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Algunos aspectos sobre la biología de Mechanitis polymnia 
procenformis Bryk, 1953 (Lepidoptera: Nymphalidae) asociado 
con la Cocona (Solanum sessiliflorum Dunal) en Tingo María 

Some aspects of the biology of Mechanitis polymnia proceriformis Bryk, 1953 
(Lepidoptera: Nymphalidae) associated with Cocona (Solanum sessil(lorum 

Dunal), in Tingo María 

'Miguel E. Anteparrat Juan C. Ayear', Lida B. Granados.' 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue determinar la duración de los estados inmaduros de M. polymnia proceriformis 
(Lepidoptera: Nymphalidae), bajo condiciones de laboratorio, artrópodos alimentados con hojas de cocona 
(Solanum sessil(lorum Dunal). El trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Control Biológico y Crianza 
de Artrópodos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de la Selva, en la Provincia de Leone io 
Prado, Departamento de Huánuco, entre los meses de mayo y junio del año 2011. La temperatura en el 
laboratorio fluctuó entre los 22,7 y 28,5 °C., con un promedio de 24,9 °C; la humedad relativa en el 
laboratorio fluctuó entre los 75 y 89%, con un promedio de 86,3%. El ciclo biológico tuvo una duración total 
promedio de 26,54 días, la incubación tuvo una duración promedio de 4,00 días, el primer estadio 2,80 días, el 
segundo 3,10 días, el tercero 2,80 días, el cuarto 2,82 días, el quinto 2,20 días, la pre pupa 1 día, la pupa 7,82 
días. El adulto en laboratorio pudo vivir de cuatro a seis días. 

Palabra clave: aspectos biológicos, M. polymnia procertformis, asociados, cocona, Tingo María 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the duration of the immature stages of M.  polymnia 
procerlformis (Lepidoptera: Nymphalidae), under laboratory conditions, fed on leaves cocona (Solanum 
sessil(orum Duna!). The work was developed at the Laboratory of Biological Control and Arthropods of 
Faculty of Agronomy of Universidad Agraria de la Selva, in the Province of Leoncio Prado, Department of 
Huánuco, between the months of May and June 2011. The laboratory temperature fluctuated between 22,7 y 
28,5 °C., with an average of 24,9 °C; the relative humidity in the laboratoryranged between 75 y 89%, with an 
average of 86,3 °h. The life cycle lasted a total average 26,54 days, incubation lasted an average of 4,00 days, 
the first instar 2,80 days, the second 3,10 days, the third 2,80 days, the fourth 2,82 days, the fifth 2,20 days, the 
pre pupae 1 day, the pupae 7,82 days. The adult in the laboratory could live four to six days. 

Key words: biological aspects,M. polymnia procefriformis, associated, cocona, Tingo María 
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INTRODUCCIÓN 

En el campus de la Universidad Nacional Agraria de 
la Selva, cultivados con S. sessilfflorum, fueron 
observados grupos de huevos, de entre 15 a 60, así 
como orugas alimentándose sobre las hojas de este 
cultivo. Después de establecer crianzas 
preliminares, pudimos determinar que tanto los 
huevos como las orugas pertenecían ala especie M. 
polymnia proceriformis (Lepidoptera: 
Nymphalidae), que en la cocona se comporta 
como un defoliador (Anteparra el al.; 2005). M. 
polymnia L. conocida como mariposa tigre, que 
tiene alrededor de 16 sub especies, entre estas se 
tiene a M. polymnia proceriformis Bryk, 1953, 
registrada para el Perú en Tingo María-Huánuco 
(Lamas, 1999). La mariposa tigre es hallada en los 
Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Panamá, Trinidad, 
Surinam, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Perú (Ray y Andrews, 1980; Lamas, 1999; Arantes, 
2001; Díaz y Ávila, 2002; Proexport Colombia e 
Instituto Alexander von Humboldt, 2003; Brower, 
2007). El adulto de la mariposa tigre tiene una 
expansión alar que va de 65 a 75 milímetros 
(Lamas, 1999). Anteparra el al., (2003), Anteparra 
et al., (2005) han realizado estudios preliminares 
sobre M. polymnia procerlformis, y la registran 
como defoliador del cultivo de la cocona (S. 
sessiltflorum) en el Alto Huallaga, Tingo María, 
Huánuco. 

Aunque en el Laboratorio, no hemos observado a 
los adultos de M. polymnia procertformis 
alimentarse o aparearse, a pesar de suministrarles 
alimento, Ray y Andrews (1980) informan que los 
ithomiinos dependen de fuentes naturales de 
alimento como los aminoácidos libres en el polen, 
así como de excrementos de aves, que contienen 
proteínas parcialmente digeridas como fuente de 
nutrientes esenciales para la producción de huevos. 
El presente trabajo de investigación tiene por 
finalidad, dar a conocer algunos aspectos sobre la 
biología del gusano defoliador de la cocona y la 
posibilidad de ser usado en bionegocios. 

Distribución geográfica de Mechanitis polymnia 
(Linnaeus) 
En The Catalogue of Life (2011), se registra para 
nuestro continente americano 85 especies del 
género Mechanitis. Por otro lado, Brower (2007) 
cita a 16 subespecies de M. polymnia para 
Sudamérica, y cuatro son mencionadas para el Perú, 
M. polymnia dorissides Staudinger (1884), M. 

polvmnia eutydice Haensch, 1905, M. polymnia 
angustifascia Talbot, 1928 y M. polymnia 
proceriformis Bryk, 1953. Ray y Andrews (1980) 
citan para Honduras a M. polymnia isthmia Bates y 
M. lysimnia dotyssu.s Bates. En Costa Rica se tiene 
a M. lysimnia labotas Distant, M. menapis saturata 
Godman, y M. polymnia isthmia Bates (Chacón, 
2009; Sánchez el al., 2011). En Colombia, se 
registran a Mechanitis lysimnia (Fabricius), M. 
menaspis menaspis Hewitson, M. menapis occasiva 
Fox y M. polymnia caucaensis Haensch. (Muriel, 
2006; Ramírez el al., 2007; Montero el. al., 2009). 

Origen y descripción botánica de la cocona S. 
sessiliflorum 
En la selva amazónica del Perú encontramos una 
gran cantidad de frutales nativos de la familia 
Solanaceae como la cocona S. sessiliflorum, 
conocida también como tupiro, topiro, tomate de 
indio, lulo chocoano, manzana o melocotón del 
Orinoco (Pahlen, 1977; Salick, 1989; Silva Filho, 
1994; Medina el al. 2008). La cocona parece ser 
nativa de las vertientes orientales de los Andes del 
Perú, Ecuador y Colombia, especialmente del 
primero de estos países. Se le encuentra de manera 
natural entre los 200 y 1,000 m de altitud. La cocona 
crece en zonas con temperaturas medias entre 18 y 
30 °C, sin presencia de heladas y con precipitación 
pluvial entre 1,500 y 4,500 mm anuales. Es una 
planta arbustiva de hasta 2,0 metros de altura con 
tallos cilíndricos y muy pubescentes, hojas simples, 
alternas y con estípulas; lámina ovalada grande, 
borde lobulado, ápice acuminado, base desigual. La 
inflorescencia es cimosa de pedúnculo corto 
(Villachica, 1996; Flores, 1997; Gómez, 1997; 
Brack, 2003). 

La asociación de M. polymnia proceriformis con 
la Cocona 
Autores como Couturier (1988), Gómez (1997) y 
Carbajal y Balcázar (2004), no citan a M. polymnia 
proceriformis, en sus listados de insectos asociados 
con la cocona. Olckers etal. (2002) refieren que en 
los Estados Unidos, se ha observado larvas de M 
lysimnia Bates, alimentándose de Solanum 
sisymbriifolium Lamarck y S. viarum Dunal. Por 
otro lado Silva Filho (1998), indica que en la 
Amazonía las solanáceas constituyen una 
importante fuente de alimentación de diversas 
especies de insectos. Aunque la mayoría de insectos 
no tiene importancia inmediata, algunos podrían 
transformarse a corto plazo en un problema 
importante, ya que los insectos también se adaptan a 
los sistemas agrícolas creados por los productores. 
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Así Arantes (2001) menciona que en el Brasil M. 
polymnia L. y M. lysimnia Bates, se alimentan de 
Solanum sp. y S. tabacifolium Dunal. También Ray 
y Andrews (1980), citan a especies del género 
Mechan itis asociadas con Solanum spp. en 
Honduras. Aunque Anteparra et al. (2003) y 
Anteparra et al. (2005) la registran asociada con S. 
sessillflorum en Tingo María, no es un problema 
porque en campo, tienen eficientes controladores 
naturales. 

El comercio de las mariposas ornamentales 
Por otro lado, podemos mencionar que en el 
mercado internacional la demanda de mariposas 
tropicales está insatisfecha y se encuentra en 
continuo aumento, ya que cada año se captura y se 
vende millones de mariposas cuyos precios varían 
desde los 20 centavos de dólar hasta más de 100 
dólares el ejemplar (Collins y Morris 1985; Parsons 
1992; Gómez, 2006). A pesar de que el comercio de 
mariposas ha existido durante mucho tiempo, en los 
últimos 10 años se ha incrementado de manera 
creciente, en razón del auge de los jardines 
adaptados para la exhibición de mariposas, 
conocidos corno mariposarios; pese a ello aun no se 
cuenta con información estadísiica en lo referente al 
comercio mundial de mariposas, sin embargo, ya se 
observa cómo se están organizando asociaciones a 
escala mundial que permitan dimensionar este 
mercado. De manera no cuantificada se ha 
establecido que los países líderes en producción de 
mariposas son los países asiáticos tales como 
Malasia, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Kenia y 
Madagascar. En los últimos años, países de Centro y 
Sudamérica han ingresado a la lista de principales 
proveedores de mariposas en Estados Unidos, 
sobresaliendo Costa Rica, El Salvador y Perú (Díaz 
y Ávila, 2002; Proexport Colombia e Instituto 
Alexander von Humboldt, 2003; Gómez, 2006; 
Cotrina, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en 
el Laboratorio de Control Biológico y Crianza de 
Artrópodos, de la Facultad de Agronomía, de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo 
María, Provincia de Leoncio Prado, Departamento 
de Huánuco, durante los meses de mayo y junio del 
2011. El área de estudio tiene las siguientes 
coordenadas: longitud oeste 75" 59' 52", latitud sur 
09°17' 08", y una altitud 610 msnm. 

Crianza en Laboratorio de M. polymnia 
proceriformis 
Fueron colectados del campo, sobre plantas de 
cocona, 60 huevos recién ovipositados de M. 
polymnia proceriformis, que fueron llevados al 
laboratorio, cortando el área foliar que los 
contenían. Los huevos se acondicionaron en dos 
placas petri, un total de 30 huevos cada una, 
acondicionándolos de esta manera hasta la 
finalización del ciclo biológico. Se utilizaron 
pinceles de pelo de marta para la manipulación de 
las orugas. Desde la eclosión las pequeñas orugas se 
separaron en grupos de 20 individuos en placas petri 
de 9 cm de diámetro, a partir del tercer estadio 
fueron colocadas en grupos de 10 en placas petri 
grandes de 20 cm de diámetro. El material biológico 
fue observado diariamente, anotando toda la 
información necesaria. Para su alimentación se 
usaron hojas jóvenes y frescas previamente lavadas 
de cocona. Este sustrato fue cambiado cada dos días 
en los primeros tres estadios, después esta actividad 
se realizó, cuando fue necesario. 

La temperatura en el laboratorio fluctuó entre los 
22,7 y 28,5 °C., con una temperatura promedio de 
24,9 °C; la humedad relativa en el laboratorio 
fluctuó entre los 75 y 89 %, con una humedad 
relativa promedio de 86,3%. 

Ecología de la zona de estudio 
De acuerdo al mapa de las zonas de vida mediante el 
sistema Holdridge la zona de estudio se encuentra 
en el Bosque Muy Húmedo - Subtropical (bmh - St) 
entre los 600 y 1,800 msnm. Representa una zona de 
vida casi nada o nada alterada. El cuadro 
bioclimático estimado se caracteriza por presentar 
un promedio de la precipitación pluvial total anual 
de 3,500 mm, con variaciones entre 3,000 y 4,000 
mm aproximadamente. La biotemperatura 
promedio anual se estima en 21 °C en términos 
generales. La relación de evapotranspiración se 
ubica alrededor de 0,35 lo que indica el carácter 
perhúmedo de esta asociación. El relieve de este 
ecosistema está constituido por un conjunto de 
colinas altas y bajas y por las primeras estribaciones 
de la montaña baja, fuertemente disectadas. Los 
suelos son muy poco profundos y de alta escorrentía 
superficial, sin mayor interés. Este ecosistema está 
dentro del concepto de tierras de protección, donde 
debe aplicarse una política adecuada para la 
conservación de los recursos naturales y para 
regulare! régimen hidrológico (Holdridge, 1947). 

66 Rey. Aporte Santiaguino 2011; 4(1): 64-74. ISSN 2070-836)( 



Algunos aspectos sobre la biología 	 Anteparra M. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Algunos aspectos biológicos de AL polymnia 
pro ceriformis 
En campo los huevos (Figura 1) fueron puestos en 
grupos de entre 15 y 60, tanto en el haz como en el 
envés, son de forma elíptica con una base plana, de 

color blanco lechoso y con 8 rebordes 
longitudinales, tienen un tiempo de incubación de 4 
días. Los huevos miden 1,5 mm de largo y 0,5 mm 
de diámetro. La coloración de los huevos se torna 
gris oscura, antes de la eclosión. 
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Figura 1. Huevos de M. polymnia proceriformis 

Las orugas al emerger (Figura 2), se comen el 
corion y en algunos casos sólo parte de ellos, tienen 
un color verde oscuro. Se puede apreciar a cada lado 
del aspecto dorso lateral 8 pequeñas proyecciones 
triangulares. El primer estadio tiene una duración 

de 2,80 días. Las orugas miden 3,6 mm de largo y la 
cápsula cefálica tiene 0,5 mm de ancho. Las larvas 
son gregarias desde que emergen del huevo. Se 
alimentan generalmente posadas sobre el envés de 
la hoja. 

Figura 2. Larva 1 de M polymnia proceriformis 
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Las orugas del segundo estadio (Figura 3), también 
son de color verde oscuro, y al igual que el estadio 
anterior, también se puede apreciar a cada lado del 
aspecto dorso lateral 8 pequeñas proyecciones 
triangulares algo agudas, que miden 1 mm de 

longitud. Este estadio tiene una duración de 3,10 
días. Las larvas alcanzan 7,3 mm de largo y la 
cápsula cefálica mide 1,2 mm de ancho. Las orugas 
también son gregarias. 

Figura 3. Larva 2 de M polymnia proceriformis 

En el tercer estadio (Figura 4), las orugas 
conservan el color verde claro y las proyecciones 
dorso laterales aumentan de tamaño semejando a 
espinas, son blanquecinas y amarillas en la base. 

Este estadio tiene una duración de 2,80 días. Las 
orugas tienen 13,3 mm de largo y la cápsula cefálica 
mide 1,8 mm. Mantienen el comportamiento 
gregario, pero se ven grupos distanciados entre sí. 

Figura 4. Larva 3 de M. po/ymniaprocerzformis 

68 Rev. Aporte Santiaguino 2011; 4(1): 64-74. 155N 2070-836X 



Algunos aspectos sobre la biología 	 Anteparra M. 

En el cuarto estadio (Figura 5) las orugas adquieren 
un tono violáceo y las proyecciones dorso laterales 
son delgadas, y en las propatas aparecen puntos 
negros. Este estadio tiene una duración de 2,82 días. 
Las larvas miden 20 mm de largo y la cápsula 

ce fálica mide 2,5 mm de ancho. Las orugas se 
alimentan tanto en el haz como en el envés de la hoja 
y lo hacen en grupos de dos o tres larvas. 

Figura 5. Larva 4 de M. polymnia proceriformis 

En el quinto estadio (Figura 6) las orugas son de 
color verde claro con dos franjas amarillas que 
recorren todo el dorso, tiene una duración de 2,2 
días. Las larvas miden 26,5 rarn de largo y la 

cápsula cefálica tiene 3,5 mm de ancho. Las 
proyecciones dorso laterales son delgadas y 
alargadas. Se mantiene el comportamiento 
gregario. 

Figura 6. Larva 5 de M polymnia procenformis 
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La pre pupa (Figura 7) adquiere una coloración 
amarilla clara, detiene su alimentación y se dirige 
siempre a la parte superior de la caja de crianza, 

donde se fija para mudar a pupa, tiene una duración 
de un día. Alcanza una longitud promedio de 21,5 
mm. 

Figura 7. Prepupa y pupa de M. polymnia procenformis 

En el laboratorio M. polymnia proceriformis pasan 
al estado de pupa (Figura 8), unas cerca de las 
otras. Las pupas miden 17 mm de largo y 7 mm de 
ancho, y tiene una duración promedio de 7,82 días. 
Inmediatamente después de pasar al estado de pupa, 

son de color amarillo con bordes oscuros. Luego de 
un día adquieren un color plateado característico, 
con algunas líneas oscuras que dejan notar la forma 
del futuro adulto. Esta característica da la impresión 
de parecerse a pequeños farolitos. 

Figura 8. Pupa de Al polymnia procenformis 
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Dimensiones de los diferentes estados y duración 	segundo 7,3 mm, el tercero 13,3, el cuarto 20,0 mm, 
del ciclo biológico deM. polymniaprocenformis 	el quinto 26,5 mm, la pre pupa 21,5 mm y la pupa 
El huevo tiene una longitud promedio de 1,5 mm, 	17,0 mm (Tabla 1). 
la oruga del primer estadio tiene 3,6 mm, el 

Tabla 1. Dimensiones en milímetros de los estados y estadios durante el estudio biológico de M. polymnia 
procerlfonnis, en Laboratorio, durante mayo y junio del 2011. 

Estado 	Estadio 	Longitud en mm 	Cátipsula cetálicam mm  
fi uevo 	 1.5 

Larval  
Larval! 	 7,3 	 1,2 	11.1 
Larva III 	 13.3 	 1,8 
Larva IV 	 20,0  	2,5 
Larva V 	 26,5 	 3,5 

Pre Pupa 	nnsminic 	21;5 a z_ . ir _ni a 
Pupa 	 17,0  

El ciclo biológico tiene una duración total promedio 
de 26,54 días, la incubación una duración promedio 
de 4,00 días, el primer estadio 2,80 días, el segundo 

3,10 días, el tercero 2,80 días, el cuarto 2,82 días, el 
quinto 2,20 días, la pre pupa 1 día y la pupa 7.82 días 
(Tabla N° 2). 

Tabla 2. Duración promedio en días del ciclo de vida de M polymnia procerifirmis, en Laboratorio, durante 
mayo y junio del 2011. 

Estado 	Estadio 	Promedios en días 
Huevo 	 4,00 

Larva I 	 2,80 
Larva l! 	 3,10 
Larva III 	 2,80 
Larva IV 	 2,82 
Larva V 	 2,20 

Pre Pupa 	 1,00 
Pupa 	 7.82 
Total 	 26,54 

Descripción de los adultos de M. polymnia 
proceriformis 
Los adultos de M. polymnia proceriformis 
(Figura N° 9), emergen en horas de la mañana. 
Cuando emergen de la pupa, los adultos se sujetan 
de esta, para luego empezar a extender sus alas. 
La extensión de sus alas tiene una duración 
promedio de 15 minutos, después ya pueden 
realizar su primer vuelo, ubicándose en las 
paredes de la caja de crianza. Los adultos tienen 
una expansión de alas que va de los 60 hasta los 70 
mm, con un promedio de 66 mm. Las alas y las 
antenas son de color anaranjado, la parte apical de 
las alas anteriores son de color oscuro con 
manchas amarillas y en la parte basal presentan 
manchas negras, las alas posteriores también son 
de color anaranjado con dos bandas de manchas 
negras. Figura 9. Adultos de Al. polymnia proceriformis 
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Ene! Laboratorio, no hemos observado a los adultos 
de M. polymnia proceriformis, alimentarse o 
aparearse, a pesar de suministrarles agua con miel 
en proporción de 3 a 1, esto es coincidente con lo 
vertido por Ray y Andrews (1980), quien informa 
que los ithomiinos dependen del excremento de 
aves como una fuente de recurso nutricional para 
una prolongada producción de huevos. Por otro lado 
Gilbert (1972), Dunlap-Pianka el al. (1977), Young 
(1977), refieren que los ithomiinos deben 
alimentarse de excrementos de aves, y se cree que 
estos tienen ácido úrico o proteínas parcialmente 
digeridas como fuente de nutrientes esenciales para 
la producción de huevos. Así también para reforzar 
nuestra información Ray y Andrews (1980), indican 
que en Honduras, las hembras de tres especies de 
mariposas M polymnia isthmia Bates, M lysimnia 
doryssus Staudinger, y Melinaea lilis imitata Bates, 
que estaban asociadas con las hormigas de la 
especie Eciton burchelli Westwood (Hymenoptera: 
Formicidae), posiblemente fueron atraídas por el 
olor de los hormigueros, y se alimentaron del 
excremento de las aves que frecuentaron este lugar. 

Los adultos de M polymnia procerzformis, vivieron 
en Laboratorio entre 4 y 6 días, aunque Gilbert 
(1972), Ray y Andrews (1980) refieren que algunas 
especies de ithomiinos tienen la habilidad de vivir 4 
meses en campo, y probablemente producen masas 
de huevos durante toda su vida adulta. Al respecto 
Labine (1968), Engelmann (1970), Dunlap-Pianka 
el al. (1977), concluyen que las mariposas del 
trópico se alimentan primariamente de flores y así 
obtienen azúcares que les provee energía 
metabólica, y de esta manera el número de huevos 
para ser puestos es limitado y está determinado por 
la cantidad de nutrientes acumulados durante el 
estado larval. 

El mercado de mariposas 
A pesar de que M. polymnia proceriformis, es 
considerada como un defoliador de un cultivo 
agrícola como la cocona, esta especie es 
considerada de interés dentro del biocomercio, y su 
crianza y producción podría tomarse como una 
actividad económica adicional en la chacra, ya que 
es considerada de interés ornamental y por lo tanto 
tiene un valor económico, tal como informan Díaz y 
Ávila (2002); Proexport Colombia e Instituto 
Alexander von Humboldt (2003), quienes indican 
que en países como los Estados Unidos, Costa Rica, 
El Salvador, Colombia y Perú, es una actividad 
promisoria. 

CONCLUSIONES 

Es posible realizar la crianza en el Laboratorio 
de M. polymnia proceriformis, utilizando 
huevos recién ovipositados en el campo, usando 
hojas de cocona como alimento. 

El ciclo biológico tiene una duración total 
promedio de 26,52 días, lo cual permitiría una 
rápida crianza en Laboratorio, con varias 
generaciones al año. 

Aunque M polymnia procerifortnis es un 
defoliador del cultivo de la cocona, su crianza y 
producción podría tomarse como una actividad 
económica adicional en la chacra, por su interés 
ornamental y valor económico 
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