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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar como la tala ilegal afecta 

en la deforestación en Latinoamérica, empleando diversas investigaciones y 

metodologías de deforestación; siendo esta una investigación aplicada; revisando 

14 estudios a nivel nacional que sustentan la manera en que influye la tala ilegal en 

la deforestación. 

Para ello se utilizó una recopilación de información buscando en bases de datos 

como Science Direct, Springer Link, Dialnet Web of Science, ProQuest, Research 

Gate, Redalyc, Scielo, Google Scholar, utilizando palabras claves como: tala ilegal, 

deforestación, reforesatción; las cuales sirvieron como referencia para el criterio de 

selección de la información. 

Los resultados en referencia al primer objetivo respecto a la especie forestal 

maderable más deforestada a nivel de Latinoamérica son las pertenecientes a la 

familia Fabásceas encontrándose entre ellas al árbol, palo de rosa, chonta caspo y 

cumarú. Respecto a los impactos directos de la deforestación en Latinoamérica, se 

obtuvo que afectan en el cambio en la fertilidad del suelo, la pérdida de cubierta 

vegetal y el aumento de gases de efecto invernadero por el cambio de uso del suelo. 

Por último, se identificó que la degradación forestal es ocasionada por la 

deforestación en Latinoamérica, siendo en los países de Perú, Panamá, Brasil, 

Ecuador, Argentina, Venezuela y Costa rica, la degradación causada por 

deforestación, tala ilegal y causas antropogénicas. 

Palabras clave: Reforestación, tala ilegal, activación activa, activación pasiva. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine how illegal logging affects deforestation 

in Latin America, using various research and deforestation methodologies; this being 

an applied research; reviewing 14 studies at the national level that support the way 

in which illegal logging influences deforestation. 

For this purpose, a compilation of information was used, searching in databases 

such as Science Direct, Springer Link, Dialnet Web of Science, ProQuest, Research 

Gate, Redalyc, Scielo, Google Scholar, using keywords such as: illegal logging, 

deforestation, reforestation; which served as reference for the information selection 

criteria. 

The results in reference to the first objective regarding the most deforested timber 

forest species in Latin America are those belonging to the Fabásceas family, 

including the tree, rosewood, chonta caspo and cumaru. Regarding the direct 

impacts of deforestation in Latin America, it was found that they affect changes in 

soil fertility, loss of vegetation cover and an increase in greenhouse gases due to 

changes in land use. Finally, it was identified that forest degradation is caused by 

deforestation in Latin America, being in the countries of Peru, Panama, Brazil, 

Ecuador, Argentina, Venezuela and Costa Rica, degradation caused by 

deforestation, illegal logging and anthropogenic causes. 

Keywords: Reforestation, illegal logging, active activation, passive activation 
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I. INTRODUCCIÓN 

La madera talada ilegalmente y su comercio internacional asociado es un gran 

problema por razones ambientales, económicas y sociales; suscitando 

preocupación por la sobreexplotación y la mala gestión de los bosques (Li et al., 

2008, p.2). El problema ambiental y económico es importante en países como 

Europa del Este y la ex Unión Soviética, ya que, supera la cantidad de madera talada 

legalmente (Kuemmerle et al., 2007, p.1); y viene a ser una amenaza creciente a 

los bosques, ya que, desencadena cambios en la dinámica de las comunidades de 

aves, la abundancia de la población, y composición de las especies, aumentando 

su extinción (Arcilla et al., 2015, p.1).   

La tala ilegal es una práctica organizada por personas influyentes y poderosas, 

personas que generalmente viven fuera del área y contratan gente local para este 

trabajo; donde la población local, debido a las atractivas ofertas, acepta y comienza 

con esta práctica ilegal (Karimis et al., 2017, p.2). 

Por ello se indica que, la tala de bosques mediante la explotación ilegal es uno de 

los principales problemas ecológicos en todo el mundo y, en particular, en el Sur 

América debido a las altas tasas actuales de deforestación que tienen lugar en 

regiones como los Andes y la Amazonia (Aubad et al., 2008, p.3). Estas reducciones 

de las zonas forestales a menudo conducen al aislamiento del hábitat, lo que a su 

vez afecta las pautas locales y regionales de la biodiversidad alterando procesos de 

dispersión y migración, y degradación o pérdida de hábitats únicos como los 

bosques andinos (Armenteras et al., 2003, p.5). 

Según Che Piu, (2013, p. 24), en el Perú la tala ilegal se ve influenciada por 

mercados que generan las actividades de estas prácticas, haciendo que estos 

impulsen la generación y existencia de estos lugares; ello aun sabiendo que pueden 

ser sancionados por dichas prácticas al no ser legales; donde lo incierto para las 

legislaciones y la escasa mano dura por parte de las autoridades hace aún más 

complicado que se puedan parar estas prácticas informales en las zonas de la 

Amazonia.  
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Es a bien saber que el mayor porcentaje de los productos forestales en la amazonia 

provienen de prácticas no legales y ello es corroborado con las cifras que 

demuestran que el 80 y 90% que se extrae en esta región del Perú es producto 

ilegal (Cueto y Enrique, 2010, p. 2). Entre los promedios más bajos se encuentran 

en un 5 y 40%, lo que en su mayoría ocasiona que se den las talas ilegales, la 

vulneración por pisotear los desechos del ser humano que residen en dichos 

lugares, como lo son los pueblos indígenas, entre las vulneraciones a las que sufren 

son su derecho a su propiedad, consulta previa y la integridad cultural (Piu H. y 

Menton M., 2013, p.25). 

Así también Ramirez et al., (2020, p.1) señala que la Amazonía peruana se ha 

convertido en un factor clave de la degradación de la tierra y la deforestación debido 

a la extracción de oro aluvial. 

Los impactos económicos son aún más variados y afectan directamente al sector 

forestal, así como a la sociedad en general (José C., 2007, p.1); pudiendo el 

deterioro del recurso maderero debido a la tala ilegal, reducir la oferta de madera 

de bosques y, por tanto, reducir también su contribución a la economía local y 

nacional; de esta manera reducir también su contribución actual o potencial a la 

economía (Lee et al., 2020, p.32).  

En consecuencia, las causas de la deforestación son complejas y multifacéticas, 

aunque los factores socioeconómicos y el comercio es lo más importante; la 

deforestación impacta el medio ambiente a través de la pérdida de biodiversidad y 

la alteración de los procesos de los ecosistemas y la economía al afectar los 

servicios de los ecosistemas y el derroche ineficiente de recursos (Jaboury G., 2013, 

p.4).  

De acuerdo a la realidad problemática expuesta se planteó como probema principal 

del estudio, problema General: ¿Cuáles son los aspectos más importantes en el 

problema de la deforestación en américa Latina? Y como problemas Específicos: 

¿Cuáles son las especies forestales maderables con mayor extracción en 

Latinoamérica?, ¿De qué manera afectan los impactos directos de la deforestación 
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en Latinoamérica? Y ¿De qué manera la degradación forestal es ocasionada por la 

deforestación en Latinoamérica? 

Del mismo modo se plantea como objetivo General: Determinar los aspectos más 

importantes en el problema de la deforestación en américa Latina y como objetivos 

Específicos:  Identificar las especies forestales maderables con mayor extracción 

en Latinoamérica, Determinar los impactos directos de la deforestación en 

Latinoamérica y Evaluar si la degradación forestal es ocasionada por la 

deforestación en Latinoamérica. 

La justificación que presenta el presente trabajo de investigación se da por no haber 

estudios en español a nivel nacional de literaturas actualizadas que traten sobre la 

tala ilegal y su efecto en la deforestación en Latinoamérica, por ello, se genera una 

recopilación de diferentes investigadores a nivel mundial sobre la tala ilegal aplicado 

en la deforestación; para así dar a conocer la  importancia de saber los efectos y 

consecuencias que esta actividad conlleva en Latinoamérica, con el fin de ser un 

estudio que brinde respaldo para futuros investigadores.   
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II. MARCO TEORICO 

La tala ilegal suele estar asociada a la deforestación y a los conflictos sociales en 

los países tropicales pero el tema ha ocupado un lugar destacado en el programa 

mundial de políticas forestales desde finales del decenio de 1990, lo que ha 

estimulado las iniciativas de política mundial encaminadas a mejorar la aplicación 

de la ley y la gobernanza en los países productores (y exportadores) de maderas 

(Leipold et al., 2016, p. 295). 

La gobernanza forestal mundial ha visto recientemente el surgimiento de un régimen 

de legalidad de la madera, con el objetivo de regular los flujos comerciales de 

madera a nivel mundial, donde EE. UU., La UE y Australia adoptaron leyes que 

prohíben la entrada de madera extraída ilegalmente en sus mercados, si bien 

algunos ven esto como un hito para la administración ambiental y social en el sector 

forestal mundial, los efectos del régimen siguen siendo controvertidos (Humphreys 

D., 2013, p.5). Los pequeños agricultores también suman a la deforestación; debido 

a que realizan la tala a menudo a niveles insostenibles lo que provoca altas tasas 

de deforestación y degradación medioambiental (Geist H. y Lambin E., 2002; p.1) 

Esto quiere decir, que la sobreexplotación de la madera está estrechamente 

vinculada a la tala ilegal, que a su vez está asociada a una serie de efectos 

negativos en el medio ambiente, la economía y la sociedad; donde, La tala ilegal 

suele provocar altos índices de deforestación, degradación forestal deforestación, 

degradación de los bosques y pérdida de biodiversidad, lo que pone en peligro no 

sólo la rica biodiversidad y la estabilidad de los bosques tropicales, sino también el 

bienestar de la población. de la biodiversidad y la estabilidad de los bosques 

tropicales, sino también el bienestar de las personas que dependen de los recursos 

forestales para su supervivencia. de los recursos forestales para su supervivencia 

(Curran et al., 2004) En consecuencia, los efectos negativos que con lleva la tala 

ilegal se refleja en los ecosistemas de una región y las especies; donde por 

diversidad de genes se entiende la variabilidad entre los individuos de una misma 

población o de diferentes poblaciones de una misma especie, donde, esta 

biodiversidad se distribuye de manera muy heterogénea en el mundo, donde los 
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ecosistemas biológicamente más diversos son los bosques tropicales, entre 50% y 

90% de la biodiversidad mundial (Lambi et al., 2001, p.2). 

La tala ilegal, con extracción de las reservas de más alto valor comercial a nivel 

mundial, como la caoba y el cedro se dan principalmente en las áreas naturales 

protegidas como PN Alto Purús, PN Manu, PN Cordillera Azul y PN Yanachaga 

Chemillén; BP San Matías San Carlos, RN Pacaya Samiria, ZR Santiago Comaina, 

estas plantaciones ocupan el 7% de la superficie forestal a nivel mundial (FAO, 

2010) y desempeñan un papel importante en el suministro de madera en rollo 

industrial (Jurgensen et al., 2014, p1). 

La tala ilegal en Latinoamérica, es una actividad ilegal que abarca desde el 

ecosistema y las industrias forestales hasta la madera y los productos forestales no 

madereros, amenazando seriamente los bosques en los trópicos; en algunos países 

de Latinoamérica la producción registrada ilegalmente puede superar el 80% de 

acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), tanto en el estado como en la comunidad la tala ilegal se 

produce de forma amplia y persistente (Lee et al., 2020, p.2). 

En el Perú se han establecido 69 ANPs, que abarcan el 14.51% de la superficie del 

territorio nacional, 19 millones de hectáreas, conforman el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado- SINANPE. Posee 6 ANP de conservación 

regional y 25 ANP de conservación privada (Carvalho et al., 2020, p.1); a causa de 

la tala ilegal, la superficie deforestada en la amazonia peruana hasta el año 2000 

era de 7 millones de hectáreas, el 9.25% de la superficie de los bosques 

amazónicos, principalmente los bosques montanos de San Martín y Amazonas 

(Andrieu et al., 2019, p. 1). 

El 94% de las áreas forestales son bosques tropicales amazónicos, 5% son bosques 

secos en la costa y 1% relictos de bosques nativos en la sierra. Por tanto, en base 

a lo anterior el 94% de los bosques que se conservan en las áreas naturales 

protegidas están en la amazonia, donde la tala ilegal se concentra en la extracción 

de las especies de más alto valor comercial, caoba y cedro (Miranda et al. 2015, p. 

2).  
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En la figura N°1 se visualiza cantidad de áreas forestales en el Perú; composición 

funcional y biológica del dosel de los bosques andinos, costeros y amazónicos del 

Perú con una resolución de 1 ha, derivada de la espectroscopia de imágenes 

guiadas por láser y de la geofísica modelado. a) Distribución de las clases 

funcionales forestales (FFC). b) Distribución de los Grupos Funcionales Forestales 

(FFC), determinada mediante c) Análisis de conglomerados de Ward de la FFCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cantidad de áreas forestales en el Perú 

Fuente:  Asner, G., Martin, R., Tupayachi, R., & Llactayo, 
W. (2017) 

 

Según el Sistema de Información Forestal del Perú (SNIFFS), entre 2001 y 2016 

aproximadamente el 8% de la superficie deforestada de la selva amazónica peruana 

se produjo en Madre de Dios (MDD) debido principalmente a la agricultura, 

actividades de tala y minería; confirmando el rápido aumento en la deforestación y 
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la expansión vinculada específicamente a las actividades mineras en la región; los 

resultados indican que se perdieron más de 3900 ha por año debido a la minería 

aluvial en MDD durante el período 1999-2016 equivalente a una área deforestada 

de aproximadamente 60.000 hectáreas (Kahhat et al., 2019, p.941). 

La deforestación supone una amenaza para las vidas e integridad cultural de las 

personas que dependen del bosque, así como el suministro de productos 

maderables y no maderables para las futuras generaciones. En definitiva, 

podríamos decir que la deforestación es la utilización y perdida de los bosques para 

otros fines como agrícolas, industriales o urbanos (Reydon et al., 2020, p.2).  

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) usa dos parámetros diferentes para definir la deforestación: 

• Primero basado en el uso del suelo, define como una conservación de tierras 

forestales a cualquier otro uso. 

• Segundo basado, en la fracción de cabida cubierta por debajo de un umbral 

del 10%. 

En la figura N°2 se importaron los sitios de deforestación entre 2011 y 2017, 

obteniendo como resultado una capa que representa la deforestación en los Andes 

tropicales peruanos hasta el año 2017, a una resolución de 30 m. a estimar 

globalmente y confirmar la fiabilidad de la deforestación final (Bax, V., & 

Francesconi, W. 2018, p.3). 
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Figura N° 2: Distribución y extensión de las zonas forestales 
en el Andes tropicales peruanos (aproximadamente 500-3000 
m.s.n.m.) 

Fuente:  Bax, V., & Francesconi, W. (2018, p.101) 

Una de las causas de la deforestación es la erosión de suelos, uno de los principales 

problemas ambientales en todo el mundo (Zheng et al., 2005, p.2) De acuerdo con 

Fischer et al., (2020, p.1) la erosión de suelos; se llama a un proceso geológico 

relacionado con el desgaste y la movilización de los materiales que forman la tierra; 

donde se compone en dos fases: 
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• Meteorización: donde se destruyen y segregan en partículas cada vez más 

pequeñas. 

• Transporte: donde se mueven los sedimentos hacia las zonas cada vez más bajas. 

Es decir, el proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de los 

materiales del suelo por agentes naturales y el hombre. 

De igual manera, Ramesh E., y Purvaja R., (2017, p.2), señala que los cambios en 

el uso de la tierra por la deforestación y la degradación forestal, son preocupaciones 

vitales para las emisiones de N 2 O y NO y el crecimiento de la población y su 

correspondiente demanda de alimentos es el principal impulsor de la deforestación. 

Ante ello; el aumento de los compromisos públicos y privados de deforestación cero 

está abriendo un nuevo espacio de colaboración en la gobernanza forestal mundial; 

los gobiernos que buscan reducir las emisiones nacionales de gases de efecto 

invernadero generadas por la deforestación, mediante la protección y restauración 

de los bosques, por ello, se están asociando con empresas motivadas para eliminar 

la deforestación de las cadenas de suministro (Furumo et al., 2020, p.2). 

En otras palabras, el problema que genera la deforestación de los bosques en el 

Perú son las emisiones de gases de efecto invernadero; debido a que almacenan 

una inmensa biodiversidad y sirven como sumideros de carbono para todo el 

planeta; al presentar escases las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) 

se generan debido principalmente al cambio de la cubierta terrestre y deforestación 

(Tarazona Y., y Miyasiro L., 2020, p.4); por ello la reducción de las emisiones de la 

deforestación y la degradación de los bosques mejora las reservas de carbono 

forestal (Astrid et al., 2016, p.1). 
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Tabla N° 1: Estudios previos 

AUTOR(E

S) 

TÍTULO FUENT
E 

RESUMEN 

Anderson 
et al., 
2019, p.1. 

Lack of association 
between 
deforestation and 
either sustainability 
commitments or 
fines in private 
concessions in the 
Peruvian Amazon 

science
direct 

De acuerdo a las intervenciones políticas de autoridades públicas y 
empresas privadas que intentan reducir la deforestación en concesiones 
forestales privadas utilizando las multas por deforestación ilegal, 
examinaron todas las concesiones asignadas de forma privada en la 
Amazonía peruana para determinar si los compromisos de sostenibilidad se 
corresponden con tasas de deforestación más bajas. Encontrando que no 
se realizan los compromisos de sostenibilidad o las multas con los cambios 
en las tasas de deforestación para el Amazonas peruano. En el caso de los 
compromisos de sostenibilidad, esto puede deberse a que la certificación 
del FSC no es lo suficientemente estricta o no está adecuadamente 
supervisada. En el caso de las multas, esto puede ser el resultado de multas 
que son demasiado pequeñas y no se aplican adecuadamente para obligar 
al cumplimiento de la ley. 
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Gutierréz 
V., y 
Macdicke
n K., 2008, 
p.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantifying the 
direct social and 
governmental 
costs of illegal 
logging in the 
Bolivian, Brazilian, 
and Peruvian 
Amazon 
 
 
 
 
 
 

science
direct 

Evalúa algunos de los impactos más relevantes de la tala ilegal para el 
gobierno y la sociedad en la Amazonía boliviana, brasileña y peruana. Los 
impactos evaluados son pérdida de regalías gubernamentales, pérdida de 
apropiación de ingresos, ineficiencia en las operaciones de tala, pérdida de 
productividad y desempleo. Los costos directos de la tala ilegal en los tres 
países se estiman entre US $ 558 y 639 millones por año. Desempleo 
debido a la tala ilegal, definida como la diferencia entre el empleo requerido 
para la tala legal e ilegal, se estima en 1.2 millones de personas-día por 
año. La magnitud de estos impactos justifica una inversión adicional en 
mecanismos de control y seguimiento. Los costos de la tala ilegal serían 
considerablemente más altos si se cuantificaran otros impactos y 
actividades forestales ilegales. 

Horgan F., 
2005, p. 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effects of 
deforestation on 
diversity, biomass 
and function of 
dung beetles on 
the eastern slopes 
of the Peruvian 
Andes 
 
 
 
 
 
 
 

science
direct 

Este estudio compara conjuntos de escarabajos peloteros en bosques y 
sitios deforestados en las laderas orientales de los Andes peruanos y 
examina la importancia de la riqueza de especies y la biomasa de conjuntos 
en la descomposición de estercoleros estandarizados. Los resultados de la 
trampa con trampas indicaron que la riqueza de especies, la biomasa del 
ensamblaje y el número de escarabajos que llegaban a las zonas de 
estiércol eran mayores en los sitios forestales que en los deforestados. 
Aunque la remoción de estiércol fue generalmente más rápida en los sitios 
forestales, entre el 50 y el 100% de cada 100 Se retiraron ml de palmadita 
en 3 días en todos los sitios. 
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Naughton 
L., 2005, 
p. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deforestation and 
Carbon Emissions 
at Tropical 
Frontiers: A Case 
Study from the 
Peruvian Amazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

science
direct 

En este documento se comparan las estrategias de conservación de los 
bosques de frontera en términos de carbono y la biodiversidad donde se 
analiza los costos y beneficios económicos, el impacto de la política 
nacional de desarrollo en el cambio de la cubierta terrestre y los flujos de 
carbono asociados en una frontera de la Amazonia peruana. Donde la 
teledetección y los trayectos sobre el terreno revelan los cambios en las 
reservas forestales de carbono y las tasas de acumulación. La 
deforestación fue más rápida a lo largo de la Carretera Interoceánica 
durante 1986–91 cuando se disponía de crédito y mercados garantizados, 
lo que resultó en emisiones de 708.000 Mg C año -1, de las cuales el 14% 
se compensó con el recrecimiento secundario. A pesar del continuo 
crecimiento de la población, la deforestación se desaceleró durante 1991-
1997 cuando se impusieron medidas de austeridad fiscal, lo que resultó en 
emisiones de 389.000 Mg C año -1, de los cuales el 41% fue compensado 
por rebrote. 

Carvalho 
et al., 
2020, p.2 

Effects of illegal 
logging on 
Amazonian 
medium and large-
sized terrestrial 
vertebrates 

science
direct 

Los resultados sugieren que los bosques talados ilegalmente pueden 
retener gran parte de su valor de conservación, si están protegidos de otros 
impactos antropogénicos como la caza, la fragmentación y los incendios. 

Vasco et 
al., 2017, 
p.1 

The socioeconomic 
determinants of 
legal and illegal 
smallholder 
logging: Evidence 
from the 
Ecuadorian 
Amazon 

science
direct 

Los madereros legales, por el contrario, probablemente provengan de 
hogares más ricos que tienen derechos legales de propiedad sobre la tierra 
que poseen o controlan, pero que no participan en empleos no agrícolas. El 
origen étnico no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de cosechar 
madera (ya sea legal o ilegalmente) y solo tiene un efecto marginalmente 
significativo en los hogares que no cosechan. 
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De 
campos et 
al., 2021, 
p1 

CO2 footprint of 
Amazon lumber: A 
meta-analysis 

science
direct 

Cerca del 4% al 33% del bosque se degrada para abrir senderos y para 
talar y eliminar árboles comerciales. 
Por ello la tala selectiva actúa principalmente en las áreas de la selva 
amazónica compuestas por 510–590 tCO2/ ha en la biomasa aérea para 
extraer de 3 a 9 árboles / ha (del 3 al 16% de la biomasa forestal). 

Mejía et 
al., 2015, 
p.2 

Smallholders and 
timber extraction in 
the Ecuadorian 
Amazon: amidst 
market 
opportunities and 
regulatory 
constraints 

science
direct 

Los pequeños productores controlan importantes extensiones de tierras 
forestales en la Amazonía Ecuatoriana donde la extracción forestal es 
estimulada por una vigorosa red de intermediarios vinculados con los 
mercados finales en las ciudades.  

Briceño et 
al., 2019, 
p.1 

Deforestación en la 
Amazonía 
peruana: índices 
de cambios de 
cobertura y uso del 
suelo basado en 
SIG 

Scopus Los bosques de la amazonia peruana se han presentado cambio de 
Cobertura de Uso y Suelo (CCUS) del 918,59 km2 de cobertura boscosa 
por deforestación de la tala ilegal.   
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Armenter
as et al., 
2014, p.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámicas y 
causas de 
deforestación en 
bosques de latino 
américa: 
una revisión desde 
1990 

Scielo En este trabajo se presenta el resultado de un meta análisis de 283 artículos 
indexados sobre pérdida de cobertura forestal para diferentes tipos de 
bosques en América Latina (Atlánticos, Montanos, Secos, de Tierras bajas 
y otros), desde el año 1990 hasta el 2012, así como los factores 
identificados como causantes de deforestación. Con una tasa general de 
deforestación de -1.54 para la región, los resultados indican que se 
presenta una alta variabilidad por países, e incluso se encuentran casos de 
ganancias de cobertura forestal. 

Pinto F. et 
al., 2020 

Efectos de las 
carreteras sobre 
las especies de 
vertebrados 
terrestres en 
América Latina 

Science
direct 

El objetivo de esta revisión fue evaluar cualitativa y cuantitativamente los 
trabajos de investigación científica que abordan los impactos de las 
carreteras sobre las especies de vertebrados en América Latina. Se 
buscaron artículos científicos publicados desde 1990 hasta 2017. Se revisó 
un total de 197 artículos. La investigación publicada mostró una tendencia 
creciente en la última década con un fuerte sesgo geográfico con la mayoría 
de artículos de Brasil. Los mamíferos fueron los taxones más estudiados, 
seguidos de aves, reptiles y anfibios. Los estudios documentaron un 
aumento en las tasas de deforestación, en la conversión de tierras a la 
agricultura, actividades ilegales (caza, tala) y el establecimiento 
deasentamientos humanos . 

Sánchez 
A. et al., 
2021 

Desaparición de la 
Amazonía 
peruana: 
transformación de 
áreas protegidas 
durante las últimas 
dos décadas 
(2001-2019) y 
modelado 
potencial de 
deforestación 

Science
direct 

Se cuantificó la pérdida de bosques bajo las áreas protegidas y sus áreas 
de amortiguamiento durante los últimos 20 años (2001-2019) se han 
realizado utilizando Google Earth Engine. Además, las zonas de riesgo 
potencial de deforestación se identificaron utilizando el modelo predictivo 
basado en la máxima entropía. El resultado mostró que las pérdidas de 
cobertura forestal dentro de las AP fueron de 114,463 ha y 782,781 ha 
dentro de las zonas de amortiguamiento en los últimos 20 años. Además, 
las zonas de alto riesgo de deforestación se encontraron principalmente en 
las partes central y suroeste de la Amazonía peruana y, curiosamente, 
cerca de las riberas navegables. 
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futura utilizando la 
computación en la 
nube y el enfoque 
MaxEnt 

Harding T. 
et al., 
2021 

Precios de los 
productos básicos 
y una regulación 
ambiental sólida: 
evidencia de la 
deforestación en 
Brasil 

Science
direct 

Se utilizó un enfoque de triple diferencia que combina los precios 
internacionales de los productos básicos agrícolas con las políticas en tres 
millones de km 2en la Amazonía brasileña. Encontramos que el programa 
de listas negras es efectivo, ya que reduce la deforestación relacionada con 
los precios en un 40%. La Moratoria de la Soja hizo que la deforestación en 
los municipios expuestos fuera más sensible a los precios distintos de la 
soja, en línea con la sustitución de cultivos. Las zonas de conservación 
amplifican el efecto de los precios sobre la deforestación en las tierras 
desprotegidas que quedan, en consonancia con la reducción de la oferta de 
tierras. 

Vardeman 
E. y Runk 
J., 2020 

El auge de la tala 
ilegal de palo de 
rosa en Panamá 
Dalbergia retusa 

Science
direct 

Utilizamos un análisis de los medios de comunicación de informes 
panameños e internacionales sobre la tala de cocobolo desde enero de 
2000 hasta febrero de 2018 junto con una investigación socioambiental a 
largo plazo para mostrar cómo cambió la tala durante el auge. Los informes 
de los medios indican cómo la tala de cocobolo cambió con el tiempo y el 
espacio, comenzando con la intensificación inicial de la tala en 2011 y 
alcanzando su punto máximo con la tala mundial de palo de rosa en 2014 
y 2015. 

Furumo P. 
et al., 
2020 

Ampliación de 
iniciativas de 
deforestación cero 
a través de 
asociaciones 
público-privadas: 
una mirada al 
interior de la 
Colombia 
posconflicto 

 Basándonos en análisis de políticas y entrevistas con expertos, exploramos 
las interacciones entre las políticas públicas y privadas en Colombia como 
un estudio de caso para países con bosques tropicales interesados en 
alinear los objetivos climáticos, forestales y de desarrollo. Concluyendo que 
se está surgiendo un ecosistema de políticas de deforestación cero con 
múltiples partes interesadas y múltiples niveles y que los gobiernos juegan 
un papel clave en la orquestación de actores a nivel nacional. 

Elaboración propia
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada debido a que la 

investigación en orientación debe situar a la persona y el acontecimiento en 

su contexto, comprender cómo es modificado, tomar en cuenta todos los 

elementos que forman parte de él e identificar relaciones entre la situación 

puntual y el contexto (Dugarte A., 2006, p.5). y en la investigación se busca 

determinar como la tala ilegal genera efectos en la deforestación en 

Latinomérica. 

El diseño para el informe de investigación es cualitativo narrativo de tópicos, 

este diseño está enfocado a un respectiva temática, suceso o fenómeno, 

recolecta información, datos para describirlas y analizarlas (Salgado, 2015, 

p.73). Es decir, el presente trabajo está enfocado en tratar los hechos o 

acontecimientos sucedidos, las metodologías o estudios empleados para 

tratar estudios que no se encuentran claros y resolverlos o aumentar la 

información del lector.   

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización  

Como categorías se desglosaron tres puntos para especificar y mostrar con 

mayor detalle los objetivos específicos y los problemas específicos que se 

van a resolver; es así que se generaron las sub categorías de cada categoría 

planteada, las cuales se muestran en la tabla n°2: 
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Tabla N°2: Cuadro de categorización  

Objetivo Especifico Problemas 
Específicos 

Categoría Subcategoría Unidad de análisis 

Identificar las 

especies forestales 

maderables con 

mayor extracción en 

Latinoamérica. 

¿Cuáles son las 

especies forestales 

maderables con 

mayor extracción en 

Latinoamérica? 

Especies 

 

- Fabásceas 
- Malvaceae 
- Rubiaceae 

(Kahhat et al., 2019, 

p.941)., (Reydon et al., 

2020, p.2). , (Bax, V., & 

Francesconi, W. 2018, 

p.3), (Zheng et al., 

2005, p.2). 

Determinar los 

impactos directos de 

la deforestación en 

Latinoamérica. 

¿De qué manera 

afectan los impactos 

directos de la 

deforestación en 

Latinoamérica? 

Impactos directos -Cambio de uso del 
suelo 
-Fragmentación de 
habitad 
 

(Kuemmerle et al., 
2007, p.1), (Karimis et 
al., 2017, p.2)., (Aubad 
et al., 2008, p.3), 
(Armenteras et al., 
2003, p.5). 
 

 

Evaluar si la 

degradación forestal 

es ocasionada por la 

deforestación en 

Latinoamérica. 

 

¿De qué manera la 

degradación forestal 

es ocasionada por la 

deforestación en 

Latinoamérica? 

Causas de 

degradación  

-Deforestación  
-Corrupción de tala 
ilegal  
-Cambio climático 
 

(José C., 2007, p.1), 
(Lee et al., 2020, p.32), 
(Jaboury G., 2013, 
p.4), (Curran et al., 
2004), (Lambi et al., 
2001, p.2). 
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3.1. Escenario de estudio  

Este trabajo de investigación tomo como escenario de cada lugar en el cual 

los estudio de todas las investigaciones obtenidas de revistas indexadas 

realizaron sus estudios experimentales, como tomas de muestras y lugares 

de campo; ello debido a que se trata de una revisión sistemática; en tal 

sentido se consideró a aquellos estudios que traten como tema la 

deforestación por tala ilegal, y tratar los temas de los efectos e influencias 

que este acto con lleva, así como la identificación de técnicas de 

reforestación. 

3.2. Participantes 

Los participantes que fueron considerados para el desarrollo del trabajo de 

investigación fueron bibliotecas virtuales en las cuales se tiene acceso para 

publicaciones e indagaciones a nivel mundial, siendo las fuentes usadas: 

Science Direct, Springer Link, Dialnet Web of Science, ProQuest, Research 

Gate, Redalyc, Scielo, Google Scholar. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Como técnica de estudio se tomó el análisis documental, siendo ello realizado 

mediante el uso de la ficha de análisis, el cual es el instrumento de 

recolección de datos que se usó en el presente trabajo de investigación. El 

instrumento es detallado en el Anexo n°1, de donde se extrajo datos de autor, 

palabras claves para recolectar la investigación, tipo de técnica usada, 

causas de la degradación, resultados, entre otros; que incluyen en el artículo 

o fuente elegida para la investigación, dichos datos relevantes en su totalidad 

permitieron asociar y organizar la data e información requerida.   

3.4. Procedimiento  

En la Figura 3 se presenta el diagrama metodológico de elaboración del 

trabajo de investigación que inició con la identificación de los problemas 

generales y específicos, definición de objetivos generales y específicos, 

búsqueda de información, selección documentaria, resultados y conclusión. 
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PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

BUSQUEDA Y 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

LLENADO Y 
SELECCIÓN 

FAC 

Figura N°3: Diagrama metodológico de elaboración del trabajo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la búsqueda de información se empleó palabras claves en español, 

inglés y portugués tales como, “TALA ILEGAL”, “DEFORESTACIÓN”, 

“REFORESTACIÓN”, “PERDIDA DE SUMIDEROS NATURALES”, 

“TÉCNICAS”, “REDUCCIÓN DE BIODIVERSIDAD”.  

RESULTADOS 
Y DISCUCIÓN 

CONCLUS
IÓN 

RECOMENDA
CIÓN 
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Para la búsqueda, recolección y selección de estos artículos se tuvo en 

cuenta el año de publicación, siendo excluidas aquellas mayores de 15 años; 

así mismo, para tal búsqueda lo facilitó la ficha de análisis de contenido, 

siendo este el instrumento usado en el trabajo, se empleó criterios de 

inclusión y exclusión para la selección de investigaciones a utilizar. En la tabla 

3 se presenta el resumen de criterios de búsqueda. 

Tabla N°3 Criterio de búsqueda para la elaboración del informe de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Rigor científico  

En este trabajo bibliográfico se aseguró de adquirir la coherencia lógica, para 

lo cual se buscó cumplió con criterios de investigación, siendo 4 los que se 

cumplieron y siguieron.  

La dependencia fue el criterio que se cumplió, por la firmeza de la información 

que se buscó obtener, usado para ello estrategias de comparación de 

métodos y resultados; de acuerdo con Noreña, A., Rojas R. (2012, p. 265-

.

Sciencedire
ct = 25

.

Scielo = 10
.

Scopus = 5

Primera revisión:  

Proceso de inclusión por: 

Tener relación con tala ilegal 

Presentar DOI 

Total, de artículos: 40 

Segunda revisión:  

Proceso de exclusión por: 

Presentar antigüedad > a 15 años  

Excluido por duplicidad 

Total, de artículos: 17 

.

Sciencedire
ct = 10

.

Scielo = 5
.

Scopus = 2

.

Sciencedire
ct = 10

.

Scielo = 5
.

Scopus = 2

Tercera revisión:  

Proceso de exclusión por: 

Excluido por evaluación 

No estar enfocados en 

Latinoamérica 

Total, de artículos: 17 
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268), la dependencia es la estabilidad de datos a través de métodos de 

análisis e interpretación que permiten realizar comparación de datos y fue 

aplicada en la investigación cuando se realizó la comparación de las diversas 

informaciones utilizada comparando sus métodos y resultados.   

Se cumplió también con el criterio de credibilidad; buscando establecer la 

confianza en la investigación mediante diversos métodos de los 

investigadores. Castillo y Vásquez (2003, p. 165-166) señalan que el criterio 

de credibilidad es la recolección de datos verdaderos expresados por autores 

que han vivido el fenómeno a estudiar. 

El criterio de transferencia es la extensión de resultados, transferencia de 

hallazgos identificados que dan origen a otros estudios Castillo y Vásquez 

(2003, p. 165-166) es empleado en nuestra ya que, uno de los mayores 

intereses de este estudio es generar la mayor información posible para que 

se pueda comparar con otros trabajos realizados. 

Reflexibilidad o Confirmabilidad es el criterio de ética del investigador, los 

resultados garantizan la veracidad del estudio. Interviene el instrumento de 

recolección de datos y objetivos del estudio (Noreña, Alcaraz, Rojas y 

Rebolledo, 2012, p. 265-268) y es empleado en las citas realizadas las cuales 

aportan la autenticidad de cada autor empleado en la investigación, así como 

la ficha de análisis de contenido, donde se detallan datos como nombre de 

autor, año de publicación, metodología, objetivos.  

3.6. Método de análisis de datos  

El método de triangulación emplea técnicas diferentes para alcanzar el 

resultado en base a la realidad problemática; analizando e interpretando 

hallazgos de diversas teorías con la finalidad de brindar esclarecer y brindar 

el entendimiento de un tema en específico al lector (Okuda y Gómez, 2005, 

p.119). En base a ello se detalla que la presente investigación empleó el 

método de triangulación de datos, con la finalidad de contrastar diversos 

resultados que obtuvieron diferentes autores presentando el mismo 

fenómeno. 
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El procedimiento para el análisis de información es de acuerdo a las 

siguientes categorías:  

-Especies 

-Impactos directos 

-Causas de degradación 

De las cuales se obtuvieron como sub categorías: Fabásceas, Malvaceae, 

Rubiaceae (para la 1ra categoría), Cambio de uso del suelo, Fragmentación 

de habitad (para la 2da categoría), Deforestación, Corrupción de tala ilegal y 

Cambio climático (para la 3ra categoría). 

Buscando información a nivel nacional empleando palabras clave para 

obtener investigaciones actualizadas en referencia a los efectos de la 

deforestación por tala ilegal. 

3.7. Aspectos éticos  

El trabajo de investigación cuenta con el respeto a la autoría de los 

investigadores que presentaron un aporte de sus investigaciones, siendo 

detallado en cada cita el nombre, año y página, tal como lo indica la norma 

ISO 690.  

De igual forma se realizó el trabajo siguiendo el lineamiento establecido por 

la Universidad Cesar Vallejo y la Resolución de Consejo Universitario N° 

0126-2017/UCV, así mismo la Guía de productos observables  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio seleccionó 100 artículos que trataron como tema a la deforestación 

de bosques por tala ilegal en Latinoamérica, siendo seleccionado del total 85; 

lo Cuales pasaron por un proceso de selección donde el filtro permitió detallar 

aún más los estudios, enfocándonos únicamente en las literaturas completas 

que presentaran los problemas específicos planteados; quedando así 14 de 

estudios literarios. 

Tabla 3: Especies forestales maderables con mayor extracción en 

Latinoamérica 

Los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas nos indican respecto 

al primer objetivo:  

ESTUDIO AUTOR PERDIDA DE 
SERVICIOS 

FORESTALES 

Especie forestal 

Degradación 

Rhizospheric 
microbial 
community of 
Caesalpinia 
spinosa (Mol.) 
Kuntze in 
conserved and 
deforested 
zones of the 
Atiquipa fog 
forest in Peru 
 

Cordero et al., 
2017, p.1 

-Uso intensivo de la tierra 
-Pérdida de biodiversidad 

Árbol de Tara 
Caesalpinia 

spinosa 
Familia: 

Fabáceas 

Effects of 
illegal logging 
on Amazonian 
medium and 
large-sized 
terrestrial 
Vertebrates 
 
 

Carvalho et al., 
2020, p.1 

-Degradación del suelo 
de la reserva 
 

No indica 

Panama’s 
illegal 

Vardeman et 
al., 2020, p. 2 

- Especies amenazadas 
de palo de rosa 

Palo de rosa 
Tipuana tipu 
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rosewood 
logging boom 
from Dalbergia 
retusa 
 

 

 

Familia: 
Fabáceas 

Experiences of 
forest 
restoration and 
forest 
management 
in the cloud 
forests of the 
of the 
kañaris 
district. 

Gomez, A., et 
al., 2016, p.1 

Degradación de suelos 
en el bosque de 
neblina 

Árbol de quina 
Cinchona 
officinalis 
Familia: 

Rubiaceae 

Retos y 
oportunidades 
de la 
reforestación a 
gran escala en 
la Amazonia 
oriental con 
especies 
autóctonas 
 

Nunes, S., et 
al., 2020, p.2 

-Déficit forestal 
-Impactos sobre el cambio 
climático 
-Recursos hídricos y 
erosión del suelo 
 

No indica 

A 
classification 
of forest 
landscape 
restoration 
projects in 
Latin America 
and the 
Caribbean 
 

Coppus, R. 
2019 

-Degradación de suelos No indica 
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Moving to 
healthier 
landscapes: 
Forest 
restoration 
decreases the 
abundance of 
Hantavirus 
reservoir 
rodents in 
tropical forests 

Pristi et al., 
2020, p.5 

- Bosque Atlántico 

 
Farm-forestry 
in the Peruvian 
Amazon and 
the feasibility 
of its 
regulation 
through forest 
policy reform 
 

Sears et al., 
2018, p.4 

- Emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Bolaina Blanc 
Guazuma crinita 

Familia: 
Malvaceae 

 
The 
socioeconomi
c determinants 
of legal and 
illegal 
smallholder 
logging: 
Evidence from 
the Ecuadorian 
Amazon 

Vasco et al., 
2017, p2 

- Chonta caspi 
Paramachaeriu
m ormosioides 

Familia: 
Fabaceae 

Past and 
present of 
ecological 
restoration in 
the Venezuelan 
context 

Mazón, M. & 
Gutiérrez, N., 
2016, p.1 

-Pérdida de cobertura 
forestal 

No indica 
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Priority Areas 
for Ecological 
Restoration 
(APREs) in 
Argentina  

Zuleta, G., et 
al., 2017, p.1 

-Pérdida de biodiversidad 
-Degradación de suelos 

No indica 

Soil 
microbiomes 
associated 
with two 
dominant 
Costa Rican 
tree species, 
and 
implications 
for 
remediation: A 
case study 
from a Costa 
Rican 
conservation 
area 

Mcgee et al., 
2019, p. 3 
 

-Dinámica biológica del 
suelo 
-Daño de biomasa 
microbiana del suelo. 
-Daño del suelo 

Cumarú 
Dipteryx 
Familia: 

Fabaceae 

Partnerships 
to prevent 
deforestation 
in the Amazon 
 
 

Jung S., y 
Polasky S., 
2016, p.1 

-Cambio de uso de la tierra 
-Emisión de carbono 

Soja 
Glycine max 

Familia: 
Fabáceas 

Integrated 
assessment of 
deforestation 
drivers and 
their alignment 
with 
subnational 
climate change 
mitigation 
efforts 
 

Bos et al., 
2010, p.2 

-Emisión de carbono 
-Degradación de bosques  

No indica 

Elaboración propia 

De los resultados tenidos en la tabla 3, sobre las especies forestales 

maderables con mayor extracción en Latinoamérica. 
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Se tiene que las especies forestales maderables más utilizadas para la 

actividad de deforestación en Latinoamérica es la proveniente de la familia 

Fabásceas, como el árbol de tara (Caesalpinia spinosa), palo de rosa (Tipuana 

tipu), chonta caspi (Paramachaerium ormosioides), Cumarú (Dipteryx) y Soja 

(Glycine max). 

Estas especies maderables son las que influyen para que ocurra el proceso de 

deforestación de diversos países de Latinoamérica; ocasionando pérdidas de 

servicios forestales, como daños en el suelo y cubierta vegetal. 

Así también, realizando una comparación de 14 investigaciones a nivel de 

Latinoamérica se obtuvo que la pérdida de servicios forestales es: Pérdida de 

biodiversidad, degradación del suelo, especies amenazadas como el palo de 

rosa, déficit forestal, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de la dinámica 

biológica del suelo. 

Ello se debe, en parte a fallas en el control de la deforestación. Los plantadores 

que forman parte de los efectos de estas actividades, los ganaderos y los 

comerciantes de madera encuentran formas de eludir los acuerdos y la 

legislación (Carvalho et al., 2019, p.1). 

De acuerdo con Cordero et al., (2017, p.1) la especie forestal en Perú que 

genera problemas de deforestación es el árbol de Tara (Caesalpinia spinosa) 

de la familia Fabáceas; esta información es respaldada por Jung S., y Polasky 

S., (2016, p.1) quien también indica que la especie forestal que es más atraída 

para que se realice la actividad de deforestación se encuentra en la familia 

Fabáceas con la especie Soja (Glycine max). 

Sin embargo, Sears et al., (2018, p.4) nos indica que la familia de especie 

forestal maderable que genera mayor deforestación en Perú es Bolaina Blanc 

(Guazuma crinita) de la familia Malvaceae. 

Por otro lado, Coppus R., (2019, p.5) demuestra que los efectos causados por 

la tala ilegal son la degradación de suelos afectando directamente a los 

pobladores indígenas dañando sus tierras de cultivos; y revertir la diversidad 



28 
 

biológica y los servicios de los ecosistemas de los efectos de la deforestación, 

también, para frenarlos y retroceder la degradación que se generó en los 

suelos, es necesario recuperar la superficie terrestre degradada y protegerlas. 

Del mismo modo, Kafy Abdulla A. et al., (2021, p.1) señala en su estudio que la 

pérdida de cobertura vegetal trae consigo derrumbes, desastres, acelera las 

emisiones de carbono, aumenta la temperatura de la superficie terrestre (LST) 

y el calentamiento global, así mismo, señala que no se debe utilizar especies 

exóticas para la restauración, puesto que esa acción implica alterar el habitad 

natural de dicha área.  

Así, lo anterior mente dicho es apoyado por Mazón, M. & Gutiérrez, N., (2016, 

p.1) quien señala que uno de los efectos es la pérdida de cobertura forestal y 

para ello la restauración ecológica como estrategia de recuperación de áreas 

degradadas es esencial, siendo clave una mayor integración de los organismos 

públicos y privados, así como ONG's. 

 

Tabla 4: Impactos directos de la deforestación en Latinoamérica. 

ESTUDIO AUTOR CAMBIO DE USO DEL 
SUELO 

FRAGMENTACIÓN DE 
HÁBITAD 

Rhizospheric 
microbial 

community of 
Caesalpinia 

spinosa (Mol.) 
Kuntze in 

conserved and 
deforested 

zones of the 
Atiquipa fog 

forest in Peru 

Cordero 
et al., 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

Cambio en la 
fertilidad química y 

biológica de los 
suelos 

 
 
 
 
 

Reducción de 
microorganismos 
rizosféricos 
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Effects of illegal 
logging on 
Amazonian 
medium and 
large-sized 
terrestrial 
vertebrates 
 

Carvalho 
et al., 
2020, p.1 

Pérdida del 30% de la 
cubierta vegetal de 

los bosques tropicales 
para uso de 
ganadería y 
agricultura 

Daños por las 

perturbaciones de la 

tala ilegal a la especie 

Tapirus terrestres 

 

 
 

Panama’s illegal 
rosewood 
logging boom 
from Dalbergia 
retusa 
 

 

 

Vardeman 
et al., 
2020, p. 2 

- -Pueblos indígenas 
bosques del este de 
Panamá 
-Comunidades 
rurales 

Experiences of 
forest restoration 
and forest 
management in 
the cloud forests 
of the kañaris 
district. 

Gomez, 
A., et al., 
2016, p.1 

Proceso activo de 
degradación 
 
 
 
  

        - 

Retos y 
oportunidades 
de la 
reforestación a 
gran escala en la 
Amazonia 
oriental con 
especies 
autóctonas 

Nunes, 
S., et al., 
2020, p.2 

Pérdida de la 
producción de cultivos 

 
 
 
 
 
 

-Perdida de la 
capacidad local de la  
biodiversidad 

A classification 
of forest 
landscape 
restoration 
projects in Latin 
America and the 
Caribbean 
 

Coppus, 
R. 2019 

- -Degradación de 
tierras indígenas 

Moving to 
healthier 
landscapes: 
Forest 

Prist et 
al., 2020, 
p.5 

Pérdida de cobertura 
forestal y la densidad 
del borde del bosque 

 

-Abundancia de 
roedores  
-Enfermedades 
zoonoticas 
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restoration 
decreases the 
abundance of 
Hantavirus 
reservoir rodents 
in tropical forests 

 
 
 

 
Farm-forestry in 
the Peruvian 
Amazon and the 
feasibility of its 
regulation 
through forest 
policy reform 
 

Sears et 
al., 2018, 
p.4 

Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
por el cambio de uso 
de la tierra   
 
 
 

-Disminución de 
productores de 
madera a pequeña 
escala 
-Disminución de 
pequeños 
productores  
 

Los 
determinantes 
socioeconómico
s de la tala legal 
e ilegal de 
pequeños 
propietarios: 
Datos de la 
Amazonia 
ecuatoriana 

Vasco et 
al., 2017, 
p2 

-  
-Explotación de 
pobladores indígenas 
que no tienen otros 
ingresos 
 
 

Past and present 
of ecological 
restoration in the 
Venezuelan 
context 

Mazón, 
M. & 
Gutiérrez, 
N., 2016, 
p.1 

Pérdida de cobertura 
forestal y cambio de 
uso del suelo 
 
 

- 

Priority Areas for 
Ecological 
Restoration 
(APREs) in 
Argentina 
in Argentina 

Zuleta, 
G., et al., 
2017, p.1 

Pérdida de 
vegetación por 
degradación  
 

- 

Soil 
microbiomes 
associated with 
two dominant 
Costa Rican tree 
species, and 
implications for 

Mcgee et 
al., 2019, 
p. 3 
 

-Pérdida de los suelos  
-Afección en la 
dinámica biológica del 
suelo 
 
 
 

Pérdida de la 
composición 

bacteriana del suelo 
y comunidad de 

hongos 
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remediation: A 
case study from 
a Costa Rican 
conservation 
area 

 
 
 

Partnerships to 
prevent 
deforestation in 
the Amazon 
 
 

Jung S., y 
Polasky 
S., 2016, 
p.1 

Deficiencia de la 
captura de gases de 
efecto invernadero en 
el suelo 
 

- 

Integrated 
assessment of 
deforestation 
drivers and their 
alignment with 
subnational 
climate change 
mitigation efforts 
 

Bos et al., 
2010, p.2 

Emisiones de carbono 
 
 
 
 
 
 
 

- 

             Elaboración propia 

Realizando una comparación de 14 investigaciones se puede observar en la 

Tabla N°4 respecto al análisis de los impactos directos de la deforestación en 

Latinoamérica se puede decir que entre los impactos directos se encuentra el 

cambio de uso del suelo y la fragmentación de habitad; quien trae consigo 

efectos en el caso del cambio de uso de suelo: Cambio en la fertilidad química 

y biológica de los suelos, Pérdida de la cubierta vegetal de los bosques, 

Proceso activo de degradación, Pérdida de la producción de cultivos, Pérdida 

de cobertura forestal, Emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio 

de uso de la tierra, Afección en la dinámica biológica del suelo, Deficiencia de 

la captura de gases de efecto invernadero en el suelo . 

De acuerdo con Sears et al., (2018, p.4) nos señala que una de las causas de 

cambio del uso del suelo es el aumento de los gases de efecto invernadero, 

esto es reafirmado por Robert M., (2002, p.14) quien indica que, uno de los 

problemas del cambio de uso del suelo es la perdida de biomasa terrestre, la 

cual ayuda a la captura de los gases de invernadero y al no encontrarse 

presente genera un incremento en la atmósfera. 
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Del mismo modo, Bos et al., (2010, p.2) apoyando lo anteriormente dicho; indica 

en su investigación que la deforestación y los cambios en el uso de la tierra 

contribuyen significativamente a las emisiones de carbono; el reducir las 

emisiones de la deforestación y la degradación forestal mejora las reservas de 

carbono. 

así también Carvalho et al., (2020, p.1) señala que entre los impactos directos 

de la deforestación en Latinoamérica se encuentra la pérdida de la cubierta 

vegetal de los bosques tropicales, señalando en su investigación una pérdida 

del 30%; esta afirmación es apoyada con lo expuesto por Prist et al., (2020, p.5) 

quien asevera que uno de los impactos directos es la pérdida de cobertura 

forestal y la densidad de los bosques. 

 

 

 

Tabla 5: Análisis de la degradación forestal ocasionada por la 

deforestación en Latinoamérica 

CAUSA DE DEFORESTACIÓN 
 

DEGRADACIÓN PAÍS AUTOR 

•  Uso intensivo de la tierra Degradación Perú Cordero et 

al., 2017 

• Tala ilegal para la 

ganadería y la agricultura 

Pérdida de la 

cubierta 

vegetal de los 

bosques 

tropicales  

Amazonia del 
Perú 

Carvalho et 

al., 2020 

•  Corrupción de tala ilegal - Panamá Vardeman et 
al., 2020 

• Tala ilegal de madera Proceso de 

degradación 

Perú Gomez, A., et 
al., 2016 

•  Incumplimiento de la Ley 

de 

Protección de la 

Vegetación  

Erosión de 
suelo 

 

Brasil Nunes, S., et 
al., 2020. 
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Nativa de Brasil 

• Suministros informales  

 

Erosión de 
suelos 

Perú Sears et al., 
2018 

• Actividades 

socioeconómicas 

• de madereros ilegales  

-Degradación 

por pérdida de 

la cubierta 

vegetal 

Ecuador Vasco et al., 
2017 

• Expansión agrícola 

• Extracción de madera  

y minería 

Pérdida de 
cobertura 
forestal 

 

Venezuela Mazón, M. & 
Gutiérrez, N., 

2016 

• Usos antrópicos 

 

 

Pérdida de 
vegetación por 
degradación 

Argentina 
 
 

Zuleta, G., et 
al., 2017 

• Actividades antrópicas 

 

Pérdida de los 
suelos 
 

Costa Rica 
 

Mcgee et al., 
2019 

• Construcción de carreteras Cambio de uso 
de la tierra 

Brasil Jung S., y 
Polasky S., 

2018 
Fuente: elaboración propia 

En la tabla 5, se muestra un análisis de los actos que generan la deforestación, 

trayendo consigo la degradación forestal en Latinoamérica; razón por la cual existe 

la perdida de grandes hectáreas de zonas forestales, siendo en Latinoamérica el 

continente en el que existen mayores actos de estas prácticas ilegales. Haciendo 

inca pie en que estas actividades traen con sigo el deterioro y pérdida de hábitat y 

biodiversidades, así como alteración en el recurso hídrico, cambios en el uso del 

suelo, contaminación ambiental y emisiones atmosféricas. (Khuc, Q., et al. 2018, 

p.129).  

En la Tabla N°5 se demuestra que la degradación forestal es ocasionada por la 

deforestación en Latinoamérica; siendo en los países de Perú, Panamá, Brasil, 

Ecuador, Argentina, Venezuela y Costa rica, la degradación causada por 

deforestación; como muestra unos ejemplos de degradación son: Pérdida de la 
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cubierta vegetal de los bosques tropicales por (Carvalho et al., 2020) causada por 

la tala ilegal para la ganadería y la agricultura, Degradación por pérdida de la 

cubierta vegetal por (Vasco et al., 2017) causada por los madereros ilegales, 

Pérdida de los suelos por (Mcgee et al., 2019) daño generado por actividades 

antrópicas en la deforestación. 

De acuerdo con Mazón, M. & Gutiérrez, N., (2016,1) entre las principales causas de 

la degradación de suelos está la deforestación por expansión agrícola, la creación 

de infraestructura, la extracción de madera y la minería; esto es corroborado con 

Gomez, A., et al., (2016, p1) quien señala que la degradación es causa de la 

deforestación por actividades de extracción de petróleo y una de las razones por la 

cual los pobladores realizan las prácticas de deforestación  

Apoyando lo anteriormente dicho por, Vardeman et al., (2020, p.2) en su 

investigación en panamá quien señala que una de las causas principales para la 

deforestación es la corrupción de tala ilegal con 98 eventos de extracción ilegal de 

cocobolo reportados en el año 2011 y en el 2014 la tala de cocobolo aumentó en un 

180% con respecto a los dos años anteriores. 
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V. CONCLUSIONES 

Se concluye que respecto al objetivo general que; los aspectos más importantes 

en el problema de la deforestación en américa Latina, son las causas directas e 

indirectas las bases de la generación de deforestación; debido a su contribución 

en el incremento de la deforestación por tala ilegal; demostrando que la causa 

directa como la la deforestación por los diversos países y las causas indirectas 

como la construcción de carreteras generando su incremento. 

✓ De acuerdo a las especies forestales maderables que influyen en la 

deforestación en Latinoamérica se puede decir que en la pérdida de servicios 

forestales está la degradación ocasionado por pérdida de biodiversidad, 

degradación del suelo de la reserva, déficit forestal, impactos sobre el cambio 

climático, recursos hídricos y erosión del suelo 

 

✓ De acuerdo al análisis de los impactos que se generan directamente por las 

prácticas de deforestación en Latinoamérica en el cambio de uso del suelo 

se destaca las emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio de 

uso de la tierra quien trae consigo la deficiencia para capturar gases de efecto 

invernadero en el suelo y las pérdidas de cobertura vegetal. 

 

✓ La degradación forestal es ocasionada por la deforestación en 

Latinoamérica, razón por la que cada vez existen menos forestales, siendo 

en su mayoría a causas antropogénicas como; tala ilegal, corrupción de tala 

ilegal, incumplimiento de las Leyes, expansiones agrícolas, extracción de 

minería; todos ellos quienes englobando las actividades antrópicas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados presentados se recomienda lo siguiente: 

1. Ampliar las revisiones bibliográficas de deforestación de bosques por tala 

ilegal en Latinoamérica ya que presenta a Brasil y Bolivia, como dos de los 

países que se encuentran dentro de los bosques más deforestados del 

mundo; por ello se busca realizar mayores informaciones para que se ahonde 

más en ello y se busque técnicas para contrarrestar la deforestación de 

versos lugares donde se presentan estas prácticas ilegales.  

2. Realizar técnicas de siembra de árboles y prácticas activas, pasivas y otros 

métodos que quizá no son muy conocidas a nivel de Latinoamérica, pero si 

se prácticas en otras partes del mundo, de tal modo que se realice un estudio 

para evaluar el aporte que este puede brindar a los problemas de 

deforestación por tala ilegal.  

3. En futuras investigaciones, se recomienda ampliar las investigaciones no 

solo en Latinoamérica, para determinar las consecuencias que genera o la 

realidad problemática que se presenta en otro continente y poder 

compararlos con los de Latinoamérica. 
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