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GENETICA, ECOLOGIA Y EVOLUCION DE LAS ESPECIES 
CHILENAS DEL GENERO RHAGOLETIS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)

GENETIC, ECOLOGY AND EVOLUTION OF CHILEAN 
RHAGOLETIS SPECIES (DIPTERA, TEPHRITIDAE).

Daniel Fr ía s1

ABSTRACT

This paper discuss the results of evolutionary biology of species of Rhagoletis known from Chile 
under the general frame of the theory of speciation.

Most chilean-species are endemic, with the solé exception of R. tomatis which reaches South 
Perú in its distribution. These species belong to the group nova, and are different from the rest of 
neotropical species by the presence of an apomorphic trait in the female ovipositor. Moreover, in one 
of them, R. conversa, has emerged a probable atavie character, detected only in the past 10 years, 
which appears to constitute a paradigm of a microevolutive process in action.

All the studied species with the solé exception of R . tomatis show a pupal diapause which varíes 
according lo some ecological factors, such as the availability of host fruits where oviposit. This 
diapause would also be controled by genetic factors, photoperiod, lemperature and relative humidity.

The genetic studies in the chilean especies of central distribution (R. conversa y R. nova) show 
that changes at the level of structural genes are minimun during the evolutive process in these 
species, and that speciation would occur in sympatry and rather during relatively short periods if 
compared with the speciation process in allopatry. Nevertheless in R. tomatis the allopatric 
speciation is the principal factor of significative differentation in relation of the other congeneric 
chilean species.

Key wordsrRhagoletis, Genetics, Ecology, Evolution.

INTRODUCCION

Uno de los problemas importantes en biología 
evolutiva, en relación a los insectos fitófagos, es 
conocer los mecanismos genéticos y ecológicos 
que intervienen en la formación de nuevas razas 
huéspedes y especies. El surgimiento de nuevas 
plagas de insectos que parasitan plantas culti
vadas es un hecho que ocurre periódicamente y 
constituye uno de los mayores problemas en la 
agricultura. Por estos motivos, conocer acerca del 
origen y evolución de insectos fitófagos es muy 
importante en los programas de control integrado.

En las últimas dos decadas, además del modelo
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clásico de especiación alopátrida, se han pro
puesto modelos alternativos a fin de explicar la 
especiación en insectos fitófagos. White (1968), 
propuso un modelo de especiación semi- 
geográfico, en el cual, entre dos poblaciones 
parapátridas, súbitamente y en ausencia de barre
ras geográficas, se originarían mecanismos de 
aislamiento reproductivo gracias a la heterósis 
negativa de los híbridos con diferentes orde
namientos cromosómicos y fijación de los homo- 
cariotipos. Maynard-Smith (1966) propuso un 
modelo teórico de especiación simpátrida basado 
en selección disosiadora. Un modelo similar de 
especiación simpátrida ha sido propuesto por 
Bush (1969) a fin de explicar la formación de 
razas huéspedes en especies del género Rhago
letis (Diptera Tephritidae).

Una de las principales críticas que se han for
mulado a los modelos de especiación simpátrida
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es que las "especies simpátridas" serían más bien 
el resultado de una especiación geográfica que 
luego superpusieron sus rangos de distribución. 
Además, a causa de la dispersión, el aislamiento 
reproductivo no sería posible solo por separación 
ecológica de poblaciones locales, de tal manera 
que el cortejo y cópula en huéspedes específicos 
sería difícil que ocurriera. Sin embargo, en los 
últimos años se ha acumulado evidencias empíri
cas que apoyan al proceso de especiación en sim- 
patría. Las principales contribuciones al respecto 
son las de Bush (1975a) en Rhagoletis ponto- 
nella, Tauber y Tauber (1977) en Chrysopa dow- 
nesi, Chrysopa carnea y Frías (1981, 1988) en 
Rhagoletis conversa y Rhagoletis nova respecti
vamente .

En el presente trabajo se discutirá el origen y 
evolución de las especies del género Rhagoletis 
de distribución chilena y sus posibles conexiones 
evolutivas con las otras especies sudamericanas.

L a s  e sp e c ie s  d e l  g é n e r o  Rhagoletis e n  la  
R e g ió n  N e o t r o p ic a l

En la Región Neotropical existen alrededor de 
15 especies descritas del género Rhagoletis

1 mm

(Foote 1981). Cinco de estas especies, R. adusta, 
R. maequarti, R. ferruginea, R., blanchardi y R. 
willinki, se distribuyen en la vertiente oriental de 
Los Andes. Por otra parte, R. psalida, R. lycoper- 
sella, R. rhitida, R. metallica, R. tom atis, R. 
nova, R. conversa y R. penela, se distribuyen en 
la vertiente occidental de la cordillera de los An
des. Ambos grupos se diferencian en los diseños 
alares, presentando las especies de la vertiente 
oriental, con la excepción de R. willinki, una 
banda oblicua a la costa en la parte apical del ala. 
y que se extiende desde la banda sub-apical hasta 
el borde del ala (fig. 1). Por el contrario, las espe
cies que se distribuyen en la vertiente occidental 
de Los Andes no presentan la banda, o bien, ésta 
aparece como un punto o como una banda 
desconectada de la banda sub-apical (figs. 2. 3 
y 4).

Ambos grupos se pueden diferenciar además 
por la forma de las espennatecas de las hembras 
ya que éstas pueden ser, con la excepción de R. 
willinki, globosas como en el grupo de especies 
de la vertiente oriental (fig. 5), o bien alargadas 
como en el grupo de la vertiente occidental 
(fig. 6).

R. striatella y R. jamaicensis se distribuyen en

Figuras 1-4. M orios alares más representativos de las especies del genero Rhagoletis en la zona neotropical. 1. 
Presencia de una banda desde la banda sub-apical hasta el margen del ala. 9 de R. striatella-, 2. Presencia d e  una 
banda oblicua desconectada, 9 de R. psalida-, 3. Presencia de una mancha circular, 9 de R. nova-, 4. A usencia de 
banda oblicua y mancha circular, $ de/J. conversa.
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0.1 mm

Figuras 5 y 6. Espermatecas de hembras del género 
Rhagoletis de la zona neotropical; 5. Espermatecas 
globosas, 9 de R. ferrtiginea; 6. Espermatecas 
alargadas, 9 de/?, nova.

México y Cenlroamérica respectivamente y de 
acuerdo a las pautas alares y forma de las esper
matecas (Foote, 1981) se asemejan a las especies 
de la vertiente occidental. La excepción la consti
tuye R. willinki, ya que desde este punto de vista 
se asemeja más a las especies chilenas de la ver
tiente occidental lo que sugiere un mayor paren
tesco filogenélico, en especial con R. conversa. 
Esta apreciación se ve reforzada al analizar los 
ovipositores de las hembras ya que R. willinki 
posee un ovipositor con dos proyecciones latera
les (fig. 7) similar a las especies chilenas R. con
versa, R. nova y R. penela. Este carácter sería 
apomórfico ya que solo está presente en las espe
cies indicadas y en ninguna otra descrita no solo 
en el neotrópico sino también en las especies de 
Norteamérica (Bush 1966). Todas las especies de 
la vertiente oriental con la excepción de R. con
versa, R. nova y R. penela presentan un oviposi
tor aguzado similar a R. striatella y R. 
jamaicensis (fig. 8), este carácter sería plesiomór- 
fico. Si se considera que en la latitud donde se 
distribuye R. willinki, los Andes no constituyen 
barrera, probablemente R. willinki especió luego 
de una dispersión cuyo origen habría que cen
trarlo en las poblaciones de distribución chilena, 
probablemente R. conversa.

Un caso especial en Chile lo constituye R. to- 
maiis ya que en la actualidad se distribuye solo 
en el sector agrícola de la Chimba, ciudad de An- 
tofagasta, II Región de Chile desarrollando su ci-

Figuras 7 y 8. Ovipositor de hembras del género 
Rhagoletis-, 7. Ovipositor con proyecciones laterales, 9 
de R. nova; 8. Ovipositor sin proyecciones laterales, 9 
de R. tomatis.

cío de vida solo en tomate cultivado. (Frías et al 
1991a). Las hembras de esta especie presentan un 
ovipositor aguzado en el ápice al igual que las 
otras especies sudamericanas con las excepciones 
ya indicadas. Además, esta especie es bastante 
diferente desde el punto de vista morfológico y 
genético del resto de las especies chilenas que se 
distribuyen desde la IV Región al Sur de Chile. 
(Frías et al, 1991b y Frías en prensa). De esta 
manera el desierto de Atacama habría contribuido 
a aislar geográficamente a R. tomatis de las otras 
especies chilenas impidiendo el flujo genético en
tre ellas lo que explicaría las diferencias evoluti
vas detectadas en la actualidad entre R. tomatis y 
sus congeneres de distribución chilena.

Aspectos taxonómicos y ecológicos de las espe
cies del género R h a g o le t i s  de distribución 
chilena

Las especies chilenas del género Rhagoletis 
forman parte del grupo nova (Foote 1981) y co
rresponden a R. conversa, R. nova, R. tomatis y 
R. penela. A este mismo grupo pertenece la espe
cie peruana R. lycopersella y la especie argentina 
R. willinki. Con la excepción de/?, tomatis que se 
distribuye también en el sur de Perú, todas las es
pecies restantes son endémicas de Chile. De todas 
las especies chilenas, R. conversa es la especie
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más variable morfológicamente al considerar ca
racteres tanto de estados inmaduros (huevos, lar
vas y pupas) como de adultos tales como, diseños 
alares, diseños toráxicos, ovipositores de las 
hembras y color de las cerdas postocelares. Así, 
en relación a los morfos alares, en R. conversa, 
se han descrito todos los diseños que aparecen en 
la fig. 9. En R. nova se han observado solo los 
morfos 9a y 9c (Frías 1986a). En Rhagolelis to- 
matis existe un morfo similar al de la fig. 9d y en 
R. penela uno similar al de la fig. 9e.

En Rhagolelis conversa se ha descrito (Frías et 
al 1987) el surgimiento reciente de nuevos mor
fos alares que dicen relación con la presencia de 
una banda que permite una unión entre las bandas 
discal y sub-apical del ala produciéndose toda la 
variación morfológica que aparece en la fig. 10 
(10A - 10G). Lo interesante de este hallazgo es 
que el rasgo constituye un buen marcador mor
fológico que revela un proceso microevolutivo en 
acción ya que en ninguna especie sudamericana 
este carácter había sido descrito (Aczel 1954, 
Foote 1981) y tampoco se había registrado en 
Chile antes de 1975. Entre los años 1975 y 1979 
se detectó el rasgo con baja frecuencia para 
aumentar luego de esa fecha. El primer antece
dente de este carácter en las poblaciones de 
R. conversa provienen de las localidades de Al
garrobo y Pirque durante el año 1977. En estos 
ejemplares el rasgo corresponde al descrito en la 
fig. 10A en el cual la unión entre la banda 
subapical y discal es muy tenue. La unión más 
fuerte, en forma de una banda bien definida que 
aparece en las figuras 10B-10F) solo surge en el 
período 1981-1990.

Tal como se mencionó anteriormente, este 
rasgo tampoco ha sido descrito en otras especies 
sudamericanas del género Rhagolelis. Sin em
bargo esta unión se ha registrado en algunas de 
las especies de distribución norteamerican tales 
como: R. suavis, R. completa, R. fausta y R. 
striatella (Bush, 1966). Esta última especie es, 
desde un punto de vista morfológico y ecológico, 
la más emparentada a las especies sudamericanas 
de Rhagolelis, en especial a R. psalida, R. lyco- 
persella y R. conversa (Bush 1966, Foote 1981, 
Frías 1981, 1982, 1986a, 1986b, Frías et al 1984,
1987). En opinión de Bush (1966), las especies 
sudamericanas del género Rhagolelis se habrían 
originado por radiación adaptativa luego del es
tablecimiento del puente terrestre que actual

mente une Norteamérica y Sudamérica. D e tal 
manera que talvez R. striatella podría co rres
ponder a un ancestro lejano de R. conversa y el 
rasgo recientemente surgido en las poblaciones 
de R. conversa correspondería a un rasgo 
atávico.(Frías et al, 1987)

En relación a la ecología, las especies de d is
tribución chilena al igual que todas las especies 
sudamericanas desarrollan sus ciclos vitales en 
plantas de la familia Solanácea, existiendo una o 
dos generaciones por año. Las épocas reproducti
vas, cópulas y oviposiciones, se producen en 
épocas muy precisas del año y coinciden con las 
épocas de fructificación de sus plantas m esoneras 
(Frías 1986b, 1989a, 1989b). Las hembras, una 
vez que ovipositan, depositan una feromona en la 
superficie en los frutos que tiene un doble efecto, 
por un lado repele a otras hembras, evitando de 
este modo la oviposición repetida de un fruto, lo 
que minimiza la competencia larvaria in teres
pecífica y además atrae a los machos a posarse en 
los frutos lo que aumenta las posibilidades de en
cuentro entre machos y hembras para la reali
zación de la cópula. Esto se ha descrito en dos 
razas huéspedes de R. conversa (Frías et al 
1984). En las tablas 1 y 2 se muestran resultados 
de varias réplicas de 15 minutos cada una en 
relación al efecto de la feromona de hembras de 
R. conversa sobre los machos de la especie m en
cionada; para tal efecto se introdujeron 20 ma
chos y 5 hembras en una caja de poblaciones y se 
les ofreció frutos de las siguientes categorías, ob
tenidas por el método de Prokopy (1981): frutos 
controles sin huevos ni feromonas, frutos solo 
con feromonas, frutos solo con huevos y frutos 
con huevos y feromonas.

En ambas tablas se observa que los machos 
prefieren visitar frutos que contengan feromonas 
(frutos solo con feromonas o con feromonas y 
huevos), se muestra también (tabla 2) que la 
feromona es soluble en agua, ya que los frutos 
con feromonas, luego de someterlos a un lavado 
con agua destilada, disminuyen su poder atractivo 
hacia los machos. En la tabla 1, se muestra 
además que la feromona tiene una duración deter
minada, ya que los controles efectuados a las 18 
y 24 horas después, utilizando frutos con 
feromonas, son menos atractivos para los ma
chos.

En la tabla 3, se observan los resultados ob
tenidos de 2 réplicas en cajas de poblaciones que
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Figura 10A - 10G. Nuevos morios alares detectados en Rhagoletis conversa a partir de 1981.
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contenían 20 hembras y 5 machos durante 15 
minutos de observación cada una. Se observa que 
las visitas y oviposiciones son mayores en aque
llos frutos que no contienen feromona lo que 
sugiere que la feromona tiene un efecto repelente 
sobre las otras hembras.

En R. tomatis recientemente se ha descrito 
(Frías 1991a), que la feromona liberada por las 
hembras luego de la oviposición tiene un efecto 
de atracción hacia otras hembras. Esto explica la 
distribución agregada de los huevos de esta espe
cie que se registra tanto en los cultivos de tomate 
(localidad de la Chimba, ciudad de Antofagasta, 
II Región) como en condiciones de laboratorio 
(Frías et al, 1991b). Esta conducta gregaria no 
había sido descrita hasta la fecha en otras espe
cies del género Rhagoletis y es importante ya que 
además de facilitar el control poblacional de la 
plaga provoca un daño menor en los cultivos de 
tomate.

Diapausa pupal

Las especies del género Rhagoletis, a diferen
cia de especies de otros géneros tales como 
Ceratitis y Anastrepha presentan una diapausa 
pupal lo que les permite a estas especies mante
nerse durante el invierno (Bateman 1972, Boller 
y Prokopy 1976).

Los factores descritos que intervienen en la 
regulación de la diapausa pupal en insectos co
rresponden al fotoperíodo, temperatura, humedad 
y probablemente factores genéticos (Tauber y 
Tauber 1976). Aunque los mecanismos de regu
lación de la diapausa pupal en las especies del 
género Rhagoletis no son ampliamente compren
didos (Boller y Prokopy 1976), se ha determinado 
que el fotoperíodo, la temperatura y la humedad 
sen factores importantes en la regulación de la 
diapausa pupa! en el género Rhagoletis (Alinia- 
zee 1976, Neilson 1962, 1964, Prokopy 1968).

Sobre los eventuales factores genéticos que 
regulan la diapausa pupal en especies del género 
Rhagoletis no existen antecedentes en la litera
tura. En este trabajo se compara la rigurosidad de 
la diapausa pupal en poblaciones de R. nova y R. 
conversa. En la figura 11 se compara la emergen
cia de adultos en razas de R. conversa que viven 
en plantas huéspedes congenéricas, S. nigrum y
S. tomatillo, a partir de pupas obtenidas en el 
laboratorio de larvas provenientes de poblaciones

naturales. En el gráfico se muestra también la 
emergencia de adultos de R. nova que vive aso
ciada a la planta cultivada Solanum muricatum  
(pepino dulce). En la raza de R. conversa que se 
asocia a S. nigrum, del total de pupas colectadas, 
aproximadamente a los 25 días de haber pupado, 
se produce una emergencia de adultos del 41.2%; 
las pupas restantes permanecen en diapausa du
rante nueve meses y en el mes de septiembre de 
1983 se registró una segunda emergencia de adul
tos que correspondió a un 25,5%; a la siguiente 
primavera del año 1984 no se registró emergencia 
de adultos. Al revisar las pupas restantes se cons
tató una mortalidad de un 100%.

En la raza asociada a Solanum tomatillo, en 
cambio, de las pupas recién colectadas emerge un 
porcentaje bastante inferior de adultos al de la 
raza de S. nigrum, que correspondió a un 9.55%. 
Las pupas restantes permanecen en diapausa al
gunos meses (aproximadamente 6 meses) y en oc
tubre de 1983 se registró otra emergencia de 
adultos mayor que la primera (22.4%). Las pupas 
sobrevivientes (se registró mortalidad) permane
cieron en diapausa hasta septiembre de 1984, mes 
en el cual se registró una tercera emergencia de 
adultos correspondiente a un 9.5%. En el año 
1985 no se registró nuevas emergencias y al revi
sar las pupas restantes se detectó un 100% de 
mortalidad.

Es importante mencionar que estos experimen
tos se hicieron bajo condiciones variables de 
laboratorio y que la primera emergencia de adul
tos luego de la diapausa, en ambas razas, coin
cidía con la fructificación de las plantas 
huéspedes en las poblaciones naturales. En la 
figura 11, se observa además que la primera 
emergencia de adultos, a partir de pupas recién 
colectadas, es significativamente mayor en la 
raza de S. nigrum que en aquella que vive en S. 
tomatillo. Sin embargo, la segunda emergencia de 
la raza S. tomatillo es mayor a la primera, en 
cambio, en la raza de S. nigrum, la segunda emer
gencia es bastante menor a la primera. Además, 
en la raza de S. tomatillo se detectó una tercera 
emergencia en la primavera del año siguiente 
(1984), en cambio, en la raza de S. nigrum se re
gistraron solo dos emergencias. Se puede con
cluir, por lo tanto, que la diapausa pupal es 
mucho más estricta y prolongada en la raza que 
desarrolla su ciclo vital en S. tomatillo que en 
aquella que vive en S. nigrum. Es probable que
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estas diferencias estén controladas genéticamente 
y sean respuesta a presiones diferenciales de se
lección en ambas razas, ya que por un lado, la 
fenología de las plantas huéspedes es bastante 
diferente (Frías 1981, 1989a), (Frías et al 1984) y 
el ciclo vital de cada raza se ha coadaptado a su 
respectiva planta huésped. Además, la planta S. 
nigrum tiene una distribución geográfica mayor 
que S. tomatillo y presenta varias fructificaciones 
en el año a lo largo de su distribución geográfica 
(aproximadamente desde agosto a marzo del año 
siguiente). Por el contrario, S. tomatillo, tiene un 
período de floración y fructificación bastante más 
restrigido (fines de octubre hasta marzo del año 
siguiente). Por lo tanto, una hembra de la raza 
asociada a S. nigrum tiene una probabilidad 
mayor de encontrar frutos disponibles para la 
postura que una hembra de la raza que vive en S. 
tomatillo. De esta manera, la selección natural 
habría seleccionado, en la raza S. tomatillo .geno
tipos que controlarían una diapausa más prolon
gada y una emergencia más sincronizada con la 
fructificación de la planta hospedera.

En la figura 11 también se muestra la emergen
cia de adultos y diapausa pupal en R. nova que 
vive en la planta cultivada Solanum muricatum. 
En esta especie se registraron tres emergencias de 
adultos, de manera similar a R. conversa asociada 
a S. tomatillo.

Tanto en R. conversa como en R. nova se 
midió el efecto de una temperatura constante en 
la emergencia de adultos. De esta manera, las pu
pas obtenidas a partir de larvas colectadas en las 
poblaciones naturales, se pusieron en camaras de 
cultivo a 25eC. Los resultados indican que en es
tas condiciones constantes de temperatura, en las 
poblaciones de ambas especies, se registra solo 
una emergencia de adultos, permaneciendo las 
otras pupas en diapausa hasta llegar a una mor
talidad de un cien por ciento luego de dos años de 
haber sido colectadas. Estos resultados indican 
que las fluctuaciones térmicas son importantes 
para inducir la emergencia de adultos.

Además, tanto en R. nova como en la raza de 
R. conversa que se asocia a S. nigrum se encontró 
diferencias muy apreciables en la emergencia de 
adultos al comienzo y al final de cada temporada. 
En ambas especies el porcentaje de emergencia es 
mayor al comienzo de cada temporada (R. nova = 
57.4% ; R. conversa (raza nigrum) = 74.2%) que 
al final de cada temporada (R. nova = 6.1% ; R.

conversa (raza nigrum) - 29.7%). Estos datos 
sugieren que además del factor térmico podrían 
influir factores como fotoperíodo y humedad re 
lativa tanto en la inducción como en el término 
de la diapausa.

Estudios efectuados en R. tomatis revelan que 
esta especie presenta una baja diapausa pupal 
probablemente debido a que se desarrolla en un 
clima con muy pocas fluctuaciones térmicas du
rante el año (ciudad de Antofagasta II Región de 
Chile) (Frías, 1991a).

Variación genética y especiación

La falta de unanimidad de criterios entre los 
evolucionistas con respecto a los procesos in 
volucrados en la formación de razas huéspedes y 
especiación de insectos parásitos de plantas y an i
males, han existido desde que Benjamín W alsh 
(1864) publicó un trabajo sobre la formación de 
"razas huéspedes" en insectos fitófagos. En la ac
tualidad existen fuertes evidencias que en insec
tos fitófagos nuevas razas huéspedes y especies 
reproductivamente aisladas pueden surgir en sim- 
patría en un tiempo relativamente corto (Bush 
1974, 1975b; Frías 1988). Estas razas huéspedes 
surgen a menudo en plantas introducidas de im 
portancia agrícola. Bush (1974), ha limitado el 
ténnino "razas huéspedes" a una categoría sub-es- 
pecífica que se aplica a poblaciones de especies 
de parásitos que exhiben una constitución 
genética diferente a otras poblaciones de la espe
cie. Estas diferencias genéticas detenninarían la 
preferencia por ciertas plantas huéspedes. Sin 
embargo, la magnitud de la variación genética ne
cesaria para provocar la especiación sería bas
tante menor a la descrita clásicamente en el 
proceso de especiación geográfica. Bush (1975b), 
ha estudiado a través del método electroferético. 
la variación genética entre razas huéspedes en R. 
pomonella y no ha determinado diferenciaciones 
genéticas apreciables a nivel de los sistemas 
genéticos estructurales. En Rhagoletis conversa 
(Frías 1981), se ha descrito una situación similar 
luego del análisis de la estructura genética de dos 
razas huéspedes a través del estudio de 14 siste
mas enzimáticos. Estos estudios revelaron que un 
40.5% de los loci eran polimórficos con un 
promedio de 1.4 alelos por locus y una helero- 
cigocidad promedio de 0.11. La única diferencia 
observada entre las razas comparadas fue la
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ausencia de un alelo que codifica para fumarasa 
en la raza de S. nigrum. La similaridad genética 
entre estas razas, según el método de Nei (1972), 
es de 0.99 y la distancia genética 0.01.

De manera similar, se ha comparado la estruc
tura genética de R. conversa y R. nova y no se 
han detectado diferencias significativas luego del 
análisis de alrededor de 15 sistemas enzimáticos. 
Sin embargo, se encontró diferencias cromosómi- 
cas a través del método de bandeo C. (Frías 
1985).

Estudios biogeográficos y de biología evolu
tiva realizados por el autor, tanto en R. conversa 
como en R. nova indican que éstas son especies 
plenas que están aisladas reproductivamente, 
habiéndose detectado mecanismos precopulato- 
rios (aislamiento estacional y de habitat) y post- 
copulalorios (Frías 1988).

Los estudios biogeográficos muestran que la 
distribución geográfica de R. nova está incluida 
en el rango de la distribución geográfica de R. 
conversa, especie que presenta una distribución 
más amplia. Ambas especies son endémicas de 
Chile y presumiblemente R. nova habría derivado 
de R. conversa en simpalría en un tiempo evolu
tivo relativamente corto luego de la introducción 
desde Perú de Solanum muricatum o "pepino 
dulce" que es la planta huésped de R. nova (Frías
1983).

La historia evolutiva de estas especies, en es
pecial R. nova, está ligada estrechamente con la 
colonización de Sudamérica por parte del hombre 
y sus ulteriores avances culturales, en especial la 
obtención y mejoramiento de plantas cultivadas. 
Así, los primeros antecedentes del cultivo del 
pepino dulce en los Andes meridionales datan del 
período fonnativo, entre los «años 1200 A.C. a 
200 D.C. (Nuñez 1974). La cultura preincaica de 
los mochicas, que tiene vigencia 100 años D.C. y 
alcanzó su apogeo entre los siglos III y IV de 
nuestra era, fueron talvez los primeros en domes
ticar el pepino o "cachun" (Del Bustos 1982). 
Evidencias directas existen en el museo Larco 
Herrera, en Lima Perú, ya que allí se observan 
frutos de esta planta incorporados a la cerámica 
pictórica y escultórica, muy similares en tamaño 
y forma a los que se cultivan en la actualidad. Es 
probable que la introducción del pepino dulce en 
Chile haya ocurrido con la expansión incaica ini
ciada en el año 1463. Así, Topa Inca Yupanqui 
inició la expansión al norte del Cuzco hasta Quito

y luego se dirigió hacia el sur, llegando en sus 
conquistas probablemente hasta el río Maulé. 
Cuando los españoles, dirigidos por Almagro, lle
garon a Chile en 1536, los incas ya habían aban
donado el país (Mostny 1972). Según estos 
antecedentes R. nova se habría originado con pos
terioridad al año 1463, o fecha del inicio de la ex
pansión de los incas. De esta manera, el origen de 
esta especie habría que situarlo hace no más de 
523 años, lo que equivale a unas 1.046 generacio
nes, si se considera que R. nova es bivoltina 
(Frías 1986b; Frías 1988)

Los antecedentes disponibles indican que tanto 
en R. conversa como en R. nova, el modelo de es- 
peciación en simpatría es más parsimonioso que 
el modelo en alopatría. Además, el origen de una 
de las razas de R. conversa y R. nova habría que 
situarlo con mucha posterioridad a los grandes 
cambios geológicos (levantamiento de la cordi
llera de Los Andes) y climáticos (formación del 
desierto de Atacama) que han ocurrido en Chile y 
Sudamérica. Sin embargo, las diferencias mor
fológicas y genéticas que en la actualidad se de
tectan entre R. tomatis (restringida en la 
actualidad a una zona desértica en la II Región de 
Chile), con respecto a sus congeneres de dis
tribución chilena se explican más bien por un 
proceso de especiación geográfica en el cual el 
desierto de Atacama se habría constituido en la 
principal barrera al flujo genico y ulterior dife
renciación poblacional.
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