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Introducción

El nacimiento de la Constitución de 1991 va en concordancia con los cambios acontecidos 
en el mundo como en Colombia desde lo político, lo social y lo económico. En primer 
lugar, por la incursión de la ideología neoliberal en la década de 1980, pero sobre todo en 
Colombia desde 1990. Precisamente desde lo político, por la entrega de armas de algunos 
grupos por fuera de la ley al Estado colombiano como la efectuada por el M-19, entre 
otros, así como el posible diálogo entre diferentes corrientes políticas de derecha, de 
izquierda y llegado el caso del centro. En lo social, por la transformación del tejido social 
colombiano que es diferente a la sociedad del año 1886 cuando se promulgó la Constitu-
ción conservadora y retardataria de Rafel Núñez (Gómez, 2020; Rojas y Mancilla, 2015; 
Llano y Araque, 2015). 
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En efecto, la Constitución de 1991 no se podría catalogar como neutra en el ma-
nejo de lo económico, ya que establece límites a las políticas en esta disciplina. De ahí, 
que sea una Constitución valorativa y normativa que reconoce derechos y principios 
como herramientas jurídicas de protección. Lo que implica límites constitucionales a 
los hacedores de política económica. No obstante, es una Constitución abierta, ya que 
no decreta un modelo económico único, en virtud de abrir la posibilidad de libertad de 
decisión del legislador como lo ha ejemplificado varias veces la Corte Constitucional en 
sus sentencias. Por consiguiente, el diálogo entre la Constitución y el modelo económico 
busca establecer una relación entre las mayorías democráticas que se supone encarnan la 
soberanía popular con los jueces quienes ejercen la protección de los derechos (Uprimmy 
y Rodríguez, 2004-2005).

Por lo tanto, la Constitución de 1991 es la norma de normas que amplía, enrique-
ce los derechos y se va a nutrir de los acontecimientos del momento, lo que se refleja en 
cada uno de sus artículos. Por ello, la forma como va a entender el medioambiente va a 
estar en concordancia con la categoría de desarrollo sostenible, difundida en el “Informe 
Brundtland” del año 1987 que fue fruto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo de la Naciones Unidas como el principio número 3 de la Declaración de Río 
en el año 1992. Por consiguiente, los artículos de la Constitución que desarrollan esta 
categoría son:

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las deci-
siones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su con-
servación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y con-
trolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas.

Artículo 95. Son deberes de la persona y del ciudadano: proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

El medioambiente va a estar sintonizado desde la estructura convencional 
de la economía, dando cabida a una categoría que se va a desarrollar con el tiempo 
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como lo es la bioeconomía. Precisamente, la Constitución de 1991 “introduce princi-
pios generales ambientales relacionados con el cuidado de la biodiversidad y el mar-
co institucional necesario para la gestión del medio ambiente” (Gómez, 2018, p. 6), 
que a lo largo de 30 años han cambiado. En particular, iniciando la década de 1990 
con iniciativas sectoriales asociadas con la biodiversidad y continuando a través del 
tiempo con la inclusión de las biotecnologías, las políticas de desarrollo comercial 
e innovación, el conocimiento, la articulación entre la academia, las empresas y las 
instituciones, etc. (Canales y Gómez, 2020). Por esta razón, nace la necesidad de re-
flejar cómo han sido estos 30 años después de la divulgación de la Constitución del 
año 1991 y el desarrollo de políticas públicas para promocionar la bioeconomía como 
estrategia de desarrollo y crecimiento económico (Gómez y Rincón, 2018; Pavone, 
2012; Rendón y Cardona, 2015).

La metodología utilizada para la presente investigación es de corte cualitativo 
y el método es de revisión documental por matrices (Gómez et al. 2016; 2017a; 2017b). 
En particular, las matrices lo que buscaron fue sistematizar la literatura especializada 
indagada para poder identificar las divergencias y convergencias entre los autores, y 
así, poder generar análisis para desarrollar el capítulo (Páramo, 2008). De igual ma-
nera, se tomó como ventana de observación el periodo comprendido entre los años 
1991-2018, y se consultó en bases de datos reconocidas por MinCiencias como Sco-
pus, WOS, Dialnet y Redalyc. Así como también se tomaron documentos oficiales del 
Estado colombiano.

En suma, el presente capítulo inicia con la introducción ya expuesta, prosi-
gue con las categorías que se utilizan para el análisis como son el neoliberalismo y 
la bioeconomía. Continúa con la indagación de leyes y decretos promulgados desde 
la Constitución de 1991 en relación con la bioeconomía, prosigue con el intercambio 
entre lo encontrado y la literatura especializada, y para terminar, unas breves con-
clusiones y las referencias utilizadas en el escrito. De igual modo, el presente capítulo 
es derivado del proyecto de investigación titulado “Macroproyecto: análisis, desarro-
llo, fomento y gestión del talento humano en el municipio de Aracataca, Magdalena, 
desde la economía solidaria (2020-2022)”. En su segunda fase nombrada “Fomento 
y fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización en el territorio de Araca-
taca, Magdalena”. Realizado en conjunto entre la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS) y la Universitaria Agustiniana, Uniagustiniana. 
Específicamente, en el capítulo sobre la posible relación entre la bioeconomía y su 
aporte jurídico para el desarrollo de la economía solidaria. 

A continuación, se desglosan las categorías utilizadas para realizar el análisis 
del documento:
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Neoliberalismo

El neoliberalismo es una ortodoxia conservadora que se les propuso a las sociedades 
contemporáneas, está fundamentada en la caja de herramientas de la teoría neoclásica 
de la economía y encontró una motivación por medio del desgaste del Estado benefactor 
en la década de 1960, las dictaduras militares latinoamericanas, las crisis de la deuda, la 
“década perdida” de las economías del continente. Así mismo, por las imposiciones de 
organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la unicidad del modelo de 
globalización a partir de los planes de desarrollo de Ronal Reagan (EE. UU.) y Margaret 
Thatcher (Reino Unido) (Rendón, 2015; 2005). En particular, el neoliberalismo con al-
gunos matices, pero con el mismo espíritu, se puede condensar como un recetario que 
promueve el libre mercado, el desarrollo económico como una variable que jalona el 
crecimiento, la desregulación financiera como dinamizador de agentes económicos, las 
privatizaciones como eje para que el Estado no intervenga en el mercado, la consagración 
del individualismo por medio de la competitividad y el capitalismo como único sistema 
socioeconómico. Todas estas cualidades en los documentos de Basilea I y II como el Con-
senso de Washington (Gómez, 2018; Latouche, 2007, 2006; Maldonado, 2017).
 

Bioeconomía

La ciencia económica en términos generales se puede definir como la disciplina de las 
ciencias sociales que busca analizar la distribución, la producción y administración de 
bienes y servicios desde la óptica de la eficiencia y la eficacia, en virtud de que “todo” es 
escaso. De igual manera, es una ciencia que tiene como base epistemológica el paradigma 
de la modernidad, es decir, el sujeto racional que maximiza y busca siempre la utilidad. 
En efecto, lo antes escrito es lo que se puede denominar como economía convencional 
o economía ortodoxa, ya que se siguen los predicamentos del siglo XVIII y el XIX que 
son cuando nace la ciencia económica y se materializa en sus dos escuelas: la Clásica y 
la Neoclásica. No obstante, esta breve definición no concibe la relación del ser humano 
con la naturaleza y, al mismo tiempo, establece que los bienes y servicios deben de tener 
valor de cambio y su manera de formalizarlos son los precios (Gómez et al., 2018; Hinke-
lammert y Mora, 2008; Passet, 1996).

Precisamente, en la década de 1960 en el mundo Occidental, un grupo de Estados 
e investigadores de diferentes nacionalidades generaron un cúmulo amplio de indaga-
ciones en las que se manifiesta que el crecimiento económico indefinido es un error. Ya 
que se vive en un planeta finito, y se comienzan a manifestar los desequilibrios ecosis-
témicos. Lo cual, va a desencadenar en una disciplina denominada bioeconomía, cuyo 
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objeto de estudio ya no es en primer lugar la administración, distribución y producción 
de bienes, por el contrario, su pivote es la “vida” (Barbosa et al., 2017; Maldonado, 2018; 
Mohammadian, 2000). En particular, se puede decir que existen tres bioeconomías: la 
primera, que se basa en el discurso convencional que es la economía ambiental; la se-
gunda, que es la bioeconomía desde la escuela económica denominada nueva economía, 
y la tercera, pionera históricamente con un discurso totalmente disidente que es la eco-
nomía ecológica. A continuación, se explicará brevemente cada una de ellas y se enfati-
zará sobre todo en la bioeconomía desde la nueva economía que es la que promociona el 
gobierno central de Colombia basada en la Constitución de 1991.

 
Economía ambiental

Esta disciplina nace desde el discurso hegemónico de la economía y lo que busca es darle 
valor de cambio a los servicios ecosistémicos, bajo una instrumentalización matemática 
que condense “objetivamente” el capital natural. En particular, una frase que puede 
sintetizar lo que es esta disciplina es “el que contamina paga” (Gómez et al., 2007; Mo-
hammadian, 1999).

Economía ecológica

La bioeconomía desde la perspectiva de la economía ecológica es una disciplina que nace 
en la década de 1960 por fuera del discurso hegemónico de la economía convencional y, 
en consecuencia, por fuera del paradigma de la modernidad (Maldonado, 2014; Moham-
madian, 2005). Sus bases teóricas las publicó Georgescu-Roegen, (1996; 1994; 1975) 
quien concibe que lo fundamental es la vida y que la ciencia económica debe nutrirse de 
la termodinámica del equilibrio, así como debe establecer diálogos con los ciclos de la 
naturaleza, en virtud de que los tiempos del hombre son radicalmente diferentes a los 
tiempos biofísicos (Daly, 1991; 1979).

Bioeconomía desde la nueva economía

La nueva economía es una escuela que se desarrolló sobre todo en la década de 1990 con 
el presidente Clinton en EE. UU., que establece la importancia del conocimiento como va-
lor de cambio (Gómez, 2017). En efecto, la década de 1990 es la consagración de la ideo-
logía neoliberal y uno de sus valores agregados va a ser lo que se denomina bioeconomía. 
Precisamente y siguiendo los estudios de Pavone y Arias (2011), esta es una narrativa 
neoliberal, como antes se expuso, que va en relación con las categorías competitividad y 
crecimiento económico. La cual se basa en la manipulación y apropiación tecnológica de 
la materia viviente. En consecuencia, la bioeconomía se desglosa como una “economía 
revolucionaria” que manipula, transforma, explota y se apropia del capital natural por 
medio de biotecnologías, nanotecnologías e ingeniería genética (OCDE, 2009). Se divide 



en dos grandes puentes. Por un lado, la bioeconomía agrícola, que se refiere a productos 
transgénicos y plantas. Por otro lado, la bioeconomía desde la reproducción asistida. Es 
decir, neoliberalismo de la vida, donde esta vale siempre y cuando genere ganancias a 
corto plazo (Birch, 2006, 2007; Cooper, 2008; Mirowski y Plehw, 2009; Mirowski, 2011). 
De ahí que para el Estado colombiano es:

Una estrategia de crecimiento económico basada en Bioeconomía es 
aquella en la que se gestiona de manera eficiente y sostenible la biodi-
versidad y la biomasa residual para generar nuevos productos, procesos y 
servicios de valor agregado, basados en el conocimiento y la innovación, 
que permitan apalancar el crecimiento, desarrollo y progreso en las re-
giones de Colombia. (EAFIT et al., 2018, p. 12)

Colombia al ser un territorio con alto potencial para desarrollar la bioeconomía 
desde la nueva economía, dado su riqueza en biodiversidad, ha desarrollado un cúmulo 
amplio de decretos, leyes, planes de desarrollo, programas, fondos, eventos, acuerdos, 
estudios, etc. A continuación, se refleja un breve esbozo de los programas, leyes y polí-
ticas públicas, según la literatura indagada, la metodología y el método utilizado como 
las categorías planteadas. 

Tabla 1. Programas y síntesis

Año Programa Síntesis
1991 Programa nacional de biotecnología. Promover la biotecnología.

2003 Bioexpo Colombia. Promoción de procesos productivos 
sostenibles.

2005 Sello Ambiental Colombiano (SAC). Promoción de productos alimenticios 
con alto desempeño ambiental, SAC.

2009 Programa nacional de biotecnología. Reforzar la del año 1991.

2013 El Programa Red de Empresas Sostenibles CAR 
(RedESCAR).

Trasformación productiva en aras del 
desarrollo sostenible.

2015 Programa de acompañamiento de bioempresas 
2015-2016 (EAFIT- SILO-BIOINTROPIC).

Apoyo hacia las empresas desde la 
óptica ambiental del desarrollo soste-
nible.

2015 Colombia Bio. Conservación y conocimiento del capi-
tal natural.

2016 Colombia Bio.
Expediciones científicas en el territorio 
colombiano para identificar capital 
natural.

2016 Cooperación Internacional. Búsqueda de recursos que promocionen 
el desarrollo y la innovación.

2017 La Misión de Crecimiento Verde. Orientación del país hacia el CV del año 
2030.

Fuente: elaboración propia a partir de EAFIT et al. (2018), Henry et al. (2017) y Hodson et al. (2019).



Tabla 2. Política pública

Año Titulo Síntesis

1996 Política nacional de biodiversidad. Promover la conservación y conocimiento 
del capital natural del territorio colombiano.

1996 CONPES 2834. Política de bosques. Usos sostenibles de bosques.

1997 Política para la gestión ambiental de la 
fauna silvestre en Colombia. Uso y aprovechamiento de la fauna silvestre.

2003
CONPES 3242. Estrategia institucional 
para la venta de servicios ambientales 
de mitigación del cambio climático.

Enmarcada en el plan de desarrollo 2003-
2006, que buscaba la estrategia competiti-
va del Estado colombiano en el mercado de 
emisiones de gas efecto invernadero.

2008 CONPES 3527. Política nacional de 
competitividad y productividad.

Introduce un marco sobre transferencia del 
conocimiento capacidad de generarlos.

2008
CONPES 3510. Lineamientos de política 
para promover la producción sosteni-
ble de biocombustibles en Colombia. 

Promoción de la producción sostenible de los 
biocombustibles.

2008

CONPES 3533. Bases de un plan de ac-
ción para la adecuación del sistema de 
propiedad intelectual a la competiti-
vidad y productividad nacional 2008-
2010. 

Política pública en propiedad intelectual.

2009
CONPES 3582. Política nacional de fo-
mento a la investigación y la innova-
ción.

La biodiversidad como área estratégica de 
desarrollo y crecimiento económico.

2010
CONPES 3678. Política de transforma-
ción productiva: un modelo de desa-
rrollo sectorial para Colombia.

Desarrolla sectores económicos más com-
petitivos.

2010
CONPES 3680. Lineamientos para la 
consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 

Consolidación de áreas protegidas en el ter-
ritorio colombiano.

2010 Política de producción y consumo sos-
tenibles.

Cambios de patrones de consumo y de pro-
ducción desde el desarrollo sostenible.

2011

CONPES 3697. Política para el desa-
rrollo comercial de la biotecnología a 
partir del uso sostenible de la biodi-
versidad.

Estrategia para tener recursos tanto públi-
cos como privados para desarrollar empresas 
que se rijan por el desarrollo sostenible.

2011

CONPES 3700. Estrategia institucional 
para la articulación de políticas y ac-
ciones en materia de cambio climático 
en Colombia.

Estrategias para socavar y mitigar el cambio 
climático.

2012
Política nacional para la gestión inte-
gral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos (PNGIBSE).

Uso sostenible de la biodiversidad.

2014
CONPES 3819. Política nacional para 
consolidar el sistema de ciudades en 
Colombia.

Crecimiento verde, conectividad y produc-
tividad.

2015 CONPES 3850. Fondo Colombia en Paz. Creación del Fondo de la Paz.
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Año Titulo Síntesis

2015
Política para el desarrollo comercial de 
la biotecnología a partir del uso soste-
nible de biodiversidad.

Instrumentos de política púbica para ma-
terializar la biodiversidad del territorio co-
lombiano

2015

CONPES 3834. Lineamientos de política 
para estimular la inversión privada en 
ciencia, tecnología e innovación a tra-
vés de deducciones tributarias. 

Deducciones tributarias.

2016
CONPES 3859. Política para adopción e 
implementación de un catastro multi-
propósito rural-urbano.

Gestión de los territorios en Colombia desde 
el desarrollo sostenible.

2016 CONPES 3866. Política nacional de de-
sarrollo productivo. Desarrollar sectores productivos.

2016 Política nacional de ciencia, tecnología 
e innovación. Impulsar el desarrollo económico del país.

2016 CONPES 3874. Política nacional para la 
gestión integral de residuos sólidos. Gestión de residuos no peligrosos.

2017

CONPES 3892. Lineamiento de política 
para estimular la inversión privada de 
ciencia, tecnología e innovación a tra-
vés de deducciones tributarias. 

Reforma tributaria.

2017

CONPES 3886. Lineamientos de polí-
tica y programa nacional de pago por 
servicios nacionales para la construc-
ción de paz.

Pagos de los servicios ambientales.

2017

CONPES en desarrollo. Estrategia para 
la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colom-
bia.

Agenda 2030.
Los ODS.

 

Fuente: elaboración propia a partir de Aramendis y Adriana (2019), Biointropic (2018), DNP (2019) y EAFIT et al. (2018).  
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Tabla 3. Leyes

Año ley Síntesis
1993 Ley 99. Creación del Ministerio del Medio Ambiente.

1994 Ley 165. Convenio sobre la diversidad 
biológica. Conservación de la biodiversidad.

2009
Ley 1286. Fortalece el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.

Transformación de Colciencias.

2011 Ley 1450. Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014.

Promociones de la innovación por medio de 
Bancoldex.

2012 Ley 1518. Protección de semillas modificadas.

2014 Resolución 1348. Actividades de bioprospección.

2015 Ley 1753. Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. Aprovechamiento comercial.

2016
Ley 1753, artículo 186. Sistema de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Competitividad y paz.

2017 Ley 1838. Fomento a la ciencia.
 

Fuente: elaboración propia a partir de EAFIT et al., (2018) y Minambiente (2020).  

La riqueza que ostenta el territorio colombiano, dada su biodiversidad, ha con-
tribuido en el posicionamiento de políticas públicas desarrolladas desde 1991, para 
promocionar la bioeconomía como una estrategia de crecimiento económico y desa-
rrollo sostenible, según la perspectiva de la economía ortodoxa. En efecto, el presente 
escrito concuerda con los postulados de Henry et al., (2017), cuando estos establecen 
que cada país debe instituir su capacidad bioeconómica a través del tiempo y del con-
texto, como se puede apreciar en los resultados donde se identifica la manera en la que 
a través de los años el Estado colombiano ha formulado un compendio de programas, 
leyes, etc., que se sintonizan con lo que concibe el gobierno para generar desarrollo 
sostenible (Rendón, 2017).

De igual modo, la presente investigación no concuerda con los postulados de 
Uprimmy y Rodríguez (2004; 2005) cuando analizan las características jurídicas de la 
Constitución de 1991 desde el punto de vista económico. En virtud de estos que afirman 
que la norma de las normas no es determinista con el modelo económico. Lo cual los 
autores del escrito discrepan, ya que la Constitución de 1991 refleja un compendio de 
artículos desde la óptica neoliberal y en consecuencia de un solo modelo económico. En 
efecto, en los resultados se puede evidenciar cómo cada una de las tablas se enfocan es 
en la bioeconomía desde la perspectiva de la nueva economía. En ningún momento se 
mencionan o se desarrollan debates desde la economía ecológica, economía evoluti-
va, biodesarrollo, decrecimiento, crecimiento cero, etc., dado que se concibe al capital 
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trasformado como un posible suplente del capital natural que va en sintonía con lo antes 
expuesto y la economía ambiental (Aguilera et al., 2020; Carpintero, 2006; Gómez y 
Giraldo, 2007; Gómez, 2020).

Por otro lado, la bioeconomía que se ha promocionado en estos 30 años desde 
la legislación histórica de la Constitución de 1991 va en concordancia con los ejes de la 
OCDE, de la Comisión Europea, así como de los discursos de globalización. Ratificado 
que la bioeconomía en Colombia sigue la narrativa neoliberal de los entes multilaterales 
(Gómez, 2018; Hodson, 2014; Trigo et al., 2013).

 
Conclusiones 

30 años han pasado desde la promulgación de la Constitución de 1991. Carta magna que 
ha visualizado las políticas públicas como el modelo económico a seguir. Precisamente, 
una de sus políticas ha sido la promoción como el desarrollo de la bioeconomía desde la 
perspectiva de la nueva economía y hasta el momento se ha generado un conjunto amplio 
de leyes, programas, eventos, reuniones, diálogos entre la academia, el Estado y el apa-
rato productivo. No obstante, y dada las características propias del Estado colombiano, 
todavía falta mucho para afirmar que ha sido la mejor estrategia para generar desarrollo 
y crecimiento económico.

La bioeconomía como apuesta de desarrollo sostenible está bajo la tutela de la 
narrativa del neoliberalismo. Ideología que inicia a finales de la década de 1980, cuando 
el expresidente Gaviria era el ministro de Hacienda del expresidente Barco y que con su 
elección como presidente en el año 1990 instauró el primer plan de desarrollo en sintonía 
con esta ideología, que se materializó jurídicamente con la Constitución de 1991. Aunque 
la Constitución fue un gran paso para reconocer las diferentes etnias, culturas, diver-
sidades del tejido social y empresarial, se ha quedado corta en promover un desarrollo 
sostenible desde otras perspectivas económicas no convencionales.

La promulgación de la Constitución de 1991 en relación con la bioeconomía desde 
los postulados de la nueva economía ha contribuido en reivindicar la biodiversidad que 
ostenta el territorio y la territorialidad de Colombia. Lo cual ha ayudado en ampliar el 
cómo dinamizar el aparato productivo colombiano dada la riqueza biótica y abiótica del 
país. En efecto, el conjunto de leyes y decretos que se han desarrollado desde la Consti-
tución de 1991 han potencializado las posibilidades de la bioeconomía como herramienta 
que dinamice cómo enriquece la cualificación del capital humano, la explotación como 
comercialización del capital natural y sobre todo en posicionar al Estado colombiano 
como un territorio que puede contribuir en mitigar los problemas del siglo XXI de orden 
social, ambiental, político y económico.
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