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Resumen 

El presente informe profesional se desarrolla en base a mi experiencia laboral desde 
la cooperación alemana implementada por la GIZ como asesora técnica en temas 
relacionados al sector forestal. El caso de estudio “Cuenta de Bosques del Perú” está 
basado en el apoyo técnico realizado al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
y al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el marco de un proyecto 
de cooperación triangular donde el Banco Central de Costa Rica tuvo un papel clave 
transfiriendo su conocimiento y experiencia en este tema. El presente informe 
profesional cuenta cómo se desarrolló la Cuenta de Bosques, la metodología utilizada 
y los resultados. La medición y análisis del aporte del bosque a la economía del país 
se realizó utilizando el estándar del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 
(SCAE) de las Naciones Unidades. Este sistema de cuentas permite identificar las 
interrelaciones entre el ambiente y la economía a través de indicadores y datos 
estadísticos. En ese sentido, el bosque y todos sus productos relacionados, al ser 
parte del capital natural, pueden ser contabilizados y representados dentro de la 
economía. Este tema es de suma importancia para el sector forestal, ya que las 
cuentas ambientales permiten mostrar cómo los bosques y los recursos, que 
provienen de él, se agotan o incrementan en el tiempo; asimismo, permite identificar 
las amenazas de la sobreexplotación de estos recursos y, en términos monetarios, 
ayuda a entender su aporte a la economía. 

 

Palabras clave: capital natural, bosques, ecosistemas, cuentas ambientales, sector 
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1. Introducción 

 

Los bosques son un activo natural muy importante para el bienestar de la 

sociedad y constituyen el sustento de la vida en el mundo. Asimismo, tiene funciones 

ecológicas, almacenamiento de carbono, regulación de los recursos hídricos y sirven 

de hábitat de flora y fauna; además de proporcionar una amplia gama de bienes 

esenciales tales como madera, frutos y medicinas, entre otros. Sin embargo, las 

aportaciones reales del bosque en la economía no se valoran en su verdadera 

dimensión. En consecuencia, los mismos se ven sometidos a una fuerte presión en 

todo el planeta y, sobre todo, deben competir por el uso del espacio1.  

Ante esta situación, muchos países han empezado a elaborar cuentas 

ambientales utilizando el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) de 

las Naciones Unidas. Con este Sistema se busca reconocer el aporte los recursos 

naturales en la economía y en el caso de la experiencia laboral que se describe en 

este informe profesional, se busca el reconocimiento del aporte real de los bosques a 

la economía peruana. 

En ese sentido, el presente informe profesional tiene como objetivo presentar 

los hallazgos de la Cuenta de Bosques del Perú, elaborada en el marco del Proyecto 

de Cooperación Triangular entre Perú, Costa Rica y Alemania, ejecutado entre los 

años 2019-2021. En este proyecto el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(Serfor), como ente rector del sector forestal, y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), ente rector del Sistema Nacional de Cuentas del Perú, trabajaron 

en conjunto y contaron con la asistencia técnica del Banco Central de Costa Rica, y la 

asesoría y financiamiento de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 

El informe está dividido en cinco secciones. En la primera sección se describe 

el contexto profesional para la elaboración de la Cuenta de Bosques del Perú. En la 

segunda sección se presenta el marco de referencia sobre los conceptos de riqueza, 

la cual incluye a los activos naturales. En la tercera sección se describe el marco 

metodológico del SCAE, que fue utilizado para elaborar la Cuenta del Bosque. Luego, 

en la cuarta sección, se presentan los resultados de la Cuenta del Bosque plasmados 

en las cuentas de flujos y activos. En esta sección se pueden ver los indicadores del 

                                                             
1 BANGUAT y URL, IARNA (Banco de Guatemala y Universidad Rafael Landívar, Instituto de 
Agricultura. Recursos Naturales y Ambiente) (2009). Cuenta Integrada del Bosque: Bases teóricas, 
conceptuales y metodológicas. Guatemala: Autor. 
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aporte del bosque a la economía y, también, los cambios en los stocks del bosque en 

el período analizado. Finalmente, se culmina con una sección de conclusiones. 
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2. Contexto profesional 

 

El desarrollo de la Cuenta de Bosque, utilizando el Sistema de Cuentas 

Ambientales y Económicas (SCAE), es una de las primeras iniciativas que se realiza 

en el país. Esta experiencia fue desarrollada entre el Serfor y el INEI, con el apoyo del 

Banco Central de Costa Rica y la Cooperación Alemana implementada por la GIZ.    

La idea inicial surgió en el año 2014 durante la gestión de la Directora Ejecutiva 

del Serfor, Fabiola Muñoz, quien se encontraba preocupada porque, por muchos años, 

se manejaban datos que indicaban que este sector no aportaba significativamente a 

la economía del Perú, pese a que el potencial forestal es prominente en nuestro país.  

Perú había identificado a Costa Rica como uno de los cinco países núcleo que 

inició la implementación de la Contabilidad del Capital Natural (CCN) con el apoyo de 

la iniciativa WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) del 

Banco Mundial. Dentro de este país, el ente encargado de la contabilidad nacional es 

el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que incluso ha creado un Área de 

Estadísticas Ambientales en la División Económica, orientada exclusivamente a 

desarrollar Cuentas Ambientales (agua, bosque, energía), las cuales se actualizan y 

publican cada año.  

Es así que a partir de una reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Internacional entre Perú y Costa Rica que se define el apoyo de Costa Rica al Perú 

en esta materia. Con este acuerdo, y para poder implementar el intercambio, ambos 

países decidieron postular al Fondo Regional de Cooperación Triangular para América 

Latina en busca de tener a Alemania como socio técnico y financiero. 

La cooperación triangular es un pilar importante de la cooperación alemana en 

América Latina.  Este tipo de cooperación es un puente en la cooperación sur-sur y 

norte-sur, y de trato horizontal entre tres países (en este caso Costa Rica, Alemania y 

Perú) y sus instituciones. La cooperación triangular tiene como objetivo aprovechar, 

de manera complementaria, las capacidades, fortalezas y buenas prácticas de países 

de la región que tienen experiencia en algún tema (en este caso Costa Rica debido a 

la experiencia en el sector ambiental y forestal), y que puedan transferir y apoyar 

procesos de desarrollo de sus pares (en este caso Peru). Alemania considera muy 

importante este tipo de esfuerzos, porque permite contribuir con las alianzas y 
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agendas globales, como la del 2030, de manera más efectiva y transversal, mejorar 

el bienestar y desarrollo de los países latinoamericanos2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) (2013). Cooperaciones 
triangulares en la cooperación alemana para el desarrollo.  
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3. Marco de referencia 

 

Este capítulo tiene como finalidad describir el marco de referencia sobre la 

riqueza y el capital natural que ha sido utilizado para sustentar el desarrollo de la 

Cuenta de Bosque del Perú. 

3.1. La riqueza y el capital natural 

La riqueza de un país incluye el capital de producción (construcciones, 

maquinaria e infraestructura); el capital natural constituido por la tierra, los bosques, 

los peces, los minerales y la energía; el capital social y humano; y, los activos externos 

netos. La contabilidad integral de la riqueza puede proporcionar una estimación del 

patrimonio total de un país, midiendo el valor de sus diferentes componentes. 

Asimismo, los cambios en la riqueza permiten evaluar si un país está incrementando 

sus ingresos sin agotar sus existencias3. 

Es importante señalar que la palabra capital hace referencia a las “existencias 

de activos” o asset stocks que pueden ser usados para generar bienes y servicios. En 

consecuencia, generan ingresos y mejoran el bienestar de la gente. La 

macroeconomía moderna subcategoriza los activos en diferentes tipos de capital4: 

 Capital producido: infraestructura física, máquinas, viviendas, etc. 

 Capital humano: gente, fuerza de trabajo, habilidades y conocimiento. 

 Capital natural: ecosistemas, especies, agua, tierra, activos del subsuelo. 

 Capital social: confianza, adhesión a un “contrato social”. 

 Capital institucional: gobernanza, leyes, regulaciones financieras. 

 Capital financiero: ahorro e inversión. 

                                                             
3 WAVES. Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas. Extraído de 
https://www.wavespartnership.org/es/contabilidad-de-la-riqueza 
4 Agarwala, M and Brock, M (2019). Chapter 4: Natural Capital Accounting for Water Resources in Allan, 
J The Oxford Handbook of Food, Water and Society. Oxford University Press, New York, United States 
of America. 
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Ilustración 1: Composición integral de la riqueza 

 

Fuente: WAVES disponible en https://www.wavespartnership.org/es/contabilidad-de-la-riqueza 

 

Conceptualmente, el capital natural es considerado una fuente de riqueza como 

los otros tipos de capital porque ejercen un rol fundamental en el bienestar y en el 

desarrollo de diferentes actividades económicas. La diferencia entre ellos es que los 

activos naturales (ej. la tierra, los recursos minerales, o los recursos hídricos) no son 

producidos mediante actividad económica como si los son los activos económicos (ej. 

máquinas y edificios). Tanto activos producidos como los no producidos suministran 

insumos al proceso de producción de bienes y servicios.5 La producción de bienes y 

servicios son considerados como “flujos”, que generan riqueza en la economía.  

El capital natural en buen estado proporciona bienes (materias primas) y 

servicios clave que permiten a los seres humanos desplegar todos los demás capitales 

para la generación de riqueza. A pesar de que activos como los bosques, el agua, la 

energía, la tierra agrícola etc. y los bienes y servicios que estos activos prestan son 

utilizados en diferentes procesos de producción para crear bienes y servicios, no se 

consideran en la contabilidad de la riqueza o en la producción total agregada en el 

Producto Interno Bruto (PIB). El PIB estaría considerando sólo una parte del 

desempeño económico de un país sin decir nada sobre el bienestar y los activos que 

sustentan ese bienestar. Cuando un país sobre explota o contamina sus activos 

naturales está agotando su riqueza y con ello su capacidad de soportar el bienestar 

humano y el crecimiento económico futuro6. Lo que tampoco incorpora el PIB es la 

                                                             
5 Naciones Unidas (2012). Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica. Nueva York. 
6 WAVES (2015). Natural Capital Accounting in Brief. Disponible en: 
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/NCA%20in%20Brief.pdf 
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pluralidad de valores que los individuos tienen sobre los ecosistemas y sus servicios 

ecosistémicos a lo largo del tiempo y a lo largo de los diferentes espacios geográficos7. 

En ese sentido, el capital natural es especialmente importante para muchos 

países en desarrollo, porque forma una gran parte de su riqueza total como es el caso 

de Perú y los países de América Latina. En el caso de los países de bajos ingresos, 

las cuentas del capital natural representan más del 30% de la riqueza total. La 

Contabilidad del Capital Natural (CCN) valúa este componente fundamental de la 

riqueza, tan importante para sostener el crecimiento de un país8. Sin embargo, a pesar 

de ser tan importante, ello se ha reflejado poco en las principales estadísticas 

macroeconómicas9.  

3.2. Medición de la riqueza  

La contabilidad de la riqueza mide todos los activos y bienes de capital que son 

insumos para los procesos de producción de la economía y el bienestar económico 

de las naciones10. El proceso de producción es una forma importante de generar 

ingresos, a través de los salarios que se pagan a los empleados y las ganancias 

generadas por las empresas. A su vez, los ingresos generados se utilizan para 

comprar productos o invertir en nuevo capital. Este ciclo económico de producción y 

consumo es el factor subyacente de la teoría económica y del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN)11. Todos los países siguen este Sistema que proporciona un 

estándar internacional para medir los ingresos y los ahorros de cada nación12. 

Desde la década de 1950, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ha sido el 

marco conceptual y contable promovido por las Naciones Unidas para medir los 

niveles de activos y pasivos, la riqueza, las actividades y las transacciones 

económicas de bienes y servicios entre agentes (empresas, familias y gobierno) 

dentro de un país y con el resto del mundo13. El núcleo del sistema está constituido 

por el registro de bienes y servicios producidos en la economía, que se venden y 

compran a través de transacciones monetarias. Estos bienes y servicios pueden 

                                                             
7 Rincón-Ruiz A., Arias-Arévalo P., Clavijo-Romero M. (Eds). 2020. Hacia una valoración incluyente y 
plural de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: visiones, avances y retos en América Latina. 
Centro Editorial – Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. 
8 Extraído de https://www.wavespartnership.org/es/contabilidad-de-la-riqueza 
9 Ibid 
10 Extraído de: https://www.wavespartnership.org/es/contabilidad-de-la-riqueza 
11 United Nations (2020). How Natural Capital Accounting Contributes to integrated policies for 
sustainability. New York. 
12  Extraído de: https://www.wavespartnership.org/es/contabilidad-de-la-riqueza 
13  Naciones Unidas (2009). Sistema de Cuentas Nacionales 2008. New York: Naciones Unidas. 



8 
 

 

utilizarse para el consumo durante el período al que se refieren las cuentas o bien 

acumularse para su utilización en un período posterior14. Normalmente, los registros 

de las transacciones y la producción de las distintas actividades de la economía se 

realizan en un Cuadro de Oferta y Utilización (COU). El COU son dos matrices, la 

primera el cuadro de oferta donde se ve la producción de bienes y servicios, y; en el 

segundo, el cuadro de utilización donde se ve la demanda de esos bienes y servicios. 

En las filas se muestran los productos y en las columnas las industrias. La oferta de 

productos (nacional o importado) debe ser igual a la utilización en términos de 

consumo intermedio y final (de hogares y gobierno), la formación bruta de capital y las 

exportaciones. 

 

Tabla 1: Estructura básica del Cuadro de Oferta y Utilización en unidades 
monetarias 

 
Fuente: Cepal 2017 

 

Del COU se obtiene uno de los principales agregados económicos y que 

tradicionalmente ha sido utilizado como indicador de desempeño económico, de 

riqueza y bienestar: el Producto Interno Bruto (PIB)15. El ingreso correspondiente al 

PIB se distribuye entre los distintos agentes o grupos de agentes, y es su proceso de 

distribución y redistribución lo que permite a un agente consumir bienes y servicios 

producidos por otro agente o adquirirlos para su consumo posterior. Para captar este 

patrón de flujos económicos, el SCN reconoce las actividades correspondientes 

mediante la identificación de las unidades institucionales de la economía y la 

especificación de la estructura de las cuentas que reflejan las transacciones 

                                                             
14  Ibid  
15 Naciones Unidas (2012). Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012. Nueva York: 
Naciones Unidas. 
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correspondientes a las distintas fases del proceso de producción y, finalmente, de 

consumo de los bienes y servicios16. 

Como ya se ha mencionado en la sección anterior, uno de los problemas que 

tiene el PIB como indicador es que este solo mide los ingresos corrientes y la 

producción de un país sin tomar en cuenta las interrelaciones económicas entre 

sectores, los insumos o stocks del capital natural (minerales, agua, energía, tierra, 

bosque, etc.), ni el agotamiento por sobre explotación o deterioro ambiental17. Por 

tanto, el agotamiento de estos activos no es medido en el PIB, de modo que brinda 

una imagen distorsionada de la sostenibilidad nacional y global. En ese sentido, al no 

tomarse en cuenta el capital natural en el presente, el consumo y la capacidad de 

producir en el futuro se podrían ver afectadas por el agotamiento de los stocks de los 

recursos naturales en tanto que estos son insumos para la producción económica18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Naciones Unidas (2009). Sistema de Cuentas Nacionales 2008. New York: Naciones Unidas. 
17 World Bank (2011). The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable Development in the 
New Millennium. Environment and Development. World Bank. Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2252 
18 Agarwala M, (2019). Natural capital accounting and the measurement of sustainability. PhD thesis in 
Environmental and Resources Economics. Department of Geography and Environment, London School 
of Economics and Political Science. 
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4. Metodología 

 

Si bien la medición de capital natural comenzó a discutirse hace 30 años, es 

recién a partir del año 2012 que la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas 

aprobó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SCAE) como un estándar 

estadístico internacional de contabilidad económica y ambiental. Este sistema 

proporciona una metodología modelo para contabilizar física y monetariamente los 

activos del capital natural que tienen un valor en el mercado y que son utilizados como 

insumos para las distintas actividades productivas. Además, permite entender las 

interrelaciones entre el ambiente y la economía, sobre todo la contribución del capital 

natural a la economía y el impacto de la economía en el capital natural19. Es importante 

señalar que el SCAE es compatible con la frontera de activos producidos dentro de la 

economía, por tanto, integra los conceptos contables, estructuras, normas y principios 

del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)20. Asimismo, busca asegurar la 

contabilidad de los cambios en los inventarios de activos naturales y los flujos entre la 

naturaleza y la economía 

Ilustración 2: Enfoque de las cuentas ambientales y económicas 

 
Fuente: Adaptado del SCAE (2012) 

 

De esta manera, las cuentas de capital natural proporcionan información 

estadística relevante, sobre todo en países ricos en biodiversidad, para elaborar 

                                                             
19 CEPAL (2017). Sesión 2: La necesidad de las cuentas de bosque más allá de las cuentas nacionales. 
El SCAE y la cuenta ambiental de bosque. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/2017-12-2.3_scae_-contabilidad-ambiental-
bosques.pdf 
20 WAVES (2015). Natural Capital Accounting in Brief. Disponible en 
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/images/NCA%20in%20Brief.pdf 
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indicadores consistentes y comparables para la toma de decisiones de política sobre 

el consumo y producción vinculado a los recursos naturales21. En ese sentido, la 

contabilidad del capital natural busca integrar los recursos naturales en la planificación 

nacional para el desarrollo, proveyendo información sobre la disponibilidad, uso, 

agotamiento y degradación de los recursos naturales de un país22. 

Por tanto, si no se comienza a tomar en cuenta los otros componentes de la 

riqueza para medir el bienestar, como el capital natural, entonces no será posible 

garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, perdiéndose el rumbo hacia el 

desarrollo sostenible. 

El SCAE recopila y procesa la información ambiental física bajo un enfoque de 

insumo-producto como en el (SCN). Por un lado, las cuentas de flujos físicos incluyen 

cuentas de productos, recursos naturales, insumos del ecosistema y residuos. Cada 

una de ellas se expresa en términos de oferta de la economía y de utilización en la 

economía (Oleas-Montalvo 2013). Por otro lado, los cambios en activos, considerados 

stocks y variaciones de existencias, se construyen bajo las normas establecidas en el 

SCAE. Asimismo, este permite identificar transacciones monetarias relacionadas con 

el ambiente, como impuestos ambientales, gasto en protección y gestión ambiental, 

renta, entre otros. 

Las tres áreas principales de medición del SCAE:  

1. Cuenta de flujos: los flujos físicos y energía dentro de la economía y entre ésta 

y el ambiente, expresados en unidades físicas y monetarias;  

2. Cuenta de activos: el stock de activos ambientales y sus variaciones, 

expresados en unidades físicas y monetarias  

3. Otras transacciones: las actividades y transacciones relacionadas con el 

ambiente.  

En la práctica, la medición de estas áreas se traduce en un conjunto de cuadros, 

algunos ya mencionados, que son parte de la contabilidad nacional: Cuadro de Oferta 

Utilización (COU) expresados en unidades físicas, con la única diferencia que en estos 

cuadros se incorpora los flujos del ambiente a la economía y los residuos que resultan 

de las actividades económicas en el medio ambiente23 (ver tabla 2) 

                                                             
21 Banco Central de Costa Rica (2016). Cuentas Bosque Costa Rica. 
22 Disponible en: https://www.conservation.org/peru/iniciativas-actuales/valorizando-el-capital-natual 
23 CEPAL (2017). Sesión 2: La necesidad de las cuentas de bosque más allá de las cuentas nacionales. 
El SCAE y la cuenta ambiental de bosque. Disponible en: 
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Tabla 2: Estructura básica del cuadro de oferta y utilización en unidades físicas 
incorporando el ambiente 

 
 Fuente: CEPAL (2017) 
 

El SCAE puede ayudar a descubrir los intercambios y las sinergias que existen 

entre los diferentes sectores económicos. Asimismo, permite identificar qué políticas 

pueden aplicarse para reducir las presiones medioambientales y, al mismo tiempo, 

seguir manejando la economía de manera efectiva. El SCAE, por tanto, juega un rol 

importante para que los gobiernos puedan mirar los ecosistemas nacionales más allá 

del PIB y enfocarse en una economía que además de promover bienestar también 

promueve sostenibilidad24. 

Finalmente, cabe resaltar que, para la contabilidad ambiental de los servicios 

ecosistémicos prestados por los ecosistemas, sin valor de mercado, se emplea otro 

manual del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SCAE) – Contabilidad 

Experimental de Ecosistemas, el cual ha sido recientemente aprobado como un 

estándar estadístico internacional por las Naciones Unidas. Esta contabilidad de los 

ecosistemas del bosque y sus servicios ecosistémicos quedó como un paso a 

desarrollar para el futuro entre el Serfor e INEI. A modo de comparación, en la tabla 3 

se pueden observar las características y elementos que se incluyen en cada uno de 

los sistemas de cuentas: 

                                                             
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/2017-12-2.3_scae_-contabilidad-ambiental-
bosques.pdf 
24 United Nations (2020). How Natural Capital Accounting Contributions to integrated policies for 
sustainability. New Yourk: United Nations Disponible en 
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_-_overview_-_web_ready.pdf 
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Tabla 3: Sistema de Cuentas Nacionales y Cuentas Ambientales 

 
Fuente: Serfor e INEI (2021). 
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5. Resultados de la cuenta de bosques del Perú 

 

5.1. Los bosques y el sector forestal  

Los bosques, como parte de la riqueza natural de un país, son considerados en 

las cuentas nacionales solo como proveedores de recursos madereros, mas no se 

toman en cuenta los otros insumos relacionados al bosque ni los servicios que este 

ecosistema presta a las diferentes actividades económicas. Es por ello que mediante 

las cuentas ambientales se registra, además de la madera, el bosque plantado que es 

parte integral del capital total, pero dentro del espectro de activo producido. En ese 

sentido, existen diferentes tipos de recursos no producidos que forman el capital 

forestal total. En primer lugar, se citan aquellos que tienen un valor declarado y, en 

segundo, aquellos que no pueden sumarse en términos monetarios por falta de una 

medida de valor (Field & Field, 2003).   

Los bosques en el Perú tienen un enorme potencial de contribución al desarrollo 

del país. En los 73 millones de hectáreas de bosques naturales, que implican 57% del 

territorio nacional. Esta cobertura vegetal, ubica al Perú como el segundo país con 

mayores hectáreas de bosque de Latinoamérica y noveno del mundo. En los bosques 

peruanos se alberga una gran diversidad de ecosistemas, recursos maderables, no 

maderables, y especies de flora y fauna silvestre que podrían ser aprovechados de 

una manera legal, sostenible y competitiva en la costa, sierra y selva. Además, son 

importantes para nuestro bienestar por los servicios ecosistémicos que proporciona: 

captura y almacenamiento de carbono, regulación del régimen hídrico y provisión de 

agua25. 

En el Perú, cuando se habla de la participación del sector forestal dentro de la 

Contabilidad Nacional solo se considera la participación del sector silvicultura 

(actividad relacionada con la extracción de madera), dejando de lado todos los usos o 

transformaciones que le dan otros sectores de la economía. Es así que el aporte del 

sector forestal, representado solo por la silvicultura de acuerdo al Sistema de Cuentas 

Nacionales, no supera el 1%. Por ejemplo, en el año 2019 la representación de la 

silvicultura en el PIB fue de 0.15%. 

                                                             
25 Minam (2016). La conservación de bosques en el Perú 2011-2016: conservando los bosques en un 
contexto de cambio climático como aporte al crecimiento verde. Lima. 
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Cabe resaltar que el sector Forestal se caracteriza por presentar una cifra 

importante de ilegalidad, lo cual no permite una contabilidad completa del sector 

forestal (Pro-Bosques 2019).  

5.2. Fuentes de información utilizadas 

En la actualidad, el sector forestal de nuestro país tiene un limitado sistema de 

información estadística. Normalmente gran parte de la información oficial sobre del 

sector forestal es recogida por los gobiernos regionales a través de las Direcciones 

Regionales Forestales o de Recursos Naturales, pero debido a su poca capacidad de 

gestión, los datos recogidos no son completos y muchas veces erróneos o recogidos 

a destiempo. A pesar de ello, para el propósito de la Cuenta de Bosque se ha podido 

recopilar información de diversas fuentes. 

Para la cuenta de flujos se utilizó: 

 Cuadro de Oferta y Utilización (COU) 2007 – 2019 que elaboró la Dirección 

Nacional de Cuentas Nacionales del INEI. 

Para la cuenta de activos se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 Mapa Nacional de Ecosistemas (Minam 2019a) 

 Mapa de plantaciones (recopilación de distintas fuentes, elaborado por la 

Dirección de Inventario y Valoración del Serfor) 

 Global Forest Resources Assessment 2020 (FAO 2020) 

 Proyecto “Mapeo Anual de Cobertura y Uso del Suelo de la Pan-Amazonía” 

5.3. Las cuentas de flujos 

Para el procesamiento de los datos de la cuenta de flujos, se parte de los 

Cuadros de Oferta y Utilización (COU) generados para los años 2007 y 2019, con año 

base del 2007, elaboradas por el INEI. Cabe mencionar que el COU presenta de 

manera integrada y resumida los datos de la producción y consumo intermedio de 

todas las actividades económicas y empresas de un país en el proceso de la 

producción; asimismo, presenta la identidad obtenida de la suma de los equilibrios 

contables de los productos a partir de la cual se puede establecer la cuenta de bienes 

y servicios. El COU incluye tradicionalmente una Matriz de Producción (MP) a valores 

básicos, la Matriz de Demanda Intermedia y la Matriz de Demanda Final. 

La identificación de las actividades económicas y productos representativos 

relacionadas con el bosque se obtienen del COU, específicamente de la información 

de la matriz de producción. En ese sentido, de las 101 actividades que representan a 
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la economía nacional, se determinó que el COU relacionado con el bosque está 

conformado por 6 actividades, considerando además a una actividad que contempla 

al resto de actividades económicas (ver tabla 4): 

 

Tabla 4: Códigos y descripciones de Actividades económicas relacionadas con el 

bosque 

 
Fuente: Serfor e INEI (2021). 
 

Con esta tabla 4 ya se puede inferir que las actividades relacionadas con los 

bosques van más allá de la silvicultura y extracción de madera. Con este ejercicio se 

evidencia las extensiones del bosque hacia otros sectores económicos y la relevancia 

dentro de los flujos en la balanza comercial. 

En la tabla 5 se pueden observar los indicadores que resultan del COU-

Monetario del bosque para los años 2007 y 2019. Para ver los cuadros en detalle del 

COU-monetario revisar tablas 10 y 11 del Anexo. 

N° 
Activida
d 

Actividad 
económica 

Clase 
CIIU, 
Rev,4 

N° 
Producto 

Producto 
Eretes/CPC,2b
/ 

1 
Caza, silvicultura y 
extracción de 
madera 

0210, 
0220 

1 Madera rolliza 01003001 

0210, 
0220 

2 Castaña 01003002 

0230, 
0240 

3 
Otros productos silvícolas y 
servicios de apoyo 

01003003 

0170 4 Productos de la caza 01003004 

2 
Aserrados, 
acepilladuras y 
hojas de madera 

1610 5 
Madera aserrada o cortada, 
perfilada en bruto o tratada 

019001001 

1621 6 

Hojas de madera, tableros y 
paneles a base de madera, 
madera terciada, madera 
compactada 

019001002 

3 
Fabricación de 
productos de 
madera 

1622 7 
Puertas y ventanas y otros 
productos de carpintería 

019002001 

1623 y 
1629 

8 
Recipientes y otros productos de 
madera, caña y corcho, paja 

019002002 

4 
Fabricación de 
pulpa, papel y 
cartón 

1701 9 Pulpa y pasta de papel 020001001 

1701 10 Papel y cartón 020001002 

5 
Fabricación de 
productos de papel 
y cartón 

1702 11 
Papeles y cartones ondulados y 
envases 

020002001 

1709 12 Otros artículos de papel y cartón 020002001 

6 
Fabricación de 
muebles de madera 
y de mimbre 

3100,1 a/ 
13 Muebles de madera y accesorios 340001001 

14 
Otros muebles de mimbre o de 
materias similares 

034001002 

7 
Resto de las 
actividades de la 
economía 

  15 
Resto de los productos de la 
economía 
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Tabla 5: Resultados del cálculo de los indicadores relacionados a las COU del 
Bosque, 2007 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las COU de Bosques, 2007 y 2019 

 

Si bien se puede observar que el Valor Agregado del Bosque (VAB), ya sea 

únicamente de la actividad silvicultura o de todas las actividades relacionadas con el 

bosque, se ha incrementado entre los años 2007 y 2019 en términos absolutos, no 

ocurre lo mismo cuando se mide como porcentaje del PBI, lo que refleja el mayor 

crecimiento mostrado por otras actividades que conforman el PBI. Los datos más 

importantes para efectos de la Cuenta de Bosque es el porcentaje del aporte del 

Bosque al PBI, de 1.46% en el 2007 y 1.04% en el 2019. Estos son porcentajes que 

superan a lo que tradicionalmente se considera como aporte del sector forestal a la 

economía representado en la silvicultura (0.27 en el 2019 y 0.15% en el 2019). A pesar 

de que el porcentaje sobre el PBI es todavía menor, se puede ver que incorporando 

no solo los recursos madereros sino también otros recursos del bosque se puede 

obtener una contabilidad más integral de este capital natural y una contribución más 

significativa en la economía. 

Indicador          2007       2019 

Valores (Millones de Soles) 
  

   VAB Silvicultura               864                1,114  

   VAB Bosque            4,656                7,909  

    PBI       319,693            762,476  

   

Indicadores (Porcentaje sobre el PBI)                                                                                          
  

   Silvicultura  0.27% 0.15% 

   Bosque 1.46% 1.04% 
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Ilustración 3: Contribución de las actividades relacionadas al Bosque en el PBI, 2007 
y 2019 (Porcentaje) 

 
1/ Incluye la Silvicultura 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 

 

 

Asimismo, como se puede observar en la ilustración 4, la actividad económica 

con mayor participación relacionada al bosque en el 2019 fue la fabricación de 

productos de papel y cartón, seguido de la fabricación de muebles de madera y de 

mimbre. Actividades con valor agregado que inclusive aportan mucho más que la 

silvicultura y extracción de madera. 

 

Ilustración 4: Participación de las actividades económicas relacionadas al Bosque, 

2007 y 2019 (porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) 
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5.4.  Las cuentas de activos 

El SCAE clasifica a los activos del capital natural como se puede observar en 

la tabla 12 del Anexo 1. Para el caso de los bosques, se consideran los siguientes 

activos ambientales: la tierra boscosa26 (medido en hectáreas), como espacio donde 

se ubican los activos y donde se emprenden actividades económicas; y los recursos 

madereros (medidos en m3 y valores monetarios) que proporcionan los insumos 

físicos para las actividades económicas27.  

En el SCAE, los bosques se consideran como una subcategoría de la tierra 

(área cubierta por árboles y cultivos madereros) y la silvicultura se considera una clase 

de uso de la tierra. En el enfoque tradicional de las cuentas nacionales, el bosque solo 

se considera como los recursos madereros medidos en volumen de la madera en pie; 

sin embargo, bajo el SCAE los bosques se utilizan en la producción de un amplio 

conjunto de productos y no solo como recursos madereros28. Por tanto, los activos de 

la tierra se pueden clasificar por distintas categorías: según su cobertura y los usos 

que se le da. Para observar la clasificación de los activos de la tierra ver la tabla 12 

del Anexo 1. 

En la cuenta de activos se registra la disponibilidad/stock del capital natural, al 

principio y al final de un período contable, y las variaciones en las existencias de 

capital en ese período. Además, refleja el ritmo de utilización de los recursos según 

industria o sector institucional. Asimismo, se puede compilar en valores físicos y 

monetarios, pero para el caso peruano la información solo se encuentra en los valores 

físicos ya que no se cuenta con datos de precios de manera oficial. 

Con la información recolectada y procesada por el Serfor para los años 2015 y 

2017, se presentan los resultados de las variaciones en las Cuentas de Activos que 

indica las ganancias y pérdidas para el período mencionado. 

5.4.1.  Cuenta de activos de los bosques y otras tierras boscosas en unidades físicas 

La ganancia de cobertura boscosa entre los años 2015-2017 fue de 103,728; 

sin embargo, la pérdida fue tres veces mayor para ese mismo período. Las pérdidas 

de la cobertura boscosa se dieron en mayor medida en los bosques inundables 

                                                             
26 Incluye también las superficies de aguas interiores como ríos y lagos 
27 Naciones Unidas (2012). Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012. Nueva York: 
Naciones Unidas. 
28 Ibid 
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(generalmente ubicados en la Amazonia) y la mayoría fue por deforestación. 

Asimismo, en menor medida, hubo una reducción de bosques primarios en 54 mil 

hectáreas. Es importante señalar que, si se tuviera datos del valor de cada hectárea 

de cobertura boscosa, se podría medir la perdida en términos monetarios; sin 

embargo, para el caso peruano estos datos nos existen. También, se puede observar 

que el Estado peruano o no tiene datos de forestación o este esfuerzo es mínimo, de 

modo que se debería diseñar una política para promover la forestación en tierras 

boscosa. 

 

Tabla 6: Cuenta de activos físicos de los bosques y otras tierras boscosas, en 
unidades físicas (ha) 2015 – 2017 

 
Fuente: Serfor e INEI (2021), elaborado en base a la información de categorías territoriales 

 

5.4.2.  Cuenta de activos sobre los recursos madereros en unidades físicas 

En Perú, los recursos madereros son importantes activos ambientales, ya que 

proporcionan insumos para la construcción, producción de papel, muebles y otros 

productos. Además, son una fuente de combustible e importante sumidero de 

carbono. La cuenta de activos para recursos madereros se enfoca en el volumen de 

esos recursos y no en la superficie cubierta por bosques y otras tierras boscosas. 
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Tabla 7: Cuenta de activos sobre los recursos madereros en unidades físicas (m3) 
2015-2017 

 
  Fuente: Serfor e INEI (2021) 
 

Los recursos cultivados de madera (plantaciones) se incrementan en 1 millón 

de m3 por forestación en el período de análisis, mientras que los recursos madereros 

en áreas disponibles para la obtención de madera pasaron de 1,150 millones a 874 

millones de m3 de madera en el período 2015-2017. Los residuos de tala son mayores 

que el volumen de madera extraído, lo que indica que la actividad forestal no utiliza 

buenas prácticas de extracción. Las mayores disminuciones de las existencias se 

deben, sobre todo, por residuos de tala (árboles que quedan podridos o dañados 

después de una extracción). En cuanto a los recursos madereros en áreas no 

disponibles para la extracción de madera, se observa que estos aumentan, pasando 

de 8,671 millones de m3 a más de 8,885 millones de m3 de madera debido a la 

forestación. Como tampoco existen datos oficiales y publicados constantemente sobre 

los precios de los recursos madereros, no es posible tener la tabla de activos 

madereros en términos monetarios. 

5.4.3.  Cuenta del carbono en los recursos maderables 

El aporte del bosque no solamente se da a partir del espacio o los recursos 

maderables que proveen, sino también a través del servicio de almacenamiento de 

carbono.  Por tanto, se estimó el valor en términos físicos del carbono fijado para la 

 

Estimación de hectáreas 
existentes de recursos 

madereros 

Áreas con existencia de madera  

Áreas con 
maderas 

cultivadas  

Áreas de recursos madereros naturales 

Disponibles para la 
obtención de 

madera 

No disponibles para 
la obtención de 

madera 

Existencias del recurso maderero 
a la apertura,  
1 de enero 2015 

95,721,458 1,150,573,913 8,671,773,366 

Incrementos en existencia 
   

Forestación 1,140,867 
 

235,475,679 

Crecimiento natural 
 

342,979 1,371,917 
Total de incrementos de las 
existencias 

1,140,867 342,979 236,847,596 

Disminuciones de las existencias 
   

Extracción 
 

6,257,283 23,207,893 

Residuos de tala 
 

270,126,536 
 

Perdidas naturales 
   

Perdidas catastróficas 
   

Total de disminuciones de las 
existencias 

0 276,383,820 23,207,894 

Existencias del recurso maderero 
al cierre, 31 diciembre 2017 

96,862,325 874,533,007 8,885,413,017 
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superficie de cobertura boscosa al inicio del periodo de análisis (2015); asimismo, se 

estimó el contenido del carbono almacenado al final del periodo (2017) y se calculó la 

variación entre el inicio y cierre del horizonte de análisis utilizando la cuenta de activos 

sobre los recursos madereros en unidades físicas. 

 

Tabla 8: Cuenta Física del Carbono aéreo, 2015-2017 (tC) 

 
Fuente: Serfor e INEI (2021), elaborado en base a la información de categorías territoriales 

 

La categoría de “Bosque primario” es la que almacena el 88.2% del total de 

carbono, mientras que “Bosque inundable” concentra el 9.3% del total, seguido de la 

categoría “Otra tierra boscosa” con el 2.3% sobre el total. En cuanto al aporte de la 

categoría “Plantaciones”, ésta solo aporta el 0.1% del total. 

Asimismo, se registra una disminución del contenido de carbono almacenado 

al cierre del año 2017, en línea con la disminución de las superficies de bosque. Ello 

debido a que la deforestación fue la principal causante de la disminución del contenido 

de carbono almacenado en los bosques bajo análisis.  

5.4.4.  Matriz de cambios de uso de la tierra 

El dato más resaltante y preocupante de esta matriz de cambios de cobertura 

es que de un total de 254,335 hectáreas de tierras cubiertas de bosques inundables, 

se cambió su cobertura a mosaico de agricultura y/o pasto. Es decir, casi el 100% de 

estos bosques se deforestan para convertirse en tierras para agricultura o pastos.  
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Tabla 9: Matriz de Cambios de la cobertura de la tierra (hectáreas), 2015-2017 

 
Fuente: Serfor e INEI (2021), elaborado sobre la base de la información de la plataforma MapBiomas 
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6. Conclusiones 

 

Los resultados de la cuenta de flujos COU monetario de la Cuenta de bosques 

de Perú indican que en el 2019 estos recursos contribuyen en mayor porcentaje 

(1.04%) al PIB de lo que se tenía pensado y registrado. Ello incluye los productos 

derivados de la madera, de otros productos forestales, y actividades que utilizan 

productos forestales. Este dato contrasta con las cifras de 0.15% que se obtienen de 

las cuentas nacionales que sólo registran la extracción de la madera en el 2019. 

Con el ejercicio de desarrollar la Cuenta del Bosque de Perú elaborada en el 

marco del Proyecto de Cooperación Triangular, se visibiliza el “valor escondido del 

bosque” dentro de las cuentas nacionales, ya que toma en cuenta a los sectores 

productivos que de alguna manera utilizan los recursos del bosque.  

En el período analizado, la cuenta de activos nos ha demostrado que las tierras 

forestales han disminuido de manera considerable debido a la deforestación, 

convirtiéndose en tierras agrícolas. Por esta misma causa, hemos perdido el carbono 

almacenado en esos bosques. Por otro lado, la cubierta forestal disminuye, pero la 

actividad económica del sector forestal se incrementa. En ese sentido es esencial 

promover políticas forestales que se ajusten a proteger, recuperar, hacer uso 

sostenible y eficaz de los bosques, a la vez que se tiene una política de expansión 

agrícola tomando en cuenta y respetando las tierras boscosas, sobre todo de la 

Amazonia. 

La cuenta de activos que nos indica el agotamiento y reposición de estos 

recursos nos ha permitido reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿A qué ritmo 

queremos que se exploten los recursos forestales? Sobre todo, cuando vemos que el 

agotamiento en un período es abismalmente mayor a su capacidad de regeneración 

o reposición. 
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Anexo A:  COU- Monetario del bosque y clasificación de activos del bosque 
 

Tabla 10: COU-Monetario del bosque en millones de soles, 2007 
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Continuación….. 

 
Nota: Resto de las actividades económicas, corresponde a las actividades y productos diferentes a las 06 actividades y 14 productos 
que identifican al bosque.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Tabla 11: COU-Monetario del bosque en millones de soles, 2019 
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Continuación… 

 
Nota: Resto de actividades de la economía, corresponde a las actividades y productos diferentes a las 06 actividades y 14 productos que identifican al 
bosque.    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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Tabla 12: Los activos del bosque en la clasificación de activos ambientales en el SCAE 

    
Fuente: CEPAL (2017). 
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