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RESUMEN 

En el trabajo de investigación desarrollado en el bosque de Carpish se propuso como 

objetivo general Evaluar como la deforestación incidirá en la pérdida de 

biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019, la población estuvo 

conformada por los 50 habitantes que habitan en el bosque húmedo de Carpish, el 

muestro a utilizar fue de tipo no probabilístico por conveniencia del investigador, 

teniendo en cuenta que la población presenta un número muy reducido, se optó por 

considerar toda la población para conformar la muestra en estudio, el tipo de 

investigación fue cuantitativo porque se recolecto información a un número de 

personas que conforman la muestra, donde estas arrojaron respuesta y se plasmaron 

estás a tabular y obtener cuadros y gráficos para la investigación y el nivel de 

investigación fue explicativo porque se vio como la deforestación incidió en la 

pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019, viendo 

la causa efecto que existe entre las dos variables y su relación, teniendo como diseño 

en estudio de tipo explicativo, porque nos permitió ver la causa efecto de las 

variables, llegando a concluir que la deforestación incidió en la pérdida de 

biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Palabras claves. – Biodiversidad, bosque y deforestación.  
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ABSTRACT 

In the research work carried out in the Carpish forest, a general objective was 

proposed. To assess how deforestation will affect the loss of biodiversity in the 

Carpish humid forest - Huánuco 2019, the population was made up of the 50 

inhabitants who inhabit the humid forest de Carpish, the sample to be used was of a 

non-probabilistic type for the convenience of the researcher, taking into account that 

the population presents a very small number, it was decided to consider the entire 

population to make up the study sample, the type of investigation was quantitative 

because Information was collected from a number of people who make up the 

sample, where they gave a response and were captured. You are to tabulate and 

obtain charts and graphs for the research and the level of research was explanatory 

because it was seen how deforestation affected the loss of biodiversity. in the Carpish 

humid forest - Huánuco 2019, seeing the cause and effect that exists between the two 

variables and their relationship, having as an explanatory study type design, because 

it allowed us to see the cause and effect of the variables, concluding that 

deforestation had an impact on the loss of biodiversity in the Carpish humid forest - 

Huánuco 2019. 

Keywords. - Biodiversity, forest and deforestation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la Cordillera de Carpish es la puerta de entrada de la sierra hacia la selva, 

ya que estas dos regiones naturales coexisten en el valle interandino de la región 

Huánuco, lugar donde se ubica este bosque montano o bosque de neblina, conocido 

también como yunga peruana. 

La iniciativa de conservación de los bosques de la cordillera de Carpish, nace por 

iniciativa del Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO) en respuesta a las 

amenazas de deforestación que enfrentan estos ecosistemas, principalmente por 

causa de la expansión de terrenos agrícolas. Es por ello que el GOREHCO 

y naturaleza y Cultura Perú unieron sinergias para ejecutar el proyecto: 

“Establecimiento de tres Áreas Naturales Protegidas en el Bosque Montano de 

Carpish, corredor Carpish – Yanachaga en Perú”, el cual es financiado por el Fondo 

de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF). 

Mediante el establecimiento de estas tres áreas naturales protegidas a través de un 

modelo de cogestión (gestión compartida con las comunidades) se busca mitigar y 

progresivamente erradicar las amenazas existentes en estos bosques. El trabajo de los 

técnicos de Naturaleza y Cultura Perú, conjuntamente con los funcionarios del 

Gobierno Regional de Huánuco a través de la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental, enfatizarán en el fortalecimiento de capacidades de las 

localidades ubicadas a lo largo de la carretera central; a través de iniciativas 

participativas en el uso sostenible del suelo, gestión y control y vigilancia comunal 

de los recursos naturales; contando para ello con el respaldo técnico, legal y 

financiero del proyecto, asegurando de este modo el cumplimiento de acuerdos de 

conservación. A través, de estos acuerdos se logrará aplicar medidas para la 

protección de cabeceras de cuenca, desarrollo de agricultura sostenible para 

disminuir la presión sobre el bosque y la generación de ingresos económicos a través 

de un modelo de conservación productiva. 

Existen varios petitorios mineros en esta importante área. Si se deja sin protección, la 

biodiversidad de los ecosistemas de la Cordillera de Carpish estará altamente 

vulnerable a futuras intervenciones que pueden tener efectos devastadores sobre 

estos valiosos ecosistemas. Además, la destrucción de los bosques, tanto por causas 
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naturales o por presión humana (quema, tala), el cambio de uso de la tierra, la 

expansión de terrenos agrícolas para la siembra productos como flores comerciales 

de “hortensia” Hydrangea hortensia, son amenazas latentes, si no se toman acuerdos 

de conservación y medidas de manejo apropiadas. 

Cabe señalar que el establecimiento de un ACR y dos ACP coadyuvarán a 

engrandecer el gran mosaico de conservación que integran el Parque Nacional de 

Tingo María, las Áreas de Conservación Privada San Marcos, Jirishanca y Panguana, 

un fragmento de la Cordillera Azul y la Reserva Comunal El Sira, garantizando los 

procesos ecológicos y evolutivos de las especies existentes en la zona. 

El Gobierno peruano estableció desde hoy la primera Área de Conservación Regional 

del departamento de Huánuco: Bosque Montano de Carpish, una iniciativa que busca 

asegurar la protección del corredor Carpish – Yanachaga que simboliza la puerta de 

entrada de la sierra hacia la selva, en la zona central del Perú. 

El establecimiento de esta nueva ACR fue aprobado durante sesión del Consejo de 

Ministros y oficializado mediante Decreto Supremo N° 014-2019-MINAM 

publicado el 1 de enero en el diario oficial El Peruano. 

Con una extensión de 50,559.21 hectáreas, esta ACR se ubica en el distrito de 

Monzón de la provincia de Huamalies, el distrito de Mariano Dámaso Beraún de la 

provincia de Leoncio Prado, el distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco y en 

el distrito de Marías de la provincia de Dos de Mayo. 

Su objetivo es conservar los bosques montanos de los Andes Centrales, que 

almacenan el recurso hídrico de las quebradas que desembocan en el río Jarahuasi y 

Chinchao, garantizando así la provisión de este servicio eco sistémico en beneficio 

de 338,327 habitantes de las cuatro provincias que abarca esta área. 

La iniciativa de conservación de los bosques de una parte de la cordillera de Carpish 

nace por iniciativa del Gobierno Regional de Huánuco en respuesta a las amenazas 

de deforestación que enfrentan estos ecosistemas. Para la elaboración del expediente 

técnico de creación, el MINAM y el SERNANP brindaron apoyo técnico en todo el 

proceso de la elaboración de la propuesta. 
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El establecimiento de esta ACR asegura la conectividad biológica que integran el 

Parque Nacional Tingo María, las Áreas de Conservación Privada San Marcos, 

Jirishanca y Panguana, el Parque Nacional Cordillera Azul y la Reserva Comunal El 

Sira; garantizando los procesos ecológicos de las especies existentes en la zona, así 

como para incrementar la resiliencia frente al cambio climático. 

En esta ACR se registran aves endémicas del Perú como el colibrí cobrizo, la tangara 

de bufanda dorada y el cucarachero peruano, por lo que se le considera como centro 

de una gran diversidad de aves (Important Bird and Biodiversity Áreas – IBA). 

Además, esta área es hábitat de especies registradas en categorías de conservación 

nacional e internacional como el oso de anteojos, la pava andina y el hormiguero. En 

esta zona se han hallado también 78 especies de flora endémicas para el Perú, así 

como una importante variedad de orquídeas que han despertado el interés de 

especialistas en todo el mundo. 

Asimismo, el establecimiento de esta ACR fortalece la gestión participativa e 

involucramiento de los actores locales (comunidades campesinas, caseríos y centros 

poblados), mediante el desarrollo de actividades económicas sostenibles orientadas al 

turismo rural comunitario. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema  

En la presente investigación se podrán identificar unos de los problemas que 

actualmente cruza la ciudad de Huánuco es la deforestación en su bosque 

natural de Carpish, con exactitud en la comunidad de San Pedro de Carpish, 

la zona se caracteriza por ser un bosque nuboso, cuyas cualidades lo han 

destacado por su gran vegetación y con un habitad con diferentes especies de 

fauna y flora. En 1961 ya existía un aproximado de 250 tipos de orquídeas, y 

actualmente solo se reconoce 30 tipos de orquídeas. Las estadísticas sobre la 

deforestación del bosque son muy preocupantes porque los bosques de 

neblina; son escasos en el mundo y nuestro país es privilegiado al contar con 

uno de éstos. 

Por la deforestación de este espacio natural, no solo se pierde la 

biodiversidad, sino que también se afecta el transporte, se incrementan los 

derrumbes y la pérdida de suelo por la baja cobertura de las laderas 

colindantes con la carretera central. El bosque es fuente de vida, y la vida 

genera esperanza. Un recurso amenazado por el ser humano, indiferente a los 

peligros de nuestro ecosistema. Santillana (2006), se refiere a que la 

deforestación o tala es un proceso muchas veces causado por la acción 

humana en el cual se destruye un área de bosque. 

Xavier (2018), afirma que la deforestación es un resultado directo de los 

impactos humanos sobre la naturaleza, en particular debido a la tala de la 

industria maderera o la quema de bosques, así como el desmonte de tierras 

para la agricultura, la minería y la agricultura. 

La deforestación causa estragos en los bosques y selvas de la tierra, causando 

severos daños a la calidad del suelo. Los bosques todavía cubren alrededor 

del 30% del área del mundo. 

La deforestación sin una reforestación efectiva conduce a la destrucción 

severa del hábitat, la pérdida de biodiversidad y la sequía. Tiene un efecto 

negativo en la fijación de dióxido de carbono (CO2). Las áreas deforestadas 
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no sufren erosión del suelo y, a menudo, sufren una degradación ineficaz del 

suelo. 

Los factores que conducen a la deforestación generalizada incluyen: el olvido 

medieval y la ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor organizacional, 

el manejo irresponsable de los bosques y las malas leyes ambientales. 

Las razones para talar árboles no son muchas, pero la mayoría de ellas no 

tienen nada que ver con el dinero o la necesidad del agricultor de mantener a 

su familia. La principal causa de la deforestación es la agricultura. Los 

agricultores talan los bosques para hacer más espacio para los cultivos o para 

el pastoreo del ganado. A menudo, un gran número de pequeños agricultores 

talan acres de bosque para mantener a sus familias, mediante la tala y fuego 

en un proceso denominado «agricultura de roza y quema». 

Las operaciones de tala comercial, que proporcionan productos de madera y 

pulpa al mercado global, también incluyen la tala de innumerables bosques 

cada año. Los madereros, incluso de forma subrepticia, también están 

construyendo caminos en bosques cada vez más distantes, lo que lleva a una 

mayor deforestación. Los bosques y selvas también son víctimas del continuo 

desarrollo urbanístico. 

No todas las consecuencias de la deforestación son intencionales. Algunas 

son causas humanas y factores naturales, como los incendios forestales y el 

pastoreo excesivo, pueden impedir el crecimiento de nuevos árboles en el 

bosque. 

La deforestación tiene muchos efectos nocivos sobre el medio ambiente. El 

impacto más grave es la pérdida de hábitat para millones de especies. El 70% 

de los animales y plantas viven en los bosques de la tierra y muchas especies 

no pueden existir sin árboles y plantas porque la deforestación destruye su 

medio ambiente. 

La deforestación es un factor que contribuye al cambio climático. Los suelos 

de los bosques que están húmedos, pero sin un dosel se marchitarán 

rápidamente. Los árboles también ayudan a mantener el ciclo hidrológico al 

devolver el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen este 
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papel, muchos bosques y bosques podrían convertirse rápidamente en 

desiertos áridos. 

La remoción de la capa superior del suelo cubre los bosques y matorrales con 

sus cubiertas naturales, bloqueando la luz solar durante el día y atrapando el 

calor durante la noche. Esta perturbación contribuye a los cambios extremos 

de temperatura, que pueden ser perjudiciales para las plantas y los animales. 

Los árboles juegan un papel importante en la absorción de gases de efecto 

invernadero. Tener menos bosques significa liberar más gases de efecto 

invernadero a la atmósfera y acelerar el cambio climático. 

En las diversas naciones, la tala ilegal de árboles origina la extinción de 

especies, generando cambios climáticos en la zona y ocasionando el 

desplazamiento de la población humana y animales. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación  

La presente investigación es necesaria y se justifica en identificar los efectos 

negativos que se tiene por la deforestación; así mismo, resaltar el rol que 

cumple la zona de Carpish constituyendo un importante lugar y abundante en 

flora y diversidad de especies vegetativas así mismo el refugio de aves que 

actualmente se tiene, es por ello su cuidado debe ser estricto, debido a que se 

encuentra flora y fauna endémica (flora y fauna propios del lugar), el cual el 

estado actual se encuentra dentro del ámbito de la propuesta del área de 

Conservación Regional Bosque Montano de Carpish. 

Cabe señalar que el gobierno regional de Huánuco está trabajando para 

proteger el área y se ha establecido el comité de seguimiento de acuerdo con 

la decisión. 

La trascendencia de este trabajo radica en que la ciudad de Huánuco es una 

región del Perú con diversos suelos ecológicos, ambientes montañosos y 

selváticos, donde el majestuoso bosque de carpas es un lugar importante. 

Biológicamente porque tiene una fauna y composición de plantas muy 

singular. Hay aves endémicas que viven solo en Perú. Además, existen 78 

especies de plantas que son endémicas del Perú, de las cuales 30 son 

endémicas de esta región. Debido a la asombrosa riqueza y singularidad de su 

biodiversidad, el Carpish es muy conocido entre científicos y ornitólogos 
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aficionados, además de realizar aportes y recomendaciones para su 

conservación. 

1.3. Viabilidad de la investigación  

La investigación fue viable porque el investigador conto con todos los 

recursos económicos, materiales y humanos para poder desarrollar y ejecutar 

el proyecto de tesis. 

El tema en estudio se encontró amplia información el cual facilito el 

desarrollo de la tesis.   

1.4. Formulación del problema de investigación general y específico 

1.4.1    Problema general 

• ¿En qué medida la deforestación incidirá en la pérdida de 

biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019? 

1.4.2    Problemas específicos 

• ¿En qué medida la quema forestal incidirá en la introducción de 

cultivos agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 

2019? 

 

• ¿En qué medida la Implementación de guardabosques incidirá en 

el cuidado del bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019? 

 

• ¿En qué medida la deforestación incidirá en la desaparición de 

animales silvestres en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 

2019? 

1.5. Formulación del objetivo de investigación general y específico 

1.5.1    Objetivo general 

• Determinar como la deforestación incidirá en la pérdida de 

biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 
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1.5.2    Problemas específicos 

• Determinar como la quema forestal incidirá en la introducción de 

cultivos agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 

2019. 

 

• Conocer como la implementación de guardabosques incidirá en el 

cuidado del bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

 

• Conocer como la deforestación incidirá en la desaparición de 

animales silvestres en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 

2019. 
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CAPÍTULO II  

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. Formulación hipótesis de investigación general y específico 

2.1.1    Hipótesis general 

• HiG. La deforestación incidirá en la pérdida de biodiversidad en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• HoG. La deforestación no incidirá en la pérdida de biodiversidad 

en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

2.1.2    Hipótesis específicos 

• Hi1. La quema forestal incidió en la introducción de cultivos 

agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• Ho1. La quema forestal no incidió en la introducción de cultivos 

agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• Hi2. La implementación de guardabosques incidió en el cuidado 

del bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• Ho2. La implementación de guardabosques no incidió en el 

cuidado del bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• Hi3. La deforestación incidió en la desaparición de animales 

silvestres en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

• Ho3. La deforestación no incidió en la desaparición de animales 

silvestres en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

Variables 

Variables independientes 

• La deforestación  

Variable dependiente  

• Pérdida de biodiversidad  



18 
 

2.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variable Independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

La deforestación  

. 

Daños ambientales   

Pérdida paisajista  

Extracción de madera  

Expansión de 

población  

Quema forestal 

Erosión de suelos 

Introducción de 

agricultura 

Introducción de 

cultivos de la  hortensia 

Variable Dependiente 

 

Pérdida de 

biodiversidad  

 

 

Implementación de 

guardabosques  

Manejo sostenible del 

bosque 

Cuidado del bosque 

natural 

Conservación de 

bosques 

Pérdida de flora y fauna 

Retiro de animales 

silvestres  

Desaparición de flora 

natural 

Desaparición de aves 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Definición operacional de las variables  

Bosque 

Diccionario de la lengua española (2015), Un bosque es un ecosistema cuya 

flora se compone principalmente de árboles y arbustos.  

Pregitzer, K. y Uskirchen, S. (2004) reportan que estas comunidades de 

plantas cubren grandes áreas del mundo y sirven como hábitats para animales, 

reguladores de flujos hidrológicos y conservación de suelos, y constituyen 

uno de los aspectos más importantes de la biosfera terrestre. Aunque a 

menudo se los considera consumidores de dióxido de carbono atmosférico, 

los bosques maduros son casi neutros en carbono, y solo los bosques 

perturbados y jóvenes sirven como consumidores. 

Conservación  

Del latín conservatio, la conservación es la acción y efecto de conservar 

(preservar, tratar o conservar algo, la continuación de una costumbre). El 

término tiene aplicaciones en la naturaleza, los alimentos y la biología, entre 

otros. 

Biodiversidad  

diversidad biológica o biodiversidad es la diversidad de formas de vida en el 

planeta, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte, así como la diversidad dentro de cada 

especie, entre especies y ecosistemas. 

Flora  

La flora es el conjunto de especies de plantas que habitan en un hábitat, 

mientras que la fauna es el conjunto de especies animales que viven en un 

área geográfica, son específicas de un período geológico o se pueden 

encontrar en un área en particular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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Fauna  

La fauna son un grupo de animales que viven en un área geográfica, son 

específicos de un período geológico o se pueden encontrar en un ecosistema 

particular. La zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los 

animales.  
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CAPÍTULO III 

 MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes  

INTERNACIONALES 

Romero, Diego (2012) presentó su tesis denominada LA DEFORESTACIÓN 

EN LA DEGRADACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL SECTOR DE 

LA PARROQUIA FÁTIMA DEL CANTÓN PASTAZA. Considero como 

objetivo general: determinar las causas de la deforestación y su impacto en la 

pérdida de biodiversidad en la diócesis de Fátima del cantón Pastaza. 

Después de investigar, puede concluir diciendo: 

● Según los encuestados el 73,85 indicaron que el incremento de la tala 

causa deforestación en la zona, y no se encuentra bajo supervisión de 

alguna entidad; la tala fue siempre, imperceptible y descontrolada, en 

la que las especies más valiosas (caoba, ciprés, ciprés, roble colorado, 

sicómoro, laurel, guayacán) se perdían sin un programa de 

restauración y constituyendo así especies madereras en peligro de 

extinción. Así mismo han desaparecido los animales (Armadillos, 

Guantas, Agutes, Bagrians, Monos Lanudos, Karachama, Sardinas, 

Langosta, Bocachicus, etc.). 

● Conscientes de los efectos de la deforestación, las autoridades de la 

parroquia de Fátima han participado en el 83,33% de la tala de árboles 

para expandir la agricultura, la ganadería y la comercialización de 

maderas valiosas, y también son conscientes de la diversidad de 

plantas y animales que ya existen y los que están en peligro de 

extinción sin implementar programas para preservar la biodiversidad. 

● Algunas de las personas que residen en la Diócesis de Fátima 

utilizaron el 60% de diferentes tipos de plantas y animales 

indiscriminadamente, luego de la destrucción de la biodiversidad y su 

uso insostenible, estos residentes fueron abandonados y devueltos a su 

finca a su estado anterior debido a su abandono, pero ahora no por el 

proceso de regeneración, es decir los bosques fueron retirados de la 

finca. 
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●  El 80% de los agricultores y ganaderos dicen que la Diócesis de 

Fátima ha sido deforestada y una de las razones es la falta de 

vigilancia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, 

como el Ministerio del Medio Ambiente y la policía a través de la 

UPMA. (Unidad de Protección Ambiental), además de la falta de 

proyectos de reinversión económica para la población, esto ha 

impedido la tala de buenos árboles. 

● La Policía Nacional a través de la UPMA (Unidad de Protección del 

Medio Ambiente) no pudieron cumplir con las disposiciones de la ley, 

debido a la escasez de policías de tiempo completo en el condado de 

Pastaza; debería mostrar que otros colegas encargados de hacer 

cumplir la ley no están familiarizados con los procedimientos 

policiales para monitorear la vida silvestre. 

● El 87,69% de los pobladores del sector de Fátima mantienen una 

inclinación por la cooperación y participación en programas de 

capacitación y proyectos ambientales para rehabilitar varias fincas 

deforestadas. 

 

Torracchi, José (2015) realizo la investigación titulada “DEFORESTACIÓN 

Y PÉRDIDA DE HABITAT EN BOSQUES DE MONTAÑA EN LA 

CUENCA ALTA DEL RIO ZAMORA (LOJA, ECUADOR)”. En donde 

considero como objetivo general, estudio del efecto de la deforestación y 

fragmentación forestal en las regiones montañosas de la cuenca del río 

Zamora, sobre la composición y estructura de la diversidad de plantas, 

líquenes y hepatofitos presentes en el tipo de vegetación. esta cosa. 

Los resultados mostraron una prueba de deforestación y una fuerte 

fragmentación forestal, afectando directamente a la diversidad para mantener 

a estos ecosistemas, especialmente los de South Ecuador. Se sobrescribe que 

la deforestación se ha producido por un período de tiempo extremadamente 

corto, colocando algunos de los componentes de eco de los sistemas más 

importantes, como los Páramos, en el borde de la desaparición. Es más 

alarmante que las tendencias negativas observadas durante la segunda hora de 

la investigación y aún hoy activas, quizás a un precio más alto (observación 

personal). Es una prioridad de emergencia, entonces resaltar y transmitir esta 
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tendencia de destrucción y deforestación, es el primer paso para atacar 

problemas de conservación graves que implica, políticos y cuellos locales 

orientales, especialmente ahora la cuenca de Río Zamora recientemente 

nombrada la Reserva de la Biosfera Podocarpus - Condor.  

NACIONALES 

Urquiza, José y Burga, Manuel (2016) presentaron la tesis llamada 

“INCREMENTO DE LA DEFORESTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 

EN LA PÉRDIDA DE BIOMASA EN LOS BOSQUES DE LA 

PROVINCIA ALTO AMAZONAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, 

2000-2014”. El trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar el incremento de la deforestación y sus consecuencias por la 

pérdida de biomasa en los bosques de la región Loreto durante los años 2000-

2014. Concluyendo en: 

● La deforestación periódica en los bosques de las provincias de Loreto: 

294.793,18 hectáreas; La provincia de Alto Amazonas tiene el valor más 

alto con 78.878,83 hectáreas, que es el 26,76% de la superficie total; 

Mientras que el valor más bajo se ubica en la provincia de Putumayo con 

una superficie de 7879,41 hectáreas o 2,67%. 

● La provincia de Alto Amazonas registró el mayor valor agregado de 

deforestación en el período 2000-2014 con una superficie de 78.878,83 

hectáreas. El valor más bajo es la provincia de Putumayo con una 

superficie de 7879,41 hectáreas. 

● La pérdida de biomasa por deforestación según Saatchi et al. (2011), es 

de 51.230.556,52 toneladas, de las cuales la provincia Alto Amazonas 

tiene el mayor valor con 11.861.190,11 toneladas (23,15%); En tanto, la 

provincia de Putumayo registró el valor más bajo con 17.18628,28 

toneladas (3,35%). 

● La pérdida de biomasa por deforestación según Baccini et al. (2012), con 

un incremento de 48.954.072,59 t, la provincia de Alto Amazonas 

registró el mayor valor con 1.278.8384,09 t (26,12%); Mientras que la 

provincia de Putumayo registró el menor valor con 1.788.156,84 

toneladas (3,65%). 
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● La pérdida de carbono debido a la deforestación según Saatchi et al. 

(2011), reportaron un total de 25.615.278,26 tC. Además, el valor más 

alto lo tiene la provincia de Alto Amazonas con 5.930.095,05 tC 

(23,15%); Mientras que el municipio de Putumayo presentó el valor más 

bajo con 859.314,14 tC (3,35%). 

● La cantidad de carbono perdido debido a la deforestación según Baccini 

et al. (2012), con un total de 26.438.416,41 tC. De igual forma, la 

provincia de Alto Amazonas presentó el mayor valor con 6.394.192,05 

tC (24,19%); Mientras que el valor más bajo se presentó en la provincia 

de Putumayo con 836366,73 tC (3,16%).  

León, Fanny (2019) desarrollo la tesis “EFECTOS AMBIENTALES POR 

DEFORESTACIÓN DEL BOSQUE SECO ´EL ALGARROBAL´DE 

CONACHE – LAREDO, 2016”. El objetivo del estudio fue determinar los 

efectos ambientales de la deforestación en el bosque árido “El Algarrobal” de 

Conache. Llegando a las conclusiones: 

● El muestreo mostró 140 árboles/ha, reflejando este bosque disperso 

con pocos individuos, que ha perdido el hábitat de las especies 

silvestres nativas de la zona. 

● Reducción de 17 árboles/ha. de 2006 a 2016, al respecto, se puede 

concluir que existe una relación directa entre la pérdida de individuos 

de Prosopis pallida y la pérdida de biodiversidad, así como la 

reducción del secuestro de dióxido de carbono y gases de efecto 

invernadero (GHD). 

● La disminución de la población de Prosopis pallida entre 2006 y 

2016 se debe a la tala ilegal, que impide una regeneración rápida y 

provoca la pérdida de tierras forestales adecuadas debido a la 

reducción de la materia orgánica. 

● El bosque ha sido objeto de deforestación y en proceso de erosión del 

suelo y desertificación, por lo que concluimos que hay menos dióxido 

de carbono en la atmósfera y se produce menos oxígeno, provocando 

la degradación del bosque. 

● La fauna silvestre está presente en cantidades reducidas, debido a la 

pérdida de hábitat, lo que ha provocado la ausencia de algunas aves, 

mamíferos y reptiles. 
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LOCALES 

Reátegui, G. (2013) en su tesis “EFECTO DE LA TALA Y QUEMA EN 

LOS MACROINVERTEBRADOS DEL SUELO EL SECTOR SUPTE SAN 

JORGE -TINGO MARÍA, PERÚ”, Su objetivo es determinar los efectos del 

cultivo de tala y quema en la ecología del suelo de Tingo María, Perú. en el 

que se concluyó: 

● ● El índice de Shannon - Wiener Simpson muestra que el valor 

residual del bosque es mayor, el valor intrínseco y el valor de 

Simpson en la región mineral disminuyen en 15 días, similar al 

Shannon - Wiener en la región forestal con un tiempo de corte de 111 

días. Los grupos taxonómicos en el bosque restante fueron los más 

altos (13), seguidos por los grupos taxonómicos después de 15 días (7) 

y la misma área aumentó después de un período de 111 días (8). La 

densidad fue mayor (627,2°-2) en el bosque remanente, seguida de 

una disminución en el contenido de aserrín después de 15 días (336 

pt-2) y después de un período de 111 días (294,4 pt-2). 

● Los valores más altos se encuentran en el índice de Shannon-Wiener y 

los valores justos en los suelos de sílex después de la combustión, 

mientras que los valores de Simpson aumentan en los minerales 

decrecientes a los 111 días. Los grupos de clasificación y densidad 

disminuyeron con la actividad de combustión, que mostró mayor 

pérdida en la profundidad del suelo 0-10 cm. 

 

Laurente, M. (2007) presento la tesis titulada "MEDICIÓN DE 

DEFORESTACIÓN E INDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA 

NORMALIZADA, MEDIANTE PERCEPCIÓN REMOTA EN LA 

MICROCUENCA RIO SUPTE". El objetivo general del estudio es 

determinar la tasa de deforestación en la subcuenca del río Supte, utilizando 

técnicas de teledetección. Finaliza con las siguientes conclusiones: 

● La corrección geométrica obtuvo valores dentro del rango permisible 

de la evaluación multi tiempo, con RMS 25,2 m y 23,2 m para los 

años 1990 y 2005. 
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● Los procesos de corrección atmosférica y sombreado atmosférico 

resultaron en grandes efectos visuales a diferencia de la imagen 

original.  

● La validación de los resultados de la clasificación numérica, 

especialmente para 2005, tiene una precisión global del 82 % y un 

índice kappa de 0,79, lo que indica la calidad de la clasificación.  

● La tasa de deforestación para la microcuenca del río Supte, está sobre 

los 34,80 ha por año y la pendiente de la curva es negativa, asumiendo 

el proceso de pérdida de la cobertura boscosa.  

● El índice de vegetación NDVI muestra la pérdida de cobertura vegetal 

en 2005 en comparación con 1990, además no es un indicador 

medible y los resultados obtenidos valen la pena visualmente. 

 

3.2. Bases teóricas  

3.2.1. La deforestación  

La deforestación es la remoción total o parcial de árboles para dejar 

espacio al área resultante para la agricultura, la ganadería u otros 

fines. Este diseño no tiene en cuenta la pérdida de espacio arbóreo por 

remoción parcial, ni el aclareo selectivo de la madera, ni cualquier 

otra forma de deterioro (PNUMA, 2008).  

La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde bosques a 

manos del hombre. La gente usa la madera para producir muchos 

productos en busca de sus necesidades individuales o sociales.  

La madera también se utiliza como combustible o leña para cocinar y 

calentar. Además, en las áreas rurales las actividades económicas 

requieren espacio para criar ganado o cultivar diversos productos. Esto 

ha creado grandes presiones sobre el bosque (PNUMA, 2008). 

Cuando el bosque sea talado, las criaturas que viven allí no tendrán 

dónde esconderse. Casi siempre los animales, plantas y otros seres 

vivos murieron o tuvieron que ser trasladados a otro bosque. Destruir 

el área verde ocasiona la extinción de muchas especies que viven en 

él. Algunos de ellos son desconocidos para los humanos. Muchas 
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especies se pierden día a día y desaparecen del planeta para siempre 

(PNUMA, 2008). 

Podemos definir la deforestación como el proceso de despojo de 

plantas y árboles del terreno forestal, es decir, de su vegetación. Los 

bosques cumplen funciones valiosas en la naturaleza y su pérdida es 

perjudicial para el medio ambiente y también contribuye al cambio 

climático, ya que los árboles absorben carbono a medida que crecen.  

3.2.2. Consecuencias de la deforestación 

Juste, Ir. (2019) refiere las siguientes consecuencias de la 

deforestación: 

Alteración el ciclo del agua 

Los árboles atraen la lluvia y los bosques son una parte importante del 

ciclo del agua. Por ello, debido a la pérdida de masas boscosas, la 

actividad del agua en la zona cambia, ya que se traslada a otras partes 

de la vegetación. 

Desertificación  

De hecho, el más peligroso de ellos es la tala aleatoria o incontrolada, 

además de los incendios provocados, porque sin una posterior 

forestación y una adecuada gestión forestal, la zona se convertirá en 

un desierto. 

3.2.3. Pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo 

La deforestación lleva a la destrucción de ecosistemas, pérdida de 

biodiversidad y tierras áridas. Además, se evita la fijación de dióxido 

de carbono (CO2), que contribuye al cambio climático. Las áreas 

deforestadas tienden a erosionar el suelo y eventualmente se 

convierten en tierras improductivas. Esto significa que ninguna planta 

crece y no se usa como alimento y refugio para los animales o para 

cultivar alimentos. Pérdida de una gran cantidad de área forestal 

cambio climático global 

A medida que desaparezcan los bosques y las selvas, como hemos 

demostrado, los ciclos del agua y las temperaturas cambiarán en la 

región y en todo el mundo. Como resultado, se han agregado otras 

medidas para acelerar el calentamiento global y el cambio climático. 
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3.2.4. Biodiversidad 

Dorado, A. (2010) cita la definición más aceptada de biodiversidad, la 

que se adoptó en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica en 

1992: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad abarca, por tanto, 

la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. 

Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros 

en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o 

ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada 

especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto. 

3.2.5. Los tres elementos de la biodiversidad  

La biodiversidad se puede clasificar en tres niveles o factores 

distintos, pero estrechamente relacionados. Estos son: la diversidad 

ecológica o espacial. Diversidad de especies, también conocida como 

diversidad de organismos, diversidad genética. Estos tres elementos de 

la biodiversidad están organizados jerárquicamente, así que primero, 

la diversidad espacial, incluyendo esta diversidad en especies, y esta 

diversidad genética, como si fueran muñecas rusas.  

● La diversidad de espacios incluyendo los ecosistemas como 

núcleo central. Son grupos de plantas, animales, hongos, 

animales, microorganismos y su medio físico, interactuando entre 

sí como una unidad funcional; Por eso se les llama "ecosistemas". 

Para entender un poco mejor, podemos comparar un ecosistema 

con una ciudad. Son las relaciones de cada uno de sus grupos, en 

este caso un equivalente de especie, entre sí y con su entorno 

físico, las que hacen posible la coexistencia.  

● La diversidad de especies incluye organismos con características 

comunes. En este caso, la especie forma su núcleo. Sin embargo, 

también incluye otros grupos más pequeños, como subespecies y 

poblaciones, así como otros grupos más grandes de especies con 

características comunes a géneros, familias o clases. En este 
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componente de la biodiversidad, por ejemplo, los chimpancés son 

considerados una especie, pero también es posible que los 

individuos de esta especie formen grupos distribuidos por todo el 

planeta, y ampliando nuestros horizontes, incluiremos en el grupo 

a chimpancés con orangutanes, lémures o humanos. de primates. 

● La diversidad genética abarca elementos del código genético de 

cada organismo y su diversidad entre individuos dentro de una 

población y entre grupos de una misma especie. Así, por ejemplo, 

la diversidad genética de la especie humana va desde diferencias 

entre diferentes grupos étnicos, hasta diferencias entre individuos. 

3.2.6. El valor de la biodiversidad  

Cuando hablamos del valor de la biodiversidad, no solo nos referimos 

a su valor monetario, sino también a su papel en el mantenimiento de 

la felicidad humana. Y no podemos olvidar su valor en cualquier uso 

que le demos. Es importante conocer el valor de la biodiversidad y su 

relación con nuestro bienestar, porque nuestros esfuerzos para 

conservarla deben ser proporcionales a su valor y sus servicios, y el 

servicio que nos brinda.  

3.2.7. Daños ambientales 

Podemos partir de la definición de Karl Larenz (1959), según la cual 

el daño constituye “un ataque, posterior a un evento o cambio adverso, 

o un evento particular, que una persona debe experimentar”. Almas: 

bienes naturales, ya presentes en sus posesiones, ya presentes en su 

herencia”. 

Por su parte, Juan Carlos Henao (1998) afirma que el daño “es una 

reducción de la propiedad que sufre el perjudicado” y se fundamenta 

en que todo daño tiene carácter lesivo. Propiedad, haya firmado o no 

esa propiedad. Instrumentos. o inmaterial.  

3.2.8. Definición de daño ambiental 

Pérez J. y Gardey, A. (2018) sugieren que la noción de destrucción 

ecológica se utiliza para referirse a un ataque a las condiciones de la 

naturaleza. El daño ambiental a menudo es causado por la 

contaminación. 



30 
 

 

Para evaluar la magnitud de un determinado daño ambiental, es decir, 

cuánto vulnera el área o de las personas afectadas por él, se toma 

como referencia el caso base y se realizan comparaciones. Usando 

datos medibles, como los siguientes: 

− El número de individuos y su presencia o densidad de 

población 

− Escasez y amenaza de hábitats o especies degradadas en el 

medio ambiente. 

− El papel de los sitios o individuos, particularmente en relación 

con la conservación de hábitats o especies degradadas. 

− La capacidad de recuperar los recursos que han sido dañados 

por el medio ambiente. 

− Efectos de los daños sobre la salud humana.  

Para que el daño ambiental sea significativo es necesario que: las 

diferencias no alcancen las fluctuaciones naturales que se consideran 

normales para el hábitat o la especie afectada; cambios en respuesta a 

causas naturales; Perturbaciones causadas por especies o hábitats 

altamente resilientes en un período de tiempo relativamente corto. 

Algunos casos de daño ambiental pueden considerarse "legítimos"; 

Por ejemplo, porque las evaluaciones ambientales se realizan con el 

objetivo de asegurar la biodiversidad. 

3.2.9. Incendios forestales  

Plana Bach, E. et al (2016) explican que, Los incendios forestales son 

provocados por la quema de la vegetación del territorio a partir de 

incendios de causas naturales o provocadas por el hombre. Un 

incendio forestal se define como la propagación descontrolada del 

fuego sobre la vegetación a su paso (árboles, arbustos, pastos y/o 

cultivos). Aunque fuego y fuego suelen usarse indistintamente, el 

primero es el elemento y el segundo su apariencia, del mismo modo 

que se distingue la nieve de las avalanchas o el agua de una 

inundación. El tipo de combustible ayuda a distinguir entre 

incendios/incendios urbanos, incendios forestales e incluso incendios 

agrícolas, ya que solo afectan a los campos de cultivo. En cambio, 



31 
 

 

generalmente nos referiremos a fuego para referirnos a un fuego que 

arde de manera controlada, ya sea en bosques, pastizales o campos 

agrícolas.  

3.2.10. Tipos de incendios 

La comisión Nacional Forestal de México, divide los incendios 

forestales en tres tipos: 

Incendios Superficiales. 

Cuando los incendios se extienden horizontalmente por la superficie 

de la tierra y alcanzan una altura de un metro y medio, se denominan 

incendios superficiales. Estos factores afectan tanto a los combustibles 

vivos como a los muertos como pastizales, hojas, ramas, ramitas, 

arbustos o árboles jóvenes que se regeneran de forma natural o 

plantados, bosques, tocones, humus, etc. 

Incendios de Copa o Aéreos 

Pero los fuegos más destructivos, peligrosos y difíciles de controlar 

son los fuegos cortados o aéreos, donde las llamas devoran toda la 

vegetación. También parte de la superficie, pero en este caso el fuego 

primero se eleva sobre el suelo y se propaga en una dirección vertical 

continua, es decir, trepa por la vegetación dispuesta para desempeñar 

el papel de combustible. 

3.2.11. Tala ilegal y madera informal 

Andaluz, Carlos (2004) señala que la tala ilegal es cualquier uso de los 

recursos madereros en violación de las normas de tala, mientras que el 

comercio ilegal de madera incluye las transacciones comerciales. 

Si bien no existe una definición específica en ninguna normativa 

nacional sobre esta materia (Ley 27308 y sus disposiciones, así como 

normas complementarias), se entiende en la ley que todo lo permitido 

por la ley es posible y que lo prohibido por la ley es ilegal. Recuerde, 

también, que no todo lo que es ilegal siempre es sancionado, no todo 

lo que es legal es siempre sustentable, y que el registro legal de 

árboles no significa manejo forestal. La tala ilegal debe entenderse 

como una actividad realizada en violación de las normas legales 

aplicables. Andaluz, Carlos (2004) considera que esto es una violación 
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a la prohibición absoluta de tala, así como a los procedimientos de 

registro establecidos. 

3.2.12. La tala ilegal en el Perú 

Bedoya, E. & A. Bedoya (2005) menciona que la tala ha sido una 

actividad típica de la Amazonía peruana desde principios de 1900, 

dijo que el trabajo se ha incrementado dramáticamente, impulsando el 

impulso de la explotación maderera y maderera. 

Con el agotamiento de los recursos naturales, la industria maderera se 

está trasladando rápidamente a otras áreas. Este proceso se inició en 

Perú durante la década de 1960 en las cuencas del bajo Urubamba y 

alto Ucayali, y continuó durante las décadas de 1980 y 1990, hasta la 

parte alta de estas cuencas, Madre de Dios y Loreto. La tala ilegal y la 

sobreexplotación afectan gravemente a la institucionalidad forestal y 

al principio de autoridad del Estado peruano; Sostenibilidad 

económica de las concesiones forestales, así como de los procesos de 

formalización de la industria e implementación de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre N° 27308.  

Tala y el comercio ilegal de productos de madera no fomentan la 

inversión privada en los planes de gestión; Crea graves impactos 

ambientales y sociales, crea una financiación fiscal y fiscal, una red 

compleja de actores sociales y políticos relacionados con la 

corrupción y las actividades ilegales de otras relacionadas. 

En los últimos 30 años, el desarrollo del sector forestal en Perú tiene 

precaria; En parte, debido a la implementación incompleta de la Ley 

Forestal No. 21147, cooperando con la existencia de un sistema de 

gestión de recursos forestales limitado y vulnerable, y la presencia de 

un especulador y la industria de la oportunidad, contribuyeron a 

institucionalizar un régimen de sobreexplotación de bosques 

domésticos. Los recursos y la población de personas que viven en el 

bosque. El vientre los bosques son accesibles por el centro de Selva, 

Ucayali, Iquitos, Huánuco y San Martín, y antes de aumentar la 

demanda de caoba a nivel internacional, los grupos industriales se 

trasladaron a la Madre de Dios, esta área, aunque las invasiones 

continuas de las personas no oficiales. Máquinas de extracción, 
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siempre hay áreas con la mayor extensión de bosques tropicales y más 

tropicales primarios en la biodiversidad global.  

Cabillaux y Chirinos (2003), señalaron que de 1998 a 1999, el director 

de la Agencia Agraria de Tahuamanu emitió 118 contratos forestales 

ilegales para la madre de Dios en un área de aproximadamente 

100,000 sin permiso para la silvicultura. Es probable que este hecho 

marque el comienzo de una serie de conflictos y anomalías derivadas 

del uso de los recursos forestales de madera, el conflicto solo el día no 

puede encontrar una solución definitiva, y esto significa perder a las 

personas de la red en muchos casos desconocidas como resultado de 

violencia en el bosque; Una amenaza potencial para la supervivencia 

de la población indígena en aislamiento voluntario; Pérdida de los 

recursos forestales del patrimonio nacional; Comité de Criminales 

contra propiedades públicas y privadas; y contra la seguridad de los 

ciudadanos; Manipulación política y económica de los parques 

industriales de madera; Desintegración social de la zona del 

Amazonas; La combinación peligrosa de actividades de madera ilegal 

para otras personas ilegales es el tráfico de drogas y los grupos 

patrocinadores para derrocar, y la amenaza de aumentar fuertemente a 

la paz y el desarrollo de los amazonas. 

3.2.13. Volumen estimado de tala y comercio ilegal de maderas en el Perú 

CNF, AIDER & UNALM (2005) sostiene que, en los últimos cuatro 

años, la tala y el comercio ilegales en Perú han aumentado de manera 

alarmante. Determinar la verdadera escala y el verdadero valor de esta 

actividad ilegal no es una tarea fácil porque la información sobre la 

producción legal es inconsistente.  El carácter punitivo de la actividad, 

la aparente retención de información perjudicial, así como el uso de 

múltiples mecanismos para legalizar la madera antes de que entre en 

la cadena de comercialización. Sin embargo, varios estudios sugieren 

estimaciones de la magnitud de este problema.  

El Consorcio Cámara Nacional Forestal-AIDERUNALM (2004) 

señala: “En Perú, se estima que las operaciones de tala ilegal extraen y 

venden más de 60.000 metros cúbicos de madera cada año, lo que 

representa un valor de mercado de US$72 millones. 
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El Centro de Investigación Forestal (CIFOR) en Ucayali y Loreto se 

encontró que entre el 78 y el 88% de la madera se extrae fuera de las 

áreas permitidas, es decir ilegal. En 2002, el INRENA, en un informe 

de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT, 

señaló que alrededor de 500.000 metros cúbicos (40% de la 

producción nacional) de madera extraída ilegalmente, eventualmente 

fueron legalizados mediante acciones fraudulentas.  

En diciembre del 2005 el INRENA y la Comisión Multisectorial de 

Lucha contra la Tala Ilegal estimaron: “Cada año se extraen más de 

221.000 metros cúbicos de madera ilegal. O el 15% del producto 

nacional bruto, o 44,5 millones de dólares estadounidenses”. 

La International Timber Trade Organization – ITTO (2003), señaló 

que la tala ilegal de caoba y cedro es el mayor problema que enfrenta 

la industria forestal peruana. Además, se estima que entre el 70% y el 

90% de toda la madera que ingresa al mercado es extraída 

ilegalmente, aunque no existe información confiable al respecto. El 

vínculo entre la tala ilegal y otras actividades ilegales en el bosque, 

combinado con capacidades y recursos limitados para hacer cumplir la 

ley, dificulta que las autoridades forestales aborden el problema de 

manera efectiva. La tala ilegal no solo afecta a los bosques 

productivos a largo plazo, sino que los bosques en tierras de 

comunidades indígenas también son vulnerables a la tala ilegal. 

Aumenta la presión sobre estas áreas, así como sobre las áreas 

naturales protegidas, a medida que disminuye la disponibilidad de 

especies comercialmente valiosas en otros tipos de bosques. 

3.2.14. Pérdida de suelo 

Efectos de la deforestación en propiedades físicas del suelo  

Lal (1996) Se afirmó que las propiedades físicas del suelo mantenido 

bajo el bosque conservan propiedades favorables en comparación con 

las propiedades físicas del suelo reservado para los pastizales. Ochoa 

et al. (2008) encontraron que en la subcuenca del río Zamora Huaiko 

en Loja, las propiedades físicas del suelo bajo forraje se vieron 

alteradas por el pisoteo diario del ganado y el cultivo intensivo, lo que 

se tradujo en una reducción del número de vacíos, presión y tamaño 
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de poro. y un aumento de la densidad aparente, que incide en menores 

valores de conductividad hidráulica (osmolaridad) y retención de 

agua, lo que coincide con una investigación de Vera y López (1995) 

en los Andes de Mérida, donde se observaron aumentos de densidad. 

en 13 y 58%, respectivamente, en el subsuelo en comparación con los 

bosques.  

3.2.15. Introducción de agricultura en bosques naturales  

Valqui, M, et al (2014) describe la causa directa de la deforestación 

debido a la agricultura o la plantación de ciertos tipos de árboles: 

El cultivo comercial de la coca  

En 2011, Perú volvió a convertirse en el mayor productor de coca del 

mundo. Según un informe de Naciones Unidas, en Perú se sembraron 

más de 60.000 hectáreas de coca en 2012, frente a las 48 mil hectáreas 

en Colombia. Sin embargo, la tasa anual de deforestación a causa de la 

coca se estima en 1.500 hectáreas por año, o poco más del 1% de toda 

la deforestación en Perú. 

Perú tiene una fuerte demanda interna de hojas de coca sin procesar. 

Sin embargo, se informa que tal necesidad puede ser satisfecha con 

menos de 7000 hectáreas de cultivos de coca, lo que indica que la 

mayor parte de la producción de coca se destina al procesamiento de 

drogas y confirma la demanda continua de este tipo de coca. Esta 

droga en Europa y los Estados Unidos.  

La papaya  

En Ucayali, San Martín y Madre de Dios, hay un cultivo que aumenta 

drásticamente las tasas de deforestación: la papaya. Según datos 

oficiales, anualmente se producen unas 180.000 toneladas de papaya y 

se siembran 10 mil hectáreas con este cultivo, de las cuales 5000 

hectáreas se encuentran en Ucayali 95. En Perú, la papaya se consume 

casi exclusivamente localmente en las principales ciudades (99%), y 

las cadenas de supermercados han sucedido a Wong y Metro ha 

integrado con éxito la producción. 
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El cacao, el café, el plátano y otros cultivos  

Algunas de las personas entrevistadas mencionaron que el cacao, el 

café y el banano son cultivos subsidiados por los gobiernos regionales 

y nacionales. Algunos tienen una larga tradición, como el café y el 

arroz (San Martín), otros son innovadores, como el Sacha Enchi o el 

Cupuazo (en Madre de Dios). La región de San Martín es la mayor 

productora de productos agrícolas. Tradicionalmente se cultiva arroz 

en la región, pero recientemente, al igual que otros gobiernos 

regionales, San Martín ha fomentado el cultivo de cacao, café, sacha 

inchi y frutos de palma. En Perú, había 405.000 hectáreas de café en 

2012, y de 2002 a 2012, el área de café aumentó en 140.000 hectáreas 

o un promedio de 14.000 hectáreas por año. Ningún estudio ha 

demostrado aún que esta proporción de nuevos cafetales se cultivan en 

antiguos cafetales, bosques secundarios o primarios degradados, por lo 

que no se dispone de estimaciones de deforestación, que es necesaria 

para este aumento en el cultivo.  

3.2.16. Erosión del suelo por deforestación 

Alv, S. (2017) explica que uno de los elementos de la naturaleza que 

se ha visto severamente afectado por la tala aleatoria de árboles es la 

superficie del suelo. Conduce a la erosión del suelo debido a la 

deforestación. Esto sucede por la sencilla razón de que al retirar 

repentinamente del suelo gran parte de la cubierta vegetal, tiende a 

perder estabilidad. Al no poder absorber los nutrientes necesarios que 

otros factores ambientales se encargan de proporcionar por parte de 

las plantas y los árboles. La estabilidad de la Tierra depende de 

muchos factores de la naturaleza. que necesariamente existen y 

funcionan en perfecta armonía. Sin árboles, la lluvia hubiera caído 

directamente sobre el suelo, afectándolo y debilitándolo aún más. 

Producir el resto del agua. Contribuye al arrastre de suelo con 

desechos hacia ríos, arroyos, mares, etc. Esto conducirá a grandes 

inundaciones a largo o corto plazo.  

 

 

https://www.deforestacion.net/author/gruposv
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3.2.17. Programa nacional de conservación de bosques para la mitigación 

del cambio climático 

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 

del Cambio Climático (PNCBMCC) fue establecido en el año 2010 

por el Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante Decreto Supremo 

N° 008-2010-MINAM, como parte de sus compromisos nacionales e 

internacionales de que los países hacer para contribuir a los esfuerzos 

globales para combatir el calentamiento global. 

Objetivos. 

− Preservar 54 millones de hectáreas de bosque tropical para ayudar 

a mitigar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. 

Tenemos objetivos específicos: 

− Identificación y mapeo de áreas forestales protegidas. 

− Promover el desarrollo de sistemas sostenibles de producción 

basados en los bosques para generar ingresos para los más 

pobres a nivel local. 

− Fortalecimiento de la capacidad de conservación forestal de los 

gobiernos locales y regionales, miembros de comunidades 

indígenas, agricultores y otros. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de las actividades son las comunidades 

indígenas, campesinas y campesinas que viven en el bosque y sus 

alrededores. 

Pero en la medida en que conservemos y utilicemos los bosques de 

manera sostenible, los verdaderos beneficiarios serán el público y las 

generaciones futuras. 

3.2.18. Manejo sostenible del suelo 

Delgado (2004), En cuanto a la conservación y manejo sostenible del 

recurso tierra, se entiende como “un conjunto de actividades y 

prácticas agropecuarias diseñadas e implementadas con el objetivo de 

prevenir, reducir, remediar o prevenir los procesos de degradación con 

el fin de restaurar, mejorar o mantener las propiedades del suelo”  
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3.2.19. Los bosques y suelos forestales contribuyen de manera esencial a 

la producción agrícola y la seguridad alimentaria mundial 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2015) afirma que el suelo es un componente importante 

de los bosques y los ecosistemas forestales porque ayuda a regular 

importantes procesos de los ecosistemas, como la absorción de 

nutrientes, la descomposición y el suministro de agua. El suelo 

proporciona anclaje, agua y nutrientes para las plantas. En contraste, 

los árboles, especies de plantas y otra vegetación son importantes en la 

creación de suelo nuevo a medida que las hojas y las plantas se 

degeneran y se descomponen. 

Sin embargo, las relaciones entre los suelos y los bosques son mucho 

más complejas y de largo alcance. Los suelos y los bosques están 

intrínsecamente vinculados y tienen importantes repercusiones mutuas 

y sobre el medio ambiente en general. Las interacciones entre los 

bosques y los suelos forestales ayudan a mantener las condiciones 

ambientales necesarias para la producción agrícola. Estos efectos 

positivos son de largo alcance y contribuyen, en última instancia, a 

garantizar un sistema alimentario productivo, medios de vida rurales 

mejorados y un medio ambiente sano frente a los cambios. 

Los bosques, los suelos forestales y sus interacciones cumplen 

funciones clave que contribuyen a la seguridad alimentaria y a un 

medio ambiente sano. 

3.2.20. Formas de cuidar los bosques 

- Concienciar (se) sobre la importancia de los bosques 

Los bosques no son solo un grupo de árboles que se amontonan 

en espacios naturales: son necesarios para mitigar las 

consecuencias del cambio climático o los desastres naturales; 

preservar la biodiversidad (constituyen el hogar de dos tercios de 

las especies del mundo); Proporcionan vivienda y millones de 

puestos de trabajo en todo el mundo; contribuir a la mejora de la 

nutrición mundial; Una fuente de energía renovable (la 

dendroenergía). 
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La conciencia no se limita a nosotros mismos. Una vez que 

conocemos el problema y las posibles soluciones, el siguiente 

paso es involucrar al resto de la comunidad, comenzando con 

nuestros amigos y familiares y continuando con los demás, 

aquellos que nos ven en movimiento activo. 

- Aprovechar al máximo los productos de papel y madera 

El consumo de productos de un solo uso, de envases excesivos, 

innecesarios o de mala calidad, con muy poca vida útil, conduce 

al mal uso de los recursos forestales, poniendo en riesgo su futuro 

y su vida. 

Los consumidores pueden usar los productos y bienes forestales 

de manera responsable, usando solo lo necesario y diseñado para 

sobrevivir. El papel solo se puede imprimir para lo que se 

necesita, utilícelo en ambos lados; El papel de regalo o papel de 

regalo se puede reutilizar; Se pueden comprar productos de 

madera usados, trueque o sistema de trueque, etc. Esto alarga la 

vida útil y, de paso, ahorra dinero. 

- Reciclar el papel y el cartón 

Una acción tan simple como reciclar papel o cartón tiene grandes 

beneficios para el cuidado del bosque: evita el uso de nuevos 

materiales; reducir la cantidad de residuos en los vertederos; 

Reduce la energía requerida para fabricar y enviar productos 

hechos desde cero; Y también se han reducido las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto 

invernadero vinculados al cambio climático. 

Los residentes pueden reciclar el papel y el cartón usados en el 

contenedor azul más cercano a su hogar. Puede dejar cartas, 

anuncios en buzones, cajas, hueveras, periódicos, revistas, bolsas 

y más. Lo que no debe traer es un envase Tetrabreaker, que viene 

en un envase amarillo, y no en cartón laminado, en un envase 

normal. Si el desecho es grasiento, no se puede reciclar de nuevo 

en el azul. 
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Para continuar con el ciclo, los consumidores pueden adquirir 

productos elaborados con papel y cartón reciclados, así como 

productos libres de cloro. Ahora puede encontrar una amplia 

variedad de características, pesos, colores y calidad a los precios 

habituales poco envidiables. 

- Adquirir productos con el sello certificado FSC 

La tala ilegal y el contrabando de madera amenazan este recurso 

natural esencial y provocan graves daños ambientales, 

económicos y sociales. Para evitar esto, las personas pueden 

comprar productos que están etiquetados con el Forest 

Stewardship Council (FSC), que certifica que están hechos de 

madera o subproductos forestales con estrictos estándares de 

protección ambiental, social y económicamente eficientes. En 

nuestro país, el interés por el FSC surgió en 1998 por parte del 

Fondo Mundial para la Naturaleza. Según esta ONG, España es 

uno de los principales miembros de la Unión Europea (UE) donde 

se obtiene madera procedente de talas ilegales. Cada vez son más 

las empresas que comercializan productos con FSC, por lo que la 

oferta se amplía.  

- Apoyar a ONG ambientales y campañas para plantar árboles 

Grandes ONG medioambientales como WWF, Greenpeace, 

Ecologicalas en Acción, SEO/BirdLife o Friends of the Earth, 

llevan a cabo diversas acciones para conservar y restaurar los 

bosques. Algunas organizaciones incluso se especializan en la 

conservación de bosques, como la Asociación de Restauración de 

Bosques Indígenas (ARBA). 

Por otro lado, diversas iniciativas en toda España fomentan la 

plantación de árboles. Algunas de ellas son The Tree is Life, 

ForestNation, Tree Foundation, Pastor of Trees o 

Plantatuarbol.com. Participar en uno nos permitirá sentirnos 

mejor con nosotros mismos, conseguir uno de los tres objetivos 

que todo el mundo debería fijarse en la vida (además de tener 
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hijos y escribir libros) y mejorar nuestro bienestar. para bosques y 

ecosistemas. 

3.2.21. Importancia de cuidar los árboles 

Sánchez, J.  (2018) indica que alrededor de 1.000 millones de 

hectáreas en todo el mundo están cubiertas por bosques tropicales, de 

los cuales hasta el 50% de la superficie son bosques húmedos. Gran 

parte de estos bosques y selvas se extienden por América del Sur, 

África y el sudeste asiático. 

- Es importante conservar los bosques porque estabilizan el 

clima 

El planeta Tierra mantiene una temperatura global entre 0°C y 

40°C, esta temperatura permite que muchas cosas, por ejemplo, el 

agua permanezca líquida o las proteínas que forman parte de los 

organismos vivos, la vida no se congele, entre otras cosas. 

- Los bosques tropicales ayudan a mantener el ciclo del agua 

El ciclo del agua o ciclo hidrológico es un ciclo que describe el 

movimiento continuo del agua dentro, sobre y debajo de la 

superficie terrestre. 

Los bosques densos y las selvas tropicales ayudan a mantener este 

ciclo a través de la transpiración o transpiración (pérdida de agua 

a través de las hojas). Esto contribuye a la condensación de las 

nubes, que luego liberan agua en forma de lluvia. Así, en la selva 

amazónica se puede conservar del 50% al 80% de la humedad en 

los ecosistemas. 

3.2.22. Implementación de guardabosques 

Decreto Supremo Nº 038-2001-Ag (2001) Indica que el 

guardabosques es responsable de proteger y preservar todos los 

aspectos de la vida silvestre, históricos y culturales. Brindan 

oportunidades para entretener e interpretar sitios, y crean vínculos 

entre las comunidades locales, la Agencia Portuaria Nacional y las 

autoridades del área. 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Normas_Legales_Vinculadas_ANP/Decretos_Supremos/Reglamento%20de%20ANP.pdf
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El administrador del parque es el principal responsable de las 

actividades de extensión, distribución, control, seguimiento, apoyo a 

la investigación y servicio público; Siempre con el espíritu de 

conservación. 

Según el decreto Supremo Nº 038-2001-AG  artículo 27, las 

principales funciones del guarda parque son: 

− Cumplir y implementación de equipos legales actuales y políticas 

institucionales aplicadas a las áreas naturales protegidas, las 

regulaciones de desarrollo de la sede de INRENA, la gestión 

general y las personas de pie, el jefe del área natural protegida; 

− Realizar actividades para asignar planes de trabajo y jefes de las 

áreas naturales protegidas o ejecutivos de la Junta Directiva para 

ser el caso; 

− Realización de patrullas en áreas asignadas a usted, programadas 

para ser establecidas, realizando control y seguimiento. Pueden ser 

tierra, aire, marítimo o patrulla en el río, como si el caso pudiera 

ser; 

− Notificar al jefe del área natural protegida en todas estas 

actividades o puede afectar el marco del área natural protegida; 

− Compruebe la intrusión de los visitantes del área natural protegida 

y, cuando corresponda, proporcionando las tarifas 

correspondientes, la provisión de respectivos documentos 

sostenibles; 

− Compruebe si las organizaciones o los artistas que realizan 

investigaciones, fotografía, filmación, turismo u otro trabajo, en el 

marco del área natural están protegidos, con la autorización 

correspondiente, según lo establecido por las regulaciones actuales 

y envuelve sus actividades para su autorización de autorización; 

− Proporcionar información sobre áreas naturales protegidas; 

− Promover la participación positiva de la población local en tareas 

de conservación, planificación y monitoreo de áreas naturales 

protegidas; 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Normas_Legales_Vinculadas_ANP/Decretos_Supremos/Reglamento%20de%20ANP.pdf
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− Apoyar las acciones de la población local, ayudando a aumentar la 

conciencia y promover el desarrollo sostenible a nivel local; 

− El poder de realizar requiere personas naturales o entidades legales 

con la exposición de documentos que se refieren a las actividades 

realizadas en el campo de la protección natural; 

− Realizar energía para llevar a cabo cheques, con o sin previo 

aviso, en la instalación de personas naturales o entidades legales y 

inspecciones de documentos, después de una delegación expresa 

del jefe de la región en sí, naturalmente protegida, en esta 

habilidad de campo; 

− Realizar por delegación los comisos por infracción; 

− Representar el jefe del área natural protegida en el sector natural 

protegido; 

− Garantizar el cumplimiento de las normas de comportamiento 

configuradas para visitas a las áreas naturales protegidas 

3.2.23. Guardaparques Voluntarios  

En el artículo 33 del DECRETO SUPREMO Nº 038-2001-AG señala: 

INRENA promueve la integración de planes operativos para custodios 

voluntarios de parques. El mandato y mecanismo para la 

identificación de guardaparques voluntarios se determina por decisión 

del superintendente de cada área natural protegida en la que se 

establezcan programas de guardaparques voluntarios. 

Los guardabosques voluntarios son reconocidos como custodios 

oficiales del patrimonio natural de la nación. Como custodios 

designados por el Estado y oficialmente autorizados para la protección 

del patrimonio natural nacional, los guardaparques voluntarios ejercen 

facultades precautorias para garantizar el cierre inmediato del sitio, 

cualquier daño causado por un tercero y permanece así hasta que se 

conozca por ley la intervención de la autoridad.  

3.2.24. Defaunación 

Dirzo y Miranda (1991) la destrucción animal se define como la 

pérdida de animales por parte de los humanos, enfatizando la 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/baselegal/Normas_Legales_Vinculadas_ANP/Decretos_Supremos/Reglamento%20de%20ANP.pdf
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necesidad de preservar animales en un ecosistema para preservar no 

solo sus elementos característicos, sino también todos los procesos 

ecológicos que los sustentan. Los primates más grandes como Ateles y 

Lagothrix, así como muchas especies de grandes felinos, cocodrilos, 

rapaces, loros y aves de caza, han desaparecido de la mayor parte del 

Amazonas. 

En el caso de los mamíferos, dado que cumplen un papel funcional 

importante en los ecosistemas en los que viven, la deforestación no 

solo afecta negativamente a la diversidad de comunidades de este 

grupo, sino que su desaparición repentina puede provocar cascadas de 

nutrientes. Tiene la capacidad de afectar la organización general del 

ecosistema, con el resultado de que los bosques no pueden 

conservarse si no se conservan también los animales.  

Causas de la defaunación  

Muy pocas áreas de bosques tropicales aún albergan los grupos 

primarios de mamíferos y aves. De repente, la baja densidad de 

población puede destruir la vida silvestre, tanto directamente (por 

ejemplo, la caza de subsistencia) como indirectamente (eliminación de 

los alimentos necesarios para muchas especies al cortar los cultivos 

alimentarios). resultados, destrucción del hábitat). 

Las amenazas indirectas a la vida silvestre en la selva amazónica 

incluyen la deforestación para la tala o la expansión agrícola, la tala 

selectiva y la extracción de sedimentos. Además, muchos productos 

derivados de la vida moderna contribuyen a la contaminación como el 

uso de mercurio, que afecta a los peces. 

Ramírez y Mendoza (2010:8) señalan que las principales amenazas 

para la vida silvestre son la caza comercial y la pérdida de hábitat (por 

deforestación o cambio). Las actividades humanas como la caza y la 

deforestación estaban muy limitadas en el tiempo y el espacio. Como 

resultado, a menudo se regeneran las áreas devastadas y los bosques 

talados. Sin embargo, a medida que la tecnología y la población se 

expanden, estas mismas actividades se vuelven cada vez más 
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comunes, lo que reduce las posibilidades de restauración de la selva 

tropical. 

Impactos de la defaunación en la vegetación del bosque  

La relación entre las plantas y los animales en las selvas tropicales es 

muy compleja. Los vertebrados consumen néctar, polen, flores, frutas, 

semillas y hojas, y dispersan el polen y las semillas, matando semillas 

y plántulas y reduciendo el área foliar. Los cambios en la distribución 

y abundancia de animales afectan procesos ecológicos básicos como 

la polinización, la dispersión de semillas, la selección, el pastoreo de 

semillas y plántulas, la descomposición y el ciclo de nutrientes. 

Según Catterall et al. (2003: 1), hay tres importantes procesos de 

regeneración vegetal que están fuertemente influenciados por las 

interacciones con los animales. Estos son:  

• Polinización. La mayoría de las plantas de la selva tropical dependen 

de los animales (principalmente insectos, pero también aves y 

mamíferos) para la polinización, con una marcada asociación entre 

especies. 

• Dispersión. La dispersión de semillas es un proceso ecológico que 

afecta a las plantas de varias maneras. La mayoría de las plantas en las 

selvas tropicales dependen de los animales (principalmente aves y 

mamíferos) para esparcir sus semillas y algunas pueden terminar en 

lugares adecuados para la germinación y el crecimiento. Los animales 

grandes preferidos por los cazadores son a menudo la dispersión de 

semillas más importante en los bosques tropicales. Por lo tanto, 

cuando las poblaciones de estos animales se agotan durante mucho 

tiempo, es posible que algunas plantas simplemente no se regeneren 

(Phillips, 1997: 298).  
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3.3. Bases conceptuales  

Conservación de bosques  

Freitas, G (2016) destacó que, gracias a muchos beneficios, el bosque es un 

ecosistema básico de la vida humana. Entre los beneficios inmediatos y 

visibles que proporcionan, encontramos muchos productos básicos para 

satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad. Ciertamente, el bosque 

proporciona alimentos en forma de frutas, muchos tipos de plantas 

comestibles e incluso montañas, pero también proporcionan energía en forma 

de leña y carbón, así como muchos productos como madera, hilo, látex, 

plásticos, entre Otros, que tienen un uso diferente en la construcción, la 

industria y los productos farmacéuticos. 

Sin embargo, los beneficios más valiosos del bosque son servicios 

ecosistémicos, incluidos los reglamentos climáticos, el agua, la protección del 

viento y la temperatura, así como el mantenimiento de la humedad y su ciclo 

de aportes de agua (en el caso de la Amazonia en la tasa continental). 

El gobierno peruano ha asume activamente este compromiso y por MINAM, 

ha promovido la creación del Programa Nacional de Conservación Forestal 

para minimizar el cambio climático (PNCB) como una herramienta de 

deforestación y degradación de personas que van a los bosques ecológicos.  

En Perú, conservación de los bosques para lograr una gestión sostenible en 

diferentes objetivos de gestión que permiten el tratamiento y los criterios 

técnicos; Las regiones están protegidas naturalmente por el uso indirecto con 

la producción permanente de la madera, otros productos forestales e incluso 

las adquisiciones de la tierra sin reservas a través de sistemas de plantación y 

cultivo. MINAM (2019) indica que en Perú, el cambio de uso o deforestación 

de la tierra causa el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo 

que lo convierte en un cambio climático importante. Se han creado programas 

forestales para reducir este problema, entre las fuerzas de gestión, incluidas 

las comunidades indígenas y los agricultores. Su objetivo principal es 

mantener 54 millones de hectáreas de bosques tropicales en 2021, 

equivalentes al 42% de la superficie del país. 
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Cuidado de bosques naturales 

Fernández, A.; (2015). Señala que las personas pueden contribuir a la 

conservación de los bosques más de lo que creen, sin tener que convertirse en 

activistas experimentados y viajar al río Amazonas. Desde la familia, 

abrazando, apoyando y promoviendo prácticas de consumo responsable y 

sustentable, se pueden lograr avances significativos. Este artículo proporciona 

cinco consejos para el cuidado de la madera en el hogar. 
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CAPÍTULO IV 

 ASPECTOS METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito de estudio  

El ámbito de trabajo que se desarrollo fue en el bosque húmedo de Carpish 

ubicado en el Distrito de Chinchao – capital Acomayo Departamento de 

Huánuco 2019. 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación. 

El tipo de investigación fue cuantitativo porque se recolecto información a un 

número de personas que conforman la muestra, donde estas arrojaron 

respuesta y se plasmaron a tabular y obtener cuadros y gráficos para la 

investigación.  

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación explicativa 

tiene la tarea de encontrar las causas de los eventos mediante el 

establecimiento de relaciones de causa y efecto. 

Nivel de investigación fue explicativo porque se vio como la deforestación 

incidió en la pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – 

Huánuco 2019, viendo la causa efecto que existe entre las dos variables y su 

relación. 

4.3. Población y muestra  

4.3.4   Descripción de la población  

Tamayo y Tamayo, (1997), ¨ La población se define como la suma del 

fenómeno estudiado en el que se estudian unidades de población con 

características comunes que dan lugar a los datos de investigación¨ 

(P.114) 

La población estuvo conformada por los 50 habitantes que habitan en 

el bosque húmedo de Carpish, residentes que realizan diferentes 

actividades agrícolas y entre otras más.  
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4.3.5   Muestra y método de muestreo  

Según el autor Arias (2006, p. 83) define muestra como “Un 

subconjunto definitivamente representativo derivado de la población 

accesible”. 

El muestro a utilizar fue de tipo no probabilístico por conveniencia del 

investigador, teniendo en cuenta que la población presenta un número 

muy reducido, se optó por considerar toda la población para 

conformar la muestra en estudio.  

 

4.4. Diseño y esquema de la investigación. 

El diseño del estudio de investigación fue de tipo explicativo, porque nos 

permitió establecer la causa efecto entre las dos variables, donde la 

deforestación incidió en la pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de 

Carpish – Huánuco 2019. 

                                                    

                                                                  

                                                                       

                         

 

                        

                           

 

 

Dónde: 

m = muestra poblacional 

X = Variable independiente la deforestación 

Y = Variable de dependiente pérdida de biodiversidad 

i =   influencia 

4.5. Técnicas e instrumentos  

• La técnica que se utilizó para la recolección de los datos de la muestra de 

estudio fue la siguiente: 

Y 

X 

i m 
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Primeramente, se realizó una observación directa, haciendo que esta 

técnica permitiera identificar las áreas que están deforestada y quemadas 

por la intervención de la mano del hombre, y así mismo identificar la 

población y por consiguiente la muestra. 

Así mismo se utilizó la encuesta, donde el investigador a través de este 

instrumentó del cuestionario conformado de 13 preguntas dio a conocer 

la finalidad del estudio a la muestra y a su vez obtener el consentimiento 

informado del participante para el desarrollo de la investigación.  

• El Instrumentos que se utilizó para la recolectar información referente 

a nuestra investigación fue el cuestionario donde estuvo conformado 

por 13 preguntas, en las escalas de: 

 CÓDIGO  

 

CATEGORÍA 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Nunca 

 

La validación del instrumento fue dada por 5 jueces expertos 

relacionados al tema en estudio, teniendo como indicadores la relevancia, 

coherencia, suficiencia y claridad de cada ítem del instrumentó que se 

utilizó en la investigación en concordancia con lo establecido de la 

Escuela de Posgrado. 

La confiabilidad del instrumento se realizó mediante el coeficiente de alfa de 

Crombach para estimar la confiablidad del instrumento. 

Dónde:  

El Promedio de la confiabilidad fue de 0.90, de acuerdo a los resultados de la 

validación del instrumento está califica como confiable al instrumentó 

utilizado. 

  

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Para el análisis de los datos, con la obtención de resultados obtenidos de la 

encuesta, donde las frecuencias absolutas, servirán para realizar la tabulación 

de datos. Donde se plasmará los datos al Microsoft Excel para obtención de 

cuadros y gráficos y su interpretación respectiva de cada una de ellas. 
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4.7. Aspectos éticos 

En la investigación se consideró el consentimiento informado ya que esta 

cuenta con el contacto directo de personas para recolectar información y 

luego plasmarlos a cuadros y gráficos es por ello que antes de realizar la 

aplicación del instrumentó se contó con el consentimiento informado del 

participante.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis descriptivo  

Tabla N° 1. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

1 

Usted considera que la 

deforestación que se da 

en el bosque de Carpish 

trae consigo la alteración 

paisajista del lugar. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % % fi 

35 70 % 10 20 % 5 10 % 

              Fuente. - Cuestionario 

              Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 1 

 
  Fuente. - Cuestionario 

   Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 22 % del total califica 

como SIEMPRE la deforestación que se da en el bosque de Carpish trae 

consigo la alteración paisajista del lugar., así mismo el 20 % califica como 

AVECES y el 10 % califica como NUNCA. 

(a) SIEMPRE
70%

(c) A VECES
20%

(e) NUNCA
10%

Extracción de madera
(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 2. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

2 

Usted percibe que la 

extracción de madera 

del bosque de Carpish 

se da con fines 

económicos por parte 

de los pobladores que 

residen. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

11 22 % 14 28 % 25 50 % 

               Fuente. – Cuestionario 

                Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación.  

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 22 % del total califica 

como SIEMPRE la extracción de madera del bosque de Carpish se da con 

fines económicos por parte de los pobladores que residen., así mismo el 28 % 

califica como AVECES y el 50 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
22%

(c) A VECES
28%

(e) NUNCA
50%

Extracción de madera. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 3. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

3 

Usted percibe que la 

deforestación que se da 

en el bosque de Carpish 

está relacionado con la 

expansión de la 

población.  

 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

12 24 % 28 56 % 10 20 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 24 % del total califica 

como SIEMPRE la deforestación que se da en el bosque de Carpish está 

relacionado con la expansión de la población., así mismo el 56 % califica 

como AVECES y el 20 % califica como NUNCA. 

 

 

(a) SIEMPRE
24%

(c) A VECES
56%

(e) NUNCA
20%

expansión de la población. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 4. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 38 % del total califica 

como SIEMPRE la quema que se da en el bosque de Carpish trae consigo 

daños ambientales como la erosión de suelos, así mismo el 42 % califica 

como AVECES y el 20 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
38%

(c) A VECES
42%

(e) NUNCA
20%

Erosión de suelos. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA

N° Pregunta  Respuesta 

4 

Usted considera que la 

quema que se da en el 

bosque de Carpish trae 

consigo daños 

ambientales como la 

erosión de suelos.  

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

19 38 % 21 42 % 10 20 % 
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Tabla N° 5. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

5 

Usted considera que la 

quema que se da en el 

bosque de Carpish se 

realiza con la finalidad 

de introducir la 

agricultura como el 

cultivo del rocoto, 

granadillas, etc. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

40 80 % 8 16 % 2 4 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 5 

 
  Fuente. - Cuestionario 

  Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 80 % del total califica 

como SIEMPRE la quema que se da en el bosque de Carpish se realiza con la 

finalidad de introducir la agricultura como el cultivo del rocoto, granadillas, 

etc., así mismo el 4 % califica como AVECES y el 16 % califica como 

NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
80%

(c) A VECES
16%

(e) NUNCA
4%

Introducir la agricultura. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 6. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

6 

Usted percibe que las 

personas que realizan la 

quema del bosque de 

Carpish realizan con la 

finalidad de introducir el 

cultivo de la hortensia.  

 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % % fi 

40 80 % 8 16 % 2 4 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 6 

 
 Fuente. - Cuestionario 

 Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 80 % del total califica 

como SIEMPRE las personas que realizan la quema del bosque de Carpish 

realizan con la finalidad de introducir el cultivo de la hortensia, así mismo el 

16 % califica como AVECES y el 4 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
80%

(c) A VECES
16%

(e) NUNCA
4%

cultivo de la hortensia. 
(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 7. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

7 

Usted cree que se debería 

dar un manejo sostenible 

del boque de Carpish 

cuidando la flora y fauna 

que habita en ese lugar. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

23 46 % 18 36 % 9 18 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 46 % del total califica 

como SIEMPRE se debería dar un manejo sostenible del boque de Carpish 

cuidando la flora y fauna que habita en ese lugar., así mismo el 36 % califica 

como AVECES y el 18 % califica como NUNCA. 

 

 

(a) SIEMPRE
46%

(c) A VECES
36%

(e) NUNCA
18%

Manejo sostenible del boque de Carpish. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 8. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

8 

Cree usted que los gobiernos 

locales, provinciales y 

regionales deberían 

incentivar y promover 

proyectos de reforestación 

en zonas afectadas por la 

deforestación.  

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % % fi 

45 90 % 5  10 % 0 0 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 90 % del total califica 

como SIEMPRE los gobiernos locales, provinciales y regionales deberían 

incentivar y promover proyectos de reforestación en zonas afectadas por la 

deforestación., así mismo el 10 % califica como AVECES y el 0 % califica 

como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
90%

(c) A VECES
10%

(e) NUNCA
0%

Promover proyectos de reforestación. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 9. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA 

DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – 

HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

9 

Usted considera que las 

autoridades locales, 

provinciales y 

regionales deberían 

priorizar el cuidado del 

bosque natural de 

Carpish. 

 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

45 90 % 5  10 % 0 0 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 9 

 
 Fuente. - Cuestionario 

 Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 90 % del total califica 

como SIEMPRE las autoridades locales, provinciales y regionales deberían 

priorizar el cuidado del bosque natural de Carpish., así mismo el 10 % califica 

como AVECES y el 0 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
90%

(c) A VECES
10%

(e) NUNCA
0%

Cuidado del bosque natural de Carpish. 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 10. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA 

CARPISH – HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

10 

Usted ha visto 

actualmente que el 

comité de 

guardabosques cuida y 

vigila el bosque natural 

de cualquier daño que se 

pueda ocasionar.  

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % % fi 

42 84 % 8 16 % 0 0 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 84 % del total califica 

como SIEMPRE ha visto que el comité de guardabosques cuida y vigila el 

bosque natural de cualquier daño que se pueda ocasionar, así mismo el 16 % 

califica como AVECES y el 0 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
84%

(c) A VECES
16%

(e) NUNCA
0%

Comité de guardabosques 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 11. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA 

CARPISH – HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

11 

Usted percibe que la 

deforestación que se da en 

el boque de Carpish 

muchos de los animales 

que habitan en ese lugar 

se han retirado como el 

oso de anteojos, cashuna y 

entre otros. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

37 74 % 12 24 % 1 2 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 11 

 
 Fuente. - Cuestionario 

 Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 74 % del total califica 

como SIEMPRE la deforestación que se da en el boque de Carpish muchos de 

los animales que habitan en ese lugar se han retirado como el oso de anteojos, 

cashuna y entre otros., así mismo el 24 % califica como AVECES y el 2 % 

califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
74%

(c) A VECES
24%

(e) NUNCA
2%

Retiro de animales 
(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 12. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA 

CARPISH – HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

12 

Usted percibe que la 

deforestación que se da en 

el boque de Carpish se ha 

perdido la diversidad de 

orquídeas que se 

desarrolla en su ámbito 

natural.  

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

27 54 % 18 36 % 5 10 % 

Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 12 

 
      Fuente. - Cuestionario 

      Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 54 % del total califica 

como SIEMPRE la deforestación que se da en el boque de Carpish se ha 

perdido la diversidad de orquídeas que se desarrolla en su ámbito natural., así 

mismo el 36 % califica como AVECES y el 10 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
54%

(c) A VECES
36%

(e) NUNCA
10%

Pérdida de la diversidad de orquídeas 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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Tabla N° 13. LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA 

CARPISH – HUÁNUCO 2019. 

N° Pregunta  Respuesta 

13 

Usted percibe que la 

deforestación que se da en el 

boque de Carpish se ha 

perdido la diversificación de 

aves que habitaba en el 

bosque natural.  

 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

fi % fi % fi % 

29 58 % 16 32 % 5 10 % 

  Fuente. - Cuestionario 

  Elaboración. - propia 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente. - Cuestionario 

Elaboración. - propia 

 

 

Análisis de interpretación. - 

 

Del total de personas encuestadas que habitan en el bosque de Carpish, a los 

que se les aplico el instrumentó de investigación el 58 % del total califica 

como SIEMPRE la deforestación que se da en el boque de Carpish se ha 

perdido la diversificación de aves que habitaba en el bosque natural, así 

mismo el 32 % califica como AVECES y el 10 % califica como NUNCA. 

 

(a) SIEMPRE
58%

(c) A VECES
32%

(e) NUNCA
10%

Pérdida de la diversidad de  aves 

(a) SIEMPRE

(c) A VECES

(e) NUNCA
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5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis  

Prueba de hipótesis general 

Ho: La deforestación no incide de manera directa y significativa en la 

pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Ha: La deforestación incide de manera directa y significativa en la pérdida 

de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

Tabla 14 

Prueba de hipótesis general  

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.758a 4 .004 

Razón de 

verisimilitud 
.765 4 .943 

Asociación lineal 

por lineal 
.079 1 .779 

N° de casos 

validos 
50   

a. Casillas (4.4%) han esperado un recuento menor que 5 el recuento 

mínimo esperado es 3.12.         

 

Gráfico 14 

Prueba de hipótesis general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Habiendo aplicado el estadístico chi-cuadrado el nivel de significancia 

es menor a 0.05 por lo que no podemos rechazar la Ho. Y concluir 

que existe evidencia estadística para concluir que la deforestación 

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  

0.758 
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incide de manera directa y significativa en la pérdida de biodiversidad 

en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

• Podemos indicar que la deforestación ocasionada por personas y que 

tiene una finalidad de expansión urbana y comercial ocasiona un gran 

daño a la biodiversidad local, haciendo que muchas plantas y animales 

autóctonos de la localidad disminuyan su cantidad de manera 

vertiginosa y en algunos casos la desaparición total de la especie.  

Pruebas de hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

Ho: La quema forestal no incide en la introducción de cultivos agrícolas en 

el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Ha: La quema forestal no incide en la introducción de cultivos agrícolas en 

el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Tabla 15 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.558a 4 .0014 

Razón de 

verisimilitud 
.765 4 .8432 

Asociación lineal 

por lineal 
.079 1 .6791 

N° de casos 

validos 
50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  
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Gráfico 15 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Habiendo aplicado el estadístico chi-cuadrado el nivel de 

significancia es menor a 0.05 por lo que podemos rechazar la Ho. Y 

concluir que la quema forestal incide en la introducción de cultivos 

agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• La quema indiscriminada y antitécnica de gran cantidad de hectáreas 

de recursos silvestres ocasiona no solamente un grave perjuicio en la 

disminución de la cantidad de especies propias del lugar, sino también 

pérdida de riqueza Orgánica de los suelos, Es decir en el largo plazo 

se empobrece la tierra y muy difícilmente las mismas especies que 

crecían antes volverán a crecer, De la misma manera los productores 

locales introducen especies nuevas de plantas de cacao plátanos y 

otros alimentos sin embargo muchos de estos no son compatibles con 

alimentos propios de lugar. 

 

Hipótesis especifica 2 

Ho: La implementación de guardabosques no inciden en el cuidado del 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Ha: La implementación de guardabosques incide en el cuidado del bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

 

 

 

 

0.558 
Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  
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Tabla 16 

Prueba de hipótesis especifica 2 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.558a 4 .844 

Razón de 

verisimilitud 
.765 4 .843 

Asociación lineal 

por lineal 
.079 1 .679 

N° de casos 

validos 
50   

 

 

Gráfico 16 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Habiendo aplicado el estadístico chi-cuadrado el nivel de significancia 

obtenido es menor a 0.05 por lo que podemos rechazar la Ho. Y 

afirmar que La implementación de guardabosques incide en el 

cuidado del bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019 

•  La implementación de un sistema de cuidado donde guardabosques 

sean, los encargados de proteger y resguardar los recursos forestales y 

animales que existen en la reserva natural de Carpish traerá como 

consecuencia la disminución en la quema y tala indiscriminada de 

recursos forestales, así como contribuir a frenar la desaparición y caza 

furtiva de especies animales propias del lugar, Es importante entonces 

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  

0.558 

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  
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que el compromiso También sea por parte de las comunidades 

aledañas al lugar. 

Hipótesis especifica 3 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Ho: La deforestación no incide en la desaparición de animales silvestres en 

el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Ha: La deforestación incide en la desaparición de animales silvestres en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

Tabla 17 

Prueba de hipótesis especifica 3 

 Valor df 
Significancia asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.128a 4 .0001 

Razón de 

verisimilitud 
.765 4 .843 

Asociación lineal 

por lineal 
.079 1 .679 

N° de casos 

validos 
50   

 

 

Gráfico 17 

Prueba de hipótesis especifica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.258 

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  

Fuente: Aplicación de instrumento de investigación  
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• Habiendo aplicado el estadístico chi-cuadrado el nivel de significancia 

obtenido es menor a 0.05 por lo que podemos rechazar la Ho y 

afirmar que la deforestación incide en la desaparición de animales 

silvestres en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

• Entonces; Si la deforestación no se previene o se controla de manera 

confiable, estaremos a menos de unos pocos años de nuestra propia 

desaparición. En la información recopilada de las herramientas, es 

posible encontrar respuestas a las metas planteadas, sacar 

conclusiones clave sobre el impacto de la deforestación en la 

biodiversidad, enfocarse y enfocarse en combatir la deforestación 

prohibiendo la quema y la deforestación, así como establecer 

guardaparques para hacer la participación de todas las partes 

interesadas en la gestión de cada componente de la biodiversidad. 

Colaborar con otros países en educación, formación e investigación 

para proteger la biodiversidad". Como medida disuasoria se propone 

la reforestación, medida aceptada en parte por las direcciones. Se ha 

sumado el medio ambiente, pero también la biodiversidad de la zona. 

 

5.3 Discusión de resultados  

En el trabajo de investigación titulado la deforestación y su incidencia en la 

pérdida de biodiversidad en el bosque de neblina Carpish – Huánuco 2019, 

considerando como objetivo general Determinar como la deforestación 

incidirá en la pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – 

Huánuco 2019, se desarrolló el trabajo con una muestra de 50,personas que 

residen en el bosque natural de Carpish, ejecutado dicho estudio de 

investigación se recolecto información referente a la pérdida de biodiversidad 

por las diferentes actividades que se desarrolla en el bosque, como vienen 

hacer la introducción de agricultura y cultivos de la granadilla, rocotos y entre 

otros, pero teniendo más relevancia y observándose grandes espacios del 

bosque deforestado está el cultivo hortensia, así mismo cabe resaltar que 

durante la ejecución del proyecto de tesis se observó que se viene 

implementando comités de guardabosques, donde cumplen dispositivos 

legales vigentes y políticas institucionales aplicables a las Áreas Naturales 

Protegidas, las disposiciones emanadas por la Jefatura del INRENA, la 
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Dirección General y el Jefe del Área Natural Protegida; así mismo realizar 

patrullajes permanentes en las zonas que le sean asignadas, según el 

cronograma preestablecido, efectuando su control y vigilancia, en las 

mayorías de caso estos lo realizan de manera terrestre, cumplen con controlar 

que las instituciones o personas que realizan trabajos de investigación, de 

fotografía, filmación, turismo u otros, en el ámbito del Área Natural 

Protegida, cuenten con la autorización respectiva, según lo establece el 

presente Reglamento, y que circunscriban sus actividades a las permitidas y 

brindar información sobre el área Natural Protegida, este trabajo de 

investigación concuerdan con Romero, Diego (2012) presentó su tesis 

denominada LA DEFORESTACIÓN EN LA DEGRADACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN EL SECTOR DE LA PARROQUIA FÁTIMA DEL 

CANTÓN PASTAZA. Como objetivo general: determinar las causas de la 

deforestación y su impacto en la pérdida de biodiversidad en la diócesis de 

Fátima del cantón Pastaza. Al culminar la investigación se puede concluir que 

según una encuesta al 73,85% entre agricultores y ganaderos, la causa de la 

deforestación es la tala aleatoria, la cual no está autorizada por la autoridad 

correspondiente. La tala fue siempre, imperceptible y descontrolada, en la que 

las especies más valiosas (caoba, ciprés, ciprés, roble colorado, sicómoro, 

laurel, guayacán) se perdían sin un programa de restauración y constituyendo 

así especies madereras en peligro de extinción. Asimismo, los animales 

extintos (Armadillos, Guantas, Agutes, Bagrians, Monos Lanudos, 

Karachama, Sardinas, Cangrejos, Pocachicos, etc.), datos que concuerdan con 

la investigación ya que se vio que la deforestación que s en el bosque de 

Carpish incide en la pérdida de biodiversidad como el retiro de animales 

silvestres, desaparición de aves, pérdida de especie forestales y pérdida 

paisajista.   

5.4 Aporte científico  

El aporte científico de esta investigación se centra en buscar estrategias y 

políticas para preservar el bosque natural de Carpish, siendo este un bosque 

muy importante para la ciudad de Huánuco ya que gracias a este bosque se 

definen muchos ecosistemas, el clima mismo que teneos, formación de 

cauces naturales de agua, la formación de un suelo fértil y entro otros 
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servicios más, así mismo se plasmara recomendaciones para que estas áreas 

sean reconocida como una área natural protegida por la abundancia de 

biodiversidad que existe como fauna silvestre y especies forestales, también 

podemos ver el cambio que se está dando en las personas de la zona en 

estudio con la conformación de comités de guardabosques ya estos cumplen 

una gran función de cuidad preservar y vigilar las áreas que se les fue 

encargada. 
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CONCLUSIONES 

• Se llegó a concluir que la deforestación incide de manera directa y significativa 

en la pérdida de biodiversidad en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 

2019, de acuerdo a la aplicación de la prueba estadística de chi-cuadrado, el 

nivel de significancia es menor a 0.05 por lo que no podemos rechazar la 

Hipótesis nula.  

 

• Se llegó a concluir que la quema forestal incide en la introducción de cultivos 

agrícolas en el bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019, de acuerdo a la 

aplicación de la prueba estadística de chi - cuadrado el nivel de significancia es 

menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula.  

 

• Se llegó a concluir que la implementación de guardabosques incidió en el 

cuidado del bosque húmedo de Carpish, de acuerdo a la aplicación de la prueba 

estadística chi - cuadrado el nivel de significancia obtenido es menor a 0.05 por 

lo que rechazamos la hipótesis nula. 

 

• Se llegó a concluir que la deforestación incidió en la desaparición de animales 

silvestres que habitan de forma natural en el bosque húmedo de Carpish como 

son el oso de anteojos, la cashuna, aves, anfibios y entre otros más, de acuerdo a 

la aplicación de la prueba estadística de chi-cuadrado el nivel de significancia 

obtenido es menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula.  
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SUGERENCIAS 

• Recomendar al Gobierno Regional de Huánuco mediante su gerencia de áreas 

naturales imponer sanciones drásticas a personas que se dediquen a la 

deforestación que se lleva a cabo en el bosque natural de Carpish. 

 

• Recomendar al Gobierno Regional de Huánuco mediante su gerencia de áreas 

naturales promover proyectos de reforestación en áreas devastadas por la 

deforestación. 

 

• Recomendar a la Municipalidad Distrital de Chinchao promover el ecoturismo 

responsable en el área natural del bosque de Carpish 

 

•  Recomendar a la Municipalidad Distrital de Chinchao promover la observación 

de aves o avistamiento de aves, ya que el bosque cuenta con una gran 

biodiversidad en aves.  

 

• Recomendar al Gobierno Regional de Huánuco mediante su gerencia de áreas 

naturales realizar todas las coordinaciones para obtener el reconocimiento de 

área natural protegida de todo lo que comprende el bosque de Carpish.  

 

• Recomendar al Gobierno Regional de Huánuco mediante su gerencia de áreas 

naturales el reconocimiento de los guardabosques por su gran labor de vigilar el 

bosque de Carpish con la finalidad de tener el apoyo y respaldo por parte del 

gobierno regional.  

 

• Recomendar a la universidad que funcione en la ciudad de Huánuco realizar 

trabajos de investigación en el bosque natural de Carpish.  
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema general 

¿En qué medida la 

deforestación incidirá en la 

pérdida de biodiversidad en 

el bosque húmedo de Carpish 

– Huánuco 2019? 

Problemas específicos 

¿En qué medida la quema 

forestal incidirá en la 

introducción de cultivos 

agrícolas en el bosque 

húmedo de Carpish – 

Huánuco 2019? 

 

¿En qué medida la 

Implementación de 

guardabosques incidirá en el 

cuidado del bosque húmedo 

de Carpish – Huánuco 2019? 

 

¿En qué medida la 

deforestación incidirá en la 

desaparición de animales 

silvestres en el bosque 

húmedo de Carpish – 

Huánuco 2019? 

 

Objetivo general 

Determinar como la deforestación 

incidirá en la pérdida de 

biodiversidad en el bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 

2019. 

Problemas específicos 

Determinar como la quema 

forestal incidirá en la introducción 

de cultivos agrícolas en el bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 

2019. 

 

Conocer como la implementación 

de guardabosques incidirá en el 

cuidado del bosque húmedo de 

Carpish – Huánuco 2019. 

 

Conocer como la deforestación 

incidirá en la desaparición de 

animales silvestres en el bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 

2019. 

 

Hipótesis general 

HiG. La deforestación incidirá en la pérdida 

de biodiversidad en el bosque húmedo de 

Carpish – Huánuco 2019. 

HoG. La deforestación no incidirá en la 

pérdida de biodiversidad en el bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Hipótesis específicos 

Hi1. La quema forestal incidió en la 

introducción de cultivos agrícolas en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Ho1. La quema forestal no incidió en la 

introducción de cultivos agrícolas en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

Hi2. La implementación de guardabosques 

incidió en el cuidado del bosque húmedo de 

Carpish – Huánuco 2019. 

Ho2. La implementación de guardabosques 

no incidió en el cuidado del bosque húmedo 

de Carpish – Huánuco 2019. 

Hi3. La deforestación incidió en la 

desaparición de animales silvestres en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

Ho3. La deforestación no incidió en la 

desaparición de animales silvestres en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019.  

 

La 

deforestación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de 

biodiversidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida paisajista  

Extracción de madera  

Expansión de población 

Erosión de suelos 

Introducción de agricultura 

Introducción de cultivos de 

la hortensia 

 

 

 

Manejo sostenible del 

bosque 

Cuidado del bosque natural 

Conservación de bosques 

Retiro de animales 

silvestres  

Desaparición de flora 

natural 

Desaparición de aves 

La población estuvo 

conformada por los 50 

habitantes que habitan 

en el bosque húmedo 

de Carpish, residentes 

que realizan diferentes 

actividades agrícolas y 

entre otras más.  

 

El muestro a utilizar 

fue de tipo no 

probabilístico por 

conveniencia del 

investigador, teniendo 

en cuenta que la 

población presenta un 

número muy reducido, 

se optó por considerar 

toda la población para 

conformar la muestra 

en estudio.  
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Anexo. 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

MENCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL  

 

 

Su participación en el desarrollo de este trabajo de investigación es sumamente 

voluntaria, teniendo en cuenta que su identidad y respuestas que usted nos reporte 

sobre el tema en estudio será confidencial, sobre todo es que su persona tenga el 

pleno conocimiento del desarrollo del trabajo de investigación y su finalidad, donde 

usted brindara su consentimiento informado para participar de este estudio y 

autorizando su participación con la firma de su persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la Investigación: 
 

LA DEFORESTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD EN EL BOSQUE DE NEBLINA CARPISH – HUÁNUCO 2019 

 
Objetivo  

 

Determinar como la deforestación incidirá en la pérdida de biodiversidad en el bosque 

húmedo de Carpish – Huánuco 2019. 

 
Responsable  

 

SANTAMARIA PEREZ, YESSICA LUZ 

 
Nombre del encuestado  
 

Firma del encuestado  
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Anexo. 3     INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUESTIONARIO Nº1 

 
Estimado (a) señor (a), con el presente cuestionario pretendemos conocer lo que 

usted piensa sobre como la deforestación incide en la pérdida de biodiversidad en el 

bosque húmedo de Carpish – Huánuco 2019, donde pedimos a usted su 

colaboración, respondiendo todas las preguntas.  

Usted debe marcar con una (X) la alternativa que considera su respuesta. 

 CÓDIGO  

 

CATEGORÍA 

1 Siempre 

2 A veces 

3 Nunca 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

1 2 3 

Usted considera que la deforestación que se da en el bosque de 

Carpish trae consigo la alteración paisajista del lugar. 

   

Usted percibe que la extracción de madera del bosque de Carpish 

se da con fines económicos por parte de los pobladores que 

residen.  

   

Usted percibe que la deforestación que se da en el bosque de 

Carpish está relacionado con la expansión de la población.  

   

Usted considera que la quema que se da en el bosque de Carpish 

trae consigo daños ambientales como la erosión de suelos.  

   

Usted considera que la quema que se da en el bosque de Carpish 

se realiza con la finalidad de introducir la agricultura como el 

cultivo del rocoto, granadillas, etc. 

   

Usted percibe que las personas que realizan la quema del bosque 

de Carpish realizan con la finalidad de introducir el cultivo de la 

hortensia.  

   

Usted cree que se debería dar un manejo sostenible del boque de 

Carpish cuidando la flora y fauna que habita en ese lugar.  

   

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
HUÁNUCO –PERÚ 

 

ESCUELA DE 
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Cree usted que los gobiernos locales, provinciales y regionales 

deberían incentivar y promover proyectos de reforestación en 

zonas afectadas por la deforestación.  

   

Usted considera que las autoridades locales, provinciales y 

regionales deberían priorizar el cuidado del bosque natural de 

Carpish. 

   

Usted ha visto actualmente que el comité de guardabosques cuida 

y vigila el bosque natural de cualquier daño que se pueda 

ocasionar.  

   

usted percibe que la deforestación que se da en el bosque de 

Carpish muchos de los animales que habitan en ese lugar se han 

retirado como el oso de anteojos, cashuna y entre otros. 

   

usted percibe que la deforestación que se da en el bosque de 

Carpish se ha perdido la diversidad de orquídeas que se 

desarrolla en su ámbito natural.  

   

usted percibe que la deforestación que se da en el bosque de 

Carpish se ha perdido la diversificación de aves que habitaba en 

el bosque natural. 
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ANEXO 04 VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

  

 

 
85 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 



88 
 

 

 

 
87 



89 
 

 

 
88 



90 
 

 

NOTA BIOGRÁFICA 
 

La presente alumna Yessica Luz Santamaria Perez. Nació en la provincia de 

Huánuco, departamento de Huánuco, el 08 de abril de 1990, en un hogar 

conformado por sus padres y 1 hermano. Es madre de 1 hijo varón. 

Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Institución Educativa Antonio 

Raimondi en el centro poblado de Cachicoto del distrito de Monzón, desde niña se 

inspiró en el cuidado y protección del medio ambiente, por lo que realizó sus 

estudios universitarios en la Universidad Nacional Agraria de la Selva donde obtuvo 

el título de Ingeniero Ambiental en el año 2018, estudió la Maestría en Gestión 

Ambiental en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan egresando en el año 

2019. 

 

Inició su labor como ingeniero desempeñando cargos en instituciones públicas y 

privadas, tales como: Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial 

de Yarowilca, Consultor de proyectos ambientales, Especialista Ambiental en 

residencia y supervisión de obras. 

Actualmente se desempeña como Especialista Ambiental en la supervisión de obra 

Construcción de Celdas para residuos en el sistema de almacenamiento y barrido, 

recolección y trasporte, valorización y disposición final de residuos en el distrito de 

Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco. 
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