24 67 Yorkshire 117 7 11.850 
25 66 Camborough Repiti6 ;y fue mandada al rastro 
N.L.N. V = NGinero":"de lechones na.cídos· vivos por camada 
N.L.N.M = N6Illero de lechones nacidos muertos por camada 

* = Cerdas eliminadas del análisis estad!stico 



CUADRO 10 
.LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EL MACHO VASECTOMIZADO 

IDENTIFICACION DE LONGITUD DE N.L.N.V N.L.N.M PESO DE 
LA HEMBRA LA GESTACION LA CAMA 

DA (kg) 

1 62 ouroc 116 8 12.050 

2 11 H1brida F 2 112 6 10.900 

3 12 H!brida F2 114 8 3 11.400 

4 18 H!brida F2 114 7· 3 12.450 

5 19 Hampshire * . Inseminada con s~men descongelado, 
no pari6 ningOn 1ech6n 

6 19 H1brida F2 
------------·~------~---------~-~-

7 09 H.1'.brida F2 113 13 18.450 
8 63 Yorkshire ----------------------------------
9 62 Camborough 117 5 8.600 

10 51 Landrace 114 6 8.700 

11 26 Duroc-Camborough * ----------------------------------
12 65 Duroc * Desechada, diagnóstico pielonefri--

tts 
13 92 Camborough 114 7 12.300 
14 56 Duro e 115 6 2 10.600 
15 36 Yorkshire-Camborough 114 10 13.850 

16 75 Landrace 116 10 11. 700 

17 53 Camborougn 114 11 19.550 
in 37 Landrace-Yorksnire 116 8 13.500 
¡9r750 Camborough 115 10 12.400 
20..: 56 Camborough 115 12 1 

21 90 Camborough 116 9 

22 35 Yorkshire-Camborough 112 9 
23 43 Yorkshire 115 12 2 

24 55 Duroc 112 8 
25 61 Duro e 112 9 1 

N.L.N.V = Ntlmero de !ecnones nacidos vivos por C&llada 
N;L.N.M • NClmero de lechones nacidos muertos por camada 

* = Cerdas eliminadas del análisis estad!stico 

13.950 

16.200 

12.950 
13.600 

10.600 
15.700 

-



CUA.DRO 11 
LOTE DE HEMBRAS QUE SE MANTUVO CON EI. MACHO ENTERO DENTRO 

DE LA CORRALF.:TA 

IDENTIFICACION DE LONGITUD DE N.L.N.V. N.L.N.M PESO DE 
LA HEMBRA LA GESTACION LA C11.MA 

DA l!Jll.. 
1 51 Yorkshire 115 8 13.350 

2 23 Hampshire 114 7 2 14.150 

3 l.4 H!brida F2 112 9 8. 950· 
4 06 Landrace-Yorkshire 113 13 2 14. 650 

5 65 Camborough 113 5 4 10.100 

6 60 Yorkshire * ----~------------------------~------ . 

7 63 Duroc 114 8 12.700 

8 30 Híbrida F2 114 11 18.500 

9 27 Hampshire 115 7 10.300 

10 55 Camborougn 116 11 16.700 

11 14 Landrace-Yorkshire 113•', 10 1 16.700 

12 23 Duroc-Camborough · 112 10 ·1 14.800 

13 26 Hampshire i13 7 11.150 

14 53 Yorkshire 114 10 13. 850 

15 71 Camborough 114 10 17.850 

'16 93 Camborough 113 10 14.200 

17 61 Camborough 115 8 8.650 

18 , 33 H!brida F2 115' 9 14.050 

19 75 Camborough 115 14 21.450 

20 24 Hampshire 113 11 1 16.100 

21 32 Landrace 115 9 11.100 

22 5 7 Camborough 115 10 2 14.150 

23 06 Híbrida F2 114 8 15.350 
24 59 Camborough 114 8 l.4.100 

25 <.60 Duroc 114 5 8.400 

N.L.N.V = Ntlmero de lechones nacidos vivos por camada 

N.L.N.M = NOmero de lechones nacidos muertos por camada 

• = Cerdas eliminadas del an4lisis estadístico 



CUADRO 12 
LOTE DE HEMBRAS QU~ SR M~TUVO CON Et MACHO ENTE~O EN LA 

.CORRALETA.ADYACENTE 

I'OENTIFICACION DE 

LA HEMBRA 
LONGITUD DE N.L.N.V, 

LA GESTACJ;ON 

1 67 Yorkshíre 

2 S6 Camborough 

11~ b 

llS 11 

3 · 22 Hampshtre 113 

4 7SO Caplborough 116 

S SS Duroc 113 

6 72 Camborough 113 

7 43 Yorksh1re llS 

8 lS Landrace-Yorkshire 114 

9 21 Yorkshire llS 

10 S9 Cambotough 114 

11 06 H1brtda P 2 llS 

12 67 camborougn 112 

13 . 66 Camborough 111 

14 90 Camborough 116 

15 706 Camborough 116 

16 63 Camborough 112 

17 23 ouroc 114 

18 05 Landrace 114 

19 24 Landrace-Yorkshire 114 

20 42 Yorxshire 116 

21 94 Camborough 112 

22 05 Landrace-Yorkshire 110 

23 19 Landrace-Yorkshire 113 

24 58 Camborough 

25 76 Camborough 

116 

116 

6 

14 

7 

12 

12 

10 

10 

7 

8 

8 

11 

12 

10 

16 

9. 

7 

12 

10 

13 

12 

12 

12 

8 

N.L.N.M PESO DE 
LA CAMA 

··.oA (kg) 

9.250 

13. 600· 

1 10.400 

18.750 

11.400 

1 14.800 

1 15.315 
,3 13.000 

5 13.150 

11.650 

14.500 

12.8SO 

15.700 

l 17.050 

11.600 

19.350 

2 ·12.300 

2 12.950 

l 15.050 

1 

2 

1 

1 

11.400 

16.050 

15.000 

17.&50 

14.850 

13.900 

N.L.N.V = Ntimero de lechones nacidos vivos por camada 

N.L.N.M = NOrnero de lechones nacidos muertos por camada 



CUADRO . 13 

Il/'l'ERVALO DE DESTETE A LA PRESEN'l'ACION DEL PRIMER ESTRO Y A SERVICIO EFECTIVO 

... 
RAZA No. DE PARTO 

HIBRIDAS PURAS PRIMIPARAS MULTIPARAS 

VARIABLE (X :!:. s) (X ±. S) (X :!:. S) (X :!:. S) 

IDPE 4.39 + 1.03 4.80 + 0.94 5.03 + l. 03ª 4.35 + 0.96ª 

IDSE 4.50 + 1.06 4.91 :!:. 1,06 5.17 :!:. i. osª 4.42 + 1.01 b 

NTH 56 35 28 63 

IDPE = Intervalo de destete a primer estro 

IDSE = Intervalo de destete a servicio efectivo 

NTH = Número total de hembras 

X + S= Media + desviaci6n estándar . 

a, b= Literales diferentes en el mismo rengl6n indican significancia estad!stica ( P<,0.01) 



CUADRO i • 14 

'l'O'l'AL DE LECHONES NACIDOS 

VARIABLE 

N'l'LN 

NLNV 

NLNM 

NTH y C 

RAZA DE LA MADRE 

HIBRI~AS 

(X :!:. S) 

. 10.24 ± 2.53 

9.70 :!:. 2.41 

0.54 :!:. 1.00 

56 

a 

NTLN • Ndmero total de lechones.nacidos 

NLNV m Ndmero de lechones nacidos vivos 

9.00 + 2.35 

8.15 + 1.97 . -
o.84 :!:. 1.22 

j4 

NLNM • Ndmero de lechones nacidos muertos 

N'l1i y C=Ndmero total de hembraa y ·camadas 

X ±. s •Media ±. desviaci6n estándar· 

b 

RAZA DE LA CAMADA 

HIBRIDAS PURAS 
(X + S) (X + S) - -
10.01 ± 2.52 9.20 :!: 2.50 

9.43 ± 2.44 8.36 :!: 2.03 

o.se :t. o.9e 0.84 :!:. 1.34 

65 25 

a,b •Literales diferentes en el mismo rerigl6n indican diferencia eatacl!atica (P ~O.OS) 



VARIABLE 

PESO TOTAL 
DE LA 
CAMADA 

PESO PRO
•MEDI 0 DEL 
LECHON 

N'l'll y C 

CUADRO . 15 

PESO.DE LA CAMADA 

RAZA DE LA.MADRE 
hIBRIDAS 
(X :!:. S) 

14.18 :!:. 3,103 

1.496 ±. 0.251 

56 

·, 

PURAS 
(~ :!:. S) 

12.033 :!: 1.887 

1.s1s + 0.223 

34 

NTH y e = Nt\mero total de hembras y camadad 

X :!:. s e Media ±. Desviaci6n estándar 

RAZA DE LA CAMADA 
HIBllIDAS 
(X±. S) 

13.967 :!:. 3.073 

1.517 + 0.249 

65. 

PURAS 
ex :!: S) 

11.910 :!: 1.696 

l. 466' + o. 215 

25 
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