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Resumen
El objetivo principal de esta investigación es contribuir con la revalorización y conservación de las lomas 
urbanas limeñas, dando especial atención a la especie Vasconcellea candicans (“mito”) por su rol en este 
medio. Para ello, se aplicó una metodología mixta compuesta por la recopilación de fuentes bibliográficas 
y de datos obtenidos de salidas de campo. De esta forma, evidenciamos la escasa población de esta 
especie en las lomas de Pamplona alta y las amenazas que afrontan. Los resultados de esta investigación 
demuestran que las lomas costeras poseen una alta biodiversidad determinada por condiciones particu-
lares de humedad, temperatura y relieve; sin embargo, la creciente expansión urbana en las lomas de 
Lima amenaza su existencia. Frente a esto, los servicios que cumple el mito son de especial importancia 
y deben revalorizarse y difundirse entre la sociedad para su protección.
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Introducción
Las lomas costeras, también conocidas como oasis de niebla, son un ecosistema estacionario único en 
el mundo que cuenta con una distribución aproximada de 70 localidades en 3000 km de costa a lo largo 
del Perú y el norte de Chile (Dillon et al., 2003). Generalmente se dan entre los 200 y 1000 msnm (Serpar, 
2014), en lugares en los que se dan las condiciones climáticas y de relieve óptimas para la captura de 
bolsones de agua atmosférica provenientes los afloramientos de aguas frías antárticas cerca a la costa 
durante el invierno y el desarrollo de una flora resiliente a cambios bruscos de estacionalidad (Dillon, et 
al. 2003). A su vez, la vegetación en estas muestra altos niveles de endemismo y de diversidad florística, 
y se encuentra claramente influenciada por la latitud y altitud (Manrique et al., 2014 y Muenchow et al., 
2013). Se han identificado 850 especies de flora vascular, de las cuales 215 son endémicas (Serpar, 
2014). No obstante, de un ecosistema sumamente vulnerable ante distintos tipos de amenazas de 
características antrópicas y ambientales.

La Vasconcellea candicans (en adelante “mito”) es un árbol característico de las lomas, el cual cumple 
con un papel especial y de mucha importancia en el ecosistema por la serie de servicios que cumple 
y que permite mantener la calidad ambiental de estas; entre los que destaca la gran capacidad de 
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captación de agua atmosférica (Eusebio et al., 2006). Por esta razón, se le considera una “especie 
paraguas”, es decir una de las especies que protegen y permiten el desarrollo de otras especies de su 
hábitat y del ecosistema en sí (Isasi-Catalá, 2011). Además, por su estado de conservación,  considerada 
en peligro crítico según Mendoza (2006), se ha tomado en cuenta como uno de los ejes principales de 
la investigación.

En el presente artículo se realizará un análisis de las amenazas y servicios ecosistémicos de las lomas 
urbanas de Lima y el árbol de mito, con un enfoque especial en nuestra área de estudio en las lomas 
de Pamplona (Lima, Perú), las cuales se ven especialmente afectadas por la expansión urbana no 
planificada, con el objetivo de contribuir con la revalorización y conservación del ecosistema de lomas 
urbanas en Lima metropolitana y particularmente, del mito.

Se aplicó una metodología mixta compuesta por trabajo de gabinete y salidas de campo, mediante la cual 
se recolectó información importante de tipo cualitativa y cuantitativa (Clifford & Valentine, 2003). El trabajo 
de gabinete estuvo compuesto por la revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas respecto al ecosistema 
de lomas y al mito, sus servicios ecosistémicos y amenazas. También, se asistió a una conferencia en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) , a la que se le dio el nombre de “Encuentro Lomero”, 
con la finalidad de nutrir el estudio a partir de la vinculación con académicos expertos en conservación 
de lomas y la ecología del mito.
El trabajo de campo se llevó a cabo en cuatro salidas de campo a dos lomas de la ciudad de Lima entre 
los meses de Setiembre y Octubre del 2017. La primera se realizó en la Reserva Nacional de Lachay, con 
la finalidad de observar el ecosistema lomero y el árbol del mito en un estado de conservación óptimo. Las 
siguientes tres salidas se llevaron a cabo en las lomas de Pamplona. La primera tuvo carácter exploratorio 
y permitió identificar el estado general de la loma, la presencia de especímenes de mito, la viabilidad 
de la loma como área de estudio y entablar las primeras relaciones entre el grupo de investigación y las 
poblaciones locales. En la segunda salida se georreferenció a los ejemplares de Vasconcellea candicans 
presentes en el ADE y se tomaron mediciones de altitud, diámetro de la copa, ancho del tronco, ancho y 
de la hoja, presencia de frutos y de microorganismos. En la tercera salida se intentó aplicar un método para 
identificar especies herbáceas asociadas al mito; sin embargo, no fue efectiva debido a las condiciones 
del terreno y la vegetación. Es importante señalar que en las tres salidas se llevaron a cabo entrevistas 
abiertas a la población local, con la intención de conocer la percepción de la población con respecto al 
ecosistema  y el mito en particular.

Metodología
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Como resultado de la revisión bibliográfica se identificaron una serie de amenazas que ponen en peligro 
al sistema de lomas urbanas y al mito. Entre éstas, destacan el cambio de uso de suelo, ya sea por 
expansión de la frontera agrícola o urbana (Del Castillo, 2015); las prácticas agropecuarias que inducen 
a una contaminación por fertilizantes e insecticidas y al sobrepastoreo de ganado caprino; la minería no 
metalúrgica, especialmente la relacionada a la producción de cemento; y la sobrecarga turística (Parks 
Watch, 2003). En base a las salidas de campo, se pudo confirmar que las lomas de Pamplona se ven 
afectadas especialmente por la expansión urbana de los AA.HH. locales, como se puede apreciar en la 
Figura 1; la cual se caracteriza por las invasiones y tráfico de tierras, cambios destructivos en el uso de 
suelo a partir de la tala y el aterrazamiento de las laderas (Espinoza, 2015). A su vez, en base a entrevistas 
abiertas a las poblaciones locales, se constató que éstas no les dan valor a las lomas porque desconocen 
la importancia del ecosistema; lo cual conduce a la contaminación y el deterioro de la calidad ambiental.

Por su parte, el mito es esencial para la conservación de las lomas costeras, ya que cumple con una 
serie de servicios ecosistémicos. Entre los cuales destacan la captación de agua de niebla en un medio 
xerofítico, caracterizado por escasas precipitaciones anuales (Eusebio et. al. 2006; y Mendoza, 2006). 
De allí que resulta uno de los principales soportes para su hábitat. Además, cumple un papel importante 
en la cadena trófica como productor primario, al servir de alimento para animales herbívoros y nicho 
ecológico para especies de flora y fauna silvestre; lo cual significa que genera mayor biodiversidad 
(Espinoza, 2015). Por otra parte, sus frutos, que han sido parte importante de la dieta de los pobladores 
andinos en la época prehispánica, resultan sumamente nutritivos y son utilizados para curar diversas 
enfermedades (Leiva et. al., 2016; DeFeo et. al., 1999; y Cuya, 1992).

La población de mito en las lomas de Pamplona alta es escasa, ya que solo hay 15 ejemplares distribuidos 
de manera relativamente uniforme en el piso altitudinal intermedio, a partir de los 300 msnm (Cuya, 1992 
y Eusebio et. al., 2006). Esto indica que podrían haber sido sembrados (Ver Figura 2); no obstante, se 
encuentran en malas condiciones en comparación con los mitos de las lomas de Lachay, muchos de 
ellos sin hojas, con hongos y escasa presencia de frutos (Ver figura 1); siendo la época de neblina en la 
cual la vigorosidad de la planta debería estar en óptimas condiciones.

Resultado
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Figura 1: Tabla de mediciones de los ejemplares de mito identificados en campo.

ID
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ALTURA
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DE LA COPA 
(CM)
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DEL 
TRONCO 
(CM)
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DE HOJA 
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# DE 
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Figura 2: Mapa de distribución del mito y expansión urbana en las lomas de Pamplona Alta. 

El árbol de mito en Pamplona Alta
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Discusión
Entre las amenazas identificadas para las lomas de Pamplona alta en la actualidad, consideramos central 
la expansión urbana en dirección a las lomas, tal y como se presenta en la Figura 2, y la invasión del 
territorio de lomas. También consideramos determinante la actividad minera de Cementos Lima, la cual 
se encuentra relativamente cerca a nuestra área de estudio aunque no se encontró información detallada 
al respecto.

Por otro lado, se puede notar que la población de mito es escasa y que éste sólo ocupa una parte 
restringida de la loma, la zona central, donde se encontraron 15 ejemplares, por una combinación de 
factores del medio físico y la acción antrópica. Considerando que la mayoría de individuos se encuentran 
en mal estado, podemos decir que la reducción de su hábitat puede determinar la desaparición de la 
especie en esta loma. Ante esta situación crítica, consideramos una medida pertinente la elaboración 
de un plan de reforestación de mitos como se ha llevado a cabo en otros casos (De la rosa et. al., 2013).

Por su parte, la distribución regular de mitos en las lomas de Pamplona alta, puede significar que fueron 
sembrados, aunque no se le ha dado los cuidados adecuados. La reproducción de la especie mediante 
la propagación puede ser clave para la protección de este ecosistema.

No obstante, a pesar de los beneficios que brinda el mito, notamos que la población local no ha sabido 
aprovecharla ni valorarla. Esto podría deberse a que ésta es relativamente nueva en la zona y no le encuentra 
un valor tangible por la falta de arraigo a su nuevo ambiente de vida. A su vez, estas poblaciones carecen 
de conocimientos respecto a los servicios ecosistémicos que la loma y el árbol del mito les brindan y 
carecen una apreciación hacia este ambiente como un área verde pública que podría ser aprovechada 
como área de reunión y esparcimiento.
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Conclusión
Las lomas costeras, como las lomas de Pamplona alta, son un ecosistema único en su tipo, con una         
adaptada a condiciones bioclimáticas específicas, lo cual las hace especialmente vulnerables a amenazas 
antrópicas. En ese contexto, el mito se presenta como una especie clave para su conservación. Por 
lo tanto, es necesaria la realización de nuevas investigaciones que incluyan especies de funciones 
ecosistémicas importantes, así como su difusión y puesta en valor entre los pobladores locales,  para 
la restauración de su hábitat.

A su vez, es de suma importancia entablar relaciones con las poblaciones locales con la finalidad de 
poner en valor al ecosistema de lomas y el mito a través de la difusión de su importancia y servicios 
ecosistémicos mediante talleres participativos y charlas con las comunidades.
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