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RESUMEN 

 

Las lomas de Lima son un ecosistema efímero exclusivos de la costa de Perú y Chile, siendo 

Lima la única ciudad con 19 lomas ubicadas en su periferia y que se encuentran cada vez 

más confinadas por el crecimiento urbano, amenazando así el equilibrio entre los sistemas 

bióticos y abióticos del lugar. De igual manera, representa un riesgo hacia las poblaciones 

(en su gran mayoría) precarias que ocupan este espacio como medio de acceso a vivienda 

o ingreso económico. Finalmente, tomando como caso de estudio las Lomas de Amancaes, 

en el Rimac, el proyecto Borde (Eco) Productivo en Lomas de Lima busca proponer nuevas 

dinámicas socio económicas y ecológicas a través de infraestructuras de uso colectivo que 

capitalicen el paisaje de lomas que, hasta el día de hoy, tienen un imaginario de espacio 

negado por los limeños. Esto se logra mediante los siguientes objetivos principales: 

Fortalecer el ecosistema de lomas mediante la propuesta de nuevas infraestructuras 

regenerativas y que generen utilidad; articular a la población precaria de borde al ecosistema 

(y viceversa) mediante nuevas infraestructuras y dinámicas productivas y regenerativas; 

gestión del agua de neblina y aguas grises para fortalecer infraestructuras de acceso a agua; 

y, gestión de las dinámicas productivas y regenerativas a través de eje central que conecte 

la loma y la ciudad. Además de esto, el proyecto formula un modelo replicable en el borde 

entre la ciudad y lomas como espacios con potencial productivo y regenerativo para la ciudad 

de Lima, creando en conjunto una red de ecosistemas urbanos productivos que conecte a la 

ciudad con dinámicas socio económicas que lee generen utilidades a una población en 

estado vulnerable. 
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1. INTRODUCCIÓN
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Las lomas costeras son un ecosistema endémico de las costas de Perú y 
el norte de Chile existiendo únicamente un total de ciento seis lomas. 
Actualmente, el Perú cuenta con 60 lomas costeras. Sin embargo, sola-
mente en la ciudad de Lima (capital del Perú) se encuentran 21 de estos 
ecosistemas, convirtiendose en la única metrópoli en crecimiento y de 
alta densidad (3697 personas por kilómetro cuadrado) en proximidad a 
este ecosistema.

Sin embargo, esta expansión y acercamiento de la ciudad a la periferia 
no ha sido controlada, por el contrario, ha venido sucediendo autóno-
mamente por familias en búsqueda de vivienda accesible de bajo costo. 
Si bien hoy en día la necesidad de vivienda ya no es tan elevada como en 
décadas pasadas, hasta el día de hoy prevalece una constante ocupación 
sobre el territorio de lomas con la finalidad de generar utilidad u algún 
ingreso inmediato. Es así que el suelo de lomas no tiene un imaginario 
de potencial productivo, turístico o paisajístico, sino como un área po-
tencial de ocupación, lotización y posterior comercialización.

Esta problemática deviene en conflictos con el mismo territorio, sien-
do la vulnerabilidad ante algún movimiento telúrico el principal riesgo 
que corren estas familias, quienes de igual manera deciden ocupar o 
explotar estos terrenos con fines económicos (chancherías, agricultura 
urbana, etc.). A su vez, el mismo ecosistema se encuentra confinado, 
vulnerando el crecimiento de especies de plantas endémicas que, a su 
vez, representan el hábitad para otros organismos como insectos, aves, 
reptilesy roedores.

Es en este contexto donde el proyecto se pregunta si es posible general 
algún vínculo entre el ecosistema y la ciudad a partir de alguna alterna-
tiva económica resiliente y en relación con el ecosistema.

8 9



Finalmente, el proyecto de PFC Borde Eco-productivo en Lomas de 
Lima se emplaza en las Lomas de Amancaes, en el distrito del Rimac, 
pues presenta en mayor medida las problemáticas mencionadas, con el 
factor adicional que este ecosistema viene siendo confinado por sus tres 
distritos colindantes (Rimac, San Juan de Lurigancho e Independencia)

A su vez, esta es una de las cinco Lomas de Lima clasificadas como Área 
de Conservación Regional (ACR) por el Ministerio del Ambiente (Junto 
con dos Lomas de Villa María del Triunfo, Loma de Carabayllo y Lomas 
de Ancón) debido a su alto nivel de amenaza por parte de la interven-
ción humana. Sin embargo, este beneficio no ha dado resultados en la 
práctica, pues en el último par de años, la poca presencia de las autori-
dades durante el contexto de la pandemia ha debenido en mayor ocupa-
ción de estas Lomas.

Sin embargo, mediante el estudio de las Lomas de Atiquipa en Arequipa, 
Jose Canziani pudo identificar que en épocas prehispánicas las Lomas 
eran aprovechadas con caracter productivo mediante el andenamiento, 
así como con reforestación productiva  que ayudaba a canalizar las aguas 
infiltradas en canales de riego. Es esta visión la que brinda un panorama 
hacia un nuevo imaginario contemporaneo en las lomas.

Mi proyecto de fin de carrera busca rescatar la relación armónica que 
existía entre las lomas y sus habitantes próximos en épocas prehispá-
nicas a través de la capitalicación del paisaje productivo, tomando la 
reforestación de la tara y otras especies arbustivas como elemento prin-
cipal de diseño del paisaje. De esta manera, mi PFC es un sistema de 
infraestructuras y dispositivos que capitalizan este borde en conflicto, 
regenerando el suelo degradado y, a su vez, brindando nuevas utilidades 
a una población de borde precario,; añdiendo, a su vez, programas y 
equipamientos públicos complementarios y en beneficio de los vecinos.
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2. INVESTIGACIÓN
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En el barrio Flor de Amancaes en el Rimac se identificaron las diná-
micas socio económicas más presentes sobre el ecosistema y su área de 

ocupación. Siendo la principal la venta y comercio de lotes como for-
ma de ingreso alternativo
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Deconstrucción de componentes territoriales, socio económicos, eco-
lógicos y de riesgo en la Loma de Amancaes permitió identificar que-
brada San Jerónimo como eje central expuesto a deslizamiento, escu-

rrentía superficial, así como ingreso del circuito ecoturístico
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fig. Atmósferas en conflictoss
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Mediante el estudio de las Lomas de Atiquipa en 
Arequipa, Jose Canziani pudo identificar que en 

épocas prehispnicas las Lomas eran aprovechadas 
con caracter productivo mediante el andenamiento, 
así como con reforestación productiva  que ayudaba 
a canalizar las aguas infiltradas en canales de riego

¿LAS  PERSONAS EN VULNERABILIDAD PROTEGEN LO 
QUE CONOCEN, O LO QUE LES PRODUCE UTILIDAD?

En la actualidad, las lomas son un espacio poco vi-
gilado ante invasiones u otras actividades que bus-

can sacar utilidad desde su ocupación

En un escenario futuro, se plantea el aprovecha-
miento de está área para maximizar la reforestación 

con especies arbustivas endémicas como la Tara, 
Mito o Papaya silvestre con el fín de regenerar el 
suelo. Sin embargo, esta actividad no reduciría el 

conflicto principal que posee esta población perifé-
rica, la cual es el acceso a un ingreso económico.
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¿ Cómo conciliar un ecosistema de lomas con una población de borde pre-
cario mediante la reforestación productiva?

Finalmente, se identifica que una población en condición de precariedad y periférica a la producción de riqueza (espacial y socialmente) no le basta con entender la im-
portancia de las lomas como agente ecológico, así como el riesgo que conlleva ocupar este espacio. Por lo tanto, se identifica a la especie arbustiva de La Tara (especie en-
démica de Lomas) como mediador entre los aspectos regenerativos y productivos.
Actualmente, el Perú es el principal exportador de vaina de Tara, representando así un potencial como nueva economía resiliente y relacionada a la sactividades de agricul-
tura urbana preexistentes en estas zonas. Por otro lado, la tara, al ser una especie arbustiva, tiene la capacidad de regenerar y reafirmar suelos degradados, así como facilitar 
la infiltración de agua de neblina al suelo, beneficiendo indirectamente al resto de especies herbaceas.
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3. EXPLORACIÓN MATERIAL

26 27



28

La Ciudad de Los Intercambios

Al cabo del segundo día, y cabalgando hacia el nor
este, uno llega a Ismene, donde mercaderes, turistas y vecinos se reú-
nen cada invierno a festejar los carnavales. Nadie es realmente pobre 
en Ismene, el que menos tiene no le falta nada y el que más tiene no lo 
necesita. Para describir la reciente prosperidad de Ismene tendría que 
empezar a describir lo que ellos llaman “circuitos de tara”.  Más allá del 
cascarón de lo que es la ciudad, sobresalen tuberías, molinos, mallas y 
acueductos elevados que aprendieron a domesticar el agua, la naturale-
za y a las personas en favor de prevalecer esta planta. Pues verás, Ismene 
no siempre fue un lugar próspero; alguna vez, antes de los circuitos, esta 

era un lugar periférico a la ciudad y a lo salvaje. 

En Ismene, los circuitos hacen que uno se sienta como en una fábrica 
donde en vez de humo hay neblina domesticada. Y es porque nunca 
nada parece terminado y todo parece fusionarse entre las tuberías, po-
leas y lo natural que conforman los circuitos de prosperidad y riqueza 
para seguirlos construyendo. Uno normalmente decide quedarse en la 
zona más baja de este circuito donde todo lo producido se consume en 
sus grandes comedores, sin embargo, lo más interesante sucede arriba 
donde lo natural, y lo artificial se fusionan dando origen a esta ecosiste-
ma que da inicio (o fin) a este circuito. Es así Ismene, una ciudad que no 
deja de fabricarse, pero no para seguir creciendo, sino para ir desapare-

ciendo con lo natural y sus taras.

29

fig. 1. La ciudad de los intercambios
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Exploraciones en papel

Exploración de alcance de intervención tomando como referencia el pa-
pel sobre una impresión del territorio. A través de este ejercicio se iden-
tifican ejes estratégicos como la articulación transversal entre la zona 
alta de lomas (700 msnm) y la zona de pampa (250 msnm); a su vez, se 
busca articular el borde urbano precario en ladera con el ecosistema a 

través del tejido urbano
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1. El papel como propuesta de 
intervención sobre el territorio.
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2. El papel como articulador 
entre ecosistema y ciudad
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2. El papel como circuito
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2. El papel como circuito



38 39

2. El papel como fin del circuito



Exploraciones en materiales preexistentes

40

Durante la época de neblina, tanto las piedras como las calaminas presen-
tan vegetación efímera. A su vez, son materiales que identifican el lugar y 
los sistemas constructivos que los pobladores conocen (autocontrucción).
Se busca conservar esta atmósfera cambiante a través de 
la elección de materiales locales identificables y de siste-
mas constructivos de facil aprendizaje por la comunidad..
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La calamina y la piedra  articula-
dos a travéz de elementos ligeros 
como la madera
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Atmósfera interior entre elemen-
tos ligeros prefabricados dúctiles
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Estructura ligera sostiene el pro-
yecto sobre la piedra y cerramien-
to de calamina
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La piedra como soporte de la 
estructura de madera
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El Dispositivo

Una vez seleccionados los materiales, se identifican los compo-
nentes del habitar y arquitectónicos que involucrarán una sec-
ción ejemplo del proyecto. Este modelo será referencia para el dise-
ño de los dispositivos e infraestructuras que involucran el proyecto.
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Dispositivo  elevado sobre territorio en estructura 
modular ligera con componentes adosados
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COMPONENTES DEL HABITAR

Se reconoce que el habitar de la gente se compone de arquitectura autoconstruida con elementos ligeros en base a materiales locales 
que pueden adaptarse a las nuevas dinámicas tanto a nivel productivo, social y ecológico.  

COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS

Se reconocen 3 elementos arquitectónicos versatiles en relación al lenguaje autoconstruido del barrio. Desde el basamento de piedra, 
la estructura de ligera de madera y los dispositivos cerramientos se genera una arquitectura que responden y adaptan a los compo-
nentes sociales, productivos y ecológicos que se requiera.
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4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES

50 5152 53



Regeneración de ecosistema mediante reforestación eco 
- productiva en borde entre ecosistema de loma y ciu-
dad periférica como alternativa de economía resiliente

32 3354 55



Canalizar circuitos productivos a través de infraes-
tructuras de eje central que gestione programa pro-
ductivo, acopio, transformación, comercio y turístico

32 3356 57



Gestión de aguas infiltradas y grises a través de infraestructu-
ras de captación canalización, tratamiento, riego y consumo
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Se clasifica el programa a partir de su función productiva y ecológi-
ca, de igual manera para las infraestructuras, dispositivos y circuitos

32 3360 61



32 3362 63



5. SISTEMAS ECO-PRODUCTIVOS
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Zona baja comercial

Dispositivo de baño público y local comunal con olla común dirigido 
a comités vecinales. Programa de plazas de agricultura urbana pública.
Reservorio de agua tratada para riego y consumo

32 3366 67
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Gran parque público con caracter comercial y de tratamiento de aguas residuales para posterior uso productivo. Esta nueva infraestructu-
ra pública se activa de manera ferial durante épocas de neblina para recibir el flujo turístico, brindando un espacio polivalente y versatil. 
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32 3370 71
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Infraestructura verde como remate final del eje productivo se ubica en la zona 
más baja (150 msnm) en mayor conexión con el centro del barrio Flor de Aman-
caes, recibiendo la actividad comercial barrial y ferial turística según sea la temporada.
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Zona media productiva

32 3374 75



Dispositivo principal de borde que 
acopia la materia prima (semi-
lla de tara) ya seca y seleccionada 
para su posterior transformación 
en polvo de tara y transporte para 
posterior venta o exportación.

A su vez, acopia el agua co-
sechada de la zona alta para 
posterior riego productivo

Dispositivo productivo de aco-
pio, selección y secado de vaina 
de tara cosechada para posterior 
transporte a dispositivo principal.

Equipamiento con progra-
mas  barriales y baño público 
articulado a dinámicas de bor-
de con viviendas productivas

32 3376 77



Dispositivo productivo prin-
cipal articulado a senderos de 
transporte de vaina de tara se-
lecta para correcto almacenaje.

Primeros niveles de caracter pú-
blico con programa de agricul-
tura urbana,y centro ce capacita-
ción dirigido a comités vecinales

32 3378 79
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Dispositivo de acopio de la vai-
na de tara seca para su posterior 
selección y acopio en costales 
para transporte al módulo central

Dispositivo de recojo de cosecha de 
semilla de tara y secado al aire libre.
Distribución de agua 
para riego productivo

32 3382 83
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Zona alta loma

Tratamiento paisajístico y ecológico a través de sendero que no 
solo canalices el circuito ecoturístico, sino también se aprove-
chen como canales de cosecha de agua para e; riego productivo

32 3386 87



Senderos sobre el paisaje de loma son complementados con equipamientos que complementan la actividad turística y 
educativa con programa de baños públicos, miradores, atrapaniebla, señalética, etc.,
A su vez, se aprovecha la elevación sobre el suelo para elevar los senderos propuestos con estructura ligera de madera. 

32 3388 89



Infraestructura de cosecha de 
agua se emplaza sobre quebra-
da, acopiando el agua transpor-
tada a través de canales para su 
posterior tratamiento

Infraestructura de eje central sobre 
quebrada remata con equipamiento 
mirador ddesde donde se observa el 

eje de la intervención

32 3390 91



Infraestructuras de cosecha 
de agua sobre eje de quebrada 
para canalizar turismo y recur-
so hídrico al mismo tiempo, así 
como tener cimentación lista 
para una posterior intervención 
sobre cota más alta

32 3392 93
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6. CONCLUSIONES
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En conclusión, el proyecto pudo partir desde el entendimiento del 
problema original (dinámicas socio económicas ajenas al territorio 
de lomas) para poder proponer una infraestructura productiva que 
reconozca no solo al ecosistema, sino también las problemáticas so-
ciales exclusivas en estos contextos en ladera.

Por otro lado, si bien el caracter principal se ubica en la zona inter-
media ( la zona productiva de semilla de Tara) aprovechando el te-
jido urbano poco consolido, era importante también articular este 
borde productivo con las áreas más bajas del barrio, pudiendo pro-
poner así una intervención transversal desde el manejo de recursos 
hídricos (infiltración y canalización de agua de neblina en las zonas 
por encima de los 450 msnm) hasta la comercialización del recurso 
transformado en la zona de pampa (por debajo de los 350 msnm).

Es debido a esta zonificación (zona alta, zona intermedia produc-
tiva y zona baja comercial) que se puede entender al ecosistema no 
como un límite difuso con la ciudad, sino como sesión de circuitos 
que pueden tejer ejes transversales y de mayor escala.
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