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RESUMEN

Ilo, departamento de Moquegua, Perú. 

 Se reportaron 23 especies de plantas vasculares y no vasculares, divididas en 20 géneros y 16 familias. Las 
lomas se caracterizan por su ocurrencia en suelos arenosos propios del desierto, en este caso, lomas costeras que poseen una fuerte 
presión antrópica y pastoreo. Respecto al estado de conservación de Las lomas de Amoquinto, se pudo evidenciar tala de árboles, 
residuos inorgánicos y pérdida de especies. 

designarla como área de conservación de Amoquinto para la preservación de las formaciones vegetales a largo plazo.
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SUMMARY

of Ilo, department of Moquegua, Peru.  The research is of an exploratory level. The technique described 

 
Twenty-three species of vascular and non-vascular plants were reported, divided into 20 genera and 16 families. The hills are 
characterized by their occurrence in sandy soils typical of the desert, in this case coastal hills with strong anthropic pressure and 

residues and loss of species. 
families Asteraceae, Solanaceae and Fabaceae; Two endemic species (Drymaria papasana Phil and Solanum andersonii ochoa) 
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INTRODUCCIÓN

poseer un clima árido con variaciones climatológicas 
originadas por los cambios en las estaciones anuales. 
Las zonas de vida (ONERN, 1974) (1) que predominan 
en el área estudiada corresponden al desierto 
superárido templado cálido (ds-Tc) y desierto 
perárido templado cálido (dp-Tc). Las lomas reciben 
niebla durante la temporada de invierno, variando 
anualmente según las condiciones atmosféricas 
que se presenten (2)

pueden ser muy interesantes debido a que su biota 

que dependen, principalmente, de la elevación y 
(3).

principalmente compuesta por especies anuales, 
(4). Otros autores han 

las lomas (5, 4, 6, 7), los efectos que trae consigo 
el fenómeno El Niño en dichos ecosistemas 
(8)

ecosistemas (9, 10,11). Pinto (12) realizó un estudio 

encuentra en las lomas del sur de Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación

 

Las lomas de Amoquinto se localizan al sureste del 
departamento de Moquegua, a 40 km al N en línea 

de Amoquinto se ubican en el departamento de 
Moquegua, provincia de Ilo, distrito de Ilo (Figura 

del área estudiada donde cada punto (o zona) se 

Izquierda: mapa mostrando las localidades evaluadas. Fuente: Google Earth 2016. Derecha: Mapa con las 
localidades evaluadas en detalle. Fuente: Google Earth 2016. 

proyecto es variada. Van desde zonas onduladas a 
semiaccidentada, compuesta por laderas y colinas 
de relieve variable, cuyas pendientes no sobrepasan 

profundas. El clima de esta zona corresponde 
al desierto superárido templado cálido (ds-Tc) y 
desierto perárido templado cálido (dp-Tc) (1). Las 
temperaturas máximas oscilan entre los 31,3–20,1 

que nos indica un clima templado durante todo el 
año. Las precipitaciones son muy escasas o nulas, 

pero el medio guarda humedad media, sobre todo 
en los meses invierno. La precipitación total anual 

de las lomas de Mejía (distancia de las lomas de 
Huacaluna: 116 km en línea recta) durante el 
fenómeno climatológico El Niño (ENSO), publicados 
por Talavera et al. (13) y Jiménez et al. 14), en donde 
destacan que el total de lluvia acumulada fue de 
715,4 mm, los autores reportaron 170 especies. 
Este resultado evidencia que las lomas albergan 
un importante banco de semillas, que durante un 
fenómeno de grandes consecuencias como es El 
Niño, la diversidad de especies se puede incrementar 
hasta en más de 60% del total registrado en años 
normales. Esta información es corroborada por 
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Pinto (12) con referencia al estudio realizado durante 
el fenómeno el Niño del 2009 que afectó el norte 

puede superar el 40% durante episodios extremos 
de precipitación. Algunas quebradas presentan 
ojos de agua. No hay ríos en el área. Las quebradas 

extraordinarios.

realizó mediante comparaciones de herbario, 
claves y descripciones botánicas disponibles en la 
literatura, tomando en consideración el trabajo de 
Brako & Zarucchi (16), Montesinos-Tubée (17) y las 
versiones digitales de Missouri Botanical Garden y 
Field Museum of Natural History. Las consultas de 
herbario fueron realizadas, en su mayoría, en el 
herbario USM de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en Lima, y otros herbarios nacionales. 

Finalmente, se elaboró un dendrograma de similitud 
basado en el método de distancia por correlación y 
con método de vinculación, igualmente aplicados 
con el  PC-ORD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

de lomas costeras. En el presente estudio se 

no vasculares (Figura 2) donde las familias más 

y Fabaceae. A pesar que la vegetación es 

El nivel de endemismo sobre el total de especies 
halladas es de 8,7%, este valor equivale a 2 especies 
(Tabla 2), la categorización está basada en León 
(15). En la propuesta para el área de conservación 

En años extraordinarios de precipitación (fenómeno 
El Niño), el número de especies puede triplicarse, 
como lo ocurrido en las lomas de Mejía (13,14). Se han 
reportado 2 especies endémicas.

Zona Norte Este

1 239313 8089008 586

2 239421 8089095 623

3 239481 8089134 640

4 239583 8088877 551

5 239747 8088866 498

6 239684 8088738 475

7 239646 8088691 466

8 239638 8088646 449

9 239460 8088521 421

10 239338 8088523 405

11 239158 8088434 379

12 238811 8088082 329

durante los meses de octubre y noviembre (2016) 
(15). Se 

siguieron todas las pautas botánicas y se emplearon 
los caracteres morfológicos primarios y secundarios 

La determinación de los taxones se realizó en base 
a una búsqueda completa en el área de muestreo. 
La determinación taxonómica de los taxones se 

 Cada zona representa el cuadrante 

Familia
Autor

Status

Caryophyllaceae Phil Vu B1ab(iii)

Solanaceae NE

 Lista con las especies endémicas y su 
categorización.
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En cuanto a la diversidad de hábitos, se evaluó para 

3 se indica los hábitos más frecuentes entre las 

a diez especies, arbustos a siete especies, árboles 

En cuanto al estatus de las especies, 19 de estas 
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Suculento 1

Subarbusto 1

Musgo 1

Graminea 1

Árbol 2

Árbusto 7

Hierba 10

109876543210 11

 Diversidad de especies según la familia botánica.

de Perú y una es introducida. De algunas especies 

se ha podido obtener información acerca de su 

especies indicando la distribución y el estatus de 
cada una. 

encontradas en la zona estudiada, estas incluyen 
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Tabla 3

 Izquierda: Detalle de los capítulos y látex de 
(Cav.) Mart. Derecha: 

 L.

 Izquierda: Hábito de  
(Feuillée ex Molina) Kuntze. Derecha: Detalle de las hojas 
y frutos de (L.) Poit.

 Izquierda: Vista general de las laderas con 
L. Derecha: Laderas con poblaciones 

de L.

Familia
planta

Status

Bryaceae SP musgo acaule 405-585

Cyperacese  Vahl hierba N 380-640

Poaceae  (Phil.) Hack.ex Hitchc. gramínea N 475

Anacardiaceae  L. árbol resinoso N 330-466

Asteraceae  All. hierba N 330

Asteraceae  (L) Cabrera hierba N 380-420

Asteraceae  (Cav.) Mart. arbusto, con látex N 330-625

Asteraceae  (J.F. Gmel) R.M.King & H. Rob. arbusto N 380

Boraginaceae  L. arbusto N 330-640

Cactaceae  (Muehlenpf.) Backeb.
suculenta 
columnar

N 550

Caryophyllaceae  Phil. hierba N 330

Convolvulaceae  (Hallier f.) Fabris hierba rastrera N 640

Euphorbiaceae  Lam. arbusto N 330-465

Fabaceae  (Feuillée ex Molina) Kuntze árbol espinoso N 500-640

Fabaceae  cf. ternata Phil. hierba rastrera N 585

Lamiaceae  (L) Poit. N 380-585

Papaveraceae  L. hierba espinosa I 420

Scrophulariaceae  (L.f.) Kuntze hierba N 330-450

Solanaceae  L. subarbusto N 330-640

Solanaceae  sp. arbusto N 500-585

Solanaceae  Hook. F. arbusto E 585

Solanaceae  L. hierba N 330-325

Verbenaceae  (L.) Greene hierba rastrera N 330-585
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Conservación

Se pudo evidenciar que diversos árboles de tara 
han sido talados, aparentemente para usarlos como 

laderas y quebradas con basura como botellas, 

es la alta diversidad de L., la 

y competencia por agua y nutrientes. Es urgente el 
establecimiento de linderos para la conservación de 
los ecosistemas de las lomas de Amoquinto. Cabe 

baja diversidad de especies, durante fenómenos 
extraordinarios estos números se pueden triplicar 

40% de especies resultarían en endemismos. No cabe 

especies nuevas para la ciencia. Todos estos factores 
son indispensables para proponer la urgencia de 
conservación de los ecosistemas. Se recomienda 
establecer un dialogo con las familias y concesiones 
mineras existentes en la zona para acordar 
mutuamente al estado de conservación de las lomas. 

CONCLUSIONES 

especies de plantas vasculares y no vasculares, 

Solanaceae y Fabaceae Así mismo, 

dos especies endémicas ( Phil
y En relación al estado 
de conservación; estas forman parte de las lomas 
costeras que se distribuyen a lo largo de la costa 
peruana, las formaciones vegetales de lomas está 
muy degradada y puede desaparecer si no se toman 

la designación del área de conservación de las lomas 
Amoquinto contribuirá a la conservación de las 
especies y ecosistemas. 
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