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PRESENTACIÓN

En el año 2007 creamos los cuadernos de investigación del jardín 
botánico,  solo  soñábamos en ese instante que esta iniciativa tuviera 
continuidad, además de intentar llenar un vacío de información, sobre todo 
en el conocimiento de los jardines botánicos.

Hoy los cuadernos de investigación del Jardín Botánico, con este quinto 
número, pretende continuar este camino y convertirse en una de las 
revistas más representativas a nivel nacional, con información relevante 
sobre, conservación, ecosistemas frágiles y propuestas de manejo de 
nuestra flora y biodiversidad.

Este número es definitivamente producto de la constancia y el deseo 
permanente de difundir los avances de investigaciones de jóvenes 
investigadores de las ciencias naturales, además permite dar el impulso 
necesario para que continúe esta obra y que se mantenga gracias al 
equipo de trabajo de la División Botánica.

Gracias por su preferencia.

División de Botánica.
Patronato del Parque de las Leyendas

Felipe Benavides Barreda

San Miguel, diciembre de 2012.
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JARDÍN BOTÁNICO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS: MUSEO VIVO 
DEDICADO A LA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO NATURAL

1

Jardín Botánico del Parque de las Leyendas
roobertjimenez@hotmail.com

RESUMEN

Los Jardines Botánicos desempeñan en la actualidad, un rol 
fundamental en los múltiples esfuerzos que se llevan a cabo para detener la 
extinción de especies y fomentar la conservación y uso perdurable de 
nuestros recursos vegetales. El Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, 
se encuentra ubicado en el  Departamento de Lima, Provincia de Lima, distrito 
de San Miguel, cuenta con un área de 4.6 hectáreas, (12°04´02.2" LS -  
77°05´12.9" LO), a una altitud de 85 msnm., este jardín botánico cuenta con 
núcleos de propagación y aclimatación, invernaderos y áreas extensas para 
albergar especies botánicas, actualmente alberga unos 4000 individuos 
vegetales, comprendidos en 1858 especies y 97 familias botánicas 
(Gimnospermas y Angiospermas), tanto nativas como exóticas, las que han 
sido ubicadas y distribuidas siguiendo un criterio evolutivo.

Más que un jardín en la Ciudad, este Jardín Botánico es una biblioteca viviente 
de especímenes vegetales y un centro de investigación e información 
botánica abierto al público, su colección proporciona una valiosa información 
para investigaciones en taxonomía vegetal, conservación y educación 
ambiental. 

Palabras clave: Jardín Botánico, Parque de las Leyendas, Conservación, 
Educación Ambiental. 

1Bch. Biólogo, supervisor del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas.

INTRODUCCIÓN

Los jardines Botánicos han jugado siempre un papel muy importante en el 
conocimiento de los recursos vegetales del mundo, a través de la 
conservación y conocimiento de especies de valor económico en diversos 
países. Los jardines botánicos fueron los primeros en evaluar el germoplasma 
a nivel mundial y los antecesores de lo que hoy son las estaciones 
experimentales. (UICN, 1987; Ferreyra, R., 1990).

Roobert Jiménez
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América Latina es el continente donde existe menor presencia de jardines 
botánicos existe en relación la riqueza de sus especies. Considerando dicha 
desigualdad aún más marcada en el Cono Sur, se puede constatar que el 
patrón de distribución de jardines botánicos, es en la mayoría de los casos, 
inversamente proporcional al de la riqueza natural. Esta perspectiva permite 
percatarnos de la escasa valoración que se tiene de este tipo de espacios y de 
recursos.
 
Actualmente los cultivos agrícolas y hortícolas, que están bien establecidos en 
la economía mundial utilizan un número reducido de especies de plantas, 
donde solo unas cien especies juegan un papel importante en la economía 
mundial y de estas menos de veinte se utilizan en cultivos habituales, que 
cubren más del 85% de las necesidades alimenticias como consecuencia de 
la homogenización cultural, por otro lado es preocupante el hecho de que las 
bases genéticas de estos cultivos es limitada y de que las poblaciones 
naturales de sus especies ancestrales o emparentadas están desapareciendo 
debido a la perdida de hábitat. (UICN, 1987; Ferreyra, R., 1990).

Organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas como la 
FAO y el Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos IBPGR se 
preocupan de la conservación de los recursos genéticos de los cultivos 
habituales y de especies forestales emparentadas, mientras la gran mayoría 
de las especies silvestres con potencial económico han sido virtualmente 
descuidadas e ignoradas por la comunidad internacional. (Coves, F., 2000). 
Es aquí donde los jardines botánicos juegan un papel importante y es 
necesario ejercitarlo de manera efectiva al lado de otras organizaciones 
afines, entre ellas  instituciones con capacidad especial  para el cultivo y 
propagación de plantas. (Coves, F., 2000).

PATRIMONIO NATURAL 

Hasta fechas muy recientes, los términos patrimonio nacional o patrimonio de 
la humanidad se aplicaban exclusivamente a obras creadas por el hombre. Sin 
embargo, frente a la presión y deterioro al que se encuentran sometidos los 
recursos naturales, este concepto se ha ido ampliando haciéndose extensivo 
a entidades del mundo natural. Así, en nuestros días, bosques, dunas, 
humedales y hasta especies individuales constituyen entes de valor 
patrimonial y su preservación es valorada como expresión de cultura.
 
Haciendo un poco de historia, la concepción de un espacio patrimonial como 
es un jardín botánico, fue evolucionando conforme a las características 
propias de cada época. Así por ejemplo, existieron jardines botánicos en la 
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antigua Grecia del siglo IV a C., cuyo registro más antiguo incluía una 
colección de 450 especies de plantas útiles. Posteriormente, durante la Edad 
Media y el Renacimiento, fueron los monasterios y universidades los centros 
de estudio y conservación de plantas destinadas predominantemente al uso 
medicinal y culinario. 

Ejemplo de esto fue el Jardín Botánico de Bolonia, o el de Pisa, Italia (1544), o 
en el palacio fortaleza de Saint Willebald, Eichstätt, Alemania. En los siglos 
posteriores, el desarrollo de la botánica dio un salto cualitativo, al ser 
considerada como disciplina científica, basada en la clasificación binominal de 
las especies, sistema aportado por el científico sueco Carl Linnaeus (1707-
1778) y aceptada en toda Europa a mediados del siglo XVIII. 

Los jardines botánicos se transformaron en importantes centros de estudio, 
investigación y docencia, especialmente durante la época de los 
descubrimientos y colonización del “Nuevo Mundo”. A ello se le agregó un 
fuerte componente estético y recreativo; ejemplos de ello fueron y son Kew 
Garden en Londres, el Jardín Botánico de Melbourne, Australia, o el Real 
Jardín Botánico de Madrid. 

Durante el siglo XIX, la distribución y aclimatación de especies de importancia 
económica como el café, té, caucho y muchas otras provenientes de las 
colonias americanas, hizo que los jardines botánicos se transformaran, 
además de ser lugares de exposición de especies exóticas, en importantes 
centros al servicio de la actividad industrial, como es el Jardín Botánico de 
Singapur. 

Hacia fines de los años ochenta, la labor de dos organizaciones 
conservacionistas de carácter internacional, la Unión Internacional para la 
Conservación (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
confluyeron en la creación de una red mundial de jardines botánicos (1985) y 
la elaboración de una estrategia de conservación a ser implementada por los 
mismos (1989). Dicha estrategia definió a los jardines botánicos como 
espacios de conservación ex situ (fuera del hábitat natural) de los recursos 
vegetales a nivel mundial, complementando la no menos indispensable labor 
de informar y educar al público acerca de la importancia de las plantas, la 
conservación del medio ambiente y la forma en la que nos relacionamos con la 
naturaleza como sociedad. Por esta razón, dichas instituciones 
proporcionaron un marco de apoyo a las iniciativas u organizaciones que 
estaban creando o manteniendo jardines botánicos en países o regiones con 
especies silvestres amenazadas o con especies endémicas de potencial valor 
socioeconómico. 



08DIVISIÓN DE BOTÁNICA - PATPAL

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNCUADERNO DE INVESTIGACIÓN

En 1992, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, 
se aprobó el texto del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). Dicho convenio representó “un paso decisivo hacia la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos del 
uso de los recursos genéticos” (Jackson y Sutherland 2000). Al suscribirlo, 
cada país se comprometió a tomar medidas que permitiesen la conservación 
ex situ de componentes de la diversidad biológica, estableciendo y 
manteniendo instalaciones y rehabilitando zonas en las que existen especies 
amenazadas.

JARDINES BOTÁNICOS EN EL PERÚ

Dentro de la modalidad de conservación ex situ, donde se ubican los jardines 
botánicos, las colecciones de plantas vivas tienen algunas ventajas que no 
posee ninguna de las otras formas en las que es posible conservar y utilizar las 
especies o sus partes. Estos, además de espacios de conservación, son una 
instancia excepcional para desarrollar labores de educación y recreación. 

Perú es un país con gran diversidad climática, lo que ha generado el desarrollo 
de una gran variedad de paisajes biogeográficos y sistemas ecológicos que 
exhiben una gran riqueza y diversidad en sus especies vegetales. En 
conocimiento de las amenazas a las que está expuesto este patrimonio, el 
Gobierno de Perú ha desarrollado una estrategia de protección, centrada 
preferentemente en la conservación in situ de las especies. Esta estrategia se 
ha hecho explícita con la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado SERNAMP a cargo del Ministerio del Medio 
Ambiente y la toma de medidas específicas para proteger especies en riesgo.

En lo que a conservación ex situ se refiere, el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA) es la institución nacional que por mandato del 
Gobierno de Perú está encargada de conservar los recursos filogenéticos 
nativos y cultivados de Perú. Conformado por bancos de semillas, colecciones 
de campo y bancos de tejidos in vitro, sus instalaciones están localizados en 
diferentes centros regionales de investigación a lo largo de Perú, conformando 
una red de conservación de recursos genéticos vegetales. 

El futuro de nuestra riqueza florística nacional pasa por la creación, desarrollo 
y protección  de los jardines botánicos. (UICN, 1987; Ferreyra, 1990). Nuestro 
país debe contar con por lo menos un jardín botánico por región, se ha 
estimado  que para el 2030 unas 60,000 especies vegetales corren el riesgo 
de extinguirse a nivel mundial (UICN- WWF), debido a la destrucción y 
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degradación de la cubierta vegetal de la tierra.

Debemos contar con más jardines botánicos, articulados mediante redes 
locales y a nivel nacional,  de poder realizar este objetivo podríamos colaborar 
de forma efectiva con otros jardines botánicos en el mundo, en la estrategia 
mundial para la conservación de especies vegetales.

Entre los jardines botánicos más representativos de Lima tenemos: El jardín 
botánico de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con más de 225 años de existencia, se encuentra ubicado en el centro de 
Lima, con una colección de plantas centenaria y ha visto limitado su 
crecimiento por construcciones educativas de la universidad; El jardín 
botánico Octavio Velarde Núñez de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
con 80 años de existencia, es un espacio privilegiado para la investigación 
aunque algo alejado de Lima; El jardín botánico de Plantas Medicinales del 
CENSI – Ministerio de Salud con  21 años, base la para la investigación en  
plantas medicinales; El jardín botánico del Parque de las Leyendas con 11 
años, cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y con la colección de 
plantas más grande de Lima; el Jardín botánico y jardín ecológico de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerado toda la ciudad 
universitaria; es decir cada jardín preserva una colección muy valiosa de 
plantas, con estructuras jurídicas y administrativas muy diversas, así como 
entidades públicas de las que dependen, algunos fueron concebidos por 
iniciativas individuales y locales, para superar estas diferencias es necesario 
establecer estructuras administrativas solidas y coherentes en cada jardín 
botánico. 

JARDÍN BOTÁNICO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

El Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, se encuentra ubicado en el  
Departamento de Lima, Provincia de Lima, distrito de San Miguel, cuenta con 
un área de 4.6 hectáreas, (12°04´02.2" LS -  77°05´12.9" LO), a una altitud de 
75 msnm., este jardín botánico cuenta con núcleos de propagación y 
aclimatación, invernaderos y áreas extensas para albergar especies 
botánicas, actualmente alberga unos 4000 individuos vegetales, 
comprendidos en 1800 especies y 97 familias botánicas (Gimnospermas y 
Angiospermas), tanto nativas como exóticas, las que han sido ubicadas y 
distribuidas siguiendo un criterio evolutivo.

Este Jardín Botánico fue una iniciativa del Médico Cirujano y Botánico 
Guillermo Pino Infante en el año 1992, e inicia su construcción hacia el año 
1995, siguiendo un criterio evolutivo para la distribución de las especies, 
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planificando así la construcción de 16 zonas, este se inicia con la zona 
correspondiente a la familia Arecacea (palmeras), siguiendo la zona de 
Gimnospermas y así progresivamente, hasta su inauguración el 22 de marzo 
de 2001, donde se le reconoce además parte de la red de centros de 
conservación ex situ, por decreto Supremo Nº 039 -2001/CONAM. 

En los últimos años el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas ha tenido 
como misión diseñar estrategias para el rescate y propagación de especies 
vegetales, creando para esto jardines temáticos como: el Jardín de Plantas en 
Vías de Extinción y Vulnerabilidad y el Cactario de Lima. 

  DIVISIÓN CLASE ORDEN 

GIMNOSPERMAS 

CONIFEROPHYTA PINOPSIDA PINALES 

GINKGOPHYTA GINKGOPSIDA GINKGOALES 

CYCADOPHYTA CYCADOPSIDA CYCADALES 

GNETOPHYTA GNETOPSIDA GNETALES 

ANGIOSPERMAS MAGNOLIOPHYTA 

MAGNOLIOPSIDA 

MAGNOLIDAS 

HAMAMELIDIDAS 

CARIOFILIDAS 

DILENIDAS 

ROSIDAS  

ASTERIDAS 

LILIOPSIDA 

ALISMATALES 

ARECALES 

CONMELINALES 

ZINGIBERALES 

LILIALES 

POALES 

ASPARAGALES 
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Foto 1. Ingreso del Jardín 
Botánico del Parque de 

las Leyendas     

Foto 2. Circuito de caminos y 
nótese el arboreto de Pinos              

Foto 3. Arboreto de 
Cupresaceas                                           

Foto 4. Arboreto de 
Araucarias

Foto 5. Zona de Ginkgos                                                       Foto 6. Rodal de Cycadas                                          
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Foto 7. Arboreto de 
Myrtaceas                                  

Foto 8. Arboreto de 
Cecropias                                                     

Foto 9. Arboreto de 
Juglandaceas

Foto 10. Rodal de 
agavaceas

Foto 12. Palmaretum 
(género Roystonea)

Foto 11.  Palmaretum (en la foto
género Elaeis y Phoenix)                                                



13DIVISIÓN DE BOTÁNICA - PATPAL

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNCUADERNO DE INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES 

Sobre jardines botánicos es oportuno establecer la diferencia que existe entre 
lo que se considera un jardín botánico y un parque, ya que al no existir en el 
Perú una tradición de existencia de jardines botánicos, suelen ser 
confundidos. Un jardín botánico es un espacio cultural similar a un “museo 
vivo”, que debe contar con un centro de información, estructuras 
educacionales, de investigación y viveros. Un parque urbano en este caso, se 
considera como un espacio verde destinado netamente a la recreación, 
diseñado con una concepción predominantemente paisajística, donde se 
utilizan y mezclan especies de valor ornamental sin importar sus 
características de origen y valor científico, etc. 

Debemos conformar una Red Nacional de Jardines Botánicos, con el fin de 
integrarnos a organizaciones tanto nacionales como internacionales, 
especialmente por la información permanente que de ellas se recibe y la 
implementación de proyectos de desarrollo conjuntos.
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RESUMEN

Se realizaron conteos de aves en el Jardín Botánico – PATPAL durante la 
primavera 2009 en mañana y tarde, en 7 zonas agrupadas según la 
clasificación botánica de la foresta. Se registraron un total de 39 especies de 
aves pertenecientes a 18 familias y 10 órdenes. Siendo Passeriformes, el 
orden más abundante con un total de 21 especies; mientras que 
Caprimulgiformes, Ciconiiformes, Cuculiformes y Pelecaniformes se 
encuentran representados con sólo una especie respectivamente. Las 
especies más abundantes son Sicalis flaveola, Zenaida meloda y Amazilia 
amazilia; mientras que las que solo fueron observadas una sola vez son 
Aglaeactis cupripennis, Aratinga erythrogenys, Tyrannus savana, etc. La zona 
más diversa fue representada por el transecto, en donde encontramos un 
espacio abierto con una mayor cantidad de familias botánicas. Aunque la 
diferencia en biodiversidad, no es significativa, encontrándose en él 25 
especies de las 30 que fueron avistadas en el muestreo. Dada esta gran 
diversidad de aves, el Jardín Botánico puede ser considerado como uno de los 
lugares urbanos más idóneos para observación de aves (birdwatching) dentro 
de la ciudad de Lima. 

Palabras clave: Abundancia, aves, diversidad, Jardín Botánico.

1 Bch. Biología UNFV
2 Bch. Biología UNFV,  CIP- POTATO
3 Bch. Biología UNFV

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país privilegiado en cuanto a diversidad natural. Las más de 
1800 especies de aves que se pueden observar en nuestro país representan a 
nivel mundial la segunda mayor diversidad de especies. Pero la riqueza 
natural es frágil y para ser valorada primero necesita ser conocida. Tenemos la 
suerte de contar con más de 300 especies de aves para el departamento de 
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Lima (Tabini & Paz-Soldán 2007).

En el caso de la ciudad de Lima, a pesar de la drástica expansión demográfica 
que ha experimentado en las últimas décadas, los estudios publicados sobre 
aves urbanas son escasos (Ramírez & González 2001). Las aves son muy 
sensibles a los cambios del entorno, es por eso que son los mejores 
bioindicadores de la pureza o contaminación del medio ambiente en que 
vivimos. Realizando trabajos de este tipo se percibirían los desplazamientos 
de especies nativas por exóticas (González et al. 1998). La urbanización 
afecta a las aves directa e indirectamente. Directamente cambia los procesos 
ecológicos, hábitat y fuente de alimentación. Indirectamente afecta a los 
predadores de aves, competidores y patógenos (González 2004).

Las especies adaptadas al ambiente urbano tienen poblaciones densas y 
estables debido al clima modificado, común agua y alimento, pocos 
predadores y mayores lugares de anidamiento que permiten extender la 
época reproductora, incrementándose la supervivencia y productividad 
(Marzluff et. al 1998). Sabiendo que las aves representan el grupo más 
importante de dispersores de semillas (Amico 2005), hacer una lista preliminar 
de aves serviría de valioso aporte en la identificación de los posibles 
dispersores de semillas en el Jardín Botánico.

En el presente estudio se halló y analizó la biodiversidad de aves presentes en 
el Jardín Botánico del Patronato del Parque de las Leyendas usando índices 
de biodiversidad y similaridad, también se efectúo un catálogo de las aves más 
frecuentes. Asimismo, se incluye información sobre las zonas de avistamiento 
de las diferentes especies de aves.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Área de estudio

El Jardín Botánico del Patronato del Parque de las Leyendas (PATPAL) se 
encuentra localizado en el distrito de San Miguel (12°04´02,2”LS 
77°05'12.9”LO), Lima-Perú, y posee una extensión de aprox. de 97.5 ha. 
(Jiménez, 2008). El jardín se encuentra subdividido en 16 zonas respecto a 
clasificación según Cronquist (1981). Para la ejecución de esta evaluación se 
dividió el área de estudios en 7 zonas. (Figura Nº1).

En estas épocas se registraron como temperatura en la mañana 25.2ºC ± 4.1, 
en la tarde de 25ºC ± 2.5; y de humedad en la mañana 63.8% ± 13.4 mientras 
que en la tarde 67.6% ± 6.3.
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2. Descripción de las Zonas de Muestreo en el Jardín Botánico.

Magnoliidae: Comprende el área ocupada por las familias botánicas: 
Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, Ranunculacae y 
Papaveraceae. (12°04'04.33”LS 77°05'13.68”LO).

Arecidae: Comprende el área ocupada por las familias botánicas: 
Arecaceae,  Cyclanthaceae,  Pandanaceae y Araceae.  
(12°04'07.37”LS 77°05'16.20”LO).

Gimnospermas: Comprende el área ocupada por las familias 
botánicas: Pinaceae, Araucariaceae, Cupresaceae, Cycadaceae y 
Zamiaceae. (12°04'06.49”LS 77°05'14.21”LO).

Hammameliidae: Comprende el área ocupada por las familias 
botánicas: Cecropiaceae, Moraceae, Ulmaceae, Fagaceae, 
Betulaceae, Junglandaceae y Casuarinaceae. (12°04'02.39”LS 
77°05'13.15”LO).

Liliidae: Comprende el área ocupada por las familias botánicas: 
Liliaceae, Amarilidaceae, Agavaceae, Poaceae y Commelinaceae. 
(12°04'03.83”LS 77°05'15.54”LO).

Figura Nº1. Mapa del PATPAL con las áreas de delimitación de Zonas
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Oficina: Comprende el área ocupada por el frontis del Jardín Botánico: 
tinglado de helechos, jardinera de exposición al exterior, teniendo 
como representante a Tipuana tipu. (12°04'08.20”LS 77°05'15.02”LO).

Transecto: Comprende el área ocupada por las familias botánicas: 
Fabaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Bixaceae, Anacardiaceae, 
Solanaceae, Bignoniaceae, Verbenaceae, Polemoniaceae, Vitaceae, 
Euforbiaceae, Cactaceae, Bombacaceae, Passifloraceae, Malvaceae, 
Rosaceae, Rutaceae, Meliaceae, Geraneaceae, Apocynaceae, 
Aizoaceae y Sapotaceae. (12°03'59.28”LS 77°05'14.11”LO).

3. Diseño experimental

Se realizaron censos de aves en el Jardín Botánico, de mañana y tarde, 
durante la temporada de primavera (Setiembre-Diciembre) de 2009. En los 
muestreos se tomó en cuenta presencia de juveniles, sexo, cantos, nidos, 
incluyendo datos de alimentación, hábitat (González, 2004), temperatura y 
nubosidad del lugar, y la hora. Para el monitoreo se usó los métodos de Conteo 
por puntos y Transecto Lineal (Pequeño, 1999; 2005). Para ambos tipos de 
muestreos los censos se realizaron de 8 am a 10 am y 4 pm a 5 pm. Para lo 
cual, se usó una grabadora, binoculares de 7 x 35 mm, GPS, cámara 
fotográfica y Termohidrómetro. También se ejecutó entrevistas a los jardineros 
del lugar con el objetivo de facilitarnos los nombres comunes de plantas de la 
colección (Hilgert 2002). La identificación taxonómica de la avifauna presente 
fue clasificada  según las guías de aves de Shulenberg et al. (2007), Clements 
& Shany (2001) y Tabini (2007). 

4. Análisis de datos

Se determinó la biodiversidad alfa aplicando Brillowin D - Species Diversity & 
Richness (Seaby & Henserson 2006), y para la diversidad beta se uso el índice 
de similaridad Jaccard - EstimateS (Colwell 2006), y Past static (Hammer 
2001). Para el manejo de datos se uso el programa SPSS versión 17.0 y Excel 
2003.

En la Tabla N°1 (Anexo), se presenta la riqueza según orden, familia, nombre 
científico, nombre común y clasificación según UICN; zonas en las que fueron 
avistadas y la abundancia encontrada en el total de muestreos, basándonos 
en una categorización personal, donde “Raro” corresponde a especies que se 
vieron al menos una vez; “Medio”, especies fáciles de observar pero menor 
número, y “Común”, muy fáciles de avistar y se encuentran en gran numero 
(Nolazco 2008). 
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Para los análisis de biodiversidad no se tomaron en consideración a las 
especies avistadas ocasionalmente fuera del periodo de muestreo aunque 
están presentes en la Tabla Nº1 (Anexo).

RESULTADOS

Se registraron un total de 39 especies de aves pertenecientes a 18 familias y 
10 órdenes (Tabla N°1 Anexo). Siendo Passeriformes, el orden más 
abundante con un total de 21 especies; mientras que Caprimulgiformes, 
Ciconiiformes, Cuculiformes y Pelecaniformes se encuentran representados 
con sólo una especie respectivamente (Gráfico N°1).

Las especies más abundantes son Sicalis flaveola, Zenaida meloda y Amazilia 
amazilia; mientras que las que solo fueron observadas una sóla vez son 
Aglaeactis cupripennis, Aratinga erythrogenys, Tyrannus savana, etc. La zona 
más diversa fue representada por el transecto, en donde encontramos un 
espacio abierto con una mayor cantidad de familias botánicas. Aunque la 
diferencia en biodiversidad, no es significativa, encontrándose en él 25 
especies de las 30 que fueron avistadas en el muestreo.

El total de especies encontradas fueron 30 de las 39 especies que se ven el 
PATPAL, esto debido a que algunas aves sobrepasaban los límites de altura 
(>50 m) del muestreo o fueron observadas en días posteriores.

Gráfico N°1. Abundancia de las especies muestreadas
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El transecto resulto ser el más biodiverso que las demás zonas, siendo 2,732, 
según el índice de biodiversidad de Brillouin D, de acuerdo al intervalo de 
confianza (Gráfico N°2).

Gráfico Nº 3. Dendrograma de Similitud empleando Jaccard entre las 
zonas de muestreo en el Jardín Botánico - PATPAL durante la primavera 2009.

Grafico Nº2. Diversidad de especies según Brillouin D 
con un intervalo de confianza de 95% en las zonas de muestreo.
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De acuerdo al Gráfico Nº 3, se desprende que el transecto tiene una 
similaridad de menos de 65% con las demás zonas, las zonas Liliidae y 
Magnoliidae poseen una similaridad superior al 80% siendo las zonas que 
comparten mayor analogía. La zona de las gimnospermas comparado entre 
los puntos de muestreo es la segunda más disímil.

DISCUSIÓN

En el Jardín Botánico se observaron 39 especies de aves, por lo que, se puede 
considerar como uno de los más biodiversos en áreas públicas limeñas. Sin 
embargo, en el Campus de la Universidad Agraria de La Molina se encontraron 
46 especies según Takano & Castro (2007), pero cabe resaltar que ésta 
presenta 220Ha a comparación de Jardín Botánico. Asimismo, en el parque 
“El Olivar” (San Isidro), uno de los lugares más visitados por los observadores 
de aves en la ciudad, se han registrado sólo 29 especies (Tabini & Paz-Soldán 
2010). La visita de birdwatchers (avistadotes de aves) al Jardín botánico 
podría contribuir a enriquecer oferta turística local.

En un estudio previo realizado (Coz et al. 2004), en el Jardín Botánico, se 
encontraron 12 especies de las cuales Athene cunicularia “lechuza de 
arenales”, Burhinus superciliares “huarequeque” y Cyanocorax mystacalis 
“urraca de cola blanca” no se han registrado en este estudio. Esto debido a 
que la zona en el 2004 no tenía tanta cobertura vegetal como en la actualidad, 
asimismo C. mystacalis posiblemente habría sido algún individuo que 
pertenecía a la colección zoológica del Parque de las Leyendas, pues su área 
de distribución esta restringida al noroeste del Perú (Schulenberg et al. 2007).

Observando el Gráfico N°2, no se observa solapamiento del intervalo de 
confianza entre el transecto y las demás zonas, por lo que, es el más 
biodiverso, esto se dio pues el transecto incluye familias como Rosaceae, 
Fabaceae, Verbenaceae, Euforbiaceae, Solanaceae y Bignoniaceae en 
floración y fructificación. Además se muestra un 80% aproximadamente de 
similaridad entre las zonas Liliidae y Magnoliidae, por la cercanía de las 
mismas.

De acuerdo al dendrograma del Gráfico Nº3. podemos observar que la zona 
transecto es la más disímil del resto, de lo cual se desprende que es a la alta 
diversidad que presenta.

Una de las especies que se apreciaron en el muestreo fue Coereba flaveola, la 
cual es una especie introducida desde 1992 y tiene alta incidencia en Lima 
(González 1996); otra ave usual fue Parabuteo unicinctus, ésta se encuentra 
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distribuida en todo el Parque debido a que se alimenta de ardillas y aves 
menores, las cuales abundan dentro del PATPAL, en algunas ocasiones se lo 
apreció en grupos de 3-5 individuos en caza.

Hubieron ocasiones en la que se apreciaron especies “Singleton” como 
Chordeiles acutipennis que en el día su avistamiento se estaba realizando 
movimiento de tierras en la huaca ubicada en la parte posterior del Jardín 
Botánico y el ambiente era ruidoso y es probable que por estas razones la 
hayamos encontrado fuera de su típico ambiente árido característico de las 
Huacas aledañas (Tabini & Paz-Soldán 2007). Otro caso fue Tyrannus savana 
que es migratoria y se encontraba de paso por la zona Hammameliidae. Así 
como, Larus dominicanus, Larus belcheri y Phalacrocorax brasilianus que se 
desplazaban hacia la playa o provenían de otros ambientes del Parque de las 
Leyendas. 

Entre los aspectos de preferencia de zona por algunas especies se puede 
resaltar que el área de Fabáceas y Rosáceas fueron las más preferidas por 
dispersores de semillas como Volatinia jacarina, Sporophila simplex y 
Sporophila telasco.

De acuerdo a la UICN (2010), las especies encontradas en el muestreo son de 
Preocupación Menor (LC), siendo la excepción Aratinga erythrogenys, No 
Amenazada (NA).

CONCLUSIONES

Se reportó un total de 39 especies de aves para el Jardín Botánico 
pertenecientes a 18 familias y 10 órdenes.

Sicalis flaveola, Zenaida meloda y Amazilia amazilia fueron las 
especies más abundantes; y las menos abundantes Aglaeactis 
cupripennis, Aratinga erythrogenys y Tyrannus savana. 

La zona más diversa y disímil fue el transecto, la cual está 
representada por las familias botánicas Fabaceae, Caesalpinaceae, 
Mimosaceae, Bixaceae, Anacardiaceae, Solanaceae, Bignoniaceae, 
Verbenaceae, Polemoniaceae, Vitaceae, Euforbiaceae, Cactaceae, 
Bombacaceae, Passifloraceae, Malvaceae, Rosaceae, Rutaceae, 
Meliaceae, Geraneaceae, Apocynaceae, Aizoaceae y Sapotaceae, 
encontrándose en él 25 especies de las 30 que fueron avistadas en el 
muestreo. 
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El Orden  Passeriformes, fue el más abundante con un total de 21 
especies; mientras que Caprimulgiformes, Ciconiiformes, 
Cuculiformes y Pelecaniformes se encuentran representados con sólo 
una especie respectivamente.

RECOMENDACIONES

Este estudio sirve de línea base para investigaciones posteriores tanto 
de construcción de listados, análisis de diversidad, etología, ecología, 
etc. Debido a los cambios fluctuantes de diversidad y abundancia de 
especies de aves entre estaciones y años a través del tiempo, se 
recomienda ampliar el número de muestreos y expandirlo hasta cubrir 
la totalidad del PATPAL.

 
Se recomienda para estudios posteriores aplicar técnicas de captura 
con redes de neblina, anillar individuos y evaluar regurgitos. 

Realizar estudios comparativos de impacto de visitantes al jardín 
botánico sobre la biodiversidad de aves.
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Anexo I

Tabla N° 1. Listado de especies avistadas dentro y fuera de los muestreos 
organizados según orden, familia, nombre científico y nombre común.
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE LA FLORA VASCULAR DE LAS LOMAS DE 
CARINGA – CHAMAURE, SAN BARTOLO,  LIMA –PERU.

1 2 3 4Roobert Jimenez , Carmen Deza , Gloria Rebaza ,Robert Chipana , 
5Nelly Canto

Jardín Botánico del Parque de las Leyendas

RESUMEN

Las Lomas presentes a lo largo de las costas de Perú y parte Chile son 
ecosistemas focos de una alta diversidad y endemismo, el presente estudio se 
realizo en las lomas de Caringa - Chamaure, se encuentran ubicadas, en el 
Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de Punta Negra, muy cerca 
al balneario limeño de San Bartolo, a la altura del kilómetro 48 de la 
Panamericana Sur, sus pisos altitudinales se inician desde los 200 hasta los 
800 metros de altitud y se ubica en las primeras estribaciones andinas 
occidentales, muy cercanas al mar. Se realizaron 2 evaluaciones durante los 
meses de enero a marzo. La Flora de las Lomas de Caringa estuvo constituida 
por 39 especies, incluidas en 30 géneros y  22 familias, donde 15 especies son 
endémicas. Las lomas de Caringa y Chamaure presentan un aparente bajo 
impacto por el aislamiento en el que se encuentran, también porque son 
propiedad de la comunidad de Cucuya, antiguos pobladores de hábitos 
nómades, que cuentan con títulos de propiedad Virreynales. Las Lomas de 
Caringa y Chamaure merecen una especial atención debido a que evidencia 
una gran diversidad de flora y fauna, asociado a monumentos arqueológicos 
de los antiguos pobladores del lugar, es así que se requiere un estudio 
detallado su flora y todas las interrelaciones ecológicas presentes en este 
ecosistema orientadas al manejo y conservación de este ecosistema.

Palabras clave: Flora vascular,  Lomas de Caringa - Chamaure, 
Conservación.

1 Biólogo supervisor del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas. 
2 Ing. Forestal
3 Bióloga
4 Ing. Forestal
5 Bióloga

INTRODUCCIÓN

Las Lomas en la costa peruana, son formaciones vegetales únicas, de porte 
bajo, conformada por vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de expansión 
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limitada y fuerte periodicidad invernal ubicados en forma dispersa en la Costa 
del Pacifico Occidental, desde el grado 6°(Piura, Perú) hasta el grado 30° 
LS(Coquimbo),  al norte de Chile, presentándose de forma más intensa entre 
los 8° y 18°  LS.

La aridez de la costa peruana se acentúa de Norte a Sur, esta característica se 
torna extrema en el departamento de la Libertad en donde se inicia esta zona 
ecológica excepcional y que se manifiesta a modo de islotes de verdor en 
medio de inmensos arenales o campos pedregosos. (Ferreyra, 1986.)

Durante el invierno la corriente peruana forma un manto neblinoso usualmente 
entre junio y septiembre el mismo que se condensa y precipita lentamente bajo 
la forma de garúas. Esta humedad atmosférica, gravita sobre el suelo 
generando una vegetación efímera periódica (Ferreyra, 1986), además de 
algunas plantas suculentas y matas arbustivas y arbóreas. (Lacoste, 1973).

Este ecosistema se caracteriza por la presencia de especies vegetales 
endémicas como Croton ruizianus, Croton alnifolius, Vasconcellea candicans, 
Ismene amancaes, además de la presencia de una excepcional vegetación 
herbácea, produciendo algunos fenómenos de dominancia por especies 
como Nicotiana paniculata, Solanum peruvianum. 

Antecedentes históricos

Datos históricos evidencian que a principios del siglo XVI existían extensas 
lomas con ciertas interrupciones desde Atocongo, a lo largo de una faja de 
cerros bajos hasta tierra adentro de lo que es ahora el balneario de San Bartolo 
(Rostworowski, 1981.)

Según Rostworowski (1981), existe información documental que demuestra la 
existencia de pueblos de Lomas aun después de la conquista española. 
Donde existió un grupo de indígenas vinculados con el antiguo señorío Ichma, 
denominado Pachacamac por los Incas.

Es así que en estos pueblos al parecer se desarrollo la transhumancia rotativa, 
para ejecutar trabajos comunales temporales, al parecer tiene hondas raíces 
en el desarrollo de la región central del antiguo Perú. (Rostworowski, 1981).

Pero el esplendor que tuvieron los Caringa y sus Lomas tuvo su fin en las 
postrimerías del siglo XVI, cuando durante el gobierno del virrey Toledo fueron 
obligados a abandonar sus aldeas de Lomas y establecerse en el 
recientemente creado pueblo de Lurín. Otros fueron conducidos como 
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servidumbre de sus encomenderos a la Ciudad de los Reyes, donde llevaron 
no sólo sus costumbres sino también sus prácticas idólatras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Las Lomas de Caringa se encuentran ubicadas, en el Departamento de Lima, 
Provincia de Lima, Distrito de Punta Negra, muy cerca al balneario limeño de 
San Bartolo, a la altura del kilómetro 48 al 51 de la Panamericana Sur, cuenta 
con estratos de vegetación típica de lomas y la cual se inicia desde los 200 
msnm. prolongandose hasta los 800 msnm, este ecosistema se ubica en las 
primeras estribaciones andinas occidentales, muy cercanas al mar.

Las zonas de estudio corresponden a un tipo climático muy seco y semicálido, 
cuyas zonas de vida son las de matorral desértico montano bajo subtropical y 
el desértico desecado subtropical (Ordóñez y Faustino 1983, ONERN 1976).

Métodos 

Se registro las distintas especies vegetales presentes considerando las 
comunidades vegetales y los distintos pisos altitudinales. Para determinar la 
composición vegetal se realizo colectas y herborizaciones siguiendo las 
técnicas recomendadas por Cerrate, 1969; Lot y Chiang 1986 y Womersly, 
1981. El sistema de clasificación empleado para el ordenamiento de las 
especies reportadas es el de Cronquist, 1988. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de las lomas de Caringa - Chamaure



30DIVISIÓN DE BOTÁNICA - PATPAL

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNCUADERNO DE INVESTIGACIÓN

De las especies encontradas se registro el estado vegetativo o reproductivo, 
hábitat y se identificaron las distintas formas de vida según Raunkiaer 
(Cabrera y Willink, 1982) y  las formas  de  crecimiento (Whittaker, 1975).

RESULTADOS

La Flora de las Lomas de Caringa estuvo constituida por  39 especies, 
incluidas en 30 géneros y  22 familias, donde 15 especies son endémicas para 
las lomas (Tabla 1.). Las Lomas de Caringa y Chamaure presentan un 
aparente bajo impacto por el aislamiento en el que se encuentran, también 
porque son propiedad de la comunidad de Cucuya, antiguos pobladores de 
hábitos nómades, que cuentan con títulos de propiedad Virreynales.

Cabe mencionar que estos datos no son definitivos, por lo que son necesarias 
más evaluaciones que permitan generar información básica acerca de la 
variación estacional de la vegetación que este ecosistema de lomas presenta.

Este ambiente está compuesto por cuatro Hábitats primarios.

Arenal y dunas
Esta área presenta suelos arenosos de pendiente suave; se inicia desde 
orillas del mar, es cortada por la Panamericana Sur, y se extiende a lo largo de 
7 km, presenta zonas de suelo arenoso, también presenta hondonadas que 
miran hacia el mar con dirección SO por donde discurren zonas de 
deslizamiento y sedimento acarreado por las lluvias en las zonas de altura.

Quebrada de roca suelta y zonas de deslizamiento
Esta loma presenta una quebrada central que va entre los 300 hasta los 800 
m. el cual presenta una pendiente suave y abundante roca suelta 
fragmentada, además existen ramificaciones de pendiente fuerte que 
presenta abundante roca suelta, es posible encontrar especies como 
Nicotiana paniculata, Croton alnifolius, Ismene amancaes, Heliotropium 
arborescen,  Vasconcellea candicans, Solanum peruvianum.

Laderas arcillosas con afloramientos rocosos
Este ambiente se caracteriza por presentar suelos predominantemente margo 
arcilloso, ligeramente ácido, estas laderas presentan abundantes 
afloramiento rocosos, a los que se asocian una variedad de especies como  
Stenomesson coccineum, Ophryosporus peruvianus, Trixis cacalioides.

Afloramientos rocosos
Estos afloramientos formados por la erosión del viento y la humedad, se 
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encuentran en los pisos más elevadas y las cimas de las laderas, entre los 700 
y 800 msnm. donde es posible encontrar algunas mata de Haageocereus 
acranthus y Vasconcellea candicans de forma dispersa enclavadas en las 
rocas aprovechando la humedad condensada.

Además es posible diferenciar cuatro comunidades vegetales:

Tillandsial 
Está conformada predominantemente por la especie Tillandsia latifolia, 
Tillandsia sp.cf. paleacea, Tillandsia sp. cf. Capilaris, conformando 
conglomerados o matas dispersas entre los 150 y 200 msnm., en un suelo 
conformado por pequeñas dunas. Esta comunidad amerita una exploración 
exhaustiva en la búsqueda de más especies.  

Loma de cactáceas
El estrato de cactáceas se hace abundante entre los 200 y 300 msnm. donde 
predominan las especies.

Mila caespitosa, Haageocereus acranthus ssp. acranthus, Haageocereus 
acranthus ssp. backebergii, Haageocereus pseudomelanostele ssp. 
carminiflorus, Haageocereus acranthus ssp. setosus, Cleistocactus acranthus 
ssp. pullatus, esta es una comunidad, se encuentra muy bien conservada a 
pesar de su cercanía a la ciudad.

Loma de hierbas
Esta comunidad vegetal está conformada por hierbas que se encuentran 
sobre todo en los centros de quebrada y en la base de los afloramientos 
rocosos entre los 300 a los 750 msnm., este estrato es el más diverso, 
predominan algunas especies como Nicotiana paniculata, Ismene amancaes, 
Parietaria debilis, Solanum peruvianum.  

Loma de arbustos 
Está conformada por arbustos pequeños, que se encuentran sobre todo en los 
centros de quebrada, laderas arcillosas y en la base de los afloramientos 
rocosos entre los 600 a los 750 msnm. compuesto por especies como 
Heliotropium arborescens, Ophryosporus peruvianus, Trixis cacalioides, 
Croton alnifolius, Croton ruizianus, Vasconcellea candicans.
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Foto 1. Alstroemeria pelegrina, 
conocida como orquídea de lomas, 
es una especie de la familia Liliacea.

Foto 2. Ophryosporus peruvianus, 
arbusto muy abundante presente 
en los centros de quebrada.                                              

Foto 3. Malvastrum sp., arbusto 
de flores muy llamativas que 

podría tener un potencial como 
especie ornamental.

Foto 4. Haageocereus 
pseudomelanostele, 

especie de cactácea de 
vivos colores.

Foto 6. Vasconcellea  candicans, es 
una papaya silvestre típica de las 
lomas costera, también es conocido 
como “mito”.

Foto 5. Heliotropium angiospermum, 
especie vegetal de la familia 
Boraginácea de flores blancas 
perfurmadas, posee potencial 
ornamental                                               



34DIVISIÓN DE BOTÁNICA - PATPAL

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNCUADERNO DE INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES

Este ecosistema de Lomas Caringa y Chamaure es uno de los más 
próximos a Lima y es un ambiente de excepcional belleza, presenta 
flora endémica y representativa de los ecosistemas de lomas de la 
costa central, que merece ser conservado en su lugar de origen y en 
espacios adecuados como jardines botánicos. 

Las Lomas de Caringa y Chamaure presentan un aparente bajo 
impacto por el aislamiento en el que se encuentran, también porque 
son propiedad de la comunidad de Cucuya, antiguos pobladores de 

 

 

Foto 7. Vasconcellea  candicans, 
papaya silvestre en este caso es un 
macho, que se distingue por las flores 
blanco-verdosas.

Foto 8. Cistanthe paniculata, 
portulacacea presente en las 
lomas de caringa, asociado a 
los cardonales de cactáceas.                                               

Foto 9. Mila caespitosa, especie 
de cactácea endémica de la ciudad 
de Lima. 

Foto 10. Solanum peruvianum, 
tomatillo silvestre es un recurso 
genético potencial presente en 

las lomas.
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hábitos nómades, que cuentan con títulos de propiedad Virreynales. 

Estas lomas por las evidencias de flora encontradas, ha sido 
favorecida por las continuas lloviznas ocurridas durante los primeros 
meses del verano 2010, que ha ocasionado la aparición anticipada de 
muchas especies de vegetación típicas de las lomas de la costa 
central.

Las Lomas de Caringa y Chamaure merecen una especial atención 
debido a que evidencia una gran diversidad de flora y fauna, asociado 
a monumentos arqueológicos de los antiguos pobladores del lugar, es 
así que se requiere un estudio detallado su flora y todas las 
interrelaciones ecológicas presentes en este ecosistema, este tipo de 
investigaciones en las lomas de la costa central deben estar 
orientadas al manejo y conservación de este ecosistema.
Estos trabajos de conservación serán liderados por la Municipalidad 
de Lima a través del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas en el 
marco del establecimiento y protección de nuevas reservas 
ambientales regionales, que necesita la ciudad capital.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 11. Vista panorámica del 
ingreso a las lomas de Caringa
 – Chamaure, nótese el estrato 
de vegetación xerofítica con 
cactáceas columnares. 

Foto 12. Ingreso a la quebrada de 
las lomas de caringa al costado 
de capilla caringa, nótese la 
vegetación de matorral.                                                

Foto 13. Vegetación  herbácea y 
de matorral establecida a los 350
y 500 msnm.

Foto 14. Estrato de vegetación 
xerofítica, comunidad de cactáceas 
de la especie Mila caespitosa.
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Foto 16. Trabajo de campo, 
donde se procedió a la colecta
de especímenes, rotulado y 
a n o t a c i o n e s  d e  l a s  
características del hábitat.

Foto 15. La comunidad de 
cactáceas donde predomina
la especie Mila caespitosa y 
Haageocereus acranthus 
llega hasta los 300 msnm.                                               

Foto 17. Mila caespitosa, el cual 
tiene una mutación que le ha 
ocasionado una formación 
monstruosa, colectado para la 
colección del jardín Botánico del 
Parque de las Leyendas.

Foto 18. Trabajo de campo, 
donde se realizo el registro 
fotográfico, georeferenciación 
y mapeo del área.                                              
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Tabla 1. Inventario preliminar de la Flora vascular de las Lomas de Caringa y Chamaure
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Formas de crecimiento FC, (Wittaker, 1975) (H= hierba; S=arbusto; subarbusto o cactoide; 
T=arbol.) según Witaker.

Formas biológicas (FB, según Raunkiaer) Ph: fanerofita;  G: geofita; Th: terofita;  H: 
hemicriptofita, N: nanofanerofitas, Ch:camefitas. (Cabrera, 1973; Kormondy, 1978).



41DIVISIÓN DE BOTÁNICA - PATPAL

CUADERNO DE INVESTIGACIÓNCUADERNO DE INVESTIGACIÓN

NUEVO REGISTRO DE Capparis prisca J. F. MACBRIDE  
(CAPPARACEAE) PARA LAS LOMAS DE CARABAYLLO – LIMA

1 2 3Roobert Jimenez , Jo Annie Merino , José Mamani
Jardín Botánico del Parque de las Leyendas

RESUMEN

La familia Capparaceae es reconocida en el Perú por presentar seis géneros y 
48 especies, principalmente arbustos y árboles bajos. Este nuevo registro se 
realizo en el marco del programa sobre la conservación de los ecosistemas de 
Lomas, del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas y la Subgerencia de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Lima, hemos realizado trabajos de 
campo para colectar información de flora, paisajes y problemáticas de los 
diferentes ecosistemas de lomas que se encuentran en Lima Metropolitana. 
Es en este recorrido que fueron ubicados, georeferenciados y caracterizados 
dendrologicamente un relicto de Capparis prisca  dispersos en la quebrada 
San Benito parte de las Lomas de Carabayllo (18L 277805  UTM 8693829), 
esta especie no se encontraba reportada para esta loma. Los ejemplares 
tienen porte arbustivo - arbóreo (1.7 a 2.1 metros de alto), es un frutal 
comestible, dendrológicamente se le puede describir como un arbusto con 
ramas gruesas, hojas con peciolos delgados, coriáceas pulverulentas; de 
forma oblonga u oblongo obovadas, delicadamente cordadas en la base y 
emarginadas, las nervaduras no son muy evidentes, las flores se caracterizan 
por tener pedicelos pronunciados, sépalos pulverulentos, de forma ovalada, 
pétalos irregulares oblongo elípticas, estambres largos. Este nuevo registró 
evidencia los vacíos de información sobre esta importante especie adaptada a 
los ecosistemas de lomas, y la urgencia de caracterizarla ecológicamente, así 
como proponer estrategias para su conservación y manejo.

Palabras clave: Capparaceae, descripción dendrológica, Capparis prisca.

1 Biólogo, Supervisor del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas.
2 Est. Ingeniería Forestal.
3 Geógrafo.

INTRODUCCIÓN

El distrito de Carabayllo, ubicado al norte de la ciudad capital, posee en sus 
áreas sin urbanizar y en constante expansión, uno de los ecosistemas más 
peculiares de la costa peruana, formaciones vegetales únicas, de porte bajo, 
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conformada por vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de expansión 
limitada y fuerte periodicidad invernal, y que durante esos meses se forma un 
manto de neblina usualmente entre junio y septiembre, el mismo que se 
condensa y precipita lentamente bajo la forma de garúas.

Durante las últimas décadas este tipo de ecosistemas a venido sufriendo un 
proceso de degradación acelerado a consecuencia del crecimiento urbano 
desordenado, haciéndose cada vez más necesario un estudio sobre sus 
potenciales y los factores que los determinan, además de poder generar 
herramientas que permitan planificar su uso racional.

Como parte del programa para la conservación de los ecosistemas de Lomas, 
la Subgerencia de Medio Ambiente y el Jardín Botánico del Parque de las 
Leyendas con el apoyo del SERPAR, hemos realizado trabajos de campo para 
colectar información de flora, paisajes y problemáticas de los diferentes 
ecosistemas de lomas que se encuentran en Lima Metropolitana.

El objetivo del presente trabajo es reportar por primera vez la presencia de 
Capparis prisca, denominado de forma común “palillo” en las lomas de 
Carabayllo, además de contribuir al conocimiento de esta especie, dada la 
poca información que se tiene sobre su distribución, biología y ecología en las 
lomas costeras.    

Figura 1. Ubicación de 
Capparis prisca en las 
Lomas de Carabayllo
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se ha utilizado las recomendaciones de 
Cerrate, 1964 y Lot y Chiang, 1986, asimismo se realizo el registro fotográfico 
de la especie y los hábitats del lugar.
Para la identificación de las categorías taxonómicas se empleo literatura 
especializada (Macbride et al., 1936-1971,  Sagastegui y Leiva, 1993), los 
datos de distribución y de hábitat están basados en Brako y Zaruchi, 1993.

RESULTADOS

Los resultados presentados en esta contribución incluyen una breve 
descripción de la especie, basada en los especímenes registrados, además 
algunos datos biológicos y ecológicos, adicionalmente, se propone la 
categorización preliminar del estado de conservación de esta especie en las 
Lomas de Lima.

Capparis prisca J.F. Macbride

Descripción: 

La familia Capparacea esta representada en el Perú por seis géneros y 48 
especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004) principalmente 
arbustos y árboles bajos. Destaca en las lomas de la costa central la especie 
Capparis prisca, arbusto de ramas largas, hojas con peciolos delgados (2.5 a 3 
cm), coriáceas pulverulentas; hojas de forma oblonga u oblongo obovadas, 
delicadamente cordadas en la base y emarginadas (7 a 10 cm. de largo y 2.5 a 
3 cm ancho), las nervaduras no son muy evidentes, las flores se caracterizan 
por tener pedicelos pronunciados (2.5 a 3 cm), sépalos pulverulentos de forma 
ovalada, pétalos irregulares oblongo elípticas, estambres largos de hasta 4 
cm.

Distribución y hábitat: Capparis prisca en el Perú ha sido reportada en CA, 
LL, LA, PI y su distribución altitudinal va desde los 500 a 3000 m., (Brako & 
Zaruchi, 1993), se encuentra en la zona de vida bosque muy seco (bms-T) y 
monte espinoso Tropical (mte-T) crece en suelos franco arenosos, profundos, 
con pendientes poco empinadas. En la Provincia de Lima, en las áreas que 
corresponden al desierto pacifico subtropical, tiene una distribución limitada 
sólo a algunos ecosistemas de Lomas y en algunos casos relictos, crece entre 
los 500 y 700 m.,  (Alain, 1994) en suelos franco arcillosos, poco profundos y 
de pendiente variable, en especial en laderas con orientación SO, y asociado 
a especies vegetales como Vasconcellea candicans, Caesalpinea spinosa, 
Ophryosporus peruvianus, Croton alnifolius.
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Especímenes examinados: Dpto. de Lima, Prov. de Lima, Dist. de 
Carabayllo, Lomas de Carabayllo, 18L 277805 - UTM 8693829, 545 msnm., 
26 jun 2012; Dpto. de Lima, Prov. de Huaura y Huaral, Dist. de Chancay y 
Huacho, Reserva Nacional de Lachay 11°21´38 LS - 77°21´58” LO, 380 
msnm., ene – dic 2002; Dpto. de Lima, Prov. de Huaral, Dist. Chancay, Lomas 
de Iguanil,  18L  S0256336 - UTM 8738460, 355 msnm., 27 jun 2012.

Estado de conservación: Capparis prisca J.F. Macbride constituye un 
recurso forestal de alto valor ecológico y relativo valor económico. Es posible 
encontrar algunos relictos ecosistémicos en buen estado de conservación, 
pero no están protegidas bajo ninguna categoría de conservación es el caso 
de las Lomas de Iguanil (Huaral) y las Lomas de Carabayllo (Carabayllo) 
ubicadas en la parte alta del AA.HH. San Benito. Pese a ello el nivel de 
investigación biológica sobre la especie es incipiente e impide establecer una 
categoría respaldada en datos poblacionales, ecológicos o biogeograficos de 
certidumbre razonable. 

Foto 1. Ingreso a las Lomas de
Carabayllo por el AA.HH. 
San Benito

Foto 3. Capparis prisca en 
estado vegetativo en las 
Lomas de Carabayllo

Foto 4. Rebrote de Capparis 
prisca en los meses de febrero

Foto 2. Capparis prisca 
asociado a roca en 
las lomas.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A juzgar por los especímenes registrados, las pocas poblaciones de 
Capparis prisca se conservan a modo de relicto  y con una distribución 
dispersa.  Se le registra entre los 300 a 700 msnm.

El nivel de investigación biológica sobre la especie Capparis prisca es 
incipiente e impide establecer una categoría  de conservación 
respaldada en datos poblacionales, ecológicos o biogeográficos de 
certidumbre razonable, ante las evidencias podemos notar que se 
encuentra amenazada a nivel local. 

Podemos concluir en forma preliminar que las lomas de Carabayllo son 
florística y biogeográficamente interesantes y que se requieren 
mayores y urgentes estudios ya que están muy amenazadas por 

                                                         

Foto 5. Formación de frutos de 
C. prisca

Foto 7. C. prisca en las lomas 
de Lachay.

Foto 8.  C. prisca en las lomas 
de Iguanil.

Foto 6. C. prisca en las lomas 
de Carabayllo.
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actividades humanas de diversa índole como la contaminación, 
urbanización, minería, etc.
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AVANCES EN LA CONSERVACIÓN EX SITU DE Capparis prisca J. F. MAC 
BRIDE  (CAPPARACEAE) DE LAS LOMAS DE IGUANIL – HUARAL

Jo Annie Merino Monterrey, Jane Quijada Orellana  & Roobert Jimenez Reyes  
Jardín Botánico del Parque de las Leyendas

joannie.merino@gmail.com, roobertjimenez@hotmail.com

RESUMEN

La familia Capparaceae es reconocida en el Perú por presentar seis géneros y 
48 especies, principalmente arbustos y árboles bajos. El objetivo de este 
estudio fue evaluar in situ el ciclo biológico del “palillo” Capparis prisca y la 
factibilidad de su propagación y conservación ex situ en el Jardín Botánico, asi 
como el de colaborar en futuros planes de restauración ecológica en las lomas 
de Lima. La evaluación in situ se realizo en las lomas de Iguanil, ubicadas en el 
distrito de Huaral, (11º 24' 14” LS – 77º 13' 58.4” LO) en el Departamento de 
Lima, las etapas fenológicas de Capparis prisca durante el 2011 y 2012 , fueron 
rebrote (marzo), floración (abril), fructificación (mayo), semilleo (julio a 
agosto), se tomaron datos morfométricos promedio de los frutos y semillas 
colectados: longitud del fruto 4.2, diámetro del fruto 4 cm, peso fresco 70 gr., 
número de semillas por fruto 15 y longitud de la semilla 0.7 cm, diámetro de la 
semilla 0.6 cm, peso 0.29 gr. , el pH edáfico se encontró 5.16 , la C.E 1,48 mS, 
las temperaturas ambiente variaron  de 17 a 21ºC. Los frutos colectados 
fueron procesados en el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas y se 
obtuvo las semillas que fueron germinadas en placa y se mantuvo a 22 °C + 2, 
a condiciones de semioscuridad, se obtuvo un 80% de germinación, las 
plántulas se colocaron en un sustrato con musgo y tierra de chacra (1:2), se 
observo un buen desarrollo de las plántulas. Lomas de Iguanil merecen una 
especial atención debido a que evidencia haber conformado un importante 
relicto forestal de Capparis prisca en asociación con otras especies 
importantes como la Vasconcellea candicas, Caesalpinea spinosa, brindando 
una serie de beneficios ecosistémicos.

Palabras clave: Capparaceae, evaluación in situ, morfométricos, propagación, 
conservación ex situ.

1 Biólogo, supervisor del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas
2 Est. Biología.
3 Est. Ing. Forestal.
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INTRODUCCIÓN

La familia Capparacea esta representada en el Perú por seis géneros y 48 
especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004). donde destacan 
las especies de porte  arbustivo, así como árboles bajos.

Capparis Prisca J. F. Macbride, comúnmente llamado palillo, es un árbol nativo 
de porte bajo, que forma parte de los últimos relictos forestales de las lomas 
costeras (Ferreyra, 1983; Rostworowski, 1981), cuya aridez se ve 
incrementada no solo por causas cíclicas, sino a una ruptura ecológica 
producida por el hombre. Varios son los motivos que produjeron y aumentaron 
el deterioro de las lomas, una de las principales fue la tala desmedida para 
obtener una fuente energética.

Capparis prisca en el Perú ha sido reportada en CA, LL, LA, PI y su distribución 
altitudinal va desde los 500 a 3000 m., (Brako & Zaruchi, 1993), se encuentra 
en la zona de vida bosque muy seco (bms-T) y monte espinoso Tropical (mte-
T) crece en suelos franco arenosos, profundos, con pendientes poco 
empinadas. En la Provincia de Lima, en las áreas que corresponden al 
desierto pacifico subtropical, tiene una distribución limitada solo a algunos 
ecosistemas de Lomas y en algunos casos relictos, crece entre los 500 y 700 
m.,  (Alain, 1994) en suelos franco arcillosos, poco profundos y de pendiente 
variable, en especial en laderas con orientación SO, y asociado a especies 
vegetales como Vasconcellea candicans, Caesalpinea spinosa, Ophryosporus 
peruvianus, Croton alnifolius.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El material vegetal utilizado en esta investigación procede de las lomas de 
Iguanil, localizadas en la provincia de Huaral, distrito de Chancay, a 100 km. al 
norte de la ciudad de Lima (18L  S0256336 - UTM 8738460), cuyo ingreso a la 
loma se inicia a los 355 m., llegando en la zona más alta hasta los 800 m.

Los especímenes propagados son conservados en los viveros de plantas 
nativas del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, Provincia de Lima, 
distrito de San Miguel, el cual cuenta con un área de 4.6 has, (12°04´02.2" LS -  
77°05´12.9" LO), a una altitud de 75 msnm. Presenta una orientación SE, 
excelente exposición solar y presencia de neblinas periódicas. El clima del 
distrito de San Miguel, es típico de la costa central (desierto costero), irregular 
con una variación amplia de temperaturas ambientales registrándose 
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temperaturas promedio en un rango de 14ºC (invierno) a 27ºC (verano), 
además de una humedad relativa promedio en un rango  61% a 96%.

Evaluación fenológica
La caracterización fenológica de la especie estudiada, se hizo a partir de la 
observación directa en campo, en el lapso de 2 años de evaluación, los 
individuos observados fueron seleccionados siguiendo el siguiente criterio, 
estado adulto, buen porte, fuste recto, buena vitalidad y cercanía a las rutas de 
acceso, las fases de floración y fructificación se registraron siguiendo la escala 
numérica de Fournier (1974), en las que se distinguen cuatro categorías: 0 – 
ausencia; 1- presencia con una magnitud 25%; 2 – presencia con una 
magnitud 26 a 50%; 3 – presencia con una magnitud entre 51 a 75%; 4 – 
presencia con una magnitud de 76 a 100%. Las observaciones de campo 
llevaron a la construcción de un fenograma.

Ensayos con las semillas
Para la realización de ensayos con las semillas, se efectuaron pruebas de 
viabilidad en forma directa (germinación en almacigo) musgo cernido y arena 
de rio (1:2) y para el desarrollo de las plántulas fueron repicadas en un sustrato 
con musgo y tierra de chacra (1:2) que se establecieron ex situ en el 
invernadero de plantas nativas del Jardín Botánico del Parque de las 
Leyendas. Se llevaba un control semanal.

RESULTADOS 

Evaluación fenológica:

El fenograma elaborado, esta hecho en base a observaciones directas en el 
campo, la información obtenida coincide con los datos de floración y 
fructificación publicados por (Torres,1981) para las lomas de la costa central. 
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Ensayos de germinación:
En el invernadero de plantas nativas del Jardín Botánico del Parque de las 
Leyendas (ex situ), las semillas comenzaron a germinar desde los 14 días de 
siembra, alcanzando hasta un 100% de germinación a los 35 días. Las 
semillas fueron colectadas de frutos frescos (20/05/2012), procesadas, 
limpiadas, caracterizadas biométricamente y puestas en almacigo, 
obteniendo porcentajes de germinación entre 62.8%  y 100%.

Se tomaron datos morfométricos promedio de los frutos y semillas colectados: 
longitud del fruto 4.33, diámetro del fruto 4.49 cm, peso fresco 66.43 gr., 
número de semillas por fruto 15.8 y la longitud de la semilla 0.77 cm, diámetro 
de la semilla 0.64 cm, peso 0.27 gr.

Foto 1. Capparis prisca 
en las lomas de Iguanil

Foto 2. Regeneración natural 
de C. prisca en las lomas de 
Iguanil 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En base a estos primeros ensayos podemos concluir que esta especie 
es susceptible de manejo, evidencia una capacidad germinativa por 
encima del 62%, y la necesidad de manejarla silviculturamente se ve 
fundamenta en que es una de las pocas especies que forma parte de 
los relictos forestales de las lomas, de la costa central.

Los datos fenológicos de esta especie son promisorios y permiten 
elaborar un calendario de colecta de frutos, procesamiento de semillas 
y manejo de la especie en las lomas de Lima.

La observación directa en campo, evidencia que existe regeneración 
natural de Capparis prisca en las lomas de Iguanil, pero esta no 
sobrevive a la siguiente temporada, al parecer debido a problemas 
ambientales y la presencia de roedores como Orizomis xantheolus, del 
cual no sabemos es cual es su prevalencia, pero si sabemos que es 
parte importante de su dieta.

Podemos concluir en forma preliminar que las lomas de Iguanil son 
florística y biogeográficamente interesantes y que se requieren 
mayores y urgentes estudios, con la finalidad de generar información 
que permita establecer planes de restauración tomando como modelo 
este importante relicto forestal.

Foto 4. Plantones de C. prisca 
con 1 año de crecimiento

Foto 3. Propagación de C. prisca 
en los viveros del Jardín Botánico
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NUEVO JARDÍN TEMÁTICO EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS: 
JARDÍN DE PTERIDOFITOS (HELECHOS) 

María Pastor, Nina García, José Mamani, Roobert Jiménez
Jardín Botánico del Parque de las Leyendas

INTRODUCCIÓN

Los helechos se desarrollaron hace más de 300 millones de años; mucho 
antes que las plantas denominadas “superiores”; en el período carbonífero, en 
el cual formaban bosques gigantescos, muestra de estos son algunos tipos de 
helechos que aún existen y que poseen un “tronco” elevado, los helechos se 
han adaptado a hábitats cambiantes, hoy podemos ver una gran variedad 
desde los helechos acuáticos más pequeños Azolla filiculoides, pasando a 
otros helechos terrestres de media estatura Nephrolepis exaltata, Cyrtomium 
falcatum, los helechos tropicales que son los más grandes llegan a medir 
hasta 20 metros de altura familia de la familia Cyatheaceae y Blechnaceae, 
también podemos encontrar especímenes adaptados a hábitat extremos 
como desiertos y zonas con alta concentración de sales; los helechos han 
dominado diversas zonas naturales a excepción de las zonas boreales frías y 
los desiertos ubicados a los 30° latitud sur (donde el calor es extremo para la 
supervivencia de estos). 

El Jardín Botánico del Parque de las Leyendas pretende con este jardín 
temático exhibir una muestra representativa de la gran diversidad de plantas 
pteridofitas (helechos) con la que cuenta nuestro país, tanto nativos como 
exóticos, que son de interés tanto para el público visitante como para la 
comunidad científica. 

Entre los helechos con los que cuenta este jardín podemos mencionar 
especímenes nativos cuyos hábitat se encuentran, en nuestro entorno 
cercano como los Adiantum digitatum de lomas y otros muy apartados entre 
ellos helechos epifitos como Platycerium andinum del bosque tropical.

Este nuevo espacio dedicado a la conservación de plantas complementa el 
diseño del Jardín Botánico, que se basa en un ordenamiento sistemático 
evolutivo. Este jardín dedicado a la conservación pero con un armonioso 
diseño paisajista, fue realizado en colaboración de la Federación de Clubes de 
Jardines Flor Perú, en beneficio del Parque de las Leyendas y sus visitantes, 
es así que la implementación de nuevos jardines temáticos dedicados a la 

roobertjimenez@gmail.com

mailto:roobertjimenez@gmail.com
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conservación de plantas, permite posicionarnos como una de las principales 
instituciones dedicadas a la conservación en un ámbito recreativo y cultural.

FEDERACIÓN DE CLUBES DE JARDINES FLOR PERÚ

Los antecedentes de trabajo y colaboración con la federación de clubes de 
flores FLOR PERÚ Y EL Parque de las Leyendas, datan de hace varios años, 
donde hemos tenido hasta 3 convenios de cooperación vigentes y hemos 
contado con la colaboración de esta institución, en el desarrollo de varios 
proyectos de conservación como el Jardín de Plantas en Vías de Extinción y 
Vulnerabilidad, y un pequeño jardín de orquídeas.

PLANIFICACIÓN 

El “Jardín de Pteridofitos” (Helechos) ubicado en el ingreso del Jardín 
Botánico del Parque de las Leyendas, se empezó a planificar desde el año 
2011, con la finalidad de continuar enriqueciendo el diseño original del jardín 
botánico, este proyecto se logro concretar con la colaboración de la 
Federación de clubes de Jardines Flor Perú y el apoyo del personal de la 
División Botánica, en el marco de un convenio de cooperación 
Interinstitucional, este proyecto se desarrollo en un espacio de 100 m2, donde 
se ha modelado el terreno de acuerdo a criterios paisajistas y de conservación, 
se ha incorporado materia orgánica para la siembra y aclimatación de las 
especies.

Figura 1. Área donde se ha desarrollado el proyecto de Jardín de helechos, 
en un área de 100 m2. 
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Donde de forma resumida se han realizado las siguientes labores para la 
habilitación en este nuevo espacio:

Se ha movilizado terreno y se ha acumulado tierra de chacra.
Se ha nivelado, rastrillado y modelado el terreno.
Se ha incorporado materia orgánica al terreno nivelado.
Se ha trasplantado árboles de Tipuana tipu, Caesalpinea spinosa como 
parte de la ambientación del jardín de helechos.
Se ha sembrado inicialmente 39 especies de helechos 
(aproximadamente unas 80 plantas) cuya cantidad se irá 
incrementando progresivamente de acuerdo a la aclimatación de 
estas.
Se ha habilitado estructuras de catarata, riachuelo y espejo de agua de 
acuerdo al diseño paisajista.
Se ha instalado una red de riego, con bomba sumergible y sistema 
eléctrico.
Se ha habilitado un cerco rustico para la protección de las plantas 
sembradas.

                                                         

Foto 1. Jardín de helechos 
cuenta con una cascada 
que se articula con un 
riachuelo que incrementan 
el valor paisajista de este 
espacio dedicado a la 
conservación.

Foto 2. Jardín de helechos 
cuenta con un riachuelo cuya 
agua recircula desde un espejo 
de agua donde se acumula, esta 
estructura incrementa el valor 
paisajista, de este espacio 
dedicado a la conservación.
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Foto 3. Este jardín inicialmente 
ha sido implementado con 39 
especies de helechos, tanto 
nativos como exóticos, que 
p r o g r e s i v a m e n t e  s e r á  
incrementando 

Foto 4. En este Jardín de 
helechos, resaltan los géneros, 
Adiantum, Pteris, Cyrtomium, 
Platycerum, Pityrogramma, entre 
otros cuyo valor ornamental y 
de conservación es relevante.
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PROPONIENDO EL MANEJO DEL ESPACIO URBANO INTEGRADO A 
LA CONSERVACIÓN DE AVES EN LA CIUDAD DE LIMA 

Sergio Nolazco
CORBIDI, Lima, Perú.

sergio_atm55@hotmail.com

RESUMEN

El proceso de urbanización genera cambios en la composición y estructura de 
la avifauna, trayendo consigo el declive poblacional y arriesgando la 
supervivencia de especies nativas sensibles a múltiples tipos de alteración. El 
conocimiento adquirido sobre patrones y algunos mecanismos de cambio por 
la urbanización alrededor del mundo y en la ciudad de Lima, constituyen las 
premisas mediante las cuales se propone un modelo de manejo integrado a la 
conservación de aves nativas con su posible replicación a otras ciudades del 
Perú. 
Palabras claves: riqueza de especies, diversidad, homogeneidad, correlación, 
especie introducida, hibridación introgresiva.

1 Biólogo

INTRODUCCIÓN

Lima, capital del Perú, es una de las ciudades más pobladas del mundo (UN 
2010) a consecuencia de un acelerado e incontrolado proceso de migración 
(Villacorta et al. 2006). Durante este proceso muchos ambientes naturales han 
sido eliminados y las áreas verdes se limitan a sólo 1.7m2 por habitante, 
cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda más de 8m2 
(PNUMA et al. 2005). Este patrón se repite en todas las ciudades principales 
de la costa del Perú y se expande hacia las urbes más cercanas a éstas, las 
cuales se han establecido en las cuencas de ríos que desembocan en el 
Océano Pacífico. La ciudad de Lima abarca las cuencas bajas conformadas 
por los ríos Rímac (centro), Chillón (norte) y Lurín (sur), inmersas en el 
Desierto Pacífico; por tanto estas áreas serían puntos de concentración de 
avifauna. Actualmente, la cuenca del río Rímac es la más afectada habiendo 
perdido el monte ribereño; mientras las otras dos cuencas están perdiendo de 
forma acelerada su vegetación nativa remanente y en un proceso de 
conversión de áreas de cultivo a urbanización. Esta alteración trae consigo la 
pérdida de biodiversidad, sumado a la contaminación en todas sus 
manifestaciones, la alteración del microclima y sus consecuentes efectos en la 
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salud pública ¿Pero cómo afecta esta alteración específicamente a la avifauna 
silvestre?

El problema que origina la destrucción y transformación que implica la 
urbanización, no sólo tiene que ver con la reducción del espacio verde sino con 
detalles tales como cambios en la composición y estructura de la vegetación, 
estructura de las construcciones e introducción de especies que contribuyen a 
los mecanismos de cambio en la avifauna local. Conocer los efectos puntuales 
de este proceso nos permite proponer medidas más eficientes para integrar la 
conservación al desarrollo urbano.  

Efectos de la urbanización sobre la avifauna

Alrededor del mundo se han realizado diversos estudios relacionados a 
patrones de cambio de la avifauna a consecuencia de la urbanización, pero 
falta mucha información respecto a mecanismos específicos. Lo que 
conocemos con certeza es el patrón y aunque pueda no tratarse de un modelo 
estricto, el efecto en cadena que producen las alteraciones de ambientes 
naturales es fácilmente sintetizado en un esquema (Fig. 1).    

El proceso de urbanización, típicamente, genera cambios en la composición 
de aves, reducción de su riqueza y diversidad, e incremento de la abundancia 
de algunas especies (Hohtola 1978, Lancaster & Rees 1979, Bezzel 1985, 
Jokimäki 1992, Blair 1996, Melles et al. 2003, Chace & Walsh 2006, Glynn 
2008). En áreas verdes urbanas, la diversidad y la cobertura de la vegetación 
suelen estar positivamente correlacionadas con la riqueza y diversidad de 
aves (Cody 1970, Dowd 1992, Estades 1995, Natuhara & Imai 1996, Clergeau 
et al. 1998, Garitano-Zavala & Gismondi 2003). Parques con mayor cobertura 
de árboles y arbustos exhiben mayor riqueza de especies (MacGregor-Fors 
2008, De la Hera et al. 2009), así como áreas más amplias con una mayor 
variedad de tipos de vegetación (Soulé et al. 1988, Begón et al. 1988, Jokimäki 
1999, Bunnell 1999, Fernández-Juricic 2000a, Park & Lee 2000, Faggi & 
Perepelizin 2006). La alteración de estos parámetros por la urbanización es 
mejor entendida por el efecto filtro para algunas especies con atributos 
especiales (Croci et al. 2008), resultando en reducciones y homogenización 
de la avifauna entre ciudades (Clergeau et al. 2006, Blair 2001a, 2001b, 
McKinney 2002, 2006), y caracterizada por el desplazamiento de aves 
especialistas de bosque a la periferia de las mismas (Sandström et al. 2006). 
Como resultado las aves generalistas suelen dominar el nuevo ambiente 
(Emlen 1974, Lancaster & Rees 1979, Edgar & Kershaw 1994), 
especialmente, las de mayor rango de distribución (Bonier et al. 2007). La 
mayor parte del grupo beneficiado se compone por granívoros, omnívoros y 
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especies que anidan en cavidades (Chace & Walsh 2006), los cuales se 
incrementan cuando la cobertura del bosque decrece (Melles et al. 2003). 
Desafortunadamente, las especies con rangos de distribución más pequeños 
son las más afectadas y están asociadas a altos riesgos de extinción (Purvis et 
al. 2000).

En un estudio realizado en la ciudad de Lima la cobertura de árboles y 
arbustos estuvo correlacionada positivamente con la riqueza, diversidad, 
homogeneidad, abundancia relativa de gremios nectarívoro, frugívoro e 
insectívoro, y grupos de locación de forrajeo medio y alto de aves en parques y 
jardines. Contrariamente, el gremio granívoro y de locación de forrajeo bajo 
estuvieron negativamente correlacionados. El 75% de la abundancia relativa 
de aves correspondieron al gremio granívoro, representando el 64% sólo la 
familia Columbidae (“palomas y tórtolas”). Adicionalmente, se registraron 
nueve especies introducidas que corresponden al 23% de la abundancia total 
de individuos contabilizados (Nolazco 2012). Estos valores tan elevados y 
tendencias muestran claramente el impacto y reemplazo de especies que 
ocurre en una ciudad caracterizada por tener escazas áreas verdes de pobre 
cobertura vegetal y con tan escasa presencia de plantas nativas. Algunas aves 
nativas como Anairetes reguloides, Saltator striatipectus, Elaenia albiceps, 
Myiophobus fasciatus, Poospiza hispaniolensis, Geothlypis aequinoctialis, 
Sporophila telasco, Catamenia analis, Thaumastura cora son muy escasas en 
los espacios verdes de las zonas más urbanizadas, pero son frecuentes hacia 
la periferia de la ciudad en las cuencas del río Chillón y Lurín. Este patrón 
explica la baja riqueza de especies cuando se visitan parques que no cuentan 
con un sistema que integra la conservación de la fauna local, trayendo consigo 
la exclusión de especies sensibles cuyos requerimientos básicos no se 
conocen aún a detalle. Por otro lado, algunas especies altamente 
relacionadas a ambientes urbanos, tales como la paloma Columba livia y el 
gorrión europeo Passer domesticus son muy comunes en ambientes abiertos 
con escaza y hasta nula cobertura vegetal. La infraestructura con cavidades 
favorece la nidificación de estas especies así como la alimentación directa por 
parte de humanos. En Lima C. livia es muy común en iglesias en donde anida 
en las estructuras de las fachadas y P. domesticus es más frecuente en calles 
que en parques, en donde emplea las cavidades de las tejas de los techos 
como lugares para nidificar.  ..............................................................................
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Figura 1. Modelo del efecto de la urbanización sobre la avifauna.

Aves tales como Amazona ochrocephala, Amazona farinosa, Pionus 
menstruus, Aratinga weddellii, Icterus graceannae, Paroaria coronata, 
Paroaria gularis, Rhodopis cruentus,  son escapadas del cautiverio y llegan a 
la ciudad de Lima por el tráfico ilegal de mascotas. Se conoce que la amplia 
tolerancia de algunas especies exóticas a la perturbación urbana actúa a favor 
de éstas (Blair 1999, Marzluff et al. 1998), y en el caso del mielero Coereba 
flaveola su introducción y expansión en la ciudad de Lima (Gonzalez 2002) la 
ha llevado a posicionarse en la categoría de más alta abundancia dentro de la 
cuenca más urbanizada de la ciudad  (Nolazco 2012). Por otro lado, no es de 
sorprender que la mayor parte de las especies de loros y pericos registrados 
como Aratinga erythrogenys, Aratinga wagleri, Forpus coelestis, Brotogeris 
versicolorus sean introducidos, ya que son un grupo taxonómico conocido por 
ser exitoso en ciudades (Blackburn & Cassey 2004). 
Aunque los efectos de la introducción de aves en el Perú no han sido 
estudiados, se tiene evidencia del impacto negativo sobre especies nativas y 
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salud pública alrededor del mundo (Fig. 2). La competencia entre aves 
introducidas y nativas suele no ser tan intensa debido a que las primeras 
tienden a ser generalistas en su dieta y se establecen en ambientes altamente 
perturbados, que las nativas más sensibles evaden. Sin embargo, se han 
presentado algunos casos de evidente competencia por sitios de nidificación 
como ocurre con el exótico estornino pinto Sturnus vulgaris en los Estados 
Unidos. Las nativas menos agresivas pueden perder sitios de nidificación 
hasta en dos tercios de las ocasiones frente a la exótica (Ingold 1998) y 
aunque la predación es el factor más influyente del fracaso de las nidadas, la 
competencia por sitios se agrega a la suma de condiciones adversas (Fisher y 
Wiebe 2006). A pesar de competir con muchas especies locales, un estudio en 
tendencias poblacionales de 24 especies nativas que anidan en cavidades 
indicó que sólo los carpinteros chupasavias Sphyrapicus spp. exhibían 
reducciones potencialmente atribuibles a S. vulgaris (Koenig 2003). 

Figura 2. Riesgos asociados de aves exóticas sobre nativas y el ser humano. 

La predación de aves exóticas sobre nativas es indiscutible y se le atribuye 
altos riesgos de extinción, principalmente, en islas. Al aguilucho Circus 
approximans introducido en Tahití, se le atribuye la probable extinción de la 
paloma Ducula aurorea (Thibault 1988); la miná común Acridotheres tristis 
introducida en la isla Ascención es el principal predador de nidos del gaviotín 
Onychoprion fuscata después de las ratas introducidas y de la erradicación de 
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los gatos (Hughes et al. 2008). La dispersión de plantas invasoras es otro de 
los riesgos asociados a aves introducidas, aunque no es muy común debido a 
que estas especies suelen ser muy generalistas en su dieta; un ejemplo es el 
bulbul orfeo Pycnonotus jocosus, nativa continental que dispersa semillas de 
muchas plantas invasoras en islas del Oceáno Índico (Macdonald et al. 1991). 
La hibridación introgresiva es peligrosa por el riesgo asociado a la extinción 
genética de especies nativas. Algunos de los ejemplos más destacados 
incluyen al ánade azulón Anas platyrhynchos, especie introducida, el cual 
hibridiza con las nativas Anas superciliosa en Nueva Zelanda y Australia, con 
A. rubriceps y A. fulvigula en Estados Unidos, con A. wyvilliana en Hawaii, con 
A. undulata en Sudáfrica y con A. melleri en Madagascar (Rhymer & 
Simberloff 1996, McCarthy 2006); en Europa hay hibridación entre el pato 
introducido Oxyura jamaicensis y el nativo Oxyura leucocephala a tal punto que 
se ha iniciado un programa de exterminación de la especie invasora en Reino 
Unido (Smith et al. 2005). Afortunadamente, existe evidencia para sugerir que 
en algunos casos es posible que a pesar de múltiples generaciones de 
hibridaciones exitosas no se llegue a la pérdida de la especie nativa como 
unidad genética, tal como ocurre con la exótica cigüeñela Himantopus 
himantopus y la nativa Himantopus novaezelandiae (Steeves et al. 2010). Las 
aves introducidas también son reservorios y vectores de transmisión de 
enfermedades a aves nativas, e incluso a seres humanos. En Hawaii la 
malaria aviar Plasmodium relictum se diseminó sobre muchas aves nativas 
siendo causante de su declive y probable extinción luego de que se introdujera 
el mosquito transmisor Culex quinquefasciatus, habiendo actuado las aves 
introducidas como reservorios más resistentes a la enfermedad (van Riper III 
et al. 1986). La paloma Columba livia no sólo es vector de enfermedades para 
otras aves nativas y de granja, sino que es un riesgo de salud pública por 
contener muchos patógenos transmisibles al ser humano y que han sido 
reportados ampliamente. Como ejemplo cercano tenemos un estudio en la 
ciudad de Chillán, Chile, en el que se reporta en un muestreo de sólo 100 
individuos, 11% conteniendo Clamidia, 8% Estafilococos, 4% Salmonella y 1% 
Aspergillus (González-Acuña et al. 2007); todos patógenos zoonóticos de alto 
potencialmente transmisibles a seres humanos. En Madrid, España, de una 
muestra de 118 individuos se obtuvieron valores de prevalencia muy altos 
para Clamydophila psittaci (52.6%) y Campylobacter jejuni (69.1%) (Vázquez 
et al. 2012). Estas palomas también pueden contener diversas cepas de 
Escherichia coli diarreicas y ser multi-resistentes a antibióticos (Silva et al. 
2009, Radimersky et al. 2010), incrementando el riesgo a la salud pública.
En la ciudad de Lima la introducción de aves no es el único riesgo para las 
nativas, sino también la introducción de mamíferos predadores como gatos, 
ratas e incluso ardillas. La ardilla de nuca blanca Sciurus stramineus, originaria 
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del noroeste peruano, está presente en áreas verdes como el Parque de las 
Leyendas (San Miguel), parque el Olivar (San Isidro), parque Ramón Castilla 
(Lince), parque La Redonda (Santiago de Surco), y es un potencial riesgo para 
las aves nativas, ya que es predadora de huevos de nidos tipo taza (Fig. 3).

Figura 3. Fotos de ardilla de nuca blanca Sciurus stramineus alimentándose 
de un huevo de codorniz (nido artificial) tomadas con una cámara trampa 
sensible al movimiento en el 'Santuario Histórico Bosque de Pómac' (marzo, 
2012).  

Manejo integrado a la conservación en áreas verdes urbanas.
Los efectos producidos de forma directa e indirecta por la urbanización traen 
como consecuencia cambios que afectan, principalmente, a las especies 
nativas menos frecuentes. Afortunadamente, se pueden tomar medidas que 
podrían reducir el efecto negativo si manejamos adecuadamente las áreas 
verdes urbanas y de la periferia, en base al conocimiento existente y al 
aprendizaje constante durante el proceso (Fig. 4). Para ello proponemos 
recomendaciones que permitan integrar la conservación al proceso y 
expansión de la urbanización. 
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1. Incrementar la cobertura de árboles y arbustos en parques y jardines. 
La mayor cobertura de este tipo de vegetación reduciría la cantidad de 
aves que emplean el estrato más bajo, principalmente palomas, y 
favorecería a especies nativas más sensibles. 

2. Emplear plantas nativas en la forestación. La abundancia y riqueza de 
plantas nativas favorece la riqueza y abundancia de aves nativas 
(ejemplos: Emlen 1974, Mills et al. 1989, Blair 1996, Sanesi et al. 
2009). Muchas especies de plantas nativas locales tienen mucha 
resistencia al estrés hídrico (ejemplo: Prosopis spp., Acacia 
macracantha, Prosopis pallida, Caesalpinia spinosa, Parkinsonia 
aculeata, Tecoma sambucifolia, Schinus molle) en comparación con 
especies introducidas, permitiendo la aplicación de sistemas de riego 
más eficientes.

3. Reducir los espacios abiertos y las edificaciones dentro de parques. 
En el caso de parques grandes en donde encontramos lagunas 
artificiales (éstos atraen a muchas aves acuáticas y a terrestres en 
busca del recurso), es importante reducir el espacio abierto alrededor 
de ésta con vegetación arbustiva y arbórea, y tratar de incluir 
vegetación en partes internas del espejo. Los espacios abiertos 
favorecen la presencia en exceso de especies que emplean el estrato 
más bajo y se conglomeran, fundamentalmente granívoras que se 
posan, duermen y anidan en postes, fachadas y techos. Además se 
deben instalar mecanismos anti-perchas no sólo en parques sino 
también en plazas, plazuelas e iglesias, como los vistos únicamente en 
la plaza principal del distrito de La Punta (frente al municipio), en donde 
funcionan eficazmente contra C. livia. Es también importante no 
alimentar a las palomas ya que se incrementan y son un riesgo tanto 
para otras especies nativas como para la salud pública. 

4. Incrementar la diversidad de plantas, estratos de distintas alturas y 
tipos de vegetación en áreas verdes. Las aves tienen preferencias de 
alimentación y emplean distintos estratos de forrajeo selectivamente y 
de este modo aseguramos más espacios adecuados para una mayor 
cantidad de especies, teniendo en cuenta que la variación no debe 
ocurrir sólo dentro de un mismo parque sino tratar de que éstos no 
sigan un mismo modelo estricto, aumentando así su heterogeneidad. 

5. Proteger y reforestar áreas verdes naturales inmersas y aledañas a la 
ciudad como montes ribereños y bosques nativos, ya que la cercanía a 
amplias áreas forestadas incrementan la riqueza y abundancia de 
especies nativas (Melles et al. 2003). Esta medida es fundamental 
para asegurar la permanencia de aves más sensibles a la alteración.

6. Promover la jardinería en calles para generar conectividad entre 
espacios verdes (ver Andrén 1994, Fernández-Juricic 2000). La 
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conectividad estructural debe tener como objetivo la generación de un 
medio de desplazamiento para especies entre parques, jardines y 
áreas naturales más extensas. 

7. Erradicar especies introducidas que afecten considerablemente a las 
especies nativas y evitar nuevas introducciones combatiendo 
eficazmente el tráfico ilegal de especies. 

8. Investigar los requerimientos básicos de las especies más sensibles y 
raras en la ciudad, e implementar un monitoreo permanente. Se 
deberán monitorear los cambios que ocurren con las medidas 
implementadas a todas las escalas, desde un mismo parque hasta 
medidas de conectividad entre parques, calles y espacios naturales 
bien manejados. Se espera que con la implementación la riqueza y 
diversidad de aves se incremente, y la abundancia relativa de 
granívoros y del grupo que forrajea en el estrato más bajo se reduzca a 
favor de aves más dependientes de la cobertura arbórea/arbustiva; así 
como la frecuencia de especies raras en la urbe actual. Este 
mecanismo de evaluación permitirá el aprendizaje continuo y mejoras 
en la eficiencia del manejo. 

Figura 4. Esquema de recomendaciones para integrar el manejo de áreas 
verdes a la conservación de la avifauna. 
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CONCLUSIÓN

Con un esperado incremento de la población mundial a 9.4 billones para el año 
2050 (UN 2007) y las explosiones demográficas centralizadas en áreas 
urbanas (UN 2004), podemos esperar retos grandes para los 
conservacionistas y esfuerzos más intensos en el manejo de los espacios 
verdes urbanos. La importancia de integrar la conservación a los espacios 
verdes no sólo se centra en la protección de la avifauna local, sino en todas las 
demás funciones recreacionales, culturales y educativas que deben cubrir 
éstos. La ganancia total se resume en los servicios que nos brindan los 
espacios verdes urbanos tales como ambientales, recreacionales, sociales, 
culturales, educativos, estéticos, fisiológicos, sicológicos y económicos 
disponibles a los ciudadanos y foráneos y reflejados en una mejor calidad de 
vida en un entorno saludable. Siendo más específico, un sistema de espacios 
verdes bien manejados e integrados brindan un aumento y mantenimiento de 
la biodiversidad, formación de suelos, dispersión de semillas, polinización, 
almacenamiento y ciclo de nutrientes, alimento, agua y combustible, 
reducción de ruido, regulación del micro-clima, remoción de la contaminación 
del aire y agua, recreación, cohesión comunitaria, fuente de conocimiento y 
aumento de valoración de la propiedad (Grahn 1985, Burgess et al. 1988, 
Bolund & Hunhammar 1999, Conway 2000, Gehl & Gemzoe 2001, Jo 2002, 
Vos &  Klinj 2002, Melles 2005, Konijnendijk et al. 2005, Nowak et al. 2006, 
Sandström et al. 2006, Anderson 2006).

El mayor logro del buen manejo de los espacios verdes es alcanzar un 
equilibrio entre cuatro mayores aspectos integrados: ecológico, recreacional, 
educativo y cultural. Ninguno de estos pilares debe afectar el desarrollo del 
otro para alcanzar el manejo multifuncional del espacio como un sistema. La 
promoción de este modelo en otras ciudades a lo largo de la costa peruana es 
una gran oportunidad para incluir las áreas urbanas en los programas de 
conservación a mayor escala en la medida de lo posible. Conociendo a detalle 
los patrones de respuesta mencionados y las recomendaciones para el 
manejo, esperamos contar con espacios verdes con una biodiversidad nativa 
más rica y que nos permita disfrutar realmente de un contacto con un entorno 
más natural y propio.   
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EN BLANCO DETRAS DE LA CONTRA CARATULA



JARDÍN 
BOTÁNICO

El Jardín Botánico está ubicado dentro de las 
instalaciones del Parque de las Leyendas donde 
se conserva una valiosa colección zoológica y 
rodeado de monumentos arqueológicos. Parte del 
Complejo Arqueológico Maranga el cual fue 
ocupado por culturas pre hispánicas en un lapso 
de 2000 años.

Fue inaugurado el 22 de marzo de 2001 y en él se 
conserva, investiga y exhibe diferentes especies 
de la flora del Perú y el mundo entre las que 
destaca Ismene amancaes “flor de amancaes”, 
especie  endémica y representativa las lomas de 
Lima.

CONTRA CARATULA
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