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Resumen 

La pérdida de biodiversidad es una de las principales causas que influye en la 

disminución de las condiciones de salud de la humanidad, reduciendo posiblemente 

el patrimonio biológico para las diferentes generaciones. En este sentido, el 

presente trabajo tuvo como finalidad analizar las principales causas de pérdida de 

biodiversidad terrestre y sus consecuencias para el ambiente en el Ecuador. Luego 

de la revisión cualitativa bibliográfica se pudo concluir que las principales causas 

de pérdida de biodiversidad en el Ecuador son la intensificación de la agricultura, 

los monocultivos, las extracciones de petróleo, la minería, la urbanización y la 

introducción de especies exóticas. Además varios artículos manifiestan que los 

efectos de dicha problemática ambiental genera un aumento descontrolado del 

cambio climático, pérdida de especies endémicas y por ende desaparición de 

patrimonio ecuatoriano, disminución de provisiones de medicamentos, pérdida de 

hábitats, entre otros efectos.  

Palabras clave: Biodiversidad, ecosistemas, frontera agrícola, patrimonio 

biológico 
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Abstract 

The loss of biodiversity is one of the main causes that influences in declining the 

health conditions of humanity, possibly reducing the biological heritage for different 

generations. In this sense, the present research aimed to analyze the main causes 

of loss of terrestrial biodiversity and its consequences for the environment in 

Ecuador. After the qualitative bibliographic review, it was possible to conclude that 

the main causes of biodiversity loss in Ecuador are the intensification of agriculture, 

monocultures, oil extraction, mining, urbanization and the introduction of exotic 

species. In addition, several articles state that the effects of this environmental 

problem, generate an uncontrolled increase in climate change, loss of endemic 

species and therefore disappearance of Ecuadorian heritage, decrease in medicine 

supplies, loss of habitats, among other effects. 

Keywords: Biodiversity, ecosystems, agricultural frontier, biological heritage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



13 
 

 
 

 
1. Introducción 

1.1 Importancia o caracterización del tema 

Ecuador es considerado como un país megadiverso por la gran variedad de 

ecosistemas que posee, cuenta con diversidad de especies de flora, fauna y se 

encuentra en el puesto 13 de los países más diversos a nivel mundial. Debido a su 

posición geográfica en la zona ecuatorial, tiene influencia de las corrientes de 

Humboldt y de El Niño, generando el hábitat ideal para muchas especies (Barragán, 

2019). Sin embargo, muchas especies han ido desapareciendo con el paso del 

tiempo y otras están en peligro de extinción por diversas causas. 

Entre las numerosas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad en el país 

se encuentran la agricultura extensiva, la ganadería, las constantes 

deforestaciones, la minería y las extracciones de petróleo principalmente en la 

Amazonía. En la zona de El Chocó Andino (comprendido entre Ecuador, Perú, 

Colombia y Panamá) existen prácticas descontroladas de ganadería y agricultura, 

lo que conlleva a la desaparición de especies endémicas.  Este sitio es considerado 

como el área más biodiversa de todo el planeta, donde a la superficie del Ecuador 

(283.561 Km2) se le atribuyen características de megadiverso con respecto al 

potencial de especies de animales y plantas que posee (Vásquez et al., 2015). 

Las cuatro regiones del Ecuador poseen una fuente importante de ecosistemas, 

entre los cuales encontramos los bosques secos de la costa y sierra ecuatoriana. 

En las inmediaciones de la ciudad de Loja se encuentra el 70% de bosques secos 

siendo la zona con mayor porcentaje en el país. Además, la reserva ecológica 

Arenillas y el Parque Nacional Machalilla en la región costa tienen gran diversidad, 

son áreas de conservación de especies, con gran potencial genético y una 

representación de plantas únicas de nuestro país (Riofrío, 2018). 
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Los ecosistemas de la región insular son extremadamente importantes por ser 

una zona de alto endemismo, ya que albergan especies desde tortugas hasta 

plantas e insectos nuevas para la ciencia. Las islas Galápagos simbolizan un área 

fundamental para el país, dado la gran variedad de hábitats, que además es 

considerado como patrimonio de la humanidad, con una elevada riqueza de 

especies debido al aislamiento de sus islas por su posición geográfica. El efecto 

que han tenido las diferentes acciones humanas sobre la pérdida de biodiversidad 

en esa zona es considerable (Royal Geographical Society, 2017). 

La pérdida de biodiversidad es una de las principales causas que influye en la 

disminución de las condiciones de salud de la humanidad, reduciendo posiblemente 

el patrimonio biológico para las diferentes generaciones. Gran parte de los 

medicamentos son elaborados con materia prima extraída de los sistemas 

naturales. Todos los ecosistemas que contengan alta biodiversidad constituyen una 

fuente de secuestro de carbono importante y ayudan a mantener un balance de los 

gases de efecto invernadero, además contribuyen con la disminución del 

calentamiento global (CEPAL, 2017). 

Otro ecosistema primordial para la supervivencia de especies y la vida humana 

son los manglares, los cuales son refugio de una rica biodiversidad de especies 

como peces, crustáceos, reptiles, anfibios y plantas. Igualmente, cerca de un 80% 

de  especies marinas dependen del manglar para subsistir, además sirven como 

controladores de la erosión en la zona costera y son una barrera natural contra 

fenómenos marinos, también ayudan a prevenir inundaciones y contribuyen en la 

purificación del aire (INECOL, 2018). 

Las consecuencias de la pérdida de ecosistemas se verían reflejadas en la 

reducción y desaparición de especies, pérdida de hábitats, aumento del cambio 
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climático, disminución de la provisión de medicamentos, entre otros efectos que 

afectan tanto a las especies de animales, plantas y ecosistemas, como al ser 

humano (INECOL, 2018). El rol de la biodiversidad en el Ecuador es de mucha 

importancia debido a que la biodiversidad que se pierda es imposible de recuperar, 

perdiendo una parte importante del patrimonio ecuatoriano.  

La conservación de los ecosistemas constituye un elemento fundamental para 

el desarrollo y la preservación de especies, tanto es así, que los bosques tropicales 

tienen una superficie del 7% del total de la tierra y contienen más de la mitad de 

especies de toda la biota mundial (Aguirre, 2014). La biodiversidad de especies 

tanto de flora y fauna es fundamental para garantizar el equilibrio de los 

ecosistemas mundiales y la supervivencia de la humanidad, puesto que produce 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades primordiales como el acceso a 

aguas limpias, la producción de alimentos, la creación de medicamentos, 

purificación del aire, materia prima de ciertas industrias, materiales de construcción, 

etc., (Rodríguez, 2019).  

El Ecuador es un país privilegiado ya que se encuentra entre los 17 países que 

poseen una alta diversidad de especies en el planeta, así pues,  se considera como 

el primer país en contar con un alto número de especies en comparación con la 

superficie terrestre que conserva (Cossío et al., 2016). En tal sentido, se han 

encontrado aproximadamente unas 18198 especies de plantas vasculares, de las 

cuales 17683 son nativas y 5400 corresponden a endémicas, precisando que en el 

país se encuentra el 6,4% de la flora mundial. Con respecto a la fauna ecuatoriana, 

existen unas 1.656 especies de aves, 557 de anfibios, 450 de reptiles, 403 de 

mamíferos, además, se ha identificado 91 tipos diferentes de ecosistemas: 24 en la 

Costa, 45 en la Sierra y 22 en la Amazonía (Cornejo, 2015). 
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En el país las principales causas de la pérdida de biodiversidad se enmarcan en 

la expansión de la frontera agrícola, la deforestación de bosques, la extracción de 

minerales y petróleo; y la contaminación, conduciendo a alcanzar consecuencias 

como la desaparición de especies, la pérdida de hábitats, la pérdida de servicios 

ecosistémicos y patrimonio biológico y cultural. Es por ello que es de vital 

importancia realizar un análisis de las causas y consecuencias de la pérdida de 

biodiversidad en el país, puesto que al poseer una superficie pequeña, las especies 

de flora y fauna que habitan en ella se vuelven vulnerables a las amenazas  

provocadas por las actividades antrópicas (Riofrío, 2018). 

1.2 Actualidad del tema 

En la actualidad es fundamental el estudio de las causas de la pérdida de 

biodiversidad, ya que hasta el día de hoy las especies de fauna se encuentran 

amenazadas principalmente por la introducción de especies invasoras o plagas, 

ocasionando complicaciones a nivel económico, de ecosistema y de la población 

(Roy et al., 2014). 

Con respecto a la fauna, un estudio demostró que existen tasas de disminución 

del 40% en especies de insectos de todo el mundo y los principales promotores de 

la reducción de especies son la pérdida de hábitat y modificación a agricultura 

intensiva y urbanización, la contaminación, factores biológicos, y el cambio 

climático (Sánchez y Wyckhuys, 2019). Los anfibios son otro grupo de especies que 

se encuentran amenazados y su población disminuye a un ritmo acelerado 

superando a las aves y mamíferos, gran parte de su extinción se debe a la 

sobreutilización del hábitat y otras actividades que ponen en peligro al 48% de estas 

especies (Stuart et al., 2004).  
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En lo que se refiere a la flora al suroeste de Australia Occidental se encuentran 

las zonas más susceptibles a los cambios ecológicos de especies de flora, ya que 

en dicho lugar existen especies únicas que podrían desaparecer por la aceleración 

de la contaminación (Ryan, 2009). De acuerdo a un estudio se estima que a nivel 

mundial un promedio de 0,43% de especies de flora han desaparecido (Silva, 

2014). En este sentido, González et al., (2017) señala que Cuba es considerada 

como la isla que ocupa el cuarto lugar entre las islas del Caribe con mayor 

diversidad de plantas, las cuales se encuentran amenazadas por las actividades 

antropogénicas por lo que el 48% de especies de plantas se ubican en riesgo de 

amenaza. 

Dentro de las principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial 

se encuentran el cambio de uso de suelo que es una amenaza latente para las 

especies porque se siguen añadiendo suelos que no han sido modificados de su 

estado natural, para la implementación de producciones agrícolas; otra causa es la 

fragmentación de hábitats puesto que hoy en día existen millones de áreas 

deforestadas y otros espacios que aún se siguen deforestando para obtención de 

beneficios económicos, implementación de urbanizaciones, etc.; la introducción de 

especies exóticas y el cambio climático (Badii et al., 2015).  

En América Latina las especies exóticas invasoras son una de las causas 

principales de la pérdida de biodiversidad, junto con la destrucción del hábitat, la 

sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático, estudios realizados 

estiman que entre el 5% y el 6% del área total sufrirá alteraciones de biodiversidad 

hasta 2099 que pueden ocasionarse gracias al cambio climático (Boit et al., 2016). 

A pesar del gran potencial biológico que presenta el Ecuador, se ha visto 

fuertemente afectado por diversas prácticas humanas que repercuten en el 
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equilibrio de los ecosistemas, alterando las condiciones naturales de hábitats de 

especies (Rivero, 2020). A lo largo del tiempo se ha venido deforestando extensas 

zonas con el fin de ampliar la frontera agrícola para la producción de alimentos a 

través de monocultivos con adición de agroquímicos, lo que conlleva a perder las 

propiedades de los suelos, afecta a la biota existente y repercute en la salud de la 

población. La pérdida de bosques varía entre 10 y 50 toneladas anuales por 

hectárea (Turner et al., 2014). 

1.3 Novedad científica del tema 

La pérdida de biodiversidad involucra la desaparición de especies que en 

muchos casos son fundamentales para la preservación y conservación del 

patrimonio cultural y biológico del país, significando la pérdida de especies 

endémicas y únicas, las cuales no se pueden encontrar en ningún otro lugar del 

planeta (Rodríguez, 2019). Al perder biodiversidad, se pierden ecosistemas 

primordiales para el desarrollo de especies de flora y fauna, generando la migración 

de estas especies a otros espacios o provocando la muerte de aquellas que no se 

adapten a los cambios producidos en su hábitat natural. Además se pierden los 

servicios ambientales que las especies de flora y fauna proporcionan a la población 

y al ambiente para mantener el equilibrio entre los procesos naturales que se llevan 

a cabo en la tierra (Aguirre, 2014). 

La pérdida de biodiversidad supone acrecentar el riesgo de exposición humana 

a patógenos zoonóticos tanto nuevos como ya establecidos por lo que es 

recomendable que los investigadores centren sus estudios en el comportamiento 

de estas especies en respuesta a los impactos humanos sobre el medio ambiente, 

y cómo las acciones humanas pueden mitigar estos efectos. La restauración de la 
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biodiversidad es una frontera importante en la gestión del riesgo de enfermedades 

zoonóticas (Keesing y Ostfeld, 2021).  

En un estudio se muestra una amplia evidencia de que la pérdida de 

biodiversidad aumenta el riesgo de sufrir enfermedades infecciosas, por lo que se 

sugiere que la biodiversidad desempeña un papel fundamental  en la protección del 

bienestar humano y la salud de los ecosistemas, al existir la destrucción de hábitats 

algunas especies pueden servir de huéspedes a otras especies como microbios 

permitiéndoles resistir o recuperarse después de cambios en los parámetros 

ecológicos también pueden hacer esas especies huésped más competente 

rápidamente, causando incrementos en el riesgo de enfermedad siguientes tales 

eventos (Halliday et al., 2020). 

En este contexto, otro estudio que manifiesta que la pérdida de biodiversidad 

repercute en la aparición de enfermedades transmitidas de animales a humanos, 

esto se debe a que en el interior de ecosistemas habita innumerables microbios que 

por su tamaño son difíciles de visibilizar y superan considerablemente todas las 

demás especies. La pérdida y fragmentación del hábitat puede reducir la diversidad 

de especies, la invasión del hábitat por parte de las personas en áreas ricas en 

especies puede aumentar la exposición de las personas a nuevos agentes 

infecciosos de la vida silvestre una mayor división del hábitat aumenta 

intrínsecamente el peligro de los microbios para todos los sistemas biológicos 

(Wilkinson et al., 2018). 

La biodiversidad es un recurso que genera beneficios para diferentes industrias 

puesto que el Ecuador es un país pequeño el cual conserva inmensa diversidad 

biológica, beneficiando el desarrollo turístico gracias a sus atractivos, al poseer una 

superficie  limitada, es posible recorrer diversos ecosistemas en cortos periodos de 
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tiempo adentrándose en diferentes paisajes. El turismo ayuda a cambiar las 

actitudes de la población local hacia la conservación de la biodiversidad y disminuye 

la dependencia de las personas de los recursos naturales. Con base en eso, el 

ecoturismo a pequeña escala y local, también se identifica como una herramienta 

para mejorar los medios de vida de las personas alrededor de las áreas protegidas 

(Hall, 2010). Es importante mencionar que, a pesar que el turismo aporta 

contribuciones positivas a la biodiversidad, también existen consecuencias 

negativas como por ejemplo la contaminación que se produce (Gyan y Nyaupane, 

2011). La biodiversidad es vital para la estabilidad del planeta, dado que sus 

servicios ecosistémicos proporcionan elementos esenciales para nuestra 

supervivencia y bienestar (Mestanza et al., 2020). 

1.4 Justificación del tema 

La biodiversidad de las especies nos provee bienes tan necesarios como el 

alimento o el oxígeno, nos proporciona materias primas que favorecen el desarrollo 

económico, produce energía que utilizamos como combustible, es el origen de 

algunos medicamentos (Vilches et al., 2015). La biodiversidad es imprescindible 

para los beneficios que los ecosistemas proporcionan al hombre y, por lo tanto, para 

el bienestar humano. Su papel no se limita a garantizar la disponibilidad de materias 

primas, sino que incluye también una garantía de seguridad, capacidad de 

recuperación, relaciones sociales, salud, y libertad de elección (Utreras et al., 

2017). 

La biota del planeta está formada por aproximadamente 10 millones de especies 

de plantas, animales y microbios. Algunas plantas y animales aportan a los 

humanos medicamentos básicos y otros productos diversos y útiles. Por ejemplo, 

algunas plantas y microbios ayudan a degradar los contaminantes químicos y los 
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desechos orgánicos, además que reciclan los nutrientes en todo el ecosistema 

(Pimentel et al., 1997). 

Los ecosistemas que se encuentran en buen estado proporcionan múltiples 

beneficios como la absorción del dióxido de carbono (CO2), son medios de 

purificación del agua y ayudan a controlar la erosión e inundaciones. Del mismo 

modo, varios paisajes naturales forman parte del patrimonio natural y cultural del 

país, en definitiva, la calidad de vida de todos los seres vivos depende del estado 

en el que se encuentren los ecosistemas y los hábitats de las especies (Kleijn et al., 

2006). 

El rápido crecimiento de la población mundial y el aumento de la actividad 

humana amenazan a muchas de estas especies. La tasa actual de extinción de 

especies varía de aproximadamente 1000 a 10000 veces más alta que las tasas de 

extinción natural (Pimentel et al., 1997). Por tal razón, esta investigación es de gran 

importancia para conocer los factores que inciden en la pérdida de diversidad, las 

causas y consecuencias que conlleva, y de este modo, plantear escenarios que 

contribuyan a preservar las especies de flora, fauna y demás organismos de la 

tierra. 

1.5 Objetivo general 

Analizar las principales causas de pérdida de biodiversidad terrestre y sus 

consecuencias para el ambiente en el Ecuador mediante investigación documental. 

1.6 Objetivos específicos 

• Identificar los impactos de las actividades antropogénicas sobre la 

biodiversidad en el Ecuador mediante investigación documental y cualitativa.  

• Determinar los efectos de la pérdida de biodiversidad sobre el ambiente a 

través del estudio bibliográfico de artículos científicos y otros recursos. 
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• Describir recomendaciones que permitan fomentar políticas de conservación 

de la biodiversidad y el establecimiento de mecanismos para proteger los 

recursos naturales. 
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2. Metodología 

2.1 Materiales 

En la presente investigación documental se emplearán materiales como recursos 

bibliográficos, materiales y equipos que se mencionan a continuación. 

2.1.1 Recursos Bibliográficos  

• Artículos científicos 

• Libros 

• Páginas webs 

• Tesis 

• Documentos electrónicos 

2.1.2 Materiales  

• Hojas de papel bond  

• Esferos  

• Memoria USB 

2.1.3 Equipos  

• Computadora 

• Impresora 

2.2 Métodos  

2.2.1 Modalidad y tipo de investigación  

En el presente trabajo se aplicó investigación documental, dado que se revisaron 

fuentes bibliográficas como libros, revistas, artículos científicos, documentos de 

grado, entre otro, los cuales contribuyeron a describir el problema en estudio y en 

donde se encontró información fundamental para el desarrollo de esta 

investigación. Este tipo de investigación consiste en una recopilación cualitativa de 
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información por medio de las diferentes fuentes documentales sobre el tema de 

interés  (Carrasco et al., 2017).  

Así también se aplicó la investigación exploratoria para comprender de mejor 

manera la problemática en estudio (Hernández y Quezada, 2016). Aplicando un 

nivel de conocimiento descriptivo para describir las causas y consecuencias de la 

pérdida de biodiversidad en el Ecuador. 

2.2.2 Tipos de métodos 

El presente trabajo se desarrolló a través del manejo de fuentes de información, 

que consiste en la revisión intensiva de varios tipos de documentaciones que 

contienen antecedentes relevantes para compensar una demanda de conocimiento 

(Mejía et al., 2015). La información conseguida se clasificó de acuerdo a su 

ocurrencia, evaluando el efecto de la pérdida de biodiversidad a lo largo del tiempo 

2.2.3 Técnicas 

• Revisión bibliográfica  

Se recopiló toda la información oportuna y pertinente para la elaboración del 

trabajo, a través de la revisión de artículos científicos, revistas académicas, tesis 

de grados y libros electrónicos (Gómez et al., 2014). Estas fuentes bibliográficas 

permitieron compilar datos verídicos sobre las principales actividades que influyen 

en la pérdida de biodiversidad en el Ecuador, las actividades que se desarrollan en 

cada región del país que determinan en el grado de biodiversidad afectada y las 

consecuencias que esto conlleva en el ambiente y la población 

• Análisis de la información  

Se organizó la información recolectada para establecer los subtemas 

correspondientes y delimitar la información a y tratar, permitiendo mejorar la 

comprensión del tema de interés. Una vez organizada la información se procedió a 
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redactar el proyecto de acuerdo a lo que se especifica en cada punto (Schettini y 

Cortazzo, 2015). 
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3. Marco Teórico 

3.1 Estado del Arte  

A través del tiempo se han desarrollado estudios, los cuales han divulgado 

disminuciones en especies, incluidas plantas, peces, arrecifes de coral, aves y 

mamíferos. La mayoría de estos estudios han residido en recopilaciones de 

conjuntos de datos, que contienen investigaciones a largo plazo. Los investigadores 

proponen que las depreciaciones observadas se relacionan con modificaciones del 

hábitat y el clima. Las perturbaciones, directa e indirectamente, pueden producir la 

reducción de especies, la destrucción del hábitat y la degradación (Clavel et al., 

2011). 

A nivel mundial se conoce que históricamente se ha venido perdiendo 

biodiversidad por la inclusión de actividades humanas que provocan el deterioro de 

los ecosistemas, en este sentido, se recalca que se está provocando un evento de 

extinción significativo a las especies de flora y fauna de la Tierra. Esta extinción se 

da en tasas entre 100 a 1000 veces más rápido que niveles anteriores, esto se debe 

a la demanda de alimentos, combustibles y espacios para la población humana, 

conjuntamente con la economía globalizada de cadenas comerciales, que inducen 

a acrecentar la degradación de hábitats, y esto provoca que alrededor del 30% de 

las amenazas a la diversidad biológica este influenciada por el comercio 

internacional (Lenzen et al., 2012). 

Existe un número importante de especies de animales (5200) y plantas (34000) 

que están en peligro de extinción, las cuales están desapareciendo a ritmos 

acelerados, que podría estimarse una reducción de entre 50 a 100 veces más 

rápido que el ritmo natural. Dentro de las mayores amenazas a las que se enfrenta 

la biodiversidad se encuentran la fragmentación de hábitats, la degradación y 
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reducción significativa de áreas de bosques y otros ecosistemas, habiéndose 

perdido alrededor del 45%  de estos hasta el día de hoy, principalmente por la tala 

desmedida que se ha venido llevando a cabo desde el siglo XX, y a pesar de los 

programas de reforestación que se han implementado, la reducción de 

biodiversidad continua incrementando, fundamentalmente en los trópicos (Wood 

et al., 2013). 

Para Wood et al. (2013), otro ecosistema importante para la supervivencia de 

especies es el arrecife de coral, los cuales se han venido reduciendo a causas del 

incremento del cambio climático. Se estima que cerca del 10% han desaparecido y 

se prevé que, dentro de los próximos 20 años, la tercera parte de los que 

permanecen podrían desaparecer.  

Entre los ecosistemas sumamente vulnerables están los  manglares, de los 

cuales mundialmente se ha perdido la mitad de su superficie, y por ende, se pierde 

toda la biota que existe en su interior. Todo esto desequilibra los ecosistemas y 

aminora su capacidad de resiliencia ante catástrofes naturales como inundaciones, 

sequías y huracanes y las amenazas producidas por el hombre, como la 

contaminación y el cambio climático (Wood et al., 2013). 

Por otra parte Valiente et al., (2014) mencionan que los efectos de la actual crisis 

de la biodiversidad se han centrado en gran medida en la pérdida de especies. Sin 

embargo, un componente de la pérdida de biodiversidad que a menudo acompaña 

o incluso precede a la desaparición de especies es la extinción de las interacciones 

ecológicas. Las tasas aceleradas de pérdida y fragmentación del hábitat y las 

perturbaciones a gran escala son actualmente los principales impulsores 

antropogénicos de la extinción de especies.  
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Se ha demostrado empíricamente que la riqueza de especies nativas está ligada 

a la salud de los ecosistemas, al igual que la calidad de vida de los seres humanos. 

Los servicios ecosistémicos de la biodiversidad se mantienen mediante la 

formación y protección del suelo, la conservación y purificación del agua, el 

mantenimiento de los ciclos hidrológicos, la regulación de los ciclos bioquímicos, la 

absorción y descomposición de contaminantes y materiales de desecho mediante 

la descomposición, determinación y regulación del clima natural mundial. A pesar 

de los beneficios de la biodiversidad, las amenazas actuales para las especies y 

los ecosistemas aumentan día a día a un ritmo impresionante y prácticamente todas 

son causadas por la mala gestión humana de los recursos biológicos (Rawat y 

Agarwal, 2015). 

En lo que respecta a América Latina, se ha estudiado la pérdida de biodiversidad 

y los resultados han arrojado que a partir del año 1970 se ha perdido la mayor 

cantidad de biodiversidad, representando el 94% de pérdida durante los últimos 50 

años. Entre las 21 mil especies más representativas están anfibios, mamíferos, 

peces, aves y reptiles. Las causas primordiales que contribuyen a  la degradación 

de biodiversidad en esta región son la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de 

especies, la polución, el cambio climático y la introducción de especies invasoras. 

De ahí que en Latinoamérica, sólo la pérdida de hábitat, ocasionada especialmente 

por cambios en el uso de tierra proporcionada a la obtención de alimentos, 

simboliza el 51,2% de la pérdida de biodiversidad. Con relación a la flora se aprecia 

que se pierden con el doble de velocidad que estamos perdiendo vertebrados 

(Ceddia, 2019). 

En la pérdida actual de diversidad biológica las extinciones de especies son 

varias veces superiores a la tasa de referencia estimada y coinciden con el aumento 
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de la dominación humana y la alteración del mundo natural. De aproximadamente 

128 500 especies evaluadas por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, 

más del 28% están en peligro de extinción (Krause y Tilker, 2021). La biodiversidad 

está en crisis y enfrenta muchas amenazas directas provocadas por las acciones 

de las personas, esta puede acelerarse por interacciones del cambio climático con 

la pérdida de hábitat, pesticidas con parásitos, y depredadores invasores con 

desmonte, pastoreo y fuego (Driscoll et al., 2021). 

En Ecuador se pierden especies de plantas y animales principalmente debido a 

la deforestación, el cambio climático y el cambio de uso de suelo. En un estudio se 

evidenció que el cambio climático, la quitridiomicosis y sus efectos sinérgicos 

posiblemente estén ejerciendo actualmente el mayor impacto sobre los anfibios en 

el país (Menéndez y Graham, 2013).  

A pesar de que Ecuador es una pequeña parte de la superficie terrestre del 

planeta, goza de una de las mayores biodiversidades del mundo. La amenaza de 

extinción de gran parte de esta biodiversidad ha incrementado severamente desde 

el 2016, ya que a partir de ese año el gobierno ecuatoriano abrió espacio para que 

cerca  del 13% del país se utilice en la exploración minera, incluyendo muchas de 

las concesiones dentro de bosques preservados (Roy et al., 2018). 

La investigación realizada por  Roy et al., (2018) añade que la Reserva Ecológica 

Cotacachi-Cayapas (área protegida), se encuentra rodeada de concesiones 

mineras y además muestra que las categorías en las que se sitúan las especies 

dentro de esta reserva son ocho especies en peligro crítico, incluidos dos primates, 

37 especies en peligro de extinción, 153 vulnerables, 89 casi amenazadas y una 

gran cantidad de especies menos amenazadas.  
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3.2 Análisis 

3.2.1 Identificación de los impactos de las actividades antropogénicas 

sobre la biodiversidad en el Ecuador mediante investigación documental y 

cualitativa.  

En la tabla 1 se muestran los artículos y páginas webs donde se recolectó la 

información correspondiente para el desarrollo de este proyecto.  

Tabla 1. Documentos revisados para el desarrollo de la monografía 

N° 
Tipo de 

documento 

Cantidad 

consultada 

Rango 

de 

años 

Localidad Temas 
investigados 

1 
Artículos 

científicos 
47 

2001-

2021 

Europa-

América y 

Ecuador 

Causas y 
consecuencias de la 

pérdida de 
biodiversidad 

2 Libros 7 
2011-

2018 

Europa-

Ecuador 

Especies endémicas, 
extinción de especies 

3 
Páginas 

webs 
10 

2011-

2021 

Europa-

Latinoamérica 

y Ecuador 

Biodiversidad y 
bosques en el 

Ecuador 

4 Tesis 2 
2015-

2018 

Ecuador Biodiversidad de 
bosques existentes 

en el Ecuador 

Autor, 2021 

En la tabla 1 se puede evidenciar  el número de referencias investigadas en el 

desarrollo de este trabajo, dentro de las cuales la mayor cantidad de estudios se 

encontraron en artículos de revistas científicas publicadas dentro del periodo 2001-

2021, conteniendo temas de causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad 

tanto a nivel mundial, como regional (América Latina) y local (Ecuador), Después 
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se consultaron páginas webs con información desde 2011 a 2021, estas incluían 

temas concernientes a biodiversidad y bosques en el Ecuador. Seguido de libros 

contemplados en el periodo de 2011 a 2018, estos contenían datos sobre especies 

endémicas y biodiversidad en el Ecuador, extinción de especies y el impacto de la 

actividad humana sobre la tierra. Y finalmente en repositorios sobre la biodiversidad 

de bosques existentes en el Ecuador. 

3.2.2 Determinación de los efectos de la pérdida de biodiversidad sobre el 

ambiente a través del estudio bibliográfico de artículos científicos y otros 

recursos. 

Para llevar a cabo el segundo objetivo se analizó la información recolectada, con 

lo que se logró realizar un diagrama sobre las causas y consecuencias de la pérdida 

de biodiversidad en el Ecuador, como se puede observar en la figura 1.  

 

Figura 1. Principales causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad en 
el Ecuador 
Autor, 2021 
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exintinción de 
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Déficit genético y 
extinción de 

especies
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En la figura 1 se establece las causas y consecuencias de la pérdida de 

biodiversidad en el Ecuador, en base a los estudios analizados. En la región costa 

se evidencia mayor pérdida de biodiversidad por la intensificación de la agricultura 

y la aparición de nuevas técnicas de cultivo, las plantaciones que más afectan en 

la zona son las producciones de banano y palma africana, ya que para introducirlas 

en el medio es necesario extensas superficies de terreno, teniendo que deforestar 

áreas considerables. Otra actividad que contribuye con la disminución de 

biodiversidad es la minería, la cual se desarrolla en varias provincias costeras 

(Urdanigo et al., 2019). 

En la región sierra también se ha perdido gran porcentaje de vegetación, la cual 

ha sido sustituida por cultivos y asentamientos urbanos, esto ha causado la pérdida 

irremediable de varias especies y el desplazamiento de cultivos de papas nativas, 

melloco, oca, mashua y jícama (Jiménez et al., 2017). Las áreas naturales de la 

región amazónica  han sido y siguen siendo alteradas por las prácticas petroleras, 

el incremento de carreteras, el asentamiento desordenado, el esparcimiento de  

espacios agrícolas y ganaderos y el aprovechamiento de madera, actividades que 

asumen una disminución de la diversidad genética (Del Corral et al., 2017). 

En la región insular también se evidencia pérdida de biodiversidad generalmente 

en áreas más pobladas o donde existe presencia de plantas y animales, las 

especies exóticas introducidas es una de las principales causas del déficit genético 

en la islas Galápagos, ya que su presencia se debe al acrecentamiento de la 

población, el turismo y la entrada y salida de transportes aéreos y marítimos (Keith 

et al., 2014).  

En la región insular ecuatoriana viven especies únicas del lugar, que no se 

pueden encontrar en ninguna otra área del planeta, por lo que es fundamental la 
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preservación del lugar, existen especies como los bosques de cacaotillo que han 

sido eliminados completamente de la isla San Cristóbal y su superficie ha reducido 

evidentemente en la isla Santa Cruz (Solís, 2018). 

La tabla 2 establece el número de trabajos investigados que mencionan las 

principales causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad. 

Tabla 2. Número de trabajos que presentan las principales causas y 
consecuencias de la pérdida de biodiversidad 

Causas N° de trabajos Consecuencias N° de trabajos 

Incremento de 

frontera agrícola 
28 

Pérdida de 

hábitats 
21 

Actividades 

mineras 
9 

Desplazamiento 

de especies 
3 

Intensificación de 

cultivos 
12 

Alteración de 

hábitats 
5 

Asentamientos 

humanos 
3 Deforestación 11 

Actividades 

petroleras 
8 Déficit genético 4 

Introducción de 

especies exóticas 
6 

Extinción de 

especies 
6 

Autor, 2021 

La tabla 2 se muestra que la causa más representativa que influye en la pérdida 

de biodiversidad es el incremento de la frontera agrícola, principalmente en 

Latinoamérica y Ecuador. En este sentido, se atribuye como consecuencia 

primordial la pérdida de hábitats de especies en conjunto con la deforestación, dado 

que al requerir más espacios para introducir plantaciones de cultivos es necesario 

eliminar especies de árboles para liberar espacios. 

Un estudio realizado mediante análisis multitemporal respecto a la deforestación 

en el país, demostró que la superficie de bosques ha reducido considerablemente 

y sigue disminuyendo, tan es así, que en el año 1990 existía una superficie de 
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14’698.115 ha y para el año 2012 la superficie de bosque cambió a 12’879.571 ha, 

indicando que el total de superficie de bosque perdida fue utilizada para la 

producción actividades agropecuarias (Palacios et al., 2019). Esta información se 

presenta en la figura 2. 

 
Figura 2. Superficie de bosque perdido entre 1990 y 2012 en el Ecuador 

Fuente: Palacios et al., (2019) 

De igual manera se estima que la tasa de pérdida de bosque en el Ecuador es 

alrededor  del 2% al año. Aunque este porcentaje puede parecer pequeño, la 

destrucción es inmensa pues sucede año tras año (Jadán et al., 2015). 

Con respecto a las especies amenazadas en el Ecuador se manifestó que 

existen 354 especies de aves. En el Ecuador continental hay 312 especies que 

ocupan las distintas categorías de riesgo, mientras que en Galápagos existen 42 

especies amenazadas y casi amenazadas, de las cuales el 62% son endémicas de 

las islas (León et al., 2011). 
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La tabla 3 describe las categorías de amenazas en las que se encuentra la 

biodiversidad en el Ecuador, de acuerdo a la IUCN (International Union for 

Conservation of Nature). 

Tabla 3. Porcentaje de especies amenazadas en el Ecuador 

Especies 

Categoría 

DD- 
datos 

deficient
es 

CR- en 
peligro 
crítico 

LC- Menor 
preocupaci

ón 

EN- en 
peligro de 
extinción 

VU- 
vulnerabl

e 

NT- casi 
amenazado 

Flora 10,80% 7,50% 28,30% 19,20% 24,20% 10,00% 

Fauna 16,70% 1,70% 46,70% 13,30% 15% 6,70% 

Bosques - 25% 25% 25% 25% - 

Humedal
es 

- - 100% - - - 

Fuente: IUCN, (2021) 

3.2.3 Recomendaciones que permitan fomentar políticas de conservación 

de la biodiversidad y el establecimiento de mecanismos para proteger los 

recursos naturales. 

Luego de realizar el análisis de la información sobre las causas de la pérdida de 

biodiversidad en el Ecuador, es necesario implementar recomendaciones que 

contribuyan a disminuir los efectos de la pérdida de biodiversidad sobre el ambiente 

y el ser humano. En la figura 3 se observan las siguientes recomendaciones: 
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Figura 3. Recomendaciones sobre el análisis de las causas y consecuencias de la 

pérdida de biodiversidad en el Ecuador 

Autor, 2021 

En la figura 3 es posible denotar ciertas recomendaciones que se pueden llevar 

a cabo con el fin de evitar y disminuir la pérdida de biodiversidad: 

• Diálogo mejor y más eficaz entre la ciencia y la política: Es imprescindible 

fomentar diálogos que contengan tópicos como la problemática que se 

genera al perder biodiversidad, para de esta manera entender la dinámica 

de la situación ambiental y establecer lineamientos de preservación. 

Conforme esto, se debe reafirmar leyes en instrumentos legales que 

favorezcan la protección del ambiente, la biodiversidad y la naturaleza; y 
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Es necesario un diálogo mejor y más eficaz entre la ciencia y la 
política sobre la biodiversidad con el fin de respaldar el uso 

sostenible y la conservación de la diversidad biológica.

Fomentar colaboraciones de investigación nacionales e 
internacionales y establecer programas que ayuden a la 

recuperación de especies en riesgo de extinción.

Promover acciones colectivas para proteger la biodiversidad 
como certificaciones de comercio justo o compras que 

promuevan el desarrollo de la economía local.

Reducir el consumismo desemedido que ultimamente ha 
implementado la población en su forma de vida, aplicando 

consumo consciente y responsabilidad ambiental.
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además, realizar investigaciones científicas, monitoreos de especies, 

entre otros aspectos que facilitarían el desenvolvimiento de las prácticas 

para el cuidado del planeta. 

• Fomentar colaboraciones de investigaciones nacionales e 

internacionales: A través de convenios y asociaciones es posible 

fortalecer los medios para la protección de la biodiversidad, estableciendo 

programas que ayuden a la recuperación de especies en riesgo de 

extinción. 

• Promover acciones colectivas para proteger la biodiversidad: en este 

sentido se pueden aplicar métodos como certificaciones de comercio justo 

o compras que promuevan el desarrollo de la economía local, a través de 

esto se disminuye la extracción de recursos, se conserva los hábitats y a 

las especies, y se favorece el ambito socioeconómico de los sectores. 

• Reducir el consumismo desmedido: para reducir el consumo es 

importante concienciar a la población sobre la importancia de la 

biodiversidad y del planeta por medio de charlas, congresos, talleres  que 

motiven a la sociedad a reestructurar su estilo de vida actual, por una 

filosofía de vida que este en sintonía con la naturaleza. 
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4. Conclusiones 

Luego de la revisión cualitativa bibliográfica se puede concluir que las principales 

causas de pérdida de biodiversidad en el Ecuador son la intensificación de la 

agricultura, los monocultivos, las extracciones de petróleo, la minería, la 

urbanización y la introducción de especies exóticas, estas actividades realizadas 

por el hombre, afectan directamente a la diversidad genética del país provocando 

alteraciones en el ciclo de vida de la especies e intensificando los efectos del 

cambio climático.  

Además, esta investigación demostró que la pérdida de biodiversidad conlleva 

una serie de impactos negativos tanto para el ambiente, como para el hombre, dado 

que varios artículos manifiestan que los efectos de dicha problemática ambiental 

genera un aumento descontrolado del cambio climático, pérdida de especies 

endémicas y por ende desaparición de patrimonio ecuatoriano, disminución de 

provisiones de medicamentos, pérdida de hábitats, entre otros efectos.  

Para evitar o mitigar los impactos ocasionados por la pérdida de biodiversidad 

en el Ecuador, es fundamental poner en marcha acciones que contribuyan a 

preservar la diversidad biológica del país, como generar conciencia sobre la 

importancia de la biodiversidad, evitar introducir especies desconocidas al territorio 

ecuatoriano y adquirir una responsabilidad de consumo consciente actuando de 

manera comprometida con nuestro planeta. 
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6. Glosario 

6.1 Biodiversidad 

La diversidad biológica es la consecuencia del proceso evolutivo que se muestra 

en la existencia de distintos modos para la vida, incompatibilidades del grado 

genético, diferencia en los modos de desarrollo, en la demografía y en las historias 

de vida. La biodiversidad engloba todos los niveles de organización de los 

organismos vivos (Halffter, 1994). 

La diversidad biológica es un criterio importante, complicado y universal, que 

encierra todo el espectro de organización biológica, a partir de genes hasta 

sociedades y sus elementos estructurales, funcionales y de estructura, así como 

las sucesiones de espacio y tiempo (Rangel, 2005). 

La biodiversidad también incluye la variación genética en diferentes ecosistemas 

y especies. Esto permite la combinación de muchas formas de vida y sus 

interacciones con otros entornos que sustentan la vida en el mundo (Núñez et al., 

2003). 

6.2 Importancia de la biodiversidad 

La biodiversidad proporciona servicios ambientales específicos, condiciones 

naturales y procesos de los ecosistemas, incluidas especies y genes, de los que 

los seres humanos pueden beneficiarse de diversas formas (Figueiredo, 2017). Los 

servicios que brinda la biodiversidad incluyen la descomposición de desechos 

orgánicos, el control de la formación y erosión del suelo, la fijación de nitrógeno, el 

aumento de la disponibilidad de alimentos para los cultivos y su producción, y el 

control biológico de plagas, la polinización de las plantas, el clima (Trujillo et al., 

2014).  
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Los seres humanos se benefician de todos estos servicios y productos, muchos 

de los cuales están vinculados a valores religiosos, culturales, morales y estéticos 

(Orellana, 2021). Contiene recursos biológicos con los que podemos entrar en 

contacto, como animales, plantas y personas. Están vinculados entre sí para 

utilizarlos y gestionarlos, o están vinculados de forma permanente e inseparable. 

(Prado et al., 2018).  

La biodiversidad es esencial para sustentar los ecosistemas y es un vector para 

crear servicios que apoyen a la población humana y al planeta en su conjunto. Es 

por ello que juega un papel muy importante a la hora de garantizar y asegurar los 

servicios que conforman el desarrollo y la continuidad de la vida en la Tierra para 

las generaciones futuras (Stupino y Iermanó, 2014).   

6.3 Causas de la pérdida de biodiversidad  

 6.3.1 Cambio climático 

El cambio climático se considera uno de las problemáticas ambientales más 

relevantes de nuestro tiempo y puede definirse como un cambio significativo en el 

sistema climático de la Tierra, que dura años, más de una década. El cambio 

climático puede ser causado por causas naturales o por actividad humana. El 

calentamiento global es el signo más obvio del cambio climático y, con referencia 

al aumento medio de la temperatura global en tierra y mar, se espera que la 

superficie de la Tierra se vuelva cada vez más cálida durante las últimas tres 

décadas (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2014). 

 6.3.2 Contaminación 

Contaminación o polución es la introducción en el medio ambiente de sustancias 

u otros elementos físicos que son peligrosos o no aptos para su uso. Hay muchos 

contaminantes como pesticidas, cianuros, productos químicos como herbicidas, 
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desechos municipales, petróleo y radiaciones ionizantes. Todos estos pueden 

causar enfermedades, daños a los ecosistemas y al medio ambiente. Además, 

existen muchos contaminantes gaseosos que cumplen un rol significativo en 

diversos fenómenos atmosféricos como la lluvia ácida, el agotamiento del ozono y 

el cambio climático. Todo esto fue provocado por la revolución industrial que tuvo 

consecuencias económicas y sociales (Useda, 2018). 

 6.3.3 Destrucción de hábitats 

La destrucción de hábitats significa un cambio en el entorno, que puede causar, 

directa o indirectamente, la pérdida y destrucción del medio ambiente si la situación 

continua, puede llegar a generarse la extinción de especies (Santamarta, 2014). 

Los cambios en los patrones espaciales de las coberturas y usos del suelo 

revelan una fuerte transformación del paisaje y una fragmentación avanzada de los 

bosques originarios. Se discute como dichos patrones de cambio amenazan la 

persistencia de distintas especies endémicas con elevado peligro de extinción. De 

seguir dichos procesos antrópicos, estas especies podrían afrontar un incremento 

en su peligro de extinción (Otavo y Echeverría, 2017). 

 6.3.4 Especies exóticas invasoras 

Las especies exóticas invasoras se definen como especies introducidas por el 

hombre que se extienden más allá de la naturaleza, se conservan y amenazan la 

biodiversidad. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011). Las 

especies exóticas invasoras tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a nuevos 

hábitats y pueden crecer rápidamente. También son las principales causas de 

extinción, declive y reestructuración de poblaciones biológicas (Marmolejo, 2021). 
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Las especies exóticas invasoras son la segunda causa más común de pérdida 

de biodiversidad en el mundo, y afectan la estructura y función de las especies y 

ecosistemas nativos (Lizarralde, 2016). 

 6.3.5 Extinción de especies 

Actualmente, existe una gran inquietud científica por el desnivel global de la 

biodiversidad terrestre y marina, y existe el peligro de un impacto sin precedentes 

en la dinámica del funcionamiento de la Tierra (Sousa, 2018). Sobre la base de la 

extrapolación de parámetros conocidos, la biodiversidad actual se estima en 

alrededor de 30 millones de especies, pero la tasa actual de pérdida de 

biodiversidad es de 30.000 especies por año, según estudios de la ciencia 

(Ceballos y Ortega, 2011). 

6.4 Consecuencias de la pérdida de biodiversidad  

Entre las consecuencias de la pérdida de biodiversidad se encuentra el cambio 

climático, la contaminación, la destrucción del hábitat, las especies exóticas 

invasoras y la extinción de productivas especies de parásitos (Handa et al., 2014). 

Se han destruido bosques y hábitats naturales, la deforestación está 

destruyendo el hábitat de muchas especies que siguen siendo vulnerables a ser 

capturados. La pérdida de diversidad también expone a las personas a un contacto 

más directo con especies con las que nunca han estado en contacto, al mismo 

tiempo que las expone a enfermedades desconocidas que estas puedan tener 

(Brose et al., 2017). 
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7. Anexos 

 
Figura 4. Estimación de especies en peligro de extinción 

Barragán, 2019 

 
Figura 5. Bosque seco del sur de Ecuador 

Vásquez et al., 2015 
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Figura 6. Fauna del bosque seco ubicado en Loja 

Riofrío, 2018 

 
Figura 7. Bosque seco en la reserva de Cazaderos en el sur de Ecuador 

Riofrío, 2018 
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Figura 8. Biodiversidad en las islas Galápagos 

Royal Geographical Society, 2017 


