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Resumen 

El siguiente proyecto tiene como finalidad la obtención de una nueva raza de gallina 

de postura que sea viable para su producción en traspatio. 

Para este proyecto se utilizaron 20 gallinas de raza Rhode island y 2 gallos raza 

Plymouth rock, de los cuales se obtuvieron huevos fértiles que se incubaron y se 

registraron desde el día nacimiento, derivados de esta cruza se utilizaron 27 pollitos 

sin sexar, los cuales se pesaron y observaron durante 22 semanas, hasta el 

rompimiento de postura.  

Se obtuvo como resultado el promedio de ganancia de peso por semana y el peso 

que presentaron desde el día 1 hasta la semana 22. 

 

Palabras clave: Rhode Island, Plymouth Rock, Ganancia de peso, Rompimiento de 

postura, Traspatio, Avicultura 
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Abstract 

The following research was conducted with the objective of obtaining a viable laying 

hen breed for backyard production.  

For this project, 20 Rhode Island breed hens and 2 Plymouth Rock breed roosters 

were used, from which fertile eggs were obtained that were incubated and recorded 

from the day of hatching. From this crossbreed, 27 unsexed chicks were used, which 

were weighed and observed for 22 weeks, until the break of lay.  As a result, the 

average weight gain per week and the weight from day 1 to week 22 were obtained. 

 

 

Keywords: Rhode Island, Plymouth Rock, Weight gain, Lay break, Backyard, 

Poultry 
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Introducción 

 Durante las últimas décadas se ha tenido un incremento considerable, dejando por 

debajo el consumo de carne de cerdo y de bovino, este crecimiento se ha permitido 

gracias a las nuevas tecnologías relacionadas con la avicultura (Pérez, 2014). 

En la industria avícola se encuentran diferentes razas utilizadas como doble 

propósito, entre ellas se encuentra la gallina roja, negra manchada, new Hampshire. 

En las razas de gallinas productoras de huevo con mayor uso se encuentra la gallina 

roja Rhode Island (Echeverria, 1992). 

Dentro de las gallinas ponedoras, la que mas se utiliza gracias a que cuenta con 

una producción de huevo formidable, desempeñando una fertilidad extraordinaria, 

así como una buena rusticidad y una ganancia de peso con valores mejores que 

muchas razas, es la gallina roja de raza Rhode Island, esta raza es utilizada en 

muchos campos de producción, desde traspatio hasta granjas tecnificadas. Esta 

raza comenzó su historia al norte del continente americano (Hamid, 1992). 
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Objetivo general 

Analizar de manera detallada los parámetros de producción de la cruza de gallo 

Plymouth Rock con gallina Rhode Island.  

Objetivos específicos 

1.- Obtener los parámetros de crecimiento de la cruza de gallo Plymouth rock con 

gallina Rhode Island en condiciones de piso. 

2.- Determinar a las cuantas semanas rompen postura, y que tan viable es esta 

cruza para traspatio. 
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Hipótesis 

La cruza de gallo Plymouth Rock con gallina Rhode Island da como resultado una 

gallina con mayor productividad, menor tiempo para llegar a su rompimiento de 

postura, además de una mayor rusticidad que permitirá la rentabilidad para su 

producción en base al pastoreo. 
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Revisión de literatura 

Historia de la evolución de las aves 

Durante más de 30 millones de décadas de transformación, algunas aves, 

mamíferos y también reptiles que se agrupan resaltando en las capacidades y 

fortalezas que desarrollaron en su protección externa del huevo para su desarrollo 

y supervivencia en el entorno. Gracias a un experimento que abarco 80 especies 

entre vivas y fósiles descubiertos que desarrollan un amnios y una bolsa alantoidea, 

se descubrió que desarrollaron diferentes capacidades para poder reproducirse y 

no solo vivir en el agua, sino poder también desplazarse en tierra, así como poder 

retener el embrión por más tiempo (Welle, D, 2023). 

Durante el desarrollo embrionario, según una investigación, explica que no solo el 

cascaron es el descubrimiento con mayor importancia para la evolución del huevo, 

sino que también gracias a que los embriones cuentan con un mayor tiempo de 

retención dentro de su progenitora, les provee una mayor viabilidad en su desarrollo 

(Michael B,2023). 

Domesticación de las gallinas 

La India es considerada la cuna de las gallinas silvestres, ya que fue donde se 

originó su domesticación, y a partir de este punto su ruta hasta llegar a México se 

extendió por el occidente. Hay algunos rasgos en la historia que años atrás ya se 

contaba con el uso de aves para la producción que se utilizaba por los iranís y 

siriacos. Aunque la historia considera que la India fue la originaria de la 

domesticación de la gallina, se cuenta con bastante documentación, que se 

reconoce que los humanos originarios del país de Kemet primitivo no conocían a la 

gallina como se conoce en la actualidad, sino que utilizaban aves acuáticas, gracias 

a los egipcios y su aporte a la avicultura se descubrieron procesos y actividades que 

hoy en día son utilizadas para criterio industrial, como es la incubación artificial 

(Rivera, O. 2003). 

Entre 1521 y 1525 se considera que ingresaron las primeras gallinas a México, 

aunque no hay información concreta. No existe abundante literatura que una a la 
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producción avícola en épocas de finales del siglo XV, no se obtienen muchos datos 

que aborden a la industria avícola información la colonización, sin embargo, 

sabemos que abarco el virreinato, cada indígena tenía que criar mínimo 12 gallinas 

de castilla por orden de los virreyes y la mitad de las gallinas de tierra, algunas de 

estas gallinas servían también para pagarse como ofrenda a los conquistadores 

(Oteiza, 1997). 

La gallina es considerada como el primero animal que llego a el continente 

americano, de origen europeo, Cristoforo Colombo abordo a su viaje gallinas, pero 

fue hasta el segundo viaje, ya que a diferencia de otras especies no ocupaban 

mucho espacio, además su alimentación no era complicada y cumplían un doble 

propósito, alimentando a los tripulantes con la producción de huevo (Azcoytia, 

2009). 

La explotación sobre las aves de postura 

La cría, producción y reproducción de aves sin importar su especie, que se utilizan 

para fines lucrativos, sin importar si es tecnificada o no tecnificada, incluyendo el 

traspatio, se le conoce como avicultura. La labor de obtención de huevo y carne 

proveniente de la gallina, comúnmente se relaciona mucho con esta rama. 

Villanueva y col.,2015; MINAGRO, 2018). 

 Formación de huevo 

La postura de las gallinas inicia después de haber cumplido 20 semanas de vida 

aproximadamente. El proceso de formación del huevo tiene una duración de entre 

24 hrs a 36 hrs. Cerca del riñón, en la parte más baja del abdomen, con un peso 

aproximado de 35 g se encuentra el ovario, dicho órgano presenta muchas 

glándulas circulares que se presentan en diferentes tamaños, a nivel microscópico 

cuenta con más de 4 millares de folículos, mientras que a nivel macroscópico cuenta 

con 8 a 12 glándulas que su tamaño está disminuyendo progresivamente, y cuenta 

con 3 glándulas más grandes. 

El vitelo génesis, es la fase de la formación y desarrollo de la yema dentro de la 

glándula, el cual avanza rápidamente y concluye su proceso alrededor de 10 días 
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antes de ovular. Seguido del proceso y dependiendo de que alimentación previa a 

la ovulación tuvo el ave, el color de la cambiara durante este proceso. El oviducto 

recibe a la yema, no sin antes encontrarse con su maduración concluida (Cara. E, 

2024). 

Dentro del aparato reproductor de las gallinas se encuentra una sección llamada 

oviducto, este se fracciona en diferentes áreas, cada una tiene una función 

específica: Infundíbulo: área que cuenta con una forma de cono al revés, no cuenta 

con rugosidad. En esta área el oviducto recibe a la yema. (Veterinaria Digital. 2020). 

Magnum: Área con abundantes células y glándulas que son las encargadas de 

fabricar la clara del huevo, esta sección es la más larga y arrugada (Veterinaria 

Digital. 2020). 

Istmo: La membrana testácea interna se creará en esta sección, la cual está 

formada de proteínas que darán protección al huevo, esta área es diminuta, y no 

cuenta con muchas arrugas (Veterinaria Digital. 2020). 

Útero: Sección grande, gruesa y arrugada, en la cual el calcio se unirá a formación 

del producto, gracias a todas las glándulas que se encuentran en esta área, 

incorporándose al cascaron. (Veterinaria Digital. 2020).  

Vagina: Para no permitir que agentes extraños ingresen a el huevo, se forma la 

cutícula, misma que se crea y agrega en esta zona la cual une la cloaca con el útero, 

sus pliegues son largos. (Veterinaria Digital. 2020). 

Traspatio 

Las familias que viven en zonas rurales y áreas periurbanas utilizan un sistema que 

les permite producir y reproducir diferentes explotaciones, incluyendo la avicultura, 

gracias a este sistema, las familias que lo desarrollan pueden contar con un sustento 

económico (López et al. 2012). 

La población esta arraigada a diferentes costumbres que involucran a las aves, lo 

cual es de interés en la ciencia, ya que gracias a eso se busca de manera evolutiva 

y de adaptabilidad, criar a las aves en zonas o áreas que no son muy viables, para 
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de este manera obtener aves con mayor producción en situaciones más precarias 

(Henson, 1992). 

La crianza, producción y reproducción de traspatio tienen un impacto importante en 

México, desde el punto económico, porque no es muy caro en comparación con 

otras especies, además que el área designada para el sistema no necesita 

demasiado espacio, ya que las aves no son muy grandes, y les permite sobrevivir a 

las austeridades, gracias a su rusticidad (Aranda, E. 2019). 

Una de las definiciones más comunes para definir la seguridad alimentaria proviene 

de la Cumbre Mundial de la Salud, la cual se presentó en para finales del siglo XIX. 

Se estipula en dicha definición, que se debe de contar con 4 puntos para poder 

representarla, los cuales son: alimentos que se encuentren disponibles de manera 

física, contar con el recurso monetario para acceder a los alimentos, utilización 

biológica de los alimentos y por ultimo tener un balance en los últimas tres puntos 

(Food and Agriculture Organization, 2009). 

Gracias a el sistema de traspatio que se lleva a cabo con las aves en las zonas 

rurales, las familias con recursos limitados y que se encuentran lejos de la sociedad, 

tienen acceso a los diferentes productos derivados de las aves, como son la carne 

de pollo y el huevo de la gallina. Este tipo de sistema tiene muchos beneficios para 

zonas con acceso muy limitado a los diferentes productos, el traspatio permite el 

comercio de los productos dentro de las zonas rurales, ya que las aves que se 

utilizan cuentan con una rusticidad excepcional y se adaptan a las situaciones 

precarias que se presentan, sin necesidad de agregar productos o insumos externos 

(Alders et al, 2018). 

Producción en bajas dimensiones 

Las mercancías utilizadas para este tipo de producción, así como las aves 

involucradas, se dividen en 6 grupos en base a sus funciones, el uso al cual esta 

registrado y su destino final (Horta, L. 2021). 

https://www.redalyc.org/journal/437/43768194022/html/#redalyc_43768194022_ref27
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A) Uso nutrimental 

La Unidad de Producción Familiar mantiene un escaso consumo de carne derivada 

de las aves, esto se debe a que su consumo solo se utiliza en situaciones 

especificas o extraordinarias, como por simple preferencia de gustos o por la falta 

de alimentos. El consumo de carne de aves no es la principal tarea de la Unidad de 

Producción Familiar para las comunidades rurales, su principal objetivo es la 

producción y distribución de huevo para consumo, esta finalidad tiene diferentes 

ramas, que abarcan en la venta del huevo, el presentarlo como una muestra de 

afecto, o también para el propio consumo de los productores (Romero, L. 2021). 

B) Función cultural 

 Las Unidades de Producción Familiar además de proveer alimento y sustento 

económico, se encarga de impartir valores a la sociedad, el amor a la familia y la 

importancia del trabajo y la honestidad. Estas son algunas cosas que se imparten: 

  

 Involucrar a toda la familia en el área de producción, esto con la finalidad de 

poder enseñar a los integrantes mas pequeños de la comunidad el valor y 

cuidado de los animales, así como su importancia en la sociedad. 

 Permitir desarrollar el buen habito del ahorro. 

 Impartir y transmitir el conocimiento que se ha obtenido a las siguientes 

generaciones de involucrados, desde los mas pequeños hasta los más 

seniles. 

 Aprender a valorar el trabajo, y reconocer la importancia que desempeña el 

mantenerlo en buenas condiciones y estable. 

 Poder con apoyo y esfuerzo, mantener y brindar una herencia que perdure 

durante mucho tiempo (Mateo, B. 2020). 

C) Uso económico 

La producción de las Unidades de Producción Familiar en su mayoría es enviada 

para su distribución y comercialización solo a nivel regional o local. 

 . 
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Las Unidades de Producción Familiar cuentan con diferentes medios de distribución 

del huevo, estos se basan dependiendo del precio por unidad del producto y por la 

cantidad que se vendió en un tiempo definido, estos medios permiten la 

compraventa de los productos entre los productores y los consumidores. De 

acuerdo con los resultados obtenidos de un cálculo realizado por las Unidades de 

Producción Familiar para obtener el porcentaje de venta y de autoconsumo de 

huevo, obteniendo que un 40% se queda dentro los confines del productor para su 

autoconsumo, quedando el resto para la venta a los diferentes consumidores. 

 Los ingresos de los productores oscilan en razón al precio de venta unitario y al 

número de unidades vendidas en cierto periodo de tiempo. Para la venta de huevo 

para plato, las Unidades de Producción Familiar utilizan diferentes canales de 

comercialización que permiten enlazarlas con los consumidores finales dentro y 

fuera de las comunidades rurales. El estudio indicó que, del 100 por ciento 

del huevo para plato producido en las Unidades de Producción Familiar, el 60 por 

ciento se destinó para su venta, el otro 40 por ciento fue producción auto consumida 

en las Unidades de Producción Familiar (Romero, L. 2021). 

D) Finalidad dentro de la sociedad. 

Dentro de la sociedad, la producción y distribución de huevo representa un papel 

fundamental, ya que, para la preparación de muchos alimentos, sin importar las 

circunstancias, el huevo es unos de los ingredientes principales a utilizar (Ana, R. 

2021). 

E) Función medioambiental. 

En la explotación de aves se aprovecha casi el cien por ciento de todos los 

productos y desechos que se obtienen, un ejemplo de ello es el uso de las heces 

de las aves, las cuales se acumulan y se venden para uso de fertilización de 

diferentes plantas. 

En la producción de traspatio, los productores obtienen alimento de sus propias 

cosechas y con ello reduciendo el consumo de vendedores externos, así como de 

suplementos y ahorrando en su producción. En situaciones extraordinarias o por 
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decisión del productor, la compra de alimento para la producción se torna 

obligatoria, debido a factores ambientales o económicos que limitan la producción 

de alimento dentro de sus áreas, como por ejemplo sequia o temporada de no 

cosecha (Mirna, A. 2020). 

F) Uso recreativo de las aves 

A los integrantes de las Unidades de Producción Familiares resulta placentero y 

satisfactorio el contar con aves de traspatio, ya que les permite despejarse de su 

rutina diaria (González, F. 2023). 

Dentro de las comunidades que no cuentan con recursos económicos abundantes 

o recursos laborales, la explotación de aves de traspatio es una opción viable, ya 

que les permite obtener un ingreso económico para sus necesidades. Sin embargo, 

al ser explotaciones no tecnificadas ni controladas, son reservorios o distribuidores 

de enfermedades infecciosas o brotes de virus que afectan tanto a los animales 

como a los humanos (Estrada, A. 2023). 

Clima en la comarca lagunera 

La comarca lagunera abarca una gran extensión de territorio, dentro de ese territorio 

de ese territorio se encuentra Torreón Coahuila, en el cual casi la mitad de su 

territorio cuenta con un clima seco y también semiseco. Su temperatura promedio 

anual se encuentra entre los 18° y los 22°C. En enero se presentan la temperatura 

mas baja que oscila los 4°C, mientras que las temperaturas mas altas se perciben 

desde el mes de mayo y comienza a disminuir paulatinamente en el mes de agosto. 

En el verano y principios de otoño las precipitaciones aumentan, aunque las lluvias 

son muy inusuales (Clima Coahuila de Zaragoza. 2020). 

Estrés calórico 

Condiciones extremas que alteran el equilibrio homeostático de un animal, sin 

importar su origen, se le conoce como estrés. El estrés puede desencadenar 

diferentes alteraciones que afectan a todos los sistemas del organismo de un 

animal, aunque sus alteraciones no son lo recomendable para un confort saludable, 
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el estrés permite que los animales puedan huir de situaciones de riesgo, así como 

defenderse (Havlicek et al., 2011). 

Un estudiante de la universidad de Praga llamado Selye, expreso por primera vez 

una idea sobre que es el estrés, durante la década de los 90´s. en su explicación 

mencionaba que el estrés era desencadena por un estresor, el cual se utilizaba solo 

con relación a la ingeniería para medir los efectos de una fuerza. Fue en 1973, que 

Style compartió la definición que entendía por estrés, que era la demanda del cuerpo 

que exigía durante diferentes situaciones, para cada situación el estrés tenia 

diferentes reacciones en el cuerpo (Cautela, J. 1989). 

El estrés se puede dividir en negativo o positivo, el estrés negativo se identifica 

porque causa dolor y no te permite ser productivo ni eficaz, a diferencia del estrés 

positivo, el cual ayuda a defenderse, huir de situaciones de peligro y además te 

permite expresar al máximo tus emociones y habilidades (Rojas Marcos, L. 2005). 

Gracias al estudio del estrés en los animales, la explotación de gallinas a tenido un 

incremento notable en comparación con otras explotaciones que se presentan en 

los lugares más calientes y húmedos del país. Debido a todos las investigaciones y 

estudios sobre cómo afecta el estrés a las gallinas, se ha podido identificar qué 

factores tanto internos como externos de las aves desatan un estrés negativo, el 

cual afecta la producción de huevo y de carne de pollo. Además, los productores 

han descubierto que el clima tiene una repercusión importante en la producción de 

huevo en las gallinas (Ortiz, 2002; Rozenboim et al., 2007). 

La temperatura corporal de las aves es muy importante, ya que influye bastante 

para su producción y calidad del producto, así como su metabolismo y su 

homeostasis, algunos de los factores que afectan este confort en su temperatura 

son: la velocidad con la que reciben el aire y la radiación solar 

 (Barroeta, 2002; Rodríguez et al., 2011). 

Gallo Plymouth Rock 
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Los gallos y gallinas que se explotan con un sistema no tecnificado, y que su 

material genético no es completamente limpio, se les llama aves criollas, rusticas o 

de doble propósito, en México ocupan mas de la tercera parte de la explotación de 

aves, esto se debe a que los gallos y gallinas criollas, por su genética, no aumentan 

de peso como una raza especializada para ganar musculo, pero producen más 

huevo y soportan los cambios y adversidades de su entorno (Segura ,1998). 

Las aves de doble propósito tienen una deficiencia en su ganancia de carne, que es 

menor a 1 kg y una conversión alimentaria superior a 3 kg, tomando esos datos a 

los 240 días de vida aproximadamente (Rendón 1990, Reyes 1992, Izquierdo et al. 

1995 y Segura 2000). 

 

Materiales 

 Biológicos 

Los materiales biológicos que se utilizaron para este proyecto de investigación sobre 

las cruzas de gallina Rhode Island y gallo Plymouth Rock fueron: 

*20 gallinas de raza Rhode Island. 

*2 gallos de raza Plymouth Rock. 

*Vacunas y Bacterianas (Newcastle, Gumboro, Laringotraqueitis, Influenza Aviar, 

Viruela Aviar, Mycoplasma, Coriza, Marek). 

*Desparasitante (Ivermectina). 

*Vitaminas y aminoácidos (Promotor L, Nutricel). 

 Físicos 

*Bascula. 

*Bebederos. 

*Comederos. 
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*Botes de 20 ml. 

*Maderas de pino. 

*Soga. 

*Alambre recocido. 

*Cuerda de Nylon. 

*Malla Pollera. 

*Malla Ciclónica. 

*Lámina galvanizada. 

*Clavo para madera. 

*Engrapadora de impacto. 

*Tubo Galvanizado. 

*Malla sombra. 

*Lona impermeable. 

*Focos de luz roja. 

*Focos de luz amarilla. 

*Focos de luz blanca. 

*Extensiones eléctricas. 

*Ventiladores. 

*Libreta. 

*Pluma. 

*Lápiz. 

*Computadora. 

*Aserrín. 
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*Lentes para gallina de chaveta. 

*Huevos de plástico. 

Químicos 

*Hipoclorito de sodio. 

 

Metodología 

El primer paso que se realizó para este proyecto fue la obtención de veinte gallinas 

Rhode Island de raza pura, y también se necesitaron dos gallos de raza Plymouth 

Rock de igual manera raza pura.  

Las veinte gallinas de raza Rhode Island utilizadas para este experimento tenían 

una edad de 1 año con 4 meses, contaban con un peso promedio de 2.845 

kilogramos. Estas gallinas fueron vacunadas contra el virus de Marek, contra el virus 

de New Castle, contaron también con protección contra el virus de Gumboro, Viruela 

Aviar e Influenza Aviar. También se administro un desparasitante externo e interno 

(ivermectina), previo a la cruza. 

 

(Figura1). 
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Los dos gallos utilizados Plymouth Rock raza pura, tenían una edad de dos años 

con dos meses, los cuales obtuvieron un peso promedio de 3.689 kilogramos. 

Estos gallos contaban con protección inmunitaria adquirida de manera externa 

contra los virus de Marek, New Castle, Gumboro, e Influenza aviar. De igual manera 

se desparasitaron interna y externamente (ivermectina). 

(Figura 2). 

Área del proyecto 

Después de la recopilación de la cantidad de aves que se utilizarían para este, se 

procedió a identificar el lugar en el cual se llevaría a cabo la primera parte de este 

proyecto, la cual se destinó en el ejido Monterrey, municipio de Lerdo Durango, en 

el cual se realizaron las actividades de construcción de los corrales. 
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(Figura 3). 

El área destinada para el cruzamiento de las gallinas de raza Rhode Island y de los 

gallos Plymouth Rock se delimitó en un perímetro de 2 mts de ancho x 4 mts de 

largo por 3 mts de altura. Dentro de estas medidas se colocaron los metros 

necesarios de malla ciclónica, también se colocaron lámina de galvanizados en el 

techo, las cuales nos permitieron alojar a las aves del experimento durante la noche 

y así evitar algún incidente.  

En dichas delimitaciones, se colocaron dos postes de madera en el techo, los cuales 

nos ayudaron a colocar tres bebederos de cinco litros cada uno y dos comederos 

de 10 kilogramos cada uno, dichos recipientes se acomodaron de tal manera que 

todas las aves tuvieran acceso igualitario a la comida y agua, la forma de 

acomodarlos fue la siguiente: de manera horizontal (tomando en cuenta los cuatro 

metros del área como base), un bebedero a cuarenta centímetros separado de la 

malla, después un comedero a cuarenta centímetros del bebedero anterior a él, 

enseguida a cuarenta centímetros del primer comedero se colocó otro bebedero, 

separado otros cuarenta centímetros el segundo comedero, y por ultimo a cuarenta 

centímetros del segundo comedero se colocó el tercer y último bebedero.  
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(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

Dentro del corral construido, se colocaron cajones de madera, los cuales contaban 

con medidas de treinta centímetros de ancho por cuarenta centímetros de altura por 

cuarenta centímetros de profundidad. En ellos, se agregó aserrín de madera, el cual 

ayudaría a evitar que los huevos se rompieran durante la puesta. 
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(Figura 6). 

La finalidad de la colocación de los cajones fue que dentro de ellos las gallinas se 

sintieran en pleno confort de depositar ahí los huevos que produjeran durante cruza, 

y así evitar la pérdida de huevo.  

(Figura 7). 

Preparación para el cruzamiento 

Las aves del inicio de este experimento se alimentaron con alimento balanceado, el 

cual tenía su presentación en migaja.  
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El agua estuvo disponible a libre acceso, mientras que el alimento se suministro en 

base a las aves que se encontraran en el corral (120 gramos por ave), el cual se 

distribuyo en dos horarios, por la mañana a las 8:30 a.m., y por la tarde a las 4:00 

p.m. 

Al segundo día del comienzo del experimento, se desparasitaron todas las aves 

mediante un desparasitante soluble en agua, el cual se administró durante dos días 

continuos.  

Sus valores nutricionales son: 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8). 

En el quinto dia desde el inicio del proyecto, en el agua(Promotor L) y en la 

comida(Nutricel), se agregaron aminoacidos y vitaminas , las cuales se matuvieron 

hasta la obtencion de todos los huevos fertiles que se utilizaron para obtener la 

cruza. 

Problemas que se presentaron al inicio de la postura 

A los diez dias de comenzar el experimento se registro el primer huevo, el cual se 

encontraba quebrado. Para el dia once, se obtuvieron cuatro huevos mas, los cuales 

presentaron las mismas caracteristicas que el primero. 

Se analizaron las situaciones que se pudieran presentar para que los huevos se 

quebraran,y se llego a la conclusion que las mismas aves y los gallos estaban 

picando los huevos. 
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Durante el doceavo dia se colocaron dentro de los nidos de las aves, huevos de 

plastico, los cuales evitarian que los huevos reales fueran picados y quebrados, lo 

cual no resulto. 

Para el treceavo dia, se opto por colocarles a las veinte gallinas y los dos gallos, 

lentes de chaveta, los cuales evitarian de manera contundente la picadura de huevo, 

los cuales resultaron de manera exitosa. 

Recoleccion del huevo para incubacion 

Durante las siguientes semanas se estuvieron obteniendo los huevos que se 

producieron durante una semana. 

El primer lote que se envio a incubar fue el dia 4 de Noviembre del 2023, el cual 

nacio el dia 24 de noviembre del 2023. 

El segundo lote se incubo el dia 8 de Noviembre del 2023, naciendo el dia 28 de 

Noviembre del 2023 

El terccer lote se envio a incubar el dia 5 de Diciembre del 2023, del cual nacieron 

el dia 26 de diciembre. 

Por ultimo se envio un lote el dia 12 de Diciembre del 2023, naciendo el siguiente 

año, en el primer dia del año 2024. 
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Ubicación para los pollitos. 

Las instalaciones que se designaron para la siguiente parte del proyecto, la cual 

abarco desde el nacimiento del primer lote,hasta el rompimiento de postura de las 

aves, se ubico dentro de la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro 

Unidad,con direccion en Periferico Raul Lopez Sanchez S/N, Colonia Valle Verde, 

Codigo Postal: 27054, Torreon Coahuila, México 

(Figura 9). 

En este parte del proyecto se comenzo con el registro de los primeros nacimientos 

de las cruza de gallina Rhode island y gallo Plymouth rock. 

El primer lote de pollito que se registro fue de diez huevos que se incubaron, tres 

pollitos nacieron.Sin sexar, se ubtuvo un promedio de peso del primer lote de 

cuarenta y ocho gramos. 

En la siguiente tabla se muestran los pesos individuales de cada pollito al nacer (24 

de Noviembre del 2023). 
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(Tabla 1). 

El siguiente lote se enviaron a incubar tres huevos, de los cuales solo un pollito 

nacio sin complicaciones, teniendo un peso de cuarenta y un gramos. 

En la siguiente tabla se muestra el numero pollito y su peso al nacer(28 de 

Noviembre del 2023). 

(Tabla 2). 

 

El tercer lote que se mando a incubar conto con veintiocho huevos para incubacion, 

de los cuales nacieron catorce. 

El peso promedio registrado en este lote fue de cuarenta y un gramos. 

La siguiente tabla muestra los pesos registrados al nacimiento sin sexar del tercer 

lote(26 de Diciembre del 2023). 
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 (Tabla 3). 

El cuarto y ultimo lote de huevo a incubar registrado de este proyecto nacio el dia 

primero del año 2024, el cual de 16 huevos que ingresaron a incubacion, nueve de 

ellos lograron nacer, a pesar de todos contar con fertilidad y buen estado fisico. 

La siguiente tabla muestra el numero de pollito y los pesos que se registraron del 

utlimo lote sin sexar al nacimiento (1 de Enero del 2024). 

 (Tabla 4). 
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(Figura 10). 
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Tratamiento preventivo 

(Tabla 5). 

La siguiente tabla muestra el tratamiento preventivo que se utilizó en los pollitos. 
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Alimento utilizado 

Alimento utilizado durante la primer semana de vida de los pollitos (Figura 11). 
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Alimento utilizado desde la quinta semana de vida de los pollitos, hasta el 

rompimiento de postura (Figura 12). 
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Imágenes del proyecto 

(Figura 13). 

(Figura 14). 
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(Figura 15). 
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Resultados 

Registro de datos 

 

 

La siguiente tabla muestra el numero de pollito, y su peso en gramos desde el 

nacimiento hasta la quinta semana  
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La siguiente tabla muestra el numero de pollito y su peso en gramos de la semana 

6 a la semana 10 (Tabla 6). 
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La siguiente tabla muestra el numero de pollito y su peso en gramos de la semana 

11 a la 15 (Tabla 7). 
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La siguiente tabla muestra el numero de pollito y su peso en gramos de la semana 

16 a la semana 22 (Tabla 8). 
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La siguiente gráfica muestra los pesos en gramos al nacimiento y el número de 

pollito (Grafica 1). 

 

 

 

 

 

Grafica de la ganancia de peso de la primer semana de vida de los pollitos, en base 

a su peso al nacimiento (Grafica 2). 

Grafica de la ganancia de peso de la segunda semana de los pollitos, con referencia 

a la semana 1 (Grafica 3). 
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Grafica de los pesos a la semana 3 de vida de los pollitos, así como su ganancia en 

gramos, en base a la semana dos (Grafica 4). 
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Gráfica de pesos de la semana 4 y ganancia de peso en base a la semana 3 (Grafica 

6). 

 

Grafica de pesos de la semana 5 y ganancia de peso en base a la semana 4 (Grafica 

7). 
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Grafica de pesos de la semana 6 y ganancia de peso en base a la semana 5 (Grafica 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de pesos de la semana 7 y ganancia de peso en base a la semana 6 (Grafica 

9). 
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Grafica de pesos de la semana 8 y ganancia de peso en base a la semana 7 (Grafica 

10 

 

Grafica de pesos de la semana 9 y ganancia de pesos en base a la semana 8 

(Grafica 11). 
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Grafica de pesos de la semana 10 y ganancia de peso en base a la semana 9 

(Grafica 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de pesos de la semana 11 y ganancia de peso en base a la semana 10 

(Grafica 

13). 
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Grafica de pesos de la semana 12 y ganancia de peso en base a la semana 11 

(Grafica 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de pesos de la semana 13 y ganancia de peso en base a la semana 12 

(Grafica 15). 
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Grafica de pesos de la semana 14 y ganancia de peso en base a la semana 13 

(Grafica 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica de pesos de la semana 15 y ganancia de peso en base a la semana 14 

(Grafica 17). 
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Grafica de pesos de la semana 16 y ganancia de peso en base a la semana 15 

(Grafica 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Grafica de pesos de la semana 17 y ganancia de peso en base a la semana 16 

(Grafica 19). 
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Grafica de pesos de la semana 18 y ganancia de peso en base a la semana 17 

(Grafica 20). 

Grafica de pesos de la semana 19 y ganancia de peso en base a la semana 18 

(Grafica 21). 
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Grafica de pesos de la semana 20 y ganancia de peso en base a la semana 19 

(Grafica 22). 

 

Grafica de pesos de la semana 21 y ganancia de peso en base a la semana 20 

(Grafica 23). 
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Grafica de pesos de la semana 22 y ganancia de peso en base a la semana 21 

(Grafica 24). 

 

Relación peso al nacimiento con ganancia de peso semanal 

Para esta relación se tomaron los 3 pollitos mas pesados y los 3 pollitos mas livianos 

para hacer una comparación (Grafica 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de color naranja son los pollos mas pesados y los de la línea rosa son 

los mas livianos.  
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En este experimento podemos observar que el peso al nacimiento no influye en el 

crecimiento ya que el pollito numero 12 tuvo un peso mas bajo al nacimiento y 

alcanzó un peso mayor en la semana 6. 

El primer huevo registrado en el rompimiento de postura tenía un color marrón claro, 

y tuvo un peso de 48 gramos. 

La cruza de estas razas determino una mortalidad del 33.33%. 

El promedio que se obtuvo de la ganancia de peso durante las 22 semanas 

registradas fue de 113.434 gramos. 

El promedio que se obtuvo del peso semanal de las aves durante las 22 semanas 

desde el nacimiento fue de 746.304 gramos. 

Discusión 

El rompimiento de postura de la cruza de gallina Rhode Island con gallo Plymouth 

Rock se registró a la semana 18 con 29 días naturales, teniendo un peso promedio 

de 1089.259 gramos. Dichos resultados varían en cuanto a un experimento 

presentado por la Universidad de Michoacán, en la cual afirman que las aves de 

raza Rhode Island rompieron postura con un peso promedio de 2.6 kilogramos 

(Hernández, A. 2019). 

Conclusiones 

Este proyecto determino que la cruza de gallina de raza Rhode island con gallo de 

raza Plymouth rock se pueden valorar dependiendo de las necesidades del 

consumidor, a pesar de que su mortalidad disminuyo en base a la raza original, su 

rompimiento de postura se logra con una mayor edad y un peso mayor a lo que 

ofrece la raza Rhode island pura, lo cual se refleja en el tiempo que no producen 

huevo, pero si consumen alimento.  

Variaciones de pesos, si influye desde el nacimiento hasta el rompimiento de 

postura. 
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