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R E 5 U M ~E N 

Se utilizaron los registros de nacimiento 

Arbor-Acres de una planta incubadora 

de la estir

en COrdoba 

Ver.,siendo la edad de las t"eproductoras de 26 a 60 sema

nas,divididas en tres lotes,utilizando muestras semanales de 

machos-hembras sexados por el método japonés, y tomando en 

cuenta el promedio de machos y hembras por semana de edad de 

la reproductora, se gra~icO el porcentaje de machos y hem

bras que resulto en cada lote. No se observaron di~erencias 

estadisticas signiTicativas. Sin embargo se logro observar 

una mayor tendencia de machos nacidos cuando la reproductora 

es joven, situacibn que se invierte cuando es de mayor edad 

la reproductora. Es importante mencionar que es posible que 

exitan ~actores extrinsecos que puedan in~luir en la deter

minaciOn del sexo, como es la temperatura. 



RELACION DE LA EDAD DE LA REPRODUCTORA ARBDR-ACRES SOBRE EL 

SEXO DE LA PROGENIE 

I N T R o D u e e I a N • 

Desde hace miles de affos el hombre ha utilizado a la 

gallina domestica para alimentarse, a través de su carne o 

huevo, y con intensa selecciOn genética, él ha convertido a 

la gallina en una verdadera mAquina biolOgica productora de 

grandes cantidades de protelna de primera calidad. 

En la industria avtcola, el objetivo principal es la 

producciOn de pollo de engorda, es hacer mAs e~iciente la 

producciOn 

por ello 

por metro cuadrado o por unidad 

lo deseable es que s•an aves de 

de 

un 

super~icie, 

solo sexo, 

principalmente machos, debido a sus caracterlsticas de 

velocidad de crecimiento y producciDn, pudiendo salir una 

semana antes al mercado, que las hembras. Esto resulta 

diTlcil llevarlo a cabo pues en la naturaleza teoricamente 

existe una produccian de partes iguales en sexo (1,6). 
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No se ha encontrada algwn método para determinar el 

sexo en un huevo recién puesto o durante su desarrollo 

embrionario (6). 

EKisten muchos factores que asocian algunos investi

gadores, a la determinaciOn del sexo (3). La diferenciaciOn 

sexual en los vertebrados es un fenomeno biológico escancia! 

para la perpetuaciOn de las especies se considera que ésta 

diferenciacibn sexual se realiza en tres etapas. La primera 

etapa corresponde a la determinaciOn genética del sexo, la 

segunda etapa a la diferenciaciOn gonadal, es decir la etapa 

en la cual el primordio gcnadal indiferenciado se desarrolla 

para constituir testlculo u ovario y la tercera y ~!tima es 

en la que se establece sexualmente el organismo o diferen 

ciaciOn genotlpica (4). 

Existe una diferenciaciOn de dotaciOn cromosOmica 

entre los dos sexos, esto quiere decir que el gallo posee 

adem&s de los autosomas ( cromosomas que se encuentran en 

los dos sexos>, un par de cromosomas sexuales que determinan 

el sexo (sexo heterogamético> <1,6). 
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La gallina origina por lo tanto dos tipos de Ovules, 

unos provistos del cromosoma sexual llamado <x>, y otros 

desprovistos de él. Estos 2 tipos de Ovules serAn Tecundados 

siempre por espermatozoides portadores de un cromosoma <x>, 

darAn lugar a machos <xx>, mientras los Ovulas can 

cromosoma sexual darAn lugar a hembras (1). 

Algunos investigadores mencionan la existencia de un 

cromosoma <y> que es la pareja de (K) en el sexo femina. Es 

un cromosoma rudimentario en vlas de extinción, que parece 

encontrarse en muy pocos genes <1,6). 

Asl se puede apreciar que quien determina el sexo en 

las aves, es la hembra y no el macho, caso contrario de los 

mamlTeros (1). 

Los mecanismos de los procesos de diTerenciaciOn sexual 

no han sido bien establecidos, existiendo varias teorlas 

para poder aclararlo, una de éstas teorlas postulan la 

acciOn de ciertas hormonas que se biosintetizan durante la 

etapa embrionaria, y que Juegan un papel importante durante 

la di~erenciacion sexual (11). 
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Es importante mencionar que se ha empezado a estudiar 

la determinaciOn de factores extrlnsecos, como es la tem

peratura, sobre la diferenciac10n sexual, factor m~s estu 

diado en los anfibios <7>. Se conoce que en alounas ••P•ci•• 

de vertebrados anfibios y repltiles, la temperatura ambien 

tal es un factor epigenético exOgeno en la determinaciOn 

sexual. Raynaud Piceou (7), explica que cuando la tem 

peratura determina el sexo se les denomina especies sexo

termodependientes <7>. Existen evidencias de que en género9, 

como en la tortuga marina, la temperatura de incubaciOn 

determina el sexo <7>. 

CreHs y colaboradores (5) sugirieron que en las es 

pecies termodependientes la determinaciOn del sexo se lle

var& a cabo a partir de la acciOn de la hormona esteroide 

sexual activada por la temperatura de incubaciOn. La activa

ciOn de enzimas favorecerla la obtenciOn de precursores de 

6sta hormona, a partir de vitelo o alt•rnativamente de las 

gOnadas y supradrenale• ambrionarilas, regulandose tambi•n 

la bioslntesis de estrOgenos que al antagonizan la acti

vacicn de las hormonas masculinizantes favor•c•rlan la 

diferenciaciOn 
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del ovario (9). Willson propone que la accion de la 

temperatur·a, biosintetiza a los estrOgenos por medio de una 

enzima llamada aromatasa, que convierte la tetcsterana en 

estrOgenos (9). 

La actividad de las aromatasas estarla bajo el control 

de tres genes 1) un gen A citogenéticamente localizado en un 

autosoma o en un cromosoma sexual de ambos sexos, que codi

Ticarla la estructura de las aromatasas, 2) un gen B se 

encontrarla sOlo en el sexo ~emenino y regularla la expre

siOn del gen A, y por Oltimo un gen autosOmico C localizado 

en ambos sexos, cuyo producto inactivarta al gen A. si el 

ave es genotlpicamente masculina, al expresarse el gen C se 

inactivarta al gen A dando como resultado el que no se 

biosinteticen las aromatasas, mientras que si el ave es 

genotlpicamente ~emenina el gen e no se activarla, dando 

como resultado la expresiOn del gen B que activarla al gen 

A, sintetizlndose las aromatasas y por ende los 

estrOgenos (10,11). 
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Existen cambios interesantes en las estructuras y 

composiciOn de huevos Te~tilizados durante el tiempo de 

postura t3les como calidad del cascaron, la calidad de 

alb~mina, de vitelo y viabilidad del blastodermo (2,8). 

Se menciona que en la determinaciOn del se:<o intervie

ne, la edad del ave, -Fase de producciOn de huevo, hora del 

dla, clima, peso, tamaño del huevo, gravedad espec1Tica, 

epoca del año, resultando que en epoca de calor hay un 

porcentaje alto de machos <9J. 

A pesar de que se han realizado algunos trabajos sobre 

los Tactores que determinan el sexo Talta aon mLtcho por 

investigar. 



H 1 P O T E 5 1 5 • 

1. La reproductora joven produce mAs pollos machos. 

2. La reproductora vieja produce mAs pollos hembras. 

O B J E T 1 V O • 

Relacionar el e~ecto de la edad de las reproductoras, 

estirpe Arbor-Acres sobre el sexo de los pollitos. 
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M A T E R 1 A L y ME TODOS 

Se utilizaron y analizaron los registros de 

nacimiento de una planta incubadora en la ciudad de COrdoba 

Ver., y los registros de edad de las reproductoras de ésta 

empresa, localizada en un clima templado, y a 800 m. S.N.M. 

Se analizo la producciOn de tres lotes de reproducto

ras de estirpe arbor-acres entre 26 y 60 semanas de edad, 

durante los meses de Diciembre de 1992, Enero, Febrero, 

Marzo de 1993, se analizaron y promediaron los resultados 

de 4 generaciones de cada lote <total de pollos 2 624 906). 

Las reproductoras se agruparon en 3 lotes a saber1 

Lote * de 26 a 38 semanas 

Lote * 2 de 39 a 50 semanas 

Lote # 3 de 51 a 60 semanas 
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Et:T¡¡ TF 
SALIR 1:S!S 

DE LA l'IO !JEBE 
818LIDrtcA 

Las mAquinas donde se incubo el huevo son de marca 

"Jamesway" 1 tipo tunel, con una capacidad de 144 000 hue-

vos. 

El método sexado utilizado en ésta empresa, es el 

japonés que consiste en la observaciOn de diTerncias en la 

cloaca de pollitos de unas horas de nacido, y que alcanza 

una exactitud de hasta el 99.87.. 

Se graTicO el lote # 1 de 26 a 38 semanas de edad y su 

porcentaje de hembras.y machos. 

Y el lote # 2 con su respectivo porcentaje de hembras y 

machos de 38 a 50 semanas de edad de la reproductora. 

El lote # 3 de 50 a 60 semanas de edad con su porcenta-

je de hembras y machos. 

Ademas se graTicO en Terma global en relacion a la edad 

de la reproductora agrupandose cada 5 semanas de la siguien-

te manera con su porcentaje de machos y hembras nacidos. 

9 



26 a 30 semi edad hembra muy joven. 

31 a 35 sem/edad hembra joven. 

36 a 40 sem/edad hembra medio madura. 

41 a 45 sem/edad hembra madura. 

46 a 50 sem/edad mas madura. 

51 a 55 sem/edad hembra vieja. 

56 a 60 sem/edad hembra muy vieja. 

Igualmente se graf ico segen la edad de las reproducto

ras dividiéndose en jovenes C26 a 36 semanas) viejas (56 a 

60 semanas> 

Se utiliz6 la prueba 11 t" de Student para determiriar 

diTerencias estadisticas entre machos y hembras. 

La variacicn del nOmero de aves sexadas, se debe a que 

estuvo sujeto a solicitud de los avicultores. 
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R E 5 U L T A D O 5 y D I 5 C U 5 I O N • 

En el presente trabajo no se observaron diTerencias 

estadlsticas signiTicativas <P>0.05) probablemente por el 

tamaño de la muestra, ya que en este estudio sOlo se analizo 

una proporción de nacimientos de los diTerentes lotes, por 

lo que se recomienda necesario, analizar en Terma 

sistemAtica el total de la poblaciOn de aves que nacen, para 

obtener resultados m&s precisos. 

Sin embargo se puede observar la tendencia de obtener 

mas pollos machos en aves jbvenes como se puede apreciar en 

la graTica #1, situaciOn contraria a la observada en aves de 

mayor edad, grATicas #2, #3 y #4 dandose en estas un mayor 

porcentaje de hembras, o 50Y. de machos y 50Y. de hembras en 

sOlo algunas semanas 
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En la graT1ca #5 se aprecia un porcentaje mayor de 

machos en reproductoras j0venes 1 y un porcentaje mayor de 

hembras en reproductoras viejas. 

Aunque es un TenOmeno que se debe experimentar mAs 

como se ha reportado (10>, donde mencionan observaciones 

interesantes en la modulaciOn del sexo en pollos por medio 

de -factores 

temperatura, 

dad C5l. 

epigenéticos y exOgenos ~cmo lo es la 

la in-fluencia del calor metabOlico y la hume 
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