
 

 

 

  

 

 

 

MAESTRÍA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

RELACIÓN FENOLÓGIA DE ANASTREPHA CURVICAUDA 

GERSTAECKER; 1860. (DIPTERA: TEPHRITIDAE), CON SUS 

FRUTOS HOSPEDEROS EN LA RESERVA ESTATAL SIERRA DE 

MONTENEGRO, MORELOS, MÉXICO 

 

T E S I S 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 

M A E S T R O    E N    M A N E J O 

D E 

R E C U R S O S N A T U R A L E S 

 

P R E S E N T A 

 

ERICK RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DIRECTOR: DR. VÍCTOR LÓPEZ MARTÍNEZ 

CODIRECTOR: DR. ARMANDO BURGOS SOLORIO 

 

CUERNAVACA, MORELOS                                                                              Junio, 2023. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MORELOS  

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

BIOLÓGICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MORELOS  

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

BIOLÓGICAS 

DR. PORFIRIO JUÁREZ LÓPEZ 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

DR. ALEJANDRO GARCÍA FLORES 
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOLÓGCAS 

 

DR. EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

DR. EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO  

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

 

DR. IRAN ALIA TEJACAL         
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DR. EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO  

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

 

DR. VICTOR LÓPEZ MARTÍNEZ 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

DR. EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO  

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

 

DR. ARMANDO BURGOS SOLORIO 
PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES BIOLÓGCAS 

DR. EDGAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

PROFESOR-INVESTIGADOR DEL CENTRO  

DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

 



 

 

 

 

Resumen 

 

Se estableció una red de monitoreo de adultos de la mosca de la papaya, Anastrepha 

curvicauda Gerstaecker (Diptera: Tephritidae), en los alrededores de Reserva Estatal 

Sierra de Monte Negro (SMNSR), con la finalidad de determinar la importancia que 

juegan cuatro especies de hospederas no cultivadas [Araujia odorata (Hook. & Arn.) 

Fontella & Goyder), Carica papaya L., Gonolobus sp. y Jacaratia mexicana A. DC.], en 

su dinámica poblacional; además se estableció la fenología de las especies no cultivadas 

para definir su desarrollo en el área de estudio. En todas las localidades estudiadas fue 

posible encontrar poblaciones de adultos de la mosca de la papaya, aunque la 

abundancia promedio difirió entre los sitios estudiados. Las poblaciones máximas fueron 

detectadas en Tetecalita, Emiliano Zapata y Barranca Honda, con 0.10, 0.09 y 0.08 

adultos/trampa observados, mientras que en Yuautepec y Ticuman se registraron 

colectas de 0.04 y 0.02 adultos/trampa, respectivamente. Parece existir influencia de la 

planta hospedera que se colocó la trampa, ya que cuando se colocó en las cercanías de 

papayo, se registraron 0.09 adultos/trampa, superior a lo observado en bonete y 

cacahuayote (0.06 y 0.03 adultos/trampa. Respectivamente) y muy superior a lo 

registrado en doca (0.02 adultos/trampa). Al parecer la época de lluvias no solo beneficia 

al desarrollo de especies vegetales, sino que impacta en la presencia de adultos de la 

mosca de la papaya, ya que se observó la colecta de 0.07 moscas/trampas, en 

comparación con secas que reportó 0.05 moscas/trampa.  

Palabras clave: planta hospedera, mosca de la papaya, dinámica poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

A monitoring trap network for adults of the papaya fruit fly, Anastrepha curvicauda 

Gerstaecker (Diptera: Tephritidae), was established in the surroundings of the Reserva 

Estatal Sierra de Monte Negro (SMNSR), to determine the role played by four species of 

uncultivated hosts [Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder), Carica papaya L., 

Gonolobus sp., and Jacaratia mexicana A. DC.], in their population dynamics. In addition, 

the phenology of the non-cultivated species was established to define their development 

in the study area. In all the studied localities it was possible to find adult populations of 

the papaya fruit fly, although the average abundance differed between the studied sites. 

The maximum populations were detected in Tetecalita, Emiliano Zapata and Barranca 

Honda, with 0.10, 0.09 and 0.08 adults/trap observed, while in Yuautepec and Ticuman 

collections of 0.04 and 0.02 adults/trap were recorded, respectively. There seems to be 

an influence of the host plant where the trap was placed, since when it was placed in the 

vicinity of papaya, 0.09 adults/trap were recorded, higher than what was observed in 

bonnet and peanut (0.06 and 0.03 adults/trap, respectively) and much higher than that 

registered in doca (0.02 adults/trap). Apparently, the rainy season not only benefits the 

development of plant species, but also has an impact on the presence of adults of the 

papaya fruit fly, since the collection of 0.07 flies/traps was observed, compared to the dry 

season, which reported 0.05 flies/trap. 

 

Keywords: host plant, papaya fruit fly, population dynamics. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de los eventos periódicos naturales involucrados en la vida de los organismos se 

denomina fenología, información que toma en cuenta los factores climáticos, edáficos y biológicos 

involucrados en la duración del ciclo biológico en un momento determinado en términos de una 

escala de tiempo (Volpe 1992, Villalpando y Ruiz 1993, Schwartz 1999). señala que la fenología 

es el estudio de los fenómenos biológicos (eventos) acomodados a cierto ritmo periódico como la 

brotación, la maduración de los frutos y otros. Como es natural, estos fenómenos se relacionan con 

el clima de la localidad. La aparición, transformación o desaparición rápida de los órganos 

vegetales se llama “fase”. Por ejemplo; el crecimiento de las plantas pequeñas, los brotes y la 

floración, son fases fenológicas (Torres, 1995). 

Una etapa fenológica está delimitada por dos fases sucesivas. Dentro de ciertas etapas se presentan 

períodos críticos, que son el intervalo breve durante el cual la planta presenta la máxima 

sensibilidad a determinado elemento, de manera que las oscilaciones en los valores de este 

fenómeno meteorológico se reflejan en el rendimiento del cultivo; estos periodos críticos se 

presentan generalmente poco antes o después de las fases, durante dos o tres semanas. El comienzo 

y fin de fases y etapas sirven como medio para juzgar la rapidez del desarrollo de las plantas 

(Torres 1995). 

Entre los mecanismos reproductivos de los insectos, se ha estudiado la sincronización en las 

estaciones climáticas con eventos de su ciclo de vida (Feeny 1970, Wilson 1992, Huffaker y 

Gutiérrez 1998). En estudios sobre trabajos fenológicos en plantas, por ejemplo, se realizan 

marcaciones para observar en forma secuencial el desarrollo de yemas foliares, hojas, yemas 

florales y flores, se establecen mediciones de las ramas marcadas para verificar y cuantificar su 

estado fenológico y con los datos se confecciona una tabla para poder restablecer su Fenología 

foliar (Olivares & Squeo, 1999; Damascos y Prado 2001).  

Se ha planteado que debe existir en estos ciclos fenológicos interestacionales, cambios en la 

relación entre los niveles de abundancia y riqueza específica, por ejemplo; los cambios fenológicos 

a lo largo de los meses que dure un ciclo de acuerdo con cada especie son medibles en ramas 

seleccionadas, las fases vegetativas son expresadas en crecimiento de ramas, yemación foliar y 

floral, número de hojas y floración.   

Las estrategias fenológicas constituyen un importante componente ecológico, existen diferentes 

estudios que determinan patrones fenológicos en diferentes organismos, para determinar 
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comportamiento dentro de las comunidades se ha estudiado la fenología reproductiva donde se 

toman en cuenta las siguientes variables durante un año; presencia, numero de inflorescencias, 

frutos, temporalidad de cada evento, frecuencia y durabilidad de cada evento (Cuevas y Vega 

2012). En el caso particular de insectos fitófagos, las diferentes etapas de su ciclo de vida están 

relacionadas con el crecimiento de sus plantas hospederas, de modo que cuando la planta ha 

alcanzado un punto favorable en su crecimiento, estos insectos las utilizan como recursos tróficos 

(Huffaker & Gutiérrez 1998). En el caso de la papaya, la fenología del fruto influye en la presencia 

de los organismos plaga que afectan al cultivo (Diatta et al. 2013). 

La mosca de la papaya, Anastrepha curvicauda Gerstaecker (Diptera: Tephritidae) es un insecto 

polífago considerado la principal plaga de la papaya comercial (Villa-Ayala et al. 2010), pero su 

rango de hospederas incluye especies no cultivadas. La detección de poblaciones de este díptero 

en áreas no cultivadas pueden ser un componente clave en el diseño de esquemas de manejo 

integrado, ya que la posibilidad de migración de poblaciones desde plantas no cultivadas hacia 

cultivos agrícolas es latente (Rodríguez-Cabello 2019). 

La Reserva Estatal de Monte Negro está rodeada de áreas que perdieron su aptitud forestal en 

cambio por actividades agrícolas y/o áreas urbanas (Bastida et al. 2010), espacios donde crecen de 

manera potencial especies no cultivadas que sirven como refugio para poblaciones de A. 

curvicauda. Por lo que con el propósito de determinar el papel que juegan las hospederas no 

cultivadas de A. curvicauda presentes en los alrededores de la Reserva Estatal Sierra Monte Negro, 

se estableció una red de monitoreo con trampas cebadas con atrayente alimenticio y se analizó la 

fenología de las plantas hospederas detectadas. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2. 1. Distribución 
La mosca de la papaya se reporta desde Florida (introducida) (Knab y Yothers 1914), hasta el 

centro y sur de América, además de las islas del Caribe (Wolfenbarger y Walter 1974; Jiménez-

Pérez & Villa-Ayala 2006), como distribución natural. En México se ha reportado su presencia en 

Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, 

Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán, y Quintana Roo; sin embargo, su distribución está limitada por la presencia de frutos 

hospederos (Figura 1). Existen especies hospederas silvestres que sugieren una mayor distribución 
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(Aluja et al. 2000; Sosa-Callejas 2007). Por ejemplo, se observó ovipositando en frutos de 

Gonolobus sororius A. Gray (Apocynaceae) en áreas nativas de selva baja (Aluja et al. 1997). 

 

 

Figura 1 Distribución de la mosca de la papaya, Anastrepha curvicauda Gerstaecker (con datos de GBIF 2023). 

2. 2. Adulto de A. curvicauda 
El adulto de A. curvicauda se caracteriza por una coloración amarilla con franjas negras, alas 

transparentes con una línea oscura en el margen interior y otra en la celda basal, el abdomen es 

alargado, la longitud corporal promedio entre hembras y machos es de 10 a 12 mm sin considerar 

el ovopositor. Las hembras se distinguen por tener ovopositor curvado y de longitud similar al 

largo de su cuerpo, tórax convexo, abdomen pedunculado con seis segmentos bien definidos, las 

patas delgadas y largas (FUSAGRI 1989). Las hembras se aparean hasta el quinto o sexto día, 

después, ovipositan en frutos seleccionados con un diámetro de 5 a 11 cm (Morón y Terrón 1988).  
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Al respecto se han examinado hembras y machos que recién han emergido del suelo y se 

observaron cambios en la composición cuticular dependiendo del género sexual, la función de esta 

cutícula en los insectos es la protección contra la desecación, depredadores, patógenos y facilitar 

la comunicación inter-específica en diversos contextos como reconocimiento de la especie y del 

género; además funciona como una herramienta de identificación taxonómica en diversos campos 

de la biología de los insectos (Blomquist y Bagnères 2010; Kather y Martin 2012). Además, los 

resultados de estos trabajos revelaron correlación entre los compuestos cuticulares y la elección 

de pareja, es decir, la calidad y el potencial del compañero o su estado de apareamiento (Reeves 

et al. 2010; Vanicková et al. 2012). 

Los machos de A. curvicauda luego de eclosionar se posan sobre las plantas hospederas en donde 

pasan gran parte del tiempo montando guardia en busca de compañera, el macho pasa hasta el 

doble de tiempo sobre el fruto seleccionado (Castrejón-Ayala 1987), mientras que las hembras se 

acercan a los hospederos atendiendo el llamado químico hasta el día 5 o 6 después de eclosionar 

(Villa-Ayala et al. 2010). El comportamiento de las hembras sobre los hospederos se confirma con 

el trabajo realizado en los ovarios de hembras de A. curvicauda, ya que se demostró que la 

maduración de los ovarios tarda de 5 a 6 días, por lo que las hembras no buscan plantas hospederas 

en los primeros días después de emerger y por lo tanto prefieren buscar refugio y alimento en 

plantas no hospederas (Landolt 1984).  

 

Figura 2 Macho sobre Hembra de A. curvicauda sobre fruto de C. papaya. 
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De acuerdo con Villa-Ayala et al. (2010) el comportamiento reproductivo de A. curvicauda 

presenta la mayor actividad para machos por la mañana entre las 8:00 con adultos jóvenes y a las 

13:00 h cuando se integran los machos maduros. Las hembras inician actividad sobre los 

hospederos a las 9:00 con las hembras jóvenes y a las 14:00 h se incremente la presencia de 

hembras maduras sobre frutos de C. papaya. Lo que difiere con lo reportado en Gonolobus 

sororius (Asclepiadaceae), donde Aluja et al. (1997) reportan el horario de mayor actividad entre 

las 13:00 y las 17:00 h para moscas maduras.  

En estudios previos sobre la familia Tephritidae, el patrón de compuestos químicos es la huella 

química única para el reconocimiento de especies, la población, y el género (Carlson y Yocom 

1986). Otros trabajos estudiaron las estructuras sensoriales, en donde se analiza el comportamiento 

de A. curvicauda al recibir y procesar estímulos químicos, los receptores sensoriales ubicados en 

las antenas simples tienen la función de percibir atrayentes sexuales y volátiles de las plantas 

hospederas con el propósito de seleccionar el fruto que posteriormente infestaran (Pérez-Mendoza 

et al. 2002; Arzuffi et al. 2008).  

 

2. 3. Larva 
El estadio larval de A. curvicauda afecta el fruto del papayo al alimentarse de sus semillas y pulpa, 

lo que provoca su pudrición. Las larvas salen de la fruta para formar la pupa en grietas del suelo 

de donde emerge el adulto (ICA 2005). Esta fase dura alrededor de 14 a 16 días, y es seguida de 

una fase de pupa que se desarrolla en el suelo cerca del hospedero. El ciclo de huevo a adulto dura 

entre 40-50 días (Saunders et al. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Larvas y pupas de Anastrepha curvicauda en fruto de C. papaya 
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2.4. Hospederos e importancia económica 
La fruticultura es uno de los sectores más importantes para el crecimiento de la agricultura 

(Miranda 2011). Entre las plagas de mayor importancia para la fruticultura se encuentran las 

moscas frugívoras (Diptera: Tephritoidea), representadas por las familias Tephritidae y 

Lonchaeidae (Saavedra-Díaz et al. 2017). Las moscas frugívoras limitan la comercialización 

debido al daño directo que ocasionan y a las restricciones cuarentenarias de los países 

importadores. El manejo de estas plagas se ha enfocado principalmente al uso de trampas, cebos 

tóxicos y aplicaciones químicas, sin embargo, otras alternativas más amigables se han utilizado 

para reducir el uso indiscriminado de agroquímicos. Para el desarrollo e implementación de 

programas de manejo integrado de moscas frugívoras, se hace necesario conocer aspectos básicos 

de su fenología. Para el comercio de frutos se ha hecho mención como aspecto fundamental para 

prevenir la introducción de plagas cuarentenarias, conocer el uso de hospederos por parte de estas 

moscas; adicionalmente, el uso de hospederos alternos por tefrítidos han dificultado un control 

integral (Sivinski et al, 2004; Aluja y Díaz-Fleischer 2006).  

Se ha estudiado la relación ecológica entre tefrítidos y frutos de diferentes hospederos, por 

ejemplo, Saavedra-Díaz et al. (2017) colectaron 35 especies hospederas infestadas por tefrítidos y 

lonqueídos, sin embargo, A curvicauda fue la única especie en atacar solo a frutos de papaya 

(Figura 1). Esta relación monófaga ha sido conocida desde tiempo atrás, Knab y Yothers (1914) y 

Wolfenbarger y Walker (1974) consideraban a A. curvicauda como plaga de papaya comercial en 

gran parte de la región Neotropical. Sin embargo, se ha reportado que en Florida (Estados Unidos) 

también ha infestado frutos de mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) (Butcher 1952) y en 

frutos de especies silvestres en México (Castrejón-Ayala 1987; Aluja et al. 2000; Jiménez-Pérez 

y Villa-Ayala 2009).  

Aunque se conoce poco de su biología en huéspedes secundarios, se ha reportado en Jacaratia 

mexicana A.DC. (Caricaeae) (Castrejón-Ayala 1987), Gonolobus erianthus Decne (Baker 1944), 

G. sororius A.Gray ex S. Watson (Apocynaceae) (Castrejón y Camino 1991), G. niger (Cav.) 

Schult. (Leyva-Vasquez 1992) y Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder (Landolt 

1994) (Apocynaceae). Todos los huéspedes conocidos de T. curvicauda producen látex y, a 

excepción de la papaya cultivada comercialmente, no están domesticados (Castrejón-Ayala 1987). 
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2. 5. Plantas hospederas de Anastrepha curvicauda 

2. 5. 1. Jacaratia mexicana A. DC. (Caricaceae), bonete  
 

Es un árbol de bosque tropical caducifolio (Figura 2), presenta bajos niveles de herbívora, patrón 

de sexos separados, el tronco alcanza los 12 metros de altura, tiene una copa angosta de ramas 

gruesas. Desde que es plántula se establecen cinco raíces superficiales y una raíz principal. La 

corteza es delgada de coloración gris, lisa, algunas veces presenta pliegues transversales y líneas 

longitudinales producto del engrosamiento del tallo. El floema, contiene mucho látex, además de 

abundantes cristales de oxalato de calcio. Los cotiledones son ovalados, enseguida hay secuencias 

de hojas enteras ovadas de tamaño, luego hojas compuestas trifoliadas, las hojas de los árboles con 

más desarrollo con cinco foliolos ovados. La abscisión de las hojas ocurre en octubre y aparecen 

brotes en mayo, pero las hojas se expanden al inicio de la temporada de lluvias; Las flores son 

dioicas y dimórficas. Las femeninas tienen pétalos separados, un ovario grande y estigma de cinco 

lóbulos. La floración ocurre en febrero, marzo y abril, para los árboles masculinos, la floración 

dura unas semanas más (McVaugh 2001). 

 

Figura 2 Árbol y frutos del bonete, Jacaratia mexicana A. DC. (Caricaceae), huésped alternante, Emiliano Zapata, 

Morelos, México. 

Los frutos maduran en semanas o meses, durante la temporada de lluvias. No cambian su 

coloración verde, no cae hasta que se descompone. El fruto es cónico oblongo con costillas 
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longitudinales que varían en tamaño y forma entre árboles. El bonete presenta descendencias bajas. 

En muestreos por transectos comprendió el 0.5% de los tallos con diámetro a la altura del pecho 

(DAP) >2.5 cm, mientras que en cuadrantes con un total de más de 16.5 ha, hubo densidades de 

más de 8 adultos y 5 juveniles por ha. Jacaratia mexicana se distribuye en regiones de Nicaragua, 

El Salvador y México (Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, 

Veracruz, Campeche, Yucatán y puebla). La fruta de J. mexicana generalmente está de febrero a 

junio (McVaugh 2001). 

 

2. 5. 2. Carica papaya L. (Caricaceae), papaya 

 

 

Figura 3 Arbusto y frutas de papaya, Carica papaya (Caricaceae), hospedero alternante de Anastrepha curvicauda. 

 

Planta arborescente perennifolia (Figura 3) de 2 a 8 m (hasta 10 m) de altura con DAP de 6 a 15 

cm (hasta 30 cm), con un olor acre distintivo. Copa abierta y redondeada. Hojas grandes de pecíolo 

largo, de 0.7 a 1 m, con la lámina palmeada de 7 a 9 lóbulos, y éstos a su vez dividido en lóbulos 

más pequeños, ligeramente gruesas y carnosas. Hojas superiores erectas y extendidas e inferiores 
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colgantes. El tronco es erguido, cilíndrico, hueco excepto en los nudos, más grueso en su base; sin 

ramas y con las características cicatrices que dejan las hojas al caer. Crecimiento monopódico 

cuando joven y al madurar se ramifica. Corteza lisa, verde grisácea, con manchas pardas, obscuras, 

o bien raramente pardo pálidas, de forma irregular, lenticelas pequeñas o ausentes, cicatrices 

semicirculares a todo lo largo del tronco. Exudado blanco. Flores pistiladas, estaminadas y 

bisexuales, con el cáliz tubular de 8 a 10 mm de largo, verdoso; corola tubular de 10 a 20 mm de 

largo, blancuzca o amarilla pálida. Flores femeninas solitarias 5 ó 6 juntas en la base de una hoja; 

masculinas en panículas delgadas con 15 a 20 flores o llegando a tener hasta 100 florecillas por 

inflorescencia. Las flores femeninas son mucho más grandes que las masculinas. Frutos apiñados 

alrededor del tronco, esféricas, tornándose de verdes a anaranjadas en la madurez, pulpa blanda, 

jugo lechoso. El fruto silvestre mide de 4 a 6 cm de largo y de 3 a 4.5 cm de ancho. Cada fruto 

contiene de 200 a 400 semillas. El fruto cultivado es de 10 a 50 cm de largo, depende del cultivar 

y manejo agronómico. Semillas de 3.7 a 4.5 mm de largo por 2 a 2.8 mm de ancho y 2 a 2.5 mm 

de grueso, esféricas, cubiertas por una capa mucilaginosa (sarco-testa); endo-testa pardo-negruzca 

y arrugada. Sistema radical pivotante. Sexualidad dioica (más comúnmente en la papaya silvestre), 

monoica, hermafrodita, polígama. Ocurren cambios en la expresión sexual debido a diferentes 

condiciones ecológicas y otras variables. El sexo de la planta no se puede determinar sino hasta la 

floración. Número cromosómico: 2n = 18 (Castro et al. 2011).  

 

Se distribuye por el Golfo de México, desde Tamaulipas hasta la Península de Yucatán; por el 

Pacífico se le encuentra desde Baja California a Chiapas, a una altitud: 0 a 1,500 msnm. Los 

registros de distribución incluyen a Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán. Especie originaria de Mesoamérica, el lugar de origen se desconoce (sur de México, 

Centroamérica, Costa Rica o noroeste de América del Sur en Brasil). En la actualidad la 

encontramos cultivada en todas las regiones tropicales de América, desde México a Argentina y 

Brasil; naturalizada en los trópicos del Viejo Mundo. Ampliamente cultivada en África y Asia. La 

humedad y el calor son condiciones esenciales para su buen desarrollo y fructificación. La 

precipitación media requerida es de 1,500 mm anuales y la temperatura media anual de 20 a 25 ºC. 

Desarrolla en diferentes clases de suelo siempre que sean fértiles, blandos, profundos y permeables 

con un pH de 5.5 a 7, con un tipo de suelo sedimentario, café-rocoso, calcáreo, rojizo-no profundo, 

arenoso-arcilloso, volcánico aluvial. Está asociado en forma silvestre a bosque tropical caducifolio 

y bosque tropical perennifolio (Storey 1969).  
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2.5. 4. Gonolobus sororius y Gonolobus erianthus, Cahuayote 

 

 

 

 

Figura 4 Gonolobus erianthus, hospedero alternante de Anastrepha curvicauda. 

 

El género Gonolobus (Apocynaceae), es caracterizada por tener el androceo y el gineceo (las partes 

masculinas y femeninas de las flores) fusionadas en un órgano estructural y funcionalmente 

complejo, el ginostegio. Además, los granos de polen están agregados en masas aplanadas (con 

miles de granos de polen individuales) llamadas polínios, los cuales se ensamblan en pares sobre 

otra estructura compleja (el polinario) que sirve para su remoción, transporte y posterior 

deposición sobre otra flor a través de la participación de un polinizador. Gonolobus se reconoce, 

entre otras cosas, porque los polínios se insertan en el ginostegio de manera horizontal. La gran 
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mayor parte de las especies de este grupo son trepadoras con hojas opuestas y látex blanco; todos 

los Gonolobus lo son y se reconocen por sus lobos de la corola con un margen ondulado o crespo 

y los dorsos de las anteras no vesiculares además de una corola con un anillo faucial rodeando la 

corona (Stevens 2010). 

El margen derecho de los pétalos está cubierto con pelos largos (2-3 mm), verde-amarillos; 

inflorescencias con 2-5 flores, producidas en los 5-10 últimos entrenudos de las ramas terminales; 

plantas de la vegetación perturbada en zona seca, hojas total o parcialmente deciduas en la estación 

seca (Figuras 4 y 5).  

 

2. 5. 3. Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder), Doca 

 

Figura 5 Araujia odorata, hospedero alternante de Anastrepha curvicauda. 

 

Frutos en madurez fisiológica de 6-7 cm de largo, 3-5 cm diámetro en estado, los frutos al momento 

de abrir el vástago producen abundante cantidad de látex.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo demostrara que las poblaciones de mosca están estrechamente relacionadas con la 

fenología de sus frutos hospederos, además que la alternancia de acuerdo a las estaciones de lluvias 

y sequia le proporciona frutos hospederos todo el año. 
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El conocer las características fenológicas de la relación hospedero-insecto nos permitirá establecer 

estrategias para llevar a cabo un manejo integral de Anastrepha curvicauda en cultivos de C. 

papaya. 

 

4.HIPÓTESIS 

La presencia y abundancia relativa de Anastrepha curvicauda (Diptera: Tephritidae) en los 

alrededores de la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro, Morelos, México, está relacionada con 

la presencia y fenología de sus plantas hospederas no cultivadas. 

 

5.OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación parasito-hospedero de Anastrepha curvicauda (Diptera: Tephritidae) de 

acuerdo con la fenología de los frutos de cuatro especies no cultivadas alrededor de Reserva Estatal 

Sierra de Montenegro. 

 

5.1. Objetivos particulares 
-Establecer la relación entre la fenología de fructificación de hospederos no cultivados de 

Anastrepha curvicauda presentes alrededor de la Reserva Estatal Sierra de Montenegro. 

 

-Cuantificar la abundancia de adultos de moscas de la fruta con base a un sistema de trampeo con 

cebo alimenticio. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. 1. Área de estudio 
La investigación se realizó en los límites de la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro, Morelos, 

México (Figura 7); la cual tiene un área 7,724.85 hectáreas. El principal tipo de vegetación en la 

reserva es la selva baja caducifolia, con reductos de bosque de galerías y bosque de encino 

caducifolio. La reserva tiene importancia biológica y ecológica por ser parte de la cuenca del río 

Balsas, se considera centro de endemismo y diversificación de especies de plantas que 

proporcionan servicios, tales como; regulación climática, captura de agua y especies forestales no 

maderables (Monroy-Ortiz et al. 2013). 
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Figura 7 Ubicación de la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro, Morelos. 

6. 2. Clima 
Para la parte norte de la reserva, la temperatura promedio anual es de 22° C y presenta un promedio 

de precipitación de 1,000 mm, mientras que para la parte sur el promedio anual de temperatura 

aumenta y la precipitación disminuye (24 °C y 890 mm). Existe un gradiente de evapotranspiración 

a medida que disminuye la altitud, lo que genera que en la parte más al norte se desarrolle un clima 

de tipo semi-cálido, subhúmedo con lluvias en verano, un porcentaje de lluvia invernal menor al 

5% de la precipitación total anual; mientras que en la parte Sur de la Reserva se encuentra un clima 

de tipo cálido subhúmedo que se caracteriza por tener una temperatura media anual superior a los 

22° C, con lluvias de verano (mayo a octubre) y un porcentaje de precipitación invernal menor al 

5% del total anual (Contreras-MacBeath et al. 2004). 

6. 3. Captura de adultos de la mosca de la papaya 
Para el trabajo en campo se establecieron transectos dentro y en la periferia de la reserva, de 1 km 

de largo por 0.6 m de ancho, asociados a la presencia de plantas hospederas de A. curvicauda, en 

los transectos fueron colocadas trampas rústicas de PET. Las botellas tenían tres cortes triangulares 

de 10 cm de alto x 8 cm de ancho, ubicados a 5 cm del cuello de la botella para permitir el acceso 

de moscas de la fruta (Figura 8). En cada envase se colocó como atrayente alimenticio agua 

azucarada en una relación de 1 litro de agua por 1 kilo de azúcar, en una concentración de la 
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solución al 90 % (Castrejón-Gómez et al. 2004); se añadió 0.6 litros de propilenglicol para evitar 

pérdida de líquido.  

 

Figura 6 Dispositivo de captura de adultos de Jacaratia mexicana (Caricaceae), bonete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Trampeo cebado sobre el hospedero a la altura de los frutos. 
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Figura 7 Distribución de trampas para la colecta de adultos de Anastrepha serpentina y fruto hospedero asociado. 

 

 

 

 

Figura 2 Colecta de larvas en frutos infestados y su colecta en recipientes con aserrín. 
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6. 4. Análisis de datos. 
Los datos de captura de adultos de mosca de la papaya fueron analizados con parámetros 

estadisticos básicos y se ilustraron con RStudio y QGis 3.28.1 Firenze.  

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7. 1. Capturas de moscas de la papaya por localidad 
El número de capturas de adultos difirió entre las localidades estudiadas, las capturas fueron 

similares en promedio en Tetecalita, Emiliano Zapata y Barranca Honda, con 0.10, 0.09 y 0.08 

adultos/trampa observados. Las densidades observadas en Yuautepec y Ticuman fueron 

completamente menores, 0.04 y 0.02 adultos/trampa, respectivamente. De manera adicional, la 

localidad en donde se observó la captura de hasta tres especímenes por trampa en promedio, fue 

en Emiliano Zapata (Figura 10).   

 



 

17 

 

 

Figura 8 Número de adultos de moscas de la papaya capturados por trampa, asociados a cinco localidades en 

Morelos, México, con hospederos silvestres (n= 6,544). 

 

 

Las capturas observadas en el presente estudio pueden ser producto de dos factores, las densidades 

bajas Anastrepha curvicauda o el cebo utilizado en las trampas. En los estudios de Rodríguez-

Rodríguez et al. (2018) para dos localidades en Guerrero y con Nicklaus-Ruiz y Basedow (1997) 

para Nicaragua, la densidad poblacional de A. curvicauda fue baja a lo largo de sus estudios. Los 

adultos de la mosca de la papaya no han mostrado preferencia para cebos comerciales disponible 

en el mercado (Nicklaus-Ruiz y Basedow 1997) y es posible que el utilizado en este trabajo no sea 

tan eficiente de acuerdo con estos datos. 
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7. 2. Capturas de adultos de la mosca de la papaya por planta hospedera 
Fue posible capturar adultos de las moscas de la papaya en las especies hospederas seleccionadas, 

en promedio, las trampas colocadas en papayo colectaron más adultos (0.09 adultos/trampa), valor 

casi cuatro veces superior a lo colectado en doca (0.02 adultos/trampa), por otro lado, bonete y 

cacahuayote registraron valores medios de captura, 0.06 y 0.03 adultos/trampa. Doca fue el frutal 

con menos capturas asociadas a las trampas, el número máximo colectado fue de dos ejemplares 

y solo ocurrió en una trampa, en cambio, en el resto de los frutales el número máximo fue de 3 

(Figura 11). 

 

Figura 9 Número de adultos de moscas de la papaya capturados por trampa, asociados a hospederos silvestres (n= 

6,544). 
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Anastrepha curvicauda utiliza sus plantas hospederas para realizar muchas actividades vitales para 

su ciclo de vida y no solo para el desarrollo de las larvas, sino para realizar llamados de pareja, 

alimentarse, aparearse y ovipositar (Landolt y Hendrichs 1983; Aluja et al. 1997). Por lo que la 

presencia de frutos es un factor que influye en la presencia de adultos de ambos sexos. 

 

 

Figura 10 Número total de moscas adultas de Anastrepha curvicauda capturadas por hospedero asociado, A. Bonete, 

B. Cahuayote, C. Doca, D. Papayo. 

 

La cantidad de moscas capturadas por trampa difirió entre los hospederos estudiados y la localidad 

analizada. Para el cuaguayoye, todas las trampas colocadas en Emiliano Zapata colectaron al 

menos un adulto, mientras que en Barranca Honda solo dos trampas no registraron capturas; lo 

anterior contrasta con Ticumán, sitio en el que la mayoría de las trampas registraron nula captura 

(Figura 12A). Trampas asociadas a bonete fueron ubicadas en las cuatro localidades, las trampas 
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ubicadas en Emiliano Zapata y Chiconcuac registraron capturas de al menos un adulto; mientras 

que en Barranca Honda y Ticumán, la densidad varió desde 0 a más de 2 moscas/trampa (Figura 

12B). Doca fue localizada en solo dos localidades, Yautepec y Ticumán, en esta especie fueron 

colectados como máximo dos especímenes en Yautepec (Figura 12C). Papayo fue encontrado en 

tres localidades, con contraste en las capturas de ninguna a muy abundante en Emiliano Zapata y 

Ticumán, pero en Barranca Honda con todas las trampas con registro de al menos 2 adultos (Figura 

12D). 

Aunque Anastrepha curvicauda sea considerada una plaga agrícola importante de la papaya 

comercial, tiene la capacidad para utilizar huéspedes silvestres para desarrollar su ciclo de vida 

(Rodríguez-Cabello 2019). Aspecto que puede observarse en el presente estudio, donde las 

trampas colocadas en distintas hospederas permiten registrar la actividad de la especie de mosca 

en áreas urbanas o semiurbanas con hospederas no cultivadas. Las hembras seleccionan frutos 

pequeños a medianos, con contenido bajo de azúcares (Martínez-Barrera et al. 2015). 

 

7. 3. Capturas de moscas de la papaya por época de año 
Al parecer la época de colecta influye en la densidad poblacional detectada de la mosca de la 

papaya, en promedio, más ejemplares fueron colectados en lluvias (0.07 moscas/trampas) que en 

secas (0.05 moscas/trampa). La presencia de lluvias aparentemente favoreció que inclusive se 

registrara el valor más alto por trampa en esta época de muestreo (3 adultos/trampa) (Figura 12). 
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Figura 11 Número de adultos de moscas de la papaya capturados por trampa en dos épocas de muestreo (n= 6,544). 
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Figura 12 Periodo de lluvias (A) y secas (B) en la captura de adultos de Anastrepha curvicauda asociados a 

hospederos no cultivados. 

 

La precipitación en general favorece el desarrollo de especies vegetales e impacta directamente en 

la producción de frutos. De acuerdo con lo registrado en el presente trabajo A. curvicauda tiene en 

época de lluvias más actividad, y aunque disminuye secas, es posible detectar adultos (Figura 13). 
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Figura 13 Representación cronológica del momento fenológico de fructificación de los frutos hospederos registrados para Anastrepha curvicauda en el 

periodo de 12 meses 
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