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Resumen

Los sistemas agroforestales han sido reconocidos mundialmente desde hace unas décadas atrás por 
sus beneficios económicos y de conservación de suelo, agua y biodiversidad. En el Perú esta técnica 
se está extendiendo principalmente en la Amazonía, con el uso del componente forestal que brinda 
sombra a los principales cultivos de exportación como café y cacao, entre otros frutales. Sin embargo, 
los sistemas agroforestales representan muchos beneficios económicos y ecológicos, como la con-
servación de las propiedades del suelo, conservación de la biodiversidad, agua y aire. La importancia 
de los sistemas agroforestales en la captura de carbono se resume en dos conceptos: el primero es 
que los árboles se convierten en sumideros de carbono a largo plazo al capturar carbono mediante 
la fotosíntesis y el segundo es que reducen la necesidad de deforestar nuevos bosques para una agri–
cultura migratoria deficiente. El propósito de esta revisión es analizar el potencial de la captura de 
carbono en los sistemas agroforestales en el Perú para lograr una agricultura sostenible económica y 
ecológicamente con esta técnica agroforestal. La información obtenida refleja mediciones en centros 
de experimentación y parcelas de agricultores en regiones de la amazonia peruana como: Huánuco, 
San Martin, Ucayali, Loreto, Pasco, Amazonas, Madre de Dios y Puno. Estos estudios mayormente 
presentan resultados de evaluaciones de stock de carbono, mas no de captura de carbono como lo 
indica el título, la captura de carbono debe ser evaluado durante un periodo de tiempo para obtener 
la cantidad de carbono capturado de la atmosfera en una unidad de espacio y por una unidad de 
tiempo (Mg/ha/año). Resaltan los sistemas agroforestales de Huánuco y Loreto, el primero con un 
stock de carbono de 344,24 Mg/ha en un sistema agroforestal de cacao (Theobroma cacao L.) y otras 
especies forestales de más de 16 años y el segundo con 288,98 Mg/ha en un sistema agroforestal de 
castaña (Bertholletia excelsa Bonpl.), umari (Poraqueiba sericea Tul.), tornillo (Cedrelinga cateni-
formis (Ducke) Ducke) y pashaco (Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby) sin edad conoci-
da. Además, existe una falta de estandarización de metodologías en la estimación de carbono sobre 
y debajo del suelo, para poder realizar comparaciones y estudios a una mayor escala. Concluimos 
que los sistemas agroforestales representan la mejor opción en el secuestro de carbono después de 
los bosques naturales y presentan una tecnología económica y ecológicamente sostenible, la cual se
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busca en la actualidad para evitar los efectos de la deforestación y el calentamiento global. Propone-
mos a estos sistemas como solución frente al avance de tierras degradadas por la agricultura tradi-
cional de corte y quema, procurando mayor investigación de todos sus aspectos y componentes, 
para dilucidar los procesos elementales que impulsan o limitan el uso de los sistemas agroforestales. 

Palabras clave: sumidero de carbono, Amazonía, agroforestería 

Abstract

Agroforestry systems have been recognized worldwide for decades for their economic benefits and 
conservation of soil, water and biodiversity. In Peru, this technique is spreading mainly in the Am-
azon, with the use of the forest component that provides shade for the main export crops such as 
coffee and cocoa, among other fruit trees. However, agroforestry systems represent many economic 
and ecological benefits, such as the conservation of soil properties, conservation of biodiversity, wa-
ter and air. The importance of agroforestry systems in carbon sequestration is summarized in two 
points: the first is that trees become long-term carbon sinks by capturing carbon through photosyn-
thesis and the second is that they reduce the need to deforest new forests for poor shifting cultiva-
tion. The purpose of this review is to analyze the potential of carbon sequestration in agroforestry 
systems in Peru to achieve economically and ecologically sustainable agriculture with this agrofor-
estry technique. The information obtained reflects measurements in experimentation centers and 
farmers' plots in regions of the Peruvian Amazon such as: Huánuco, San Martin, Ucayali, Loreto, 
Pasco, Amazonas, Madre de Dios and Puno. These studies mostly present evaluations of carbon 
stock and not carbon capture as indicated, which must be evaluated over a period of time to obtain 
the amount of carbon captured from the atmosphere in a unit of space and per unit of time (Mg/
ha/year). The agroforestry systems of Huánuco and Loreto stand out, the first with a carbon stock 
of 344.24 Mg/ha in an agroforestry system of cocoa (Theobroma cacao L.) and other forest species 
over 16 years old and the second with 288.98 Mg/ha in an agroforestry system of Brazil-nut (Ber
tholletia excelsa Bonpl.), umari (Poraqueiba sericea Tul.), tornillo (Cedrelinga cateniformis (Ducke) 
Ducke) and pashaco (Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby) with no known age. In ad-
dition, there is a lack of standardization of methodologies in the estimation of carbon above and 
below the ground, to be able to carry out comparisons and studies on a larger scale. We conclude 
that agroforestry systems represent the best option in carbon sequestration after natural forests 
and present a sustainable economic and ecological technology, which is currently being sought to 
avoid the effects of deforestation and global warming. We propose these systems as a solution to the 
advance of lands degraded by traditional slash-and-burn agriculture, seeking further investigation 
of all its aspects and components, to elucidate the elemental processes that drive or limit the use of 
agroforestry systems.

Key words: carbon sink, Amazon, agroforestry

Introducción
Los sistemas agroforestales (SAFs) son una 

alternativa productiva sostenible que consiste 
en una práctica de uso de suelo, donde se com-
binan especies leñosas perennes con cultivos 
y/o ganado en un mismo espacio logrando un 
eficiente uso de los recursos como nutrientes 
del suelo, luz y agua; con el propósito funda-

mental de diversificar y optimizar la produc-
tividad teniendo en cuenta el principio de 
sostenibilidad (Garrett et al. 2009). 

Analizando conceptos, vemos que los SAFs 
comparados con los monocultivos tienen 
como principal característica a su diseño, el 
cual le brinda una mayor diversidad estructur-
al, con una disposición horizontal del compo-



182

Julio-Diciembre 2021 Captura de carbono en sistemas agroforestales en el Perú 

nente leñoso, el cual puede ser mezclada o zon-
al con respecto al cultivo (Nair 2011). Mientras 
que la disposición vertical en los SAFs es multi-
estrati ficada lo que favorece la captación de luz 
para los cultivos que suelen ser tolerantes a la 
sombra, aprovechando los estratos superiores 
con especies con alto requerimiento de luz. Esta 
diversidad estructural permite conservar los ci-
clos de nutrientes más cerrados, por lo tanto, 
estos sistemas presenta una mayor estabilidad 
y resistencia a nivel local, junto con una alta 
conectividad entre los bosques y otros paisajes 
a nivel de paisaje y cuenca (Nair y Garrity 
2012). Cultivar una mezcla de árboles y arbus-
tos de esta manera imita el comportamiento de 
un bosque y ayuda al suelo a retener nutrientes 
y agua, protegiendo la tierra y aumentando la 
absorción de carbono. 

Dentro del SAF las especies leñosas tienen 
como función principal, mantener o mejorar 
la productividad del sistema mediante la pro-
tección de los cultivos del intenso calor y de 
las lluvias, disminuir la evapotranspiración 
y aumentar el ciclaje de nutrientes (Gold y 
Garrett 2009). Adicionalmente, en un sistema 
agroforestal se obtienen otros productos y ser-
vicios (frutas, madera, leña, plantas aromáticas 
y medicinales, acumulación de CO2, liberación 
de oxígeno, conservación del suelo, diversifi-
cación del paisaje, alimento y refugio de fauna 
silvestre) (Beer et al. 2003, Casanova-Lugo et 
al. 2016). El aprovechamiento de la luz, hume-
dad y nutrientes del suelo constituyen los se-
cretos del manejo eficiente de esta tecnología 
agroforestal. 

La característica principal de los SAFs es de 
proveer diferentes productos y a la vez brindar 
servicios ambientales similares o incluso su-
periores que los ecosistemas naturales. En el 
ámbito económico los sistemas agroforestales 
re presentan un ahorro potencial de capital, 
porque generarán ganancias a largo plazo, esto 
debido a la inversión en los árboles madereros, 
que podrían reducir las pérdidas financieras 
causadas por las caídas repentinas en los pre-
cios de comercialización de los cultivos del SAF 
(Tscharntke et al. 2011). Además, las carac-
terísticas que describen a los SAFs proporcio-
nan muchos otros beneficios como: la conser-

vación de las propiedades del suelo donde los 
árboles pueden mejorar las condiciones físicas, 
químicas y biológicas de los suelos. Físicamente 
mediante la cubierta protectora del suelo que 
provee la hojarasca y el dosel de los árboles de 
la erosión hídrica y la desecación por los rayos 
solares; por otro lado, las raíces profundas de 
los árboles ayudan a mejorar textura del sue-
lo dándole una mayor porosidad, evitando su 
compactación y aumenta la tasa de infiltración 
del agua (Allen et al. 2004). Químicamente, 
los árboles incorporan materia orgánica a los 
suelos en forma de hojarasca, favoreciendo los 
ciclos de nutrientes (Petit-Aldana et al. 2012). 
Biológicamente, los suelos de los sistemas agro-
forestales conservan la diversidad de microor-
ganismos y aseguran su fertilidad mediante la 
capacidad y velocidad de descomposición de la 
materia orgánica en los ciclos de nitrógeno y 
carbono. Por otro lado, los SAFs dentro de los 
paisajes deforestados y fragmentados sumi-
nistran hábitats y recursos para las especies de 
plantas y animales; mantienen la conexión del 
paisaje mediante corredores entre los rema-
nentes de los hábitats; y evitan la degradación 
y perdida de hábitats (Schroth y Sinclair 2003, 
Shibu 2009). Además, intervienen en la con-
servación del agua debido a que los árboles in-
fluyen en el ciclo del agua por que incrementan 
la intercepción de la lluvia y de nubes e igual-
mente modifican la transpiración y aumentan 
la retención de agua en el suelo porque redu-
cen la escorrentía e incrementan la infiltración 
(Beer et al. 2003).

En el Perú, los SAFs se han desarrollado des-
de tiempos antiguos en las tribus indígenas de la 
amazonia, los cuales practicaban la agricultura 
rotacional. Esto consistía, primero en una tala y 
quema de los bosques, seguido de la siembra de 
cultivos anuales y semi-perennes. Después de 
un periodo de tiempo de descanso de la tierra 
que pueden ser meses o años se procede con 
la siembra intercalada o sucesiva de cultivos 
perennes, donde la intensidad disminuye a lo 
largo de los años. En un inicio se realiza un fre-
cuente deshierbe y progresivamente disminuye 
su mantenimiento hasta una eventual rege-
neración de crecimiento en gran parte natural 
(Padoch et al. 1985). La agricultura migratoria 
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ha generado una preocupante deforestación 
en el Perú que se ha ido incrementando en las 
últimas décadas, con una tasa de deforestación 
anual de 830 km2 en 2001, mientras que en 
2014 supero los 1770 km2; por lo que se estima 
que para el 2030 está tasa supere los 3500 km2 

(MINAM 2016) . Esto afecta principalmente 
la alta diversidad que albergan estos bosques, 
principalmente en departamentos como San 
Martin (19,42%), Loreto (14,68%) y Amazonas 
(12,30%) (MINAM 2009, 2015). Los sistemas 
agroforestales pueden reducir la deforestación 
de bosques naturales mediante un adecua
do uso de los recursos naturales y una mayor 
productividad. En la actualidad los SAFs se de
sarrolla en el Perú principalmente en la región 
Amazónica. Donde se extendió con éxito esta 
práctica, los que en gran parte están diseñados 
a partir de la combinación de cultivos como el 
cacao, el café, entre otros frutales, con una vege
tación arbórea de mediano y alto porte, la cual 
brinda sombra al cultivo y mejora su produc
ción, otorgando principalmente al agricultor 
madera. 

Captura de carbono 
Los SAFs han llamado una especial atención 

por la captura de carbono que realizan debido 
a las ventajas percibidas por el gran volumen 
de biomasa aérea y los sistemas de raíces pro
fundas que caracterizan a los árboles, que com
ponen estos sistemas. Entonces en general, la 
vegetación arbórea o arbustiva ubicada dentro 
de los SAFs incrementa la captura de carbono 
considerablemente, debido principalmente al 
mayor volumen de su biomasa (Nair 1993). Por 
otro lado, es importante también notar que, al 
almacenar cantidades importantes de carbono 
en la biomasa aérea, a la par se pueden alma
cenar cantidades aún mayores de carbono en 
la biomasa subterránea (Nair et al. 2009). Es
tas cantidades de carbono almacenado en la 
biomasa principalmente van a depender de la 
proporción y tamaño de los árboles y arbus
tos (Montagnini y Nair 2004). La producción 
de biomasa aérea en diferentes tipos de SAFs 
y regiones ecológicas varía de 2,3 Mg/ha/año a 
48 Mg/ha/año, dependiendo esta biomasa del 

número de componentes, estratos y arreglos 
espaciales y temporales (Young 1997). 

La importancia de los SAFs en la captura 
de carbono se resume en dos razones: la pri
mera es que el componente arbóreo captura el 
carbono atmosférico mediante la fotosíntesis, 
debido a que estos árboles son plantas perenes 
y lo almacenan, comportándose como activos 
sumideros de carbono por largos periodos de 
tiempo hasta que sean cortados o mueran. La 
segunda razón se debe a que los sistemas agro
forestales reducen la necesidad de deforestar 
nuevos bosques tropicales y templados para la 
agricultura migratoria (Nair y Fernandes 1984, 
Winterbottom y Hazlewood 1987, Sanchez 
et al. 1990, Wiersum 1990, Pandey 2002). De 
acuer do con Oelbermann et al. (2004), el po
tencial biológico de secuestro anual de carbono 
en biomasa aérea en SAFs de zonas tropicales 
es de 2,1 × 109 Mg/ha/año, mientras en zonas 
templadas es de 1,9 × 109 Mg/ha/año. Enton
ces se considera a los SAFs como sumideros 
de carbono (a pesar de que no fueron pensa
dos originalmente para esta función), fuente 
de ingresos económicos adicionales al sistema 
y además podrían representar una alternativa 
aún más atractiva para el agricultor, conside
rando el pago de bonos de carbono de $ 24.75 
dólares americanos por Mg/ha/año, precio 
promedio referido para el año 2020 en Sende
co2 (2021). Este dinero aumentará los ingresos 
obtenidos por la venta de los productos del cul
tivo agrícola y ayudará en el tiempo de espera 
hasta el crecimiento de las especies madereras, 
de las que se obtendrán ganancias solo después 
de muchos años de crecimiento para su poste
rior corte y venta como madera. Además, otro 
punto a resaltar sobre el uso de SAFs en el Perú 
es que las zonas tropicales tienen un mayor 
potencial en el secuestro de carbono que otras 
zonas como las templadas, áridas y semiáridas 
(Nair et al. 2009). 

Importancia de los sistemas agrofores ta
les  en el secuestro de carbono en el Perú  

El CO2 es el gas con mayor importancia para 
el calentamiento global debido al inmenso vo
lumen producido anualmente, el cual repres
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senta el 50% de los gases de efecto invernadero 
(Jobbágy y Jackson 2000). El secuestro de car-
bono consiste en la captura del CO2 del ambi-
ente y su almacenamiento en depósitos de larga 
vida, como la biomasa vegetal aérea (estructu-
ras como el tronco, hojas, flores y frutos) y la 
biomasa subterránea (raíces, microorganismos 
y las formas estables de carbono orgánico e 
inor gánico en el suelo) (Palm et al. 2004, Haile 
et al. 2008). Los bosques son los ecosistemas 
terrestres que almacenan la mayor cantidad de 
carbono tanto en su vegetación como debajo 
del suelo, representando un papel importante 
en el intercambio de CO2 entre la biosfera y la 
atmosfera (Jaramillo 2004). 

La característica de los SAFs de incluir ár-
boles en su composición hace que sean más 
similares a los bosques. Por esta razón se cree 
que los SAFs tienen un mayor potencial para 
el secuestro de carbono tanto aéreo como sub-
terráneo, que otras formas de uso de la tierra 
como son los monocultivos o los pastizales 
(Sanchez 2000, Roshetko et al. 2002, Kirby y 
Potvin 2007).  La agroforestería fomenta prác-
ticas sostenibles con bajos insumos que logran 
minimizar la alteración de los suelos y las plan-
tas, resaltando por la vegetación perenne y el 
reciclaje de nutrientes, que contribuyen al al-
macenamiento de carbono a largo plazo (Nair 
2004). A pesar, del hecho de que los SAFs no 
fueron diseñados principalmente para la cap-
tura de carbono, brindan la oportunidad de 
aumentar las reservas de carbono en la biosfera 
terrestre (Casanova-Lugo et al. 2011, Petit-Al-
dana et al. 2012). 

El Perú tiene un enorme potencial para el 
desarrollo en el sector forestal, debido al im-
portante componente de carbono negociable 
en el mercado internacional. Las áreas de los 
SAFs están en aumento en el Perú, debido a 
sus múltiples beneficios tanto ecológicos como 
económicos; con especies forestales principal-
mente de interés maderero como cedro (Cedre
la odorata L.), caoba (Swietenia macrophylla 
King), pashaco (Schizolobium spp.), shihua-
huaco (Dipteryx micrantha Harms), tornillo 
(Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke), bo-
laina (Guazuma crinita Mart.), capirona (Caly

cophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. 
Schum.), pino (Pinus sp.)  y eucalipto (Euca
lyptus sp.); especies frutales como: guaba (Inga 
edulis Mart.), plátano (Musa sp.), mandarina 
(Citrus × nobilis Lour.), limón (Citrus sp.), pi-
juayo (Bactris gasipaes Kunth), caimito (Chrys
ophyllum cainito L.), castaña (Bertholletia ex
celsa Bonpl.), mango (Mangifera indica L.) y 
palta (Persea americana Mill.); que protegen 
del sol principalmente a cultivos como: café 
(Coffea arabica L.), cacao (Theobroma cacao L.) 
y copazú (Theobroma grandiflorum (Willd. ex 
Spreng.) K. Schum.), que representan los prin-
cipales productos de exportación en el Perú 
(Isminio 2006, Concha et al. 2007, Herrera 
2010, Hidalgo 2011, Lizarbe 2013, López 2014, 
Ehrenbergerova et al. 2015, Gonzáles 2018, Za-
vala et al. 2018, Jiménez 2019) 

En esta investigación realizamos la revisión 
de estudios de captura de carbono realizados en 
sistemas agroforestales del Perú y analizamos 
los resultados de los diferentes sistemas agro-
forestales y observamos la edad, área y especies 
(forestales y frutales) de cada sistema agrofo-
restal; así como, el carbono almacenado en el 
suelo y la parte aérea y el total de cada sistema 
agroforestal. Actualmente existen pocos estu-
dios de cuantificación del secuestro de carbono 
en los sistemas agroforestales peruanos tanto 
de la biomasa aérea como del suelo. Este es-
tudio analizó 21 investigaciones de la captura 
de carbono (Cuadro 1) principalmente en la 
Amazonía peruana tanto en selva alta como en 
selva baja, que muestran la variación de captura 
de carbono de acuerdo con la composición de 
cada SAF. Entre las regiones que cuentan con 
estudios de captura de carbono en sistemas 
agroforestales en el Perú tenemos a Huánuco, 
San Martin, Ucayali, Loreto, Pasco, Amazonas, 
Madre de Dios y Puno. La mayoría de los estu-
dios son tesis tanto de pregrado como de pos-
grado que evalúan sistemas agroforestales con 
cultivos de café (Coffea arabica) o cacao (Theo
broma cacao) entre las especies frutales asocia-
dos con variadas especies forestales maderables 
de alta calidad como el cedro (Cedrela odorata), 
shihuanhuaco (Dipteryx micrantha) y tornillo 
(Cedrelinga cateniformis). 
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En la Cuadro 1 podemos observar que Zavala 
et al. (2018) encontraron el mayor sumidero de 
carbono en SAFs de cacao (Theobroma cacao) 
y otras especies forestales en la región Huánuco 
en una parcela de más de 16 años que tiene un 
stock de carbono sobre el suelo de 285,16 Mg/
ha, bajo el suelo de 59,08 Mg/ha y un total de 
344,24 Mg/ha. En segundo lugar, está el SAF 
de castaña (Bertholletia excelsa), umari (Pora
queiba sericea Tul.), tornillo (Cedrelinga cate
niformis) y pashaco (Senna multijuga (Rich.) 
H.S. Irwin & Barneby) de edad no descrita 
por Acosta (2004) en la región Loreto con un 
stock de carbono sobre el suelo de 265,01 Mg/
ha, bajo el suelo de 23,97 Mg/ha y un total de 
288,98 Mg/ha. También podemos observar que 
en la investigación de Lizarbe (2013) entre los 
SAFs de cacao (Theobroma cacao) y otras espe-
cies forestales de diferentes edades entre 3 y 10 
años en la región Ucayali, tienen un rango de 
207,2 a 73,33 Mg/ha de stock de carbono so-
bre el suelo. Sin embargo, es difícil comparar el 
stock de carbono de estos SAFs porque tienen 
diferentes edades y el carbono se acumula con 
el tiempo, por lo que es mejor y es más compa-
rable analizar el flujo de carbono o captura de 
carbono por año. 

Entre las principales limitaciones de los estu-
dios de captura de carbono en SAFs en el Perú 
se tiene la falta de estandarización de la meto-
dología. Además, la confusión de los términos 
de biomasa y cantidad de carbono; captura de 
carbono y stock de carbono. También, obser-
vamos que pocos estudios son rigurosos con 
todos los parámetros de evaluación como son: 
biomasa vegetal (cultivo, árboles y arbustos), 
hojarasca, necromasa (árboles muertos en pie y 
árboles muertos caídos), carbono de las raíces 
y carbono en el suelo. También, la falta de in-
formación sobre la estructura de los sistemas 
agroforestales (especies, edad de la plantación, 
densidad de árboles) y de las características 
del área de estudio (altitud, clima, ubicación 
geográfica) producen estudios poco rigurosos 
e incapaces de hacer comparaciones y obtener 
resultados a gran escala. 

Con el calentamiento global que pone en 
riesgo nuestro futuro y el crecimiento de la po-

blación mundial, una alternativa sostenible de 
uso de tierra son los sistemas agroforestales, es-
tos están generando interés no solo en el mun-
do académico sino también en el público en 
general debido a que puede representar ganan-
cias económicas para el sector agropecuario. 
Es necesario realizar mayores investigaciones 
para evaluar con más precisión el potencial de 
los SAFs en los trópicos, donde los SAFs son 
extensivamente practicados presentando un 
alto potencial, lo que servirá para ayudar a di-
lucidar los procesos elementales que impulsan 
o limitan el uso de estos sistemas. El Perú posee 
una geografía privilegiada dentro del neotrópi-
co, con una amplia gradiente altitudinal desde 
los andes hasta la amazonia, que permite el 
diseño de diferentes SAFs con innumerables 
combinaciones de especies adecuadas para 
cada piso altitudinal y que logren beneficiar el 
sector económico de la agricultura y la ganade-
ría peruana. Estas investigaciones mejoraran 
las prácticas para que sean más sostenibles tan-
to económica como ecológicamente.   

Conclusiones
La captura de carbono en los sistemas agro-

forestales en el Perú ha sido estudiado en 
muchos regiones de la amazonia, donde sobre-
salen los sistemas agroforestales de Huánuco y 
Loreto, que fueron los que tienen más potencial 
en el almacenamiento de carbono, el primero 
con un stock de carbono de 344,24 Mg/ha en 
un sistema agroforestal de cacao (Theobroma 
cacao) y otras especies forestales de más de 
16 años y el segundo con 288,98 Mg/ha en un 
sistema agroforestal de castaña (Bertholletia 
excelsa), umari (Poraqueiba sericea), torni llo 
(Cedrelinga cateniformis) y pashaco (Senna 
multijuga) sin edad conocida. Esto representa 
un gran potencial en el secuestro de carbono 
por los sistemas agroforestales en el Perú, un 
país tropical y con un territorio mayormente 
amazónico. Todas estas ventajas podrían fa-
vorecer la instalación de nuevos sistemas agro-
forestales en tierras degradadas por la agricul-
tura migratoria y así evitar más deforestación 
dentro de un país megadiverso. Por otro lado, 
se encontró una falta de estudios de captura de 
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carbono, que brindaría datos de la captura de 
carbono de los sistemas agroforestales en un 
intervalo de tiempo, esto ayudaría mucho en el 
análisis de datos de los sistemas agroforestales, 
ya que podrían ser comparables entre difere-
ntes sistemas agroforestales en todo el Perú.

Así también; se requieren de más estudios en 
la conservación de suelos, agua y biodiversidad 
para mejorar esta tecnología y convertirla en la 
mejor solución a la deforestación y cambio de 
uso de suelos. La mayoría de los estudios reali-
zados en el Perú en este tema fueron realizados 
en pocas regiones y por investigadores de for-
ma personal por motivo de tesis, lo cual mues-
tra que es poco el interés por las instituciones 
gubernamentales, quienes deberían fomentar 
la investigación y practica de los sistemas agro-
forestales en el Perú.
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