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Resumen 

 

La investigación en el campo de la producción animal continúa buscando alternativas para 

reemplazar completamente a los antibióticos promotores del crecimiento, sobre todo en el 

mundo en vías de desarrollo. El Cun Cun (Vallesia glabra) ha venido utilizándose 

ancestralmente en el tratamiento de problemas de salud en humanos con resultados 

interesantes en determinados rubros, se asume que los principios contenidos en esta planta 

podrían ayudar a que los pollos de carne produzcan eficientemente y se pueda dejar de utilizar 

fármacos. Cien pollos Cobb 500 de un día de edad, de ambos sexos, se emplearon en un 

ensayo de alimentación en el que se consideró cuatro tratamientos con 0, 0.25, 0.50 y 1.00% 

de harina de hojas de Cun Cun en el alimento. La inclusión del Cun Cun no afectó en gran 

medida el consumo de alimento, no hubo diferencia significativa (P<0.05) en el incremento 

acumulado de peso, aunque con 0.5% se logró el mejor incremento de peso (P<0.01) en el 

Acabado; la conversión alimenticia fue mejorada en 15% con 0.5% de Cun Cun y el mérito 

económico siguió la misma tendencia que la conversión alimenticia. Los resultados obtenidos 

sugieren que el Cun Cun exhibe buenas posibilidades de ser empleado como fitobiótico en la 

alimentación del pollo de carne y debe continuarse la investigación para determinar su 

potencialidad en diferentes indicadores productivos. 

Palabras clave: Vallesia glabra; Alimentación; Pollos de carne. 

 

 

 

 

Abstract 

 

Research in the field of animal production continues to search for alternatives to completely 

replace antibiotic growth promoters, especially in the developing world. The Cun Cun 

(Vallesia glabra) has been used ancestrally in the treatment of health problems in humans 

with interesting results in certain areas, it is assumed that the principles contained in this plant 

could help meat chickens produce efficiently and it can be left of using drugs. One hundred 

Cobb 500 one-day-old chickens, of both sexes, were used in a feeding trial in which four 

treatments with 0, 0.25, 0.50 and 1.00% Cun Cun leaf meal in the feed were considered. The 

inclusion of Cun Cun did not greatly affect feed intake, there was no significant difference 

(P<0.05) in the accumulated weight increase, although with 0.5% the best weight increase 

was achieved (P<0.01) in the Finishing; feed conversion was improved by 15% with 0.5% 

Cun Cun and economic merit followed the same trend as feed conversion. The results 

obtained suggest that Cun Cun exhibits good possibilities of being used as a phytobiotic in 

broiler feed and research should be continued to determine its potential in different 

productive indicators. 

Keywords: Vallesia glabra; Feeding; Broiler chickens 
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a que el empleo de ciertos insumos en las dietas de pollos de carne se ha vinculado 

con problemas de la salud en los consumidores, la industria avícola ha volcado su interés en 

productos orgánicos, a los que se les denomina como fitobióticos, que coadyuven en la 

obtención de óptimo rendimiento sin emplear fármacos sintéticos. 

Esta estrategia, si bien es relativamente reciente, empezó a desarrollarse en la última 

década del siglo pasado cuando se vinculó a los antibióticos promotores del crecimiento y 

coccidiostatos con la antibiótico resistencia de las bacterias y otras complicaciones, incluso 

de orden ambiental (Sirvydis et al., 2003; Williams y Loza, 2001). 

Diferentes especies vegetales se están investigando intensamente (romero, tomillo, 

orégano, canela, etc.); sin embargo, otras que incluso no se cultivan, sino que se extraen de 

su ambiente natural, están recibiendo atención debido a la determinación de principios 

químicos interesantes en su composición. 

Entre estas se encuentra el Cun Cun o cuncuno (Vallesia glabra), una especie que 

tiene una amplia distribución en América (Giménez y Albornoz, 2013), que se le emplea en 

la medicina herbolaria (Raymundo, 2015) debido a una serie de compuestos químicos que 

permiten su empleo para una serie de problemas intestinales e incluso como antibacteriano 

(Quintanilla y Guerrero, 2018). 

La alta densidad de crianza y el elevado consumo de los alimentos altamente 

nutritivos destinados a los pollos de carne generan las condiciones ideales para que se 

produzca un desequilibrio de las poblaciones bacterianas de tipo patógeno que existen en el 

intestino de los pollos de carne, tal situación puede atentar en contra del rendimiento y calidad 
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de vida de los animales; debido a que ya no debe utilizarse APC es necesario determinar una 

alternativa para controlar la flora intestinal y continuar obteniendo elevados rendimientos. 

Se ha indicado que el Cun Cun, entre varias especies vegetales, ha demostrado poseer 

acción de control de las poblaciones de bacterias negativas y otras propiedades a favor del 

organismo y del rendimiento es necesario evaluarlo para determinar el grado de su efecto 

sobre indicadores del rendimiento (incremento de peso, conversión alimenticia, etc.) 

Siendo el Cun Cun una especie vegetal que existe en el bosque seco, típico de la 

región Lambayeque, se planteó la siguiente pregunta: ¿podrá evaluarse y explicarse el 

rendimiento de los pollos de carne con la utilización de Cun Cun en la dieta, sin emplear 

APC? 

Se asumió la siguiente hipótesis: La utilización de Cun Cun en la dieta de pollos de 

carne permitirá evaluar su efecto sobre diferentes indicadores del rendimiento a través de un 

ensayo de alimentación. 

Habiéndose considerado los siguientes objetivos: 

 

- Determinar y evaluar el efecto sobre el consumo de alimento. 

 

- Determinar y evaluar el efecto sobre los cambios en el peso vivo. 

 

- Determinar y evaluar el efecto sobre la conversión alimenticia. 

 

- Determinar y evaluar el efecto sobre el mérito económico. 

 

- Determinar y evaluar el efecto sobre la tasa de mortalidad. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

 

La presente es una investigación que se ajusta al tipo cuantitativo-propositivo. Dado que el 

investigador manipula una de las variables (% de Cun Cun en la dieta), a la que se le 

denomina independiente, y observa y análiza su efecto sobre otras variables que determinan 

el rendimiento en vivo (consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, 

etc.) del pollo de carne, a las que se denomina variables dependientes, se trató de una 

investigación experimental (Hernández et al., 2010; Maletta, 2015). 

1.2. Lugar y Duración 

 

El ensayo se llevó a cabo en las instalaciones de la granja avícola María Luisa, ubicada en el 

distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. 

La granja está ubicada en el sector agrícola del distrito y próximo al casco urbano 

(Pueblo Nuevo). El distrito se encuentra a 57 metros sobre el nivel del mar y dispone de un 

clima típico de la costa norte del Perú, en el que la temperatura ambiental puede llegar a 32ºC 

durante el verano y 15ºC en el invierno. Se asume que las condiciones ambientales son 

adecuadas para la producción de pollos de carne. 

La fase de campo tuvo una duración efectiva de 42 días, la que se realizó en los meses 

de agosto y setiembre de 2019. 

1.3. Tratamientos Evaluados 

 

Se evaluó los siguientes grupos experimentales: 

 

T1: Testigo 
 

T2: Dieta con 0.25% de Vallesia glabra 
 

T3: Dieta con 0.50% de Vallesia glabra 
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T4: Dieta con 1.0% de Vallesia glabra 
 

1.4. Animales Experimentales 

 

Del total de pollos con los que se proveyó la granja se tomaron 100 pollos Cobb 500 de un 

día de edad y se distribuyeron al azar en los cuatro grupos de tratamientos; la granja adquirió 

los pollos de una empresa incubadora de la ciudad de Trujillo. 

Todos los pollos se encontraban en aparente buen estado de salud y adecuado peso 

corporal. 

1.5. Alimento Experimental 

 

Se preparó raciones de similar contenido de energía y proteína, para cubrir 22% de proteína 

y 3.0 Mcal de energía metabolizable (EM) para la fase de inicio; 20% de proteína y 3.1 Mcal 

de EM para la fase de crecimiento; 19% de proteína y 3.2 Mcal de EM para la fase de acabado. 

En la Tabla 1 se presenta la composición porcentual de insumos de la ración para el 

testigo, la que se preparó con insumos de disponibilidad local. 

Las hojas de Vallesia glabra se obtuvieron de plantas que se encuentran en el sector 

Mamape en el distrito de Ferreñafe; las hojas se acondicionaron en el Laboratorio de 

Nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, 

en Lambayeque, para su incorporación a las raciones. 

1.6. Instalaciones y Equipo 

 

- Corrales, hechos con ladrillo, cartón y con cama de cascarilla de arroz. 

 

- Comederos (bandeja y tolva) y bebederos (sifón) de plástico 

 

- Balanza tipo reloj. 

 

- Balanza electrónica, con una precisión de 0.01 g. 

 

- Cintas de plástico y plumón de tinta indeleble 

 

- Planillas de registros para pesos corporales, suministro y residuo de alimento. 



5  

- Además del equipo típico de una granja avícola. 

 

Tabla 1. 

Composición porcentual de las raciones del testigo 

Insumo Unidad Inicio Crecimiento Acabado 

Maíz amarillo % 50.000 53.000 58.000 

Soja, torta % 27.000 19.000 12.000 

Soja, harina integral % 10.000 15.000 17.000 

Arroz, polvillo % 10.000 10.000 10.000 

Calcio, carbonato % 01.000 01.000 01.000 

Dicálcico, fosfato % 00.600 00.600 00.600 

DL-Metionina % 00.280 00.260 00.230 

L-Lisina % 00.250 00.250 00.250 

Colina, cloruro % 00.160 00.100 00.100 

L-Treonina % 00.080 00.070 0.080 

Premezcla % 00.100 00.100 00.100 

Formicine % 00.150 00.150 00.150 

Sodio, bicarbonato % 00.250 00.250 00.250 

Toxisorb % 00.200 00.200 00.150 

Coccidiostato % 00.050 00.050 00.050 

Lincomax % 00.015 00.015 00.015 

Colimicin % 00.015 00.015 00.015 

Precizy Fit % 00.010 00.010 00.010 

Precizy 50 % 00.007 00.007 00.007 

Probiolite % 00.025 ---- ---- 

Sal común % 00.100 00.100 00.100 

Butirato % 00.050 00.050 00.050 

Pigmentante % 00.100 00.100 00.100 

Aporte estimado de: 

Proteína % 21.99 20.34 18.23 

Energía metabolizable Mcal 02.98 03.07 03.15 

 

1.7. Técnicas Experimentales 

 

Las instalaciones se limpiaron y desinfectaron antes de la llegada de los pollos; una vez que 

llegaron los pollos fueron pesados e identificados, se empleó cinta de plástico numerada con 

un rotulador de tinta indeleble. Esta cinta se cambió conforme los pollos fueron creciendo y 

siempre se vigiló en caso de que alguna se soltara, para evitar confusiones en la 

identificación. Las pesadas posteriores se hicieron semanalmente, pero se evaluaron las que 

se hicieron al finalizar los períodos de Inicio, Crecimiento y Acabado; cada uno de 14 días. 
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Colectadas las hojas del Cun Cun se trasladaron al laboratorio de nutrición de la 

Facultad de Ingeniería Zootecnia, en Lambayeque; donde fueron puestas en estufa a 70ºC 

por 24 horas, inmediatamente después se pasaron por un molino con criba 0.5 mm y el 

material obtenido se depositó en bolsa de papel y llevado a la granja. 

El alimento se preparó con insumos de disponibilidad local, de acuerdo con las 

fórmulas indicadas en la Tabla 1; el proceso de preparación es conocido como “mezclado 

progresivo”, primero se combinó los insumos que participaron en proporciones menores y 

luego se combinó con un poco de maíz hasta lograr homogeneidad; a continuación, se fue 

incorporando el resto del maíz y los restantes insumos, hasta lograr una mezcla total 

homogénea. El alimento preparado se puso en saco rotulado. 

El alimento se distribuyó entre los grupos de tratamientos en cantidades pesadas, 

procurándose que se dispusiera para lograr consumo ad libitum; el consumo se determinó por 

diferencia entre la cantidad suministrada y el residuo. 

Se siguió el mismo manejo sanitario que empleó la granja, estuvo basado en: 

vacunación contra Gumboro y New Castle – Bronquitis. Se utilizó desinfectante de calzado 

para ingresar, se evitó el ingreso de personas ajenas al ensayo. Se supervisó continuamente 

el estado de la cama; cuando estuvo un poco húmeda se procedió a su cambio. En ningún 

momento los pollos fueron maltratados. 

1.8. Variables Evaluadas 

 

Con la información recopilada se procedió a generar y evaluar las siguientes: 

 

1. Consumo de alimento, g. (Cantidad de alimento suministrado – cantidad de alimento 

residual). 

2. Incrementos de peso, g. (Peso actual – peso inmediato anterior). 
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3. Conversión alimenticia (Cantidad consumida de alimento/ cantidad incrementada de peso 

vivo). Debido a este tipo de relación, los valores menores indicaron mayor eficiencia de 

utilización del alimento para incrementar peso vivo. 

4. Mérito económico (Cantidad invertida de dinero en alimento por cada unidad incrementada 

de peso vivo). Como en el caso de la conversión alimenticia, valores menores indicaron 

mayor eficiencia económica del alimento. 

1.9. Evaluación de la Información 

 

Se realizó el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis: 

 

Ho: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 

 

Ha: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

 

Estas se contrastaron mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar (DIA), correspondiente al 

siguiente modelo aditivo lineal: 

Yij = μ + τi + ξij 

 

En el que: Yij, es la variable a evaluar; μ, es el verdadero efecto medio; τi, es el verdadero 

efecto del i-ésimo tratamiento; ξij, es el verdadero efecto de la j-ésima unidad experimental 

sujeta a los efectos del i-ésimo tratamiento. 

Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (Ostle, 1979; 

Scheffler, 1981). 

Se aplicó la prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett con los incrementos de 

peso, con la finalidad de comprobar las suposiciones de homocedasticidad (distribución 

homogénea de la componente residual de varianza entre los grupos a implementar) y 

aditividad. Con valores no significativos se procedió a aplicar el análisis de la varianza del 

DIA, siguiendo las recomendaciones de Ostle (1979) y Scheffler (1981). 
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Determinación de la dócima F, mediante la aplicación del análisis de la varianza que 

se detalla en la Tabla 2. Debido a que los valores obtenidos no alcanzaron significación 

estadística (P>0.05) en Inicio, Crecimiento y Acumulado, no se aplicó prueba adicional 

alguna; salvo en el Acabado en que se aplicó la prueba de Duncan. 

Tabla 2. 

Esquema del análisis de la varianza del DIA 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

 

F 

Media Myy 1 M  

Tratamientos Tyy t – 1 = 3 T T/ E 
Residual Eyy t(r-1)= 96 E  

TOTAL ∑Y
2
 tr =100   
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes Bibliográficos 

 

2.1.1. Cun Cun (Vallesia glabra) 

 

Es relativamente poco o escaso lo que se ha publicado sobre Vallesia glabra relacionado con 

su utilidad en la producción de animales domésticos de interés zootécnico; sin embargo, 

existe una, también relativa, copiosa investigación relacionada con sus propiedades 

medicinales o composición de principios medicinales debido a su empleo como medicina 

etnobotánica en diferentes partes del mundo, sobre todo en la América tropical dentro de la 

que se encuentra nuestro país. Como ha indicado Castañeda (2018), en base a su 

investigación bibliográfica, se trata de una especie que avanza hacia el Ecuador por lo que 

su empleo está más extendido en departamentos costeros con una amplia disponibilidad de 

bosque estacionalmente seco, como Lambayeque y Piura. 

Castañeda (2018) indica la siguiente clasificación taxonómica: 

 

- División: Magnoliophyta 

 

- Clase: Magnoliopsida 

 

- Subclase: Asteridae 

 

- Orden: Gentianales 

 

- Familia: Apocynaceae 

 

- Género: Vallesia (Ruiz y Pav.) 

 

- Especie: Vallesia glabra 

 

La misma autora referencia que es un “arbusto con propiedades medicinales y eco sistémicas 

de gran potencial para el país, lo que se justifica en las adaptaciones que lleva con ella para 

sobrevivir en ambientes poco fértiles y erosionados, y a su particular repertorio de 



10  

metabolitos secundarios en los que los alcaloides indólicos (Vallesina y Vallesiacotamina) 

parecen ser los protagonistas”. 

Con relación a sus usos medicinales y propiedades fitotóxicas, Castañeda (2018) hace 

la siguiente recopilación: 

En los centros poblados aledaños al río Chira en Perú, se utiliza 

continuamente. Tiene un gran poder germicida para heridas, y para cualquier 

infección dermatológica. Se usan las hojas molidas o el extracto para bajar la fiebre, 

la infusión aplicada en baños prolongados sirve contra la varicela. La planta completa 

también se usa en baños contra el sarpullido y es antialérgico. el fruto se usa como 

emplasto como antifúngico. Y se usa toda la planta machacada como un buen 

desinflamante en el tratamiento del acné. 

En Sinaloa, se bebe la cocción de cáscara y hojas para aliviar la indigestión, 

la fruta se come cruda para aliviar la acidez estomacal. Los Mayos de Sinaloa y 

Sonora utilizan el jugo de la fruta directamente en el ojo para tratar el mal de ojo 

(generalmente ojo rosado); la infusión de ramas se usa para tratar úlceras, las hojas 

sen calientan sobre carbones y se aplican a las áreas afectadas para aliviar las 

picaduras de hormigas. En Sonora, la fruta y las hojas se usan para tratar la 

inflamación y la hinchazón alrededor de los ojos, así como el sarampión, reumatismo 

y dolores musculares; Las hojas quemadas en polvo se han usado para tratar las 

erupciones. 

(Seccacini et al 1994) demostró que extractos metanólicos de hojas verdes de 

Vallesia glabra, presentan propiedades anti-insectos, toxicidad aguda en Artemia 

salina y en Eisenia fetida. Por otra parte, el extracto mostró actividad antifúngica 

contra Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes 
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y Epidermophyton floccosum (Svetaz et al 2010). Previsor, L. Gomero (Lima, 2002) 

afirma que Vallesia glabra sería una Planta que protege a otras plantas, por sus 

propiedades fungicidas. Cabe indicar que Los productos botánicos como 

bioinsecticidas son en general de acción lenta, de toxicidad moderada y de 

degradación muy rápida en el ambiente, por esto se le suele registrar como Eco- 

plaguicidas. También, la cátedra de Fitoquímica del Instituto de Vegetales de Ia 

Universidad de Tucumán concluyó que algunos extractos de propóleos provenientes 

de Vallesia glabra tienen actividad antibacteriana contra bacterias gram (+). 

Mora-Costilla et al. (2020) indicaron que esta especie presenta alcaloides del tipo 

cuncumina y que por esta razón se emplea el extracto de las hojas como cicatrizante para 

heridas y remedio casero para controlar la inflamación de los ojos; destacándose su actividad 

antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Resulta entonces evidente que por su uso tradicional y la respuesta obtenida en el 

tratamiento de diferentes complicaciones de la salud humana, las propiedades de V. glabra 

debería ser un reflejo de su composición química, tal que es posible considerar a esta especie 

dentro del rubro de Alimentos Funcionales tanto para humanos como para animales de interés 

zootécnico. 

Castañeda (2018) realizó una recopilación bibliográfica interesante con relación al 

contenido de diferentes principios en esta especie, indicando que: 

Existe consenso en el alto contenido de alcaloides y glucósidos con que cuenta 

la especie, los que actúan como convulsivos al comienzo y después como 

paralizantes, aboliendo rápidamente los reflejos. Un estudio fitoquímico preliminar 

de plantas medicinales del norte del Perú, realizado por F. Pérez et al. (2011), 
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determinó la presencia de metabolitos secundarios en hojas, tales como esteroides, 

flavonoides, cardiotónicos, taninos, antocianinas, saponinas y alcaloides. 

Otro análisis a mayor profundidad, reveló la presencia de alcaloides, 

polifenoles, terpenos, taninos y esteroles (morán-palacio et al.2014). También se 

determinó un contenido proteico del 20% y la presencia de aminoácidos libres (ácido 

aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, glicina, treonina, arginina, alanina, 

tirosina, metionina, valina, fenilalanina, isoleucina, leucina. y lisina) (Morán - 

Palacios et al. 2014). Otros compuestos aislados son los alcaloides indólicos como 

vallesina, aspidospermina, 11-metoxidicotina, aspidospermatina, apparicina, 

vincadiformina, tubotaiwina, condilocarpina, rhazinilan, haplocidina, 18-oxo- 

haplocidina según zeches et al. (1995) y vallesiacotamina (Dos Santos Passos et al. 

2015). 

González-Velásquez et al. (2020) realizaron un estudio para explorar la actividad 

coagulante de la leche y proteolítica en diferentes tejidos de Vallesia glabra; indicando que 

los enzimas proteolíticos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y desempeñan 

papeles esenciales en importantes funciones biológicas. Que el uso de proteasas vegetales a 

nivel industrial ha aumentado principalmente en la industria alimentaria (ej., elaboración de 

queso, ablandamiento de carne y producción de hidrolizados de proteínas); sin embargo, los 

avances tecnológicos y científicos actuales para la detección y caracterización de enzimas 

proteolíticos han fomentado la búsqueda de nuevas fuentes naturales. Así, su investigación 

tuvo como objetivo explorar las propiedades coagulantes y proteolíticas de la leche de 

diferentes tejidos de V. glabra; determinando que los extractos acuosos de hojas, frutos y 

semillas presentaron diferentes perfiles proteicos, actividad proteolítica y actividad 

coagulante. Entre sus resultados, determinaron que la actividad de coagulación de la leche 
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aumentó con la temperatura (30 – 65ºC) y que esta actividad fue mayor en la hoja (0.20 MCU/ 

mL) en comparación con la de los extractos de frutos y semillas (0.12 y 0.11 MCU/ mL, 

respectivamente) a 50ºC. La actividad proteolítica en los extractos analizados a diferentes pH 

sugirió la presencia de diferentes tipos de proteasas activas, con máxima actividad en 

condiciones ácidas (4.0 – 4.5). Así mismo, los estudios de inhibición indicaron que la 

principal actividad de los extractos de V. glabra está relacionada con las cisteína proteasas; 

sin embargo, también se evidenció la presencia de serina, aspartato y metalo proteasas. Los 

investigadores concluyeron mencionando que el perfil hidrolítico de la caseína indicó que las 

hojas de V. glabra podrían usarse como sustituto del cuajo en la elaboración del queso, 

representando una fuente nueva y prometedora de enzimas proteolíticos. 

Otros componentes también se han indicado en la revisión realizada por Castañeda 

(2018), entre la que se indica que: 

Los esteroides, por su parte, poseen función hormonal y participan en los 

mecanismos de defensa frente a la infección con microorganismos patógenos (Castilla 

et al., 2009); los flavonoides y antocianinas presentan propiedades farmacológicas, 

incluyendo la actividad inhibidora de enzimas, antiinflamatoria, anticancerígena, 

antibacterial, antitumoral y antiviral (Litter, 1998; García-Valdecasas et al., 1999); 

los taninos son polifenoles hidrosolubles, antidiarreicos, antioxidantes naturales, 

antisépticos y vasoconstrictores (Gruenwald et al., 2000); los cardiotónicos 

incrementan las fuerzas de contracción del músculo cardíaco (Trease, 1991; 

Blumenthal, 1998). Las saponinas tienen actividad antimicrobiana y contra 

infecciones del tracto urinario (Guerra et al., 2008); los alcaloides son sustancias con 

actividad fisiológica muy intensa en dosis pequeñas, se les atribuye efectos 

antitrombóticos, antiinflamatorios y vasodilatadores (Lores et al., 1996). 
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Se debe considerar que el alcaloide vallesiacotamina se ha caracterizado como 

multifuncional, demostrando actividad inhibitoria de enzimas con actividad 

neurodegenerativa, como la monoamino-oxidasa A, sirtuínas 1 y 2, 

butirilcolinesterasa y catecol-o-metiltransferasa (dos santos passo et al. 2015). 

Mientras que el alcaloide vallesina actúa como paralizante de los centros nerviosos 

motores y es capaz de producir la muerte por parálisis de los centros respiratorios. 

Lo citado por Castañeda (2018) y otros investigadores, indica que debe hacerse un uso 

prudente de esta especie, toda vez que algunos de sus componentes pueden ser perjudiciales 

para el adecuado rendimiento de las especies domésticas de interés zootécnico, toda vez que 

varias (como los pollos de carne) son de elevado rendimiento, el que es muy susceptible al 

efecto negativo de factores externos. 

Flores e Ibáñez (2022) evaluaron la actividad antibacteriana del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Vallesia glabra sobre el crecimiento de Streptococcus pyogenes. 

Para evaluar la actividad antibacteriana se empleó el método de difusión en agar Kirby Bauer, 

modificado en pocillo empleando las concentraciones de 12.5, 25, 50 y 100 ug/mL. 

Observaron halos de inhibición del crecimiento de S. pyogenes en las concentraciones 

evaluadas y el diámetro de los halos de inhibición aumentó al incrementar la concentración, 

con diferencias significativas (P<0.05) entre los valores. Los autores concluyeron que el 

extracto hidroalcohólico de las hojas del Cun Cun tiene actividad antibacteriana contra S. 

pyogenes inhibiendo el crecimiento y que conforme se aumentó la concentración del extracto 

se dio una mayor inhibición del crecimiento de la bacteria. 

Con relación a su empleo en la alimentación animal, es muy escasa la información 

documentada relacionada con el uso del Cun Cun en la alimentación de diferentes especies; 

algunos investigadores como Giménez y Albornoz (2013) indicaron que sus frutos son 
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consumidos por la “charata” (Ortallis caricolis) que es un crácido altamente selectivo; sin 

embargo, sólo se trata de una referencia visual sin haberse realizado un estudio detallado al 

respecto. Así mismo, Manzano et al. (2010) reportaron que es consumido “por las aves 

domésticas criadas por pobladores de la provincia de Santa Elena, Ecuador, sin que les 

produzca daño alguno”; es posible que esta observación condujeran a los mismos autores ha 

evaluar su inclusión en la alimentación de pollos de carne. 

Evaluaron (Manzano et al., 2010) cuatro tratamientos: A y B, con 0.5 y 1% de V. 

glabra; C, control (alimento comercial) y D (0.5% de harina de alfalfa). A los 30 días, 

respectivamente para los tratamientos en el orden mencionado, se obtuvo: 2.08, 2.53, 2.02 y 

2.05 kilos de alimento consumido; 1.16, 1.18, 1.19 y 1.14 kilos de peso vivo; 1.72, 1.72, 1.70 

y 1.79 de conversión alimenticia; 3.57, 2.14, 2.68 y 4.2% de mortalidad. A los 49 días de 

edad, en el mismo orden de tratamientos y variables, se obtuvo 5.61, 5.55, 5.7 y 5.61 kilos; 

2.71, 2.68, 2.75 y 2.70 kilos; 2.07, 2.07, 5.54 y 5.39; 10.71, 11.43, 14.29 y 10%. Los autores 

concluyeron indicando que los resultados muestran la factibilidad de emplear el Cun Cun en 

la dieta de pollos de carne. 

Como se puede apreciar, Manzano et al. (2010) emplearon el Cun Cun como un 

aditivo para actuar como alimento funcional y no como un aprovisionador de nutrientes 

exclusivamente. Santa Cruz (2018) evaluó cuatro tratamientos (0, 5, 10 y 15% de hoja de 

cuncuno) en la alimentación de cuyes; reportó composición química de las hojas de 11.35% 

de proteína bruta, 28.4% de fibra cruda, 2.21% de extracto etéreo, 11.05% de cenizas y 3.10 

Mcal/ kg de energía bruta. Las diferentes proporciones de cuncuno se combinaron en el 

concentrado. Los resultados indicaron que no se superó al testigo tanto en ganancia de peso 

(7778, 7107, 6741 y 7154 g), conversión alimenticia total de materia seca (2.309, 2.572, 

2.659 y 2.553), pero si influenció en el mérito económico, siendo el más económico el 
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tratamiento con 15% de hoja de cuncuno (6.97, 6.88, 6.85 y 6.47 soles); la evaluación de las 

características organolépticas de la carne mostró que no se comprometío el sabor, olor y 

textura que pueda afectar la aceptación por parte del consumidor. La autora no encontró 

mortalidad, por lo que se puede asumir la no toxicidad del cuncuno. 

2.1.2. Alimentos funcionales (fitobióticos o nutracéuticos) 

 

Como fue indicado por Deminicis et al. (2021), los alimentos funcionales también son 

conocidos como fitobióticos, fitogénicos o nutracéuticos debido a que, además de aportar 

nutrientes, proveen de una serie de sustancias o compuestos que son importantes para 

controlar alguna situación que puede atentar en contra de la salud o bienestar orgánicos. Su 

auge en la industria avícola se dio como consecuencia de la prohibición del empleo de 

antibióticos promotores del crecimiento en la alimentación animal. Se determinó que la 

acción de estos productos tiene diferentes campos (solos o en conjunto) como el antioxidante, 

antimicrobiano, antiinflamatorio, etc.; así mismo, en varios de ellos se ha determinado la 

promoción del rendimiento animal debido a la promoción de mejor utilización de los 

alimentos, mantenimiento de la salud intestinal, bloqueo de radicales libres, entre otras 

acciones. 

Diferentes trabajos de investigación realizados localmente han mostrado que la acción 

de los fitobióticos se centra en la mejor absorción de nutrientes y mejora de la 

inmunocompetencia (Vidarte, 2021; De la Cruz, 2021; Vidaurre, 2020; Del Carpio, 2018; 

Ordóñez, 2018; Collantes, 2017; Paredes, 2015; Leyton, 2014; Chozo, 2014) pudiendo 

reemplazar a los APC no solo en el control de las poblaciones microbianas intestinales. 

Los principios contenidos en estas plantas se conocen, en forma generalizada, como 

aceites esenciales; estos son metabolitos que contienen la mayoría de las sustancias activas 

de las plantas, constituidos principalmente por hidrocarburos (por ejemplo, terpenos, 
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sesquiterpenos), compuestos oxigenados (por ejemplo, alcoholes, aldehídos, cetonas) y una 

pequeña proporción de residuos no volátiles (por ejemplo, parafina, cera). Otros 

investigadores han indicado que los principios contenidos en las plantas de acción fitobiótica 

incluyen polifenoles, quininas, flavonoles/ flavonoides, alcaloides, polipétidos o sus 

derivados oxígeno-sustituido (Applegate et al., 2010; Christaki et al., 2012). Lo importante 

es reconocer la sugerencia hecha que para la alimentación animal podría ser conveniente 

emplear los sustratos completos de las plantas en lugar de extractos con unos pocos 

principios, debido a que interactúan entre ellos y se produce acción sinérgica favoreciendo la 

acción benigna sobre el organismo animal. 

2.2. Bases Teóricas 

 

En función de que se busca sustituir el empleo de los APC en las dietas de los pollos de carne 

sin que se reduzca la productividad, considerando una serie de acciones benéficas por parte 

de los principios contenidos en Vallesia glabra, este trabajo de investigación se sustenta en 

la Teoría de la Asignación de Recursos aplicada a la producción animal. Asumiendo que la 

mejora genética aplicada al pollo de carne ha permitido disponer de una especie de muy 

elevado rendimiento y productividad y, por las mismas razones, muy susceptible a los efectos 

negativos de factores externos. 

En el afán de lograr el potencial productivo del pollo de carne se utilizó APC; sin 

embargo, debido a su vinculación con el deterioro de la salud de los consumidores, se ha 

considerado conveniente su no utilización. Así vistas las cosas, se requiere de un recurso que 

pueda reemplazar a los APC y se está investigando a una serie de especies vegetales para tal 

fin, entre ellas se encuentra la Vallesia glabra. 

Para un mejor detalle de la Teoría de la Agnación de Recursos aplicada a la 

producción animal puede consultarse a Del Carpio (2021), en su tesis de maestría en 
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Ingeniería Ambiental titulada “Caracterización ambiental de la explotación del ganado 

lechero en la Asociación de Ganaderos de Lambayeque, 2019” y a sus referencias 

bibliográficas específicas. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Consumo de Alimento 

 

Los resultados referentes al consumo de alimento de pollos de carne que recibieron hojas de 

 

Vallesia glabra en el alimento se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Consumo de alimento de pollos de carne que recibieron hojas de Vallesia glabra en el 

 alimento  
 

Ítem T1 T2 T3 T4 

Días 42 42 42 42 

Pollos 25 25 25 25 

V. glabra en el alimento, % --- 0.25 0.50 1.00 

Consumo/ pollo, kg.:     

Total 4.82 4.72 4.65 4.68 

Diario, promedio 0.115 0.112 0.111 0.111 

Comparativo, % 100. 97.9 96.5 97.1 

 

Como se puede observar en la Tabla 3 el consumo de los pollos de los tratamientos 

que recibieron Vallesia glabra fue inferior al registrado con el tratamiento testigo (T1); en 

comparación con el testigo los tratamientos 2, 3 y 4 consumieron 2.1, 3.5 y 2.9% menos. Son 

cifras relativamente pequeñas; sin embargo, la tendencia indica que la inclusión del Cun Cun 

propicia una disminución del consumo de alimento en los pollos. 

En la Figura 1 se puede apreciar que conforme se incrementó la proporción de Cun 

Cun la tendencia fue la de disminución del consumo. Si bien en T4 se recuperó algo del 

consumo en relación con T3, este no alcanzó al testigo. Una tendencia parecida fue reportada 

por Manzano et al. (2010) con pollos de carne. Santa Cruz (2018), trabajando con cuyes, no 

reportó efectos negativos sobre el consumo de alimento en cuyes en crecimiento – acabado. 

Sin embargo, en diferentes trabajos en los que se ha trabajado con especies de hierbas 

fitobióticas los resultados con relación al consumo en algunos casos no hubo efecto, en otros 

se promocionó el consumo y en otros se disminuyó pero no en proporciones alarmantes. 
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Figura 1. 

Comparativo porcentual entre tratamientos para el consumo de alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es posible que la retracción del consumo se haya visto influenciada por la presencia 

de alguna sustancia típica de estas hierbas; sin embargo, si esta retracción fue respuesta a un 

efecto negativo se determina con mayor detalle cuando se determina la eficiencia de 

utilización del alimento. 

3.2. Peso y Cambios de Peso 

 

Los resultados relacionados con el peso y cambios en el peso de pollos de carne que 

recibieron hojas de Vallesia glabra en el alimento se presentan en la Tabla 4. 

El análisis estadístico permitió determinar que no hubo diferencias significativas 

(P>0.05) entre tratamientos para los incrementos de peso en los períodos de Inicio, 

Crecimiento y acumulado. En el período de Acabado si hubo diferencias significativas 

(P<0.01), el tratamiento 3 superó significativamente al resto de tratamientos y entre ellos no 

hubo diferencias significativas. 

100 100 

97.9 
97.1 

95 96.5 

90 

 
85 

 
80 

 
75 

 
70 

Tratamientos 

 
T1 T2 T3 T4 

%
 



21  

Tabla 4. 

Peso y cambios de peso de pollos de carne que recibieron hojas de Vallesia glabra en el 

 alimento  
 

Ítem T1 T2 T3 T4 

Días 42 42 42 42 

Pollos 25 25 25 25 

V. glabra en el alimento, % --- 0.25 0.50 1.00 

Peso/ pollo, g.:     

Inicial 52.4 50.4 55.12 56.16 

14 días 339.5 328.4 371.42 343.36 

28 días 1109.6 1161.9 1109.82 1115.26 

42 días 2251.6 2363.2 2662.32 2426.06 

Cambio de peso, g: 

Inicio 

 
287.12

a
 

 
278.0

a
 

 
316.3

a
 

 
287.2

a
 

Crecimiento 770.1
a
 833.5

a
 738.4

a
 771.9

a
 

Acabado 1142.0 
b
 1201.3

b
 1552.5

a
 1310.8

b
 

Acumulado 2197
a
 2323.5

a
 2500.9

a
 2296.2

a
 

Mortalidad, % 20. 4.0 32.0 4.0 
a,
 
b
 Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos dentro 

de períodos (a>b, Duncan). 
 

Como se puede apreciar en las cifras de incremento acumulado, todos los tratamientos 

que recibieron hojas de Vallesia glabra en diferentes proporciones en el concentrado lograron 

incremento de peso superiores al tratamiento testigo; no obstante, con comportamiento 

variable a lo largo del ensayo, por ejemplo en el Inicio el tratamiento 2 estuvo por debajo del 

testigo, en el Crecimiento fue el tratamiento 3 el que estuvo por debajo, y ya no ocurrió así 

en el Acabado; este tipo de comportamiento hace suponer un proceso de acostumbramiento 

a la presencia de la hoja de la planta en la dieta. 

Se puede observar en la misma tabla que hubo mortalidad en todos los tratamientos, 

sobre todo en el testigo y el tratamiento 3; en un inicio se podría pensar en toxicidad pero en 

el tratamiento 4, en el que estuvo la mayor proporción de la hoja, la mortalidad fue la más 

baja, similar a la de tratamiento 2. 

En el Acabado, el tratamiento que se diferenció significativamente (P<0.01) fue el 

que incluyó 0.5% de la hoja del Cun Cun. Es posible que debido a la mayor mortalidad 
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registrada en este tratamiento los pollos remanentes hayan tenido la oportunidad de estar 

menos estresados y, en consecuencia, más tranquilos y por esto puedan haber tenido mayor 

oportunidad de convertir mejor el alimento. Esta es una variable (densidad) que no se pudo 

controlar adecuadamente debido a que se asignó la misma para todos los tratamientos y como 

las dimensiones de las instalaciones no se pudieron modificar (material noble) existió la 

posibilidad de que este tratamiento se vea favorecido; no obstante, dado que los tratamientos 

2 y 4 también superaron (aunque no significativamente) al testigo no se puede descartar el 

efecto del Cun Cun en esta proporción sobre el incremento de peso. 

Figura 2. 

Tendencia del comparativo porcentual del incremento de peso en el Acabado 
 

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

En la Figura 2 se muestra la tendencia del comparativo porcentual entre tratamientos 

para el incremento de peso en el período de Acabado. 

Al parecer, el organismo de los pollos logró mejor acostumbramiento y respuesta en 

el incremento de peso vivo con 0.5% de las hojas deshidratadas de cuncuno, permitiéndo que 

%
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el insumo se comporte como un fitobiótico y corroborando, de alguna manera, la gran 

cantidad de reportes que resaltan su empleo en la medicina tradicional de las personas 

(Raymundo, 2015). 

La serie de acciones atribuídas a sus compuestos (antiinflamatorio, antioxidante, 

antimicrobiano, etc.) (Castañeda, 2018; Mora-Costilla et al., 2020; Flores e Ibáñez, 2022) 

pueden participar en el bienestar animal y permitir mejor rendimiento vivo; por otro lado, el 

Cun Cun ha sido investigado como un proveedor de enzimas proteolítico que podrían 

coadyuvar en la más eficiente degradación de las proteínas alimentarias y permitir que mayor 

proporción de aminoácidos esté disponible para absorción y posterior utilización en procesos 

biosintético de tejidos (entre ellos, músculo). 

Ligeras ventajas en el incremento de peso de pollos también fueron reportadas por 

Manzano et al. (2010), concordando con el incremento acumulado de peso encontrado en el 

presente ensayo. En tanto que con cuyes, Santa Cruz (2018) encontró incrementos de peso 

ligeramente inferiores al emplear Cun Cun, pero la diferencia sustancial radicó en que esta 

autora utilizó proporciones muy superiores a las utilizadas en este ensayo, habiendo llegado 

hasta 15%; lo que indica que lo empleó con alimento funcional (aporte de nutrientes y de 

principios protectores de la salud. 

Los resultados obtenidos en el presente ensayo son prometedores; sin embargo, aún 

debe dilucidarse una serie de efectos tanto con la hoja completa como con extractos 

hidrolíticos, alcohólicos, etc., que permitan dilucidar adecuadamente la forma más eficiente 

de utilización en la alimentación del pollo de carne, tanto en el rendimiento en vivo como en 

otros indicadores, por ejemplo en los relacionados con el rendimiento de carcasa y calidad 

de la carne. 
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3.3. Conversión Alimenticia 

 

Los resultados de conversión alimenticia acumulada de pollos de carne que recibieron hojas 

de Cun Cun (Vallesia glabra) en el alimento se presentan en la Tabla 5 y en la Figura 3 se 

ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos. 

Tabla 5. 

Conversión alimenticia de pollos de carne que recibieron hojas de Vallesia glabra en el 

 alimento  

Ítem T1 T2 T3 T4 

Días 42 42 42 42 

Pollos 25 25 25 25 

V. glabra en el alimento, % --- 0.25 0.50 1.00 

Consumo total de alimento, kg/ pollo 4.82 4.72 4.65 4.68 

Incremento total de peso, Kg/ pollo 2.20 2.32 2.50 2.30 

Conversión alimenticia 2.19 2.03 1.86 2.04 

Comparativo, % 100. 92.7 84.9 93.2 

 

Figura 3. 

Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se determinó que la mejor conversión alimenticia correspondió al tratamiento 3 (0.5% 

de cuncuno); sin embargo, se apreció que todos los tratamientos con Vallesia superaron al 

testigo. En la Figura 3 se presenta el comparativo pero en la Figura 4 se muestra la tendencia 
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porcentual de la eficiencia alimenticia para incrementar peso vivo de cada uno de los 

tratamientos. 

Figura 4. 

Tendencia porcentual de la eficiencia alimenticia según tratamientos. 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

Los tratamientos 2, 3 y 4, respectivamente, fueron más eficientes que el testigo en 

7.3, 15.1 y 6.8%; dado que las variables intervinientes se mantuvieron constantes, se puede 

asumir que la mejor eficiencia de estos tratamientos se debió a la presencia de las hojas de 

Cun Cun en el alimento. 

Esto motiva un comentario interesante, toda vez que con la prohibición del empleo 

de antibióticos promotores del crecimiento en los pollos de carne se esperaba una reducción 

de, al menos, 5% en la conversión alimenticia lo que motivaría un incremento considerable 

en la demanda mundial de cereales (principalmente maíz) y un considerable incremento en 

el costo de producción (ya que el peso adecuado se lograría a mayor edad). No obstante, la 

%
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investigación asumió el desafío de encontrar reemplazantes para los APC; recurriendo, entre 

otras alternativas, a la hierbas empleadas para tratar problemas de salud humana. 

Como ha sido indicado por diferentes investigadores (Castañeda, 2018; Mora-Costilla 

et al., 2020; Flores e Ibáñez, 2022), el Cun Cun posee una serie de sustancias que tienen 

diferentes acciones; es decir, no solo antimicrobiana, también antioxidante, desinflamante, 

entre otras, que muestran su efecto al haberse logrado mayor eficiencia en la utilización del 

alimento para incrementar peso en los pollos de carne. 

Se concuerda con una serie de investigaciones locales e internacionales, en las que 

empleando diferentes especies fitobióticas, se ha reportado efecto en la mejora de la 

conversión alimenticia (Vidarte, 2021; De la Cruz, 2021; Vidaurre, 2020; Del Carpio, 2018; 

Ordóñez, 2018; Collantes, 2017; Paredes, 2015; Leyton, 2014; Chozo, 2014). Es decir, al 

parecer que se da una acción en la mejora de las condiciones del lumen intestinal, en los 

epitelios intestinales o en la mejora de la absorción, siendo posible que se den todas a la vez. 

Explicando estos puntos de vista, se ha indicado que los productos fitobióticos reducen la 

viscosidad de la digesta debido a una reducción en el diámetro de las partículas que la 

conforman, lo que permitiría mayor facilidad en la absorción de los nutrientes debido a que 

habría una unión más íntima con las vellosidades intestinales, las que a su vez estarían más 

sanas ya que otra de las acciones es el control de las poblaciones bacterianas patogénicas que 

medran en la luz intestinal y que, si no se controlan, dañan al epitelio intestinal. Además, del 

efecto de atrapar raciales libres (antioxidante) que dañarían el epitelio. Sin embargo, también 

se ha indicado que algunos principios mejoran los procesos de absorción al neutralizar la 

formación de complejos insolubles en el intestino, como ha sido corroborado por Vidarte 

(2020) trabajando información reportada por Shoba et al. (1998). 
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Las investigaciones, en gran mayoría, muestran resultados en los que el efecto 

benéfico se da precisamente en esta variable; es decir, propiciando más eficiencia en la 

utilización del alimento para incrementar peso. 

Los resultados obtenidos con el Cun Cun en la presente investigación son un 

indicativo de la importancia que puede llegar a tener en la producción del pollo de carne y 

que merece investigación complementaria para corroborar o determinar su verdadero efecto, 

sobre todo considerando la apreciación de Yanishlieva y Heinonen (2001) que es preferible 

el empleo de sustratos completos más que extractos debido a su acción sinérgica. 

Manzano et al. (2010) también reportaron mejoras sustanciales en la conversión 

alimenticia de pollos de carne al emplear las hojas de Vallesia glabra. 

3.4. Mérito Económico 

 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de mérito obtenido con pollos de carne que 

recibieron hojas de Cun Cun (Vallesia glabra) en el alimento. 

Tabla 6. 

 Mérito económico de pollos de carne que recibieron hojas de Vallesia glabra en el alimento 
 

Ítem T1 T2 T3 T4 

Días 42 42 42 42 

Pollos 25 25 25 25 

V. glabra en el alimento, % --- 0.25 0.50 1.00 

Gasto total en alimento, soles/ pollo 11.460 11.222 11.055 11.127 

Incremento total de peso, Kg/ pollo 2.20 2.32 2.50 2.30 

Mérito económico 5.21 4.84 4.42 4.84 

Comparativo, % 100. 92.9 84.8 92.9 

 

Debido a la pequeña proporción de Cun Cun empleada en cada uno de los 

tratamientos el efecto sobre la magnitud del mérito económico fue mínimo; corroborándose 

los resultados obtenidos con la conversión alimenticia. Es decir, todos los tratamientos en los 

que se empleó el Cun Cun fueron más eficientes económicamente que el testigo. 
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Un aspecto importante a considerar cada vez que se trata de la no utilización de 

fármacos en la alimentación del pollo de carne que podrían causar inconvenientes de la salud 

de los consumidores, es que el mérito económico podría pasar a segundo plano si se tiene en 

cuenta que la salud de los consumidores es lo primordial. Sin embargo, esta es una situación 

que puede sostenerse en los países desarrollados en los que los consumidores pueden pagar 

sobre precios por productos de mejor calidad. 

Lo importante en el presente ensayo es que el empleo del Cun Cun no ha generado 

mayores gastos, por el contrario la eficiencia económica fue mayor y sería superior si se 

pudiese cuantificar los beneficios adicionales que pueden ejercer los principios fitobióticos 

sobre el rendimiento y calidad de la carcasa. 

Por lo que es recomendable continuar con la investigación con diferentes indicadores 

productivos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones en las que se realizó la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El consumo de alimento no fue afectado en gran medida por la presencia de las 

proporciones hojas de Cun Cun (Vallesia glabra) ensayadas en el presente trabajo; sin 

embargo, se apreció una ligera tendencia a menores consumos en los tratamientos en las que 

se incluyó el material experimental. 

2. No hubo diferencia significativa (P>0.05) entre los tratamientos en los incrementos 

acumulados de peso; sin embargo, durante la fase de Acabado el tratamiento con 0.5% de 

hojas de Cun Cun superó significativamente (P<0.01) al resto de tratamientos. 

3. La tasa de mortalidad no estuvo relacionada directamente con la presencia de Cun Cun en 

la dieta, aunque el porcentaje más alto (32%) se dio con 0.5%, pero el más bajo (4%) se dio 

con 1% en la dieta. 

4. Todos los tratamientos en los que se incluyó el Cun Cun fueron más eficientes en la 

utilización del alimento para incrementar peso que el testigo; principalmente en el 

tratamiento con 0.5% que lo superó en 15.1% en eficiencia. 

5. Dado que las proporciones que se emplearon de Cun Cun fueron relativamente pequeñas 

(no más de 1%) el mérito económico siguió la misma tendencia que la conversión 

alimenticia; indicando la conveniencia de su empleo en la alimentación del pollo de carne. 



30  

V. RECOMENDACIONES 

 
1. Utilizar 0.5% de harina de hojas deshidratadas de Cun Cun (Vallesia glabra) en la 

alimentación del pollo de carne por permitir mayor eficiencia en la utilización del alimento 

para incrementar peso. 

2. Continuar con las evaluaciones con esta especie fitobiótica para determinar su verdadero 

potencial en la producción avícola. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. 

Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso corporal en Inicio 

Muestra SCi GL S
2
i log10S

2
i GL x log10S

2
i 

1 89448.64 24 3727.03 3.5714 85.7127 

2 118112. 24 4921.33 3.6921 88.6100 

3 142045.33 23 6175.88 3.7907 87.1861 

4 142728. 24 5947.00 3.7743 90.5832 

Suma 492333.97 95 ------ ------ 352.092 

S
2
 = 5182.4628 

2 = 1.82
NS

, varianzas homogéneas 

 

Anexo 2. 

Análisis de la varianza con el incremento peso corporal en Inicio 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Signif. 

Media 8436464.65 1 ------   

Tratamientos 20281.38 3 6760.46 1.30 NS 

Residual 492333.97 95 5182.46   

Total 8949080. 99    

CV = 24.7%      

 

Anexo 3. 

Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso corporal en Crecimiento 

Muestra SCi GL S
2
i log10S

2
i GL x log10S

2
i 

1 1940608.59 21 92409.93 4.9657 104.2801 

2 2876583.96 23 125068.87 5.0972 117.2344 

3 2237774.95 20 111888.75 5.0488 100.9757 

4 953958.63 23 41476.46 4.6178 106.2094 

Suma 8008926.13 87 ------ ------ 428.6996 

S
2
 = 92056.62 

2 = 7.38
NS

, varianzas homogéneas 
 

Anexo 4. 

Análisis de la varianza con el incremento de peso corporal en Crecimiento 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Signif. 

Media 55359720.10 1 ------   

Tratamientos 108686.77 3 36228.92 <1 NS 
Residual 8008926.13 87 92056.62   

Total 63477333. 91    

CV = 38.9%      
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Anexo 5. 

Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso corporal en Acabado 

Muestra SCi GL S
2
i log10S

2
i GL x log10S

2
i 

1 3087070.94 18 171503.94 5.2343 94.2169 

2 2152281.30 23 93577.45 4.9712 114.3369 

3 2457767.70 14 175554.84 5.2444 73.4218 

4 2258979.01 22 102680.86 5.0115 110.2528 

Suma 9956098.95 77 ------ ------ 392.2284 

S
2
 = 129299.99 

2 = 3.14
NS

, varianzas homogéneas 

 

Anexo 6. 

Análisis de la varianza con el incremento de peso corporal en Acabado 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Signif. 

Media 133446136.90 1 ------   

Tratamientos 1644976.13 3 548325.38 4.24 **(P<0.01) 

Residual 9956098.95 77 129299.99   

Total 145047213. 81    

CV = 28.02%      

 

Prueba de Duncan 

Comparaciones: 2 3 
AES0.05 2.81 2.97 
Smedia 80.41 80.41 

DLS 225.95 238.82 

T3 = 1552.5
a
 

T4 = 1310.8
b
 

T2 = 1201.3
b
 

T1 = 1142.0
b
 

 

Anexo 7. 

Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento acumulado de peso corporal 

Muestra SCi GL S
2
i log10S

2
i GL x log10S

2
i 

1 8682249.75 19 456960.51 5.6599 107.5377 

2 6166055.96 23 268089.39 5.4283 124.8504 

3 6587427.80 16 411714.24 5.6146 89.8335 
4 10659561.96 23 463459.22 5.6660 130.3183 

Suma 32095295.47 81 ------ ------ 452.5399 

S
2
 = 396238.22 

2 = 2.06
NS

, varianzas homogéneas 
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Anexo 8. 

Análisis de la varianza con el incremento acumulado de peso corporal 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Signif. 

Media 458116685.00 1 ------   

Tratamientos 871231.57 3 290410.52 <1 NS 

Residual 32095295.40 81 396238.15   

Total 491083212. 85    

CV = 27.1%      
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Anexo 01 

Constancia de aprobación de originalidad de tesis 

 
 

Yo, Ing. Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Dr., asesor del trabajo de investigación de tesis de la 

bachiller Nogara Giuseppina Lalashs Musayón Muro titulado “El Cun Cun (Vallesia glabra en la 

alimentación de pollos de carne”, luego de la revisión exhaustiva del documento he constatado 

que tiene un índice de similitud de 7%, verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin. 

 
El suscrito ha analizado dicho reporte y ha concluido que cada una de las coincidencias detectadas 

no constituyen plagio. Por lo que, a mi entender, la tesis cumple con las normas para el uso de citas 

y referencias establecidas por la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 

 

Lambayeque, 08 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Pedro Antonio Del Carpio 

Ramos, Dr. 
DNI 16407252 

Asesor 

 
 

Anexo de la Resolución Nº 659-2020-R 
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Recibo digitaI 
Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por Turnitin. A continuación podrá ver  la 
información del recibo con respecto a su entrega. 

La primera página de tus entregas se muestra abajo. 

Autor de la entrega: 

Título del ejercicio: 

Título de la entrega: 

Nombre del archivo: 

Tamaño del archivo: 

Total páginas: 

Total de palabras: 

Total de caracteres: 

Fecha de entrega: 

Identificador de Ia entre… 

Nogara Musayón Muro 

Quick Submit 

El cun cun (Vallesia glabra) en la alimentación de pollos de c… 

Tesis_Nogara_Musayo_n.pdf 

709.67K 

47 

10,163 

53,038 

30-mar.-2022 10:39p. m. (UTC-0500) 

1797545112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos Ios derechos reservados 

 

 

                                                                                   

                                                                                             

                                                                                        Dr. Pedro Antonio Del Carpio Ramos  

                                                                                       Asesor 
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                                                                                             Asesor 
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                                                                                                      Dr. Pedro Antonio Del Carpio Ramos  

                                                                                              Asesor 

 


