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Resumen

El presente artículo trata sobre los aportes de las diversas economías a la economía forestal desde la 
perspectiva de la complejidad. La economía forestal en el Perú está inscrita en el marco del sistema 
capitalista neoliberal, por lo tanto, es mercantilista y concibe a los bosques como recursos forestales 
que deben generar aportes a la economía nacional a partir de su aprovechamiento sostenible y con-
servación. El objetivo del artículo es enriquecer el debate sobre la economía forestal, el desarrollo 
forestal y su marco de actuación en el Perú. Para el efecto, se realiza una revisión de bibliografía 
especializada y se complementa con trabajos previos del autor que ha ido explorando en las ciencias 
forestales, más allá de perspectivas estrictamente disciplinarias. De la revisión se concluye que los 
diversos tipos de economía han surgido como respuestas a las críticas a la economía convencional, 
aunque la mayoría de ellas no logran desprenderse del todo de su matriz neoclásica orientada al 
crecimiento infinito, basada en el mantenimiento de los modos de producción y de consumo. Unas 
pocas son abiertamente críticas y transformadoras. Todas las propuestas, de alguna forma, han 
tomado nota de las críticas a la subestimación de las consideraciones ambientales y sociales, por lo 
que el nivel de compromiso con la sustentabilidad varía entre sustentabilidad débil, sustentabilidad 
fuerte y súper fuerte. Las diversas economías ofrecen especificidades que son importantes tener 
en cuenta en una economía forestal que hasta ahora había mantenido su impronta neoliberal, sin 
haber producido una apertura hacia otras expresiones de la economía, más allá de la economía 
circular y la economía verde. Esta limitación impide salir del enfoque hegemónico y desaprovecha 
oportunidades para enriquecer su enfoque teórico y fortalecer las políticas forestales y de fauna 
silvestre. Es necesario revisar la relación humana con los bosques para abordar esta problemática 
de manera global.
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Abstract

This article discusses the contributions of the various economies to the forest economy from the 
perspective of complexity. Peru's forestry economy is part of the neoliberal capitalist system and 
is therefore mercantilist and conceives of forests as forest resources that should generate contri-
butions to the national economy through their sustainable use and conservation. The objective 
of the article is to enrich the debate on forest economics, forestry development and its framework 
for action in Peru. For this purpose, a review of specialized bibliography is carried out and com-
plemented with previous works by the author, who has been exploring forestry sciences beyond 
strictly disciplinary perspectives. The review concludes that the various types of economics have 
emerged as responses to the criticisms of conventional economics, although most of them have not 
been able to fully detach themselves from their neoclassical matrix oriented towards infinite growth 
based on the maintenance of modes of production and consumption. A few are openly critical and 
transformative. All proposals have in some way taken note of the criticism of the underestimation 
of environmental and social considerations so that the level of commitment to sustainability var-
ies between weak sustainability, strong sustainability and super-strong sustainability. The various 
economies offer specificities that are important to take into account in a forest economy that until 
now had maintained its neoliberal imprint, without opening up to other expressions of the econo-
my, beyond the circular economy and the green economy. This limitation prevents it from moving 
away from the hegemonic approach and misses opportunities to enrich its theoretical approach 
and strengthen forestry and wildlife policies. It is necessary to review the human relationship with 
forests in order to address this issue in a comprehensive manner.

Key words: forests, capitalism, complexity, forest development, economics, Peru

Introducción
Las economías alternativas, que pueden ser 

inscritas en el marco de las alternativas al de-
sarrollo, surgen como respuesta a los enfoques 
económicos que privilegian las normas y lógi-
cas del libre mercado, la acumulación económi-
ca rentista y la mercantilización de todos los 
aspectos de la vida (Cardeña 2021; Mamani 
2021). Entre las variantes de estas economías se 
encuentran la economía popular, la economía 
del trabajo, la economía social y la economía 
solidaria, entre otras (Romero 2021). También 
se les ha denominado “otras economías” (Mon-
salve 2020; Carranza et al. 2022) o “economías-
otras” (Alva y Pérez 2022). Como señalan Iba-
rra y Pena (2022:56), Coraggio (2013) se refiere 
“el campo de la otra economía como una mul-
tiplicidad de iniciativas alternativas de produc-
ción, distribución y consumo orientadas —en 
distintos grados— por principios tendientes a 
la equidad, la sostenibilidad y la solidaridad”. 
Además de las expresiones de economía social 
y solidaria, se incluyen a la economía azul y la 

sustentabilidad ambiental (Ibarra y Pena 2022). 
Todas estas propuestas alternativas están en 
proceso de construcción y corresponden a 
diferentes grados de desarrollo teórico, más o 
menos incipientes, por lo que no son compa-
rables con el desarrollo de la economía con-
vencional que se autodenomina científica. No 
obstante, en tanto constituyen respuestas a las 
limitaciones e inconsistencias de la economía 
normal, es necesario recuperar sus aportes. 

Asimismo, Narotzky y Besnier (2020) ante el 
reconocimiento de la actual crisis civilizatoria, 
entre las cuales se encuentran la crisis económi-
ca y la crisis ambiental, invitan a repensar la 
economía. Asimismo, Acosta (2015), desde la 
perspectiva del Posdesarrollo y el Buen Vivir, 
señala la necesidad de impulsar una economía 
solidaria y sustentable. Por su parte, Acosta y 
Cajas (2018) señalan la necesidad de pasar de 
las ciencias económicas a la post-economía.

Naredo (2018:35) desde un enfoque ecointe-
grador plantea “la reconversión del modelo 
económico de la sociedad actual, apoyado 
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en las premisas y perspectivas que emergen 
de la Economía Ecológica”. Para ello, recoge 
los planteamientos básicos de la economía 
ecológica que concibe a la economía como un 
sistema abierto y entrópico que supera los en-
foques de la economía hegemónica. 

En el  Perú, la principal corriente de pensa-
miento y acción forestal se enfoca en el sistema 
capitalista. Por ello, la poca apertura hacia la 
diversidad de propuestas económicas que in-
cluso han surgido desde el propio sistema. En 
otros casos han surgido desde corrientes críti-
cas anticapitalistas que plantean que el sistema 
capitalista hegemónico, fundamentalmente, 
es la causa de la actual situación de crisis civ-
ilizatoria. El uso de una sola aproximación 
de economía capitalista reduce la posibilidad 
de incorporar nuevos aspectos que tomen en 
cuenta la diversidad de contextos socioeco-
nómicos y socioculturales de nuestros pueblos. 

En el marco de las ciencias forestales, la 
economía forestal se estudia como un campo 
especializado de la economía de los recursos 
naturales (Ramos 2004). Como tal, se basa 
en la aplicación de marcos teóricos, enfoques, 
metodologías y procedimientos derivados 
de la economía neoclásica. Esta última pone 
énfasis en el individuo racional, el mercado, 
la competencia perfecta y la maximización de 
beneficios, entre otras características. 

En el sector forestal se adoptan los valores 
de la economía hegemónica, es decir, no se 
discuten los alcances y limitaciones de aplicar 
un sistema económico. Por lo tanto, se legiti-
ma el lenguaje de producción, productividad, 
rentabilidad y competitividad, entre otros. Es 
importante entender que la evolución histórica 
de la economía ha llevado a la economía neo-
clásica, la cual, desde una perspectiva reduc-
cionista y disyuntiva entre el ser humano y la 
naturaleza, ha terminado por clasificar y mer-
cantilizar a la naturaleza (Acosta y Cajas 2018). 
Por tanto, es necesario la revisar los conceptos 
de progreso y desarrollo fuertemente asociados 
a la economía hegemónica (Matos 2014).

Desde una perspectiva de Estado de Dere-
cho, los problemas y retos de la economía 

forestal surgen principalmente durante la im-
plementación de políticas públicas. En el caso 
peruano, implica cumplir el mandato con-
stitucional que define el régimen económico 
como economía social de mercado. En este 
contexto, es preciso señalar que tanto las cien-
cias forestales como la administración pública 
y la gestión forestal en el Perú, se inscriben en 
el paradigma de la economía de mercado im-
pulsado por el capitalismo global. 

Desde un enfoque de complejidad se abren 
las discusiones más allá de lo establecido, ins-
tituido o normalizado, permitiendo reflexio-
nar sobre la consistencia y pertinencia de las 
leyes, las instituciones y el conocimiento. Este 
enfoque también busca incorporar grados de 
libertad al pensamiento económico y buscar 
posibilidades más allá de la receta única que 
propugna el sistema económico hegemónico. 

Incorporar la complejidad en el abordaje 
de la economía convencional implica recono-
cer que la economía es un sistema abierto, 
dinámico, no lineal y alejado del equilibrio; 
que los mercados no son perfectos; y que las 
personas no solo toman decisiones racionales, 
entre otros aspectos (Miedes 2012:17). Desde 
el pensamiento complejo, se valora el aporte 
de una diversidad de fuentes epistemológicas y 
ontológicas fomentando el diálogo de saberes. 
Esta apertura hacia lo desconocido o poco 
valorado es un campo fértil de creatividad e 
innovación. El objetivo del artículo es, a partir 
del reconocimiento de la pluralidad económi-
ca, enriquecer el debate sobre la economía 
forestal, el desarrollo forestal y su marco de ac-
tuación en el Perú. En tal sentido, se permite 
revisar los diferentes marcos ontológicos, epis-
temológicos y paradigmáticos que rigen en la 
economía forestal y se desarrollan en el campo, 
pero que se sustentan en la institucionalidad, 
incluyendo distintas políticas y leyes.

Materiales y métodos 
El problema a investigar es la limitada aper-

tura de la economía forestal a las diversas ex-
presiones económicas actuales. El periodo de 
investigación abarca el presente siglo. La pre-
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gunta de investigación es ¿De qué manera las 
diversas corrientes económicas podrían ayudar 
a enriquecer el marco teórico de la economía 
forestal? Este abordaje se inscribe en el marco 
del biopluralismo que pretende superar las con-
tradicciones entre antropocentrismo y biocen-
trismo (Sánchez 2019; Sánchez y León 2024). 
El presente artículo se fundamenta en el marco 
del pensamiento complejo y de las ciencias de 
la complejidad que tienen pretensión de sínte-
sis de las diferentes fuentes de conocimiento y 
coinciden con la propuesta de la ecología de 
saberes (de Sousa 2009, 2014).

Para este artículo, la economía se presenta 
como sistema, teoría, disciplina y ciencia. Así, 
cuando se habla de economía capitalista, se 
hace referencia a esa diversidad de categorías. 
Para facilitar la discusión, se consideran equiv-
alentes a la economía capitalista términos como 
economía moderna, economía de mercado, 
economía hegemónica y economía convencio-
nal. Asimismo, es válido al referirse a diversas 
economías, por aludir a diferentes corrientes, 
escuelas, enfoques y aproximaciones. 

La investigación es cualitativa, descriptiva e 
interpretativa. El ámbito geográfico es el Perú, 
y la temporalidad comprende desde 1990 has-
ta la actualidad. Las frases clave de búsqueda 
fueron “economía forestal”, “economías al-
ternativas”, “economías otras”, “naturaleza y 
economía”, “economía verde”, y “economía so-
cial”. Las búsquedas bibliográficas se realizaron 
principalmente en ProQuest (https://www.
proquest.com), Academia.edu (https://www.
academia.edu), ResearchGate (https://www.
researchgate.net), Redalyc (https://www.reda-
lyc.org), SciELO (www.scielo.org) y Google 
Académico (https://scholar.google.com/). 

Además, se tomó como referencia trabajos 
anteriores del propio autor que exploran los 
alcances del desarrollo forestal más allá de la 
perspectiva estrictamente disciplinaria. 

Para responder a la pregunta de investi-
gación, primero se caracterizó de la economía 
forestal en el Perú, luego se analizó el marco 
político y legal en el que se inscribe, se carac-
terizaron las diversas economías, tanto la capi-

talista como las nuevas alternativas, y final-
mente se revisaron las nuevas aproximaciones 
al desarrollo sostenible. Posteriormente se re-
alizó la discusión y se extrajeron conclusiones.

La economía forestal en el Perú
La economía forestal en el Perú se inscribe 

en el marco del capitalismo. Según Hidalgo y 
Cubillo (2023:6) “El capitalismo en sentido es-
tricto (o capitalismo perfecto), como forma de 
organización de los sistemas socioeconómicos, 
tiene tres pilares fundamentales: el mercado 
libre, la propiedad privada y la racionalidad 
egoísta”. Sin embargo, se debe considerar la 
diversidad de formas de capitalismo, entre 
las cuales el capitalismo neoliberal que es la 
versión más extendida en el Perú. El sector 
forestal peruano actúa específicamente bajo la 
égida de la economía social de mercado como 
se reconoce en la Constitución Política del 
Perú del año 1993. 

La actuación del sector forestal en el Perú 
se encuentra dentro del marco de geopolítica 
global, en el que el país participa principal-
mente como proveedor de materias primas. 
Como señalan Márquez y Delgado (2011:11) 
una de las características del sistema capital-
ista neoliberal es “la reinserción de las perife-
rias a la acumulación mundial de capital como 
simples proveedores de excedente económico, 
fuerza de trabajo barata y recursos naturales”. 

En esta lógica del capitalismo, se argumenta 
que el sector forestal peruano debe fortalecer su 
contribución al desarrollo nacional mediante 
planes de inversión que permitan mayor com-
petitividad (Solleiro y Sánchez 2021). Gonza-
les (2018:9) menciona que, para construir un 
sector forestal que contribuya a la economía 
nacional, se debe tener en cuenta una visión 
económica de la actividad y los mecanismos 
financieros que permitan hacerla viable. El 
diagnóstico del sector forestal en el Perú da 
cuenta de la perspectiva de economía conven-
cional. Se señala que los principales cuellos de 
botella para el crecimiento del sector forestal 
son: falta de competitividad, excesivos trámites 
burocráticos, un Estado más controlador que 

https://www.proquest.com
https://www.proquest.com
https://www.academia.edu
https://www.academia.edu
https://www.researchgate.net
https://www.researchgate.net
https://www.redalyc.org
https://www.redalyc.org
http://www.scielo.org
https://scholar.google.com/
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promotor, plantaciones que no se tratan como 
cultivos, incentivos perversos y la falta de en-
tendimiento del valor del bosque (Muñoz 
2014:17). Además, se considera necesario para 
el desarrollo forestal la generación de un mer-
cado de concesiones forestales maderables con 
condiciones habilitantes claras (Mendiburu y 
Cosavalente 2022). En esta dirección es políti-
ca nacional de competitividad incrementar la 
oferta efectiva de terrenos para concesiones de 
bosques y para plantaciones forestales (MEF 
2019). Para Báez (2021), la economía moderna 
desestima la idea de que los recursos comunes 
son de la sociedad y prefiere la propiedad 
privada. 

La propuesta de una economía forestal de 
corte capitalista, aunque indiscutible para 
los actores involucrados en el sector fores-
tal, presenta algunos problemas que se tradu-
cen en conflictos sociales no suficientemente 
visibilizados. En algunos casos, surgen por la 
superposición de los Bosques de Producción 
Permanente (BPP) sobre territorios de pueblos 
indígenas, y en otros casos, por las alegaciones 
de invasiones de indígenas y pobladores lo-
cales sobre los BPP. Gran parte de los conflictos 
tiene que ver con diferencias ontológicas, pues 
mientras los actores externos se inscriben en 
una ontología disyuntiva, los pueblos indíge-
nas todavía mantienen ontologías relacionales, 
aunque cada vez se van debilitando por la fuer-
za del sistema económico hegemónico (Meri-
no 2015).

Marco político y legal en el que se inscribe 
la economía forestal en el Perú

El Artículo 58 de la Constitución Política 
del Perú de 1993 especifica que el país adopta 
la Economía Social de Mercado, privi legiando 
la actuación de los agentes privados en el mer-
cado y limitando el rol del Estado (Cruces 
2014).

El Artículo 7 de la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales (Ley Nº 26821) señala que es res-
ponsabilidad del Estado promover el aprove-
chamiento sostenible de los recursos natu-
rales y su transformación para el desarrollo 
sostenible.

El Objetivo específico 3 de la Política Na-
cional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR 
2017: 24)a es:

Propiciar negocios competitivos a nivel na-
cional e internacional, socialmente inclusivos 
y ambientalmente sostenibles, que prioricen 
la generación de alto valor agregado y ofrez-
can una duradera rentabilidad a los usuarios 
del bosque y al país, a la par que desalienten el 
cambio de uso de las tierras forestales.

La economía forestal peruana está orientado 
al desarrollo forestal sostenible basado en los 
recursos naturales, buscando generar un am-
biente favorable para actividades económicas 
e inversiones en el sector (UNIQUE 2015). En 
este marco, se busca el protagonismo del sector 
privado a partir de inversiones en las conce-
siones forestales (Videnza Consultores 2020). 

La economía forestal peruana es explica-
da tanto por la economía ambiental como la 
economía de los recursos naturales (Galarza 
2010). Ambos, no son sino extensiones de la 
economía convencional aplicadas a los lla-
mados “recursos forestales”, los cuales son 
reducidos al rol de mercancía. Carrión et al. 
(2015) plantean la aplicabilidad de enfoques de 
economía circular para el sector forestal, dado 
los diversos resi duos maderables que se produ-
cen en la cadena de valor.

Las diversas economías
Existen diversas formas de economía, algu-

nas generadas desde el mismo seno del siste-
ma capitalista y otros desde el pensamiento 
crítico. Mientras que unas presentan rasgos 
distintivos dentro del sistema capitalista, otras 
surgen del pensamiento sociocrítico, inscrib-
iéndose en lo que llaman economías alterna-

a En actual proceso de actualización. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. Política Nacional For-
estal y de Fauna Silvestre al 2030 (Propuesta). 2024. Lima: SERFOR. 
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tivas (Marañón 2021a). Por ejemplo, en re-
lación con la economía verde como extensión 
de la economía capitalista hegemónica, Isla 
(2016:19) afirma:

Este “enverdecimiento” es una nueva etapa 
de acumulación de capital que implica: el uso 
de mecanismos financieros, como los inter-
cambios de deuda por naturaleza; la licencia de 
las ONG ambientales para negociar los recur-
sos de los países endeudados con las grandes 
corporaciones, el establecimiento de los valores 
monetarios de los bienes comunes globales”.

Estas diversas propuestas económicas tienen 
un paralelo en lo que se refiere a las discu-
siones sobre desarrollo (desarrollo sostenible, 
desarrollo humano sostenible, etc.) y el pos-
desarrollo (Buen Vivir, Decrecimiento, entre 
otros). A continuación, se presentan los funda-
mentos básicos de los diversos aportes de las 
economías.
a. Economía verde

Entre los aportes sociales se mencionan: 
Bienestar humano (Díaz 2019), desarrol-
lo y bienestar social mediante actividades 
económicas de producción y consumo orien-
tadas a ser sostenibles (Martínez y Hernández 
2021:35) y empleos verdes (Passalía y Peina-
do 2021). Entre los aportes ambientales se 
señalan: Consi deraciones ecológicas (Díaz 
2019), previsión de riesgos ambientales (Díaz 
2019), y el uso eficiente y responsable de los 
recursos naturales y de la energía sin poner 
en riesgo a futuras generaciones (Martínez y 
Hernández 2021:35). La economía verde con-
sidera que la economía debe ser circular (Sán-
chez y León 2024). 
b. Economía naranja (Economía creativa)

Aporta con el énfasis en la creatividad, las 
artes y la cultura como materia prima (Buitra-
go y Duque 2013). La creatividad también es 
aplicable a la temática ambiental (González y 
Annayeskha 2020).
c. Economía azul

Según Díaz (2019), desde el punto de vista 
social, se destaca el valor de lo local y la sa-

tisfacción de todas las necesidades humanas. 
Entre los aportes ambientales se consideran 
el conocimiento acumulado por la naturaleza, 
el respeto a la naturaleza, y brinda soluciones 
científicas de código abierto basadas en pro-
cesos físicos comunes en el mundo natural. 
La economía azul está orientada a crear solu-
ciones beneficiosas para el medio ambiente 
con beneficios sociales y económicos amplios 
(Marcet et al. 2018).
d. Economía circular

La economía circular “surge dentro del 
marco del concepto de desarrollo sostenible 
y la sostenibilidad débil, amparada en la idea 
de que la gestión ambiental y el desarrollo 
tecnológico pueden eludir las restricciones 
ambientales al crecimiento económico” 
(Sánchez y León 2024: 85). Desde la perspec-
tiva social, integra cosmovisiones ancestral-
es (Díaz 2019). Desde las consideraciones 
ambientales, maximiza el aprovechamiento 
de los recursos y minimiza la generación 
de residuos no aprovechables (Marcet et al. 
2018:11), y se basa en las 8 R (Repensar, Re-
diseñar, Refabricar, Reparar, Redistribuir, 
Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar en-
ergía). La economía circular cierra “el ciclo 
de vida de los productos”, limita el impacto 
ambiental del uso de los recursos naturales 
y contribuye en la lucha contra el cambio 
climático (Díaz 2019).
e. Economía colaborativa

En términos sociales está orientada a com-
partir, colaborar, tener ganancias no financieras 
y la alteridad (Londoño y Tello 2022; Alaminos 
y Penalva 2018). Desde el ángulo ambiental, el 
objetivo es conseguir ser más eficiente en la uti-
lización de los recursos existentes y respetar el 
medio ambiente (Marcet et al. 2018).
f. Economía donut o rosquilla

Con relación a los aspectos sociales, la 
economía donut busca acabar las deficien-
cias sociales, construir un espacio seguro y 
justo para la humanidad, apoyándose en una 
economía regenerativa y distributiva, además 
de cultivar la naturaleza social humana. En 
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términos ambientales, busca que no se superen 
los umbrales ecológicos (Díaz 2019: 50-51).b 
g. Economía humana

Está orientada por la justicia, el bien común 
(Díaz 2019) y la sostenibilidad ambiental. Es 
una propuesta que busca el desarrollo solidario 
de las poblaciones (Artavia et al. 2019). Lla-
mada también economía con rostro humano, 
más que una teoría, es una apuesta ética de la 
economía. 
h. Economía feminista

Esta es una propuesta que no se limita a de-
nunciar cómo la sociedad ha invisibilizado a 
las mujeres y a la naturalezac, sino que recon-
oce que los seres humanos somos uno con la 
naturaleza y que somos codependientes. En tal 
sentido, supera la ontología antropocéntrica de 
la economía capitalista (Armendáriz 2018).
i. Economía indígena

En términos sociales está guiado por la reci-
procidad y redistribución (Marañón 2021b). 
La naturaleza no es un objeto, sino un ser 
vivo: la Madre Tierra (Marañón 2021b). Esta 
economía es equivalente a la economía circu-
lar-comunitaria-social y solidaria-popular y 
solidaria (Almeida et al. 2023). Más que una te-
oría económica, es una propuesta ética-políti-
ca. 
j. Economía de la felicidad

Desde el punto de vista social se interesa 
por el bienestar subjetivo de las personas (Ro-
jas 2009), incluyendo la satisfacción vital y el 
bienestar inmaterial o espiritual de sus ciu-
dadanos. Además, considera a las variables 
como el medio ambiente y la huella ecológica 
(Rivas 2015:25).
k. Economía del bien común

Está orientado por el bien común y toma en 
cuenta la dignidad humana, la solidaridad, la 

justicia social, la participación democrática y 
transparente, y busca la sostenibilidad ecológi-
ca. Se fundamenta en el respeto a la vida huma-
na y no humana (Díaz 2019).
l. Economía popular

Toma en cuenta la reciprocidad, la comuni-
dad, el parentesco, la asociatividad, el trabajo 
doméstico, la informalidad. Su finalidad es la 
sobrevivencia, la satisfacción de necesidades 
de los integrantes de la unidad doméstica, la 
reproducción de la unidad familiar y/o de las 
condiciones de existencia (Romero 2021: 98).
ll. Economía social

Desde el punto de vista social se sustenta en 
la solidaridad, la cooperación, y el intercambio 
(Romero, 2021). Busca el bienestar comuni-
tario y la calidad de vida, así como gestionar 
armónicamente los recursos naturales (Duque 
et al. 2021). 
m. Economía solidaria

En términos sociales se sustenta en la reci-
procidad y la comunidad. Busca defender los 
intereses de las poblaciones en situación de 
pobreza, democratizar los recursos, la justicia 
social y favorecer la vida digna (Duque et al. 
2021). Está orientada a resolver problemas am-
bientales (Montoya 2011).
n. Bioeconomía

La Bioeconomía tiene dos acepciones. Una 
en la que la economía está basada en la pues-
ta en valor de los llamados recursos naturales 
(Solleiro y Sánchez 2021) y otra que apuesta 
por la vida. La primera acepción se entiende 
que la Bioconomía se enmarca en la economía 
circular que busca aprovechar los recursos na-
turales con tecnologías limpias, aunque man-
tiene intacta la función de producción (Mal-
donado 2023a). La segunda acepción, toma en 
cuenta a los seres humanos y está orientada por 

b Los umbrales ecológicos son los puntos críticos en el desarrollo de un ecosistema a partir del cual un pequeño cambio o 
perturbación puede producir grandes transformaciones que pueden llegar a ser irreversibles al haberse afectado la capaci-
dad de resiliencia. Los umbrales ecológicos también pueden referirse a la Biosfera.

c La sociedad antropocéntrica concibe a la naturaleza como lejana, exterior y ajena. Por ello considera que la naturaleza 
es una canasta de recursos que deber ser puesto al servicio del ser humano como fin supremo. 
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el biodesarrollo (Caro 2021). En tal medida, 
“la bioeconomía es una crítica de la economía 
política con énfasis en la termodinámica en 
general y en el principio de la entropía” (Maldo-
nado 2017a:13). “La bioeconomía nace a partir 
del reconocimiento explícito de los límites de 
la economía y la producción incesante de en-
tropía en el planeta, con los conflictos sociales 
que siguen y resultan necesariamente de ese 
sistema de producción y consumo” (Maldona-
do 2012:33). Pone énfasis en la Biología (Caro 
2021) y por lo tanto considera la vida en gen-
eral (humanos y no humanos) (Maldonado 
2012). Además, trata de relacionar la vida con 
la teoría de la evolución (Maldonado 2007). 
ñ. Economía del trabajo

Se sustenta en la autonomía y la autogestión. 
Su finalidad es la reproducción ampliada de la 
vida o la mejora en la calidad de esta. Sus for-
mas organizativas se manifiestan en: unidades 
domésticas urbanas, microemprendimientos, 
empresas autogestionarias, asociaciones, sindi-
catos y cooperativas (Romero 2021: 98).
o. Socioeconomía

Pone énfasis en lo social. Está fundada en va-
lores éticos, solidaridad y justicia social. Toma 
en cuenta todos los seres vivos (Caro 2021). La 
socioeconomía considera que la economía es 
insuficiente para tratar la realidad económica 
y, por tanto, requiere incorporar perspectivas 
provenientes de la sociología, la psicología y las 
ciencias políticas (Figueras 2009).
p. Economía ecológica

Con fuertes valores sociales, considera la 
equidad intergeneracional (Díaz 2019) y la 
justica social (Díaz 2019). Estudia el metabo-
lismo social y, por lo tanto, contabiliza los flu-
jos de energía y los ciclos de materiales en la 
economía humana (Martínez y Roca 2013:18). 
Además, observa e integra los efectos sociales, 
como la cantidad y calidad de los empleos o 
la cohesión social, con los efectos ambiental-
es (Manuschevich 2021:366). De esta manera 
contribuye a establecer nuevas formas entender 
la relación entre los humanos y los ecosistemas 
(Sánchez y León 2024). Busca contribuir a un 

mejor entendimiento de los complejos conflic-
tos ecológicos en aquellos territorios converti-
dos en fronteras de extracción de mercancías 
de las sociedades industriales (Azamar et al. 
2021:13-14). Desde el punto de vista ambiental 
pone especial consideración a la sustentabili-
dad (Díaz 2019). Estudia la coevolución de las 
especies (y de las variedades agrícolas) con los 
seres humanos (Martínez y Roca 2013:18). Está 
guiado por el mejoramiento de todos los seres 
vivos (sustentabilidad) (Caro 2021:46)

Del análisis de los diversos aportes se des-
prenden los siguientes aprendizajes:

• Existe un rango de aproximaciones desde 
propuestas de economías más apegadas al 
capitalismo neoliberal, hasta corrientes al-
ternativas que surgen como propuestas de 
crítica a la economía convencional.

• No todas las propuestas económicas se 
guían por el crecimiento ilimitado como 
norte, ya que estas incorporan perspecti-
vas de respeto a las diversas expresiones de 
vida humana y no humana, tales como la 
economía indígena, la economía del bien 
común, la economía feminista, la bioeco-
nomía, la socioeconomía y la economía 
ecológica. 

• De la economía naranja se puede aprender 
la importancia de tomar en consideración 
la creatividad y la cultura como fuentes 
para la contribución al bienestar humano. 

• De la economía azul se puede aprender 
la importancia de tomar en cuenta los 
propios conocimientos de la naturaleza 
para generar bienestar humano.

• De la economía azul también se puede 
tomar en cuenta las realidades locales, y 
comprender que no necesariamente toda 
la economía debe estar orientada hacia los 
mercados externos. 

• De la economía circular se puede aprender 
la importancia de reducir el impacto 
ambiental de la cadena de valor forestal al 
reincorporar los productos residuales en 
el ciclo productivo. 
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• De la economía donut o rosquilla se 
puede aprender la importancia de tomar 
en cuenta los umbrales ecológicos y la 
atención de las deficiencias sociales. 

• De la economía ecológica se puede 
aprender que el sistema económico 
no es cerrado y que por lo contrario 
es abierto y entrópico. Asimismo, se 
puede comprender el compromiso por la 
sustentabilidad profunda.d

• De la economía ecológica, socioeconomía, 
economía del bien común y de la economía 
solidaria se puede aprender la importancia 
de la justicia social.

• De la economía indígena y de la economía 
popular se puede aprender la importancia 
de la reciprocidad y la redistribución.

• De la economía social y de la economía 
solidaria se puede aprender el valor de la 
solidaridad y la cooperación.

• De la economía de la felicidad se puede 
aprender de la importancia del bienestar 
subjetivo de las personas, más allá de los 
bienes materiales.

De otro lado es importante anotar que tam-
bién existen otras economías que no son plausi-
bles tales como la economía negra (referida a la 
economía ilegal), economía oscura (narcotráf-
ico, trata de personas y de especies de fauna 
y flora, sicariato y grupos paramilitares, etc.) 
(Díaz 2019:35), economía gris (actividades in-
formales ocultas para el Estado), la economía 
roja (que pone al consumismo como el centro 
del crecimiento económico). Otras economías 
están orientadas a expandir los mercados tales 
como la economía plateada (enfocada en adul-
tos mayores), economía violeta (orientada a la 
equidad de género), economía rosa (dirigida 
a la diversidad sexual) (Montoya 2021:3). En 
otra versión de la economía rosa (los pobres 
son vistos como mercado potencial, como 

consumidores, como negocio, y no como ci-
udadanos con derechos reconocidos) (Díaz 
2019:32). En una perspectiva más positiva “la 
economía amarilla se centra en la tecnología y 
la ciencia, agrupa las actividades que apuntan 
a la reducción de costes en la producción por 
medio de los avances de investigación” (Mon-
toya 2021:3).

Economía capitalista y economías alter-
nativas

Como se ha señalado desde el marco de una 
ontología y epistemología dominante en el sec-
tor forestal, no se cuestionan las conceptual-
izaciones, enfoques y prácticas de la economía 
forestal. No obstante, ante la crisis civilizatoria 
de la humanidad, existen fuertes discusiones 
que cuestionan las ontologías y epistemologías 
dominantes porque no dan cuenta de la multi-
plicidad de actores con una gran diversidad de 
marcos culturales (Ibarra y Pena 2022). Incluso 
se habla de la necesidad de un giro ontológico, 
es decir, pasar de la ontología del mercado a la 
ontología relacional que respeta la vida huma-
na y no humana [El otro que humano al que 
refiere Rozzi (2016, 2019)]. El cuadro 1 mues-
tra las diferencias entre la economía capitalista 
y las economías alternativas en términos de 
principales orientaciones. 

Nuevas aproximaciones al desarrollo 
sostenible

El discurso del desarrollo sostenible en el 
sector forestal, inscrito en el capitalismo for-
estal global, en nombre de la integralidad de 
consideraciones sociales, económicas y ambi-
entales, no hace sino legitimar su actuación, 
aunque en la práctica pesan más los objetivos 
económicos y subordinan las dimensiones so-
ciales y ambientales (Lehnert y Carrasco 2020; 
Cuevas y Grosser 2022). Esto se verifica tanto 
en la administración pública y en las empre-

d Existen grados de sustentabilidad. La sustentabilidad débil se verifica cuando además de las consideraciones económicas 
se toman en cuenta los aspectos sociales y ambientales pero se privilegia el crecimiento material. La sustentabilidad fuerte 
se expresa cuando además del crecimiento material se toman en cuenta aspectos de bienestar social. La sustentabilidad 
fuerte se manifiesta cuando además de la integración de dimensiones existe una orientación hacia la calidad de vida y la 
calidad ecológica (Gudynas 2011). 
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sas forestales. Dourojeanni et al. (2021:125) 
documentan que los bosques en las conce-
siones forestales no escapan a la degradación 
debido a prácticas de manejo deficiente, con 
algunas excepciones destacables, como señala 
Arce (2018a) al analizar los diversos tipos de 
extractivismo forestal: sustentable, intermedio 
y sustentable. Aunque el desarrollo sostenible 
y sus objetivos 2030 están institucionalizados 
y muestra grandes avances respecto a los Ob-
jetivos de Desarrollo anteriores mantienen su 
apuesta por el crecimiento infinito. Es decir, 
no cuestiona el modo de producción que ha 
contribuido a la crisis civilizatoria (Maldona-
do 2023b). Como señala Gudynas (2020:1) “A 
pesar de las distintas variedades de desarrollo 
aplicadas en América Latina, todas comparten 
la adhesión al crecimiento económico como 
atributo indispensable del desarrollo”. Por ello, 
la propuesta de Ben Eli (2015) resulta relevante 
dentro del marco del desarrollo sostenible, al 
reconocer la complejidad económica, el respe-
to a todas las formas de vida y la incorporación 
explícita de principios espirituales. 

También, es importante considerar que con-
ceptos como Buen Vivir (o Buenos Vivires, 

Buenos Conviveres) y sus equivalentes como 
Vida Plena, Vida Bonita, Vida Dulce, Vida 
Sabrosa, entre otras, se están recuperando y 
revitalizando precisamente para superar las vi-
siones economicistas de crecimiento infinito en 
un planeta que ya ha superado su biocapacidad 
(Hidalgo y Cubillo, 2014). Desde la ecología 
política y el ecologismo de los pobres, Martínez 
Alier (2012:59) argumenta que los grupos de 
base “buscan sacar los recursos naturales de la 
esfera económica y del mercado, para recuper-
ar una relación de respeto con la naturaleza. 
Además, porque frente a la crisis civilizatoria, 
existe la necesidad de mejorar la relación con la 
naturaleza y los bosques en específico. Más allá 
de sujetos y de objetos, sino como cohabitantes 
de la Tierra (Rozzi 2012, 2016, 2019). 

Discusión
El enfoque de la complejidad permite su-

perar la visión mecanicista, reduccionista, de-
terminista de la ciencia normal, promoviendo 
asó una perspectiva interdisciplinaria. De esta 
manera se supera la visión institucionalizada y 
normalizada tanto de la economía en general, 

Economía capitalista Economías alternativas

Desarrollo, Desarrollo Humano Sostenible Postdesarrollo: Alternativas al desarrollo. Buen Vivir

Antropocéntricos, antropomórficos o antropológicos 
(Maldonado, 2012). 

Biocéntrica, ecocéntrica, geocéntrica, cosmocéntrica

Racionalidad instrumental Sentipensar, corazonar

La satisfacción de necesidades del ser humano por sobre 
todas las cosas

El florecimiento de la vida por sobre todas las cosas

Derechos humanos
Derechos humanos/indígenas + derechos de la naturale-
za = Derechos bioculturales

La economía como sistema cerrado La economía como sistema abierto entrópico

Los bosques como productos, bienes, servicios, capital 
natural

Los bosques como socioecosistemas en los que florece la 
vida no humana y humana

Economía ambiental, economía de recursos naturales, 
economía verde

Economía del Bien Común, Economía Ecológica.

Sustentabilidad débil Sustentabilidad profunda

Ecología superficial Ecología profunda

Ética capitalista Ética ecología, bioética forestal

Cuadro 1. Diferencias entre la economía capitalista y las economías alternativas.
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fuertemente ganada por su enfoque neoclási-
co, como de la economía forestal articulada a 
la economía individualista, racional y mercan-
tilista. En tal sentido, la complejidad permite 
dar apertura a distintas perspectivas, favorece 
el diálogo de saberes y de sentires. Es una 
manera de cuestionar las certezas normaliza-
das del conocimiento, la sociedad y las insti-
tuciones (Maldonado 2017b).

En una perspectiva normalizadae del sector 
forestal en el Perú, no se abordan discusiones 
sobre los contenidos, alcances e impactos de 
adoptar una economía forestal enmarcada en 
el contexto del sistema capitalista neoliberal. 
En este contexto, las discusiones están orienta-
das por la forma cómo hacer mayor y mejor el 
aprovechamiento, la productividad, la compet-
itividad, el desarrollo industrial y el desa rrollo 
empresarial, sin dejar de desconocer las con-
sideraciones de inclusión social y de conser-
vación de bosques (Arce 2022).

Al estar alejado de las diversas discusiones 
que se realizan en una multiplicidad de campos 
de las ciencias sociales y de las humanidades, 
incluyendo la historia de la propia ciencia 
económica, se desconoce cómo es que la natu-
raleza ha devenido a convertirse en un recurso 
natural y en un capital natural (Arce 2020a). 
Además, no se reconoce que la ontología dis-
yuntiva dominante es antropocéntrica y co-
sifica a los bosques (Arce 2020b). La forma 
dominante del pensamiento y actuación fores-
tal forma parte del proceso colonialista que ha 
llevado a la mercantilización de la naturaleza.

Absorbido por el pensamiento económico 
convencional, ha primado el reduccionismo 
monetario como medida del éxito del desarro-
llo forestal, lo cual debilita las consideraciones 
sociales y ambientales que quedan subordina-
das a la rentabilidad económica. Aunque se 
hable de “rentabilidad social” y “rentabilidad 
ambiental”, queda la imprecisión de los alca-
nces de la rentabilidad cuando existe un enfo-
que predominantemente monetarista. De ahí 
que se plantea la necesidad de valorización de 
los llamados bienes y servicios ecosistémicos 

de los bosques para comprender su verdadero 
valor para la economía, el desarrollo forestal y 
el desarrollo sostenible del país (Arce 2022). 
Se aduce que el lenguaje económico es el que 
mejor comprenden los políticos; por lo tanto, 
existe la necesidad de hablarles en su idioma. 
Pero el tema no es sencillo, porque existen 
contradicciones entre valor de uso, valor de 
cambio y valor de existencia de la naturaleza 
(Prado y López 2017; Arce 2020a). 

Ante la prevalencia de una ontología dis-
yuntiva que separa el ser humano de la natu-
raleza (los bosques), el crecimiento económico 
planteado por el capitalismo se realiza a ex-
pensas de otras formas de vida diferentes a las 
humanas que son reducidas a la condición de 
cosas o mercancía. La economía forestal inscri-
ta en el marco del capitalismo no considera la 
vida de los bosques, sino que los concibe como 
fuente de materias primas para la comercial-
ización y la generación de ingresos económi-
cos, sin explorar otros enfoques. No obstante, 
se debe reconocer que la competitividad va 
aparejada a la exclusión (Caro 2021). 

Por todas estas razones, es fundamental 
abrir la mirada a las diversas economías exis-
tentes para enriquecer el marco teórico y de 
actuación forestal, aun cuando algunas de estas 
propuestas no se escapan de una perspectiva 
de la economía convencional de crecimiento 
infinito y tampoco remueven los modos de 
producción y de consumo. Muchas propuestas 
económicas han surgido como respuesta a la 
debilidad inicial de la economía convencional, 
incorporando consideraciones sociales y ambi-
entales en diferentes grados. 

Las propuestas alternativas a la economía 
convencional son más osadas en proponer el-
ementos que rescatan valores de solidaridad, 
colaboración, reciprocidad, justicia, bienestar, 
dignidad y equidad, además de consideraciones 
ambientales y socioecológicas que recuperan 
una ontología relacional y plantean el respeto 
a todas las manifestaciones de la vida humana 
y no humana. Esto va paralelo al hecho de la 
primacía de los derechos que se pone en cada 

e Lo normalizado quiere decir que ha sido institucionalizado, legalizado, estandarizado e incluso protocolizado como la 
forma común y aceptada de actuación dentro la norma. 
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propuesta, en algunos casos se priorizan los 
derechos humanos, y en otros casos, se da la 
apertura a los derechos de la naturaleza, como 
el caso de las propuestas biocéntricas (cos-
mocéntricas, geocéntricas, cosmocéntricas). 
La incorporación de un enfoque socioecológi-
co en el marco de la justicia interespecífica da 
pie al reconocimiento de los derechos biocul-
turales. 

Como se ha mencionado, las diversas cor-
rientes económicas también van paralelas con 
las discusiones sobre desarrollo y alternativas 
al desarrollo. Aunque existe una ética forest-
al de corte capitalista, también es importante 
tomar en cuenta consideraciones de bioética 
forestal en perspectiva compleja. Esto impli-
ca ir más allá de la ontología disyuntiva para 
valorar, celebrar y exaltar la vida en su real 
dimensión, tanto humana como no humana. 
Esto lleva a reconocer la complejidad de los 
bosques como socioecosistemas anidadosf que 
no se reducen a consideraciones biofísicas o 
económicas. 

La economía social y la economía solidaria 
rompen el paradigma de una economía orien-
tada exclusivamente a las ganancias económi-
cas, priorizando el bienestar social con los 
ingredientes de solidaridad, colaboración, 
reciprocidad y redistribución. Es relevante 
reconocer que tanto la economía solidaria y la 
economía social han surgido tempranamente 
en Europa, como una respuesta a los sistemas 
económicos de corte oprobioso para la clase 
trabajadora. Por su parte, América Latina 
también tiene culturalmente construida las 
relaciones de solidaridad, complementación 
y reciprocidad, lo que le ha permitido tener 
una gran capacidad de resiliencia frente a la 
economía de mercado.

Aportes de las diversas formas de economía
La economía azul es coherente con las pro-

puestas para hacer frente al cambio climático, 
las cuales plantean el valor de lo local para dis-
minuir el consumo de combustibles fósiles.g 
También se valora el hecho que la economía 
azul toma muy en cuenta los aprendizajes que 
se pueden derivar del proceso de evolución. 

La propuesta de la economía rosquilla es 
muy pertinente porque el sector forestal no 
es una isla aséptica en medio de un planeta 
que se encuentra en una crisis civilizatoria. Es 
una invitación a tener una mirada global, más 
allá de los límites de actuación de una parcela 
forestal. Esto es especialmente relevante, debi-
do al importante rol que cumplen los bosques 
en la lucha contra el cambio climático, en los 
ciclos hidrológicos, en la seguridad y soberanía 
alimentaria, entre otros. 

De la economía ecológica, fuertemente 
crítica a la economía convencional, es posible 
tomar en cuenta los indicadores biofísicos de 
sustentabilidad. El concepto de metabolismo 
social también es fundamental porque permite 
reforzar el abordaje de los sistemas comple-
jos adaptativos en los que la energía, la infor-
mación y los procesos de coevolución tienen 
un rol importante (Arce 2016). De la economía 
ecológica, como ciencia posnormalh, también 
se puede aprender la importancia de consid-
erar la complejidad como parte de la realidad 
forestal (Arce 2020c).

De la economía feminista se puede com-
prender la necesidad de tener una ética ampli-
ada del cuidado del medio ambiente, debido a 
que a la fecha la perspectiva colonialista dom-
inante de la economía neoclásica ha invisibili-
zado tanto a las mujeres como a la naturaleza. 

f Los socioecosistemas anidados reconocen las diversas escalas ecológicas o geográficas desde un nivel local hasta llegar 
inclusive a un plano global.

g La perspectiva de localización en la lucha para hacer frente al cambio climático implica que en la medida de lo posible la 
dinámica económica se concentra en lo local para evitar o reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte. 

h La ciencia posnormal es un enfoque de investigación científica que aplica la epistemología de la complejidad, es decir, 
considera aspectos singulares, paradójicos, raros, extraños, borrosos, inciertos y de alto riesgo, entre otros fenómenos de 
la complejidad. 
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La economía feminista contribuye a ampliar 
el marco ontológico relacional y reconoce la 
estrecha interdependencia y codependencia 
entre los seres humanos y la naturaleza. En 
términos forestales, es una invitación para 
relacionarse con los bosques de manera más 
cuidadosa y respetuosa. 

La economía circular tiene importantes 
aportes para una gestión forestal más efec-
tiva, no obstante, hay que considerar que la 
economía es un sistema abierto entrópico, y 
que, por lo tanto, se verifican procesos disipa-
tivos de energía. 

De otro lado, también hay otros tipos de 
economías que hay que aprender a tratar, como 
la economía negra, oscura (ambas referidas a 
las actividades ilegales) y  gris (actividades in-
formales ocultas para el Estado), relacionadas 
con actividades ilegales y grises como la tala 
ilegal y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Asi-
mismo, existen situaciones que se encuentran 
en zonas grises entre lo legal y lo ilegal al haber 
contradicciones, vacíos o ambigüedades en la 
legislación forestal (Arce 2018b).i

Ahora bien, en el caso peruano ha habido ex-
periencias de economía social y solidaria que 
no han funcionado bien, como las Empresas 
de Propiedad Social o como la Cooperativa Fo-
restal Yánesha en Selva Central. Pero también 
hay ejemplos de éxito, como la Cooperativa 
Agraria Atahualpa Jerusalén (Granja Porcón), 
que ha demostrado su viabilidad, aunque con 
muchas discusiones sobre su replicabilidad. 
Además, actualmente existen cooperativas in-
dígenas amazónicas que trabajan en torno a la 
producción del cacao y están alcanzando lo-
gros destacables. El modelo forestal implemen-
tado apuesta por empresas privadas mediante 
el sistema de concesiones forestales, sin embar-
go, el balance tampoco es halagador:

[…] pese a que existen desde hace cinco dé-
cadas, los contratos y concesiones forestales, 
no han resuelto ninguno de los problemas de 

la extracción forestal en el Perú, ni han aumen-
tado la producción, estando la mitad de las 
concesiones otorgadas actualmente abandona-
das o han sido caducadas (Dourojeanni et al. 
2021:143). 

Contradictoriamente a la gran fortaleza que 
goza la economía capitalista en amplios secto-
res del quehacer forestal, incluyendo algunos 
pueblos indígenas, este sistema muestra signos 
de debilitamiento. De ahí las propuestas de 
capitalismo consciente y responsable dentro 
del propio sistema. Aun sin desprenderse de 
una concepción de capitales, PNUD (2021:12) 
considera que “los sistemas económicos y fi-
nancieros pueden y deben transformarse para 
dirigir e impulsar el cambio hacia la sostenib-
ilidad”. De otro lado, desde la perspectiva del 
Buen Vivir, en el marco del postdesarrollo, se 
plantea una propuesta alternativa al desarrollo 
que se reconoce como postcapitalista, postso-
cialista e incluso posteconomía. Al respecto, 
Acosta y Cajas (2018:37) mencionan que la 
posteconomía hace un giro ontológico de la 
acumulación del capital y del poder, hacia las 
relaciones armoniosas entre el ser humano y la 
naturaleza.

Finalmente, es necesario señalar que este 
artículo puede ser percibido como ideologíza-
do o sesgado. No obstante, más allá de las ca-
lificaciones, lo importante es incorporar a la 
reflexión y el debate los alcances e impactos de 
la forma actual cómo se desarrolla la economía 
forestal, y cómo las diversas economías pueden 
ayudar a generar alternativas el marco de un 
enfoque socioecológico y de derechos biocul-
turales

Conclusiones
Los diversos tipos de economía han surgi-

do como respuesta a la economía convencio-
nal, aunque la mayoría de estas economías no 
logran desprenderse del todo de su matriz neo-
clásica, las cuales promueven un crecimiento 

i Por ejemplo, la reciente Ley 31973, llamada Ley antiforestal, formaliza la ilegalidad y la impunidad para casos de defor-
estación sin haber cumplido la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre contemplada en la Ley 29763, Ley 31973: formal-
izando la ilegalidad y la impunidad.
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infinito basado en el mantenimiento de los mo-
dos de producción y de consumo. Al contrario, 
unas pocas economías, como la feminista, de 
la felicidad, del bien común, la ecológica y la 
Bioeconomía, adoptan posturas abiertamente 
críticas y transformadoras. Estas diversas 
economías ofrecen especificidades de carácter 
social, ambiental, cultural que son importantes 
para la economía forestal, que hasta ahora ha 
mantenido una impronta neoliberal. El debate 
entre economías convencionales y alternativas 
ha llevado también a discusiones sobre teo rías 
de desarrollo, los derechos bioculturales y la 
bioética. Es innegable la relevancia tanto de la 
economía forestal como del mercado, pero ex-
iste la necesidad de resignificarlos para poner la 
economía al servicio de sociedades sustentables 
en estrecha interrelación con la naturaleza. En 
este sentido, algunos aportes selectivos de las 
diversas economías pueden ser aprovechados 
favorablemente. Los hallazgos de esta investi-
gación pueden ser discutidos en el marco del 
proceso de actualización de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre que está conduci-
endo el SERFOR, así como también enriquecer 
el debate en el marco de una Bioética forestal 
que actualmente está ausente. 
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