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RESUMEN 

Las Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan considerado como parte del ecosistema 

costero, se hallan irremediablemente amenazados por diversos factores antropogénicos que 

se vienen desarrollando, principalmente debido a su baja cobertura vegetal por lo que se 

viene realizando un trabajo en coordinación con distintas entidades tanto privadas como 

públicas , para conservar , concientizar y aprovechar los recursos naturales de una manera 

sostenible, en donde existe una gran deficiencia de estudios científicos, el cual no ha 

permitido  obtener resultados satisfactorios, ya que no hay una interacción adecuada con el 

ecosistema, porque no se ha tenido una base científica que respalde las características que 

estas tienen y así poder entender la dinámica natural de cada una de las Lomas. 

Es prioridad principal el de determinar la influencia de la geomorfología de las Lomas de 

Amancaes, Carabayllo y San Juan, las cuales tienden de desarrollar una cobertura vegetal 

durante la época seca, además lo que se trata es de hallar las relaciones que puede haber 

entre el desarrollo de cobertura vegetal en época seca con la morfo dinámica de las Lomas 

y comprobar si existe un patrón entre ambas; teniendo presente las diferentes variaciones de 

las características físicas de las Lomas que reflejan una influencia baja a través de un método 

de confiabilidad. 

Palabras Claves: Ecosistemas, cobertura vegetal, geomorfología, lomas.  
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ABSTRACT 

The Lomas de Amancaes, Carabayllo and San Juan considered as part of the coastal 

ecosystem, are inevitably threatened by various anthropogenic factors that arise, mainly due 

to their low plant cover, so a work in coordination with different private entities as public, 

to conserve, raise awareness and take advantage of natural resources in a sustainable way, 

where there is a great deficiency of scientific studies, which has not allowed to obtain 

satisfactory results, since there is no adequate interaction with the ecosystem, because it is 

not It has had a scientific base that supports the characteristics they have and thus be able to 

understand the natural dynamics of each of the hills.  

It is a priority to determine the influence of the geomorphology of the Lomas de Amancaes, 

Carabayllo and San Juan, which determine the development of a vegetation cover during the 

dry season, in addition to what it is about finding the relationships that can have between 

development of vegetation cover in dry season with the dynamic morph of the hills and 

check if there is a pattern between them; keeping in mind the different variations of the 

physical characteristics of the hills that specifically influence low through a reliability 

method.  

Keywords: ecosystems, plant cover, geomorphology, lomas.  
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I.  INTRODUCCIÓN    

  

Las lomas son ecosistemas únicos en el mundo, que solo se encuentran en la costa de Perú 

y Chile. Además, son estacionales, y son “[...] formadas gracias a las precipitaciones de las 

nieblas invernales provenientes del océano Pacífico, las que son interceptadas por las 

estribaciones andinas ricas en minerales. Poseen un amplio banco de semillas que brotan 

estacionalmente” (NIEUWLAND Y MAMANI, 2016, p. 02). Así mismo, nos brindan 

diferentes servicios ecosistémicos como la polinización, captación de agua atmosférica, 

formadoras del suelo, buena calidad del aire, alimentos, recursos genéticos, valor 

educacional, valor paisajístico, ecoturismo y espiritual (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD, 2018, p 07). Uno de estos “oasis” que se forman en la costa 

peruana es la Loma Amancaes, que fue reconocida como ECOSISTEMA FRÁGIL mediante 

la RM N° 0404-2013-MINAGRI. Así mismo, la Loma Carabayllo fue reconocida como 

ECOSISTEMA FRÁGIL con la RM Nº 0429-2013-MINAGRI. Por otro lado, las Lomas de 

San Juan de la Comunidad Campesina de Aucallama; presenta diferentes especies de flora y 

fauna, características de las lomas.  

Al respecto, DUVAL, BENEDETTI y CAMPO (2016) en su trabajo “Relación clima-

vegetación: adaptaciones de la comunidad del Jarillal al clima semiárido, Parque Nacional 

Con los años, las lomas han sido afectadas por la actividad antropogénica, generando 

degradación de los suelos, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc. Dentro lo cual, la 

Loma de Amancaes presenta un nivel de amenaza antrópico alto, debido a la expansión 

urbana, la introducción de especies exóticas y la contaminación atmosférica. Así mismo, la 

loma Carabayllo se ha visto afectada por el crecimiento de la población y actividades como 

la minería. Respecto a la Lomas de San Juan, se ha visto afectada por el pastoreo de ganado 

y por los residuos sólidos. Y tal como señala SÁNCHEZ (2018) “El decremento de la 

cobertura vegetal ha modificado el microclima, incrementando la temperatura, reduciendo 

la humedad, modificando el paisaje [...] (p.16)”. Los diferentes tipos de vegetación que se 

puede encontrar, se han ido adaptando y desarrollándose en base a su entorno. Donde a una 

mayor altitud, la vegetación va desapareciendo gradualmente (LLEELLISH, ODAR Y 

TRINIDAD, 2015, p. 11). Sin embargo, tal como señala DEL CASTILLO (2016) “La 

relación entre estos factores edáficos con la vegetación de las lomas es aún incierta por la 

falta de estudios” (p. 08).   
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DEL CASTILLO (2016) en su trabajo “Estudio de la variación espacio-temporal de la 

comunidad vegetal de las lomas de Carabayllo (Lima, Perú) durante el 2013 como 

contribución a su gestión”, cuyo objetivo fue de contribuir al conocimiento de la 

composición y diversidad, así como de la estructura, función y dinámica de la comunidad 

vegetal de las lomas de Carabayllo como insumo para su gestión. Resultando, las especies 

Lihué Calel, provincia de La Pampa, Argentina”, cuyo objetivo fue examinar la relación 

clima-vegetación mediante el análisis de las adaptaciones de la población del Jarillal con 

relación al clima semiárido. Tuvo como resultados que las características y distribución de 

la vegetación en el Parque Nacional se deben a las condiciones de semiáridas. De esta 

manera, la precipitación media anual establece los límites en el desarrollo de las formaciones 

arbóreas. Las plantas suculentas también se pueden determinar como una forma de 

adaptación, la familia Cactaceae es un buen ejemplo. En cuanto a las herbáceas, en prioridad 

gramíneas, sólo se desarrollan durante el periodo favorable, otras especies localizadas 

responden a los condicionamientos edáficos de tipo local; Hyalis argentea es una especie 

que se forma solo en suelos arenosos. Así mismo hay plantas halófitas que responden a los 

suelos de tipo salinos.  Se registra que el clima semiárido condiciona la morfología y su 

aspecto del parque.   

PONCE, OLIVO Y PONCE (2016) en su estudio “Caracterización de un ambiente 

costero, sector Sabaneta de Palma en la Parroquia San José, Municipio Miranda, Estado 

Zulia”. Cuyo objetivo fue estudiar la relación entre la geomorfología y la vegetación en el 

ambiente costero. En los que se observaron cinco geoformas: terraza, playa (berma y 

superficie de playa), planicie costera, escarpe y depresión. En el cual, los procesos 

morfodinámicos relevantes compren a las cárcavas y los movimientos en masa. Se identificó 

la existencia de eventos que aportan la acumulación de sedimentos por la influencia del 

oleaje, fluviales con dirección y corrientes marinas litorales. Los análisis texturales de los 

suelos muestran que son predominantemente de textura arenosa con granulometría media a 

fina. Las vegetaciones identificadas son parte del palmar litoral en playa subactual, además 

del matorral espinoso y herbazal en terraza subactual. Los tipos de perturbación evidenciados 

son a) de origen antrópico en los que destacan tala, ganadería extensiva y pequeñas 

construcciones con fines turístico-recreacionales y b) naturales tales como erosión difusa y 

concentrada. Con base en el uso eficiente de los suelos se recomiendan, para recreación, 

ganadería, conservación y protección de los ecosistemas.   
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HINOSTROZA y RIVAS (2018) en su estudio “Adaptación al Cambio Climático de 

especies vegetales endémicas mediante sustratos diversos y riego por condenación, Lomas 

de Carabayllo, 2018”, cuyo objetivo es estimar qué indicadores ambientales de las especies 

vegetales endémicas de Lomas de Carabayllo mejoran en su adaptación al cambio climático 

si sustratos diversos y técnica de riego por condensación son aplicados en periodo de sequía 

estacional. Se obtuvo el 75% de las especies endémicas adaptadas al cambio climático a 

partir de los sustratos y del riego por condensación en temporada seca de las Lomas de 

Primavera, junto a ello se obtuvo la disminución del CaCO3 en 19.6% del contenido original, 

así como el potencial de hidrógeno en 11.9%, pero si se menciona a la materia orgánica, 

aquel aumento por la aplicación de la gallinaza el cual presenta 42% de MO. Por otro lado, 

con el riego por condensación se logró aumentar la humedad del suelo hasta un 38%, 

superando la capacidad de campo de las especies endémicas.  

Por otro lado, se entiende que "La geomorfología es estructural (que atiende a la 

arquitectura geológica) y climática (que se interesa por el modelado), incorpora las técnicas 

estadísticas sedimentológicas, [...] atiende múltiples factores e inserta el estudio del relieve 

(DUQUE, 2017, p. 02)”. En la cual, la morfodinámica comprende el conjunto de acciones 

sucesivas y sinérgicas que por medio de agentes morfogenéticos, que modelan las formas de 

la superficie terrestre. La meteorización, se entiende como el proceso físico, químico o 

biológico de fragmentación de las rocas (VIERS, 1973); la erosión “[...] que es el 

vegetativas con una dinámica estacional, obteniendo estadísticas altas de riqueza, cobertura 

e interacción de las especies en la época húmeda, teniendo una mayor adaptación las 

herbáceas. Las especies que se adaptan mejor son las especies subarbustivas y herbáceas en 

época seca. Entre las variables geomorfológicas solo las quebradas mostraron diferencias. 

Adicionalmente, las variables edáficas y la humedad del suelo se relacionan de manera 

diferente con la diversidad y cobertura promedio en la época seca, debido a la escasez de 

valores de humedad en las quebradas; mientras que la relación fue positiva durante la época 

húmeda con las hierbas anuales. Concluyendo que la comunidad vegetal respondió a una 

dinámica marcadamente estacional, lo cual se tradujo en mayores valores de riqueza, 

cobertura e intercambio de especies durante la época húmeda, debido principalmente a la 

dominancia de herbáceas. Por otro lado, aun cuando la diversidad alfa no tuvo diferencias 

temporales marcadas, sí las tuvo a nivel espacial, resaltando claramente las quebradas como 

ubicaciones preferentes para todos los hábitos.   
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desprendimiento y traslado del suelo de un punto a otro originado por la lluvia, el viento, o 

por, malas prácticas antropogénicas en el suelo (MINAGRI, 2014, p.03)”; en el transporte 

se lleva a cabo el desplazamiento y/o arrastre de los materiales originados en el proceso 

anterior y la sedimentación es el almacenamiento de los materiales transportados. 

(NISHIMORI y TANAKA, 2003).  

Además, dentro de las características físicas que influyen están la pendiente que “se 

define como el ángulo existente entre el vector normal a la superficie en ese punto y la 

vertical” (FELICÍSIMO, 1994, pp.102). Donde la descripción del relieve en base a la 

pendiente, tiene una dependencia directa, desde plano, inclinado a escarpados (FAO, 2009). 

Así mismo, de la orientación dependiendo de su posición con respecto a los rayos solares 

(solana o umbría) y a la incidencia del viento, si los recibe directamente o caso contrario 

(barlovento o sotavento) (QUEREDA, 1989). También, el estudio de las rocas que 

constituyen el relieve, que según su origen pueden ser ígneas, metamórficas o sedimentarias, 

esto influye en las características del suelo (HUNT, 1986). Lo cual está relacionado con la 

textura, referida a la composición granulométrica del suelo (arena, limo y arcilla) y la 

estructura, que es la forma en la cual se encuentran organizados los granos y/o partículas del 

suelo (GARRIDO, 1993). También, se tiene a los parámetros de: conductividad eléctrica, 

que “Es una medida indirecta de la cantidad de sales que contiene un suelo, [...] los suelos 

con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de las plantas 

(GARRIDO, 1993, p. 23)”; el pH que mide la acidez o alcalinidad que presenta el suelo; la 

materia orgánica que está integrada por compuestos orgánicos· como resultado de la 

descomposición por la actividad microbiana (ESTRADA, 1980).   

De lo cual, la cobertura vegetal resulta de la "[...] acción de los factores ambientales sobre 

el conjunto interactuante de las especies que cohabitan en un espacio continuo. Refleja el 

clima, la naturaleza del suelo, la disponibilidad de agua y de nutrientes, así como los factores 

antrópicos y bióticos (MATTEUCCI y COLMA, 1982, p.1)". Donde se puede encontrar 

especies adaptables, que tal como señala DARWIN (1859) “No es el más fuerte de las 

especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es 

más adaptable al cambio”; especies endémicas que hace referencia a que las especies son 

dependientes del área geográfica de distribución del taxón (CRACRAFT 1985) y especies 

introducidas, que provienen de un hábitat o región distinto (RÍOS Y VARGAS, 2003).  
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Es por ello que, se tiene como problema general: ¿De qué manera la geomorfología de 

las Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan, influyen en el desarrollo de cobertura 

vegetal durante la época seca, Lima-2019? Y problemas específicos: ¿Existe alguna relación 

entre el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la morfodinámica de las 

Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan, Lima - 2019? y ¿Existe un patrón de 

comportamiento entre el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la variación 

de las características físicas de las Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan?  

Las lomas de Lima están en una situación vulnerable por lo que, para contrarrestar ello 

se han establecido diferentes mecanismos de acción y planes de conservación, 

concientización y reforestación.  Sin embargo, estos esfuerzos aún no son suficientes, es por 

esta razón que el siguiente trabajo de investigación se lleva a cabo, siendo sus razones 

principales: Aportar con información técnica que muestre la estructura, biodiversidad y 

dinámica de la cobertura vegetal. Establecer un estudio base con relación a la geomorfología 

y su influencia en el desarrollo de la vegetación. Para que se puedan establecer acciones de 

control y gestión territorial orientados a la conservación del ecosistema. De forma que se 

haga un manejo sostenible de los recursos naturales. Tal como señala NIEUWLAND Y 

MAMANI (2016) “estas características [...] requieren ser estudiadas en más áreas con el fin 

de establecer parámetros más rigurosos aplicables a cada loma (p. 123)”. De esta manera, se 

buscó analizar los diferentes componentes de la geomorfología, consultando y recopilando 

información de diversos materiales bibliográficos, como tesis, artículos científicos, 

publicaciones, plataformas virtuales, herramientas de información geográfica, etc.   

En base a esto, en el siguiente trabajo de investigación titulado: Influencia de la 

geomorfología en el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca en las Lomas de 

Amancaes, Carabayllo y San Juan, Lima-2019; se identificarán la morfodinámica y las 

características físicas de las lomas; esto ayudará a determinar si existe una influencia 

representativa en el tipo de vegetación predominante. Finalmente se busca que, esta 

investigación sirva como base para saber el tipo de vegetación adecuada para la recuperación 

de las lomas de acuerdo a sus factores geomorfológicos.  

Por lo cual, se formula la hipótesis general: La influencia de la geomorfología de las 

Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan, en el desarrollo de cobertura vegetal durante 

la época seca, Lima2019, es alta; y las hipótesis específicas: Existe una relación directa entre 
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el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la morfodinámica de las Lomas de 

Amancaes, Carabayllo y San Juan, Lima-2019; y Existe un patrón de comportamiento entre 

el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la variación de las características 

físicas de las Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan.  

Teniendo como objetivo general determinar la influencia de la geomorfología de las 

Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan, en el desarrollo de cobertura vegetal durante 

la época seca, Lima-2019. Además, se busca describir las principales relaciones entre el 

desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la morfodinámica de las Lomas de 

Amancaes, Carabayllo y San Juan, Lima-2019 y comprobar si existe un patrón de 

comportamiento entre el desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca y la variación 

de las características físicas de las Lomas de Amancaes, Carabayllo y San Juan.  
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II. MÉTODO   

Se aplicó la técnica de observación, cuyo propósito es explorar y describir los ambientes 

que conforman el área estudio. Para hacer un posterior análisis e interpretación, en base a la 

consulta de material bibliográfico referente al estudio.   

Así mismo, la validación de los instrumentos se hizo mediante el juicio de expertos, el 

cual se trata de la revisión, aceptación y firma de tres especialistas de la Escuela de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad César vallejo-Lima Norte. Los instrumentos que se sometieron 

a esta evaluación fueron:  

A. Ficha de identificación de la loma  

B. Ficha de análisis de la morfodinámica  

C. Ficha de análisis del relieve  

El tipo de investigación es básica ya que se caracteriza por tener como objetivo 

incrementar el conocimiento científico, busca el descubrimiento de leyes o principios 

básicos (MUNTANÉ, 2003). Según su nivel es descriptiva, porque describe la estructura de 

los objetos, de la misma manera su dinámica (BEHAR, 2008) y exploratoria ya que indaga 

acerca de un fenómeno poco conocido, sobre el cual hay poca información con el fin de 

explorar la situación (HURTADO, 2012). Según su enfoque, es cualitativa, ya que es flexible 

y es de examinación individual de los fenómenos característicos del lugar, profundizando de 

acuerdo a nuestro punto de vista, interpretaciones y conceptos (HERNANDEZ, 

FERNANDEZ Y BAPTISTA, 2014).  

Así mismo, es de diseño no experimental, ya que se han tomado datos basados en sus 

características, conceptos, variables, sucesos, contexto, fenómenos sin tener una acción en 

las Lomas, sin alterar su composición natural. Observando todo acontecimiento tal como se 

da en el contexto natural, obteniendo un análisis de este.   

La población en este trabajo de investigación está conformada por las Lomas: Amancaes, 

Carabayllo y San Juan. Y muestra son 4 ha de cada loma, los cuales se dividen en dos 

sectores (sector A y sector B). Así mismo, se aplicó un muestreo aleatorio estratificado con 

parcelas de 100 metros cuadrados; en este tipo de muestreo, se realiza la estratificación del 

área que se va a estudiar; y al interior de cada estrato es donde se hace la selección de 

muestras aleatoriamente (MINAM, 2015). Los estratos fueron de acuerdo al sector al que 

pertenece y a la altitud (Ver anexo 2).  
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D. Ficha de reconocimiento de la flora  

E. Ficha de análisis del suelo  

Los expertos quienes determinaron suficiencia y aplicabilidad a los instrumentos que 

miden la variable independiente y dependiente, fueron:     

● Especialista Nº1:  

Apellidos y Nombres: Cabrera Carranza, Carlos Francisco  

Grado Académico: Doctor, Colegiado  

CIP: 46572  

● Especialista Nº2:  

Apellidos y Nombres: Pillpa Aliaga, Freddy  

Grado Académico: Magíster, Colegiado   

CIP: 196897  

● Especialista Nº3:  

Apellidos y Nombres: Castro Tena, Lucero Katherine  

Grado Académico: Magíster, Colegiada  

CIP:162994  

   

Para lo cual, las variables que presenta la investigación son las siguientes:  

● Independiente: Influencia de la geomorfología.  

● Dependiente: Desarrollo de cobertura vegetal durante la época seca.  
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Respecto al procedimiento, para el análisis del relieve se tomó como referencia las 

parcelas de cada sector, y con los datos obtenidos en campo con la aplicación UTM Geo 

Map, se hizo la georreferenciación para cada loma en el software de ArcGis 10.5 y Google 

Earth (ver Anexo 8). De esto se obtuvo los valores de la pendiente, y de acuerdo a esto se 

hizo la clasificación para saber las características del terreno en base a la siguiente Tabla.  

TABLA N° 2. Gradiente de acuerdo a la pendiente  

  

 

 

 

 

 

FUENTE: FAO, 2009. 

Posterior a esto, de acuerdo a las características recopiladas y según lo observado se 

delimitaron cuál de los sectores, según su orientación pertenecía a barlovento o sotavento, 

solana o umbría.   

Para la determinación más clara sobre la formación rocosa predominante en nuestra zona 

de estudio, se tomó como fuente el portal de Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET), ya que en este portal se encuentran capas con esta información.  

Respecto al grado de meteorización se hizo una determinación de forma cualitativa en base 

a la observación, según la siguiente Tabla:  

TABLA N° 3. Descripción del grado de meteorización 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE:  International Society for Rock Mechanics - ISRM, 1981.  
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Así mismo, se hizo una determinación cualitativa del grado de erosión, en base a lo 

observado en las lomas, tomando como guía la siguiente Tabla:  

TABLA N° 4. Descripción del grado de erosión.  

  

               

 

 

 

 

 

                

      FUENTE: FAO, 2009.  

Para determinar el transporte y la sedimentación se dejó un plato descartable en cada 

parcela de estudio en ubicaciones estratégicas, fijadas con lana o alambre a una superficie 

fija. Luego se untó la superficie con vaselina para lograr la captación de los sedimentos. 

Luego de 4 semanas fue llevado al laboratorio para su cuantificación; siendo una forma 

indirecta de medir estos procesos. Además en las primeras visitas se hizo un reconocimiento 

cualitativo de la flora, donde solo se tomó registro fotográfico. Sin embargo en la última 

semana de octubre es cuando de cada parcela se hizo el registro y conteo de las especies, 

pero algunas ya habían desaparecido por lo que solo quedó registrado de forma cualitativa. 

Para ello se utilizó como base fundamental para el reconocimiento la Guía de Flora de las 

Lomas de Lima. Luego se hizo la determinación del índice de Simpson (indicador de 

diversidad de especies) en base a la siguiente Tabla:  

TABLA N° 5. Índice de Simpson  

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: SIMPSON, 1949.  
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Para el análisis en laboratorio se tomó muestras de cada parcela, aproximadamente un 

kilogramo, esto se dejó secar al sol por unas 24 horas. Luego se realizaron los análisis 

respectivos.  

TABLA N° 6. Materiales y equipos  

Materiales Equipos 

Wincha  Agitador magnético SCILOGEX MS-H-S  

Pico pequeño  Multiparámetro HANNA edge   

Bolsas herméticas para muestreo  Multiparámetro HACH HQ40d   

Vasos precipitados  Balanza analítica AND Gx-200  

Papel filtro  Microscopio OLYMPUS CX23  

Embudo  Mufla  

Imán  Balanza OHAUS RANGER 3000  

Crisol  Tamizador eléctrico (vibrador) FORNEY 

LA0441  

Agua destilada  Estufa  MEMMERT SN 55  

Tamiz de abertura de 50 mm, 25 

mm, 19 mm, 2 mm, 850 mm, 300 

mm y 180mm  

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Para el pH y Conductividad Eléctrica se combinó las muestras de las tres zonas del sector 

A y las tres zonas del sector B; teniendo 2 muestras por sectores para analizar de cada loma. 

Para poder realizar la lectura de ambos parámetros, se tamiza 100 g de suelo seco de cada 

sector; se trabajó con las relaciones 1:2,5 y 1:10.   

- Para 1:2,5, se pesó 40 g de suelo y se agregó 100 ml de agua destilada.  

- Para 1:10, se pesó 10 g de suelo y se agregó 100 ml de agua destilada.  
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Se procedió a colocar la mezcla en el agitador magnético SCILOGEX MS-H-S por 10 

minutos, para que haga la homogeneización respectiva. Luego se pasó a filtrar la solución. 

Para finalmente hacer la lectura de la conductividad eléctrica (CE) con el multiparámetro 

HANNA EDGE y el pH con el multiparámetro HACH HQ40d. Para la interpretación de los 

resultados se tomó como referencia la siguiente clasificación: 

    

 

GRÁFICO N° 1. Variación e interpretación en la escala 

de pH respecto a la solución del suelo.  

FUENTE: NÚÑEZ, 2000.  

TABLA N° 7. Suelos salinos según 
conductividad eléctrica.  

  

   FUENTE: FLORES, 1991.  

  

  

Para la materia orgánica se combinó las muestras de las tres zonas del sector A y las tres 

zonas del sector B; teniendo 2 muestras por sectores para analizar de cada loma. Para su 

determinación se utilizó el método de calcificación. El cual consistió en colocar a secar 30 g 

de suelo tamizado en la estufa a 120 °C por 20 minutos. Luego se va a pesar un crisol limpio 

y seco (W); seguido se añade 20 g del suelo seco que se extrajo de la estufa y se volverá a 

pesar (W1); esta muestra se llevará a la mufla a 500 °C por dos horas. Finalmente al extraer 

la muestra se volverá a pesar (W2) y se calculará el % de materia orgánica (%MO) en base 

a la siguiente fórmula:  
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Para la interpretación de los resultados se tomó como referencia la siguiente clasificación:  

 

TABLA N° 8. Tabla para la interpretación de la materia orgánica (%).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MOLINA Y MELÉNDEZ, 2002.  

  

Para la cuantificación del transporte y sedimentación se hizo el pesado un plato 

descartable untado solo con vaselina (masa inicial), y finalmente se pesó todos los platos 

recolectados (masa final), y mediante la diferencia entre ambos se pudo ver la cantidad de 

material que captó en los diferentes sectores de las lomas.  

Para la estructura se combinó las muestras de las tres zonas del sector A y las tres zonas 

del sector B; teniendo 2 muestras por sectores para analizar de cada loma. Para su 

determinación se hizo mediante granulometría; se pesó de 300 g de muestra de suelo sin 

tamizar. Luego se armó el sistema con los tamices de mayor a menor abertura (50 mm, 25 

mm, 19 mm, 2 mm, 850 mm, 300 mm y 180 mm) y se colocó la muestra en el primer tamiz, 

para luego ser llevado a tamizador eléctrico por 14 minutos (automático). Y en cada tamiz 

quedó material, el cual fue pesado y de acuerdo a esto se determinó la estructura. Teniendo 

como referencia la clasificación de la FAO:  
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TABLA N° 9: Clasificación de tipos de estructura del suelo  

  

 

 

 

 

 

     

FUENTE: FAO, 2009.  

TABLA N° 10: Clases de tamaño para los tipos de estructura del suelo  

  

 

 

                  

 

FUENTE: FAO, 2009.  

Para la determinación de la textura se aplicó el método del tacto, en el cual se pesó cada 

muestra de suelo 10g de cada loma y se tamizo, seguidamente se humedece con agua 

destilada y froto entre los dedos. Se tuvo como percepción la presencia de arcilla cual tuvo 

la característica de ser pegajoso y de fácil molde lográndose formar primero una cinta hasta 

obtener un círculo. En cambio, la arena se sintió áspera y grumosa, mientras que la presencia 

de limo fue más tersa y jabonosa. Luego se realizó el cálculo de la textura con el triángulo 

textural, usando los datos obtenidos anteriormente.  
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GRÁFICO N° 2. Triángulo de texturas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FAO ,2009  

  

Se utilizó para el análisis de la información se utilizó los software SPSS, Excel, Google 

Earth y ArcGis 10.5. Realizando la evaluación de acuerdo al tipo de datos recopilados 

(cualitativos o cuantitativos).  

Por otro lado, la presente investigación cuenta con un lenguaje claro para el entendimiento 

y comprensión del público interesado. Los investigadores del presente estudio declaran que 

la información presentada es legítima y fidedigna, y que cualquier dato presentado le 

pertenezca a otro autor está debidamente citado; descartando el plagio o alteración de 

resultados. Además el presente, se encuentra en el Marco de la Ley sobre la Conservación y 

Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica (LEY N° 26839); como contribución 

para una mejor gestión de los ecosistemas frágiles.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

3.1 Cobertura vegetal:   

TABLA N° 11. Prueba de Varianza de las especies de las Lomas  

  

                                 

 

   

 

 

 

 FUENTE: SPSS, 2019.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la media para las especies de la Loma de 

Carabayllo es de 10.50, la desviación estándar es de 5.92 y la varianza de 35, en cambio para 

la Loma Amancaes la media de las especies de 30, desviación estándar de 5.627 y su varianza 

de 31.67. Finalmente para las Lomas de San Juan, su media es de 48.5, desviación estándar 

es de 5.92 y su varianza de 35. Indicando una distribución de datos poco variados y la 

variación es significativa.  

A) Loma Amancaes  

TABLA N° 12. Prueba de Varianza de las Especies de la Loma de Amancaes 
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En el cuadro, nos señala existir una variación de las distintas especies en un porcentaje 

de 33,3% de la Loma de Amancaes.  En total se identificaron 18 especies diferentes, 

distribuidas en 12 familias entre los meses de setiembre, octubre y noviembre; destacando 

la familia Solanaceae con la mayor variedad de especies (5 en total). Además hubo una 

predominancia de las herbáceas con 16 especies; adicionalmente una especie arbustiva 

(Heliotropium arborescens) y una especie trepadora (Sicyos baderoa).  En el anexo 4 se 

pueden ver las especies y la taxonomía de cada una de ellas.   

Por otro lado, del registro cuantitativo de especies realizado en la época seca (última 

semana de octubre), se obtuvo que:  

- Para el sector A: En la zona baja predominaron las especies Fuertesimalva 

peruviana con 32 individuos y Rostraria trachyantha con 15 individuos; en la zona 

media predominaron Nicotiana paniculata con 12 individuos y Erodium 

moschatum con 11 individuos; y en la zona alta predominaron Nicotiana paniculata 

con 13 individuos y  Nolana humifusa con 8 individuos. En este sector se registraron 

un total de 132 individuos; donde la mayor cantidad fueron de Fuertesimalva 

peruviana con 35, seguido de Nicotiana paniculata con 30; y Rostraria trachyantha 

y Nolana humifusa con 15.  

- Para el sector B: En la zona baja predominaron las especies Nicotiana paniculata 

con 20 individuos y Acmella alba con 10 individuos; en la zona media 

predominaron Acmella alba con 20 individuos y Nicotiana paniculata con 8 

individuos; y en la zona alta predominó Acmella alba con 30 individuos. En este 

sector se registraron un total de 104 individuos; donde la mayor fueron de Acmella 

alba con 60 y de Nicotiana paniculata con 32.  

Respecto a la condición de la especies, si es adaptable, introducida o endémica, tal como 

se puede observar en el Gráfico, más del 80 % de las especies registradas son adaptables (15 

especies); es decir que se pueden desarrollar en el ecosistema de lomas.  
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GRÁFICO N° 3. Condición de las especies de la Loma Amancaes     

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 

 

B) Loma Carabayllo:  

TABLA N° 13. Prueba de Varianza de las Especies de la Loma de Carabayllo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SPSS, 2019.  



 

20 
 

En la tabla, nos señala existir una variación de las distintas especies en un porcentaje de 

64,9% de las Loma de Carabayllo, indicando una variación significativa.  

En total se identificaron 20 especies diferentes, distribuidas en 12 familias entre los meses 

de setiembre, octubre y noviembre; y 3 especies no identificadas. Destacan la familia 

Solanaceae y la Asteraceae con la mayor variedad de especies (3 en total). Además hubo una 

predominancia de las herbáceas con 15 especies; adicionalmente se registró tres especies 

arbustivas y una especie arbórea (Caesalpinia spinosa). En el anexo 3 se pueden ver las 

especies y la taxonomía de cada una de ellas.   

Por otro lado, del registro cuantitativo de especies realizado en la época seca (última 

semana de octubre), se obtuvo que:  

- Para el sector A: En la zona baja predominaron las especies Nicotiana paniculata 

con 8 individuos,Conyza bonariensis y Acmella alba con 5 individuos; en la zona 

media predominaron Acmella alba  con 8  individuos; y en la zona alta predominó 

Acmella alba  con 5  individuos. En este sector se registraron un total de 50 

individuos; donde la mayor fueron de Acmella alba con 18 y de Nicotiana 

paniculata con 14. Adicionalmente, se registró 1 especies introducidas: Sp.3.  

- Para el sector B: En la zona baja predominaron Aptenia cordifolia con 12 

individuos; en la zona media predominaron Cyperus papyrus con 6; y en la zona 

alta predominaron Nicotiana paniculata con 10 individuos y Cymbopogon 

citratus con 5 individuos. En este sector se registraron un total de 53 individuos; 

donde la mayor cantidad fueron de Nicotiana paniculata con 17, seguido de 

Aptenia cordifolia con 12. Adicionalmente, se presentan siete especies 

introducidas: Aptenia cordifolia, Cyperus papyrus, Cyperus papyrus, 

Cymbopogon citratus, Hibiscus rosa-sinensis, Sp.4 y Sp.5.  

Respecto a la condición, si es adaptable, introducida o endémica, tal como se puede 

observar en el Gráfico, el 50 % de las especies registradas son adaptables (13 especies); y el 

45% de las especies fueron introducidas (9 especies); esto muestra que aún no se tiene un 

conocimiento sobre el tipo de especies que se pueden adaptarse y/o desarrollarse en este 

ecosistema de acuerdo a sus características morfológicas.  
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GRÁFICO N° 4. Condición de las especies de la Loma Carabayllo.     

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 

C) Lomas de San Juan:  

TABLA N° 14. Prueba de Varianza de las Especies de la Loma de San Juan.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SPSS, 2019.  



 

22 
 

En la tabla se puede notar que la variación de las distintas especies en un porcentaje de 

64,9% de las Loma de San Juan, dando como resultado una variación muy distinguida.  

En total se identificaron entre los meses de setiembre, octubre y noviembre 18 especies 

diferentes, distribuidas en 11 familias; y 2 especies no identificadas. Destaca la familia 

Solanaceae con la mayor variedad de especies (6 en total). Además hubo una predominancia 

de las herbáceas con 16 especies; adicionalmente se registró una especie arbustivas (Senecio 

abadianus) y una especie trepadora (Sicyos baderoa). En el anexo 3 se pueden ver las 

especies y la taxonomía de cada una de ellas.   

Por otro lado, del registro cuantitativo de especies realizado en la época seca (última 

semana de octubre), se obtuvo que:  

- Para el sector A: En la zona baja predominaron Nasa urens con 4 individuos; en 

la zona media predominaron Nicotiana paniculata con 6; y en la zona alta 

predominaron Nicotiana paniculata con 7 individuos. En este sector se registraron 

un total de 24 individuos; donde la mayor cantidad fueron de Nicotiana paniculata 

con 14.   

- Para el sector B: En la zona baja predominó la Sp. 2 (cactácea) con 35 individuos; 

en la zona media predominó la Sp. 2 (cactácea) con 10  individuos; y en la zona 

alta predominó la Sp. 2 (cactácea) con 15  individuos. En este sector se registraron 

un total de 70 individuos; donde la mayor cantidad fueron la Sp. 2 con 60 

individuos.   

Respecto a la condición, si es adaptable, introducida o endémica, tal como se puede 

observar en el Gráfico, el 65 % de las especies registradas son adaptables (13 especies). 

Mostrando que pueden adaptarse a las características de este ecosistema, en esta época.  
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GRÁFICO N° 5. Condición de las especies en las lomas de San Juan     

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 

  

Índice de Simpson  

TABLA N° 15. Índice de Simpson  

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6.  Índice de Simpson para las lomas.     

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 
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De la Tabla se puede notar que para la zona alta, el sector A para Lomas Amancaes y de 

San Juan, son las que presentan una mayor diversidad de cobertura vegetal. De igual forma 

para la zona media en ambas lomas. En cambio, para la loma Carabayllo la situación es 

inversa, en el sector B (zona alta y media) es donde se encontró una mayor diversidad de 

especies; esto se debe a que en este sector (alto y medio) se ha hecho la introducción de 

especies, por lo que presenta una mayor cantidad de estas. Por otro lado, para la zona baja, 

el sector A para las tres lomas es el que presenta una mayor diversidad de especies. Respecto 

al Gráfico se puede notar que para las 3 zonas, la zona media destaca por tener un mayor 

índice promedio para las 3 lomas.   

3.2 Morfodinámica y características físicas   

TABLA N° 16. Resultados de la determinación cualitativa de la erosión y meteorización  

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

De forma cualitativa se determinó que la erosión en la lomas Amancaes y San Juan es 

ligera debido a que no hubo una evidencia notable del daño al relieve. Sin embargo, en la 

loma Carabayllo la erosión es moderada porque hay una evidente remoción de los horizontes 

del suelo, esto porque presenta una mayor intervención antropogénica. Por otro lado, en la 

zona de estudio de la loma Amancaes predomina la montaña en roca intrusiva y está 

moderadamente meteorizada, porque se observa la presencia de material rocoso 

descompuesto y decolorado en su mayor parte por la acción de los líquenes y musgos que 

crecen sobre su superficie (meteorización biológica). Para la loma Carabayllo, en la zona de 

estudio predomina la montaña, colina y lomada en roca volcanosedimentaria; ligeramente 

meteorizada porque el sustrato rocoso está en menor proporción con escasa presencia de 

líquenes y musgos (ligera decoloración). Finalmente para las Lomas de San Juan, en la zona 

de estudio predomina la montaña en roca intrusiva; moderadamente meteorizada, por la 

presencia de material rocoso descompuesto y decolorado por los líquenes y musgos.  
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TABLA N° 17. Resultados de la medición de la sedimentación y transporte  

  

                                        

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Se puede destacar que el sector A de las tres lomas fue el que captó una mayor cantidad 

de partículas. Este análisis es el correspondiente al periodo de 4 semanas (mes). En 

comparación de las tres lomas, San Juan es la captó menos material particulado.  

TABLA N° 18. Análisis de la morfodinámica de las Lomas de Amancaes, Carabayllo y 

San Juan. 

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

De esta tabla, se puede notar que la Loma Amancaes presentó mayor material 

sedimentado (3.37 g) en un mes y una mayor cantidad de especies de flora (236 individuos). 

La cual presenta una erosión ligera y una meteorización moderada. Así mismo, en el sector 

A destaca las herbáceas de la cual Fuertesimalva peruviana tiene una mayor cantidad de 

individuos, seguido de Nicotiana paniculata con 30 individuos y en el sector B destaca 

Acmella Alba con 60 individuos (ver Anexo 7).  
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➢ Loma Amancaes  

TABLA N° 19. Análisis Correlación Rho de Spearman entre las Variables.  

FUENTE: SPSS, 2019.  

En el cuadro de correlación se puede apreciar que la geomorfología de la Loma de 

Amancaes con respecto las diversas especies que albergan en ella, teniendo una significancia 

de 0.01. Lo que indica que hay una influencia baja con respecto a estas dos variables.  

 

  

GRÁFICO N° 7. Análisis de la especie con respecto a la altitud.    

 FUENTE: Elaboración propia, 2019. 
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Se observa, con respecto al factor altitud las especies que se logran desarrollar son 

Fuertesimalva peruviana, Solanum peruvianum, Nicotiana paniculata, Nasa urens y 

Rostraria trachyantha a una altitud de 575 msnm. Además, Sicyos baderoa y Fumaria 

capreolata se encuentran altitud entre 600 msnm. Las especies Erodium moschatum se 

encuentran entre los 625 msnm. Entre los 650 y 675 msnm se encuentran Acmella alba, 

Sonchus oleraceus, Heliotropium arborescens y Nolana humifusa.  

  

 

GRÁFICO N° 8. Análisis de la especie con respecto a la pendiente.    

 FUENTE: Elaboración propia, 2019. 

 

Se observa, la correspondencia entre la condición de la geomorfología de la pendiente 

teniendo entre los 25° a las especies Acmella alba, Erodium moschatum y Rostraria 

trachyantha. A los 20° las especies Sicyos baderoa, Nasa urens, Fuertesimalva peruviana, 

Fumaria capreolata, Solanum peruvianum y Nicotiana paniculata; además de 0° a 5° de 

pendiente se encuentran las especies Sonchus oleraceus, Heliotropium arborescens y Nolana 

humifusa.  
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GRÁFICO N° 9. Análisis del factor especie con respecto al Terreno     

FUENTE: Elaboración Propia, 2019. 

 

De acuerdo al gráfico el tipo de terreno donde se puede encontrar mayor cantidad de 

especies es el escarpado, destacando Acmella alba, Sonchus oleraceus, Nasa urens, 

Fuertesimalva peruviana, Fumaria capreolata, Rostraria trachyantha, Solanum 

peruvianum y Nicotiana paniculata.  

TABLA N° 20. Análisis del relieve de la loma Amancaes  

  FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Se puede observar que para el sector A, la zona baja y media son las que presentan una 

mayor pendiente. Para el sector B la zona alta es la que presenta mayor pendiente. Ambos 

sectores son en su mayor parte homogéneos, presentando terrenos escarpados, y se 

diferencian debido a su orientación.  
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➢ Loma Carabayllo  

TABLA N° 21. Análisis Correlación Rho de Spearman entre las Variables 

 

FUENTE: SPSS, 2019.  

  

En el cuadro de correlación se puede apreciar que la geomorfología característica de la 

Loma de Carabayllo con respecto las diversas especies que albergan en ella, en cuanto a la 

significancia, siendo 0.05 indica haber una influencia baja con respecto a estas dos variables.  

  

 

 

GRÁFICO N° 10.  Análisis del factor especie con respecto a la altitud.    

FUENTE: Elaboración Propia, 2019. 
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En el rango de 660 a 680 msnm se puede encontrar una mayor cantidad de especies, dentro 

de las cuales están: Nerium oleander, Trixis cacalioides, Tecoma stans, Caesalpinia spinosa, 

Hibiscus rosasinensis, Cymbopogon citratus, Nicotiana paniculata, Solanum peruvianum, 

Sp. 4 y Sp. 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11. Análisis del factor especie con respecto a la pendiente.    

FUENTE: Elaboración Propia, 2019. 

  

De acuerdo al gráfico, a la pendiente de 22° se pueden presenciar las especies Acmella 

alba, Alternanthera halimifolia, Trixis cacalioides y Solanum peruvianum, a los 21° se 

encuentran las especies Chenopodium murale, Nerium oleander, Conyza bonariensis, 

Tecoma stans, Caesalpinia spinosa, Nasa urens, Hibiscus rosa-sinensis, Cymbopogon 

citratus, Nicotiana paniculata, Sp. 3, Sp. 4 y Sp. 5. Y a los 20° se desarrollan las especies 

Aptenia cordifolia y Cyperus papyrus.  
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GRÁFICO N° 12. Análisis del factor especie con respecto al terreno.     

FUENTE: Elaboración Propia, 2019. 

  

Con respecto al terreno, este es de tipo escarpado y en él se pueden desarrollar todas las 

especies como la especies Aptenia cordifolia, Alternanthera halimifolia, Chenopodium 

murale, Nerium oleander, Acmella alba, Conyza bonariensis, Trixis cacalioides, Tecoma 

stans, Cyperus papyrus, Caesalpinia spinosa, Nasa urens, Hibiscus rosa-sinensis, 

Cymbopogon citratus, Nicotiana paniculata, Solanum peruvianum, Sp. 3, Sp. 4 y Sp. 5.  

TABLA N° 22. Análisis del relieve de la loma Carabayllo  

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Se puede observar que para el sector A, las tres zonas presentan una pendiente media. 

Para el sector B también se presentan pendientes similares. Ambos sectores presentan un 

terreno escarpado, diferenciándose debido a su orientación.  
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➢ Lomas de San Juan  

TABLA N° 23. Análisis Correlación Rho de Spearman entre las variables 

  

FUENTE: SPSS, 2019  

En el cuadro de correlación se puede apreciar que la geomorfología característica de la 

Loma de San Juan, con respecto las diversas especies que albergan en ella, en cuanto a la 

significancia, siendo 0.01 indica haber una influencia baja con respecto a estas dos variables.          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13. Análisis del factor especie con respecto a la altitud de 580 a 680 msnm. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. 
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De acuerdo a la Tabla, se puede notar que a 660 msnm se encuentran las especie Nicotiana 

paniculata, a 593 msnm se encuentran las especies Nasa urens y Nolana humifusa, 

finalmente la Sp. 2 se encuentra a 587 msnm.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14. Análisis del factor especie con respecto a la pendiente de 0° a 20°.  

   FUENTE: Elaboración Propia, 2019.  

  

El gráfico, indica que a pendiente de 20° se encuentra la Sp. 2, a los 17.5° se encuentra la 

especie Nicotiana Paniculata, adicionalmente a los 11° se ubica la especie Nasa Urens y a 

los 6° se desarrolla la especie Nolana Humifusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15. Análisis del factor especie con respecto al terreno.     

FUENTE: Elaboración Propia, 2019. 
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La Loma de San Juan presenta 3 tipos de terrenos en los cuales, el terreno de tipo 

escarpado se desarrollan especies como Nicotiana paniculata y Sp. 2, en el tipo de terreno 

Moderadamente Escarpado se puede presenciar la especie Nasa Urens y en el último tipo de 

terreno siendo Ligeramente Inclinado se puede presenciar la especie Nolana Humifusa.  

  

TABLA N° 24. Análisis del relieve de la loma San Juan  

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Se puede observar que para el sector A, la zona alta es la que presenta una mayor 

pendiente, además las tres zonas presentan terrenos entre escarpado e inclinado. Para el 

sector B la zona baja y media es la que presentan mayores pendientes con terrenos 

escarpados. Así mismo, ambos sectores se diferencian   

TABLA 25. Resultados de pH y conductividad eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 
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Para las 3 lomas en ambos sectores se presentan pH ligeramente ácidos; estos se 

encuentran entre el rango medio y óptimo para el desarrollo de cobertura vegetal.  Respecto 

a la conductividad eléctrica, esta señala que para las tres lomas son suelos no salinos.   

TABLA N° 26. Resultados de materia orgánica  

  

  

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

Se puede observar que en la loma Amancaes y San Juan presentan una mayor porcentaje 

de materia orgánica en el sector A, siendo estos valores óptimos para el desarrollo de 

cobertura vegetal.  En la loma Carabayllo el sector A presenta un nivel bajo, en cambio el 

sector B está en un nivel óptimo.  

TABLA N° 27. Resultados de color, textura y estructura del suelo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2019. 

Se puede observar que las tres lomas presentan una coloración similar, indicativos de un 

empobrecimiento de Fe y Mn. Respecto a la estructura es grumosa y granular para las tres 

lomas. Y la textura es franco limosa para las tres.  
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DISCUSIÓN  

En las tres lomas iniciando la época seca hay una predominancia de las herbáceas como 

Nicotiana paniculata, esto coincide con la investigación de DUVAL, BENEDETTI y 

CAMPO (2015) que encontró vegetación de este biotipo; ya que tiene una estructura menos 

compleja, y es adaptable a escasa disponibilidad hídrica. Adicionalmente las plantas 

suculentas han demostrado su adaptación notable, como Nolana humifusa y las cactáceas 

como la Sp. 3 en el caso de las lomas de San Juan.  

Además, en la zona media (600 m a 650 m) es donde hay un mayor número de especies, 

y una mayor diversidad en cuanto a la cobertura vegetal. Coincidiendo con la investigación 

de DEL CASTILLO (2016) que la mayoría de especies arbustivas y herbáceas (anuales y/o 

perennes) tienen una preferencia por las quebradas y laderas medias. Así mismo, se nota que 

hay una tendencia que en la parte de solana y barlovento haya una mayor diversidad de 

vegetación. Coincidiendo con HINOSTROZA y RIVAS (2018) que las especies adaptables 

en su estudio fueron en su mayor parte herbáceas, destacando Nicotiana Paniculata, que es 

una especie endémica.   

A ello se suma en la loma Carabayllo, hay una evidente pérdida de la capa superficial del 

suelo y es indicativa de que la erosión está en un mayor grado en comparación a las demás 

lomas. Similar a lo mostrado en el estudio de PONCE, OLIVO Y PONCE (2016) que las 

actividades antropogénicas son una las principales causas, por un incorrecto manejo de los 

suelos y la falta de prácticas preventivas de conservación y esto se ve incrementado cuando 

la cobertura vegetal es rala.  
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IV. CONCLUSIONES   

● Se determinó que la influencia de la geomorfología de cada una de las lomas y el 

desarrollo de la cobertura vegetal durante la época seca es baja. Esto, ya que el nivel de 

significancia obtenido del estadístico analizo fue menor al estandarizado.  

● Las principales relaciones que se aprecian entre el desarrollo de la cobertura vegetal 

durante la época seca y la morfodinámica de las lomas, fue que a una mayor cantidad de 

partículas sedimentadas hay una mayor presencia de vegetación y el sector A para las tres 

lonas fue el que captó más partículas. Destaca la Loma Amancaes con un material 

sedimentado de 3.37 g/mes y 236 individuos de flora. En el cual, el sector A tuvo una 

predominancia de herbáceas endémicas (Fuertesimalva peruviana y Nicotiana 

paniculata). Para la Loma Carabayllo predominaron las herbáceas Acmella alba y 

Nicotiana paniculata y para las Lomas de San Juan predominaron la herbácea endémica 

Nicotiana paniculata.  

● Existe un patrón de comportamiento poco influyente entre el desarrollo de cobertura 

vegetal en época seca y la variación de las características físicas de las Lomas de 

Amancaes, Carabayllo y San Juan. En el cual se destaca que para el terreno escarpado 

hay una mayor presencia de Nicotiana Paniculata, Nasa urens y Acmella Alba. Y Para 

una pendiente de aproximadamente 20° se desarrollan con mayor frecuencia Nicotiana 

Paniculata y Nasa urens. Además, para una altitud de 550 a 600 metros es más común 

encontrar Solanum peruvianum, Nicotiana Paniculata y Nasa urens. 

 

 

 

 

.  
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V. RECOMENDACIONES   

● Se recomienda que en las próximas investigaciones, se desarrollen tanto en las época 

húmeda como el época seca; para de esta forma tener un panorama más completo sobre 

la influencia entre las variables.  

● Además, se recomienda realizar un análisis de los parámetros con una mayor cantidad de 

unidades muéstrales; para contrastar de una manera más exacta si hay una variación en 

cuanto a lo encontrado.  

● Finalmente, se recomienda realizar el estudio con otra técnica de muestreo para 

comprobar la variación de los resultados.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. Validación de los instrumentos  

 
 

  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  
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ANEXO 3. Zonas y sectores de Estudio  

  
FUENTE: ArcGis, 2019.  

  

  

  

  

   

  

  

ANEXO 4. Cobertura vegetal en las lomas  

Loma Amancaes  
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Loma Carabayllo  

  
  

Lomas de San Juan  

  
FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

ANEXO 5. Índice de Simpson  

Loma Amancaes  
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Loma Carabayllo  

  
Lomas de San Juan  
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FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. Análisis del relieve de las lomas  

  
  

 



 

 

  
FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

ANEXO 8: Evidencia fotográfica  

      

      



 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

ANEXO 9: Firma del asesor de laboratorio de los resultados obtenidos  

    

  
  

FUENTE: Elaboración propia, 2019.  

  

ANEXO 10: Captura del Software TURNITIN  

  

  
FUENTE: Elaboración propia, 2019.  
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