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REStf'.\.tE:"I· 

'-1ARTl~EZ GlrERRERO ALFREDO IS:\-1."\EL Evaluación de lo"° ,·ulores de piementación de la 

piel en la pechuga del pollo de engorda comparándola con otras regiones anutórnicns medidas con el 

colorímetro de reOectancia. ( Bajo la dirección de Carlos López Coello •• Jo~é Luis Vkente Salvador y 

Guillermo Téllez lsaías ). 

En el presente trabajo se evaluó la pigmentación de la pid en la pechui:a. asi como en las 

diferentes piezas comerciales en las que se dispone el pollo de engorda para su \.'enta. Fueron tomados 

aleatoriamente 300 pollos enteros, de una p
0

resen1ación tipo mercado püblico en fria. En cada ave se 

efectuaron siete lecturas formando grupos por cada región anatómica. Se utilizó un colorímetro de 

reflectancia marca '.\.finolta CR-200. determinando numéricamente rJ color de Ja piel. Fue estimado el 

color por su lumino~idad (L). su enrojecimiento (a) y por su amarillamiento (b). encontrándose 

diferencias estadisticamentc significativas ( P < 0.05 ) ""n cada grupo. En la medición del color. el 

grupo pechuga 2 vena de la f:!"BSa, fue el que mejor nivel obtuvo en cuanto aJ amarillantiento y el nivel 

n1ás bajo lo obtuvo el grupo pierna. En1re los grupos huacal y muslo. no se encontró diíerencia 

estadisticamentc significativa ( P > O.OS ) en amarillamiento. En cuanto a luminosidad y 

enrojecimiento .. los valores más altos. correspondieron al grupo huacal y rabadilla respectivamente. 

c.·on los resultados obtenido'> de las media~ estadísticas 'ie creó una tabla en unidades, a fin de poder 

estin1ar un "'·alar esperado de pigmentación para cada región anatOmica. tomando una sola lectura en 

la pechuga. sobre la re~ión de la "ena de la grusa. 



l'.'óTROOl'CC'IO'°: 

E.J aumento demográfico en .'\léxico. demanda cad.a ·H·z más. el ahmi;to de productos 

alimenticios que proporcionen la calidad y cantidad de nutrientes suíicientes para cubrir las 

nece<iidades de una población en cred1niento. 

La H\:icultura comercial ha reprt.>sentado en los Ultimos nños un modelo de eficiencia 

productivn al transformar los insumos a¡:ricolas en productos. como la carne y el huevo pana plato. 

que reúnen tale-5 caracteristicas. siendo aden1ás atractivo para su consun10 un precio menor con 

respecto a otro.<1 productos cárnicos en el mercado ( 4, 7. 8, 22 J. 

La alimentación de las aves. es el renelón mas importante c-conómicamente hablando dentro 

del proceso productivo, ya que representa entre un 65 !-. un 75 °/o del costo total de un kg de curne O 

de huevo. El rango de estos porcentajes varia de acuerdo a fac:-tores como el tipo de ave. Ja edad, la 

finalidad productiva. el programa de alimentadón, nsi como de la adición de aditivos. dentro de los 

que se encuentran los pigmentos ( 3, 7, 15 ). 

Alin cuando éstos UJtimos no po~ttn un valor nutritivo para las aves, desde el punro de vista 

de comercialización. deseompel'hm un papel muy importanre. debido a que en !\fCxico y en aleunos 

otro!!. puíses, existe una. mar·cnda preferencia del público consumidor, por el pollo nltanJt"nle 

pigmentado. Es una creencia comUn. que IR."'l aves con una tonalidad amarilla ó amarilla-naranja. son 

las más suna"'l, mejor :.tlimentadas .> por lo tanto son má."'l nutriff.,.-as ( 5, 9. 18~ J 9, 20 ). 



Los avic::ullore'i. anre esrn cirC"unstnnci:1. "e han visro rn Ja nece!'iiid:uJ de incluir elerncntos 

naturales ó sintéticos en la dieUt dt." las aves para conferirles la coloración c.!e~eada por los 

cornercinntc.-s y los con~urnidores. obrcnicndo nsí un nu·jor precio en el mt:'rcado. ~o oh'itante que l.·I 

costo de producción se increruente i:n un 7 •'Yu aproxinu11dan1ente f 18, .!O). 

Los pigmentos, ya sean naturales. como la harina de alfalfa, lit flor de ce01pusUchiJ y el chile 

pimiento rojo. ó §intéticos como los carofiles rojos ó amarillos y la cantaxanrina. son utilizados en 

diferentes cantidades para proporcionar el color requerido. El i,:rado de pigrnlf'ntación obsen.·ado. 

dependerá entre otros elementos, deJ tipo de tantófila.s f término dado a los os:icarotenoides ) 

administradas. su concentración en cJ alimento y la etapa en que St." suministr:iron. El c.-stado de salud 

del ave y algunos factores e;enéticos, asi como Ja función zootrcnica que desempeilc.-, infecciones 

subdinkas por EJ,,.,~rla acerl•ulina y/o Eirneria 1nd.'t"i1na. el método de crianza ya sea de luz artificial ó 

natural. la exposición del alimento a Ja luz del sol. e induso el escaldado a nivrl de rastro. son otras 

circunstancias que pueden modificar sensihlemenre la pi2mentación de las aves f ~. 6, 9. JO. 11, 13, 

14. 17, rs. 21 >. 

Tomando en cuenta Jos datos proporcionados por la Unión NacionaJ de Avicultores (UNA>. 

durante el año de J 993, la producción de pollo de engorda fué de J ,364,375 toneladas con un valor en 

millones de nuevos pesos de NS 6,003.250.00 y considerando que en el país la gran mayoría de los 

pollos de en~orda reciben productos pi2mentantes rn la diera. el eficientar su utilización, repercutirá 

en una disminución dd costo de producción. <"on un beneficio direi;to al .\ector con!.utnidor ( :? ). 

Lu pij:?mcntació11 de f:t canal no es uniforme. existiendo imponantcs diferencias entre las 

distintas regione~ nnatómica.s debido a la composición propia de cada µarte corporal. Existe una 



mayor afinidad de los pigmentos 11 depositarse e-n la piel donde !le tiene una m11yor can1idad de tejido 

graso. Es por ello que en las zonas de ptérilo.s. se hace mas manifiec;;.ta la respuesta a la inclusión de los 

oxicarotenoides ( 10. 18 ). 

La apreciación \.·isual de una coloración amarilla o nrnarilla-nuranja yn sea de la canal ó de las 

distintas piezas comerciales del pollo. no siempre corresponde con los valores obtenidos mediante 

aniilisis quimicos de la concentración de pigmentos depositados en la pid. El utilizar ésta metodologia 

quirnica para cuantificar d grado de pigmentación. implica. además de su elevado costo. la inversión 

de tiempo para obtener los resultados ( 6. 18 ). 

Bajo este aspecto. se ha aceptado la utilización de in.s.trumentos especiales fotoeléctricos pu.ra 

medir la reflectancia. eliminando asi la .subjetividad de la determinación visual y permitiendo la 

obtención de valores cuantificables que pueden ser reproducibles. tanto en condiciones dc 

invcsti2ación. como en condiciones de producción. De esta 1uanera se asegura un mejor control sobre 

la pigmentación de la piel esperada en ln.s aves ( S. 16. t 8 ). 

El colorímetro de renectancia. provee una metodolo¡:ia !;.imple parn la evuJusdón de la 

pigmentación. Indica con absoluta precisión. la cromuticidad o color. así como su intensidad. tanto en 

enrojecimiento como en an1arillamiento y el brillo ó luminosidad. Convierte todos los colores 

comprendidos dentro del rango de percepción human:t. en códigos nurnéricos. con la Finalidad de 

expresar e:llactamente el color de que se trata (t. 5. 12 ). 

El mercado nacional. tradicionalmente .se ha concentrado en la venta de pollo vivo. pollo tipo 

111ercado público y de pollo rosticcro, siendo para los tres caso~ la presentación de pollo t.""rttero la 



predominante. Con base en ello. se torna como parámetro de pigmentación el valor obtenido '§Obre In 

piel de la pechuga; sin embargo, la comercialización del pollo croceado. es decir. por pie.Las. es cada 

vez m&s frecuente. De ahí se desprrnde la necesidad de conocer y otorgar, una referencia de color 

especifica para cada ree,ión anacómica. evitando tener tan solo los datos inherentes a la piel de la 

pechu2a. 

El n1etodo utilizado en el presente trabajo. permitirá eficicntar el empleo de pigmentos al 

inícrir con base a una lectura. los valores esperados de pigmentación en otras re2iones anatómicas. 

reduciendo por este rubro. el costo del alimento y de ser necesario. el buscar aJternntivas de 

colorantes menos onerosos. para conferir la pigmentación adecuada para un buen mercadeo. Con el 

colorímetro de reflectancia se emplea una metodología objetiva para la cuantificación y evaluación de 

la pigmentación sobre la piel ( 2. 16. t 8 ). 

HIPÓTESIS: 

Los valores de luminosidad. enrojecimiento y amarillamiento son diíerentes en las distintas 

regiones anatómicas de los pollos de engorda. 

Los pigmentos utilizados en la alimentación de las aves destinadas a la producción de carne. 

proporcionan una coloración no uniíonne~ sin imponar el tipo de colorante empleado. ya sea natural 

ó sintétic::o. al ser evaluados en diferentes piezas de pollo. 



OR.JETIVOS: 

Ei.tuhlet:er los valores cuantifkados de luminosidad. enrojecimiento y amnrillamiC"nto sobre la 

piel. en ta .. di(erentes regiones anatómicas comerciales del pollo de engorda. 

Predeterminar un valor esperado en las diferentes piezas comerciales de 1>ollos destinados al 

consumo con base a una lectura efectuada con el colorímetro de renectancia. sobre la piel de la 

pechuga. 

'\-1ATERIAL Y '-1ETOOOS: 

En el presente trabajo se evaluó el g;rado de pigmentación obtenido sobre la piel de la 

pechuga mediante el empleo del colorímetro de reflectancia marca !\.1inolta CR-200 y se relacionó con 

los valores obtenidos sobre la piel de otras regiones anatómicas. 

El muestreo se efectuó en aves sacrificadas en rastro destinadas a una presentación comercial 

tipo mercado público. Las lecturas se realizaron en 300 aves. en frío, antes de ser troceadas para su 

venta al público consumidor. 

En cada una de las aves se tomaron lectura~ de siete puntos anatómicos y se formaron grupos 

para su evaluación. de acuc-rdo al nombre de las pie:z.as comerciales. de la si~uiente manera: 

La primer lectura se midió sobre la piel de la pechuga a nivel de la linea media. en la parte 

proximal del csternún ( grupo pechuga 1 ). La segunda. en la pechuga. en ta región lateral i2quierda a 



nivel del proceso caudol1ucral del esternón. sobre In lfon1:1da vena de la ~rnsn ( s:;rupo pechu~n 2 ). La 

tercer lectura se hizo sobre la re2ión latrral del ala. a nivel del cúbito y radio ( ~rupo ala ). La 

siguiente lectura se efectuó sobre la piel entre la 1ercera y cuarta ''ert'-"bras dorsales ( grupo huacal ). 

La quinta lectura se practicó sobre la re~ión de las vertebras lumbo-sacras en su parte dorsal 

proximal ( grupo rabadilla ). La sexta lectura se realizó en In rt.-gión lateral del muslo en ta parte 

medial del femur ( grupo muslo ). La sCptima lectura se tomó sobre Ja pierna en la parte lateral 

proximal de la tibia ( grupo pierna ). 

Los resultados de las lecturas obtenidas en los diferentes grupos. fueron sometidos a un 

análisis de varianza par• un diseilo completamente al azar .. determinándose los valores estadísticos 

para cada región anatómica. Las diferencias estadisticas entre la!I medias. fueron posteriormente 

analizadas mediante la prueh• de Duncan. 

Se configuró una tabla .. con el fin de tener un valor predeterminado para cada pieia comercial 

tomando una lectura de referencia en la región de la vena de Ja ¡:rasa ( tabla 5 ), El valor de la media 

mas alto en amarillamiento ( 49.49 ) correspondiente al grupo pechuga 2. se tomó como un valor de 

cien unidades. Se relacionó con los valores medios de las otras piezas para asignarles un valor 

correspondiente. 

:\1cdionte Cste procedimiento se puede inferir un valor esperado sobre la pigmentación dc

cada pieza comercial. tornando una lectura sobre la re2ión de la vena de la grasa y buscando su 

correspondiente en la tabla 5. Posteriormente se efectúa una regla de tres y se obtiene el resultado 

para la pie-La del pollo requerida. 



Por ejemplo. si se quiere conocer el valor apro:a:imndo que tendrá el muslo~ sabiendo que la 

vena de la grasa tiene un valor de 43 en amarillamiento: Se busca el valor en unidades ( tnbla 5 ) 

correspondiente al muslo. Corresponden 87.14 unidades. se efectüa la regla de tres y se obtiene el 

valor esperado para el muslo. que en este caso será de 37.47 unidades. 

Todos los datos recopilados para el presente trabajo. fueron procesados y analizados con la 

ayuda de una computadora. utilizando un programa software para estadlstica. 



RESlll T.•\DOS: 

Los resultados promcJiu obtenidos paru lns \·arinbles en estudio. asi como las dl.'sviaciones 

estándar de cada una. se especifican en la tabla l. Existen diferencias estadisticamente sif,!nificativus ( 

P < 0.05) entre las '\oariahles. en luminosidad. en enrojecimiento y en amarillamiento. 

En cuanto a luminosidad. el grupo pechuga 1 ( lectura tomada en la linea media de la pechuga 

). fue el que obtu"'º el valor más bajo, f 65.89 )_ El grupo huacal, íue el valor mas nito ( 73.43 ). 

existiendo una diferencia de 7.53 unidades con respecto aJ valor más bajo. Los ¡:rupos ala y muslo no 

moSlraron si¡:nificancia entre ellos. Asf como tampoco la hubo entre los grupos pechuga l y pierna. 

En el zrupo muslo se encontró la mayor dispersión o desviación estándar (CS' = 7.29 ) y en el grupo 

pierna. se obtuvo la menor U:S= 2.05 ). 

Con respecto a las lecturas de enrojecimiento, el valor más bajo fue el del grupo pechuga t ( 

0.80 ). El más alto fue el del grupo rabadilla ( 6.49 ). La diferf!ncia entre estos dos vaJorcs fue de S.69 

unidades. Los i::rupos pechuga t y pierna son estadistican1ente iguales; Jos demás grupos son 

significativamente diferentes entre si. La máxima desviación estándar. fue la del grupo muslo ( 

3.18 ). siendo la de menor valor absoluto, la del izrupo ala ( '1= 1.83 ). 

En la columna de amarillamiento. el grupo pierna fue el valor más bajo ( 3?.94 ). El valor más 

alto f 49-49 J. se rei:;istró en el grupo pechuga 2 1 lectura tomnda en la reJ?,ión de la llamada vena de la 

grasa ). La diferencia entrl.' an1bos ~rupos fue de 16.55 unidndes. Los grupo~ huacal y muslo. fueron 

similares entre ellos. Los demás grupos tuvieron diferenda estadística significativa entre sí ( P < 0.05 



IO 

). El valor mas nito en cuanto a des\.·iación estándar fue el del grupo pechuga 1 (O'= 6.19 ). El grupo 

con menor dispersión de la media fue el del ala (CJ'= 3.98 }. 

En las tablas 2. 3 ~- 4 se muestran los an:iilisis estadísticos detallado,. de los resultados de las 

lecturas. Se puede apreciar en cada una de las tablas. que lo'i ,.-olores de la medim y la mediana para 

cada variable. son muy «oimilares. lo que si¡:nifica una distribución simétrica. 

:"lo obstante que lus valores de los rangos son amplios para algunas variables, los valores de 

las modas. son muy similares a los valores de las medias y las medianns. 

Los valores de las desviaciones estándar de la tabla 4 en a.rnariUamiento, son elevados. lo que 

indica una mayor dispersión de la media. Esto se debe en parte a que Jos pigmentos no se depositan 

de manera uniíonne en todas las aves. 

Los datos obtenidos en la tabla s. mostraron ser efectivos. al compararlos con los resultados 

de las lecturas realizadas, ofreciendo una aproximación a los valores reales. 
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DISCVSIÓN' 

Los resultados obtenidos en este estudio donde se e'\·aluó la pigmentación de In piel en las 

distintas piezas comerciales del pollo de engorda. indican que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas ( P < 0.05 ) en cuanto a la luminosidad. 111 enrojecimiento y al 

amarillamiento. de acuerdo a las lecturas tomadas con el colorímetro de reOectancia l'\.tinolta CR-200. 

Estas diferencias pueden ser debidas a la concentración de carotenoides acumulados en los 

depósitos adiposos. Por esta razón. dependiendo de la cantidad de tejido adiposo que se encuentre en 

cada una de las regiones anatómicas. sera la cantidad de pigmento que se manifieste. Se debe anotar 

también. que los carotenoides in&eridos llc¡:.an a depositarse en el higado. Ja yema del huevo. el pico y 

los tarsos ( s. 18). 

L·na buena pigmentación depende entre otros factores. de las caracterfsticas de tas xantófilns 

administradas. Deben estar disponibles para que puedan ser biológicamente utilizadas y estables para 

no o:ia:idarse a fin de que la piel adquiera el color deseado ( 6 ). 

Los carotcnoidcs proporcionan una coloración amarilla debido a la luteina que poseen. Los 

tonos anaranjados se pueden obtener de la capsantina. que es una xantófila roja presente en los fruto5 

de Jas plantas del gCnero Capsicu"' ~T'P • Existen también disponibles en el mercado pigmentos 

sintéticos como los caro Files rojos y los amarillos que proporcionan dicha coloración ( 5. t O, t 8 ). 

Los datos obtenidos en cuanto al umarillnmiento, indican por su nito valor. que Jos pollos 

muestreado'i tuvieron una pigmentación muy buena. Las aves utilizadas para este trabajo provenian 
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del bajio. Fueron suplementadas a razón de 70 ppm de pi2mcntos amarillos a partir de un producto 

comerc:ial saponificado de flor de cempasUchil y 5 ppm de carofiles rojos. 

El íactor más impor1ante que afecta al color amarillo depositado en la piel del pollo de 

en¡torda. es la cantidad de xantófilas contenida en los alimentos. ( 6 ). 

Los valores más altos en enrojecimiento se obtuvieron en las piezas con mayor contenido de 

tejido graso. como la rabadilla y en la vena de la 2rasa. Se han realizado trabajos en los que se 

dcmue!'stra el poder pign1entante de la capsantina. que adicionada en pequeiln!i cantidade"S. produce un 

incremento considerable del color en el pollo de engorda ( 5 ). 

Se pudo comprobar que la evaluación de la pigmentación nu"'diante el uso del colorímetro de 

rcflectancia es de manera rápida y eficaz. Siendo un aparato portátil. de fácil manejo y que 

proporciona los resultados de manera inmediata. hace de este método el ideal para utilizarse a nh·el 

de laboratorio. de granja ó de ra. .. tro. Además. las muestras no necesitan de preparación alguna. se 

elimina la variación en cuanto a apreciación del color entre diferente!> lectores y se proporcionan 

valores exactos que determinan el color preciso. 

La pigmentación de la piel del pollo de engorda puede ser modificada por varios factores .. 

de acuerdo con ,·arios investigadores: 

1.- LJt.S xantófilas naturaJes no son estables y su conc<"ntrftción en los alimentos se reduce por la 

oxidación. l.H adición de vitamina E u otros antioxidantes al alimento. incrementan el depósito del 

pigmento en los pollos de engorda ( 6 ). 
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2.- La cantidad de :.:antófilas con!l.umidns en In ración: la c-ual dl."pende de !lo.U concenlrnción en la dicta. 

la ingesta diaria y del tiempo de duración de "ti inge!>ta. La acumulación de pii,tmentos neces1u-ia para 

una buena coloración. pu..-de ser alcanLada en dos ó tres sernanas. por lo tanto. no es nece!l.uria una 

dieta rica en 'antófilas excepto durante el período de finalización ( 5 ). 

3.- Factores ambientales como In luz solar directamente sobre las aves. Se ha demostrado que." los 

pollos de engorda criados en casetas cerradas de ambiente controlado. pigmentan en menor escala 

que Jos criados en casetas abiertas. Hay evidenda de que el efecto de la luz en la pigmentación del 

pollo puedr ser debida a que la luz altera el metabolismo de las xantófilas. lln aumento de la 

oxidación de los cnrotenoidc-s provoca que estos pierdan el matiz amarillo y se manifieste una 

coloración más rojiza ( 5. 11 ). 

4.-La grnsa en la dieto. tiende- a mejorar la absorción de xantófilas. Esiste una correlación positiva 

entre la gra!iia de la dieta y la acumulación de pigmento en el tejido. Acidos 2rasos vegetales 

saturados, como el ácido láurico, innuyen en la absorción de los t:arotenoides por las aves ( s. 6 ). 

5.- Ampliando el ran5'o entre Caloria:proteína en la dieta durante las ültimas 2 ó 3 semanas del 

perJodo de engorda. se incrementa si¡:nificativamente lu pigmentación. Esto es debido a que se 

incrementa la cantidad de gra.5a de la canal ( 5 ). 

6.- La edad también inOuye en la pigmentadón. El color es mñs intenso en los pollos de mayor edad. 

Esto debido quizá a que tienen mayor capacidad para retener el pigmento y para metabolizar' las 

xantónlas { 1 O J. 



7.- Existen diferencias significnli\.·as de pigmentación. entre las diferentes lineas y cruzas de pollo"> de 

engorda. Los tarsos de los pollos :"IOew Hampi.hire '°º" más oscuros que lo'- de los pollos \\.hite 

Plymouth ( •) ). 

B.- Un escaldado mal realizado. disminuye la inten!tidnd de In pigmcntnción. ya sea por que Ja 

tem~ratura esté muy elevada o por que el tiempo de escaldado esté- numentado. Esto es debido a que 

se desprende la cuticula. Temperaturas mayores a 52 °c afectan el conrcnido de 1antóOlas y el valor 

del amarillamiento. disminuye ( 5 ). 

9.- La coccidiosis. al igual que otras t"nfermedades que afectan al apftrato digestivo y que interfieren 

con el proceso de absorción de nutrientes. pueden producir un pollo poco pi&mentado. La Ei,,..l!'ria 

qcen·u/ina ataca al duodeno y al yeyuno en su pane alta. que es en donde los carotenoides son 

absorbidos ( 1 O ). 

10.- La presencia de micoto:a:inas provoca una disminución de las ::a:antófilas en el plasma. Las 

aflato:a:inas y las ocrato::a:inas causan una inhibición &eneral del transporte de lípidos Jos cuales tienden 

a disminuir la ubsorción de xantófilas ( 9 ). 

11.- La presenda de altos niveles de manganeso en las dietas de pollos de engorda, pro\.·ocan una 

disminución lenta pero constante en los niveles de pigmentación ( 20 ). 

12.· El llamado •• sindrome del •••i: pñlida ". es el resultado de una deficiente absorción de -.:anlófilas. 

Al~unos alimentos pueden inhibir el desarrollo de la pigmentación. por ejemplo el aceite mineral, 

productos lácteos. harina de pescado y harina de hueso. Puesto que algunos de estos alinu:·ntos se 



utilizan para la forn1ulaciOn de racione~. es :tparente que lu dietll debe contener un nivel substancial 

de x:antófilas. a fin de obtener lu pigmentación deseada. aün en aves sanas ( 1 O, 13 ). 

Como se puede apreciar. los factore!'i que aícctan a la pigmentación, ~on muchos, Sin 

embargo, se deben tomar en cuenta por el valor económico que representa un pollo bien pigmentado. 

La necesidad que existe en !\1éxico de proteínas de origen animal a un bajo costo. es innegable. Sin 

embargo, el éxito de la industria avícola ( y de cualquier otra industria ), radica en la satisfacción del 

consumidor. La demanda que este hace de un producto aHmenticio debe cumplir con ciertos 

requisitos importante-s para él. Uno de ellos es que sea agradable para la visea. 

La demanda de un pollo con una coloración amarilla 6 amarilla~naranj~ nos lleva a la 

necesidad de hacer. un manejo eficiente de los productos pi¡:mentantes. 



ir. 

CO"ICLl'SIO'"ES: 

1.- Los resultados obtenidos en el presente trabajo. proporcionan un nlétodo efectivo para 

valorar la pigmentación de las diferentes partes comerciales del pollo de enRorda. 

2.- Las piezas comerciales estudiadas, poseen diferente grado de pign1entación en cuanto a su 

luminosidad. su enrojc.•cimiento y su antarillamiento. 

3.- En la región de Ja pechuga llamada la venR de la grasa. tiende a depositarse mayor 

cantidad de pigmentos aniarillos. 

4.- L'na alternativa para valorar la pigmentación de las distinta!. piC'ZUS comerciales de pollo 

de engorda en la caden• fría es Ja de tomar una lectura en la región de la vena de la grasa mediante 

un colorimetro de reOectancia y hacer la conversión utilizando la tabla de unidades obtenida en este 

estudio~ para las otras regiones anatómicas. 

5.- El precio de los elementos pigmenta.ates adicionados a la dieta de las aves hace imperativo 

el obtener el máximo de rendimiento de los mismos~ a fin de reducir los costos de producción. 

6.~ Los valores obtenidos demuestran una alta concentración de elementos pigmentantes en el 

pollo de engorda dC"Stinado a la comercialización en el mercado nacional. 
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Tabla l. 

Pigmentación de las pitnas comerciales del pollo de engorda en una presentación tipo mercado 

público en frío• 

varMib&e Lumlno.idad enrojedcnieato auuarillamiento 

pechuga t 65.89 +/- 3.26 a 0.80 +/- 3.00 a 36.55 +J- 6.19 b 

pechu~a 2 73. t.t +/- 2.31 cd 5. 79 +/- 2.80 e 49.49 +/- 4.56 f 

ala 69.32 +/- 2.66 b 1.60 +/- 1.83 b 41.21 +/-J.98c 

huacal 7 3.43 +/- :?.38 d 4.61 +/- 2.-'6 d .u.sz +/- 5.37 d 

rabadilla 72.60 +I- 2A7 e 6.49 +/- 3.10 e ..is. 76 +/- s.os e 

muslo 69.65 +/- 7.29 b 3.46 +/- 3.18 b .U.13 +/. S.29 d 

pierna 66.t»S +/- 2.05 a 0.91 +/- 2.26 a 32.94 +/- 4.06 a 

~tedia estadistica +/- desviación iest•ndar 

Valores con diferente literal en la misma columna denotan significancia estadística ( r < O.OS ). 

"' Lecturas tomadas con colorimetro de rcflectancia l\"tinolta CR-200 



Tabla 2. 

AnRlisis estadístico de las lecturas de luminosidad en pollos de eni:,orda tipo mercado püblico en frio 

variable _......, pechuaa2 ... buacal nabadm• ~- pie~· 

300 300 300 300 300 300 300 

media 65.89 73.14 69.32 73.43 71.60 69.65 66.08 

mediana 65.84 73.30 69.J3 73.64 72.85 71.59 66.19 

moda 65.84 73.36 67.54 73.01 73 . .37 71.65 66.43 

varianza 10.64 5.34 7.12 S.69 6.13 53.15 4.21 

desviación 3.26 2.31 :?.66 2.38 2.47 7.29 2.05 

estd:ndnr 

mínimo 56.43 65.21 40.31 65.58 62.14 36.85 59.46 

máximo 77.04 77.69 76.23 78.23 78.18 76.95 71.40 

rango 20.61 12.48 35.92 12.65 16.04 .io.10 lt.9.i 



Tabla. 3. 

Análisis e!íotadlstico de las lecturas Je enrojecimiento en pollo.,. de en~orda tipo mercado püblico en 

frío 

variable pechup 1 pecbup2 ... huacal rabadilla muslo piien,a 

300 300 300 300 300 300 300 

media O.RO ~.79 1.60 4.61 6.49 3.-&6 0.91 

mediana 0.45 5.47 1.46 -&.40 6.37 l.92 0.51 

1noda -1.81 4.42 0.83 4.74 6.83 0.37 -0.16 

varianza 9.02 7.88 3.37 6.07 9.62 10.16 5.14 

desviación 3.00 2.80 1.83 2.46 3.10 3.18 2.26 

estándar 

minimo -3.9t) -0.85 -2.8 -l.59 -J.S-1 -2.35 -3.77 

mib.i1no 13.38 114.13 6.62 t.i.6-& 1659 15.14 10.93 

ran¡:u 17.J7 l 14.98 9.42 17.23 20.13 17.49 14.7 
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Tabla4. 

/\.nálisis estadistico de las lecturas de amarillamiento en pollos de engord11 tipo mt!'rcadu pllblico en 

fríu 

variable pe.:bup.1. pedaup2 .... ..... ... rabadilla IDU5lO pd>rna 

300 300 300 300 300 300 3lMJ 

media 36.S.5 49.49 41.21 -13.82 -15.i'6 -U.13 32.9-' 

mc.-diana 35.98 -49.-16 -41.2-4 -13.90 -15.83 -'3.21 32.92 

moda 39.81 ~3.92 43.67 39.38 40.ú2 41.2! 3-'.!7 

varianza 38.42 20.81 15.84 28.88 25.~3 !8.03 16.53 

des'ldación 6.19 4.S6 3.98 5.37 ~.05 ~.!9 4.06 

estii.ndar 

minimo 22.61 35.66 30.66 21.84 31.35 26.?1 22.03 

maximo 55.8 62 • .53 S2 • .:?6 57.15 ~8.08 M~.67 48.0S 

rango JJ.19 26.87 21.60 35.31 26.73 41.76 



Tabla 5. 

Tabla de porcentajes para predeterminar un "·alor de nmarillamiento rspcrado en pirza.s comerciales 

de pollo de engorda tipo mercado público en frio. 

v~le medí.a• uni-
pechuga 1 36.55 7.3.85 

pechu¡:a 2 49.49 100.00 

ala 41.21 8.3.26 

huacal 43.82 88.54 

rabadilla ..as.76 92.46 

mu~lo 43.1.3 87.14 

pierna 32.94 66.55 

•Valores de amnrillamiento. 
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