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La región de los Andes es considerada como un centro de domesticación y origen de la 

agricultura, en esta región se han domesticado diversas plantas y animales, buenos 

ejemplos son la papa (Solanum tuberosum), y la llama (Lama glama). Sin embargo, 

también han sido domesticadas otras especies como el tarwi (Lupinus mutabilis), una 

especie de gran importancia para las culturas andinas. Además, es común encontrar po-

blaciones de tarwi conviviendo sus parientes silvestres, lo cual podría favorecer el en-

trecruce de domesticado a silvestre. 
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El tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es cul-

tivado por los campesinos en la región de 

los Andes en sistemas agrícolas conocidas 

como chacras (Figura 1), que son sistemas 

agrícolas que se asemejan a las milpas en 

México. En este sistema, es común encon-

trar a las poblaciones domesticadas de 

tarwi conviviendo con sus parientes sil-

vestres (Lupinus piurensis C.P. Sm.) en la 

misma área (Atchinson et al. 2016) (Figu-

ra 2A-C). Esta convivencia puede ocasio-

nar fenómenos de introgresión genética 

que es el movimiento y permanencia de 

genes de una población (o especie) a otra, 

favorecidos por eventos de retrocruzas en-

tre los padres (Rhymer y Simberloff 

1996). Lo cual podría llevar a la aparición 

de individuos con nuevas combinaciones 

genéticas, que si la selección (natural o 

humana) lo permite, podría dar origen a 

nuevas variedades del cultivo o inclusive 

la aparición de nuevas especies (Ellstrand 

2014). 

En el 2017, logramos realizar observa-

ciones que pueden dar indicio de la posi-

ble existencia de flujo e introgresión ge-

nética entre las poblaciones domesticadas 

de tarwi y sus parientes silvestres. Esto 

fue capturado y documentado gracias a 

los trabajos de campo realizados como 

parte de las actividades del “Curso de 

domesticación manejo y conservación de 

recursos genéticos” (año 2017), celebrado 

en Lima Perú. El trabajo en campo fue 

desarrollado en la localidad de Chincho-

bamba, ubicada en la microcuenca de 

Warmiragra, en el Distrito de Tomayqui-

chwa, provincia de Ambo, perteneciente  
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al departamento de Huánuco, Perú. 
Se partió del trabajo previo de Ochoa-

Zavala et al. (2016) el cual menciona que 
el tarwi y su contraparte silvestre compar-
ten la misma comunidad de polinizadores. 
Así que sumando esta información con el 
conocimiento de que en esa localidad es 
posible observar poblaciones domestica-
das y silvestres de tarwi conviviendo en el 
mismo espacio, nos planteamos una pre-
gunta principal: si ambas especies convi-
ven en el mismo espacio ¿Lupinus domes-
ticado y silvestre serán capaces de entre-
cruzarse? 

Se realizaron visitas a un cultivo de 

tarwi (Figura 1) donde fue común encon-

trar poblaciones de L. piurensis distribui-

das ampliamente en el trayecto al cultivo. 

Sin embargo, en el trayecto fue detectada 

una población particularmente diferente a 

las demás poblaciones silvestres. Está po-

blación se encontraba a unos escasos me-

tros del cultivo de tarwi. Esta población 

presentaba características intermedias en-

tre el tarwi y L. piurensis, entre algunas 

características fácilmente identificables 

fueron: el porte de las plantas y color de 

las flores (Figura 3A), el tamaño de la 

vaina (Figura 3B), color y tamaño de las 

semillas (Figura 3C: a-c). 
Para analizarlas más a fondo las carac-

terísticas de estás tres poblaciones, se 
realizó un análisis morfométrico utilizan-
do los estandartes de las flores de tarwi, L. 
piurensis y la población que presentaba 
características intermedias. El análisis de 
discriminantes canónicas utilizando los 
datos del análisis morfométrico mostró la 
existencia de tres grupos diferentes: 1) 
tarwi, 2) L. piurensis y 3) la población 
con características intermedias (Figura 4). 
La evidencia fotográfica y morfométrica 
sugiere que se puede tratar de una pobla-
ción hibrida, lo cual podría ser una evi-
dencia contundente del flujo e introgre-
sión genética que existe entre especies de 
Lupinus L.  

Teniendo en cuenta que ambas com-

parten distribución, la misma comunidad 

de polinizadores y, además al ser L. piu-

rensis el pariente silvestre del tarwi (At-

chinson et al. 2016, Ochoa-Zavala et al.  

Figura 1. Cultivo de tarwi (L. mutabilis) en la localidad de Chinchobamba, Perú. (Fotografía: 

Pedro Jesús Ruiz-Gil). 
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Figura 2A. Planta de tarwi en convivencia con su pariente silvestre (L. piurensis). B. Planta en 

floración de L. piurensis. C. Vainas secas de L. piurensis. (Fotografías: Pedro Jesús Ruiz-

Gil). 
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2016), estos pueden tener compatibilidad 

genética para entre cruzarse, esto se ha 

reportado entre especies del género Cu-

curbita Juss. y Sechium P. Browne y entre 

poblaciones de Phaseolus lunatus L. do-

mesticado y silvestre (Lira et al. 2009, 

Dzul-Tejero et al. 2014).  

Con estas observaciones podemos hi-

potetizar que ambas especies pueden estar 

entrecruzándose. Y como resultado de ese 

posible cruce los individuos resultantes 

presentaron características intermedias. 

Aunque, no es claro saber si estos indivi-

duos serán fértiles. Sin embargo, la pobla-

ción con características intermedias al 

contar con varios individuos que confor-

maban esa población posiblemente pueda 

sugerir que está población sea fértil.  

Por esto, serán necesarios estudios mo-

leculares y morfométricos más profundos 

que puedan analizar y aportar evidencia 

sólida del flujo y la introgresión genética 

entre ambas poblaciones de Lupinus (do-

mesticadas y silvestres), así como las con-

secuencias de estos eventos lo cual podría 

ser esencial ya que no es claro si estos in-

dividuos con características intermedias 

sean el resultado de cruces entre domesti-

cados y silvestres o si se trata de una es-

pecie diferente de Lupinus.  
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Figura 4. Gráfico del análisis de discriminantes canónicas de los datos morfométricos del estan-

darte: rojo, población domesticada; azul, población de L. piurensis; verde, población que con 

características intermedias entre tarwi y L. piurensis. (Gráfica de los autores). 
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