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Jaynesleskia jaynesi, 
 mosca taquínida.

Introducción

El barrenador Diatraea spp. es considerado una de las plagas de 
mayor importancia económica en el cultivo de la caña de azúcar en 
Colombia. En el valle del río Cauca se ha detectado un brote de la 
plaga, que plantea la necesidad de asegurar la continuidad de los 
programas de control biológico y el establecimiento de alternativas 
que contribuyan al manejo integral del insecto (Vargas et al., 2005).

Con la experiencia de los ingenios Incauca, Mayagüez y 
Providencia, se ha comprobado que la siembra de ciertas especies 
vegetales crea condiciones propicias que contribuyen a mantener las 
poblaciones de Jaynesleskia jaynesi, mosca benéfica importante en el 
control biológico ante el barrenador Diatraea spp.

La búsqueda de los enemigos naturales

Desde principios de la década de los setenta, con la importación de 
especies de insectos identificadas como enemigos naturales de la 
plaga y la creación de laboratorios para su cría masiva en el valle 
del río Cauca, el manejo de Diatraea se ha llevado a cabo mediante 
control biológico, con el uso de la avispa Trichogramma exigumm 
(parasitoide de huevos) y las moscas taquínidas Metagonistylum 
minense y Paratheresia claripalpis (parasitoides de larvas). Estos 
insectos benéficos son criados en laboratorios de propiedad de los 
ingenios azucareros o de particulares y son liberados en los campos, 
en dosis variables, de acuerdo con la intensidad del daño del 
barrenador (Vargas y Gómez, 2005).

La “mosca amazónica” (M. minense) proveniente del Brasil 
y la “mosca indígena” (P. claripalpis) originaria del Perú, fueron 
introducidas al valle del río Cauca en 1971 por el Ingenio Riopaila. 
La mosca amazónica, que no existía en el pais, se estableció 
exitosamente sobre poblaciones de la plaga. Debido a que el ciclo de 
vida de la raza peruana de P. claripalpis era más corto que el de la 
raza colombiana de la misma especie, los apareamientos en campo de 
ambas razas  permitieron un aumento hasta de 300% en la actividad 
parasítica de este insecto sobre el barrenador Diatraea (Gaviria, 
1989; Gómez y Lastra, 2000).

Así mismo, en el valle del río Cauca existe otro enemigo natural 
de Diatraea: la mosca taquínida Jaynesleskia jaynesi (ver fotografìa), 
cuya cría masiva en laboratorio no ha sido posible debido a factores 
relacionados con la imposibilidad de obtener cópula en condiciones 
de cautiverio y a la baja eficiencia de las inoculaciones de las larvas 
de Diatraea con larvas del parásito obtenidas de moscas de campo 
(Williams et al., 1969; Cenicaña, 1995). 

Con la protección y generación 
de condiciones favorables para 

el establecimiento de esta 
mosca benéfica, el cañicultor 

estará patrocinando un insecto 
de excelentes características 
para el manejo integrado de 

Diatraea. 

La cría masiva en laboratorio 
de J. jaynesi no ha sido posible 
debido a factores relacionados 
con la imposibilidad de obtener 

cópula en condiciones de 
cautiverio y a la baja eficiencia 

de las inoculaciones de las 
larvas de Diatraea con larvas 

del parásito obtenidas de 
moscas de campo.
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Sin embargo, en condiciones 
naturales J. jaynesi ha demostrado 
gran agresividad en su efecto parasítico 
sobre el barrenador, de manera que 
su resultado sobre las poblaciones de 
la plaga puede llegar a ser más alto 
que el de las moscas producidas en 
laboratorio. La actividad de esta mosca 
nativa ha sido reconocida como la de 
mayor presión sobre la plaga en las 
zonas centro (ingenios Central Tumaco, 
Manuelita, Pichichí y Providencia) y sur 
(ingenios Castilla, Incauca, La Cabaña, 
María Luisa y Mayagüez) del valle del río 
Cauca (Gaviria, 1989; Gómez y Lastra, 
2000).

Figura 1.    Composición del parasitismo de moscas taquínidas 
sobre Diatraea spp., valle del río Cauca (febrero a 
junio de 2006).

Figura 2.    Parasitismo de moscas taquínidas sobre las 
especies de Diatraea spp., valle del río Cauca 
(febrero a junio de 2006).

Los néctares de las fl ores de 
papunga, Bidens pilosa, el 

árbol de mango, Manguífera 
indica L. (Anacardiaceae), 

el cidrón, Lippia nodifl ora L. 
(Verbenaceae) y el botón de oro, 

Acmella oppositifolia Lamarck 
(Compositae), se cuentan entre 

los más apetecidos por J. jaynesi. 

En recolecciones de larvas de Diatraea realizadas por Cenicaña 
entre febrero y junio de 2006 se observa que J. jaynesi tiene mayor 
representación en la composición de especies de parasitoides re-
colectados en las zonas centro y sur del valle del río Cauca (Figura 1). 

Con respecto a la forma en que J. jaynesi ataca las especies 
de Diatraea, se observa que su parasitismo es superior que los 
encontrados con M. minense y P. claripalpis, tanto en el caso de D. 
saccharalis como en el de D. indigenella (Figura 2). 

Los autores agradecen a Edgar M. Quintero, 
del Ingenio Mayagüez, quien suministró las 
fotografías publicadas en este documento.
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J. jaynesi ubica sus larvas en los tallos de caña perforados por 
Diatraea, de manera que éstas parasitan las larvas de la plaga. 
El adulto que emerge continúa el ciclo, alimentándose de las 

especies vegetales que crecen alrededor de los cultivos de caña. 

Para promover las poblaciones de la mosca benéfica, 
en los ingenios Mayagüez, Incauca y Providencia se diseminan 

semillas de papunga en los callejones de las fincas y se siembran 
árboles de mango como cercos vivos. 

(fácil de reconocer y multiplicar 
mediante la recolección de su semilla) 
en los callejones de los campos 
cultivados.  

Desde esta perspectiva, los depar-
tamentos de entomología de ingenios 
como Incauca, Providencia y Mayagüez 
vienen diseminando la semilla de pa-
punga en callejones donde ésta no se 
presenta. Además, se siembran árboles 
de mango alrededor de los cultivos, los 
cuales se aprovechan como cercos vivos 
o especies acompañantes de las suertes 
de caña.
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Hábitos de J. jaynesi

J. jaynesi se encuentra de modo silvestre en los agroecosistemas 
cañeros. De sus hábitos en estado adulto se ha logrado observar que 
se alimenta preferentemente de los néctares ofrecidos por las fl ores 
de arvenses, plantas acompañantes de los cultivos de caña, como 
cidrón, Lippia nodifl ora L. (Verbenaceae) y papunga, Bidens pilosa L. 
(Compositae) (ver fotografías). Allí es posible capturar gran cantidad 
de adultos de J. jaynesi entre 9 a.m. y 11 a.m. y entre 5 p.m. y 7 
p.m. 

El señor Luis Evelio Barco, antiguo trabajador del Ingenio Risaralda, 
comprobó que esta mosca se puede alimentar de varias fl ores. Entre 
las fl ores más apetecidas se identifi can las de árboles de mango, 
Manguífera indica L. (Anacardiaceae) y botón de oro, Acmella 
oppositifolia Lamarck (Compositae) (Gaviria, 1998; Cenicaña, 1995).

El accionar de J. jaynesi consiste en encontrar alimento en los 
recursos naturales mantenidos alrededor de las plantaciones de 
caña de azúcar. Esta mosca benéfi ca busca los tallos afectados por 
Diatraea y ubica sus larvas en los orifi cios creados por el barrenador. 
Las larvas de la mosca penetran en la galería y al encontrar las 
larvas de Diatraea se ubican en su interior para alimentarse de los 
tejidos internos de la plaga. Al fi nal de este proceso, en lugar de 
emerger una polilla de Diatraea, emerge una mosca de J. jaynesi, 
que iniciará un nuevo ciclo y, por lo tanto, se genera una dinámica 
que el cañicultor puede aprovechar a su favor para contribuir con la 
sanidad de sus cultivos (Williams et al., 1969).

Control biológico de la conservación

Una de las estrategias efectivas utilizadas en el control biológico 
de insectos plaga es la conservación de los enemigos naturales 
silvestres mediante el estímulo de su establecimiento y proliferación 
en los agroecosistemas.

En el caso de la caña de azúcar, este concepto señalado por 
Gaviria (1998) tiene total validez en el combate de Diatraea, 
mediante el estímulo del incremento de las poblaciones de J. jaynesi. 
Actualmente se dispone de información con respecto a la clase de 
plantas que favorecen el establecimiento de este enemigo natural, 
una opción de bajos costos y viable.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que, además de 
realizar las labores de evaluación y manejo de Diatraea (Vargas y 
Gómez, 2005), se establezcan y conserven plantas como la papunga 

Plantas de papunga
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