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RESUMEN 

En el Jardín Botanico de Guayaquil durante tres años consecutivos, las plantas de Pass!f/ora 

, Ju/is han sido defoliadas por larvas de lcpidoptera de Ja especie /)ione juno andicola . 

.:istribuida entre Ecuador y Perú occidcnia.I, muy similar a Dione juno juno distribuida casi en 

:od:i América la cual es considerada una peste clave en los cultivos de mar::ieuyá de Brasil y 

<'bmbia. A diferencia del efecto ncgati vo que causa en los cultivos, esta especie se encuentra 

:r b Lista Roja de Fauna Silvestre en Guatemala, es atractiva para coleccionistas, exhibición en 

~tarios y elaboración de artesanías. 

Er. Ecuador ha sido reportada como plaga de incidencia moderada, en el Jardín Botánico se ha 

w.=nrado reproducirla para exhibición. pero no ha sido posible por la masiva mortalidad en la 

~mda y tercera generación durante el cuarto y quinto instar . 

.,,. objetivos planteados fueron Evaluar los rendimientos de P. edulis, con diferentes niveles de 

Oiución. conocer la biolog.ia y la biomasa consumida por D. juno andicola en el estado 

.r- :il e identificar enemigos naturales y su eficiencia, para conocer que cantidad de mariposas 

11: ~ criar sin a fectar el rendimiento de /' edulis , y evitar el uso de insecticidas que afecta 

1 polinizadores a través de crianza y comercialización de mariposas. 

axnprobó que existe diferencia significativa en la producción de P. ed11/is con diferentes 

~- de defoliación. El 25% de defoliación no afectó el rendimiento. con el 50% 75% y LOO% 

~iemo bajó. especialmente cuando las plantas estuvieron en las etapas de floración y 

- .5<:ación. 

el ciclo biológico desde huevo hasta adulto se realiza en 38 días en promedio. siendo el 

:s:x.:; !3nal el de mayor duración. el estado de huevo dura 6 días. la pre-crisálida un dia y la 

~ 11 días. Se estimó que una larva consume 128,2 cm2, durante el estado larval que dura 

t.m 

::attificación de cncmig.os naturales y la eficiencia de cada uno permitió describir la 

zs:saa de Bac11/ovm1s dione. que ocasiona el 100% de mortalidad cuando la temperatura 

alcanza los 28ºC. Se identificaron siete especies de insectos parasitoidcs y dos 

.=:::o::s predaroras. pero todos prescnt:1ron menos del 10% de eficiencia. 

vm 



De estos resultados se concluye que es posible la crianza de mariposas sin afectar la producción 

de la fruta. Con el 25 % de defoliación se pueden criar 200 mariposas por planta con un 

rcndimicnco de P. edulis superior a 8 TM/ha/ario. 

El ciclo relativamente corto de este lepidóptero facilita la crianza, y el aprovechamiento 

comercial, considerando que es w1a especie endémica del occidente de Ecuador y Perú. 

Sin realizar controles quimicos que afectan a otros insectos, la población baja cuando aumenta 

la temperatura a 28ºC, debido al 100% de mortalidad que ocasiona el Bac11/ovims dione. 

reportado por primera vez en Ecuador, del cual se describió la ultraestructura observada en 

microscopio electrónico de transmición (MET). Este patógeno que es un Virus de la Policdrosis 

~uclear, debido a su especificidad es una alternativa para controlar las subcspccics de D. juno, 

consideradas pestes claves para el cultivo de P.edulis. 

Palabras claves: Dione juno andico/a, Passiflora edu/is, biomasa, larvas, defoliación, 

~aluación, producción, Nuclcopolicdrovin1s, Ultraestructura. 

\ !OLINA, N. 2003. Sistema de Producción de Maracuyá (Passiflora edulis) y Crianza de 

Mariposas (Dione juno andicola. Bates). Tesis de Maestría en Ciencias con énfusis en 

Agricultura Tropical Sostenible. Universidad de Guayaquil y Escuela Politécnica del 

Litoral. Guayaquil. Ecuador. 47 p. 
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ABSTRACT 

In thc Bot.anical Gardcn of Guayaquil during thrcc serial years, the plants of Pass!flora edulis 

havc bccn dcfolictcd for catcrpillars of Jcpidoptcra of thc species D1on11 juno and1co/a. 

distributcd bctween occidcnt of Ecuador and Pcru, very similar to Dione j1mo juno distributed 

almosc in ali Amcrica. which is considcrcd a kcy pcst in the cultivations or maracuyá of Brazil 

:ind Colombia. Contrary to thc ncg:uivc cffcct that causes in tbe cultiv:uions. this species is in 

Fauna Silvcstre's Red List in Guatemala. it is attractive for collectors, exhibition in lcpidoptarios 

:ind claboration of crafu. 

In Ecuador it has been reponed as plague of moderate incidencc, in thc Botanical Gardcn it has 

becn tricd to reproduce it for exhibition. but it has not been possible for thc massivc monality in 

thc sccond and third gcncration during thc larval stage. 

The outlined objcctivcs wcre to Evalua tc thc yields of P. edulis, with diffcrcnt dcfoliation 

lcvcls. to know thc biology and thc b iomass consumed by D. juno and1cola in thc larval state. 

:ind to idcnti~· natural cncmics and thcir cfficiency, to know that qu:intity of buttcrflícs you can 

raisc without affecting the yield of P cdulis, and to avoid the use of insccticidcs that affccts to 

thc polinizadorcs through upbringing and commercialization of butterflies. 

lt was proveo that significan! diffcrcncc c.x.ists in the production of P. ed11/is "ith different 

defoliation lcvcls. 25% defoliation didn't affcct thc yicld., with 50% 75% and 100% thc yield 

lowcrcd., espccially whcn thc p lants wcrc in thc blooming and fruit stages. 

Thc wholc biological cycle from cgg until aduh is carricd out on the average in 38 days, bcing 

thc larval statc that of more duration. thc cgg state lasts 6 days, the prc-chrysalis onc day and the 

chrysalis 11 days. It was considcrcd that a larva consumes 128,2 cm2
, during the larval state that 

bsts 20 days. 

Thc idcntification of natural enem.1cs and thc cfficiency of cach onc allowcd to describe the 

mcidence of Baculovims d1one. that causes 100% of mortality whcn thc tcmpcraturc average 

rcachcs thc 28°C. Scvcn spccics of insccts parasitoides and two spccics prcdators were 

1dcntifícd, but ali presented lcss than 10%ofcfficiency. 



Of thesc resoles it concludes that it is possiblc thc upbringing of buttertlies without a.ffea:wg :;be 

production of thc fruir. With 25 dcfoliation% 200 buttcrflies C:lJl be raiscd by plant with a ~'icld 

of P. edulis superior to 8 TM/ha/año. 

Thc rclativcly short cycle of this lepidopteron facilitates thc upbringing, and thc conunerc1al 

use. considcring that it is an cndcmic spccics of the occident of Ecuador and Peru 

Without carrying out chemical controls that atfcct other insccts, the low population when it 

increases the tcmpcrature at 28ºC. duc to 100% of mortality that the Bac11lovm1s dione causes. 

reportcd for thc firsr time in Ecuador. of "hich the ultracstructura was dcscribcd observed in 

elcctronic microscopc of transmición (MET). ·niis pathogen onc that is a Virus of tbc Nuclear 

Policdrosis. due to their spccificity is an altemative to control thc subspecieses of D. juno. 

considered kcy pcsts for thc cultivation of P .edulis. 

Key words: Dione juno andico/a, l'assiflora edulis, biomass, caterpillar, defoliation. 

evaluation. production.. Nuclcopolicdrovirus. Ultraestructure. 

\IOLfNA. N. 2003. System of Production of Maracuyá (Passiflora edulis) and Upbringing of 

Buttcrflies (Diom: juno andicola. Bates). Thesis of Master in Scicnccs. Sustainable 

Tropical Agriculturc. University of Guayaquil and Pol~1echnic Scbool of the Coast. 

Gua~aquil. Ecuador. 47 p. 
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l. INTRODUCCIÓN 

l. l. Problema. 

En el Jardín Bot.inico de Guayaquil República del Ecuador, existe una gran variedad de 

especies vegetales entre ellas Passiflora edulis var. jlavicarpa (maracuyá o fruta de la 

pasión), que ha sido afectada por tres años consecutivos en el mes de septiembre por 

larvas de Lcpidoptcra de la especie Dionc juno andicola' (Bates 1864) distribuida 

entre Ecuador y Perú occidental. La defoliación total que ocasionan las larvas, retarda y 

disminuye la floración y fructificación de estas plantas. 

D. j uno andico/a es una de las c inco subcspecies de Dione j uno ssp juno (Cran1er 1779), 

que se distribuye desde México basta Argentina incluyendo St. Vicent, Belize, 

Martinica y Grcnada. Otras subcspecies como D. juno huascana Reakirt 1866, se han 

reportado sólo en México. D. juno miraculosa Hering 1926 en Perú y D. juno 

suffi1ma1a Hayward en Brasil (Macs y Brabant, 2003). 

A diferencia del efecto negativo que las subespecies de D. juno ocasionan a los cultivos 

de P. cdulis. estas son un atractivo en los lcpidoptarios, en el año 2002 el Jardin 

Botánico de Guayaquil fue el escenario del show de las mariposas, debido a la cantidad 

de especímincs de D. juno andicola que se desarrollaron en este lugar (Santos, 2002). 

En Ecuador los cultivos comerciales de P. edu/is se iniciaron en los años 80. En 1981 se 

registraron 105 has .. con una producción de 1.307 TM y en el año 2001, 8.000 has 

con una producción de 87.670 TM (MAG, 2001) . 

Es necesario incrementar la producción en forma sostenible a través de técnicas 

apropiadas de manejo del cultivo incluyendo el Manejo Integrado de Plagas, puesto que 

P. edulis se exporta en concentrados a Europa, Asia, y Norte América. Actualmente 

algunas empresas exportan aroma. puré y el aceite que se extrae de la semilla, con la 

corteza de la fruta fabrican balanceado para ganado. 

1 Lamas. G. 2003 ldenti.ficación y distribución de Dione juno nndicola (Bates 1864) Musco de 
Historia Na1ural de Lima (comunicación personal). 



Las mayores áreas de cultivo están al sur de la provincia de Esmeraldas, Manabí, Los 

Ríos y Guayas, es común encontrar pequeños cultivos alrededor de las casas incluso 

dentro de ciudades como Guayaquil. El uso principal de P. edulis es alimenticio en 

jugos. jaleas y cócteles, contiene calorías, agua, proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo, 

carbono. tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico. 

1.2. Justificación 

La enanza de mariposas es una actividad que realizan los descendientes de los 

inmigrantes alemanes y polacos, por más de 20 años en Santa Catarina-Brasi l, usan las 

mismas técnicas de crianza de Nueva Guinea. La fascinación por las mariposas viene 

desde el siglo pasado, cuando los inmigrantes enviaban especies exóticas al exterior 

(Aglio, 1995). 

Para criar mariposas. es necesario conocer el ciclo biológico de la especie, (McCubbin 

1985). Un espécimen de D. juno macho se comercializa a 1,5 Euros, $ 0.75 en el 

Butterflies ofthe world y una crisálida 1.80 libras 2
. 

En países como Guatemala D. juno está en la Lista Roja de Fauna Silvestre (Maes ,. 

Brabant, 2003). En Brasil se prohibió la captura de mariposas en 1967 para disminuir 

los riesgos de extinción, hasta que en 1984 se inició la crianza (Aglio, 1995). 

En Ecuador se han reportado 1296 especies de la Subfamilia Heliconiinae (Pifias y 

Manzano. 1997), y aunque aún no han sido declaradas en peligro de extinción, es un 

problema de importancia bio-socio-cconómico porque especies como D. juno andicola 

tienen como plantas hospederas cultivos de fTutas de exportación como P. edulis. P. 

ligularis y P. mollisisma. 

Según De Borcoli and Bosoli 1987: Gravena 1987 citados por Aguiar, et al (s/f) D. j uno 

/uno (Cramer 1779) en Brasil es considerada una peste clave, causa severos daños 

porque son gregarias, reducen significativamente el área foliar en el cultivo de P. 

edu/is. 

' \\Ww.omichoptcra.nct/hclgb.html ipscontactíalbtconnct.com 
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En Ecuador D. juno (Cramer 1779) fue reportada como plaga de incidencia moderada 

en los cultivos de P. edulis. P. ligularis y P. mollisisma (MAG, 1986). Según 

Echcvcrria e1 al 1991; Carter, 1992- Gil 1998, citados por Aguiar (s/f) D. juno se 

alimenta de todas las pasifloras excepto P . .foetida. 

I' .edulis posee en las hojas pequeñas glándulas semejantes a huevos de Lcpidoptera 

como mecanismo de defensa, que no es eficiente para D. juno andicola. ésta ovoposita 

un promedio de 170 huevos durante dos días en el envés de las hojas, el color café 

oscuro y el comportamiento gregario de las larvas imita perfectamente los 7..arci llos 

enredados de !'. edulis haciéndolas desapercibidas hasta que es notoria su masiva 

presencia por la gran defoliación3
. 

En pequeñas plantaciones de P. edulis el control de D. juno se realiza manualmente 

destn"·endo los huevos y larvas, en grandes plantaciones se usan insecticidas 

específicos poco tóxicos. para no afectar las poblaciones de enemigos naturales y 

polinizadores En el artículo Moléstias e Pragas (s/f) se sugiere el uso de insecticidas 

fosforados o carbamatos para el control de este dcfoliador. 

Por lo observado en el Jardín Botánico de Guayaquil (JBG), D. juno andicola. es un 

agresivo defoliador de P. edulis. Conocer las relaciones biológicas de este insecto 

ayudará a obtener un eficiente control en los cultivos de esta fruta y contribuir a un 

mejor conocimiento de esta mariposa diurna del Bosque Seco Tropical, dentro del 

Proyecto Lepidoptario del JBG que tiene como finalidad conservar las especies de esta 

zona de vida. 

Se ha intentado reproducir a D. juno en el laboratorio de crianza del lepidoptario del 

JBG durante los años que se han encontrado huevos y larvas, pero no ha sido posible 

debido a la muerte masiva de la segunda y tercera generación durante el cuarto y quinto 

instar larval. Se realizaron cortes histológicos en los que se observan daños similares a 

los ocasionados por Riquetsias en camarones. 

Es de interés científico aplicado determinar la eficiencia de los enemigos naturales. 

conocer la biología, etología y las relaciones ecológicas de D. juno andico/a presente en 

la costa ecuatoriana, para compararlos con estudios rcaJizados en otras subespecies de D. 

"folina. N. y Arias M. 2000. Ciclo biológico y etología de Dione juno andicola Bates 
infonne del Proycc10 I..epidoptario. Jardín fJ-OJánico de Guayaquil. 
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pmo. Este conocimiento tiene un doble propósito porque: puede servir para evitar el uso 

de insecticidas que afectan a los insectos polinizadorcs y a los benéficos y puede 

proporcionar bases para implementar técnicas que pennitan aumentar el porcentaje de 

sobre-vivencia en la criam.a de esta especie, dentro de ambientes controlados y brindar 

alternativas de un manejo más sostenible en las plantaciones de /'. ed11/is con la crianza 

de esu especie que puede comere1ahzarse en lepidoptarios y centros de colección de 

diferentes paises. 

L3. Objetivos: 

General 

Contribuir al desarrollo de tccnolo&>ia sostenible para el m:lllejo de D. juno andicola 

en el cultivo de P. ed11/is a través de la crianza de esta especie de Lcpidoptera en 

condiciones controladas. 

Específicos 

1. Evaluar los rendimientos de/'. cd11/is con diferentes niveles de defoliación. 

2. Conocer el ciclo biológico y Estimar la cantidad de biomasa consumida por D. pmo 

and1C<J/a durante el estado l:uv:ll . 

3. Identificar los enemigos naturales y su eficiencia sobre D. pmo 

1.4. Hipótesis 

• Existe diferencia significativa en la producción de P. ed11lls con diferentes 

niveles de defoliación. 

• La presencia controlada de mariposas de la especie D. juno en el cult ivo de P. 

ed11/is no afecta la producción de la fruta. 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Pas.~ljlora edu/is Sims var flavicarpa Degener 

Nombre común: Maracuyú. fruta de la pasión, pasionaria. llor de la pasión. La 

palabra "ma.racuyá'' proviene del vocablo indigena ''mara-cuja·· que significa comida 

preparada en totuma (Ruggiero. 1980) 

Maracuyá es el nombre vulgar con que se conoce a !'assijlora edulis en Perú, Panamá. 

Brasil y Colombia. Se le llama parchita en Venezuela y Costa Rica: lilikoi en Hawai y 

en Puerto Rico parcha (Ruggicro, 1980). 

Taxonomía. 

División 

Clase 

Subclase 

Ortkn 

Sub-orden 

Familia 

Género 

Serie 

Especie 

Variedades 

: Espcrmatofita 

: Angiospcm1a 

: Dicotylcdonac 

: Parietales 

: Flacourtinae 

: Passifloraceae 

: Passiflora 

: lncamatac 

: cdulis 

: purpúrea (africana) y ílavicarpa (amarilla) 

Botánica: Las plantas de la familia Passifloraceae motivaron a las personas dedicadas 

a invesrigaciones botánicas, especialmente a quienes llegaron al norte de Suramérica. a 

asociar las características morfológicas de las Pasifloraccas con algunos elementos de 

la Pasión de Cristo, de ahi el nombre de pasionaria, Pasiflora o flor de la pasión 

(Medina et al 1980). 

P. ed11/is de origen subrropical, nativa de Brasil, es una planta perenne de rápido 

crecimiento, raíces superficiales. tallo delgado, redondo, un poco anguloso, hojas 

trilobadas palmeadas, flores blancas con púrpura, el fruto es una baya esfürica algo 

ov::ilada. se propaga por semillas Es cultivada en el litoral ecuatoriano, el fruto 

conoene calorías. a_,aua, proteínas. carbohidratos, calcio. fósforo. carbono, tiamina. 

riboflavina. niacina y ácido ascórb1co (Valverde, 1998). 
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Aspectos edáficos: P. ed11/ts requiere suelos de 0.5 - 1.0 m, con pH óptimo de 4.5 

a 5.5, soportando hasta 7.0. ICrtiles. con buen drenaje. prefcnblcmcmc ricos en 

materia orgánica. de textura media ligeramente inclinados y con buen nivel de 

fertilidad. aún cuando esto último se puede lograr mcdjantc fcmlizac1ón adecuada 

(Salinero, Fcmándcz y Mansill:i. 1993). 

Las plantas de !'. ed11/is no rolcran períodos lluviosos en sucios de textura media 

(franco: franco-arcilloso) se debe a que los suelos livianos (arenosos) tienen dificultad 

para almacenar agu:i y presentan condiciones más fuvorables para ncm:ítodos. Por otro 

lado. los suelos pesados (arcillosos) no drcDan fiicilmente y mantienen largos periodos 

de alta saturación con agua proveniente de la lluvia o del riego. fuvorcciendo el 

desarrollo de hongos del sucio que pudren las raíces y causan debilidad en las plantas 

(Salinero, Femándcz y Mans1lla. 1993). 

Altitud: desde el ni vel del mar hasta los 1.600 msnm., con un óptimo entre 900 ,. 

1.000 msrun . 

Temperatura: de 20 a 30ºC. 

Precipitación: de 1.000 mm hasta 2.000 mm. 

Topografia: La incliMción óptima de los terrenos es entre 1 a 20% de desnivel. 

Luminosidad: requiere más de 5 horas de luz diarias, para inducir la floración. 

Vientos: Este fuctor puede ser limitante tanto para la estructura como para la 

viabilidad del polen en los procesos de polinización. En áreas con vicnros moderados 

se recomiendan barreras rompevientos. utilizando la relación por cada metro en la 

altura de la barrera rompe viento se protegen l O m de terreno (Salinero. Fcrnándcz ,. 

Mansilla 1993). 

Influencia del clima: L:1s lluvias frecuentes pueden inducir fructificaciones pobres, 

debido a que las gotas de lluvia lavan los granos de polen del estigma o dificu ltan su 

gcnniflación y tambien se reduce la acción de insectos polinizadores, que 

disminuyen su actividad cuando las lluvias son frecuentes. P. eduhs en climas 

templados desarrolla mfls lcnrarnente. retardando su inicio de producción. En zonas 

con temperaturas mcdjas menores de l 8°C P. edulis es menos vigoroso y más tardío. 

En suelos pesados, precipitaciones mayores a 2.000 mm. acarrean problemas de 

enforrocdades radicales que obliga.o a drenar el suelo. Zonas de vientos fuertes 
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conStantcs dificultan y encarecen el sistema de conducción de las plantas en las 

espalderas. o en la estructura de soporte (Salinero. Femindcz y Mansilla, l 993) . 

Fertilización anual: Son posibles numerosas fórmulas de fertilización en función del 

potencial productivo de las plantas. de Ja pluviometria y de las posibilidades de 

irrigación. Desde que las plantas empiezan a producir los niveles sugeridos de macro

nutricntcs en una plantación de &50 plantas /ha son los siguientes: 500-800 Kg. N. 50-

100 Kg. P. 500-800 Kg. K. Los niveles sugeridos son únicamente una guia y deben 

contrastarse con análisis de sucio y hojas. El nivel de ferti li zación depende además de 

la densidad de cultivo, espaciamiento clima y tipo de sucio (Salinero, Ferná11dcz y 

Mansilla. 1993). 

Rie&o: Es necesario que las plantas no sufran estrés hidrico en ningún estado del 

desarrollo. ya que esto afectará de forma importante la producción. El estrés hidrico 

reduce el crecimiento vegetativo, la floración y provoca una caída prematura de los 

frutos jóvenes (Salinero, Femándcz y M:msilla, 1993). 

Desarrollo de la plantación: Generalmente las cosechas de valor comercial se 

inician a los 6 - 12 meses de la plantación dependiendo de las condiciones 

meteorológicas y de los cuidados del cultivo. Una de las características botánicas 

interesantes de esta especie es que las flores y frutos crecen en las axilas de las hojas. 

por tanto cualquier factor que promueva el crecimiento vegetativo incremcnro 

normalmente la producción. No todos los nudos producen, una vez cuajado cierto 

número de frutos, se detiene el crecimiento temporalmente. Una rama puede portar 9 

frutos. aunque en plantas jóvenes sanas y vigorosas bien e.xpuestas al sol pueden 

llev3r 20-25 frutos. El emparrado es una nueva técnica de entutorado en 

experimentación, consiste en producir P. edulis sobre una pérgola o emparrado a 1.80 

-2 m. de altura, para evitar que los frutos caídos estén expuestos al sol (Salinero. 

Fcn1ández y Mansilla, 1993). 

Plagas: D10nc juno Cramer Lcpidoptera: Heliconi idac conocido como Gusano de los 

cuernos·. de incidencia moderada limitado a ciertas regiones. no sujeto a concrol 

obhg;ido (MAG, 1986) Las orugas constituyen la plaga mis común de P. edulls. 

pueden devorar completamente el follaje coo perjuicios torolcs para la producción. las 

dos especie más frecuentes son Dione juno juno (Cramcr , l 779) y Agrau/is vanilfac 
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vanillae (L.1758), ambas de la fami lia Nymphalidae. La primera especie es más severa 

porque la puesta de huevos es grande y reunida originando un gran número de larvas. 

(Moléstias e Pragas (s/f) . 

Nemátodo de agallas : Meloidogyne sp de incidencia e.levada de control obligado. 

(MAG, 1986) 

Malezas: H/eiLSine indica o Pata de gallina de elevada incidencia endemica 

generalizada no sujeta a control obligado. 

Hchinoch/oa colonaer o Paja de pato de elevada incidencia endémica generalizada no 

sujeta a control obligado (MAG, 1986). 

Rendimiento: Según el Servicio de Información Agropecuaria del M.&.G del Ecuador 

el rendimiento se estima eo 8 tm/ha/año con una densidad de 1330 plantas/ha 

sembradas a 2.5 X3m. 

2.2. Dione juno andicola (Bates 1864) 

D. juno andicola pertenece a la subfamilia Heliconiinae de la familia Nymphalidae 

que según Harvey ( 1991) posee 5235 especies, agrupadas en 544 géneros cifra que 

abarca el mayor número de especies diurnas co el mundo, se caracterizan por ser de 

colores y fomias llamativas: por esta razón mucha5 de estas son comercializada~ para 

Lepidoptarios de diferentes países y en mercados artesanales. 

Reino: Animmalia 

Phylum: Arthropoda 

Clase: lnscera 

Orden: Lepidoptera 

Familia: N)'111phalidae 

Subfamilia: Hcliconiinac 

Genero: Dione 

Especie: juno ssp juno. andicola, huascana, miraculosa, suffumata. 

En Ecuador se han reportado 1296 especies de la Subfamilia Heliconiinae (Piñas y Manzano. 
1997). 

Distribución: Scgúm Macs y Brabant (2003) Dione juno ssp juno (Cramer, 1779 ) se 

distribuye desde Mé.uco hasta Argentina incluyendo St. Vicent, Belize, Martinica y 
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Grenada: D. juno andicola Bates. 1864 en Perú: D. juno mirac11losa Hering, 1926 en Perú 

y D. ¡uno suffi1maw Hayw:ml en Brasil. 

Según Toledo (1991) citado por Agu1ar et al (s/f), D. ¡uno est3 distribuida desde el Sur de 

Estados Unidos, Las Antillas. Guyana, Surinam, Guyana Franccs:i. Trinidad y desde 

Colombia hasta Argentina. 

Ciclo biológico: En la sección Ecología del diario El UNIVERSO el 29 de septiembre de 

2002, en un reportaje de Tali Santos titulado '·Et show de las mariposas" refiere que: La 

hembra de D. juno deposita 170 huevos, en un lapso de dos días. 24 horas después de Ja 

cópula. a los seis días eclosionan las larvas de cuatro milímetros de longitud, se alimentan 

de las hojas. el estado larval dura 20 días. en los últimos días de la etapa larval buscan un 

lugar para colgarse, mudan y se transforma en un capullo blanquecino :illí permanece 11 días 

hasta que emergen los adultos que tardan cuatro a cinco horas et1 secarse las ::ilas y volar 

para repetir el ciclo, explica la Bióloga Natalia Molina. 

En el resumen de Ciclos Biológicos de especies Diurnas de Lepidoptcra del Bosque Seco 

Tropical de la XLN Convención Nacional de Entomología en Lima Perú , según Molína 

(2002), el ciclo biológico de D1one juno dura 37 días. 

Aguiar et al (sil) cita a los siguientes ::iutorcs D'Alrneida, 1994: Lordcllo, 1954; Silva 1979; 

Chacón y Rojas. 1984 DcBotoli y Busoli 1987; Toledo 1991: Dominguez, Gil y Mcpheron, 

1992 y Gil 1998, quienes refieren que el adulro de D. juno tiene las alas naranjas con bordes 

negros, la envergadura es 60 mm, los huevos son amarillo claro y se oscurecen antes de la 

eclosión de la larva que dura entre 6 y 7 días, la larva pasa a través de 4 o 5 inscars y 

requ ieren de 19 a 27 días par:1 realizar su desarrollo; las larvas alcan.z..~n una longitud de 29 a 

35 mm. Durante el primer instar las l::irvas se alimentan de las bojas tiernas, hacen pequeños 

huecos, cuando crece devora ambas, licrnas y viejas, también pueden alimcnt::irse de las 

flores o tallos. 

Según Muyshondt ( 1973) los huevos de /). juno son amarillos bnllantes se toman rojo 

oscuros. ponen en grandes grupos sobre hojas viejas, peciolos y tallos, la larva es cafC 

cubierta con espinas. la c:ipsul::i ccf:ilica es café oscura con dos cuernos cortos en la cabeza. 

Las larvas se alimentan en grupos. los adultos se diferencian de especies similares por los 
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bordes entrantes de las alas. el margen oscuro y dos líneas corus en las alas anteriores. 

Viven desde el nivel del mar hasta 1 200 msnm. 

Usualmente asociadas con áreas abiertas y disturbadas pero carnbién se encuentra en bosques 

lluviosos primarios volando sobre las copas de los árboles junto con Dryas iulia. Dione 

moncta y Agraubs vanillae escas cuatro especies con frecuencia vuelan juntas alrededor de 

las flores. En el Pacifico D. juno es persistente a lo largo del año pero es más abundante 

durante 13 estación lluviosa, en el Atlántico es más frecuente durante los periodos secos y no 

es abundante excepto cuando las plantas hospederas son sembradas para comercializarse. 

Etologín: L:i familia N~mphalidae es la de mayor número de especies diurnas en todo el 

mundo. Se destacan por sus bellos colores. fonnas e:-.'travagantes y de tamaño mediano. Se 

las puede obscr.ru muchas veces en la tierra húmeda, calman así su sed en días soleados, 

difieren mucho en su manera de volar: unas son rápidas, muy difieiles de caprurar como las 

de la subfami lia Nymphalinae, mientras que otras son de vuelo lento. como la subfamilia 

lthominac (Piñas y Manzano 1997). 

En las Heliconiinae la cópula es g:1rantizada gracias a las fcromonas arrodisíacas que el 

ardoroso macho expele durante fn.-néticos revoloteos alrededor de la hembra. además cada 

hembra fecundada no puodc ser visitada por otro macho puesto que en ella se generan 

mec:utismos fisiológicos que impiden Olra cópula, así los machos deben buscar solo 

hembras vírgenes. De esta manera muchas especies de esta subfamilia aseguran un óptimo 

sistema de reproducción al dejar lo menos posible de hembras fecundadas (Moreno er al. 

2000). 

El color es importante en el cortejo y apan:amiento en las mariposas. Estudios realizados con 

modelos parecidos demuestra que los machos responden a estímulos visuales (Carthy. 1968). 

Importan cia de D. juno: Tali Santos (2002) en un reportaje tirulado '·Et show de las 

mariposas., refiere que el proceso de met:unorfosis de la especie /)ione juno. es el principal 

atractivo del Jardín Botánico de Guayaquil en el mes de septiembre, cuando esta especie de 

lepidoptcra aumenta su población porque la temperatura promedio de 27'C es favorable para 

su desarrollo 
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La fasciroción por las manposas viene desde el siglo pasado, cuando los inmigrantes 

enviaban especies exóticas al exterior. L:i crianza de mariposas es una actividad que rc:iliz:m 

los descendientes de los imnigr:u11cs a lemanes y polacos, por mas de 20 años en Santa 

Catarina-Brasil. usan las mismas técnicas de crianza de Nueva Guinea (Aglio, 1995). 

Para criar mariposas. es ncccsano conocer el ciclo biológico de la especie, la observación 

puede reahz.:usc en rocipicntcs transparentes y ventilados, provistos de agua para mantener la 

humedad para proporcionarle alimento fresco a las larvas, las hojas o ramas de la planta 

hospedera deben p<;:nnaneccr hidratadas (McCubbin, 1985). 

Un cspccimcn de D. juno macho se comercializa a 1,5 Euros 

("'"'"omithoptcra.netlhelgb.html.) y $ O. 75 en el Buttertlies of thc world, en London Pupac 

Supplics. una crisálida tiene un valor de $2.80 (ipscontacúa',btconnct.co..!!l). 

Según D.: Bortoli and Bosoli 1987; Gravcna 1987 citados por Aguiar et al (slf), Dione juno 

juno en Brasil es considerada una peste clave, causa severos daños porque son gregarias, 

reducen significativamente el área foliar en el cultivo de Passijlora ed11/is. En Ecuador 

Dione j11no Cramcr 1779, fue reportada como plaga de incidencia moderada (MAG, 1986). 

Control: según Rosscto eral. (1974) citado por Aguiar eral (s/f), en pequeñas plantaciones 

de !'. ed11lts el control de D. j11no se l'l.'aliza manualmente destruyendo los huevos y lar\'as. en 

grandc.'S plantaciones se usan insecticidas específicos poco tóxicos, para no afcciar las 

poblac iones de enemigos naiu ralcs y poliniz.adorcs. En WWW.cabi-publishing.org se 

recomienda el uso de Bacil/11s th11ringiensis. 

2.3. Enemigos naturales 

Parasitoidcs: Varios enemigos naruralcs han sido reportados pero no son eficientes, Sih-a 

(1979) c11ado por Aguiar e1 al (slf) reporta a !ipilochalcis spp (Chalcididac) como parásito de 

D. juno 

Predatores: Si lva et al (1968) reporta Alcaeorynchis grandis (Dallas) y Apatetic11s me/lipes 

(Penraromidae) como predadores de D. juno. En Pernambuco Brasil; Lima y Veiga ( 1995) 

encontraron Spilochalcis spp. Pohsres spp, (Vespidae), Paratrechina longicomis, 

Crema10gas1cr sp. Pse11domirmcx grac1lis (Fonnicidae) y /<orcipomyia sp 

(Ccraropogonid:u:). Ruggiero er al ( 1996): Polistes spp y l'olihfa spp (Vespidac) en Brasil. 

autores citados por Aguiar et al (slf) en el articulo Passion Fruir. 
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Entomopatógcnos 

Baculovirus 

La clasificación taxonómica de los Baculovirus Según Murphy, Fauquct, Bishop, Ghabrial. 

Jarvis. Martclli.. Mayo y Summcrs (1995) los agrupa en la familia Baculoviridac con los 

géneros Nuclcopolyhedrovirus y Granulovirus. 

El género Nucleopolyhedrovirns presenta dos tipos: Simple cuando el poliedro contiene un 

solo virus SNPV (Single Nucleo Policdrosis Viruscs) y Múltiple cuando la poliedra conti,11c 

varios vin1s MNPV (Multiple Nucleo Poliedrosis Viruscs) (Adams y Bonami, 1991). 

Una propiedad fundamcnral de la familia BACULOVIRIDAE, es la cstrnctura del virión. 

Bergold fue el primero ca identificar los componcntcS del virión. observó cuatro estructuras 

diferentes: cápsidc. nucleocápsidc. envoltura y virión. Los Baculovirus son grandes. 

env1leltos en w1 doble haz de ADN. con genomas circulares y comprende el grupo de virus 

patógeno par;\ insectos. más numeroso y estudiado. Los Baculovirus en su mayoría se han 

aislado de especies del Orden Lepidóptcra, más de 500 especies de este orden son 

hospederas de cs1c 1ipo de virus (Granados y Federici, 1986). 

Las especies de insectos de los que han sido aislados los Núcleo Poliedro Virus (NPV) del 

orden Lcpidóptcra está agrupada en 34 familias y 455 especies, siendo las familias con 

mayor numero de especies Noc1uidac con 107, Geomctridac 63, Limantriidac 49, 

Lasiocampidac 34. Tortricidae 26, Pyralidac 23, Satumidac 22, Arctidae 22, Nymphalidae 

15. Sphingidac 14. Las 24 fumilias restantes presentean un número de especies menor a 12 

(Adams y Bonami. 1991). 

Vías de infección: Los virus no pueden reproducirse solos, n()(X)Sitan un huésped. pues son 

parásitos obligados. La infección por Baculovirus empieza cuando el insecto ingiere la 

partícu la vir:il. el insecto muere y libcr:i más virus. Los insectos muertos por Baculovirus 

tienen una apariencia aceitosa y bri llante usualmente se los ve colgados en la vegetación, son 

muy frágiles al tacto rompiéndose para libcr:ir los virus y así continuar el ciclo vital. 

Los Baculovirus pueden ser muy cfi:ctivos en el control de plagas pero debido a las técnicas 

de laboratorio ~ a la especificidad de huéspedes son mas COSTOSOS que los tratamientos 

químicos. La mayoría de los Baculovirus usados para biocontrol pertenecen al género 
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Nuclcopolyhcdrovirus se ha demostrado que no producen efectos negativos en plantas, 

mamíferos, aves, peces y otros insectos (WWW. SAN!NET Baculovirus.ht) . 

A pesar de los estudios realizados hasta ahora, no hay una comprensión clara sobre la forma 

como se infectan los insectos con los virus. La mayoria de estudios se han restringido a los 

primeros estados y fonuas de infección eo huéspedes susceptibles. Hay una pauta de 

infomi.ación sobre el ambiente bioquímico del lumen del intestino medio y el virns ingerido, 

similannentc el significado de la membrana pcritrófica como una posible barrera mecánica 

para la invasión del virus no es entendida, virtualmente no hay infonnación sobre el sistema 

de dispersión en el hcmocclc del insecto y sobre la replicación en diversos tejidos (Granados 

y Federici. 1986) 

La literatura sugiere que la interacción entre los Baculovirus, la envoltura de los 

nuclcocápsidcs (ENC) y las células del huésped pueden ser dependientes sobre la envoltura 

receptora necesaria para juntar células especificas el insecto. La comprensión de este proceso 

es fundamental para entender la especificidad del huésped y la virulencia en atención al uso 

de los Baeulovirus en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Granados y Fcdcrici, 1986). 

En cuanto a la replicación del virus los estudios son escasos, pero se ha demostrado que 

algunos factores tienen un efecto sobre la infección en los cultivos de las células de 

lepidopccra por Núcleo Polyhedro Virus Múltiple (NPVM), entre estos factores está la 

temperatura, el pH, iones, los nutrientes del medio del cultivo de la células, multiplicación de 

la infección. tipo de células. densidad de células y tasa de división celular (Granados y 

Federici, 1986). 

Eficienci·a del Virus en el control de larvas de D. juno: La Facultad de Ciencias Agrarias 

de Pará en Brasil ha realizado investigaciones con Baculovims dione para comparar el 

efecto de este virus y un insecticida químico en el control de la larva de la maracuyá Dione 

j uno juno y la determinación del análisis bioquímico del Baculovinis dione. Para comparar el 

efecto del virus y el insecticida se usaron dosis de l 0,20 40 y 80 g de virus y 30 mi de 

Dccis/500 1 de agua. El tratamiento con 1 O g de virus presentó una eficiencia de 56% en 

cuanto que los otros presentaron una eficiencia de más de 95%. Se determinó que el Virns 

de la Polvhedrosis Nuclear Múltiple (DjjMNPV) posee una poliedrina de peso molecular 

32.000 Dalton, los virioncs poseen 22 bandas con peso molecular que varía desde 17.700 a 

81.200 Dalton. (WWW. Genamaz.org.br). 
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Ag11iar et al (s/f.), en el articulo Pasión fruir cita a Figueiro (1995) quien demostró que la 

suspcns1on de 8aco/11vin1s d10ne en concentraciones de 10, 20, 40. y 80 g de larv:i por 500 

litros de agua fueron altamente patogenicos y eficientes para controlar la larva de D. pmo en 

condiciones de laboratorio. Lima v Veiga (1993) verifican la infección de larvas de D. juno 

con PV en Pernambuco en el Lago de Maracaibo. Chacón y Rojas ( 1994) estiman que 'PV 

m:it:i el 1 00% de la pobl:ición de D1011c j1mo en Colombia. 
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3. .\1A TERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación. 

Es1a investigación se realizó en e l Jardín Bolánico de Guayaquil, localizado a 79° 

5~ ·w. 02º 04' S. en Cerro Colorado al Noreste de la ciudad, a 60 msnm con una 

precipitación de 800 - 1000 mm de lluvia por año y una temperatura promedio de 

25° Cclsius y en la Estación Experimental Boliche del INIAP. ubicado en el Km. 26.5 

de la vía Dur.in Tambo, Parroquia Virgen de Fátima 

3.2 . Materiales. 

Para evaluar el rendimiento de P. edulis. se sembraron 39 plantas, se requirieron 78 

sacos de tierra de sembrado mezclados coo bocashi y humus, 3. 12 Kg de urca. 1. l 7Kg 

de supcrfosfuto. 1, 17 Kg de muriato de potasio, 29 Kg de humus y tijeras de podar. 

Para estimar la cantidad de biomasa se determinó el ciclo biológico con 500 

individuos en estado de huevo, recipientes plitsricos trasparentes y ventilados. esterco 

microseópio. micrómetro, ocular de medición., cámara lúcida, tcnnómetro ambiental, 

reglas graduadas. balanza analítica y tablas de registro. 

Para detem1inar enemigos naturales se colectó 150 huevos, 150 larvas y 150 crisálidas 

de D. ¡11110 ondicola. se usaron tablas de rcgisrro. hojas de P. eduhs, rccipiemcs 

plásticos ventilados, alcohol :il 70%, frascos de vidrio pequeños. Para detcct:lr 

patógenos se tomaron 15 larv:is de D. juno en diferentes instars, para observarlas en 

microseópio óptico y en microscopio electrónico. 

3.3. Métodos. 

3.3.1. Rendimientos de P. edulís con diferentes niveles de defoliación 

Par:i ev:iluar los rendimientos de P. edulis se utilizó un Diseño de Bloques Completos 

al Azar (DBCA), en un arreglo factorial de 3 X 4 + 1 con tres repeticiones: 

A = Niveles de defoliación mcc.1nic:i: 25(N1), SO(N~). 75(N3) y lOO(N,) % 

B - Edades de la planra : 2(N,), 4(N:) y 6(N3), meses después del trasplante. 

Testigo Absoluto= O (No) sin defoliación. 
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Modelo matcm{1tico = Yijk = ~1+ai+fü +(a. ~)ij+pk+E:ijk 

Yijk = una observación 

µ = Media general 

ai = Efccco del faccor A( edad) 

Bj = Efecto del factor B (defoliación) 

pk = Efecco de las repeticiones 

(a.PJij = Efecto de las interacciones 

E:íjk = Error Experimental 

ANDEVA 

F. V. 
Repetición r-1 

GL 

Trat. Vs Test. Trat.vs.To 
Tratamientos ed+1 ) 

Edad (E) e-1 
E1 vs E2,E3 

E2 VS E3 
Defoliación (D) d-1 

D1vs D2, D3, D4 
D2vs D3, D4 

D3vsD4 
Edad por Defoliación (e-1xd-1) 

E1vs E2, E3 X D1vs D2. D3, 04 
E1vs E2,E3 X D2vs D3, 04 

E1vs E2,E3 X 03vs04 
E2 vs E3 X D1vsD2,D3,D4 

E2 vs E3 X 02vs03,04 
E2 vs E3 X 03vs04 

2 
1 

12 
2 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Error Experimental exd+1l-1lln-1l24 
Total (exd+1 )r)-1 38 
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Para realizar el c.~pcrimcnto se sembró semillas en fundas. en el mes de enero de 2002, 

se realizó la distnbución de los tratanúentos al azar y a Jos tres meses se trasplantó al 

Jugar definitivo ubicado en los campos de la Estación Experimental Boliche del 

JNlAP. Las defoli:lciones simuladas con los diferentes niveles se realizó cada dos 

meses. a partir del trasplante en el mes de abril, Ja primera defoliación se hizo en el 

mes de junio. la segunda en agosto y la última en octubre, La floración se inició en el 

mes de septiembre. noveno mes desde la siembra, todas las pl::u1tas recibieron las 

mismas pr:ictic:is cultura les . 

Previo al trasplante se realizó el an:ilisis de sucio, se hicieron hoyos de 40 cm de 

ancho por 60 cm de profundidad. se colocó una mezcla de tierra de sembrado. humus 

y bocashi. para dar a las pl::u1tas los nutrienres necesarios. se realizaron fertilizaciones 

con 25 g de urca. 10 g de superfosfato, 10 g de muriato de po1asio, y 250 g de humus 

por planta. al inicio de la floración y cada dos meses. 

El aná lisis estadístico se lo realizó con el programa SAS y una comparación ortogonal 

para detectar d iferencias entre los tratamientos. 

3.3.2. Biología y Consumo de biomasa 

Para estimar la cantidad de biomasa consumida (cm2
) se determinó el ciclo biológico 

de D. juno a11d1colo con 1emperarura promedio de 26ºC. se colcc1ó 500 hue,·os. 

cuando eclosionaron las larvas se las alimentó con bojas de />. l!dulis. hasta que 

alcanzaron el estado de pre-crisálida, se registró los días de duración. las medidas en 

cada estado biológico y los aspectos morfológicos, después de la emergencia de Jos 

adultos se los trasladó al lcpidoptario. 

Para conocer e l comportamiento se colocó una pareja de Dione juno. en una cámara 

de vidrio ventilada e iluminada con una planta de maracuy:i en maceta. se registró el 

tiempo de: duración de la cópula . pre ovoposición, ovoposición total. vida de los 

adultos y el número de huevos por puesta. Esta experiencia se repitió tres veces. 

Además en el lcpidoptario y en otra áreas del Jardín Bolánico se hicieron 

observaciones diarias del comportamiento de las larvas y de los :idultos. 

Durante el desarrollo larval sé colectó las pastillas fecales en cada instar, se midió 1 O 

fragmentos de 1 O cm~ de hoja de P. edu/is se secaron y pesaron en una balanza 
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analítica. para estimar la cantidad de hojas consumidas mediante una relación en peso 

sceo. Se realizaron 10 repeticiones con 1 O individuos para cada instar larval. Estos 

resultados se analizaron con promedios. 

Se calcu ló la cantidad de follaje de una planta de P. edulis cuando tiene un año de edad 

para discutir sobre el efecto de la defoliación. Este cilculo se realizó contando el 

número de ramas principales y secundarias v se multiplicó por el número de hojas de 

cada rama. 

3.3.3. Enemigos naturales y su eficiencia 

Para determinar los enemigos n:nurales y su eficiencia se colccró 9 muestras, tres por 

cada estado de desarrollo: huevo. larva y crisálida con un mínimo de 50 especímenes 

por colceta. se registró diariamente los organismos muenos en los diferentes estados. 

se identificaron Jos parasitoidcs y predatores en el Depanamcnto de Entomologia de la 

Estación Experimental Boliche del INIAP y en la Universidad La Molina de Lima. 

Para verificar Ja incidencia de bacterias o virus se realizó estudios histopatológicos en 

el laboratoio de Acuarccnos y en microscopía elcetrónica en el Instituto Nacional de 

Higiene de la ciudad de Guayaquil. 

Para estos estudios se colectó en el Jardin Botánico de Guayaquil un total de 15 larvas 

de D. pino and1cola en diferentes instar.; que presentaban síntomas de la infección. 

Estas larvas fueron fijadas con Davison·s AFA, los tejidos se procesaron de acuerdo a 

la metodología de Bel! & Lightner (1998). Las tincioncs para histología utilizadas 

incluyen Mayer Bcnnct hematoxilina y eosina (H&E), Bro\\n y Brcnn (Luna 1968) 

Stcincr y Steiner (Steiner & Stcincr 1994), Machiavello (Luna 1968) y Giemsa (Luna 

1968). 

Para la observación en mieroscópio electrónico, se sclcecionó una larva de D. juno en 

tercer instar que presentaba los s íntomas de la infección, puesto que las larvas de 

cuarto y quinto instar presentaron dificultad para realizar los cortes, por la consistencia 

más e lástica de la cutícula y el tamaño de las setas, caract.cristicas de esta familia de 

Lepidoptcra. 

Se cortaron fragmentos de 0,1 mm. Los tejidos fueron fijados en gluteraldehido al 3% 

en una solución buffer de ¡)H 7 por 90 minutos, tetra oxido de Osmio(Os04) al 1% 
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por una hora a temperatura ambiente, se procedió a deshidratar las muestras con 

diferentes porcentajes de alcoholes desde 30 a l 00%, se encapsuló en resina Spurr. se 

realizaron cortes con ultr:unicrótomo, se hizo la tinción con azu l de toluidina para 

observar al m icroscópio óptico. Para escoger el área de estudio, se obtuvieron cortes 

ultrafinos de 50 ~tm, se colocaron en mesh previamente recubiertos con oro. la tinción 

se hizo con citrato de uranilo por 30 minutos y citrato de plomo 20 minutos. se observó 

al microscópio electrónico de transmisión JEOL/JEM 10 10 desde lOK a 25K. 

Para verificar las hipótesis planteadas para el objetivo uno se tomó los datos de peso 

de frutos por planta., durante seis meses desde el inicio de la fructi ficación. Para el 

objetivo dos se calculó la biomasa consumida en cm' y para el objetivo tres se estimó 

la eficiencia de los enemigos naturales. 
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4. RESULTA DOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Rendimiento 

De acuerdo al análisis estadístico realiz.ado con el programa SAS, el factor Edad de las 

plantas no fue significativo mientras que el factor Defoljación en las plantas fue altamente 

significativo. Sin embargo, como se muestra en el Analisis de Varianza (Anexo p. 48), en la 

comparación en base a polinomios ortogonales el factor Edad por Defoliación es muy 

significativo, el polinomio Edad 2 (7 meses) versus Edad 3 (9 mes.es) por Defoliación 

1(25%) versus Defoliación 2(50%). Defoliación 3(75%) y Defoliación 4(100%) el resultado 

fue significativo, que se explica por la sensibilidad de las plantas en Ja etapa de floración y 

fructificación, fisiológicamente todas las plantas durante estos procesos realizan mayor 

fotosíntesis, y al rusminuir la superficie foliar disminuye la capacidad de la planta para 

sinretizar la cncrgia lumínica en química (Anexo 2A). 

Según el Servicio de lnfonna.ción Agropecua.ria4 (SIICA), MAG del Ecuador el rendimiento 

de P. edulis, se estima eo 8 Tm/ba/año con una densidad de 2,5 x 3m coo 1330 plantas /ha .. 

esto equivale a 12 Kg por planta al ar1o. Como se observa en el Cuadro l. en este 

experimento el rendimiento disminuyó en la proporción que aumentó la defoliación. Es 

importante resaltat que el Testigo Absoluto obtuvo 4.67 Tm/haiaño, un valor inferior al 

promedio del experimento con 4 diferentes grados de defoliación y 3 diferentes edades, que 

fue 6.52 Tm/ha/año, más interosante aún es el rendimiento de 8.67 Tm/haiaño obtenido 

cuando la planta se defolia en un 25 % en ruferentes edades puesto que es superior al al 

citado por SIICA 

Esto se debe al comportamiento de P. edulis, que cuando tiende a desarrollar abundante 

follaje la producción rusrninuye, por esto dentro de las prácticas culturales son muy 

recomendadas las podas de fonnación controladas puesto que con el 100% de defoliación 

el rendimiento rusminuyó aproximadamente el 50%, el peso fue 4 .12 Tm/ha/a.ño 

considerando que las plantas se sembraron a una rustancia de 3x5. 

·• WWW. SIICA.gov.cc 
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Cuadro 1. Rendimiento de P. edulis Var. jlavicarpa expresado en Tm/ba/año en diferentes 

edades de las plantas y dfifcrentcs porcentajes de defoliación. 

% DEFOLIACIÓN 

Edad planta 25% 50% 75% 100% Promedio 

2 mes e s 9.1156 8.0046 7 .2480 3.4683 6.9591 

4 meses 6 .8476 7 .8256 5 .7360 5 .2136 6.4057 

6 mes es 10.0493 4.8466 6 .1806 3 .6906 6.1918 

Promedio 8.6708 6 .8923 6.3882 4.1242 6.519 

Testigo Absoluto (sin defoliación) 4.669 

4.2 . Biología y Biomasa consumida 

Para realizar este objetivo fue necesario conocer el ciclo biológico y la etología de D. juno 

andicoia. Desde la ovoposición hasta la emergencia del adulto el ciclo vital requiere 38 días 

en promedio (Anexo 3.A). Las medidas en milímetros varían desde 2 mm en estado de huevo 

hasta 82 mm de envergadura en estado adulto. 

4.2.1 Ciclo Biológico de Dione juno andicola. 

Estado de huevo: Tiene una duración de 6 dias en promedio, mide 2 nun. Los huevos rceicn 

puestos son de color amarillo claro, de forma cónica truncada en la base y estriados, (Fig. Ia). 

Estado larval: El estado larval dura 20 días. Las larvas son de color café oscuro, con finas 

líneas longitudinales rojizas, presentan setas pero no son urticantes, pasan por 5 intars, cada 

uno dura 4 dias, cuando mudan para crecer la coloración es café clara. El rango de las 

medidas de cada instar larval es de 3.75 mm hasta 55 mm. La cápsula cefálica es la 

evidencia del paso de un instar larval a otro, presentan 4 pares de ocelos visibles en estcreo 

microscópio. Las medidas en mm de las cápsulas de cada instar larval, el valor promedio de 

las medidas de las capsulas cefálicas fue: 0.50 mm larva I, 0.80 mrn larva ll, l.30 nun larva 

llL 2 .00 nun larva IV, 3.00rnm larva V y 3.50 mrn en la última ccdisis (Fig. l b,c,d,e,f,g). 

Estado de crisálida: La pre-<:risálida es de color café oscura, dura un día en promedio, rnide 

58 mm (Fig. lg). L.:i crisálida dura 11 días en promedio, mide 25 mm, es de color blanco 

transparente. se toma café claro y tiene forma de S, (Fig Jh). 
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Estado ndulto: Las hembras y los machos tienen una duración de 8 y 12 días en promedio 

y miden 82.5 y 75 mm. respectivamente. Ambos presentan una coloración naranja con 

bordes negros en la región dorsal y manchas plateadas en la región ventral: la hembra se 

diferencia del macho por el abdomen abultado (Fig. 1 i). 

Estas medidas de las larvas y de los adultos difieren n«ablemcnte con las medidas 

presentadas en el articulo de Aguiar <'/ al (sil). donde se indica que las larvas miden entre 29 

y 35 mm y los adultos 60mm., puesto que la especie descrita corresponde a D. juno juno de 

distribución más amplia que D. juno ondtcola restringida al occidente de Ecuador y Perú. 

El Cuadro 2 presenta el tiempo de duración en días promedios, má'Cimos y mínimos y las 

medidas en milímetros de cada estado de biológico de D. juno. 

Cuadro 2. Medidas en milimetros y días de duración de los díforcnrcs estados biológicos 

de D . .juno andicola. 

ESTADOS Long e.e. Días 
BIOLÓGICOS N. lnd Color mm D. S. mm D.S. prom o.s. 

Huevo 500 Amarillo claro 1 0.005 6 o 
Estado larval 

1 café oscuro 3.75 0.003 0.5 0.002 4 0.001 
11 café oscuro 13.5 0.001 0.8 0.002 4 0.001 
111 café oscuro 22 0.001 1.3 0.002 4 0.001 
IV café oscuro 35 0.002 2 0 .004 4 0.001 
V café oscuro 55 0.006 3 0 .003 4 0.001 

Pre- crisálida café oscuro 58 0.003 3.5 0.001 1 0.005 
Crisálida café claro 25 0.008 11 0.002 
TOTAL 38 

Adulto M. narania v n""rr 75 0.011 12 0.004 
Adullo F. narania v n""m 82 0.001 8 0.007 

D.S - Desviación estándar 

C. C.~ Cáp.mla ,·~fálica 

Como se observa en el cuadro 2 la desviación estándar tanto en las medidas de las larvas, 

cápsulas ccfülicas y la duración en días es mínima, como en la mayoría de especies de 

lepidoptera que son gregarias. al parecer es una estrategia de supervivencia de la especie, 

pero el equ1hbrio existente en la naturaleza no puede permitir la multiplicación masiva de 

una especie por tiempo indeterminado. y esa misma estrategia de vida es controlada por virus 

que ocasionan gran mortalidad como se ha observado en la identificación de enemigos 

naturales. 
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Etología: O. juno ttene una estrategia singular para invadir las plantas de P. edulis. 

uiic1almente dos o tres hembras inspeccionan la planta durante 30 minutos. en dos días 

depositan un promedio de 170 huevos cada una. la postura de cada huevo dura 14 segundos 

en promedio. son colocados en hileras. de preferencia en el envés de las hojas uitcnnedills. 

Las que logran llegar al estado adulto repiten el ciclo aumentando la población. 

especialmente cuando la temperatura varía entre 25 y 27 ºC. Cuando aumenta la población 

depositan los huevos en cualquier pane de la planta. En la literatura citada otros autores no 

mencionan la cantidad de huevos que cada hembra deposita. pues el dato que se publicó en el 

reportaje de Santos (2002) proviene de esta misma fuente de información. 

Estado larval: durante el estado larval permanecen agrupadas, se alimentan del envés de la 

hoja. alli se mantienen hasta terminarla completamente, según el tamaño de la hoja pueden 

tnrdan 12 días cuando ya han alcanzado el tercer instar, durante el cuarto y quinto instar se 

mimetizan con los zarcillos de las plantas, se alimentan incluso de los peciolos de las hojas y 

de las ramas Jó,·enes. En el proceso de ccdysis permanecen inmóviles. adheridas a la 

superficie de los hojas y cuando adquieren su nueva piel no se alin1cntan enseguida. s i no 

varias horas después. Tanro Muyshondt (1973) como los diferentes autores citados en el 

aniculo de Aguiar ec al (slf). refieren el comportamiento gregario de las larvas. 

Al fmal del quimo instar larval. deja de alimentarse, con todas las reservas adquiridas 

empieza a hilar con sus mandíbulas un tejido seguro que la sostenga. se cuelga cabeza hacia 

abajo. se recoge ventralmcnte tomando la fonna de un bastón. se queda quieta y empieza a 

realizar mo' imicntos osc1l:itorios, para dcsprcnderse de la piel de oruga. La crisálida realiza 

espor:idicamcnte ligeros movimientos laterales. Cuando caen durante este proceso, son pocas 

las posibilidades de alcanzar el estado adu lto . 

Cuando l lcga el momento de la emergencia la crisálida se oscurece y se rompe, lo primero 

en salir es la cabeza. inrncdiatamemc se sostiene de la crisálida con las patas y sa.lc toda el 

abdomen muy :ibultado, las alas replegadas y muy frágiles, se mueve suavemente para 

desplegar las abs. tardan un promedio de 5 horas en secarse, abre y cierra las alas 

lentamente. ha.stn lograr e l vuelo. Se alimentan con preferencia del néctar de las Dores de 

lantanas (Lonrana camara). 

Cortejo y apareamiento: A los tres días de nacidos los adultos alcanzan la madurez SC'.\'llal. 

de 4 a 8 machos cortejan una hembr:i.. vuelan persiguiéndola durante 20 a 30 minutos: el 



vuelo es ondulado. muy dinámico, finalmente la hembra se posa en cualquier superficie, el 

macho perseverante se aproxima y con las antenas toca la cabeza de la hembra varias veces. 

luego camina lentamente alrededor de ella hasta lograr la cópula, que dura una hora, la cual 

se realiza con la unión de los últimos segmentos del abdomen, donde se localizan los órganos 

reproductores tanto en el macho como en la hembra, las alas de ambos se mueven muy 

despacio, hasta quedarse totalmente qu ietos, 24 horas después la hembra busca un lugar 

seguro para poner los huevos. 

Este comportamiento difiere con el mencionado por Moreno e1 al (2000) donde se describe 

que en las especies de la subfamilia Heliconiinae la cópula es garantizada gracias a las 

fcromonas que el macho expele durante frenéticos revoloteos alrededor de la hembra. 

En D. juno andicola es la hembra quien atrae a más de un macho, aunque sólo copula con 

uno de ellos. una sola vez. se cree que el corto tiempo de vida de los adultos ( l 2 días en 

promedio) no permite que una hembra realice más de una cópula. Esto si coincide con el 

autor citado quien refiere que cada hembra fecundada no puede ser visitada por otro macho 

puesto que en ella se generan mecanismos fisiológicos que impiden otra cópula, así los 

machos deben buscar solo hembras virgenes. De esta manera muchas especies de esta 

subfamilia aseguran un óptimo sistema de reproducción al dejar lo menos posible de 

hembras virgenes. 

4.2.2. Biomasa consumida durante el estado larval. 

Se calculó que una larva consume 128. 2 cm' (0,0128m2
) (Anexo 4.A, 5.A y 6.A), si se 

conoce que cada mariposa deposita un promedio de 170 huevos y asumiendo una sobre 

vivencia de 100% una planta perdería 2,18 m' de follaje en 20 días que dura el estado 

larval. De acuerdo a esto se estima que una planta de 9 meses de edad sembrada a una 

distancia de JX5 y a 1,50 m de alto. con la ovoposición de cuatro mariposas seria suficiente 

para reducir todo el foliaje. 

En eJ artícu lo de A guiar et al (slf), aunque menciona que D. juno juno es una peste clave 

para P. cdulís que reduce significativamente el área foliar no reporta cifras, ni el efecto en el 

rendimiento, si se considera que D. juno andico/a es de mayor tamaño, la defoliación toral 

es más rápida. 
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La figura 2 presenta el promedio de la cantidad de biomas:i conswnida en los diferentes 

mstarcs durante el estado larval de D. ¡uno andicola. el primer instar consumió 0.79cm:. el 

segundo l.33cm:. el tercero 10.6 cm', el cuarto 42.2 cm' y el quinto inslar 73.3 cm'. 
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Figura 2. Biomasa consumida por Dione j uno andicola durante el estado larval 

4.3. Enemigos Naturales (Anexo 7A-8A). 

4.3.J. Patógeno: Bacu/Ql'irus dione 

Sl~OS CLÍ:NICOS 

Los síntomas de la infoa:ión por NPV m Dione juno aparece generalmente a partir del 

tercer instar larval. el comportamiento y el color de las larvas cambia. Los primeros 

síntomas son: aislamiento. disminución del apetito y cambio de color. Las larvas que 

normalmente pennancccn agrupadas empiezan a separarse. comen poco y la 

coloración café oscura con finas lineas longitudmales rojizas. se torna ligeramente 

más incensa y brillante dándoles una aparieocia grasosa, se las ve largas y füicidas al 

tacto pero poco robustas . 

A medida que avanza la infección los sintomas son más acentu:ldos y las setas se 

vuelven frágiles. finalmente se aíslan. dc:Jan de comer. se •= más brillantes y tenninan 

colg:idas. algunas como si fuesen a entrar en crisálida. ocras se ven sujetas de las 
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pseudopaias. en forma de una V invertida ~' al minimo contacto se rompen y dejan 

caer la hemolinfa. que presenta un aspccto viscoso de color café verdoso. sin olor 

intenso 

POSIBLE CICLO 

Durante dos años consecutivos (2001-2002) de observación no se determinó como se 

infectan las larvas. la mortalidad se produjo cuando la temperatura promedio mensual 

osciló cnirc 28 y 29"C, es impor1antc resaltar dos a~pectos; la cantidad de larvas que 

produjo la CSCasc'L de alimento. pudo ocasionarles estrés y hacerlas susceptibles a la 

invasión del virus y la presencia de un diptero pequeño que succiona la hemolinfa de 

las larvas, que fue abundaJlte antes de la mortalidad masiva, abre la posibilidad que 

este sea un vecwr intermedio. 

Para tener alguna pisc.1 sobre la forma de la infestación se rcaliz6 un sencillo ensayo 

preliminar: Se colectó una colonia de 20 huevos, se esterilizaron en 10% de 

fomlaldehído por una hora. se lavaron con agua destilada por dos horas. a temperatura 

de 28'C. (Mvers, 2000), la colonia se mantuvo unida basra el tercer instar. se dividió 

en dos grupos al primero se lo infestó sumergiendo las hojas de m:iracuya en 1 Oml de 

agua m:is el contenido hcmolinfático de un:i larv:i infectada con el patógeno. el 

segundo grupo se mantuvo en condiciones asépticas, sin embargo ambos grupos 

murieron durante 5 días, ninguna logró alcam:ar el siguiente instar larval. 

HTSTOPATOLOGÍA 

Se observaron inclusiones o :igrcgacioncs atipicas que fueron positivas con la tinción 

de Steincr y Stcincr, en las células del tejido coocctivo debajo de la epidermis. las 

alteraciones cicológicas se presentaban muy similares a las observadas en otros 

artrópodos como camarones afectados por bacterias intracelul:ues6
. 

Se realizaron ensayos preliminares tratando a las larvas como se trata a los crust:iccos 

afectados por Rikctsias. se colectaron dos colonias de 10 y 12 individuos de tercer 

instar, se los trató con oxitetraciclina en una proporción de 1 a 1 con agua destilada, al 

quinto día de tratamiento murieron todas las larvas. como bajó la población totahnentc, 

no se pudo realizar otros ensayos. 

• Jimcncz. R. 2002. Observaciones en microscópico óp1ico. Acuarccnos (Comunicación personal). 
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Se esperó el siguiente año para tomar nuevas muestras y realizar estudios en 

microscopia electrónica para determinar con mayor certeza el patógeno asociado a la 

mortalidad mortalidad de las larvas (Anexo 8A). 

ULTRA.ESTRUCTURA. 

Las observaciones en microscópio electrónico de transmición (MET) y la revisión de 

bibliografía especializada permitió determinar que se trata de un virus de la familia 

Baculoviridae aislado de Dione juno juno y denominado como Baculovin1s dione 

caracterizado por Ribciro et al ( 1997). 

La familia Baculoviridae tiene dos género (I) Núcleopolyhedrovirus de tipo Múltiple 

(MNPV), porque contiene varios haces de viriones baciliformcs, estos viriones están 

envueltos en una proteína cristalina llamada polyhcdrin que forma la oclusión viral o 

cuerpo de oclusión, el viron es baciliformc, mide 2µm. y (2) Granulovirns (Murphy, 

Fauquct, Bishop, Ghabrial, Jarvis, Martel\i,, Mayo y Summers, 1995). 

En la figura 1 Se aprecia la ultra cstrnctura de los numerosos núcleos hipertrofiados 

con cuerpos de inclusión en la cual se nota fuerte grado de infección con grandes 

espacios vacuolarcs en el citoplasma. En la figura 2 la flecha muestra la membrana 

nuclear integra a pesar que se encuentra el núcleo fuertemente hipertrofiado se 

observan viriones incluidos en el cuerpo de inclusión, en el citoplasma se ven 

vacuolas v ribosomas. En la figura 3 se observa la virtual ruptura de la membrana 

nuclear con los cuerpos de inclusión liberándose en toda la célula y virioncs libres que 

son los que van a infectar otras células. 

En la figura 4 se observa los cuerpos de inclusión de los virioncs parcial y totalmente 

ocluidos. se observa las agrupaciones de viriones dentro del lanice, en algunos se 

observa la estructura longitudinal y transversal. La figura 5 muestra la ultracstructura 

de una parte de la sección de un cuerpo de oclusión mostrando el lanicc proteínico 

cristalino, rodeando agrupaciones de viríones. En los víriones se observa la envoltura 

y nucleocápsidc. La figura 6 muestra la ultraestrnctura en la que se observa 

claramente la fomia de báculo en un extremo del virión . 
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ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD CAUSADA POR EL Baculovirus dione 

En el Jardín Botanico de Guayaquil se registró el nacimiento de 3.154 adultos. en el 

mes de octubre v noviembre de 2000, mientras la temperatura promedio fue 26ºC, en 

diciembre cuando la temperatura alcanzó los 28ºC la mortalidad de D. juno fue masiva 

alcanzó el 100%~. Escc mismo evento se repitió durante los años 2001 v 2002 en el 

mes de octubre la temperatura promedio fue 27 y 26ºC nacieron 957 y 900 adultos 

respectivamente, pero en noviembre de ambos años el aumento de temperatura a 29 y 

28ºC nuevamente ocasionó el 100% de mortalidad sobre la población de D . .juno 

andico/a. 

Adams y Bonami (! 99 l ), refiere dos tipoformas de NPV una simple conocida corno 

Vin1s de la poliedrosis nuclear simple (SNPV) cuando contiene una sola nucleocapside 

y otra multiple Virus de la policdrosis nuclear múltiple (MNPV) cuando contiene 

varias. Los viriones de D. juno andicola observado en nuestras muestras es múl!iplc. 

Adams y Bonami (! 99 l ), considera que el rango del tamaño de los NPV oscila entre 

0.5 a 15 fllll. con una predominancia de 0 .6 a 2.5 µm (,-n diámetro. los viriones 

observados en D. juno andicola está dentro de este rango frecuente el virión mide 

aproximadamente 2 ~un. 

Con referencia a los grados de infección Chacón y Rojas (1994) citados por Aguiar 

(s/ f) estiman que NPV mara el 100% de Ja población de Dione juno en Colombia. no 

hay infonnación sobre las condiciones ambientales especialmente a que temperatura 

se ocasionó el !00% de mortalidad en las larvas. Tampoco en el trabajo de Figuciro 

( 1995) en laboratorio con diferentes dosis de gramos de larvas en 500 litros de agua 

no hay referencias en cuanto a la temperatura. 

En las observaciones realizadas en el Lepidoptario del Jardín Botánico de Guayaquil 

la mortalidad masiva se presentó cuando la temperatura se elevó a 28"C. infonnación 

que coincide con lo descrito por Adams y Bonami (! 99 J) donde se describe que los 

NPV se replican muy bien a temperatura de 28ºC. 

: Malina. N. y Arias M. 2000. lnfonnc del Ciclo biológico y ctologia de Dione juno ondicolo Bates 
Pro,·ccto Lepidoptario. Jardín Botanico de Guay<1quil. (Documento). 
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4.3 .. 2. Predatores y Parasitoides 

Al&'lmas familias y géneros coinciden con los enemigos naturales poco eficientes 

reportados por Silva ( 1979) Chalcididae parásito de D. juno en Pernambuco Brasil: 

Lima y Vciga (1995) Vcspidae, Fonnicidae, Ceratopogonidae, Ruggicro eral (1996) 

I'olibia spp (Vespidae) en Brasil, autores citados por Aguiar et al (slf) en el artículo 

Pass ion F ruit. 

Fuera del Laboratorio en las colonias de huevos encontradas en plantas de P. edu/is 

se colectaron predadores como hormigas de la subfü.milia Ponerinac y avispas de la 

Familia Vcspidae alimentándose de las crisálidas, en estos casos no se registró el 

porcenta.ic de eficiencia en atención al elevado grado de error que podria estimarse, 

puesto que cuaodo se encontraron no se determinó el numero de individuos que había 

in icialmente. 

El Cuadro 3 presenta los estados biológicos. los enemigos naturales, el porcentaje de 

mortalidad que cada uno ocasiona sobre la población de D. j uno y la temperatu ra. 
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Cuadro 3. Enemigos Naturales de D. juno andlco/a (Lepldoptera: Nymphalidae) Jardín Botánico de Guayaquil 2002. 

Estados 
Biológicos Orden Familia Subfamilia Género Especie Mortalidad Tº 

PARASITOIDES 
HUEVO Hvmenoptera Selionidae Telenomus sp 10% 26ºC 
LARVA Diolera Tachinidae Goniinae A lacta so 2% 26ºG 
CRISALIDA Diotera Phoridae Metooinininae 2% 27ºC 

Díptera Tachinidae Goniinae Euphorocera SP 2% 26°C 
Díptera Tachinidae Goniinae Lesoesia sp 2% 26ºC 

<u .¡... Hvmenoptera Chalcididae Brachvmeria ovala 3% 26ºC 
Hvmenootera Chalcididae Brachvmeria so 3% 26°C 

PREDADORES 
HUEVO Hvmenootera Formecidae Ponerinae 
CRISÁLIDA Hymenoptera Vespidae Polistinae Polybia sp 

PATOGENOS 
LARVA Baculoviridae Nucleopolvhedrovirus 100% 28ºC 

SUCCIONADOR DE HEMOLINFA 
LARVA Díptera Ceratopogonidae 0% 27º( 



\ 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDAOONES 

5.1. Rendimiento de P. edulis var.flavicarpa 

l. El fuctor defoliación en las planias es altamente significativo, al igual que la 

11\tcrncción edad de la planta por defoliación. especialmente cuando la planta se 

encuentra en el periodo de floración y fructi6cación, puesto que la disnúnucion de 

follaje afccu el proceso fotosmtético. 

2 Las plantas rolcran basta el 25% de defoliación., si hay infestac1oocs de 170 larvas 

por planta lo mejor es no tomar medidas de control porque los n:ndinucntos me1oran. 

5.2. Biología y Biomasa Consumida. 

l. El ciclo biológico de D10ne ;uno andicola es corto dura 38 días, la característica de 

ser grcg:uias facilita la crianza masiva. en recipientes plásticos ventilados. pero coa 

ccmpcr:ituras que oscilen entre 24 y 27ªC. El consumo de biomas:i en peso 5(.'CO se 

ha estimado ca 128 2 Cm: (O.O 128 m:). por taato con el 25% de defoliación de 

una planta de 9 meses de cd:id. sembrad:. a una distancia de 3X5 y a 1.5 metros de 

altura . se podria criar 170 mariposas sin afectar el rend.imiauo de P. eduhs que 

supera las 8 T mlha/año. 

2. Si se considera que un espécimen den juno macho cuesta 1,5 Euros, ~ a S 0.7:5 ~ 

una crisálida 1.80 libras. es recornend:lblc aprovechar el valor comercial de D. juno 

and1cola en los cultivos de P. edulis debido a la importancia que tiene esta especie. 

report:lda por pnmcrn \'C:t para Ecu:idor como J)1one j uno and1cola al igual que su 

restringida distnbuc1ón entre Ecuador y Perú occidental 

5.3. Enemigos Naturales 

l. El enemigo natural más importante para controlar las poblaciones de D. ;uno es el 

Baculovirus d1one n.'portado por primera ve:i: en Ecuador. causa el 100% de 

mortalidad durante el estado larval. Este patógeno que es un Virus de la Poliedroiss 

Nuclear (NPV) es mu~ e6cicnte para controlar las poblaciones de D. ;uno and1cola. 

pero con una temperatura promedio de 28"C. Es importante para el biocontrol de las 

subespccics D. ¡uno que debido a su especificidad se convierte en una alternativa 

efectiva para disminuir el uso de insecticidas químicos que afectan las poblaciones 

de insectos poliniz.adorcs ' benéficos. 
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2. Se encontró siete especies de insectos parasitoidcs en diferentes estados biológicos, 

que presentan un porcentaje de eficiencia de 10% y menor a este, por tanto no son 

muv eficientes pero forman parte del agrosistema. El género 7elenom11s sp. parasita 

huc\OS. el género Aracta sp parasita las larvas y los géneros Huphoroccm sp. 

l.espi:cta sp. Rrachymeria sp. y una especie de la subfamilia Mctopinininac se 

encontraron en crisálidas. Se identificaron dos predadores del orden H~111enoptcra 

uno de la subfamilia Poncrinac que se alimenta de huevos y otro del género Polybia 

sp. que se alimenta de crisálidas, pero son poco eficientes para controlar las 

poblaciones de D. juno andicola. 

3. Se recomienda dejar desarrollar el ciclo biológico de D. jimo andico/a, cosechar las 

crisálidas. para comercializarlas y cuando aumente la temperatura el Bac11/ovims 

diom: disminuirá la población a cero, pues esta especie no se est:tblecc. migra 

siempre a buscar las temperaturas adecuadas para su desarrollo. 

4. Se sugiere realizar el estudio del ciclo biológico del virus para optimizar su acción 

tanto en la cri:tnza como en el conrrol biológico de D. juno andicola. 
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Anexo 1.A. Cuadro1 . Análisis de varianza del rendimiento en Tm/ha de P. 
edu/is a diferentes edades y con diferentes niveles de defoliación. Estación 

Experimental Boliche 2002-2003 

F. V. GL 
Repetición 2 
Trat. Vs Test 1 
Tratamientos 12 

Edad 2 
E1 vs E2,E3 1 

E2 vs E3 1 
Defoliación 3 

D1vs 02. 03, 04 1 
D2vs 03, 04 1 

D3vs04 1 
Edad por Defoliación 6 
E1vs E2, E3 X 01vs 02. 03, 04 1 

E1vs E2,E3 X D2vs 03, 04 1 
E1vs E2.E3 X D3vs04 1 

E2 vs E3 X D1vsD2,D3,D4 1 
E2 vs E3 X D2vs03,04 1 

E2 vs E3 X 03vs04 1 
Error Experimental ::>4 

Total 38 

~o 

CM 
17.445 
9.4765 
12.363 

3.7623 
3.487f 
0.2745 

84.6977 
55.5732 
16.0589 
13.0656 

40.4150 
0.0001 
3.061~ 

5.1688 
23.332<1 

5.9527 
2.9037 

8.8675 

F. CAL. 0.5 
1.97 3.4 
1.07 4.26 
1.39 2.18 

0.42ns 3.4 
0.39 4.26 
0.03 4.26 

9_55- 3.01 
6.27* 4.26 
1.81 4.26 
1.47 4.26 

4.58- 2.51 
0.00 4.26 
0.35 4.2E 

0.58 4.26 
2.63 4.26 
0.37 4.26 
0.33 4.26 

ns = no significativo 
• = significativo 

- = muy significativo 



Anexo 2.A. CICLO BIOLÓGICO DE: 
Dio11e j11110 a11dicola 

Dio11eju110 1.mdico/11 Butcs 1864. Dione juno andicola Bates 1864 . 
Lado ventral Lado dorsal 

Cópula Larva 1 

Postura De Huevos Larva 11 
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Larva 111 Crisalidas 

Larva IV Nacimiento De Adultos 

Larva V 
Liberación De Adultos 
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Anexo 3.A. EVALUACIÓN DE 
RENDIMIENTO DIFERENTES NIVELES DE 

DEFOLIACIÓN 

Passijlora edu/is vor. jlovicarpa Degener 

25% De Defoliación 

50% De Defoliación 

75% De Defoliación 

100"/o De Defoliación 

Ocfoli<íCión Causada Por D. j 11110 ondicola 
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Anexo 4.A. Peso seco promedio en gramos de las pastillas fecales 
en cada instar larval de D. jutW andicofa 

l INSTAR 11 INSTAR 111 INSTAR IV INSTAR 
N. L P.g. N. L P.g. N.L P.o. N. L P.o. 
45 0.16 45 0.27 13 0.9 70 11.09 
55 0.19 55 0.33 20 0.61 42 10.55 

100 0.35 100 0.6 40 1.99 112 21.64 

50 2.48 

123 5.98 

1 0.0035 1 0.006 1 0.048 1 0.19 

N .L.= número de larvas 
P.g. = Peso en gramos 

1 cm2 de hoja pesa 0,0045 g. 

INSTAR 1 

0.0045g 1cm2 
0,0035g x= 0,79 cm2 

INSTAR 11 

0,0045g 1cm2 
0,0060g x= 1,33 cm2 

INSTAR 111 

0,00459 1cm2 
0,0489 x= 10,6 cm2 

INSTAR IV 
0,0045g 1cm2 
0,19g x= 42,2 cm2 

INSTAR V 

0,0045g 1cm2 
0,33g x= 73,3 cm2 

TOTAL 128,2 cm2 CONSUME CADA LARVA 

V INSTAR 
N.L P.o. 
85 24.6 

226 79.5 

311 104.1 

1 0.33 
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Anexo S.A. BIO~IASA COXSU\llDA 

Forma de al imentar de D.)11110 a11di<'ola 

Colecca de pastillas fecalc> para estimar 
biomasa consumida 
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l'asti ll 3S fecak> 

Anexo 6.A . ..\PRO\"ECllA~llf' 
OE INSECTOS 

- r---1 --,.--~ 

e rianza en labora1orio 

Nacimientos en laboratorio 

/ 

Preserv:1ci6n de especimencs 
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Anexo 7.A. ENEMIGU~ NA 1 URALES 

Crisá lida paras itada por Dip1cros o 
Hymenopleros 

Crisálida Parasit:ida 

Larvas de Dione juno andicola con 
Dípteros de la familia Ccraiopogonidae 

succionadores de hemolinfa 

Estrategias de pro1ección 

Larva afectada por Baculoviros dione 

Lan·as sanas permanecenj1111tas 
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A nexo 8.A. F.STUOIOS PARA 
1)1'.'i'F.RM INAR Bac11/ovirus dio11e 

Obse rvación en Microscopio óptico 

Selección de muestra 

Dcshidra1ación en alcoholes 
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Cortes ultramicroscópicos 

Mesh para colocar lu muestra 

Observaciones en Microscopio Electrónico de 
·1 ransmisión ( "1FT) 



PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados de esta investigación podrán aplicarlo los cu ltivadores de maracuyá y dentro 

de Áreas Protegidas como Parques Nacionales, Reservas Ecológicas y Resenas de 

Producción Faunística, que corresponden a l 17 % de la superfic ie de Ecuador. dentro de las 

cuales viven comunidades que deben subsistir de los recursos naturales presentes en el área. 

Actua lmente el manejo de Área Protegidas busca alternativas sostenibles para esas 

comunidades que ocasionan impactos ambientales negativos sobre recursos tradiciooalcs 

como madera.. ca7.a, pesca y agricultura de subsistencia . 

La crianza de mariposas es una actividad que surgió como una a lternativa necesaria para la 

conservación de la diversidad de estos insectos. En países como Brasil donde fueron 

declaradas en peligro de extinción por la caza indiscriminada de mariposas en los años 60. 

los lc pidoptarios fuer·on la solución a este problema, puesto que logran: 

• Conservar las especies de mariposas y plantas hospederas 

• Fomentan la investigación 

• Mejoran la calidad de vida de habitantes de la 7.ona 

• Crean fuentes de trabajos d irectos e indirectos 

• Generan turismo de naturaleza especializado 

• Incrementan la elaboración de artesanías. 

• Generan divisas por exportación y turismo 

• Es una actividad sostenible y evita el uso de iosccticidas 

Pa ises como Costa Rica exporta 300 000 crisálidas al año y Colombia ha iniciado proyecros 

de crianza de mariposas para e l mundo, puesto que en Europa, Oceanía y Norte América 

hay lepidoptarios aclimatados computariz.ados para mantener ambientes idóneos donde ~ 

exhiben vivas las mariposas tropicales. En nuestro país existen alrededor de 10 lepido~ 

a lgunos dedicados exclusivmnente a la invcstigaciór\ de ciclos biológicos, otros al turismo. a 

la exportación de crisálidas y a la educación ambiental. 

La crianza de mariposas y la producción de frutos pueden ser compatibles y convertirse eo 

una alternativa sostenible para las comunidades que viven en Áreas Protegidas y para los 

agricultores que pueden aprovechar económicamente Ja presencia de mariposas y evitar el 

uso de insecticidas que afectan <l insectos poli nizadorcs, predadores y parasitoides. 

48 


