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El enfoque del desarrollo forestal en el Perú

The forestry development approach in Peru

Rodrigo Severo Arce Rojas1*

Resumen

El presente artículo de reflexión trata del reconocimiento del enfoque de desarrollo 
forestal peruano. Para el efecto se realizó una investigación bibliográfica desde una 
aproximación interdisciplinaria para dar cuenta de los diferentes aportes que se vie-
nen haciendo desde una diversidad de disciplinas a los que el sector forestal peruano 
no accede por su perspectiva fuertemente disciplinaria. Los hallazgos indican que el 
desarrollo forestal en el Perú es concebido fundamentalmente como un aporte al cre-
cimiento de la economía nacional, que apuesta por el incremento de la productividad 
y competitividad. Aunque se menciona la importancia del aprovechamiento sosteni-
ble con consideraciones sociales y ambientales, en la práctica prima la orientación 
economicista en el marco del sistema capitalista neoliberal en la que se inscribe la 
institucionalidad forestal peruana. Esta situación provoca que el desarrollo forestal 
sea considerado más una meta a alcanzar que un tema a reflexionar o repensar. Se 
concluye que el desarrollo forestal en el Perú está vinculado al desarrollo sostenible 
con fuerte relevancia de la dimensión económica en el marco de un enfoque antropo-
céntrico y de mercantilización de la naturaleza, cumpliendo así el rol asignado en la 
geopolítica global de abastecedores de materia prima.

Palabras clave: bosques, desarrollo del medio ambiente, economía de mercado, 
filosofía de la ciencia, política ambiental. 

Abstract

This article deals with the recognition of the Peruvian forestry development approach. 
For this purpose, bibliographic research was carried out from an interdisciplinary 
approach to account for the different contributions being made from a variety of dis-
ciplines to which the Peruvian forestry sector does not have access due to its strongly 
disciplinary perspective. The findings indicate that forestry development in Peru is 
fundamentally conceived as a contribution to the growth of the national economy, 
and as a consequence, the focus is on increasing productivity and competitiveness. 
Although the importance of sustainable harvesting with social and environmental 
considerations is mentioned, in practice the economic orientation prevails within the 
framework of the neoliberal capitalist system in which the Peruvian forestry institu-
tionality framework is inscribed. This situation means that forestry development is 
considered more a goal to be achieved than a subject to be reflected upon or rethou-
ght. It is concluded that forestry development in Peru is linked to sustainable develo-
pment with a strong relevance of the economic dimension within the framework of 
an anthropocentric approach and commodification of nature, thus fulfilling the role 
assigned in the global geopolitics of raw material suppliers.

Keywords: Forestry, environmental development, market economics, philoso-
phy of science, environmental policy.
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1. Introducción

En Latinoamérica, como en el Perú, la visión de desarrollo forestal ha corrido paralela a la visión de de-
sarrollo económico. Así, con la consolidación de un sistema económico capitalista neoliberal, se han ido 
institucionalizando términos como productividad y competitividad, consideradas condiciones fundamen-
tales para alcanzar tal desarrollo forestal. Si bien en términos generales la medición del desarrollo ya no 
se reduce únicamente a la contribución al producto bruto interno (PBI) en el sector forestal, esta forma 
de medición aún tiene fuerte preponderancia por lo que marca la agenda forestal tanto del sector público 
como privado.  

Aunque se recupera discursivamente la importancia de tomar en cuenta de manera ponderada el balance 
entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales, en la práctica hay un marcado sesgo hacia la dimen-
sión económica. Desde el propio sector se da por sentado que las perspectivas de desarrollo, incluyendo la de 
desarrollo sostenible, corresponden a conceptos que hay que seguir porque es la perspectiva institucionalizada 
a nivel nacional e internacional. Entonces no hay discusiones sobre el desarrollo, sobre sus implicancias y 
menos su historia. Básicamente, la actividad forestal se dedica a pensar cómo lograr el desarrollo forestal en 
el marco de la corriente hegemónica de pensamiento sobre el desarrollo. Esta realidad es producto tanto del 
enfoque fuertemente sectorial de la administración pública forestal como también de la marcada formación 
disciplinaria forestal (Arce Rojas, 2020a). No obstante, estas aproximaciones tienen sus límites cuando se trata 
de abordar los grandes y persistentes problemas complejos, tales como el cambio climático, la deforestación, 
la tala ilegal, el tráfico y comercio de la fauna silvestre, el cambio de uso de la tierra, entre otros. 

Al reducirse el desarrollo forestal a una visión economicista muchos de los avances que se dan en los diversos 
campos del conocimiento respecto a las teorías del desarrollo se ven débilmente reflejadas. Actualmente, desde el pen-
samiento sociocrítico hay fuertes discusiones sobre la vigencia del concepto de desarrollo e incluso se plantea la ne-
cesidad de abordar las alternativas al desarrollo, inscritas por tanto en corrientes de posdesarrollo, tales como el buen 
vivir producto del constitucionalismo andino (Bolivia y Ecuador) o las propuestas de decrecimiento (Marcos, 2022). 

Desarrollo es una palabra fuertemente asociada a la profesión forestal, así se habla de desarrollo forestal, 
desarrollo forestal sostenible, desarrollo forestal sustentable, desarrollo forestal productivo con valor agregado (Ko-
metter, 2014), desarrollo forestal comunitario (Castro Aponte, 2020), desarrollo rural bajo en emisiones, desarrollo 
profesional forestal, desarrollo industrial forestal, desarrollo de plantaciones forestales, entre otras denominaciones. 

El propósito del presente artículo es discutir sobre el enfoque de desarrollo forestal en el Perú a la luz de 
las discusiones que se vienen dando en diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. De esta 
manera se puede enriquecer la conceptualización del desarrollo forestal en el país y en otros países latinoame-
ricanos de realidades similares.

La pregunta que guio la reflexión fue ¿cuál es el enfoque institucionalizado del desarrollo forestal perua-
no en la actualidad? Para dar respuesta a la pregunta, en primer lugar, se hizo una breve conceptualización del 
desarrollo forestal, luego se realizó un corte transversal del concepto de desarrollo forestal en la instituciona-
lidad e instrumentos de gestión del sector forestal, en seguida se presentaron algunos hitos sobre la evolución 
del concepto de desarrollo como noción guía, lo que permitió tener un marco de referencia. Finalmente, se 
hicieron discusiones y se extrajeron conclusiones.

2. Materiales y Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica y se complementó con la experiencia del autor como partícipe de diversos 
procesos de formulación de planes de desarrollo forestal en el Perú desde el año 2000 a la fecha. Adicionalmente, 
se incorporaron perspectivas aplicables al sector forestal que se han venido desarrollando desde una diversidad de 
disciplinas y disciplinas mixtas, especialmente desde los campos de las ciencias económicas, ciencias sociales y 
humanidades. Al salirse del análisis disciplinario y abrirse a las diferentes fuentes del conocimiento se adscribe una 
perspectiva de la interdisciplinariedad. Este acercamiento corresponde a la epistemología del pensamiento complejo. 

3. Resultados

3.1. Conceptualización del desarrollo forestal

Es interesante mencionar que Tortorelli (1968) hacía referencia al desarrollo forestal como desarrollo econó-
mico industrial, como complemento al desarrollo agrario. Por su parte, Rodríguez Villa (2003, p. 299) señalaba 
que el desarrollo forestal sostenible se refiere a:
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 […] aquel tipo de desarrollo que teniendo en cuenta la multiplicidad de beneficios de los bosques (ecológicos, socio-
culturales y económicos) es capaz de satisfacer, de forma equitativa y armónica, las necesidades y aspiraciones hu-
manas, presentes y futuras, a través de los diferentes y variados aspectos que intervienen o se aplican en los bosques 
(políticos, administrativos, socioeconómicos técnicos y científicos).

Ríos (2009) advertía que la administración pública forestal reduce el desarrollo forestal al aprovechamiento 
sostenible del recurso forestal maderable y no maderable en el marco de una economía de mercado. Esto se 
refleja en las estadísticas forestales y en los esfuerzos por contar con la cuenta de bosques del país1. No obstan-
te, señala Ríos (2009) que el bosque es mucho más que productos tangibles. Coincidente con esta orientación 
Huerta Benites (2017, p. 10) refiere que “Desarrollar el sector no solo es compatible con el medio ambiente, 
sino que protege nuestra biodiversidad, nos ayuda a preservar el agua, e incluso podría mitigar desastres natu-
rales. Además, es una actividad socialmente inclusiva”.

3.2. El desarrollo forestal en la institucionalidad e instrumentos de gestión del sector forestal

Con la finalidad de recoger el sentido del desarrollo forestal se realizó un corte transversal que da cuenta de las 
visiones de desarrollo existentes en la institucionalidad e instrumentos de gestión del sector forestal peruano.

Según la Estrategia Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAG, 2002, p. 17) “El 
desarrollo forestal sostenible en nuestro país, implica abordar los problemas del ámbito rural, pero también sus 
potencialidades para la dinamización de las economías regionales vía generación de empleo, incremento de la 
actividad empresarial y mejora de la articulación con los mercados, entre otras”.

El capítulo de Ingeniería Forestal del Colegio Departamental de Lima (CDL, 2019) señala en su sitio 
web que “[…] busca liderar el cambio que la sociedad peruana rural requiere para integrarse a la economía 
nacional, generando el desarrollo sostenible, movilizando el recurso forestal para generar bienes y servicios 
múltiples que aumenten su valor económico y las condiciones de vida de las poblaciones rurales, manteniendo 
el equilibrio ecológico”. 

Los Lineamientos de Política de Inversión Pública para el Desarrollo Forestal 2015-2021 están orien-
tados a consolidar la ejecución de las inversiones que lleva a cabo el Estado contribuyendo a incrementar la 
productividad y competitividad del sector forestal, en un marco de desarrollo sostenible, generando procesos 
de inclusión social, a través de la articulación de las actividades forestales a los mercados (MINAGRI, 2016).

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), implementa el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Compe-
titivo en la Amazonía Peruana, que está orientado a la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, 
y a lograr mayor dinamismo de las economías en las regiones beneficiadas, mejorando el nivel de vida de los 
habitantes locales (SERFOR, 2022).

El Centro de Investigación Tecnológica Forestal de Pucallpa (CITE forestal Pucallpa) (Instituto Tec-
nológico de la Producción, 2022) tiene como objetivo contribuir a la productividad y competitividad de los 
medianos, pequeños y microempresarios de las cadenas de valor de la madera. Por su parte Held et al. (2015, 
p. 90) recomiendan enfocarse en las plantaciones comerciales como elemento clave para el desarrollo forestal 
de la nación peruana.

Es objetivo general de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Ministerio de Agricultura y 
Riego [MINAGRI], 2017, p. 23) “Contribuir con el desarrollo sostenible del país, a través de una adecuada 
gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, 
conservación, protección e incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, 
otros ecosistemas de vegetación silvestre y de fauna silvestre, en armonía con el interés social, cultural, econó-
mico y ambiental de la Nación”. En la presentación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (MI-
NAGRI, 2017, p. 5) se señala que “El Estado peruano declara de importancia nacional el desarrollo forestal y 
de fauna silvestre que se traduce en la generación de bienestar y oportunidades de desarrollo para la población 
nacional”. En la Tabla 1 se muestra los objetivos directos e indirectos del desarrollo forestal expresados en la 
institucionalidad y las herramientas de gestión forestal en el Perú.

1 La cuenta de bosques del país hace referencia a la contabilización de los aportes del patrimonio forestal y de fauna silvestre a la 
economía nacional a partir de la valorización de los bienes y servicios de los bosques y las actividades de transformación forestal. 
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Herramienta Objetivo directo Objetivo indirecto / complementario
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Forestal, 2002

Dinamización de las economías 
regionales (empresas, empleos, 
mercados)

Desarrollo rural

Capítulo de Ingeniería Forestal 
del Colegio Departamental de 
Lima – CIP

Contribución a la economía nacional y 
al desarrollo sustentable

Mejoramiento de las condiciones de vida, 
mantenimiento del equilibrio

Lineamientos de Política de Inversión 
Pública para el Desarrollo Forestal 
2015-2021

Incremento de la productividad y 
competitividad del sector forestal en el 
marco del desarrollo sostenible.

Inclusión social

Programa de Desarrollo Forestal 
Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
en la Amazonía peruana

Conservación, aprovechamiento de la 
biodiversidad

Contribución al dinamismo de las economías 
locales y mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes locales

CITE Forestal Contribución a la productividad y 
competitividad de los pequeños y 
microempresarios de las cadenas de 
valor de la madera

Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre

Desarrollo sostenible Aprovechamiento sostenible, conservación, 
protección e incremento, para la provisión de 
bienes y servicios de los ecosistemas forestales, 
otros ecosistemas de vegetación silvestre y de 
fauna silvestre, en armonía con el interés social, 
cultural, económico y ambiental de la nación

Tabla 1. Objetivos directos e indirectos del desarrollo forestal expresados en la institucionalidad y las herramientas de gestión 
forestal en el Perú.

Table 1. Direct and indirect objectives of forest development as expressed in the institutional framework and forest manage-
ment tools in Peru.

Se muestra la Figura 1 para una mejor visualización de los objetivos directos e indirectos del desarrollo forestal 
expresados en la institucionalidad y las herramientas de gestión forestal en el Perú.

Figura 1. Componentes centrales del entendimiento del desarrollo forestal en el Perú.
Figure 1. Core components of understanding forestry development in Peru.
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El Plan Estratégico Integral del Sector Forestal Peruano elaborado por Pari Pérez et al. (2017) señala como visión:

 En el año 2030, el sector forestal peruano alcanzará posicionarse dentro de los principales sectores para el desa-
rrollo económico del país mediante el aumento de su contribución al producto bruto interno (PBI), promoviendo 
la inversión pública y privada para incrementar las plantaciones y concesiones forestales, disminuyendo la defo-
restación en la Amazonía e invirtiendo en investigación, ciencia y tecnología; logrando de esta manera atender la 
demanda interna y externa cumpliendo con altos estándares de calidad y competitividad, reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero, a través de una adecuada valoración y conservación de la biodiversidad y los eco-
sistemas, respetando el medio ambiente, las comunidades y las normas establecidas (p. 221).

3.3. Limitaciones en el desarrollo forestal actual

Como se puede apreciar en la sección anterior, aunque en el entendimiento del desarrollo forestal se alude al 
desarrollo sostenible, de lejos la dimensión económica es la que recibe la mayor atención. Así, la gran aspira-
ción de los profesionales forestales es incrementar la contribución del sector forestal al PBI nacional para que a 
su vez pueda recibir mayor atención política y económica. En esa perspectiva se busca generar las condiciones 
para la inversión privada en el sector forestal. 

Las orientaciones del desarrollo forestal encontradas corresponden a la forma cómo se enfocan los 
diagnósticos y las estrategias que se plantean. Si una mirada central apunta a fortalecer la productividad y 
competitividad para contribuir al crecimiento económico, por más que se mencione que está asociado a la 
conservación de los bosques o la contribución en la lucha contra el cambio climático, ésta termina debilitán-
dose. Muñoz Dodero (2014), en la perspectiva de la producción forestal maderable que contribuyen al cre-
cimiento económico, ha reconocido, entre otros, los siguientes cuellos de botella: falta de competitividad, 
excesivos trámites burocráticos, Estado más controlador que regulador, falta de entendimiento del valor del 
bosque, e incentivos perversos. 

Cuando se menciona en el diagnóstico y desarrollo estratégico de las cadenas de valor en el sector fo-
restal en el Perú se encuentra que la mayoría de los empresarios pequeños y medianos no cuentan con una 
visión empresarial (Held et al. 2015, p. 8). Otro caso se refiere que uno de los grandes problemas para el 
desarrollo forestal es la sobrerregulación. Habría que preguntarse las orientaciones a la que están dirigidas 
la intención de desregulación. Asimismo, otro problema frecuente alude a las dificultades para acceder a 
créditos forestales. Lo mismo habría que preguntarse respecto a qué tipo de desarrollo forestal se está pen-
sando con mayores accesos al crédito forestal. Adicionalmente, se plantearán soluciones para aumentar la 
productividad y competitividad del sector forestal incrementando la superficie de las concesiones forestales 
y la construcción de vías y caminos de interconexión con los bosques (Decreto Supremo N° 237-2019-EF ).

De hecho, el proceso de establecimiento de concesiones forestales forma parte del proceso de cercamiento 
de los bienes comunes en el concierto de las propuestas de mercantilización de la naturaleza. En el contexto del 
neoextractivismo los países periféricos cumplen el papel de abastecedores de materias primas (Catalán Ovalle y 
Valenzuela Van Treek, 2021) en el marco del capitalismo neoliberal. Las principales características del capitalis-
mo neoliberal refieren a la valoración de la empresa privada, el libre comercio y el libre mercado (Harvey, 2005). 

Estos resultados no deberían sorprender en tanto forman parte de la forma convencional de entender el 
desarrollo forestal que ha terminado siendo naturalizado, institucionalizado, por lo tanto, se considera que es 
lo políticamente correcto sustentado en el marco político y normativo del país (Arce Rojas, 2009). En conse-
cuencia, solo es el resultado de un marco institucional que consagra una visión antropocéntrica utilitarista de 
la naturaleza que la reduce a recursos que pueden y deben ser aprovechados (explotados) para la satisfacción 
de las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras, en el marco de un sistema económico 
capitalista y neoliberal. El hecho de que las empresas forestales asuman mecanismos de responsabilidad social 
empresarial, certificaciones, planes de desarrollo territorial, relacionamiento comunitario, no escapa que el 
modelo siga siendo neoliberal (Grosser-Villar, 2020). 

Dourojeanni et al. (2021, p.121) conscientes que esta forma de entender el desarrollo forestal tiene sus 
límites generaron un proceso mediante el cual no se sujetaron a la corriente principal de la institucionalidad 
y decidieron ir con planteamientos más integrales e innovadores en el marco de una economía de mercado. 
Otros esfuerzos para ampliar el entendimiento de los alcances del desarrollo forestal han sido realizados por 
Arce Rojas (2018, 2020a, 2020b).
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Cuando se traslada el marco institucional del desarrollo forestal alineado al mercado a las comunidades in-
dígenas lo que se está haciendo es llevar los paradigmas, valores, símbolos, significados y sentires desde la 
cosmovisión antropocéntrica que reduce los bosques a mercancía, aun cuando se mencione que se haga a favor 
de la calidad de vida de los pueblos indígenas (Martínez-Reyes, 2009). Casos dramáticos en esta dirección se 
verifican en procesos de extractivismo forestal en territorios Mapuches en Chile (Torres Salinas, 2022; Pino 
Albornoz y Carrasco Henríquez, 2019). Asimismo, se reportan influencias negativas del extractivismo forestal 
en la escasez hídrica (Alarcón Medina, 2020). 

3.4. Algunos hitos sobre la evolución del concepto de desarrollo como noción guía

Para Thiel (2001), como se citó en Valencia Villamar (2004, p. 21), en Latinoamérica existen las siguientes 
teorías del desarrollo: Teoría del crecimiento en sentido amplio (teoría de la modernización, teoría de la de-
pendencia, modelo de planificación centralizada, modelo neoliberal, modelo de la economía privada dirigida 
por el Estado, concepto del condicionamiento cultural del desarrollo y concepto del desarrollo sostenible. Con 
relación al sector forestal es interesante anotar la evolución del pensamiento sobre medio ambiente, recursos 
naturales y sostenibilidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Sánchez et al., 2019) 
de gran influencia en los países de la región, que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Pensamiento sobre medio ambiente, recursos naturales y sostenibilidad de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe.

Table 2. Thinking on environment, natural resources and sustainability of the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean.

Corriente Temporalidad Idea síntesis

La explotación de los recursos naturales 
para la industrialización

Década de 1950 Saber extraer

Desarrollo económico y social y depen-
dencia

Década de 1960 El derecho de cada país de disponer 
libremente de sus recursos naturales

La crisis del desarrollismo y la satisfacción 
de necesidades

Década de 1970 La acción depredadora ascendente del 
maldesarrollo

Estilos de desarrollo, crisis de la deuda y es-
tabilización macroeconómica

Década de 1980 El desarrollo sostenible a largo plazo

El pensamiento neoestructuralista de la 
CEPAL sobre recursos naturales, medio 
ambiente y sostenibilidad

1990-2018 La necesidad de pensar más en la econo-
mía ecológica y el biopluralismo

Fuente: Adaptado de Sánchez et al. (2019).

Históricamente, el desarrollo como concepto tiene una fecha de origen y refiere al discurso del presidente 
Truman de los Estados Unidos en enero de 1949 mediante el cual se señala la necesidad que los países alcan-
cen el desarrollo para superar su situación de pobreza y atraso (Kunstek Salinas, 2014). Automáticamente 
el mundo se dividió en países desarrollados y países subdesarrollados. Para el efecto, se consideraba que los 
países subdesarrollados, posteriormente llamados en vías de desarrollo, deberían seguir los mismos pasos 
que transitaron los países industrializados. Desde el comienzo el concepto de desarrollo para la superación 
de la pobreza presuponía el crecimiento económico (Aguado et al., 2008; Gligo et al., 2020).

En el intento de darle un nombre propio al desarrollo se generó el concepto de ecodesarrollo (Estenssoro, 
2015) que tuvo como vigencia poco tiempo para luego ser cambiado por desarrollo sostenible en la definición 
ampliamente conocida de satisfacción de las necesidades humanas actuales y de las generaciones futuras (López 
Ricalde et al., 2014). Pronto se puso en evidencia que la perspectiva de crecimiento infinito, en un planeta infinito, 
era una gran contradicción y se buscó ajustarlo más al bienestar humano. Es así como es que Amartya Senn adi-
ciona al desarrollo el enfoque de ampliación de capacidades y expansión de derechos, propuesta que fue acogida 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la denominación de Desarrollo Humano 
Sostenible (Quintero, 2021).
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Es interesante anotar que el desarrollo sostenible está muy ligado a la integración equilibrada entre la 
dimensión económica, social y ambiental. Esta perspectiva, que aún se sigue usando de manera genera-
lizada, es incompleta. De ahí que se haya propuesto la incorporación de la dimensión institucional o la 
dimensión cultural, entre otras. Actualmente las dimensiones del desarrollo sostenible vendrían a ser cada 
uno de los 17 objetivos. Una propuesta no muy bien difundida, pero que da un giro muy grande se refiere a 
la propuesta de conceptualización de desarrollo sostenible de Michel Ben-Eli (Ben-Eli, 2015). Este autor 
no habla de una dimensión ambiental, sino de una dimensión de la vida, además incorpora una dimensión 
de la energía y una dimensión espiritual. De esta manera Ben-Eli recoge el enfoque de complejidad al 
reconocer el carácter entrópico de la economía. Adicionalmente con la dimensión espiritual, que no alude 
a razones teológicas, recoge la ética como parte de los elementos que hay que tomar en cuenta para el 
desarrollo sostenible.

Pero las diferentes vertientes de desarrollo, aunque gradualmente han ido reconociendo la importancia de 
tomar muy en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, en el fondo mantienen el estilo de vida, modo de 
producir, distribuir, consumir y la apuesta por el crecimiento infinito. Por ejemplo, apuestan por la economía 
verde, aunque incorporan variables ambientales y sociales más fuertes, siguen apostando por el crecimiento 
económico como única posibilidad para alcanzar el desarrollo. A raíz de la pandemia, por ejemplo, muchos 
líderes mundiales han mencionado la necesidad de reconciliarse con la naturaleza, pero las soluciones siguen 
surgiendo desde una perspectiva de mercado.

Ante la constatación de que el desarrollo, e incluso el desarrollo sostenible tienen límites, han sur-
gido propuestas como el biodesarrollo, que pone como eje la vida y no la economía o el mercado, pro-
puesta que se alimenta de la bioeconomía, el bioderecho o la bioética, entre otras. Asimismo, han surgido 
propuestas que van más allá del desarrollo y por tanto se inscriben en las corrientes de posdesarrollo o 
alternativas al desarrollo. Entre estas últimas se puede encontrar el buen vivir (con sus diferentes varian-
tes como vivir bien, vida bonita, vida dulce, vida sabrosa, entre otras), el decrecimiento y el movimiento 
de transiciones, entre otras (Hidalgo-Capitán et al., 2019; Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2014).

El buen vivir refiere al reencuentro con uno mismo, con la sociedad, con la naturaleza y con el cosmos 
y recoge aportes de la filosofía andina, el pensamiento sociocrítico de la academia, los movimientos sociales, 
grupos religiosos y ecofeministas. Perspectivas de pensamiento socialista también están presentes en cuanto se 
reconoce el valor de la relacionalidad que se resume en los principios de la filosofía andina tales como duali-
dad, complementariedad, solidaridad, reciprocidad, entre otras (Estermann, 2013).

La orientación biocéntrica del concepto del buen vivir, al propiciar el reencuentro con la naturaleza, da 
pie a los derechos de la naturaleza (Walsh, 2017). En esta perspectiva coincide con el biodesarrollo que alude 
a la celebración de la vida humana y no humana. Estas perspectivas que inicialmente toman como fuente de 
inspiración la sabiduría de los pueblos andinos ahora es generalizable para toda la sociedad, con las debidas 
adaptaciones del caso. De esta manera se da un punto de quiebre respecto a la visión antropocéntrica para 
dar pie a perspectivas biocéntricas, ecocéntricas, geocéntricas e incluso cosmocéntricas. Ya no se trata de 
dominar la naturaleza ni someterla sino de convivir en armonía con ella. Como se ha afirmado anteriormente, 
esta discusión es ajena al sector forestal que se encuentra fuertemente enmarcado en el paradigma del sistema 
capitalista neoliberal.

4. Discusión

En tanto el ideario, la narrativa y la acción forestal en el Perú se ha construido en el marco político, nacional 
e internacional, que considera que los bosques deben constituir una de las locomotoras del crecimiento eco-
nómico, en el marco del sistema económico vigente de economía de mercado, el sector forestal, de manera 
generalizada, considera que lo que se ha venido haciendo de una u otra manera es lo adecuado para el país, 
aunque, como se ha podido apreciar, con matices, incipientes aún, de orientación a una mayor apertura hacia 
los servicios ecosistémicos de los bosques (Dourojeanni et al., 2021). 

No obstante, si se amplía la mirada, entonces habría que preguntarse cómo es que históricamente se ha 
construido el papel de abastecedores de materias primas forestales en el concierto de la economía global. En la 
Figura 2 se muestra que la producción forestal en el Perú fundamentalmente se concentra en la madera rolliza y 
aserrada. Téngase en cuenta que solo 11% de la producción maderable pasa por un proceso de transformación 
(Muñoz Dodero, 2014).
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Ahora bien, lo que se llama aquí producción forestal es en realidad extracción. Alude a la apropiación del 
trabajo de la naturaleza e incluso del trabajo humano que no siempre es compensando de acuerdo al trabajo 
realizado. Como señala Toledo (2008), como se citó en Arístide (2013):

Esta intervención en el mundo natural se hace posible mediante la apropiación de los ecosistemas. Este 
término refiere a la acción por la cual los seres humanos extraen elementos o se benefician de algún servicio 
de la naturaleza para volverlos un elemento social. Representa la fracción propiamente ecológica del proceso 
general de la producción en tanto que se refiere al momento concreto en el que los seres humanos se articulan 
con la naturaleza a través del trabajo (p. 12).

Cuevas Valenzuela y Grosser Villar (2022) dan cuenta cómo desde una empresa forestal chilena se cons-
truye la narrativa del desarrollo forestal principalmente para legitimar su actuación, aunque no necesariamente 
el compromiso sea real pues se mantiene la esencia del capitalismo forestal. Alvarado (2009) señala que el 
desarrollo forestal no es algo unívoco, sino que también genera debates y conflictos en relación con sus bene-
ficios reales y sus posibles efectos ambientales (Mondaca, 2013). Asimismo, Gómez Lende (2020) da cuenta 
de la relación entre extractivismo y acumulación por despojo en el norte argentino. En el caso peruano el es-
tablecimiento de bosques de producción permanente para concesiones forestales no está exento de conflictos 
territoriales con comunidades nativas y colonos, sea que hayan estado previo al bosque de producción perma-
nente o que hayan ingresado después.

Es importante considerar que la expansión de la silvicultura comercial, conjuntamente con otros factores, 
tales como el cambio de uso del suelo, la expansión de infraestructura, y la urbanización, contribuirán en la 
reducción de los bosques primarios ricos en biodiversidad (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [CE-
PLAN], 2015). Asimismo, la extracción selectiva de árboles, conjuntamente con la extracción de leña, consti-
tuyen factores de degradación forestal, no siempre visible, que producen cambios en la estructura y funciones 
de los bosques tanto por la pérdida de biomasa y daño a la vegetación, aspectos que se ven magnificados por 
el establecimiento de la infraestructura necesaria para la extracción y arrastre de la madera (Armenteras et al. 
2016, p. 14).

El sector forestal peruano está inscrito en una ontología disyuntiva que separa el ser humano de la natura-
leza y que legitima la intervención sobre los bosques como recursos forestales que deben aportar al crecimiento 
de la economía nacional. Tratar a los bosques como “recursos” pone en evidencia su cosificación y la negación 
de su condición de ecosistemas que albergan vidas con sus propios intereses de prosperar a plenitud (Morales 
Jasso, 2016). Bajo esta lógica hegemónica el problema forestal no se aborda desde campos extraños al sector 
forestal de corte productivista, sino desde el incremento de la productividad y competitividad, como ya se ha 
reconocido. En este marco las soluciones son institucionales, administrativas, técnicas, legales y crediticias 

Figura 2. Producción forestal maderable (m3) del Perú en el año 2021 (SERFOR, 2022).
Figure 2. Peru’s timber forest production (m3) in 2021 (SERFOR, 2022).

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3a691d3b3432bea4a7386dad36c01185d3cefe960219d422dce367e210f3ad62JmltdHM9MTY1MzgyNzMxMyZpZ3VpZD1jYjc3ZDEyZS02ZTI4LTQ3MDAtOWYwNi1lZjcwMjQyYzQwNGYmaW5zaWQ9NTE0OQ&ptn=3&fclid=da676d2a-df4a-11ec-abf9-1bab42e21d16&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ29iLnBlL2NlcGxhbg&ntb=1
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en el contexto de una perspectiva de la disciplina forestal. Pero este enfoque no se reduce al Perú, se tiene por 
ejemplo que en Chile la idea de desarrollo está asociada a volver productiva a la naturaleza mientras que en 
España se relaciona con la puesta en valor del patrimonio territorial, ambas, en una visión dual (sin valor / con 
valor) y mercantilista de la naturaleza (Farris, 2021). 

Pero si abrimos la discusión desde una perspectiva de interdisciplinariedad la ecología política dirá que 
no se están abordando los temas de poder y de conflictos socioforestales y socioambientales en general. La 
antropología dará cuenta de que la colonización no solo se refiere a territorios con comunidades humanas, sino 
que la naturaleza también es sujeta a la colonización (Escobar, 2011). Diversos campos disciplinarios e inter-
disciplinarios dirán que no existe tal distinción de naturaleza y cultura y que dichas categorías son constructos 
que terminan siendo funcionales al statu quo forestal (Molina Camacho, 2015). De ahí la importancia de incor-
porar enfoques socioecológicos en el entendimiento del sector forestal que más que forestal sería socioforestal 
para dar cuenta de sus relaciones con la historia, con la geografía, la antropología, la sociología, las ciencias 
políticas, las ciencias económicas, la filosofía, la ética, la estética, entre otras, además de las fuertes relaciones 
con la propia biología y ecología (Escobar, 2011).

El reduccionismo con el que se trata el desarrollo forestal no abre las perspectivas para estudiar los de-
rechos de la naturaleza, la antropología forestal, los bosques y su relación con las diversas (in)justicias, las 
implicancias de los nuevos conocimientos surgidos a partir de la neurobiología de las plantas, los estudios 
animales o la bioética.

Se debe reconocer que el utilitarismo es algo que está intrínsecamente relacionado con la valoración hu-
mana de los bosques sea porque brinde las diversas contribuciones de la naturaleza (materiales, no materiales 
o de regulación). No obstante, una dimensión que no ha sido atendida en el sector forestal peruano refiere a 
la consideración de los valores intrínsecos de la vida en los bosques, es decir, por sus propios valores de vida, 
independientemente de la utilidad humana. Múltiples son los argumentos que dan cuenta del valor intrínseco 
de la vida, pero algunos de ellos tienen que ver con que la vida no humana también tiene derecho al floreci-
miento, a expresar su potencial biótico, en el marco de la propia dinámica alejada del equilibrio que se da en la 
misma naturaleza. Pero también porque en una perspectiva de ontología relacional toda expresión de vida en 
el planeta forma parte de una gran trama en el que se verifican interdependencias y codependencias y porque 
todos compartimos la misma trama de la vida. Todas estas perspectivas han sido mejor visualizadas desde el 
biodesarrollo y las propuestas de alternativas al desarrollo conocidas como buenos vivires. Una perspectiva 
de bioética forestal abre la comunidad moral hacia la vida no humana y reconoce una ética del cuidado hacia 
toda expresión de vida. 

En esta discusión, el hecho de reconocer que el desarrollo forestal se encuentra en el paradigma del sis-
tema capitalista neoliberal (privada o de Estado) no es el tema central, sino las consecuencias ambientales y 
sociales que se derivan de la aplicación acrítica del neoliberalismo. La crítica al mercantilismo tampoco tiene 
que ver con el comercio como tal, pues economía, mercado, comercio siempre serán necesarios, lo que se cri-
tica es el reduccionismo a través del cual los diferentes planos de la vida se reducen a mercancías y a precios, 
subvalorando las otras dimensiones de la realidad compleja. Como señala Latouche (2006), como se citó en 
Hidalgo-Capitán et al. (2019, p. 12), “en la actualidad, todo crecimiento es necesariamente insostenible”. 

Conscientes de esta constatación es más fácil visualizar la orientación y el sentido de lo que hasta ahora 
se ha venido señalando como propuestas para el “desarrollo forestal” y que urgidos por convertir los bosques 
en materia prima y en ganancias económicas ha relajado las consideraciones ambientales negando la extrema 
complejidad de los bosques tropicales y la estrecha interrelación existente con el bienestar humano no solo de 
las poblaciones que viven y dependen de los bosques, sino de toda la humanidad. 

Abrir una perspectiva interdisciplinaria para la comprensión del sector forestal y por tanto sus aspiracio-
nes de desarrollo lo enriquece significativamente. No obstante, habrá que tener la capacidad y el atrevimiento 
para pensar más allá de lo establecido en la corriente principal de pensamiento disciplinario y acción forestal. 
Una perspectiva filosófica al entendimiento del sector forestal y sus objetivos de desarrollo genera la oportuni-
dad de hacerse preguntas que anteriormente no se han hecho. 

5. Conclusiones

Se concluye que el enfoque institucionalizado del desarrollo forestal peruano en la actualidad está enmarcado 
en la concepción del desarrollo sostenible, aunque muestra mayor relevancia la dimensión económica por lo 
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que tiene una fuerte orientación productivista. Esto se traduce en el incremento de la superficie de concesiones 
forestales signada por la extracción y mercantilización de la naturaleza. Ello se inscribe en el capitalismo neo-
liberal que se caracteriza por la valoración de la empresa privada, el libre comercio y el libre mercado. 

Consecuentemente, la política de inversión pública se sigue dirigiendo a incrementar la producción, pro-
ductividad y competitividad del sector forestal con la pretensión de incrementar su contribución al crecimiento 
económico del país y cumpliendo el rol asignado en la geopolítica global de abastecedores de materias primas. 
Las discusiones actuales sobre el desarrollo forestal deberán considerar revisiones al concepto de desarrollo 
que vienen desde el desarrollo regenerativo, biodesarrollo o desde las alternativas al desarrollo como el buen 
vivir planteadas desde el constitucionalismo andino.
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