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Executive Summary

‘ScaleSAF: Evaluating the feasibility of scaling up Agroforestry. Concepts and application in a framework of Agroforestry 
Concessions (AC)’ is a technical instrument that allows identifying the enabling conditions of a territory for the imple-
mentation of agroforestry practices, in the context of being able to formalize these systems through an enabling title 
known as Agroforestry Concessions (CUSAF, in Spanish). 

It is elaborated within the framework of the project ‘Pilot of Rural Technical Assistance Services in Support of ACs’ 
(PARA) developed by World Agroforestry (ICRAF), with the aim any user (institutional or individual) can make a rapid 
and integrated assessment of its intervention, and determine how viable - and sustainable - it is to implement a project 
or intervention aimed at the implementation of agroforestry practices, or the granting of a AC contract. 

ScaleSAF is constructed from primary and secondary sources to determine the main influencing factors for the adoption 
of agroforestry, and for the development of CUSAFs, which are identified from the casuistry of the rural context in which 
both are present. 

The selection of ‘key indicators’ is proposed using an adaptation of the ‘multi-criteria sustainability assessment’ ap-
proach, which proposes the use of a system of indicators to measure the success of the implementation of a decision 
alternative.

ScaleSAF is aimed at technical personnel and government officials whose functions or responsibilities are directly or 
indirectly related to the management, conservation, control and custody of forest resources; as well as authorities, 
specialists, researchers, consultants, technical personnel, or any user who is developing -or wants to develop- activities, 
projects or programs for the promotion or encouragement of agroforestry/silvopasture practices, or the implementa-
tion of ACs.
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Resumen

La herramienta ‘ScaleSAF: evaluando la viabilidad de escalamiento de la agroforestería. Conceptos y aplicación en el 
marco de las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF)’ es un instrumento técnico que permite identificar 
con qué condiciones habilitantes cuenta un territorio para la implementación de prácticas agroforestales, ante un con-
texto de poder formalizar estos sistemas mediante un título habilitante conocido como Cesiones en Uso para Sistemas 
Agroforestales (CUSAF). 

Se elabora en el marco del proyecto ‘Piloto de servicios de asistencia técnica rural en apoyo a las CUSAF’ (PARA, por sus 
siglas en inglés) a cargo del Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF), con la finalidad que cualquier 
usuario (institucional o particular) pueda realizar una evaluación rápida e integrada del ámbito de su intervención, y 
poder determinar qué tan viable -y sostenible- es ejecutar un proyecto o intervención orientado a la implementación 
de prácticas agroforestales, o al otorgamiento de un contrato CUSAF. 

ScaleSAF se construye a partir de fuentes primarias y secundarias con las que se determinan los principales factores de 
influencia para la adopción de la agroforestería y para el desarrollo de las CUSAF, que se identifican de la casuística del 
contexto rural en el que ambas se presentan. 

Para ello, se plantea la selección de ‘identificadores clave’ empleando una adaptación del enfoque de ‘evaluación mul-
ticriterio de la sostenibilidad’, el cual propone la utilización de un sistema de indicadores para medir el éxito de la apli-
cación de una alternativa de decisión.

ScaleSAF está dirigido a personal técnico y funcionarios/as del Estado cuyas funciones o responsabilidades están directa 
e indirectamente relacionadas a la gestión, conservación, control y custodia de los recursos forestales; así como a auto-
ridades, especialistas, investigadores/as, consultores/as, personal técnico, o cualquier usuario/a que esté desarrollando 
-o quiera desarrollar- actividades, proyectos o programas de promoción o fomento de prácticas agroforestales/silvopas-
tura o de implementación de CUSAF.  

viii
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1. Introducción

Con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) se crea un nuevo mecanismo denominado ‘Cesiones en 
Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF)’, por el que se reconoce el esfuerzo que las familias productoras realizan a 
través de múltiples prácticas forestales de manejo y producción de árboles en sus parcelas, como parte de la gestión 
integral de sus territorios (Sears et al. 2014; SERFOR 2015a).

A través de este mecanismo, se reconoce por primera vez a la agroforestería como ‘un sistema de uso de la tierra’ y se 
busca formalizar la asignación de derechos de las familias productoras, quienes a partir de sus ‘mosaicos productivos’ 
generan, manejan y conservan una serie de recursos y servicios ecosistémicos que, además, juegan un importante rol 
en la generación y abastecimiento de mercados locales de productos forestales (Sears et al. 2014; SERFOR 2015a). 

La ‘Herramienta para evaluar la aplicación a escala de agroforestería en contextos de Cesiones en Uso para Sistemas 
Agroforestales’ que se presenta a continuación, tiene la finalidad de proporcionar los elementos necesarios para una 
evaluación -práctica y sistemática- de cuándo un determinado territorio reúne las condiciones habilitantes básicas, 
tanto para la adopción de prácticas agroforestales, como para la implementación de un proceso de otorgamiento de 
contratos CUSAF.

El documento está organizado en tres partes:

La primera, presenta los conceptos básicos sobre qué se debe entender como ‘agroforestería’ para el contexto de la 
aplicación de la herramienta, por qué se debe considerar el escalamiento de su implementación o práctica, y un repaso 
general a los factores más relevantes que condición su adopción por parte de las familias productoras. 

Igualmente, se presentan las características, condiciones y demás alcances del mecanismo CUSAF, y cómo a partir de 
su aplicación en campo se están identificando los factores a tener en cuenta para considerar su implementación en un 
determinado territorio.

La segunda parte del documento corresponde a la identificación y construcción del sistema de indicadores que permite 
evaluar las condiciones habilitantes de un territorio para la adopción de prácticas agroforestales por parte de su 
población. Esto incluye: el proceso de determinación de los factores de influencia, la determinación de fuentes de 
información para evaluar esos factores de influencia y el proceso de selección de los indicadores a utilizar para la 
determinación de las condiciones habilitantes. También se describe cómo se pueden interpretar los posibles resultados 
alcanzados.

La tercera parte corresponde a la identificación y construcción del sistema de indicadores para la evaluación de las 
condiciones habilitantes para la implementación de CUSAF en un determinado territorio. Tal como en el caso anterior, 
se incluye el proceso de determinación de los factores de influencia, la determinación de las fuentes de información y 
la selección final de los indicadores para la determinación de las condiciones habilitantes presentes en el territorio, así 
como la interpretación de los posibles resultados.

Para la selección de los indicadores de ambas herramientas se empleó una adaptación del enfoque de ‘evaluación 
multicriterio de la sostenibilidad’, el cual plantea la utilización de un sistema de indicadores para medir el éxito de la 
aplicación de una alternativa de decisión.

Asimismo, la definición de los factores de influencia de ambas herramientas se basa en la consulta a fuentes secundarias 
como primarias. Estas últimas a modo de corroboración que los factores de influencia descritos en la bibliografía sí se 
presentan en el contexto rural en el que se evalúan.
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Ambas herramientas pueden emplearse de manera indistinta como complementaria. Si bien están diseñadas para 
funcionar de forma independiente, ambas se relacionan por el hecho que un territorio que cumple con todas las 
condiciones habilitantes para la adopción de agroforestería representa un ámbito potencial para el otorgamiento de 
contratos CUSAF. De otro lado, las CUSAF buscan reconocer, a través de su formalización, la implementación de prácticas 
que incorporan el manejo del componente arbóreo como parte del sistema; por tanto, si los factores de influencia 
relacionados a estas condiciones no se presentan en el territorio, se puede recurrir a la herramienta para la adopción 
de agroforestería para determinar con mayor precisión qué otras variables o condiciones no están siendo debidamente 
atendidas por los actores correspondientes.

Los resultados de la aplicación de ambas herramientas buscan orientar al usuario/a sobre cuáles son los componentes 
en los que su organización, proyecto o estrategia, debe poner sus esfuerzos -en función a sus capacidades y condiciones 
(financieras, temporales, logísticas, técnicas, etc.)- para mejorar el desarrollo de la agroforestería o de las CUSAF, en su 
ámbito de intervención.

El diseño de estas herramientas y su aplicación está direccionado a personal técnico y funcionarios/as del Estado cuyas 
funciones o responsabilidades están directa e indirectamente relacionadas a la gestión, conservación, control y custodia 
de los recursos forestales. Asimismo, a especialistas, investigadores/as, consultores/as, personal técnico, o cualquier 
usuario/a que esté desarrollando -o quiera desarrollar- actividades, proyectos o programas de promoción o fomento de 
prácticas agroforestales/silvopastura o de implementación de CUSAF.   
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2. El escalamiento de agroforestería en el marco de   
la implementación de las CUSAF

2.1. Aproximaciones a la agroforestería y su escalamiento

Agroforestería son todas aquellas prácticas que integran, intencionalmente, plantas leñosas perennes (árboles, arbustos, 
palmeras, bambúes, etc.) en las mismas unidades de uso de la tierra que los cultivos o el ganado. Esta integración puede 
darse tanto como un mosaico espacial, o en una secuencia temporal (Rizvi et al. 2020). 

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Trayectorias y relaciones temporales entre los sistemas productivos y las prácticas agroforestales en el mosaico forestal
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Entre los sistemas de uso relacionados a la agroforestería se tiene (Rizvi et al. 2020): Entre los sistemas de uso 
relacionados a la agroforestería se tiene (Rizvi et al. 2020):

• Agrosilvicultura
• Silvopastura
• Agrosilvopastura
• Formación en bloque (formación agroforestal con área mínima de 0.1 ha, con un extremo mayor a los 10 m)
• Otras formaciones (árboles en línea, árboles dispersos, árboles aislados, terrazas, huertos familiares, etc.)

Toda práctica agroforestal, entonces, va a estar en función de su estructura espacial y temporal, sus componentes y los 
objetivos del productor/a de querer implementarla en asocio al sistema productivo principal (ICRAF 2021).

Para la agroforestería se definen tres escalas (ICRAF 2021):

1. Interacciones, a nivel de parcela, de los árboles con los cultivos y/o el ganado
2. Comprensión de la agroforestería, a nivel de paisaje, como uso de la tierra con impactos (positivos) explícitos 
3. Combinación e interfaz de la agricultura y la silvicultura, sin hacer referencia a las institucionales que 

tradicionalmente las han separado.

Por tanto, para los propósitos de este manual la agroforestería se define como ‘las prácticas de instalación y manejo de 
especies leñosas perennes que vienen desarrollando e implementando las familias productoras a lo largo del tiempo, 
ya sea a nivel de parcela o de sus fincas, bajo diversas combinaciones con los cultivos o el ganado’ (RECOFTC et al. 2020; 
ICRAF 2021).

Fuente: ICRAF (2021)

Figura 2. Mosaico agroforestal
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Estas prácticas pueden comprender, entre otras (ICRAF 2021):

• Cultivos agrícolas en rotación con barbechos
• Árboles asociados con cultivos perennes
• Huertos agroforestales
• Árboles en plantaciones lineales
• Árboles en asociación con cultivos anuales
• Árboles dispersos en potreros
• Bancos forrajeros o bancos de proteínas

Se estima que alrededor de mil millones de hectáreas de tierras en todo el mundo se manejan bajo sistemas agroforestales 
(Dhyani et al. 2019), lo cual representa una alternativa productiva que permite a las familias productoras contrarrestar 
su vulnerabilidad y alta dependencia a un sólo cultivo, así como adaptarse y aminorar los efectos de las variaciones 
climáticas, introduciéndose prácticas innovadoras -acordes a sus capacidades y recursos- que les permitan diversificarse 
y a la vez, restaurar y conservar los servicios ecosistémicos que se generan bajos los distintos arreglos productivos que 
posean, a lo largo del tiempo (Robiglio et al. 2017).  

En Perú, el Reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales (DS N° 
020-2015-MINAGRI) define a la agroforestería como: “una clase de sistema de uso de la tierra que consiste en el 

manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en una misma parcela, en el espacio y en el tiempo”.

Asimismo, se ha trabajado una definición legal para agroforestería junto a las principales dependencias del 
Estado vinculadas directa o indirectamente a prácticas agroforestales, la cual se determina como (ICRAF 2021): 
“Nombre colectivo para sistemas de uso de la tierra que consisten en el manejo integrado de especies leñosas 
perennes (árboles, arbustos, palmeras, bambúes, etc.) y cultivos y/o animales en la misma unidad de manejo, 
con algún tipo de ordenación espacial o secuencia temporal, para beneficiarse de las interacciones ecológicas 

económicas y sociales”.

2.2. Contexto de escalamiento

El escalamiento es un modelo de ‘investigación y desarrollo’ que incluye un amplio proceso [participativo] de ‘innovación 
y aprendizaje’ que implica “expandir, replicar, adaptar, dar sostenibilidad a políticas, programas o proyectos, para que 
estén al alcance de un mayor número de personas” (Linn 2012; Coe et al. 2013).

Consiste en aplicar investigación para desarrollar una nueva práctica, modelo, metodología o enfoque, es decir, ‘generar 
una innovación’, aplicarla a través de un ‘piloto’ (en términos de área o proyecto), monitorear y evaluar los resultados 
de la aplicación y, a partir de los conocimientos adquiridos y lecciones aprendidas de esta aplicación ‘extender’ la 
intervención -con los ajustes del caso (Linn 2012; Coe et al. 2013).

No todas las intervenciones o innovaciones son escalables (Linn 2012). Este proceso es sumamente complejo, puesto 
que “el escalamiento exitoso de una innovación puede estar en función del escalamiento simultáneo de otras (o de 
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La agroforestería una práctica compleja por lo que también lo será su proceso de escalamiento, puesto que sus 
innovaciones se pueden presentar a dos niveles (Coe et al. 2013):

• El nivel operativo, donde las prácticas son aplicadas (parcela, finca, paisaje, región, país, etc.)
• La proporción en la que se adoptan las opciones agroforestales en cualquier de estas escalas de aplicación

El escalamiento de la agroforestería requiere, entonces, investigar y evaluar su operatividad en diferentes contextos 
y dominios (Coe et al. 2013). Y eso implica, muchas veces, contar además con una serie de condiciones locales, 
institucionales y políticas, que permitan la promoción y sostenibilidad del proceso de adopción de las opciones de 
prácticas agroforestales que se proponen (Linn 2012; Coe et al. 2013).

El proceso de adopción de la agroforestería como alternativa productiva también puede ser bastante complejo ya 
que debe tomar en cuenta las ‘creencias y percepciones’ de las/los productores/as familiares, pues son éstas las que 
influyen en las actitudes que tomarán frente a cualquier cambio o innovación tecnológica (Zamasiya et al. 2017; Fuchs 
et al. 2019).

2.3. Componentes en el escalamiento en agroforestería

la desestimación de ciertas prácticas)” (Sartas et al. 2020). Requiere, además, cierto nivel de inversión para mejorar o 
adaptar la práctica a su nuevo contexto, o porque se va a reemplazar las ya existentes, beneficiándose algunos, y otros 
no (Sartas et al. 2020).

Es necesario conocer, entonces, cuándo una intervención está lista para su escalamiento, y qué acciones o condiciones 
son necesarias para acelerar o mejorar este proceso (Sartas et al. 2020).

La evaluación del escalamiento (Scaling readiness) debe ser una parte integral de los procesos de diseño e innovación 
de una práctica, pues permite (Sartas et al. 2020):

• Mejorar el desempeño de escalamiento de intervenciones individuales o proyectos
• Manejar una cartera de intervenciones orientadas al escalamiento de innovaciones
• Desarrollar o evaluar propuestas orientadas al escalamiento de innovaciones 

La evaluación del escalamiento considera la revisión y desarrollo de conceptos, elaboración de herramientas y propuestas 
de prácticas o intervenciones para (Sartas et al. 2020):  

1. Desarrollar capacidades en el equipo para el escalamiento de innovaciones
2. Entender la innovación propuesta de una manera integral
3. Identificar cuellos de botella y oportunidades para el escalamiento de una innovación en un contexto determinado
4. Desarrollar estrategias para solucionar los cuellos de botella
5. Identificar aliados relevantes y modelos de articulación para el escalamiento efectivo de la innovación
6. Monitorear cuándo la innovación está cada vez más lista para su escalamiento, a lo largo del tiempo

La herramienta desarrollada en el presente documento proporciona elementos que contribuyan a desarrollar los 
puntos 3 – 6, principalmente, pues a través de su aplicación las/los usuarios/as pueden determinar cuándo es viable 
la implementación de prácticas agroforestales (y del mecanismo de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales, 
respectivamente) en un territorio, y cuáles son las condiciones en las que se necesita incidir para lograrlo.
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Factores de influencia para la adopción de agroforestería

DIMENSIÓN FACTORES DE INFLUENCIA

Humana • Edad
• Conocimioento
• Género

Social • Iden�ficación comunitaria
• Migración
• Ocupación del territorio
• Seguridad sobre la �erra
• Seguridad sobre los árboles

Económica • Financiamiento
• Acceso al mercado
• Asocia�vidad

Produc�va • Superficie para la siembra
• Usos de la �erra
• Mano de obra
• Disponibilidad de insumos de calidad para la siembra
• Disponibilidad de infraestructura para la provisión de insumos

Ins�tucional • Reconocimiento polí�co de la agroforestería
• Implementación de polí�cas/normas específicas y adecuadas de agroforestería
• Provisión de servicios de extensión rural/ asistencia técnica en agroforestería
• Inclusión sectorial

Los análisis y teorías existentes sobre estos factores de influencia plantean que, al momento de tomar decisiones, las/
los productores/as hacen estimaciones sobre su capacidad individual para la implementación de la práctica productiva, 
sobre el riesgo o problema que esta práctica intenta corregir, y sobre el beneficio que podrán obtener de la adopción de 
la misma (Barnes et al. 2015; Abebe et al. 2018; Pham et al. 2019).

Los principales factores de influencia que las distintas fuentes consultadas identifican como relevantes para la adopción 
de la agroforestería, se agrupan en 5 dimensiones generales, como son:

El no reconocer o considerar estos factores de influencia es, en parte, lo que impide que se pueda contar con políticas 
que promuevan de manera efectiva acciones mejor orientadas a productores/as familiares (Zamasiya et al. 2017). La 
consideración de estos factores también es importante para la formulación de políticas y para el reforzamiento de 
las capacidades (acerca de las actitudes y percepciones de los pequeños productores) de los propios tomadores de 
decisión que formulan dichas políticas (Mugi-Ngenga et al. 2016).
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2.4. Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF)

2.4.1. Condiciones, requisitos y otras consideraciones para acceder a los contratos CUSAF 

Las CUSAF son un ‘título habilitante’  que se otorga a personas naturales asentadas en tierras del Estado clasificadas ya 
sea como ‘zonas de producción agroforestal o silvopastoril’ o ‘zonas de recuperación’ por 40 años (renovables), y por 
una extensión de hasta 100 ha. (SERFOR 2015a; SERFOR 2017; Robiglio y Mesía 2018). 

Es un mecanismo legal con el que se pretende conservar los bosques y manejar de manera sostenible las áreas 
deforestadas que ocupan las familias productoras en tierras del Estado, a través de la promoción de sistemas sostenibles 
de producción permanente en el sector agrícola, forestal y pecuario, con fines de producción forestal y de recuperación 
de áreas mediante: i) el respeto de bosques remanentes; ii) la instalación de especies maderables y/o no maderables 
y; iii) la implementación de prácticas de conservación de suelos y de fuentes o cursos de agua (Robiglio y Mesía 2018).

A través de este mecanismo se busca formalizar la asignación de derechos de las/los productores/as familiares, quienes 
a partir de sus ‘mosaicos productivos’ (conjunto de unidades de producción interconectadas que incluye huertos 
familiares, parches de bosque, purmas, sistemas de rotación de cultivos, entre otros) generan, manejan y conservan una 
serie de recursos y servicios ecosistémicos que, además, juegan un importante rol en la generación y abastecimiento de 
mercados locales de productos forestales (Sears et al. 2014; SERFOR 2015a).  

Requisitos

Los requisitos mínimos son de carácter geográfico-espacial (haciendo referencia a las categorías de la ZF donde pueden 
otorgarse estos contratos) y temporal, en cuanto la LFFS establece un tiempo determinado para la ocupación del terreno 
y para el establecimiento del sistema agroforestal (Robiglio y Mesía 2018).

FUENTE: Robiglio y Mesía (2018)

Cuadro 2. Requisitos necesarios para acceder a un contrato CUSAF

ATRIBUTO REQUISITO

Ubicación en relación a la ZF • Zonas de producción agroforestal y silvopastoril (ZTE)
•Zonas de recuperación (ZR)

Permanencia y estabilidad Posesión de forma con�nua, pública y pacífica del área con fecha previa a la 
publicación de la LFFS.
Existencia de sistemas agroforestales con fecha previa a la publicación de la LFFS.

Situación jurídico-legal del 
potencial beneficiario(a)

No contar con condenas vigentes por delitos ambientales ni ser reincidente, ni 
figurar como inhabilitado en el Registro Nacional de Infractores.
No haber sido �tular de un �tulo habilitante caducado en un plazo de 5 años.
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Condiciones

Los requisitos mínimos son de carácter geográfico-espacial (haciendo referencia a las categorías de la ZF donde pueden 
La LFFS establece algunos criterios que determinarán la suscripción del respectivo contrato (Robiglio y Mesía 2018):

• Haber obtenido la aprobación de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre-ARFFS (de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los lineamientos)

• Suscribir el compromiso de respeto y mantenimiento de los bosques existentes en el área de contrato (carta 
en forma de declaración jurada en la cual se compromete a conservar los bosques y evitar el cambio de uso).

• El área a otorgar no debe estar superpuesta con derechos previamente otorgados, o ser objeto de conflictos
• El área sea conducida por el titular del contrato, salvo motivos de fuerza mayor

De igual manera, el artículo 107° del Reglamento para la gestión de plantaciones forestales y sistemas agroforestales 
establece como causas de infracción muy grave por parte de los titulares de contratos CUSAF (Robiglio y Mesía 2018):

• Provocar incendios forestales
• Realizar la quema de los recursos forestales
• Realizar el cambio de uso de la tierra sin contar con autorización
• Realizar desbosque sin contar con autorización
• Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales sin autorización
• Talar, extraer y/o aprovechar plantaciones forestales sin estar inscritos el Registro
• Comercializar recursos y/o productos forestales extraídos sin autorización

Compromisos

En caso de suscribir el contrato, el/la titular se comprometen a (Robiglio y Mesía 2018):

• Mantener la cobertura de los bosques remanentes, primarios y/o secundarios maduros
• Mantener áreas bajo conducción de sistemas agroforestales, y aumentarla si es menor al 20% del área total
• Establecer especies forestales maderables o no maderables en los sistemas productivos
• Garantizar el manejo sin riesgos genéticos ni ecológicos de especies exóticas 
• Realizar prácticas de conservación de suelos, fuentes y cursos de agua
• Cumplir con los pagos por derecho de uso del área otorgada y por derecho de aprovechamiento de recursos 

forestales y de fauna silvestre
• Presentar Declaración de Manejo (DEMA), en caso de aprovechamiento dentro de los bosques remanentes
• Inscribir las plantaciones en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales (RNP)

Respecto al pago por derecho de aprovechamiento, el artículo 64º del Reglamento para la gestión de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales establece que para los contratos CUSAF, el pago corresponde al derecho de 
mantener la vigencia sobre el área, y está establecido en 0.5% de una UIT/Ha/año (SERFOR 2015a).

De igual modo, el mismo artículo refiere que en caso se desee hacer el aprovechamiento de los recursos forestales o 
de fauna silvestre del área, se deberá realizar un pago en función al valor en estado natural de las especies, según la 
cantidad o volumen extraído. Para la realización de actividades de ecoturismo, o de aprovechamiento de las plantaciones 
forestales o de sus productos, no se requiere efectuar ningún pago (SERFOR 2015a).
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Incentivos y beneficios

Se han establecido ciertas consideraciones con la finalidad de favorecer la aceptación de las condiciones y compromisos 
que acarrean los contratos CUSAF, así como el establecimiento -propiamente dicho- de sistemas agroforestales (Robiglio 
y Mesía 2018).

 Por un lado, de acceder al contrato CUSAF, se tendrá una mayor seguridad jurídica sobre el terreno (ya que el contrato 
tiene una vigencia de 40 años renovables y, además, puede ser heredable), lo que le proporciona la oportunidad de 
ser factible de garantía para acceder a créditos u otro tipo de financiamientos (Robiglio y Mesía 2018). Igualmente, 
los artículos 72° y 73° del Reglamento para la gestión de plantaciones y sistemas agroforestales señalan que SERFOR 
establecerá “reconocimientos e incentivos a productores que inviertan en infraestructura para desarrollar la actividad 
forestal, adopten buenas prácticas de manejo y conservación, y fomenten la participación de la mujer” (Robiglio y 
Mesía 2018).

Los mismos artículos indican que SERFOR estará a cargo de la formulación de programas y planes de capacitación y 
asistencia técnica, y pasantías para mejorar la gestión, productividad y rendimiento de la cadena productiva agroforestal; 
y que se establecerán módulos demostrativos de plantaciones y sistemas agroforestales en áreas de pequeños 
productores (Artículo 75°) (Robiglio y Mesía 2018).

Finalmente, SERFOR ha determinado una serie de actividades que las/los potenciales titulares pueden implementar, 
y así acceder a descuentos en el pago por derecho de aprovechamiento, los mismos que son acumulables hasta un 
máximo de 100%:

FUENTE: Robiglio y Mesía (2018)

Cuadro 3. Actividades factibles de descuento en el pago por derecho de aprovechamiento para contratos CUSAF y concesiones 
para plantaciones forestales, según el artículo 71° del respectivo Reglamento

ACTIVIDAD DESCUENTO

Inves�gación

Aprovechamiento de fauna silvestre, productos no maderables o desarrollo de ecoturismo 
(bajo el pago correspondiente de acuerdo a ley)

25%

25%

Desarrollo de programas educa�vos en comunidades aledañas

Uso de aguas tratadas

20% + 5%

25%

Aplicación de biotecnología convencional para plantaciones forestales

Establecimiento de dos o más especies na�vas

25%

25%

Establecimiento de especies amenazadas

Establecimiento de plantaciones forestales en zonas prioritarias para el Estado 

25%

25%

Transformación primaria dentro del área de concesión

Transformación primaria dentro del ámbito regional

15%

8%

Sólo transformación secundaria

Transformación primaria y secundaria

10%

30%

Obtención y mantenimiento de cer�ficación forestal voluntaria 25%
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Adicionalmente, los lineamientos técnicos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas 
agroforestales establecen que como parte del régimen promocional aprobado por SERFOR, se aplica una reducción 
anual en el pago por derecho de aprovechamiento por superficie cedida en uso, la cual es del 100% durante el primer 
año, decreciendo en un 10% anual hasta el décimo año de vigencia del contrato. Estas reducciones son automáticas e 
independientes de las establecidas en el Reglamento (SERFOR 2017).

2.4.2. Elementos necesarios para implementar el mecanismo y llevarlo a escala

Si bien este título habilitante se crea con la entrada en vigencia de la LFFS N° 29763, en el año 2011, el marco para su 
implementación es aún un proceso en construcción conforme dicho mecanismo se va aplicando en el territorio nacional.

Los resultados de esta aplicación, y la información generada a la fecha sobre el mecanismo en sí, están permitiendo 
identificar ciertos factores a tener cuenta para proporcionarle sostenibilidad al proceso, tanto para su otorgamiento 
como para el cumplimiento de sus condiciones en el largo plazo.

Estos factores se pueden agrupar en 4 dimensiones y en algunos puntos guardan una relación estrecha con el fomento 
de la agroforestería como estrategia de desarrollo productivo:

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4. Factores de influencia para la implementación de CUSAF

DIMENSIÓN FACTORES DE INFLUENCIA

Natural • Cobertura de bosques
• Sistemas agroforestales/plantaciones forestales
• Especies forestales na�vas o amenazadas

Ins�tucional • Marco norma�vo-regulatorio
• Marco ins�tucional
• Provisión de asistencia técnica
• Área a formalizar
• Sistema de monitoreo
• Conocimiento informado

Técnica • Buenas prác�cas de manejo de �erras
• Disponibilidad de infraestructura produc�va

Económica • Financiamiento
• Acceso a mercado
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3. Indicadores de escalamiento de agroforestería

3.1. Identificación de dimensiones

Al no contar con una metodología o marco referencial que permita determinar cuáles son los elementos más significativos 
para la adopción de la agroforestería por parte de las familias productoras para, en función a esto, poder determinar 
tendencias o acciones estratégicas para su escalamiento y valorización -como se pretende lograr con las Cesiones en 
Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF), se ha considerado la aplicación de ‘indicadores clave’ a partir de la revisión 
de enfoques de ‘evaluación multicriterio de la sostenibilidad’. 

De acuerdo con estos enfoques, la selección de indicadores permite determinar “el éxito relativo con que los objetivos 
[de sostenibilidad] son alcanzados por cada alternativa de decisión” (Evia y Sarandón 2001). 

La adaptación de este enfoque a los fines y propósitos del presente análisis va a permitir identificar cuáles son esas 
condiciones habilitantes que influyen en la consideración de la agroforestería como una estrategia productiva de medios 
de vida a largo plazo.

No se cuenta, sin embargo, con un conjunto de indicadores universales o preestablecidos que se puedan aplicar (Sarandón 
y Flores 2009). La selección de éstos siempre va a estar en función a la escala de análisis (finca, paisaje, región), el tipo 
de sistema de uso de la tierra, las características de las/los agricultores/as, los objetivos de evaluación, etc. (Sarandón y 
Flores 2009); aspectos que son comunes a la agroforestería, además de otras consideraciones ecológicas y de mercado 
que también se deben tener en cuenta (RECOFTC et al. 2020). 

El procedimiento que se describe a continuación considera aquellos puntos del análisis multicriterio que permiten 
identificar y describir las condiciones de adopción de la agroforestería por las/los habitantes del territorio que se 
pretende evaluar.

Las condiciones que determinan la adopción de la agroforestería se pueden agrupar en 5 dimensiones, que son las que 
configuran las percepciones y actitudes de las/los agricultores/as para la toma de decisiones productivas (RECOFTC et 
al. 2020):

1. Humana: condiciones adherentes a las personas y que les permite desarrollarse como seres humanos en 
las diferentes actividades que desempeñan. En el caso de la adopción de la agroforestería, considera las 
capacidades personales de las/los productores familiares para implementar esta práctica en sus unidades 
productivas.

2. Social: condiciones que representan las distintas formas en que interactúan las personas, y que determinan 
factores clave en términos de las capacidades de una comunidad. Para la adopción de la agroforestería, 
considera condiciones de estabilidad que permiten la permanencia de la familia productora en el territorio. 

3. Productiva: condiciones que permiten la producción y transformación de los recursos para la obtención de 
productos que representarán los ingresos monetarios y no monetarios de las/los productores familiares. 
Para este particular, son las condiciones que van a permitir que esta producción y transformación se dé bajo 
sistemas agroforestales.

4. Económica: condiciones que permiten a las/los productores familiares obtener recursos financieros para poder 
invertirlos en otras actividades, ya sea del hogar, o de la parcela o la finca. Para la adopción de agroforestería, se 
considera las condiciones que permiten la instalación o inversión en sistemas agroforestales para la obtención 
de ingresos monetarios y no monetarios de la familia.
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5. Institucional: condiciones político-estructurales que permiten la implementación de un determinado proceso. 
Para la adopción de agroforestería, considera el marco regulatorio que promueve y fortalece los beneficios de 
su implementación. 

3.2. Identificación de factores de adopción

Se determinan qué factores, dentro de cada dimensión, son los que tienen influencia en la disposición de las familias 
productoras para adoptar la agroforestería.

3.2.1. Dimensión humana

Edad

Estudios consultados señalan que productores/as de mayor edad están apegados a sus prácticas tradicionales y por ende 
tienen menor predisposición a aceptar ‘nuevas prácticas’ o técnicas de producción (Mugi-genga et al. 2016; Pham et al. 
2019). No obstante, también se perciben con mejor autonomía y experiencia para tomar decisiones, lo que representa 
una ventaja para la adopción (Mugi-genga et al. 2016).

De otro lado, productores/as jóvenes están en pleno proceso de construir su capital humano (es decir, su capacitación 
y crecimiento personal), por lo que se muestran más abiertos a innovar y experimentar (Mugi-Ngenga et al. 2016). 
También tienen un mejor acceso a educación e información a diferencia de sus predecesores lo que, a decir de algunos 
autores, les hace más receptivos al cambio (Mugi-Ngenga et al. 2016) que, para este caso, se traduce en una adopción 
temprana de la agroforestería como alternativa de producción.

 La influencia de la edad está en función de la práctica a adoptar. Si ésta no implica procesos o aprendizajes complejos 
(como el uso de herramientas digitales, o de equipos o aparatos modernos), tanto productores/as jóvenes como 
mayores mostrarán disposición para adoptarla (Esfandiari et al. 2020).

Algunos especialistas consultados indicaron, por ejemplo, que es más difícil que un paquete tecnológico transmitido a 
adultos mayores (de acuerdo con el INEI (2014), personas a partir de 60 años de edad) sea aplicado pues, a diferencia 
de los más jóvenes, estas personas cuentan con menos energía y disposición a aprender debido al cansancio propio de 
las faenas diarias, y a que no contaron –en su momento- con un adecuado acceso educativo, lo que influye –como se 
verá más adelante- en una mejor comprensión de estos paquetes [cuando estos son complejos o muy tecnificados].

Conocimiento

El conocimiento incluye tanto la educación formal recibida como la experiencia basada en la práctica y en la capacitación 
no formal.

Autores consultados señalan que a través de la educación [formal o no formal] las familias productoras “entienden 
[procesos], sus causas y consecuencias, y cómo pueden enfrentar o sobrellevar los impactos” de tales procesos sobre 
sus necesidades y actividades (Zamasiya et al. 2017). En tal sentido, “productores/as con mayor grado de educación son 
más propensos a tener un mejor nivel de planificación y mayor acceso y entendimiento de la información”, mejorando 
su “capacidad para recibir, decodificar y entender dicha información” y por tanto, tener “mayor conciencia y mejor 
actitud [y aptitud] para la adopción” (Mugi-Ngenga et al. 2016; Abebe et al. 2018; Pham et al. 2019).

En tal sentido, mientras mayor sea el nivel educativo alcanzado, y mientras más conocimientos hayan adquirido de 
sus distintos procesos de aprendizaje, las familias estarán mejor capacitadas para entender detalles más técnicos o 
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complejos propios de las prácticas que se busca que implementen -en este caso, la agroforestería (Harvey et al. 2017). 

Según especialistas consultados, esto aplica también al análisis costo/beneficio de la inversión (en tiempo, pero sobre 
todo en dinero) que deberán realizar y que podrán obtener de las prácticas que decidan implementar; ya que por 
ejemplo, es necesario que puedan aprender y comprender que para cada etapa y actividad en las parcelas deberán 
elaborar un presupuesto: para el ‘plan de abonamiento’, para la adquisición de insumos, para la renovación de cultivos, 
para la infraestructura y manejo postcosecha, etc. Consideran que esta tarea podría recaer en las/los más jóvenes pues 
hoy en día cuentan con un mejor acceso a la educación básica (formal) la cual, según algunos autores “puede suplir la 
falta de experiencia” (Abebe et al. 2018).

De igual modo, el nivel o grado de experiencia empírica tiene una influencia positiva sobre la percepción y adopción 
de prácticas. Autores consultados mencionan que productores/as experimentados/as tienen mayor conciencia para la 
percepción de cambios (climatológicos, técnicos, productivos, etc.), así como mayores habilidades de comunicación 
(con agentes externos, o con sus pares) y conocimiento del área (capacidad de resiliencia y disponibilidad de recursos), 
las que pueden considerarse características más importantes que la propia educación formal ya que les proporciona 
mejores elementos de juicio para aceptar la adopción de una práctica [en función a sus necesidades] (Mugi-Ngenga et 
al. 2016, Zamasiya et al. 2017, Abedi e Ingram 2020). Mientras que productores/as que no han estado muy involucrados/
as en agricultura son más propensos a tener una baja disposición hacia la adopción de prácticas nuevas o desconocidas, 
precisamente por manejar menos conocimientos e información (Mugi-Ngenga et al. 2016).

Género

Se suele asumir erróneamente que los varones son los principales responsables de los procesos de producción de 
cultivos, lo que lleva a que las mujeres participen menos de los servicios de extensión técnica, aumentando así sus 
barreras para adquirir conocimientos en los distintos procesos correspondientes (Agroforestry Network y Vi-skogen 
2018).

Igualmente, la mayoría de extensionistas o personal de campo son, asimismo, varones, y dado que en algunas 
culturas las mujeres están restringidas de interactuar con el género opuesto, todas las capacitaciones y difusión de 
información se realizan dirigidas a ellos, así no sean los responsables de la toma de decisiones en cuanto a los cultivos o 
la producción (Agroforestry Network y Vi-skogen, 2018), puesto que en algunas culturas y comunidades son las mujeres 
las responsables de la mayoría del trabajo agrícola y son las que cuentan con mayor experiencia y manejo de datos e 
información al respecto (Mugi-Ngenga et al. 2016).

En esa línea, algunos autores señalan que, a pesar de las barreras, las mujeres demuestran una actitud más positiva 
hacia la adopción de prácticas en comparación a los varones, ya que por lo general son más abiertas y están más 
dispuestas a compartir e intercambiar información con sus congéneres a través de sus grupos sociales, lo que las lleva a 
evaluar y tratar de aplicar las opciones que les funcionan a sus compañeras (Zamasiya et al. 2017).

3.2.2. Dimensión social

Identificación comunitaria

Está relacionada a la percepción que, en este caso las familias productoras, tienen respecto a la comunidad -o el territorio 
que habitan-, lo que determina el acatamiento de ciertas ‘normas sociales’, comportamientos o prácticas, que el resto 
de integrantes de la comunidad, o sus pares, implementan o realizan (Barnes et al. 2015).

Cuando esta identificación es fuerte, las/los productores/as tienden a “actuar de manera que reciban la aprobación 
de sus colegas”, lo que puede llevar a la adopción de prácticas que las/los demás ya vienen implementando (Barnes 
et al. 2015, Zamasiya et al. 2017); generándose aspectos en común que pueden configurarse luego en ‘grupos de 
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trabajo conjunto’ con características y lazos sociales fuertes, ya que existen vínculos de confianza que les permiten no 
sólo el aprender unos/as de otros/as, sino también saber que cuentan con una red de ‘trabajo colectivo’ para cuando 
las actividades de implementación de la práctica adoptada así lo requieran (Barnes et al., 2015; Miccolis et al. 2016; 
Zamasiya et al. 2017) -como suele ocurrir en el caso de la agroforestería, particularmente en sus primeros años de 
instalación.

Migración

Este factor está relacionado a la disposición de la población de residir en un determinado espacio o territorio.

Si en la localidad se presentan tendencias migratorias de partida de la población, en especial de las generaciones 
jóvenes, es menos probable que se muestren proclives a implementar una práctica cuyos beneficios o réditos no se 
obtienen en el corto plazo.

De otro lado, si en la localidad se presentan asentamientos recientes de pobladores o familias, esto se convierte en 
una oportunidad para, desde un inicio, implementar prácticas agroforestales cuyos beneficios pueden asegurar su 
permanencia en el lugar debido a las mejoras de las condiciones productivas y ambientales que estas prácticas implican.

Para algunos de las/los especialistas consultados, la migración es un factor a considerar para la adopción de la 
agroforestería ya que implica un compromiso de mediano a largo plazo debido al componente arbóreo permanente o 
semipermanente que se instala.

Transacciones de ocupación del territorio

Las transacciones de compra-venta influyen en la adopción de prácticas ya que determinan la ocupación y permanencia 
de la población en el territorio.

Si la adquisición de tierras tiene fines de urbanización, es poco probable que se vea a la agroforestería como una opción 
viable, incluso entre las familias remanentes que poco a poco se verán en la presión de vender sus terrenos.

De otro lado, si la adquisición de tierras se produce como una estrategia de incrementar el área productiva, la adopción 
de prácticas agroforestales puede verse como una oportunidad para incrementar la productividad de todo el terreno. 
Asimismo, los sistemas agroforestales, de por sí, incrementan el valor de las tierras, por lo que, ante escenarios 
persistentes de compra-venta en un determinado ámbito, contar con sistemas agroforestales representa oportunidades 
de mejores precios por el valor del terreno.

Seguridad sobre la tierra

La incertidumbre respecto a la posesión del terreno desincentiva a muchos productores/as a hacer inversiones de largo 
plazo, como plantar o mantener la cobertura arbórea, o el establecimiento de un sistema agroforestal o plantación 
forestal, ya que sus beneficios no son inmediatos (CEDISA 2003; Harvey et al. 2013; Harvey et al. 2017). 

 Por el contrario, y tal como afirman también las/los especialistas consultados, quienes sí cuentan con la tenencia efectiva 
de sus tierras están mucho más dispuestos a comprometerse con la implementación de prácticas agroecológicas (como 
la agroforestería) y a la obtención de beneficios en el largo plazo (Harvey et al. 2013; Harvey et al. 2017; Agroforestry 
Network y Vi-Skogen 2018; Fuchs et al. 2019; Pham et al. 2019), ya que al utilizar sus títulos como garantía tienen un 
mayor acceso a créditos u otros financiamientos (Fuchs et al. 2019) que les da mayor estabilidad para realizar este tipo 
de inversiones.

Seguridad sobre los árboles

En muchos países las/los productores no sólo no cuentan con la titularidad de sus terrenos, tampoco tienen derechos 
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sobre los árboles (o los productos forestales) que se encuentran en ellos (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018).

La falta de tenencia o propiedad sobre los árboles o sus productos derivados desincentiva la implementación de prácticas 
agroforestales (RECOFTC et al. 2020), pues, tal como coinciden en afirmar algunos de los especialistas consultados, las 
familias productoras consideran que no vale la pena invertir en un recurso que corre el riesgo que les sea decomisado.

3.2.3. Dimensión productiva

Superficie de tierras para la siembra

La disponibilidad de espacio para la siembra puede entenderse como un ‘costo de oportunidad’ entre quienes cuentan 
con poca extensión -o pocas unidades productivas-, y que no están muy dispuestos/as a la instalación o mantenimiento 
de sistemas agroforestales. Tal como afirman algunos especialistas consultados, entre las familias productoras se 
considera erróneamente que la instalación de árboles reduce el espacio destinado a los cultivos agropecuarios y que 
esto pone en riesgo, a su vez, su seguridad alimentaria (tanto por la venta de estos productos como por su uso para 
autoconsumo) (Harvey et al. 2017; Fuch et al. 2019; RECOFTC et al. 2020).

De otro lado, productores/as con mayores extensiones de terreno muestran mayor disposición a implementar prácticas 
agroforestales, precisamente por considerarlas una estrategia de reducción de costos, ya que la instalación de árboles 
contribuye a minimizar la aplicación de herbicidas, fertilizantes, la contratación de mano de obra, entre otros costos 
relacionados a este tipo de extensiones, en el largo plazo.

La determinación de la superficie mínima de este costo de oportunidad puede ser variable según cada caso. Algunos 
especialistas consultados/as, por ejemplo, consideran que unidades productivas de entre 4-5 ha pueden estimarse 
como óptimas para adoptar prácticas agroforestales, teniendo en cuenta además que las/los pequeños productores 
familiares de la Amazonia suelen contar con extensiones que van desde menos de 1 ha a 10/15 ha –en el mejor de los 
casos (Robiglio et al. 2015).

Usos de la tierra

Algunos cultivos o sistemas productivos serán más compatibles con la agroforestería que otros ya que implican la 
implementación de prácticas de conservación de suelos, agua, y la provisión de productos diversificados que contribuyen 
tanto a la dieta familiar como a incrementar los ingresos del hogar (Fuchs et al. 2019).

Fruticultores, caficultores y en menor medida, productores de hortalizas, suelen mostrar mejor predisposición a 
adoptar prácticas que implican -de manera directa o indirecta- el incremento de la cobertura arbórea (reforestación y 
restauración, producción diversificada y cambio de variedades o cultivos) y la conservación de suelos, como es el caso 
de la agroforestería (Harvey et al. 2017; De Sousa et al. 2018; Fuchs et al. 2019).

En la experiencia de algunos especialistas consultados, por ejemplo, es importante determinar las condiciones de 
microorganismos, patógenos, simbiosis, etc., que permiten que un cultivo crezca, precisamente para poder definir qué 
producir y bajo qué arreglo; es decir, cómo compatibiliza el cultivo con los suelos y las condiciones de la parcela, y a 
partir de eso, definir el diseño y las especies (agrícolas y forestales –de ser el caso) que se instalarán en ella.

Disponibilidad de mano de obra

Una característica de las/los pequeños productores es precisamente su dependencia de la mano de obra familiar, 
aunque ésta no siempre es suficiente o está disponible para la implementación de labores en la unidad productiva 
familiar. En algunos casos, esta carencia se compensa a través del trabajo recíproco o ayuda mutua entre la propia 
comunidad (RECOFTC et al. 2020). Pero en aquellas áreas o localidades donde esto no se presenta, la contratación de 
mano de obra externa para la implementación de una práctica como la agroforestería, cuyos beneficios y ganancias no 
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son inmediatos, representa un costo de oportunidad que la mayoría de productores familiares no están muy dispuestos 
a hacer, ya que prefieren invertir en actividades o prácticas que les representen los mayores retornos para atender 
[prontamente] las necesidades y prioridades de su familia (Fuchs et al. 2019).

Autores y especialistas consultados/as coinciden en afirmar que la instalación y mantenimiento de un sistema 
agroforestal es demandante de mano de obra, tiempo e insumos, especialmente durante sus primeros años (CEDISA 
2003; Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018), por lo que su disponibilidad es esencial para la adopción de este tipo 
de prácticas. Sin embargo, la mano de obra disponible no suele ser especializada en prácticas agroforestales. Por lo 
general se trata de jornaleros que buscan o requieren emplearse en este tipo de oficios para incrementar sus ingresos 
familiares, como complemento a sus propias actividades agrícolas de subsistencia.

Disponibilidad de insumos de calidad para la siembra 

El acceso a ‘insumos esenciales’ (semillas y plantones, fertilizantes, pesticidas, agua, suelos) para agroforestería 
suele ser limitado, ya sea porque las/los productores familiares carecen de suficiente conocimiento sobre métodos 
de multiplicación o propagación vegetativa, o bien porque no cuentan con los suficientes recursos monetarios para 
adquirir tales insumos (Esfandiari et al. 2020; RECOFTC et al. 2020).

Los insumos utilizados para los monocultivos (fertilizantes, semillas certificadas, combustible, etc.), por lo general, suelen 
contar con subsidios -ya sea de parte del Estado o de los programas o proyectos de desarrollo en curso. Mientras que 
aquellos empleados para la agroforestería, especialmente los plantones y semillas forestales, ni siquiera se encuentran 
disponibles para su adquisición en el mercado (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018).

Esto fue confirmado por algunos de los especialistas entrevistados, quienes refirieron haber experimentado 
complicaciones para adquirir semillas o plantones de calidad, así como de las especies de rápido crecimiento o con 
valor comercial que buscaban promover entre sus beneficiarios/as.

Esta limitación genera que el poco material disponible se ofrezca muchas veces a precios que no están al alcance de 
las familias productoras, quienes optarán por no adquirirlos y por tanto, por no adoptar la agroforestería como opción 
productiva. 

Disponibilidad de infraestructura para la propagación

La disponibilidad de equipamiento (germinadores, viveros, familiares, comunales o municipales) para producir 
material vegetativo contribuye a contar con variedades de árboles multipropósito de alto rendimiento para desarrollar 
agroforestería. Sin embargo, la mayoría de familias productoras –o de comunidades- carecen de acceso a este 
equipamiento (RECOFTC et al. 2020).

A esto debe agregarse también la falta de inversión en infraestructura rural por parte de las autoridades (locales, 
regionales o nacionales), sobre todo en lo que respecta a sistemas de irrigación, y a espacios (comunales o distritales) 
para la elaboración o manufactura de los insumos esenciales antes señalados, para la provisión de éstos hacia las 
familias productoras (Pham et al. 2019; Esfandiari et al. 2020).

Lo mismo ocurre con el equipamiento o la infraestructura para el manejo postcosecha. La disponibilidad de este 
equipamiento influye en la decisión de las familias productoras sobre continuar con una agricultura convencional, o por 
el contrario sembrar variedades o cultivos que pueden producirse bajo sistemas agroforestales. Según los especialistas 
consultados, si este equipamiento no es proporcionado por alguna institución o proyecto, son pocos las/los productores/
as dispuestos a agenciárselos por sus propios medios, ya sea por los costos de adquisición o por no contar con materiales 
suficientes -o disponibles- para su fabricación. 
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Fuentes y acceso al financiamiento

La instalación de árboles requiere una inversión inicial alta, y el retorno de ésta comienza -en el mejor de los casos- a 
partir del tercer año. Esta condición es desfavorable para algunas familias productoras, quienes por lo general “no 
cuentan con ningún respaldo financiero ni con capital suficiente para hacer inversiones a largo plazo, por lo que su 
accesibilidad a créditos es generalmente baja” (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018).

A diferencia de la agricultura convencional, para la agroforestería -e incluso la forestería a pequeña escala- no se cuenta 
con paquetes o programas crediticios para su implementación, ni con incentivos directos o recompensas para quienes 
instalan árboles como parte de sus sistemas productivos (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018; RECOFTC et al. 2020); 
y cuando éstos créditos existen, sus períodos de devolución son cortos y sus tasas de interés altas, haciéndolos poco 
atractivos -o considerables- a las familias productoras (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018).

Para incentivar la adopción de agroforestería se requiere, por tanto, garantizar el acceso de las familias productoras 
a paquetes o programas de financiamiento ya sea a través de créditos (agrarios o convencionales), o de provisión de 
capital semilla (en insumos o monetario); así como el otorgamiento de incentivos para la instalación y mantenimiento 
de árboles en las unidades productivas, y de cultivos que pueden sembrarse bajo sistemas agroforestales (Harvey et 
al. 2013; Harvey et al. 2017; Pham et al. 2019; RECOFTC et al. 2020), los cuales no tienen que ser necesariamente 
económicos. 

En la experiencia de algunos especialistas consultados, generar ingresos monetarios no es suficiente incentivo para 
promover el cambio hacia prácticas más sostenibles como la agroforestería; las prácticas a proponer deben, por 
ejemplo, fomentar también la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, así como asegurar la conservación de 
los recursos fitogenéticos de la localidad o comunidad.

Mercado para productos forestales y agroforestales

La adopción de agroforestería por parte de las familias productoras depende de qué tan fortalecidas se encuentran las 
cadenas de valor de los productos de las especies forestales –no tanto de los cultivos asociados- que se manejan bajo 
estos sistemas, y de cuánta participación podrán tener en ella (RECOFTC et al. 2020). Según especialistas consultados, 
la seguridad de saber que un producto tiene mercado es más importante que si se tienen las condiciones adecuadas 
para cultivarlo.

Las cadenas de valor para productos forestales y agroforestales, tanto maderables, pero especialmente los no 
maderables, están muy poco desarrolladas o reciben poco apoyo para su escalamiento (Agroforestry Network y Vi-
Skogen 2018; RECOFTC et al. 2020). Y las familias productoras dedicadas a esta actividad reciben (o manejan) poca o 
casi nula información acerca de precios, tendencias, y espacios en donde poder ofertar sus productos (Valencia et al. 
2021, RECOFTC et al. 2020).

Otro aspecto a tener en cuenta es la accesibilidad de las familias productoras hacia las áreas o lugares en donde se 
comercializan los productos obtenidos de las unidades productivas, como los insumos para producirlos, ya que esta 
accesibilidad contribuye a reducir algunos costos (como los de transporte) y facilita la obtención de semillas, plántulas 
y otros insumos que se requieren tanto para la propagación como para la propia instalación de árboles en las unidades 
productivas; además de servir de espacios de intercambio de información respecto a prácticas, técnicas o innovaciones 
productivas que otros/as productores/as realizan (Miccolis et al. 2016, Pham et al. 2019).

Asociatividad 

La existencia de este tipo de organizaciones determina no sólo la disposición de un sector de la población a querer 
implementar estos sistemas de producción más sostenibles, es también un indicativo de los potenciales mercados que 

3.2.4. Dimensión económica
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pueden desarrollarse en la localidad (en función a los cultivos y productos que sean obtenidos bajos estos sistemas) y 
que requieren de mayor inversión y atención de las autoridades correspondientes para su potencialización.

Especialistas y autores consultados coinciden en afirmar que la organización de productores/as en asociaciones o 
cooperativas contribuye a mejorar su participación en el mercado porque permite contar con una disponibilidad de 
volumen de producción más competitivo en comparación a los volúmenes particulares que cada productor/a podría 
ofrecer de forma independiente y que muchas veces no es suficiente, lo que lleva a reducir costos operacionales y a poder 
ofrecer -inclusive- productos con valor agregado (aumentando así las ganancias) (Agroforestry Network y Vi-Skogen 
2018), como también porque las/los integrantes de dichas organizaciones pueden beneficiarse de la asistencia técnica 
que se les debe ofrecer, especialmente si se quiere contar con productos con determinada calidad y especificaciones 
técnicas que demandan los mercados actuales.

Reconocimiento oficial de la agroforestería

Se presenta una marcada tendencia a favorecer políticas y métodos que fomentan los monocultivos o la agricultura 
convencional, descartándose opciones más sostenibles o adaptativas como la agroforestería (Agroforestry Network y 
Vi-Skogen 2018; RECOFTC et al. 2020).

En la mayoría de casos, esto sucede porque los propios tomadores de decisión, tanto a nivel local, regional o nacional, 
no cuentan con el suficiente conocimiento sobre los beneficios y consideraciones que conlleva la agroforestería, lo 
cual conduce a que no se le proporcione el suficiente reconocimiento a través de políticas específicas que fomenten su 
práctica (Bhaskar 2019; RECOFTC et al. 2020); e incluso cuando es considerada dentro de algún otro marco normativo o 
documento de gestión, se hace muy poco para que ésta armonice con otras regulaciones, y para que alguna institución se 
responsabilice de su implementación, creando otro tipo de dificultades que evitan que el potencial de la agroforestería 
sea plenamente aprovechado, y su adopción considerada (Agroforestry Network y Vi-Skogen 2018).

Otro aspecto que contribuye con el desconocimiento de los beneficios de la agroforestería por parte de los gestores de 
políticas públicas, y por tanto de su débil inclusión y desarrollo en éstas, es que la información técnico-científica que 
se genera sobre su implementación no suele estar disponible en los formatos, espacios y lenguaje que manejan los 
tomadores de decisión, haciéndola poco entendible y despertando poco interés para su consideración en acciones o 
estrategias concretas que se basen en estas recomendaciones o descubrimientos, ocasionando a su vez que las familias 
productoras no las encuentren acordes a sus necesidades, capacidades o recursos, por lo que desestimarán su adopción 
o implementación (Donatti et al. 2016).

Implementación de políticas específicas y adecuadas de agroforestería

Es necesario contar con políticas o marcos normativos independiente (es decir, separados de las políticas agrícolas y 
forestales, respectivamente) que promuevan y fortalezcan los beneficios de la agroforestería. Estas políticas deben 
incluir programas o esquemas de financiamiento adecuados que permitan su ejecución y la adopción de la agroforestería 
por parte de las familias productoras (Harvey et al. 2013, RECOFTC et al. 2020).

Las/los especialistas consultados señalan además que se deben comunicar debida y oportunamente las implicancias y 
beneficios de estas normas, regulaciones o programas del Estado específicos a agroforestería, de manera que las familias 
productoras puedan tomar decisiones mejor informadas sobre su adopción, y no simplemente verse sancionadas o 
perjudicadas en caso no las cumplan. 

Servicios de extensión rural / asistencia técnica en agroforestería

El rol del personal técnico de campo es clave en los procesos de transferencia tecnológica y adopción de prácticas, ya que 

3.2.5. Dimensión institucional
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representa el vínculo entre las familias productoras y los proveedores de información (es decir, investigadores, políticos, 
especialistas etc.) (Zamasiya et al., 2017). Contar con personal técnico debidamente capacitado -o especializado- en 
agroforestería es esencial para fomentar su adopción entre las familias productoras. Sin embargo, existe una prevalencia 
hacia la difusión y capacitación en prácticas agrícolas convencionales, y en menor proporción, hacia las netamente 
forestales, en desmedro de las agroforestales (RECOFTC et al., 2020). 

A esto debe agregarse que “en muchos países, los servicios de extensión no reconocen a la agroforestería como un 
sistema de manejo de tierras y, por tanto, no tienen la capacidad para difundir prácticas agroforestales” (Agroforestry 
Network y Vi-Skogen 2018), ya sea como paquete tecnológico de Estado, o de manera particular según cada institución.

Especialistas consultados/as coinciden con este enunciado señalando que, en su experiencia, el no contar con una 
metodología o enfoque ‘concertado’ perjudica la adopción -o continuidad- de las prácticas agrícolas impartidas entre las 
familias productoras. Refieren que, incluso tratándose de prácticas sostenibles de cultivo y manejo, cada organización 
tiene sus propios parámetros técnicos para una misma práctica, lo cual termina por confundir y ‘aburrir’ al productor/a 
quien opta por ya no implementarla.

La prevalencia de prácticas agrícolas más convencionales y el cada vez más restringido financiamiento para fortalecer 
y proporcionar servicios de extensión rural o asistencia técnica, está llevando a limitar la difusión y el acceso de las 
familias productoras a prácticas agrícolas más resilientes y sostenibles (como la agroforestería) (Harvey et al. 2013; 
Harvey et al. 2017).

Las personas entrevistadas también coincidieron con esta afirmación, señalando que las limitaciones de financiamiento 
para la asistencia técnica restringen el poder contar con una cantidad y calidad (en términos de salario) adecuada 
de personal de campo que pueda brindar un acompañamiento más sostenido a las familias productoras; y que es 
importante que las dependencias (sobre todo del sector público, tanto a nivel distrital, provincial e incluso regional) a 
cargo de atender los temas de materia forestal cuenten con personal capacitado y suficiente presupuesto para ejecutar 
sus funciones, sobre todo en lo referido al asesoramiento técnico y administrativo que las familias necesitan para la 
implementación de prácticas forestales y agroforestales en sus predios o comunidades.

Inclusión sectorial

Las políticas agrícolas tienden a excluir la consideración de los árboles en las unidades productivas; mientras que las 
forestales tienden a enfocarse más en la producción maderera a gran escala, restando importancia a la producción no 
maderable, la forestería familiar, y a la interacción de los árboles en unidades agro/pecuarias (RECOFTC et al. 2020). 
Asimismo, las políticas y regulaciones ambientales suelen discutirse en espacios (procesos, foros, mesas de diálogo, 
ministerios) distintos a los agrícolas, como si se tratara de temáticas diferentes, o que no dependieran una de la otra 
(Harvey et al. 2013).

Espacios de discusión o de gestión específicos para la agroforestería pueden contribuir a implementar mejoras al 
bienestar económico, ambiental y social tanto de las familias productoras como del paisaje rural que habitan (Harvey et 
al. 2013), ya que representa la conjunción de la actividad agropecuaria con la forestal -particularmente la de pequeña 
escala o forestería familiar-, además de contribuir a la restitución o provisión de los servicios ambientales. Además, 
permitiría también que determinadas instituciones o dependencias -según sea el caso- asuman el rol de ejecutar y dar 
seguimiento a las acciones o estrategias concretas de implementación de prácticas agroforestales, principalmente entre 
las familias productoras.

Las/los especialistas consultados señalan, a su vez, que estos espacios debieran considerar la inclusión y coordinación 
con autoridades y líderes locales, sobre todo para los procesos iniciales de toma de decisiones, ya que éstos no sólo 
conocen de cerca a la población de la localidad, también pueden tener cierta influencia -y cuentan con experiencia- 
para la formación de grupos de trabajo o grupos organizados en la comunidad, lo que puede favorecer la adopción 
comunitaria de la agroforestería como práctica.
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3.3. Identificación de indicadores

3.4. Existencia de fuentes de información

3.5. Selección final de indicadores

Se formulan preguntas orientadoras que sirvan para evaluar, lo más preciso posible, en qué medida se están presentando 
las condiciones habilitantes de adopción, es decir cuáles son los puntos críticos (en este caso, los factores) en los que se 
debe hacer incidencia para fomentar la agroforestería (ver anexo 1).

Se identifica si se cuenta con fuentes de información disponibles y accesibles que permitan responder el indicador ya 
que, si estos implican fuentes complejas, no desarrolladas, o no disponibles, por más precisos o adecuados que resulten 
para valorar la influencia del factor, su aplicación no puede considerarse práctica o factible (ver anexo 1).

Los indicadores a seleccionar deben cumplir, en lo posible, con las siguientes características (Sarandón y Flores 2009):

• Ser adecuados al objetivo perseguido
• Ser sensibles a un amplio rango de condiciones
• Ser sensibles a los cambios en el tiempo
• Tener habilidad predictiva
• Ser de fácil recolección y uso
• Ser independientes del observador o recolector
• Ser sencillos de interpretar y no ambiguos
• Brindar la posibilidad de establecer umbrales
• Tener características universales, pero adaptables a cada condición en particular

Esta última condición es la principal característica de la propuesta que se presenta. Si bien se han desarrollado indicadores 
para todos los factores de adopción de la agroforestería, esta no es una propuesta única o definitiva. Cada actor o 
agente evaluador debe considerar –o seleccionar- aquellos indicadores que caractericen las condiciones habilitantes 
que mejor se ajustan a sus contextos, recursos, capacidades y necesidades. 

Se debe identificar al menos un indicador para cada factor, y deben estar alineados al grado de influencia para 
la adopción que se ha descrito para cada factor. Se recomienda también que, en lo posible, estos indicadores 

puedan ser cuantificables o medibles en términos numéricos o tangibles.

La falta de fuentes de información puede considerarse posteriormente, en el análisis de los resultados, como uno 
de los puntos críticos en los que se requiere incidir para el escalamiento de la agroforestería (no tanto como un 

factor para su adopción).
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Los indicadores seleccionados pueden dividirse en indicadores ‘determinantes’ (aquellos que sí representan una 
condición habilitante directamente vinculada a la adopción de agroforestería, por lo que su medición siempre debe 
incluirse), e indicadores contextuales u ‘opcionales’ (indicadores cuya influencia en la adopción de agroforestería es 
condicional al contexto de dónde y de quién los aplica, por lo que su consideración puede ser sustituible o evitable).

La identificación de un indicador como determinante u opcional, así como la selección final del ‘sistema de 
indicadores’ a utilizar, puede hacerse a través de procesos participativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con 

especialistas en la materia y con actores clave de la jurisdicción o el ámbito a evaluar.

Estos procesos deben considerar, a su vez, las fuentes de información disponibles tanto para construir como para 
responder a los indicadores que se seleccionen.

Cuadro 5. Indicadores de evaluación de las condiciones habilitantes para la adopción de agroforestería

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

Proporción de 
agricultores/as en el rango 
de 20 - 40 años de edad

Opcional

Determinante

Determinante

Opcional

Los rangos de edad pueden ser 
variables según el ámbito a 
evaluar.

Se debe medir el grado de 
conocimiento que la población 
maneja sobre agroforestería.

Se debe medir qué tan 
preparada está la población para 
recibir información compleja.

La inclusión de las mujeres en 
ac�vidades de capacitación y sus 
roles produc�vos son variables 
según la cultura y costumbres de 
cada grupo poblacional.

Frecuencia de capacitaciones 
en prác�cas agroforestales

Proporción de 
agricultores/as con primaria 
completa o mayor grado

Capacitaciones en prác�cas 
agroforestales orientadas a 
mujeres

FACTOR

Edad

Conocimiento

Género

DIMENSIÓN

Humana

Social Opcional Existen otras variables (fisiográfi-
cas, culturales, económicas, 
bió�cas, etc.) que pueden influir 
en la selección del sistema 
produc�vo a implementar en la 
unidad produc�va.

Proporción de unidades 
produc�vas que se manejan 
bajo algún sistema 
agroforestal

Iden�ficación 
comunitaria 

Opcional Existen diversas variables 
coyunturales que pueden influir 
en la decisión de permanecer o 
re�rarse de un determinado 
territorio.

Porcentaje de la población 
que quiere residir en el lugar 
los próximos 10 años.

Migración
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INDICADOR TIPO DE INDICADORFACTORDIMENSIÓN

Económica Determinante El acceso a fuentes de financia-
miento bajo términos y 
condiciones adecuados 
proporciona seguridad para 
inversiones cuyos beneficios se 
ob�enen a largo plazo

Número de productos 
financieros existentes para 
promover la instalación de 
plantaciones forestales o 
agroforestería

Opcional Existen diversas variables 
-coyunturales- que pueden 
influir en la decisión de una 
familia de acceder a fuentes de 
financiamiento

Porcentaje de 
productores/as familiares 
que acceden a los productos 
financieros existentes para la 
instalación de plantaciones 
forestales o agroforestería

Determinante Mientras mayor sea el beneficio 
(monetario/ no monetario) que 
perciban las familias, mayor la 
probabilidad de adoptar la 
prác�ca

Porcentaje de la población 
que recibe incen�vos 
(premios) por instalar 
árboles en sus propiedades

Financiamiento

Determinante La existencia de mercado 
influye en la selección de los 
cul�vos/especies y el sistema 
produc�vo a implementar 

Número de cadenas de valor 
para productos forestales/ 
agroforestales priorizados 
para la jurisdicción

Acceso al 
mercado

Opcional La decisión de pertenecer, o no, a 
una organización es variable 
según las caracterís�cas 
culturales, polí�cas, económicas, 
etc., de la población

Número de asociaciones de 
productores agroforestales (o 
forestales) que par�cipan de 
las cadenas de valor 
priorizadas para la jurisdicción

Asocia�vidad

Social Determinante Está demostrado que la posesión 
formal de un territorio sí influye 
posi�vamente en la adopción de 
prác�cas sostenibles de manejo 
de la �erra

Porcentaje de la población 
que cuenta con un 
documento formal de 
propiedad de sus �erras 
forestales o agroforestales

Seguridad 
sobre la �erra

Determinante La comercialización formal es 
un indica�vo de la existencia de 
derechos de usufructo sobre los 
recursos forestales o 
agroforestales, y de la 
predisposición a querer 
mantenerlos o incrementarlos

Porcentaje de familias 
productoras que comerciali-
zan formalmente sus 
productos forestales

Seguridad 
sobre los 
árboles

Produc�va Determinante La disponibilidad de �erra para 
la siembra es una determinante 
de costo/beneficio para la 
inversión en sistemas 
agroforestales

Porcentaje de productores 
familiares con una extensión 
mínima de 5 ha

Superficie para 
la siembra
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Opcional Cada jurisdicción es autónoma 
de determinar la relevancia de 
la agroforestería para su ámbito

Número de ordenanzas o 
resoluciones que declaran de 
interés el desarrollo de la 
agroforestería en la 
jurisdicción

Reconocimiento 
polí�co (oficial) 
de la 
agroforestería

Determinante La asistencia técnica que se 
proporcione debe incluir la 
visión integral de agroforestería 
y no desarrollarse bajo un 
marco netamente agrícola o 
netamente forestal 

Número de programas/ 
metodologías oficiales de 
extensión rural o asistencia 
técnica orientadas 
exclusivamente a la 
implementación de prác�cas 
agroforestales

Provisión de 
servicios de 
extensión rural/ 
asistencia 
técnica en 
agroforestería

Determinante La decisión polí�ca de 
desarrollar agroforestería debe 
acompañarse de un plan 
estructurado que asegure 
financieramente su adecuada 
implementación

Número de polí�cas u 
ordenanzas que establecen 
un plan de financiamiento 
para la instalación, manejo y 
aprovechamiento de 
sistemas agroforestales

Implementación 
de polí�cas/ 
normas 
específicas y 
adecuadas de 
agroforestería

Ins�tucional

Determinante La asistencia técnica que se 
proporcione debe incluir la 
visión integral de agroforestería 
y no desarrollarse bajo un 
marco netamente agrícola o 
netamente forestal 

Número de programas/ 
metodologías oficiales de 
extensión rural o asistencia 
técnica orientadas 
exclusivamente a la 
implementación de prác�cas 
agroforestales

DeterminanteProporción de extensionistas 
técnicos agroforestales

Provisión de 
servicios de 
extensión rural/ 
asistencia 
técnica en 
agroforestería

DeterminanteNúmero de organizaciones 
(públicas, privadas, 
académicas, civiles) que 
brindan asistencia técnica en 
agroforestería, 
específicamente

INDICADOR TIPO DE INDICADORFACTORDIMENSIÓN

Produc�va Opcional La selección del �po de sistema 
de produc�vo depende de 
diversas variables coyunturales 
(polí�cas, ambientales, 
económicas, culturales, etc.)

Número de cul�vos 
principales de la jurisdicción 
que pueden instalarse bajo 
sistemas agroforestales

Usos de la 
�erra

Opcional La especialización de la mano de 
obra depende también de otras 
variables socio-coyunturales 

Porcentaje de mano de obra 
con experiencia en 
instalación/manejo de 
sistemas agroforestales

Mano de obra

Determinante Se requiere asegurar la 
disponibilidad de semillas o 
plantones forestales para la 
instalación y mantenimiento de 
sistemas agroforestales

Número de proveedores de 
semillas o plantones de 
calidad en la jurisdicción

Disponibilidad 
de insumos de 
calidad para la 
siembra (semi-
llas/ plantones)
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Fuente: Elaboración propia

INDICADOR TIPO DE INDICADORFACTORDIMENSIÓN

Determinante Los actores a cargo de 
desarrollar agroforestería 
deben tener claridad sobre sus 
roles y responsabilidades 
dentro del proceso

Número de ins�tuciones 
públicas con oficinas o 
dependencias dedicadas en 
forma exclusiva a la 
ejecución y seguimiento de 
prác�cas agroforestales en la 
jurisdicción

Opcional La conformación de espacios de 
diálogo o coordinación 
inter-ins�tucional depende en 
ocasiones de variables 
polí�co-coyunturales 

Número de espacios 
intersectoriales en la 
jurisdicción, dedicados a la 
implementación y 
seguimiento de prác�cas 
agroforestales

Inclusión 
sectorial

Ins�tucional

3.6. Evaluación de los indicadores

El rango de evaluación para los indicadores seleccionados se construye en función a tres condiciones contextuales para 
la adopción de agroforestería:

Para cada indicador se establecen los valores o atributos dentro de cada condición, en función al cual se hará la 
evaluación del ámbito o jurisdicción (ver anexo 2).

Se establece el peso o puntaje ponderado que se asignará a cada indicador, según se haya definido como determinante 
u opcional, en cada caso.

3.6.1. Rango de evaluación de los indicadores (scores/ranking)

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Condiciones contextuales para el rango de evaluación de los indicadores seleccionados
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alterna�va sostenible
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Tomando como referencia las fuentes de información identificadas, se reúne la información para determinar el estado 
situacional actual de cada indicador.

Se evalúa cuáles indicadores concuerdan con cada condición contextual (Figura 3). Esto permite determinar en qué 
dimensiones o factores de adopción se necesita hacer mayor incidencia para que la agroforestería sea considerada y 
aceptada como una alternativa viable y sostenible para mejorar los medios de vida de las familias productoras rurales 
(Figura 4).

3.6.2. Cómo utilizar los indicadores

La construcción del rango de evaluación y la determinación de los pesos o puntaje para cada indicador se pueden 
desarrollar a través de procesos participativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con especialistas en la mate-

ria y los actores clave que se hayan identificado dentro del territorio a evaluar.

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Interpretación de las condiciones contextuales de evaluación

Se requieren acciones para 
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regionales)

Se requieren acciones de 
incidencia en las dimensiones 
o factores clasificados en este 

rango para introducir la 
agroforestería como 

alterna�va sostenible

El puntaje ponderado complementa esta interpretación ya que permite identificar qué factores de adopción, dentro 
de cada condición (roja, amarilla o verde), son a los que cada usuario de esta herramienta (institución, organización, 
proyecto, o cualquier actor que realiza esta evaluación) puede y debe poner atención según sus propios recursos, 
misión, metas u objetivos, etapa de intervención, etc.



27

La determinación del estado situacional actual de los indicadores –es decir, la evaluación en sí- se puede desarr-
ollar a través de procesos participativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con especialistas en la materia y con 

los actores clave que se hayan identificado dentro de la jurisdicción o el ámbito a evaluar.

Esto contribuye, además, a identificar de manera más directa qué actores son los que deben intervenir, o con 
quiénes se debe articular, para que los factores de adopción identificados como débiles o insuficientes cambien 
su estatus hacia condiciones habilitantes más propensas para la adopción y escalamiento de la agroforestería.

Las acciones de incidencia o intervención a implementar están en función a la condición contextual que se determinó 
en el paso anterior:

• Las dimensiones y factores cuyos indicadores señalan que no se cuentan con condiciones habilitantes para la 
adopción son los principales ‘cuellos de botella’ para la adopción de agroforestería. Implica realizar diagnósticos 
o evaluaciones puntuales que apunten al planteamiento de acciones de incidencia o intervenciones que 
mejoren las causas-raíz de las dificultades o impedimentos identificados, especialmente para los indicadores 
señalados como ‘determinantes’. 

• Existen algunos factores (en particular los de las dimensiones humana y social) sobre los que el usuario no 
podrá intervenir directamente pues no dependen de algún tipo de acción externa para generar un cambio 
(como en el caso de la edad, o la migración, por ejemplo). Pero sí se pueden plantear actividades o prácticas 
de intervención que se adapten a las realidades o contextos que se identifiquen para esos factores en 
particular (Por ejemplo: prácticas de manejo de tierras de menor esfuerzo para adultos mayores; actividades 
que ‘culturalmente’ son aceptables para que participen las mujeres, etc.).    

• Las dimensiones y factores cuyos indicadores señalan que existen condiciones habilitantes que deben ser 
reforzadas o mejoradas, implican que ya existen elementos que permiten el desarrollo de la agroforestería, 
pero a la vez ciertos obstáculos que dificultan su adopción total o escalamiento.

• Las intervenciones a desarrollar bajo este contexto deben incluir mapeos o diagnósticos que identifiquen 
estas brechas, y a los actores clave que se encuentran desarrollando acciones de fortalecimiento y de 
implementación de la agroforestería, con quienes será necesario articular tanto para superar las brechas 
como para fortalecer sus propias capacidades, y de esta manera darle sostenibilidad al proceso de adopción 
en el mediano o largo plazo. 

• Las dimensiones y factores cuyos indicadores señalan que sí se cuenta con condiciones habilitantes para 
la adopción implican la ejecución de intervenciones orientadas a la sostenibilidad de la agroforestería en 
el largo plazo: articular con los actores clave presentes, e incluir a los que se identifique sean necesarios 
para mantener las condiciones de adopción/implementación de la agroforestería; proporcionar mayor 
acompañamiento técnico, político o financiero a las intervenciones que se están presentando; buscar la 
diversificación/innovación de las prácticas agroforestales que se identifiquen, hacia el largo plazo; entre otros.

3.6.3. Interpretación de resultados



28

4. Indicadores de capacidad para escalar CUSAF

La aplicación de las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF), es aún incipiente en el país, por lo que 
incluso su marco normativo está siendo sometido a procesos de revisión y ajuste conforme dicho mecanismo se va 
implementando en el terreno. 

Esto representa una oportunidad para que el marco referencial sobre CUSAF que se está construyendo tome en 
consideración algunos de los elementos que, a partir de la información y los ejemplos con los que ya se cuenta, se ha 
identificado deben considerarse para su aplicación y escalamiento.

La identificación y selección de ‘indicadores clave’ para este propósito sigue también la adaptación del enfoque de 
‘evaluación multicriterio de la sostenibilidad’, tal como en el punto anterior (ver sección 4). 

La aplicación de estos indicadores permite determinar cuándo un territorio cuenta con las condiciones habilitantes 
suficientes para la implementación de CUSAF en su jurisdicción.

4.1. Identificación de dimensiones 

4.2. Identificación de factores

Para la implementación y escalamiento de CUSAF se han identificado 4 dimensiones, a partir de las fuentes primarias y 
secundarias consultadas:

1. Natural: condiciones referidas a características del paisaje que deben poseer las áreas o territorios donde van 
a entregarse los contratos CUSAF, según lo señalado en el Reglamento de la LFFS (SERFOR 2015a).

2. Institucional: condiciones político-estructurales que van a permitir la implementación y sostenibilidad de 
este mecanismo (SERFOR 2015a; SERFOR 2015c; SERFOR 2017; DEACRN 2020). 

3. Técnica: condiciones productivas y de infraestructura que deben presentarse en las áreas o territorios donde 
van a entregarse las CUSAF, de acuerdo con lo señalado en las normas que rigen su otorgamiento (SERFOR 
2015a; SERFOR 2017; DEACRN 2020). 

4. Económica: condiciones que determinan el acceso a recursos o fuentes de financiamiento tanto para el 
otorgamiento como para la sostenibilidad del contrato CUSAF en el largo plazo, según lo señalado en las 
normas que rigen este mecanismo (Robiglio y Mesía 2018).

Los factores que determinan las condiciones habilitantes dentro de cada dimensión se identificaron a partir de las 
fuentes de información existentes sobre el mecanismo CUSAF, y de la consulta a actores clave con conocimiento -directo 
o indirecto- de la primera experiencia piloto de otorgamiento desarrollada en la región San Martín.
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Cobertura de bosques

El procedimiento de otorgamiento de la CUSAF considera la verificación de la “existencia del bosque natural (remanente, 
secundario maduro, incluyendo el bosque pionero que integra el sistema agroforestal según corresponda)” como parte 
del proceso de registro (SERFOR 2017).

El artículo 119° de la LFFS señala que “(…) La suscripción de un contrato CUSAF conlleva el compromiso del titular (…) de 
respetar los bosques remanentes (...)” (SERFOR 2015a); e igualmente, el inciso 25.2 del RGPFSAF indica la obligatoriedad 
del titular del contrato CUSAF de “mantener la cobertura de bosques primarios o secundarios existentes” en el área 
otorgada (SERFOR 2015a).

La pérdida de cobertura boscosa, así como un análisis de Bosque-No bosque se mencionan como dos criterios a 
considerar para la priorización de áreas a formalizar bajo el mecanismo CUSAF (DEACRN 2020).

Para el aprovechamiento de los recursos forestales dentro de las unidades boscosas que se registren con CUSAF, la 
autoridad forestal nacional ha desarrollado un plan de manejo simplificado denominado ‘Declaración de Manejo’ 
(DEMA) (SERFOR 2015b). 

En esa línea, personas consultadas señalaron el interés percibido en la población de querer manejar y aprovechar sus 
recursos forestales, pero que al verse imposibilitados de hacerlo los bosques les terminan siendo un estorbo y optan 
por transformarlo en área de cultivo.

Sistemas agroforestales/plantaciones forestales

Para que un área pueda ser registrada con un contrato CUSAF debe estar categorizada como zona de recuperación, 
o como ‘zona de protección agroforestal o silvopastoril’ (según la zonificación forestal aprobada), lo cual supone la 
instalación de sistemas agroforestales en su superficie (SERFOR 2015a).

Asimismo, parte de los compromisos para mantener un contrato CUSAF implica “mantener el área otorgada en sistema 
agroforestal, o incrementarla si ésta es menor al 20% del área total del contrato” (SERFOR 2015a).

Las personas consultadas refieren que, al menos en la región San Martín, sí hay potencial e interés por parte de las 
familias productoras para el desarrollo forestal. Muchos/as instalan árboles en sus fincas por iniciativa propia, pues están 
convencidos que son una buena alternativa económica, ya que tienen dificultades con sus demás sistemas productivos 
(animales menores, café, etc.). Quieren seguir instalando o, quienes no los tienen, adquirirlos. Pero que esta instalación 
debe quedar debidamente formalizada con un ‘título’ -en este caso, la CUSAF.

Especies forestales nativas o amenazadas

Si bien no es un requisito para el otorgamiento, la instalación de especies forestales nativas o declaradas bajo alguna 
categoría de amenaza, dentro de los sistemas agroforestales, plantaciones o bosques remanentes (primarios o 
secundarios) registrados bajo CUSAF, representa una condición importante para que el/la titular del contrato pueda 
acceder a descuentos en los pagos por derecho de aprovechamiento (SERFOR 2015a), aspecto que se ha reportado 
controversial entre las/los productores familiares para aceptar el registro de sus unidades productivas bajo este 
mecanismo.

4.2.1. Dimensión natural
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Marco normativo-regulatorio

El mecanismo de contrato de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) se crea con la aprobación de la Ley 
N° 29763. Al ser una norma de alcance nacional, es necesario que quede incluido en otras disposiciones normativas que 
deriven o complementen dicha ley para la efectiva implementación -principalmente a nivel local de este mecanismo.

Los instrumentos legales que se generen, o que incorporen a las CUSAF en su contenido, deben reconocer la necesidad 
de contar con sistemas forestales y agroforestales debidamente establecidos como parte de una estrategia de 
ordenamiento territorial que proporcione seguridad jurídica sobre los recursos y tierras forestales, así como también 
fomentar un desarrollo productivo con un enfoque más integral del paisaje, que reconoce el potencial comercial y 
financiero que éstas tierras forestales pueden representarle a las familias productoras.

Una de las personas entrevistadas añade, además, que los procesos [de gestión forestal, incluyendo a las CUSAF] que se 
establezcan deben ser más simples y eficientes -de manera que puedan ser fácilmente aplicables por las instituciones y 
entendibles por las familias productoras a las que se busca beneficiar.

Marco institucional

Aunque el marco normativo existente sobre CUSAF señala a las autoridades competentes en esta materia y los sistemas 
agroforestales (SERFOR 2015a), los roles y funciones que desempeñan no siempre están claros, según algunas de las 
personas consultadas, y bajo estas condiciones es más difícil poder articular, especialmente para los gobiernos locales.  

Añaden que esta falta de claridad y el incumplimiento de compromisos de algunas instituciones, es lo que genera la 
desconfianza entre las familias productoras -hacia los procesos y las instituciones que los fomentan.

Se necesita instituciones más eficientes y con roles y responsabilidades claramente definidas para los procesos de 
otorgamiento y monitoreo de las CUSAF.

Provisión de asistencia técnica

El Reglamente para la Gestión de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales (RGPFSAF) menciona la formulación 
de programas, planes de capacitación y asistencia técnica, pasantías, y establecimiento y manejo de módulos 
demostrativos plantaciones y sistemas agroforestales, como herramientas de promoción de estos usos de la tierra 
(SERFOR 2015a, Robiglio y Mesía 2018).

La provisión de asistencia técnica es una necesidad para brindar sostenibilidad, tanto al cumplimiento del contrato 
como al proceso en sí (Robiglio y Mesía 2018).

Las personas consultadas indican que hay un gran desconocimiento entre las familias productoras sobre cómo elaborar 
los expedientes [para el registro de CUSAF]. A través de sus cooperativas –o de las instituciones encargadas- se les 
debiera brindar asistencia para realizar el levantamiento de información de sus unidades productivas.

Mencionan que hay mucho desconocimiento sobre manejo forestal en general (germinación y producción de almácigos, 
trasplante, instalación, abonamiento de plantones, mantenimiento de plantaciones, etc.) y que, de recibir asistencia 
técnica, las familias mostrarían mayor interés en integrar el componente arbóreo a sus medios productivos.; pero que 
nada de esto se logra si no se cuenta con personal de campo idóneo y bien remunerado

4.2.2. Dimensión institucional
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Identificación/priorización del área a formalizar

La determinación del área a formalizar por parte de la autoridad forestal a cargo del proceso es el primer paso para dar 
inicio al procedimiento de registro (SERFOR 2017, DEACRN 2020).

Esta determinación se puede dar bajo dos escenarios: Con Zonificación Forestal aprobada o, sin Zonificación Forestal 
aprobada (Reyes y Robiglio 2018).

Para el primero, las áreas identificadas deben estar categorizadas como ‘zonas de protección agroforetal y silvopastoril’ 
o ‘zonas de recuperación’ (SERFOR 2017, DEACRN 2020); presentándose para esta última dos subcategorías: con fines 
de producción forestal maderera (ZRPM) y con fines de recuperación y conservación (ZRRyC). Es importante reconocer 
la finalidad de cada una pues tienen implicancias distintas para el manejo de los recursos forestales que se puede 
implementar en las unidades productivas registradas con el contrato CUSAF (Reyes y Robiglio 2018).

En el segundo caso, las autoridades forestales a cargo del otorgamiento deben establecer los criterios a emplear para 
identificar las zonas elegibles, basándose en herramientas técnico-normativas como la capacidad de uso mayor del 
suelo (CUM), la zonificación ecológica-económica (ZEE) o valiéndose de imágenes satelitales, inspecciones oculares, o 
cualquier otra información -primaria o secundaria- que aporte a esta determinación (Reyes y Robiglio 2018).

En cualquiera de los dos casos, se pueden establecer, también, criterios que ayuden a priorizar áreas para el otorgamiento 
dentro de las zonas determinadas como ‘elegibles’, los que pueden considerar factores productivos, ambientales, de 
conservación, de desarrollo, de accesibilidad, de condiciones sociales, etc. (DEACRN 2020).

La priorización de áreas contribuye a llevar un proceso más ordenado y eficiente ya que tal como refieren las personas 
consultadas, el no poder atender a las familias productoras cuando y como lo necesitan contribuye a la pérdida de 
interés por su parte.  

Sistema de monitoreo  

El monitoreo implica la recolección sistemática de información para dar seguimiento al cumplimiento de la asignación 
de derechos forestales (DEACRN 2020). En este caso, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones del contrato 
CUSAF.

Comprende la generación o descripción del procedimiento en sí (metodología y herramientas técnicas a emplear, como 
adquisición/obtención de imágenes satelitales u otro tipo de información cartográfica, inspección ocular, análisis de 
la información, generación y aprobación de reportes) como la modalidad o sistema en que la información es puesta a 
disposición de los usuarios para la toma de decisiones (DEACRN 2020).

Las personas entrevistas refieren, sin embargo, que la mayoría de procesos de asignación de derechos forestales no 
reciben seguimiento; razón por la cual, las concesionarias madereras, por ejemplo, habrían contribuido con la extracción 
[indiscriminada] no tanto por la tala en sí, sino por la apertura de caminos [hacia las fuentes del recurso forestal –los 
bosques]. Nadie monitoreaba, ni controlaba tampoco, que se cumpliera con los planes (de manejo e impacto ambiental) 
presentados.

Conocimiento informado

La difusión del procedimiento comprende la realización de reuniones, charlas o eventos de carácter informativo por 
los que se comunica a la población local de las áreas priorizadas para el otorgamiento los beneficios, condiciones, 
requisitos -e incentivos- para la suscripción del contrato, a la par de la publicación de la ‘Resolución Administrativa’ que 
da inicio al proceso en el área priorizada (SERFOR 2017, DEACRN 2020).
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4.2.3. Dimensión productiva

Buenas prácticas de manejo de tierras

Parte de los compromisos para mantener un contrato CUSAF es la realización de prácticas de conservación de suelos, 
fuentes y cursos de agua (SERFOR 2015a) -aunque la normativa existente para este mecanismo no especifica el detalle 
del tipo de prácticas a implementar o encontrar.   

El procedimiento para la ‘suscripción del contrato’ señala que durante la inspección ocular se pueden verificar ‘otras 
actividades relacionadas al sistema agroforestal’ (SERFOR 2017, DEACRN 2020), quedando ambiguo si éstas incluyen la 
verificación de las prácticas de conservación de suelos y agua a las que hacen referencia las obligaciones del contrato.

Asimismo, los procedimientos para el monitoreo del contrato tienen que hacer explícitos la verificación de la 
implementación de estas prácticas, además del mantenimiento de la cobertura boscosa y agroforestal y demás 
condiciones que sí están incluidas (DEACRN 2020).

La identificación y fomento de buenas prácticas de manejo de tierras se hace importante ya que, por ejemplo, las 
personas consultadas refieren que actualmente se aplican prácticas inadecuadas para los tipos de cultivo y la ubicación 
de las unidades productivas. Las familias productoras conocen, por ejemplo, prácticas de fertilización y abonamiento, 
pero que pocas las aplican, principalmente, por una cuestión de ‘ahorro de tiempo’.

Disponibilidad de infraestructura productiva

La transformación primaria o secundaria de los recursos forestales obtenidos en el área del título habilitante –en este 
caso el contrato CUSAF, permite que la persona titular de dicho contrato acceda a descuentos en el pago por derecho 
de aprovechamiento de dicho título (SERFOR 2015a), lo que, ya se ha señalado, es uno de los puntos de resistencia de 
parte de las/los potenciales usuarios para acceder a este mecanismo, según señalan algunas personas entrevistadas.

Contar con acceso a este tipo de infraestructura productiva, ya sea por posesión particular o de manera comunitaria, 
es también un indicio de que la población local, o las familias productoras, están buscando integrarse aún más a las 
cadenas productivas y de mercado, y la formalización de sus terrenos –a través de un contrato CUSAF- representa una 
ventaja en ese sentido ya que, como señalan algunas de las personas consultadas, son pocos las/los productores que 
cuentan con este tipo de equipamientos, salvo que sean proporcionados por algún agente externo (Ver sección 4.2.3.).

Financiamiento

Si bien actualmente el otorgamiento de contratos CUSAF obedece a un procedimiento ‘de oficio’, representantes de la 
autoridad forestal estiman que el costo de la elaboración total de un expediente de solicitud oscila entre los S/. 3000 a 
S/. 4000 (aproximadamente USD 1000), dependiendo del área a registrar.

El marco normativo existente señala el desarrollo de algunas acciones de diseño e implementación de servicios 
financieros y acceso a mercados para promover las plantaciones forestales y CUSAF (SERFOR 2015a, Robiglio y Mesía 

4.2.4. Dimensión económica

Al respecto, las personas entrevistadas coinciden en afirmar que falta mucha información, comunicación y coordinación 
[entre la autoridad y la población], lo que contribuye a la desinformación por parte de ésta pues piensan que, a través 
de este proceso se hacen visibles ante las autoridades quienes terminarán por quitarles su terreno –y por tal motivo, 
optan por no formalizarse bajo este mecanismo.
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2018); y las personas consultadas refieren que el propio Estado cuenta con programas de financiamiento que, de manera 
directa o indirecta, pueden utilizarse para promover –y formalizar- las plantaciones forestales y sistemas agroforestales, 
pero que no está en el consciente de las autoridades el incluir al componente forestal como parte de sus políticas y 
estrategias de desarrollo. Convienen que, al optar por proyectos para el saneamiento de tierras forestales se atienden 
también las necesidades de conservación, gestión de riesgos, gestión ambiental, entre otros, que se suelen incluir en 
los documentos de gestión de las instituciones públicas, y que además tienden a financiar contratación de personal y 
equipamiento, y no tanto la ejecución del proyecto o de las actividades en sí.

De otro lado, también coinciden en afirmar que, si bien es necesario que se provea a las instituciones del financiamiento 
necesario para el otorgamiento de contratos CUSAF, los sistemas de financiamiento que se diseñen deberían orientarse, 
en mayor medida a proporcionarle sostenibilidad al cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de las 
familias productoras. Esto es, por ejemplo: promover incentivos o subvenciones para financiar el pago por derecho de 
aprovechamiento, o garantizar el acceso a préstamos para mantener las plantaciones forestales, parcelas agrícolas y 
sistemas agroforestales de quienes ya cuenten con el contrato.

En la actualidad no existen fuentes concretas que otorguen financiamiento a productores/as familiares, específicamente, 
para el cumplimiento de estos compromisos. 

Acceso a mercado

Tal como se señala en el punto anterior, el marco normativo que rige la implementación de las CUSAF contempla el 
diseño de servicios que permitan el acceso a mercado a las familias productoras (SERFOR 2015a, Robiglio y Mesía 2018). 
Algunos de los especialistas consultados corroboran la relevancia de esta inclusión, pues afirman que la sostenibilidad de 
cualquier intervención se logra trabajando con un enfoque de mercado, y que esta articulación resulta más importante 
que la propuesta técnico-productiva en sí.

Indican, por ejemplo, que cuando las/los productores familiares se ven a sí mismos/as como pequeños/as empresarios/
as, esto les permite plantearse objetivos a mediano/largo plazo y en tal sentido tienden a enfocarse en aumentar 
la productividad y mejorar la calidad de sus productos, y para ello, aplican buenas prácticas de manejo de tierras e 
introducen especies forestales que contribuyan con mejorar la calidad y alcanzar la productividad que buscan.

En su experiencia, las familias productoras que manejan esos modelos empresariales son más eficientes y ya no piensan 
[sólo] en ingresos a mediano o largo plazo. Buscan, más bien, invertir en reforestación pues lo ven como una estrategia 
para recuperar tierras y área boscosa (objetivos que persiguen las CUSAF)

4.3. Identificación de indicadores

Se plantean preguntas orientadoras que faciliten enunciar la relación de indicadores para la evaluación de las condiciones 
habilitantes (factores) en las que se debe hacer incidencia para la implementación de las CUSAF en el territorio (ver 
anexo 3). 

Identificar al menos un indicador para cada factor, y deben estar alineados al grado de influencia para la adop-
ción que se ha descrito para cada factor. Se recomienda también que, en lo posible, estos indicadores puedan ser 

cuantificables o medibles en términos numéricos o tangibles.
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4.4. Existencia de fuentes de información

4.5. Selección final de indicadores

Se identifica si se cuenta con fuentes de información disponibles y accesibles para responder al indicador (ver anexo 3).

La determinación de estas fuentes permite valorar si los indicadores propuestos son precisos o adecuados para evaluar 
el grado de incidencia de cada factor en la implementación de las CUSAF en el territorio.

Si no es factible contar con la información necesaria para responder al indicador, entonces éste debe replantearse, o 
descartarse, según sea el caso.   

Para la selección de indicadores se siguen los criterios descritos en la sección 4.5.

Cada actor o usuario selecciona los indicadores que mejor se ajustan a sus contextos, recursos, capacidades y 
necesidades; y se define si se trata de indicadores ‘determinantes’ u ‘opcionales’ (ver sección 4.5.).

La falta de fuentes de información para un determinado indicador puede considerarse como uno de los puntos 
críticos en los que se requiere incidir para la implementación de las CUSAF, y utilizarse para posteriores evalua-

ciones de la incidencia que se va a realizar.

La selección final del ‘sistema de indicadores’ y la definición de cada uno como determinante u opcional puede 
hacerse a través de procesos participativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con especialistas en la materia 
y con actores clave del territorio a evaluar; y debe considerar las fuentes de información disponibles tanto para 

construir como para responder a los indicadores que se seleccionen.

Cuadro 6. Indicadores de evaluación de las condiciones habilitantes para la implementación de CUSAF

INDICADOR TIPO DE INDICADOR

Can�dad de ha con cobertura 
de bosques (primarios, 
secundarios o remanentes)

Opcional

Determinante

Opcional

No es requisito contar con 
superficie de bosques al 
momento del registro

Se debe incrementar el área o 
mantenerla

No es un requisito para el 
registro, pero sí para los 
incen�vos financieros

Porcentaje de la población 
que ha instalado sistemas 
agroforestales o plantaciones 
forestales antes del 2011

Can�dad de proveedores, en 
el territorio, de semillas o 
plantones de especies 
na�vas o amenazadas

FACTOR

Cobertura de 
bosques

Sistemas 
agroforestales
/ plantaciones 
forestales

Especies 
forestales 
na�vas o 
amenazadas

DIMENSIÓN

Natural
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INDICADOR TIPO DE INDICADORFACTORDIMENSIÓN

Número de normas/ 
polí�cas/ regulaciones que 
declaran de interés la 
implementación de CUSAF 
en el territorio

Determinante

Determinante

Determinante

Se debe ajustar el marco 
norma�vo a la escala 
correspondiente

El marco norma�vo debe 
especificar el fondo 
presupuestario para su 
implementación

Las funciones y roles de las 
ins�tuciones involucradas 
deben quedar claramente 
especificadas, para el 
otorgamiento y el seguimiento

Número de normas u 
ordenanzas que desarrollan 
un plan de financiamiento 
para CUSAF

Número de ins�tuciones o 
dependencias con funciones 
claramente definidas para el 
proceso de implementación 
de CUSAF

Marco 
norma�vo-
regulatorio

Marco 
ins�tucional

Opcional La ar�culación interins�tucional 
puede contribuir con la 
implementación/ seguimiento, 
pero no es mandatoria

Número de espacios de 
diálogo para la 
implementación/ 
seguimiento de contratos 
CUSAF

Opcional La provisión de financiamiento 
es determinante para contar 
con personal idóneo y llegar a 
la mayor población posible

Can�dad de personal técnico 
asignado a la provisión de 
asistencia técnica en materia 
de CUSAF

Provisión de 
asistencia 
técnica

Determinante Determinar el área a otorgares 
un paso definido en el marco 
regulatorio

Número de Resoluciones 
administra�vas que disponen 
el inicio del procedimiento de 
oficio para el otorgamiento 
de contratos CUSAF en las 
áreas priorizadas

Área a 
formalizar

Opcional El procedimiento para el 
monitoreo aún no ha sido 
definido por la autoridad 
forestal nacional

Can�dad de ins�tuciones o 
dependencias integradas al 
sistema de información para 
el monitoreo de contratos 
CUSAF otorgados

Sistema de 
monitoreo

Determinante Se requieren medios probato-
rios que la población ha sido 
informada sobre los alcances 
del TH para proceder con la 
suscripción

Número de "Declaratorias de 
interés" firmadas por 
potenciales �tulares de 
contratos CUSAF

Conocimiento 
informado

Determinante Determinar el área a otorgares 
un paso definido en el marco 
regulatorio

Proporción del presupuesto 
ins�tucional asignado para la 
provisión de asistencia 
técnica en materia de CUSAF

Ins�tucional
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INDICADOR TIPO DE INDICADORFACTORDIMENSIÓN

Porcentaje de la población 
que implementa buenas 
prác�cas de manejo de 
�erras en el territorio

Opcional

Opcional

Determinante

La implementación de prác�cas 
de manejo y conservación de 
suelos y agua es un requisito 
para el cumplimiento, pero no 
para la suscripción

No es un requisito para el 
registro, pero sí para los 
incen�vos financieros

La implementación, ya sea de 
oficio o de parte, �ene un costo 
que algunas familias e 
ins�tuciones no están en la 
capacidad de asumir

Can�dad de equipos o 
centros de transformación 
primaria o secundaria 
presentes en el territorio

Número de productos 
financieros existentes para el 
registro de contratos CUSAF

Buenas prác�cas 
de manejo de 
�erras

Disponibilidad 
de 
infraestructura 
produc�va

Financiamiento

Opcional Se debe facilitar el acceso a 
incen�vos (monetarios o no 
monetarios) para que las/los 
�tulares mantengan el contrato 
en el largo plazo

Porcentaje de las familias 
con contrato CUSAF que 
accede/ recibe incen�vos 
implementados para 
�tulares de contratos CUSAF

Opcional La ejecución de proyectos en un 
territorio depende de diversas 
variables contextuales

Número de proyectos 
produc�vos en ejecución 
dentro del territorio

Mercado

Determinante Se debe facilitar (o priorizar) el 
acceso de �tulares de CUSAF a 
mercados para sus productos 

Número de cadenas 
produc�vas priorizadas en el 
territorio para productos 
forestales/ agroforestales 
provenientes de contratos 
CUSAF

Técnica

Económica

Fuente: Elaboración propia
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4.6. Evaluación de los indicadores 

El rango de evaluación para los indicadores seleccionados se construye en función a tres condiciones contextuales para 
la adopción de agroforestería:

Se establecen los atributos, dentro de cada condición, con los que se evaluará el resultado del indicador (ver anexo 4).

Se establece el peso o puntaje ponderado que se asignará a cada indicador, según se haya definido como determinante 
u opcional, en cada caso.

4.6.1. Rango de evaluación de los indicadores (scores/ranking)

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Condiciones contextuales para el rango de evaluación de los indicadores seleccionados

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
implementación de las 

CUSAF

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes

Se cuenta con condiciones 
habilitantes suficientes 

para implementar CUSAF

En función a las fuentes de información identificadas, se determina el estado situacional actual de cada indicador.

Se evalúa cuáles indicadores concuerdan con cada condición contextual (Figura 5) para determinar en qué dimensiones 
o factores se necesita hacer incidencia para la implementación de las CUSAF en el territorio (Figura 6).

4.6.2. Cómo utilizar los indicadores

La construcción del rango de evaluación y la determinación de los pesos o puntaje para cada indicador se pueden 
desarrollar a través de procesos participativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con especialistas en la mate-

ria y los actores clave que se hayan identificado dentro del territorio a evaluar.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Interpretación de las condiciones contextuales de evaluación

Se requieren acciones para 
mantener las condiciones 

habilitantes que permiten la 
implementación de las 
CUSAF, y fortalecer las 

capacidades iden�ficadas, 
para la sostenibilidad del 

mecanismo en el largo plazo

Se requiere reforzar las 
capacidades o las 

oportunidades que ya se 
vienen presentando en el 

territorio para la 
implementación de las CUSAF

Se requieren acciones de 
incidencia que impliquen el 

desarrollo de las condiciones 
habilitantes de las 

dimensiones o factores 
clasificados en este rango

El puntaje ponderado complementa esta interpretación ya que permite identificar qué factores, dentro de cada 
condición (roja, amarilla o verde), son a los que cada usuario de la herramienta (institución, organización, proyecto, o 
cualquier actor que realiza esta evaluación) puede y debe poner atención según sus propios recursos, misión, metas u 
objetivos, etapa de intervención, etc.

La evaluación del estado situacional actual de los indicadores se puede desarrollar a través de procesos partici-
pativos (talleres, encuestas, reuniones, etc.) con especialistas en la materia y con los actores clave que se hayan 

identificado dentro del territorio a evaluar. 

Esto contribuye a identificar de manera más directa qué actores son los que deben intervenir, o con quiénes se 
debe articular, para que los factores identificados en los que debe hacer incidencia cambien su estatus hacia 

condiciones habilitantes más favorables para la implementación de CUSAF.

Las acciones de incidencia o intervención a implementar están en función a la condición contextual que se determinó 
en el paso anterior:

• Las dimensiones y factores cuyos indicadores señalan que no se cuenta con condiciones habilitantes para la 
implementación de CUSAF son las más urgentes de atender pues significa que no se cuenta con las condiciones 
mínimas para el otorgamiento del contrato y el posterior cumplimiento de sus condiciones y obligaciones.

Las acciones a desarrollar para esta condición incluyen, por ejemplo: la revisión y/o elaboración de un 
marco de gestión específico para la implementación de CUSAF (incluyendo el componente financiero) en 
el territorio, la inducción y capacitación de funcionarios y especialistas en los temas que son materia de 
la implementación de CUSAF y la generación de capacidades, en las familias productoras, para acceder y 
mantener el contrato CUSAF; entre otros.

4.6.3. Interpretación de resultados
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• Las dimensiones y factores en los que se necesite reforzar las condiciones habilitantes para la implementación 
de CUSAF suponen que ya se ejecutan en el territorio acciones que permiten a las familias productoras 
acceder a este mecanismo y asimismo, que las instituciones a cargo de dicha implementación cuentan con 
ciertas capacidades (políticas, financieras, técnicas, logísticas, etc.) para registrar y asistir a las familias en el 
proceso.

Las acciones a desarrollar para esta condición se orientan, por ejemplo: a la articulación con los actores 
presentes en el territorio que estén ejecutando actividades de implementación de CUSAF; a proporcionar las 
herramientas, técnicas o métodos que hacen falta para el seguimiento o implementación de las condiciones 
del contrato; a mejorar las condiciones productivas de las familias para que puedan cumplir con las condiciones 
del contrato; entre otras.   

• Los indicadores que señalan que sí se cuenta con condiciones habilitantes para la implementación de CUSAF, 
definen las dimensiones o factores en los que la incidencia puede ser menor pues existen en el territorio 
actores claramente definidos ejecutando prácticas o actividades que facilitan el acceso, seguimiento y 
cumplimiento de los contratos CUSAF a otorgar.

Las acciones a implementar para esta condición incluyen, por ejemplo: el fortalecimiento de la coordinación/
articulación interinstitucional; experiencias de intercambio de conocimientos para la implementación de 
CUSAF; la ampliación de productos o servicios financieros para el mantenimiento y para el monitoreo de las 
condiciones del contrato; entre otras.
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Anexo 1. Preguntas orientadoras para la identificación 
de indicadores de adopción de agroforestería

DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Humana 

Edad ¿Cuál es la edad promedio de las/los 
productores familiares de la jurisdicción? 

Proporción de agricultores/as en el rango 
de 20 - 40 años de edad 

Estadís�cas nacionales/ regionales; 
Encuestas a productores/as; 
Publicaciones 

Conocimiento ¿Cuál es el grado de educación formal con 
el que cuentan las/los productores/as 
familiares?  

Proporción de agricultores/as con 
primaria completa o mayor grado 

Estadís�cas nacionales/ regionales; 
Encuestas a productores/as; 
Publicaciones; Diagnós�cos 
comunitarios 

# de escuelas con grado secundario en la 
localidad 

Estadís�cas nacionales/ regionales; 
Encuestas a productores/as; 
Diagnós�cos comunitarios; 
Publicaciones 

¿Conoce la población sobre agroforestería? Frecuencia de capacitaciones en 
prác�cas agroforestales 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc, 
especialistas); Diagnós�cos 
comunitarios 

Género ¿Están las mujeres productoras de la 
localidad interesadas en prac�car 
agroforestería? 

Proporción de la par�cipación de las 
mujeres en la toma de decisiones sobre 
adopción de prác�cas agroforestales 

Estadís�cas (regionales); Encuestas a 
productoras; Entrevistas 
(productoras, p.téc, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios 

¿Reciben las mujeres productoras 
capacitación (adecuada y suficiente) en 
prác�cas agroforestales?  

Capacitaciones en prác�cas 
agroforestales orientadas a mujeres 

Encuestas a productoras; Entrevistas 
(productoras, p.téc, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios 

Frecuencia de par�cipación de las 
mujeres en ac�vidades de extensión 
rural o asistencia técnica 

Encuestas a productoras; Entrevistas 
(productoras, p.téc, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios 

Porcentaje de mujeres que residen 
permanentemente en la localidad 

Encuestas a productoras; Entrevistas 
(productoras, p.téc, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios 
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DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Social 

Iden�ficación 
comunitaria 

¿Es la agroforestería una prác�ca colec�va 
en la jurisdicción? 

(#/%) de unidades produc�vas que se 
manejan bajo algún sistema agroforestal 

Estadís�cas (municipales, regionales); 
Mapas; Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc);  
Diagnós�cos comunitarios 

Migración ¿Qué condiciones contribuirían a la 
permanencia en el territorio? 

% de la población que reside en el lugar 
desde hace menos de 5 años 

Estadís�cas (regionales); Encuestas a 
productores/as; Entrevistas 
(productores/as, p.téc); Diagnós�cos 
comunitarios 

% de la población que quiere residir en el 
lugar los próximos 10 años 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc); 
Diagnós�cos comunitarios 

Ocupación del 
territorio 

  % de la población que ha adquirido 
�erras en los úl�mos (5) años 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc); 
Diagnós�cos comunitarios 

% de la población que ha adquirido 
�erras en los úl�mos 10 años 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc); 
Diagnós�cos comunitarios 

Seguridad 
sobre la �erra 

¿Cuántas familias �enen un documento 
formal de propiedad de sus �erras? 
¿Cuántas familias quieren formalizarse? 

% de la población que cuentan con un 
documento formal de propiedad de sus 
�erras forestales o agroforestales 

Estadís�cas regionales, nacionales; 
Encuestas a productores/as; 
Diagnós�cos comunitarios, 
jurisdiccionales; Entrevistas (p.téc, 
productores/as, funcionarios/as); 
Publicaciones; Mapas 

Seguridad 
sobre los 
árboles 

¿Cuántas familias �enen derechos de 
usufructo sobre sus árboles? 

% de productores familiares que cuentan 
con un documento formal de tenencia o 
derechos de uso sobre sus árboles 

Estadís�cas regionales; Encuestas a 
productores/as; Entrevistas 
(productores/as, p.téc, 
funcionarios/as, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios; 
Publicaciones 

% de productores familiares que 
comercializan formalmente sus 
productos forestales y agroforestales 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc);  
Diagnós�cos comunitarios 

Productos forestales y agroforestales que 
las familias comercializan formalmente  

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores, p.téc, 
funcionarios/as); Diagnós�cos 
comunitarios 
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DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Económica 

Financiamiento ¿Cuáles son las principales líneas 
financieras para la instalación, 
mantenimiento o aprovechamiento de 
sistemas agroforestales/plantaciones 
forestales? 

# de productos financieros existentes 
para promover la instalación de 
plantaciones forestales o agroforestería 

Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as, p.téc); 
Publicaciones; Si�os web oficiales 

¿Qué porcentaje de las familias 
productoras acceden a líneas de 
financiamiento para la instalar árboles en 
sus unidades produc�vas?  

% de productores familiares que acceden 
a los productos financieros existentes 
para la instalación de plantaciones 
forestales o agroforestería 

Encuestas a productores/as;  
Entrevistas (productores/as, p.téc, 
especialistas, funcionarios/as); 
Diagnós�cos comunitarios, 
jurisdiccionales; Si�os web oficiales 

¿Reciben incen�vos? % de la población que recibe incen�vos 
(premios) por instalar árboles en sus 
propiedades 

Entrevistas (productores/as, 
representantes organizaciones, 
p.téc); Diagnós�cos comunitarios 

Acceso al 
mercado 

¿Existen cadenas para los productos 
provenientes de plantaciones 
agroforestales? 

# de cadenas de valor para productos 
forestales/agroforestales priorizados 
para la jurisdicción 

Entrevistas (especialistas, p.téc., 
funcionarios/as); Publicaciones; 
Ordenanzas, resoluciones; Si�os web 
oficiales; Bibliogra�a gris 

¿Dónde venden sus productos los 
pequeños productores 
forestales/agroforestales? 

# de espacios (ferias, mercados, plazas, 
recintos) donde se ofrecen productos 
agroforestales/forestales 

Encuestas (productores/as); 
Diagnós�cos comunitarios, 
jurisdiccionales; Entrevistas 
(productores/as, p.téc, especialistas); 
Visitas 

Distancia promedio a los principales 
espacios (ferias, mercados, plazas, 
recintos) donde se ofrecen productos 
agroforestales/forestales 

Encuestas (productores/as); 
Diagnós�cos comunitarios, 
jurisdiccionales; Entrevistas 
(productores/as, p.téc, especialistas); 
Visitas 

Asocia�vidad ¿Están organizados las/los productores en 
cuanto a la producción agroforestal -o 
forestal? 

% de productores familiares que 
pertenece a una asociación de 
productores forestales o agroforestales 

Encuestas; diagnós�cos; 
publicaciones; bibliogra�a gris 

¿Cuántas organizaciones o coopera�vas 
existen? 

# de asociaciones de productores 
agroforestales (o forestales) que 
par�cipan de las cadenas de valor 
priorizadas para la jurisdicción 

Entrevistas (productores/as, p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Encuestas a productores/as; 
Publicaciones; Diagnós�cos 
comunitarios, jurisdiccionales; 
Bibliogra�a gris 
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DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Produc�va 

Superficie 
para la 
siembra 

¿Cuentan las/los productores/as con 
suficiente superficie para instalar árboles? 

% de productores familiares con una 
extensión mínima de 5 ha 

Estadís�cas regionales; Encuestas a 
productores; Entrevistas (p. téc, 
productores/as, especialistas, 
funcionarios/as); Diagnós�cos 
comunitarios, jurisdiccionales; 
Publicaciones; Mapas 

Usos de la 
�erra 

¿Cuáles son los principales usos de la �erra 
en la jurisdicción? 

# de cul�vos principales de la jurisdicción 
que pueden instalarse bajo sistemas 
agroforestales 

Publicaciones; Diagnós�cos 
comunitarios, jurisdiccionales;  
Encuestas a productores/as;  
Entrevistas (productores, p.técnico, 
especialistas, funcionarios); 
Bibliogra�a gris; Si�os web oficiales; 
Mapas 

(#/%) de (parcelas) que se manejan bajo 
sistemas agroforestales 

Mapas; Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc, 
especialistas); Diagnós�cos 
comunitarios 

¿El principal ingreso familiar proviene de 
sistemas agroforestales y/o plantaciones 
forestales? 

% del ingreso familiar que proviene de 
sistemas agroforestales y/o forestales 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc, 
especialistas); Diagnós�cos 
comunitarios 

Mano de obra ¿Existe disponibilidad de mano de obra 
calificada para la 
instalación/mantenimiento de sistemas 
agroforestales? 

% de jornaleros con experiencia en 
instalación/manejo de sistemas 
agroforestales 

Entrevistas (p.téc, especialistas, 
prductores/as); Encuestas a 
productores/as; Diagnós�cos 
comunitarios 

% de productores familiares que 
contratan mano de obra calificada para la 
instalación/mantenimiento de sistemas 
agroforestales 

Entrevistas (p.téc, productores/as); 
Encuestas a productores/as; 
Diagnós�cos comunitarios 

(#/fr) de faenas de siembra de  árboles Encuestas a productores/as;  
Entrevistas (productores/as, p.téc); 
Diagnós�cos comunitarios 
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DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Produc�va Disponibilidad 
de insumos de 
calidad para la 
siembra 
(semillas/plan
tones) 

¿existen proveedores de semillas, 
plantones, u otro material vegeta�vo? 

# de proveedores de semillas o plantones 
de calidad en la jurisdicción 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (productores/as, p.téc, 
funcionarios municipales); 
Diagnós�cos comunitarios; 
Estadís�cas locales, regionales 

% de productores familiares con 
conocimientos en propagación 

Estadís�cas regionales; Encuestas a 
productores/as; Entrevistas (p.téc, 
productores/as, especialistas); 
Diagnós�cos comunitarios; 
Publicaciones 

¿Cuál es la demanda/necesidad de las 
familias productoras de semillas o 
plantones forestales? 

Porcentaje de productores familiares que 
adquieren semillas o plantones forestales 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (p.téc, productores/as); 
Diagnós�cos comunitarios 

Disponibilidad 
de 
infraestructur
a para la 
provisión de 
insumos 

¿Se cuenta con germinadores, viveros, para 
la producción de semillas y plantones? 

# de viveros o germinadores que existen 
en la jurisdicción 

Encuestas a productores/as;  
Entrevistas (p.téc, productores/as, 
especialistas); Diagnós�cos 
comunitarios, jurisdiccionales; 
Publicaciones 

¿Cuál es la infraestructura básica con la 
que cuentan las familias productoras para 
la transformación primaria o secundaria de 
los productos de sus unidades produc�vas? 

# de equipos de transformación (forestal, 
cul�vos/commodi�es, otros) 

Encuestas a productores/as; 
Entrevistas (p.téc, productores/as); 
Diagnós�cos comunitarios 

Ins�tucional 

Reconocimien
to polí�co 
(oficial) de la 
agroforestería 

¿Existen planes o estrategias para el 
desarrollo de SAF en la 
jurisdicción/territorio? 

# de ordenanzas o resoluciones que 
declaran de interés el desarrollo de la 
agroforestería en la jurisdicción 

Publicaciones; Si�os web oficiales; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as) 

¿Se han definido áreas estratégicas para el 
desarrollo de SAF en la jurisdicción? 

(Zonas/áreas, #ha) reconocidas/ 
clasificadas para uso agroforestal 

Mapas / geoservidores; Si�os web 
oficiales; Ordenanzas, resoluciones; 
Publicaciones; Entrevistas 
(funcionarios, especialistas) 

Implementaci
ón de 
polí�cas/norm
as específicas 
y adecuadas 
de 
agroforestería 

¿Existe el marco norma�vo que establezca 
obje�vos claros para el desarrollode SAF en 
la jurisdicción? 

# de normas/ polí�cas/ regulaciones que 
favorecen la instalación de sistemas 
agroforestales a nivel local y/o regional 

Publicaciones; Si�os web oficiales; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as) 

¿Invierten las ins�tuciones de la 
jurisdicción en SAF? 

# de polí�cas u ordenanzas que 
establecen un plan de financiamiento 
para la instalación, manejo y 
aprovechamiento de sistemas 
agroforestales 

Publicaciones; Si�os web oficiales; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as) 

¿Existe alguna polí�ca, proyecto oficial o 
programa, que incen�ve/fomente la 
instalación de plantaciones agroforestales? 

# de polí�cas u ordenanzas que 
establecen un plan de desarrollo 
agroforestal para la jurisdicción 

Publicaciones; Si�os web oficiales; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as) 

 



4948

DIMENSIÓN FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Ins�tucional Provisión de 
servicios de 
extensión 
rural/ 
asistencia 
técnica en 
agroforestería 

¿se proporcionan servicios de extensión 
rural o asistencia técnica en 
agroforestería? 

# de programas/metodologías oficiales 
de extensión rural o asistencia técnica 
orientadas exclusivamente a la 
implementación de prác�cas 
agroforestales 

Publicaciones; Si�os web oficiales; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as) 

¿Qué ins�tuciones/ organizaciones 
promueven la asist.tec. en agroforestería? 

# de organizaciones (públicas, privadas, 
académicas, civiles) que brindan 
asistencia técnica en agroforestería, 
específicamente 

Bases de datos; Publicaciones; 
Entrevistas (especialistas, 
funcionarios/as, p.téc); Diagnós�cos 
comunitarios 

¿Existen centros de formación (técnica o 
profesional) en agroforestería? 

# de ins�tuciones técnicas/ 
universidades, centros de formación con 
currícula agroforestal 

Bases de datos; Entrevistas 
(especialistas, p.téc); Si�os web 
oficiales 

¿Se cuenta con personal técnico 
capacitado/especializado en 
agroforestería? 

(#/% ) de extensionistas técnicos 
agroforestales 

Bases de datos; Entrevistas 
(especialistas, p.téc); Diagnós�cos 
comunitarios 

¿se fomenta la inves�gación (técnica y/o 
cien�fica) en agroforestería? 

# de inves�gaciones, trabajos de grado 
en agroforestería / forestería a pequeña 
escala que se han desarrollado en la 
jurisdicción 

Bases de datos (univ., c.formación); 
Entrevistas (inves�gadores, 
especialistas, p.téc); Publicaciones 
Si�os web oficiales 

Inclusión 
sectorial 

¿Existen autoridades o dependencias 
especializadas en la supervisión, regulación 
o promoción de la agroforestería? 

# de ins�tuciones públicas con oficinas o 
dependencias dedicadas en forma 
exclusiva a la ejecución y seguimiento de 
prác�cas agroforestales en la jurisdicción 

Entrevistas (funcionarios/as, 
especialistas, p.téc); Si�os web 
oficiales; Publicaciones; Bases de 
datos 

¿Existen proyectos de instalación, 
desarrollo de SAF en la jurisdicción? 

# de en�dades o dependencias (públicas 
o privadas) cuyo rol es la ejecución y 
seguimiento de prác�cas agroforestales 
en la jurisdicción 

Entrevistas (funcionarios/as, 
especialistas, p.téc); Si�os web 
oficiales; Publicaciones; Bases de 
datos 

¿Existen espacios para la discusión/debate 
sobre las necesidades y oportunidades de 
los SAF? 

# de espacios intersectoriales en la 
jurisdicción, dedicados a la 
implementación y seguimiento de 
prác�cas agroforestales  

Entrevistas (funcionarios/as, 
especialistas, p.téc); Publicaciones; 
Bases de datos; Diagnós�cos 
jurisdiccionales 
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Anexo 2. Rango de evaluación para los indicadores de 
adopción de agroforestería

DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios 
cambios en las 

ges�ones o prác�cas 
para su correcta 

implementación /  
Se necesita reforzar 

las condiciones 
habilitantes 
existentes 

Se cuenta con 
condiciones 

habilitantes para la 
adopción de la 
agroforestería 

HU
M

AN
O

 

Edad Proporción de agricultores/as en 
el rango de 20 - 40 años de edad 

Una población joven está en proceso de 
construir su capital humano y �ene 
mayor autonomía para tomar decisiones 
de largo plazo 

Más del 50% de la 
población local son 
mayores de 50 años 

20-30% de la 
población local se 
encuentra en el rango 
de edad de 20 - 40 
años 

Más del 50% de la 
población local se 
encuentra en el rango 
de edad de 20 a 40 años 

Conocimiento Frecuencia de capacitaciones en 
prác�cas agroforestales  

A mayor conocimiento (formal o no 
formal), mayor disposición para la 
adopción de prác�cas sostenibles y la 
innovación 

No se han recibido, o no se 
reciben, capacitaciones en 
prác�cas agroforestales 

Las capacitaciones en 
prác�cas 
agroforestales son 
escasas (cada 3 
meses, 6 meses, 1 vez 
al año) 

Las capacitaciones en 
prác�cas 
agroforestales son 
constantes (cada 15 
días, mensuales) 

Proporción de agricultores/as con 
primaria completa o mayor grado  

Mas del 50% de la 
población no cuenta con 
primaria completa o es 
iletrada 

50% de la población 
cuenta con primaria 
completa, o al menos 
sabe leer y escribir 

Más del 50% de la 
población cuenta con 
primaria completa o un 
mayor grado educa�vo 

Género Capacitaciones en prác�cas 
agroforestales orientadas a 
mujeres 

Las mujeres demuestran una ac�tud 
más posi�va hacia la adopción de 
prác�cas, y están más abiertas y 
dispuestas a intercambiar información 
con sus congéneres a través de sus 
grupos sociales 

Las mujeres no par�cipan 
(o no se les permite 
par�cipar) en ac�vidades, 
capacitaciones o prác�cas 
agroforestales 

Pocas mujeres 
par�cipan en 
ac�vidades, 
capacitaciones o 
prác�cas 
agroforestales 

Las mujeres son libres 
de par�cipar en 
ac�vidades, 
capacitaciones o 
prác�cas 
agroforestales y lo 
hacen ac�vamente / las 
ponen en prác�ca 
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios cambios 
en las ges�ones o 
prác�cas para su 

correcta 
implementación /  

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con 
condiciones habilitantes 

para la adopción de la 
agroforestería 

SO
CI

AL
 

Iden�ficación 
comunitaria  

Proporción de unidades 
produc�vas que se manejan bajo 
algún sistema agroforestal 

Los lazos sociales y el trabajo 
colec�vo �enden a facilitar la 
adopción de prác�cas sostenibles 
(como la agroforestería) entre 
las/los productores familiares 

No se cuenta con unidades 
produc�vas manejadas 
bajo algún sistema o 
prác�ca agroforestal; o 
éstas son menores al 10% 
del total 

Entre 10 - 30% de las 
unidades produc�vas se 
manejan bajo algún 
sistema o prác�ca 
agroforestal 

Entre 30 - 50% de las 
unidades produc�vas se 
manejan bajo algún 
sistema o prác�ca 
agroforestal 

Migración % de la población que quiere 
residir en el lugar los próximos 10 
años 

La disposición de la población de 
residir en el territorio determina 
su compromiso de mediano y 
largo plazo para la adopción de 
agroforestería   

Más del 50% de las familias 
productoras, o más, está 
dispuesta a mudarse en 
busca de mejores 
condiciones (produc�vas o 
socio-económicas) 

30 - 50% de las familias 
productoras están 
dispuestas a residir, 
todavía, a permanecer en 
el territorio 

Más del 50% de las 
familias productoras 
están dispuestas a residir 
en el territorio, e 
implementar prác�cas 
agroforestales 

Ocupación del 
territorio  

Finalidad de las transacciones de 
terrenos en los úl�mos (5) años 

La adquisición de terrenos con 
fines produc�vos (expansión de 
cul�vos) representa una 
oportunidad para la adopción de 
agroforestería 

50% o más de las 
transacciones de terrenos 
�ene fines dis�ntos a los 
produc�vos  
(urbanización, por ejemplo) 

10 -30% de la adquisición 
de terrenos �ene fines 
produc�vos 

50% o más de la 
adquisición de terrenos 
�ene fines produc�vos 

Seguridad sobre la 
�erra 

% de la población que cuentan 
con un documento formal de 
propiedad de sus �erras 
forestales o agroforestales 

La incer�dumbre sobre la 
posesión del terreno 
desincen�va a hacer inversiones 
de largo plazo, como la 
agroforestería 

Más del 50% de las 
unidades produc�vas no 
cuentan con una 
formalización oficial de 
tenencia 

Entre 30 - 50% de las 
unidades produc�vas 
cuentan con una 
formalización oficial de 
tenencia 

Más del 50% de las 
unidades produc�vas 
cuentan con una 
formalización oficial de 
tenencia 

Seguridad sobre los 
árboles 

% de familias productoras que 
comercializan formalmente sus 
productos forestales 

La falta de seguridad sobre los 
recursos forestales y 
agroforestales desincen�va el 
interés sobre este �po de 
prác�cas 

El 50% o más de las familias 
productoras comercializan 
informalmente sus 
productos y subproductos 
forestales o agroforestales 
debido a la falta de 
seguridad jurídica sobre los 
recursos forestales 

El 30%, o menos, de las 
familias productoras 
comercializan 
formalmente sus 
productos y 
subproductos forestales 
o agroforestales 

50% de las familias 
productoras 
comercializan 
formalmente sus 
productos y 
subproductos forestales 
o agroforestales 
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios cambios 
en las ges�ones o 
prác�cas para su 

correcta 
implementación /  

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con 
condiciones habilitantes 

para la adopción de la 
agroforestería 

EC
O

N
Ó

M
IC

A 

Financiamiento # de productos financieros 
existentes para promover la 
instalación de plantaciones 
forestales o agroforestería 

Garan�zar el financiamiento 
convencional o de �po capital 
semilla contribuye a que las/los 
productores familiares adopten 
la agroforestería 

No existen fuentes de 
financiamiento para la 
implementación de 
prác�cas forestales o 
agroforestales 

Las fuentes de 
financiamiento para 
plantaciones forestales o 
agroforestería son 
limitadas  

Se cuenta con una 
óp�ma cartera de 
productos financieros 
para promover la 
instalación de 
plantaciones forestales o 
agroforestería  

% de productores familiares que 
acceden a los productos 
financieros existentes para la 
instalación de plantaciones 
forestales o agroforestería 

Más del 50% de 
productores familiares no 
accede a productos 
financieros para la 
instalación de plantaciones 
forestales o agroforestería 

Entre 10-30% de 
productores familiares 
accede a productos 
financieros para la 
instalación de 
platanciones forestales o 
agroforestería 

Alrededor del 50% de 
productores familiares 
puede acceder a los 
productos financieros 
existentes para la 
instalación de 
plantaciones forestales o 
agroforestería 

% de la población que recibe 
incen�vos (premios) por instalar 
árboles en sus propiedades 

Más del 50% de 
productores familiares no 
recibe incen�vos para 
instalar plantaciones 
forestales o realizar 
agroforestería 

Entre 10 - 30% de 
productores familiares 
recibe algún �po de 
incen�vo por tener 
instalados árboles en sus 
propiedades 

Más del 50% de 
productores familiares 
recibe algún �po de 
incen�vo por instalar 
árboles en sus 
propiedades 

Acceso al mercado # de cadenas de valor para 
productos forestales/ 
agroforestales priorizados para la 
jurisdicción 

La existencia de demanda para 
productos 
forestales/agroforestales 
fomenta la instalación de estos 
sistemas 

No se han priorizado 
productos 
forestales/agroforestales 
para la jurisdicción 

Se ha priorizado al 
menos 1 cadena de valor 
de los productos 
forestales/ 
agroforestales (leña, 
madera o algunos 
frutales) 

Se cuenta con cadenas 
de valor desarrolladas 
para más de 1 producto 
forestal/agroforestal de 
la jurisdicción (leña, 
madera y otros 
productos forestales o 
no maderables) 

Asocia�vidad # de asociaciones de productores 
agroforestales (o forestales) que 
par�cipan de las cadenas de 
valor priorizadas para la 
jurisdicción 

La presencia de organizaciones 
de productores/as es un 
indica�vo de la oferta potencial 
para productos forestales o 
agroforestales 

No existen grupos u 
organizaciones locales que 
fomenten la agroforestería 

Existe al menos 1 grupo u 
organización que 
fomenta la agroforestería 

Existen varios grupos u 
organizaciones que 
fomentan la 
agroforestería  
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios 
cambios en las 

ges�ones o prác�cas 
para su correcta 

implementación /  
Se necesita reforzar 

las condiciones 
habilitantes existentes 

Se cuenta con condiciones 
habilitantes para la adopción de 

la agroforestería 

PR
O

DU
CT

IV
A 

Superficie para la 
siembra 

% de productores familiares 
con una extensión mínima 
de 5 ha 

La disponibilidad de �erra para la 
siembra es una determinante de 
costo/beneficio para la inversión 
en sistemas agroforestales 

Más del 50% de 
productores familiares no 
cuenta con una extensión 
mínima de 5 ha 

El 50% de productores 
familiares cuenta con 
una extensión de entre 
1 - 3 ha 

Más del 50% de productores 
familiares cuenta con una 
extensión mínima de 5 ha 

Usos de la �erra # de cul�vos principales de la 
jurisdicción que pueden 
instalarse bajo sistemas 
agroforestales 

Existen usos y cul�vos más 
propensos a ser manejados bajo 
sistemas agroforestales 

El principal medio de vida 
de las familias 
productoras no es 
compa�ble con prác�cas 
agroforestales 

Al menos uno de los 
cul�vos principales o 
medios de vida de las 
familias productoras es 
compa�ble con 
prác�cas 
agroforestales 

Todos los cul�vos o medios de 
vida principales de las familias 
productoras son compa�bles con 
prác�cas agroforestales 

Mano de obra % de mano de obra con 
experiencia en 
instalación/manejo de 
sistemas agroforestales 

La existencia y disponibilidad de 
mano de obra es una 
condicionante, principalmente 
para la fase de instalación de 
sistemas agroforestales 

No se cuenta con mano de 
obra especializada en 
prác�cas agroforestales 

Menos del 30% de la 
mano de obra (familiar 
o contratada) �ene 
experiencia en 
prác�cas 
agroforestales 

El 50% o más de la mano de obra 
(familiar o contratada) �ene 
experiencia en prác�cas 
agroforestales 

Disponibilidad de 
insumos de calidad 
para la siembra 
(semillas/plantones) 

# de proveedores de semillas 
o plantones de calidad en la 
jurisdicción 

Se requiere asegurar la 
disponibilidad de semillas o 
plantones forestales y otros 
insumos necesarios para la 
instalación y mantenimiento de 
sistemas agroforestales 

Las familias productoras 
no cuentan con 
proveedores de insumos 
esenciales (de calidad) 
para la instalación y 
mantenimiento de 
plantaciones forestales o 
sistemas agroforestales 

Hay al menos 1 
proveedor de insumos 
esenciales (de calidad) 
para la instalación/ 
mantenimiento de 
plantaciones forestales 
o sistemas 
agroforestales 

Hay más de 1 proveedor de 
insumos esenciales (de calidad) 
para la instalación/ 
mantenimiento de plantaciones 
forestales o sistemas 
agroforestales 

Disponibilidad de 
infraestructura para 
la provisión de 
insumos 

# de viveros o germinadores 
que existen en la jurisdicción 

Se requiere asegurar la 
disponibilidad de infraestructura 
local o distrital para la 
producción o elaboración de 
insumos esenciales para la 
instalación y mantenimiento de 
sistemas agroforestales (y para el 
manejo postcosecha de sus 
productos o subproductos) 

No existen viveros o 
germinadores locales para 
abastecer a las familias 
productoras de semillas o 
plantones forestales 

Existe al menos 1 
vivero comunal de 
donde las familias 
pueden abastecerse de 
plantones o semillas 
forestales 

Entre el 30-50% de las familias 
productoras cuenta con su 
propio germinador o vivero 
familiar 

# de equipos de 
transformación (forestal, 
cul�vos/commodi�es, otros) 

Las familias productoras 
no cuentan con equipos ni 
centros de transformación 
para sus productos 
forestales o agroforestales 

Existe al menos 1 
centro de 
transformación 
primaria al que todas, 
o la mayoría de 
familias productoras, 
�enen acceso 

El 50% (o más) de las familias 
productoras cuenta con al menos 
1 equipo de aprovechamiento o 
transformación primaria;  
La comunidad cuenta con centros 
de transformación primaria o 
secundaria al que todas las 
familias pueden tener acceso  
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios cambios en 
las ges�ones o prác�cas 

para su correcta 
implementación /  

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con condiciones 
habilitantes para la adopción de 

la agroforestería 

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

 

Reconocimiento 
polí�co (oficial) de 
la agroforestería 

# de ordenanzas o 
resoluciones que declaran de 
interés el desarrollo de la 
agroforestería en la 
jurisdicción 

Es necesario que los 
tomadores de decisión 
reconozcan a la 
agroforestería como una 
intervención 
independiente a la 
ac�vidad agropecuaria y 
forestal, convencionales 

No existen polí�cas, 
normas o documentos de 
ges�ón que declaren de 
interés la implementación 
de sistemas o prác�cas 
agroforestales en la 
jurisdicción 

Existe al menos 1 norma 
oficial que declara de 
interés el desarrollo de la 
agroforestería en la 
jurisdicción 

Existen polí�cas, normas y 
documentos de ges�ón 
ar�culadas entre sí, con 
obje�vos, metas y responsables 
claramente definidos, que 
fomentan la agroforestería 

Implementación de 
polí�cas/normas 
específicas y 
adecuadas de 
agroforestería 

# de polí�cas u ordenanzas 
que establecen un plan de 
financiamiento para la 
instalación, manejo y 
aprovechamiento de 
sistemas agroforestales 

Se requiere de polí�cas 
específicas que 
resalten/fortalezcan los 
beneficios de la 
agroforestería y que 
apunten directamente a 
financiar su instalación en 
las unidades produc�vas 
familiares 

No existen polí�cas, 
normas o documentos de 
ges�ón que favorezcan el 
financiamiento para la 
implementación de 
sistemas o prác�cas 
agroforestales 

Existe al menos 1 plan 
oficial de financiamiento 
para la implementación de 
sistemas o prác�cas 
agroforestales en la 
jurisdicción 

Existen polí�cas, normas y 
documentos de ges�ón 
claramente definidos y 
ar�culados entre sí, que 
favorecen el financiamiento de 
sistemas o prác�cas 
agroforestales 

# de polí�cas u ordenanzas 
que establecen un plan de 
desarrollo agroforestal para 
la jurisdicción 

No existen polí�cas, 
normas o documentos de 
ges�ón que favorezcan el 
desarrollo o 
implementación de 
sistemas o prác�cas 
agroforestales 

Hay al menos 1 plan de 
desarrollo agroforestal 
para la jurisdicción en 
elaboración 

Se cuenta con al menos 1 plan de 
desarrollo agroforestal aprobado 
para la jurisdicción 

Provisión de 
servicios de 
extensión rural/ 
asistencia técnica 
en agroforestería 

# de 
programas/metodologías 
oficiales de extensión rural o 
asistencia técnica orientadas 
exclusivamente a la 
implementación de prác�cas 
agroforestales 

La falta de asistencia 
técnica específica para 
agroforestería 
desincen�va su 
fortalecimiento y su 
prác�ca 

No se cuenta con 
programas o 
metodologías oficiales de 
extensión rural o 
asistencia técnica 
orientadas 
exclusivamente a la 
implementación de 
prác�cas agroforestales 

Se cuenta con al menos 1 
programa oficial de 
extensión rural o asistencia 
técnica orientado 
exclusivamente a la 
implementación de 
prác�cas agroforestales 
aprobado para la 
jurisdicción 

El programa(s) de extensión rural 
o asistencia técnica para la 
implementación de prác�cas 
agroforestales está siendo 
debidamente ejecutado en la 
jurisdicción   

# de organizaciones 
(públicas, privadas, 
académicas, civiles) que 
brindan asistencia técnica en 
agroforestería, 
específicamente 

No existen organizaciones 
(públicas o privadas, con o 
sin fines de lucro) que 
proporcionen asistencia 
técnica en prác�cas 
agroforestales a las 
familias productoras 

Al menos 1 organización 
(pública o privadas, con o 
sin fines de lucro) 
proporciona asistencia 
técnica en prác�cas 
agroforestales a las familias 
productoras  

Las familias productoras cuentan 
con un acompañamiento técnico 
(de calidad) constante por parte 
de sus organizaciones o del 
Estado, acorde a sus necesidades 
y expecta�vas 

Proporción de extensionistas 
técnicos agroforestales 

No se encuentran 
extensionistas técnicos 
especializados/as en 
agroforestería en la 

Sólo 10-30 % de las/los 
extensionistas técnicos de 
la jurisdicción están 
especializados/as en 

El 50% (o más) de las/los 
extensionistas técnicos de la 
jurisdicción están 
especializados/as en 
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
adopción de la 
agroforestería 

Son necesarios cambios 
en las ges�ones o 
prác�cas para su 

correcta 
implementación /  

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con 
condiciones habilitantes 

para la adopción de la 
agroforestería 

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

 

Inclusión sectorial # de ins�tuciones públicas con 
oficinas o dependencias 
dedicadas en forma exclusiva a la 
ejecución y seguimiento de 
prác�cas agroforestales en la 
jurisdicción 

Se requiere de ins�tuciones, 
en�dades, dependencias o 
espacios que lideren la inclusión 
de la agroforestería como polí�ca 
pública y de su ejecución y 
monitoreo como prác�ca 
produc�va 

No existen organizaciones 
(públicas o privadas, con o 
sin fines de lucro) 
dedicadas a la 
implementación o 
seguimiento de prác�cas 
agroforestales en la 
jurisdicción 

Hay al menos 1 
organización (pública o 
privada, con o sin fines 
de lucro) dedicada a la 
implementación o 
seguimiento de prác�cas 
agroforestales en la 
jurisdicción 

Hay una ar�culación 
eficiente entre las 
dis�ntas organizaciones 
(públicas o privadas, con 
o sin fines de lucro) 
presentes, para 
implementar o dar 
seguimiento a las 
prác�cas agroforestales 
iden�ficadas para la 
jurisdicción 

# de espacios intersectoriales en 
la jurisdicción, dedicados a la 
implementación y seguimiento 
de prác�cas agroforestales 

No existen espacios de 
discusión orientados a 
impulsar o desarrollar la 
agroforestería en la 
jurisdicción 

Hay al menos 1 espacio 
de discusión sobre 
agroforestería, pero con 
par�cipación limitada de 
las organizaciones e 
ins�tuciones presentes 
en la jurisdicción 

Hay una ac�va 
par�cipación de las 
ins�tuciones, 
organizaciones y actores 
presentes en la 
jurisdicción, en el 
espacio(s) de discusión 
orientado(s) a impulsar o 
desarrollar la 
agroforestería 
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Anexo 3. Preguntas orientadoras para la identificación 
de indicadores de implementación de CUSAF 

DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Natural Cobertura de bosques El territorio, ¿presenta o man�ene 
cobertura de bosques primarios, 
secundarios, o remanentes? 

Can�dad de ha con cobertura de 
bosques (primarios, secundarios o 
remanentes) 

Mapas 
Imágenes satelitales 
Geoservidores 
Fotogra�as aéreas 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas jurisdiccionales 
Publicaciones 
Registros digitales 
Ordenanzas/Resoluciones 

Presencia de sistemas 
agroforestales/ plantaciones 
forestales 

El territorio, ¿presenta o man�ene 
sistemas agroforestales o plantaciones 
forestales, instalados hace más de tres 
años? 

% de la población que ha instalado 
sistemas agroforestales o plantaciones 
forestales hace más de 3 años 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas a productores/as 
Diagnós�cos comunitarios 
Estadís�cas 

El territorio, ¿presenta o man�ene 
sistemas agroforestales o plantaciones 
forestales, instalados hace antes de 
2011? 
  

% de la población que ha instalado 
sistemas agroforestales o plantaciones 
forestales antes del 2011 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas a productores/as 
Diagnós�cos comunitarios 
Estadís�cas 

Can�dad de ha clasificadas para uso 
agroforestal/silvopastoril en el 
territorio 

Mapas 
Imágenes satelitales 
Geoservidores 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas jurisdiccionales 
Publicaciones 
Registros digitales 
Ordenanzas/Resoluciones 
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DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Natural Presencia de especies 
forestales na�vas o 
amenazadas 

¿Es posible encontrar semillas o 
plantones de especies na�vas, o 
amenazadas, en el territorio? 

# de especies na�vas presentes en el 
territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas a productores/as 
Diagnós�cos comunitarios 
Estadís�cas 
Inventarios 
Publicaciones 
Listas oficiales 
Ordenanzas/Resoluciones 

# de especies amenazadas presentes 
en el territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas a productores/as 
Diagnós�cos comunitarios 
Estadís�cas 
Inventarios 
Publicaciones 
Listas oficiales 
Ordenanzas/Resoluciones 

Cantidad de proveedores, en el 
territorio, de semillas o plantones de 
especies na�vas o amenazadas 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas a productores/as 
Diagnós�cos comunitarios 
Censos 

Ins�tucional Marco norma�vo-regulatorio ¿Existe un marco norma�vo que 
establece obje�vos claros para la 
implementación de las CUSAF en el 
territorio? 

# de normas/polí�cas/regulaciones que 
declaran de interés la implementación 
de CUSAF en el territorio 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Encuestas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones 
Si�os web oficiales 

¿Existen polí�cas, planes o proyectos 
de inversión para implementar las 
CUSAF en el territorio? 

# de normas u ordenanzas que 
desarrollan un plan de financiamiento 
para CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Encuestas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones 
Si�os web oficiales 

 



58

DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Ins�tucional Marco ins�tucional ¿Se cuenta con ins�tuciones o 
dependencias a cargo de implementar 
las CUSAF en el territorio? 

# de ins�tuciones o dependencias con 
funciones en el proceso de 
otorgamiento de contratos CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web oficiales 

# de ins�tuciones o dependencias con 
funciones en el proceso de monitoreo 
de contratos CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web oficiales 

¿Existen espacios de 
diálogo/coordinación para 
implementar las CUSAF en el territorio? 

# de espacios de diálogo para la 
implementación/seguimiento de 
contratos CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios);  
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web 
oficiales; Diagnós�cos 
jurisdiccionales 

Provisión de asistencia 
técnica 

¿Existen ins�tuciones, organismos o 
dependencias a cargo de proporcionar 
asistencia técnica en los temas 
relacionados a CUSAF? 

# de ins�tuciones, organismos o 
dependencias que brindan asistencia 
técnica en materia de CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web 
oficiales; Diagnós�cos 
jurisdiccionales 

¿Se cuenta con los recursos 
(financieros, humanos, logís�cos, etc.) 
suficientes para la provisión de 
asistencia técnica a las/los potenciales 
�tulares? 

Can�dad de personal técnico asignado 
a la provisión de asistencia técnica en 
materia de CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web 
oficiales; 
Diagnós�cos jurisdiccionales 

Proporción del presupuesto 
ins�tucional asignado para la provisión 
de asistencia técnica en materia de 
CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/resoluciones; 
Publicaciones; Si�os web oficiales 
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DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Ins�tucional Área a formalizar ¿Se ha iden�ficado/ priorizado áreas 
para el otorgamiento de contratos 
CUSAF en el territorio? 

Can�dad de ha clasificadas/ priorizadas 
para el otorgamiento de contratos 
CUSAF 

Mapas; Imágenes satelitales 
Geoservidores; Fotogra�as 
aéreas; Diagnós�cos 
jurisdiccionales; Estadís�cas 
jurisdiccionales; Pubicaciones; 
Registros digitales; 
Ordenanzas/Resoluciones 

# de Resoluciones administra�vas que 
disponen el inicio del procedimiento de 
oficio para el otorgamiento de 
contratos CUSAF en el(las) área(s) 
priorizada(s) 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios);  
Ordenanzas/resoluciones;  
Publicaciones; Si�os web oficiales 

Sistema de monitoreo ¿Se cuenta con sistemas de 
información para el registro de 
contratos CUSAF? 

Can�dad de ins�tuciones o 
dependencias integradas al sistema de 
información para el registro de 
contratos CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/resoluciones; 
Si�os web oficiales 

¿Se cuenta con sistemas de 
información que permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones del contrato CUSAF? 

Can�dad de ins�tuciones o 
dependencia integradas al sistemas de 
información para el monitoreo de 
contratos CUSAF otorgados 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios); Encuestas (p.téc., 
especialistas, funcionarios); 
Ordenanzas/ resoluciones 
Si�os web oficiales 

Conocimiento informado 
  

¿Se cuenta con evidencias de los 
procesos informa�vos/de difusión 
hacia la población sobre los alcances 
del contrato CUSAF?  

# de actas, resoluciones o notas 
informa�vas sobre los procesos de 
información/difusión desarrollados 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones; Si�os web oficiales 
Diagnós�cos jurisdiccionales 

# de "Declaratoria de interés" firmadas 
por potenciales �tulares de contratos 
CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones; Si�os web oficiales 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
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DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Técnica Buenas prác�cas de manejo 
de �erras 

¿Se han iden�ficado/evidenciado 
buenas prác�cas de conservación/ 
manejo de suelos en el territorio? 

% de la población que implementa 
buenas prác�cas de conservación/ 
manejo de suelos en el territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Publicaciones 
Estadís�cas 
Registros digitales 

¿Se han iden�ficado/evidenciado 
buenas prác�cas de conservación/ 
manejo de cuerpos/fuentes de agua en 
el territorio? 

% de la población que implementa 
buenas prác�cas de conservación/ 
manejo de cuerpos/fuentes de agua en 
el territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Publicaciones 
Estadís�cas 
Registros digitales 

Disponibilidad de 
infraestructura produc�va 

¿Cuentan las familias productoras con 
equipos de transformación primaria o 
secundaria, para sus productos 
forestales? 

% de la población que cuenta con 
equipos de transformación primaria o 
secundaria, en el territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Publicaciones 
Estadís�cas 
Registros digitales 

¿El territorio cuenta con 
infraestructura comunal de 
transformación primaria o secundaria? 

Can�dad de infraestructura comunal 
con la que cuenta el territorio para la 
transformación primaria o secundaria 
de los productos forestales/ 
agroforestales 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Publicaciones 
Estadís�cas 
Registros digitales 
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DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Económica  Financiamiento ¿Existen fuentes de financiamiento 
para la implementación de CUSAF en el 
territorio? 

# de productos financieros existentes 
para el otorgamiento/ registro de 
contratos CUSAF  

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones 
Si�os web oficiales 
Diagnós�cos jurisdiccionales 

% de la población que accede a los 
productos financieros existentes para 
registrarse en las CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Publicaciones 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 

% de la población que accede a los 
productos financieros existentes para 
mantener sus áreas bajo contrato 
CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Publicaciones 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 

¿Qué incen�vos existen para garan�zar 
el acceso a contratos CUSAF? 

Can�dad de incen�vos otorgados a 
�tulares de contratos CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Publicaciones 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 

¿Quiénes acceden a esos incen�vos? % de la población que accede/recibe 
incen�vos implementados para 
�tulares de contratos CUSAF 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Publicaciones 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 
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DIMENSIONES FACTOR PREGUNTA ORIENTADORA INDICADOR FUENTES DE INFORMACIÓN 

Económica Mercado ¿Existen cadenas produc�vas, o de 
valor, desarrolladas para los productos 
forestales o agroforestales 
provenientes de unidades produc�vas 
con contrato CUSAF? 

# de cadenas produc�vas priorizadas 
en el territorio para productos 
forestales/agroforestales provenientes 
de contratos CUSAF 

Entrevistas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Encuestas (p.téc., especialistas, 
funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones 
Si�os web oficiales 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 

# de proyectos produc�vos en 
ejecución dentro del territorio 

Entrevistas (productores/as, 
p.téc., especialistas, funcionarios) 
Encuestas (productores, p.téc., 
especialistas, funcionarios) 
Ordenanzas/resoluciones 
Publicaciones 
Si�os web oficiales 
Diagnós�cos jurisdiccionales 
Estadís�cas 

 



6362

Anexo 4. Rango de evaluación para los indicadores de 
implementación de CUSAF

DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
implementación de las 

CUSAF 

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con condiciones 
habilitantes suficientes para 

implementar CUSAF 

Natural Cobertura de 
bosques 

Can�dad de ha con cobertura 
de bosques (primarios, 
secundarios o remanentes) 

Parte de los compromisos 
de la CUSAF implica 
mantener la cobertura de 
los bosques remanentes, 
primarios y/o secundarios 
maduros 

El área priorizada no 
cuenta con cobertura de 
bosques 

El área priorizada sólo 
cuenta con bosques 
remanentes, menores o 
iguales a 5 ha 

El área priorizada cuenta con 
cobertura de bosques 
(primarios, secundarios o 
remanentes) mayores o 
iguales a 5 ha 

Presencia de 
sistemas 
agroforestales/ 
plantaciones 
forestales 

% de la población que ha 
instalado sistemas 
agroforestales o plantaciones 
forestales antes del 2011 

Parte de los compromisos 
de la CUSAF implica 
mantener áreas bajo 
sistemas agroforestales, y 
aumentarla si es menor al 
20% del área total 

No se han instalado 
sistemas agroforestales o 
plantaciones forestales 
antes del 2011 

Menos del 50% de la 
población ha instalado 
sistemas agroforestales o 
plantaciones forestales 
antes del 2011 

Más del 50% de la población 
ha instalado sistemas 
agroforestales o plantaciones 
forestales antes del 2011 

Presencia de 
especies forestales 
na�vas o 
amenazadas 

Can�dad de proveedores, en el 
territorio, de semillas o 
plantones de especies na�vas 
o amenazadas 

El establecimiento de 
especies forestales na�vas 
o amenazadas es 
considerado para acceder 
a los incen�vos otorgados 
por la autoridad forestal 

No se cuenta con 
proveedores de semillas 
o plantones forestales en 
el territorio 

Hay al menos 1 
proveedor/a de semillas o 
plantones forestales en el 
territorio, pero no cuenta 
con espcies na�vas o 
amenazadas 

Hay más de 1 proveedor/a de 
semillas o plantones 
forestales, incluyendo 
especies na�vas o 
amenazadas 

Ins�tucional Marco norma�vo-
regulatorio 

# de normas/ polí�cas/ 
regulaciones que declaran de 
interés la implementación de 
CUSAF en el territorio 

Se requiere que el 
mecanismo esté 
claramente incluido dentro 
de las normas de ges�ón y 
conservación de los 
recursos forestales, en sus 
diferentes escalas 
(nacional, regional, local) 

No existen polí�cas, 
normas o documentos de 
ges�ón que declaren de 
interés la 
implementación de las 
CUSAF en el territorio; 
sólo el marco nacional 

Existe al menos 1 norma 
oficial que declara de 
interés la implementación 
de las CUSAF en el 
territorio, además del 
marco norma�vo nacional 

Existen polí�cas, normas y 
documentos de ges�ón 
ar�culadas entre sí, con 
obje�vos, metas y 
responsables claramente 
definidos, para la 
implementación de las 
CUSAF en el territorio, 
además del marco norma�vo 
nacional 

# de normas u ordenanzas que 
desarrollan un plan de 
financiamiento para CUSAF 

No existen polí�cas, 
normas o documentos de 
ges�ón que favorezcan el 
financiamiento para la 
implementación de 
CUSAF en el territorio 

Existe al menos 1 plan o 
documento de ges�ón 
oficial de financiamiento 
para la implementación de 
CUSAF en el territorio 

Existen polí�cas, normas y 
documentos de ges�ón 
claramente definidos y 
ar�culados entre sí, que 
favorecen el financiamiento 
para la implementación de 
CUSAF en el territorio 
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
implementación de las 

CUSAF 

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con condiciones 
habilitantes suficientes para 

implementar CUSAF 

Ins�tucional Marco ins�tucional # de ins�tuciones o 
dependencias con funciones 
claramente definidas para el 
proceso de implementación de 
CUSAF 

Se requieren roles, 
funciones y 
responsabilidades 
claramente establecidas 
para el otorgamiento y 
monitoreo de las CUSAF 

No existen ins�tuciones o 
dependencias con 
funciones claramente 
definidas para el 
otorgamiento o el 
monitoreo de contratos 
CUSAF en el territorio 

Existe al menos una 
ins�tución o dependencia 
designada para la 
implementación de CUSAF 
en el territorio, pero sus 
funciones y 
responsabilidades aún no 
están claramente definidas 

Existen ins�tuciones o 
dependencias con funciones 
claramente establecidas para 
el otorgamiento y para el 
monitoreo de contratos 
CUSAF, que ar�culan entre sí 
y con las autoridades 
nacionales 

# de espacios de diálogo para 
la implementación/ 
seguimiento de contratos 
CUSAF 

No se cuenta con 
espacios de diálogo o de 
coordinación para la 
implementación/ 
seguimiento de contratos 
CUSAF, en el territorio 

Hay al menos 1 espacio de 
diálogo o coordinación para 
la implementación/ 
seguimiento de contratos 
CUSAF, pero con 
par�cipación limitada de las 
organizaciones e 
ins�tuciones presentes en 
el territorio 

Hay una ac�va par�cipación 
de las ins�tuciones, 
organizaciones y actores 
presentes en el territorio, en 
el espacio(s) de discusión/ 
coordinación para la 
implementación 
/seguimiento de las CUSAF 

Provisión de 
asistencia técnica 

Can�dad de personal técnico 
asignado a la provisión de 
asistencia técnica en materia 
de CUSAF 

Se requiere proveer 
asistencia técnica 
oportuna, tanto para el 
registro como para cumplir 
con las condiciones 
técnico-produc�vas del 
contrato 

No se cuenta con 
personal técnico a cargo 
de proporcionar 
asistencia técnica, de 
manera constante o 
exclusiva, en materia de 
CUSAF 

Se cuenta con personal 
técnico para proporcionar 
asistencia técnica en 
materia de CUSAF, pero 
éste no es suficiente o no 
está debidamente 
equipado 

Se cuenta con suficiente 
personal técnico, y 
debidamente equipado, para 
proporcionar asistencia 
técnica a todos/as las/los 
�tulares de contratos CUSAF 
del territorio 

Proporción del presupuesto 
ins�tucional asignado para la 
provisión de asistencia técnica 
en materia de CUSAF 

Menos del 10% del total 
asignado a la ins�tución o 
dependencia 

Entre 10 - 30% del total 
asignado a la ins�tución o 
dependencia 

La asistencia técnica en 
materia de CUSAF �ene su 
propia par�da dentro del 
plan presupuestario de la 
ins�tución o dependencia 

Área a formalizar # de Resoluciones 
administra�vas que disponen 
el inicio del procedimiento de 
oficio para el otorgamiento de 
contratos CUSAF en las áreas 
priorizadas 

Las autoridades forestales 
deben tener claramente 
definidas las áreas donde 
es posible otorgar 
contratos CUSAF 

No se ha emi�do 
Resoluciones 
administra�vas de inicio 
del proceso en el 
territorio, pues aún no se 
ha iden�ficado el área a 
formalizar 

Se ha iden�ficado el área 
del territorio en donde  
implementar el proceso, y 
la resolución(es) 
administra�va(s) está(n) en 
proceso 

Se han emi�do, aprobado, o 
publicado todas las 
resoluciones administra�vas 
necesarias para el inicio del 
procedimiento de 
otorgamiento en el territorio 

Sistema de 
monitoreo 

Can�dad de ins�tuciones o 
dependencias integradas al 
sistema de información para el 
monitoreo de contratos CUSAF 
otorgados 

Se debe contar con 
sistemas de información 
integrados y ar�culados  
que permitan la asignación 
de derechos forestales 

No se cuenta aún con un 
sistema de información 
integrado para el 
monitoreo; las 
ins�tuciones encargadas 
no se han integrado a él 

Se cuenta con un sistema 
de información integrado y 
ar�culado para el 
monitoreo; se está 
poniendo en 
implementación; las 
ins�tuciones encargadas se 
están ar�culando a él 

El sistema de información 
para el monitoreo de CUSAF 
está implementado y en 
pleno funcionamiento por 
parte de las ins�tuciones a 
cargo 

Conocimiento 
informado 

# de "Declaratorias de interés" 
firmadas por potenciales 
�tulares de contratos CUSAF 

La población debe estar 
plenamente informada de 
las condiciones, 
obligaciones, requisitos y 
beneficios de acceder a las 
CUSAF 

No se cuenta con 
"Declaratorias de interés 
firmadas"; aún no se 
realiza la difusión del 
procedimiento de oficio 

Se realiza la difusión del 
procedimiento de oficio, 
pero no se suscriben 
"Declaratorias de interés" 

Se realiza la difusión del 
procedimiento de oficio y 
más del 50% de las familias 
productoras suscriben 
"Declaratorias de interés" 
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DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con las 
condiciones habilitantes 

suficientes para la 
implementación de las 

CUSAF 

Se necesita reforzar las 
condiciones habilitantes 

existentes 

Se cuenta con condiciones 
habilitantes suficientes para 

implementar CUSAF 

Técnica Buenas prác�cas de 
manejo de �erras 

% de la población que 
implementa buenas prác�cas 
de de manejo de �erras en el 
territorio 

Parte de los compromisos 
de la CUSAF es la 
implementación de 
prác�cas de conservación 
de suelos y fuentes y 
cursos de agua 

Menos del 30% de las 
familias productoras 
implementan buenas 
prác�cas de manejo de 
�erras antes del 
otorgamiento 

Entre 30 - 50% de las 
familias productoras 
implementan prác�cas de 
manejo de �erras antes del 
otorgamiento 

Más del 50% de las familias 
productoras implementan 
prác�cas de manejo de 
�erras antes del 
otorgamiento 

Disponibilidad de 
infraestructura 
produc�va 

Can�dad de equipos o centros 
de transformación primaria o 
secundaria presentes en el 
territorio 

La transformación primaria 
o secundaria es una de las 
consideraciones para 
acceder a los incen�vos 
otorgados por la autoridad 
forestal 

Las familias productoras 
no cuentan con equipos o 
con acceso a la 
transformación primaria 
o secundaria de los 
productos provenientes 
de sus áreas con contrato 
CUSAF 

Existe al menos 1 centro de 
transformación primaria al 
que todas, o la mayoría de 
familias productoras, �enen 
acceso 

El 50% (o más) de las familias 
productoras cuenta con al 
menos 1 equipo de  
transformación primaria;  
Se cuenta en el territorio con 
centros de transformación 
primaria o secundaria al que 
todas las familias pueden 
tener acceso  

Económica Financiamiento # de productos financieros 
existentes para el registro de 
contratos CUSAF 

Se requiere un adecuado 
soporte financiero para el 
registro y para cumplir con 
el pago de los derechos del 
�tulo habilitante 

No se cuenta con 
productos financieros 
para el registro de 
contratos CUSAF 

Los productos financieros 
para el registro de CUSAF 
son limitados, o 
innaccesibles para las 
familias productoras 

Se cuenta con una óp�ma 
cartera de productos 
financieros para el registro e 
implementación de contratos 
CUSAF en el territorio 

% de las familias con contrato 
CUSAF que accede/ recibe 
incen�vos implementados para 
�tulares de contratos CUSAF 

Las familias con contrato 
CUSAF aún no acceden a 
ninguno de los incen�vos 
generados para �tulares 
de CUSAF 

Menos del 50% de las 
familias con contrato 
CUSAF accede a los 
incen�vos generados para 
�tulares CUSAF 

Más del 50% de las familias 
con contrato CUSAF accede a 
los incen�vos generados 
para �tulares CUSAF 

Mercado # de proyectos produc�vos en 
ejecución dentro del territorio 

La existencia de demanda 
para la comercialización 
formal de productos 
forestales/agroforestales 
incrementa el interés en 
los contratos CUSAF 

No se ejecutan aún 
proyectos produc�vos en 
el territorio 

Hay al menos 1 proyecto 
produc�vo en ejecución por 
parte de la autoridad 
correspondiente, e incluye 
a las familias con contrato 
CUSAF 

Se presenta más de un 
proyecto produc�vo 
orientado hacia las familias 
con contrato CUSAF 

# de cadenas produc�vas 
priorizadas en el territorio para 
productos forestales/ 
agroforestales provenientes de 
contratos CUSAF 

No se han priorizado, en 
el territorio, cadenas para 
los productos forestales/ 
agroforestales 
provenientes de 
contratos CUSAF 

Se ha priorizado, en el 
territorio, al menos 1 
cadena de los productos 
forestales/ agroforestales 
provenientes de contratos 
CUSAF 

La mitad de los productos 
forestales/agroforestales 
provenientes de contratos 
CUSAF cuentan con una 
cadena desarrollada o 
priorizada 

 





El documento ‘ScaleSAF: evaluando la viabilidad de escalamiento de la agroforestería. Conceptos y aplicación en el marco de 
las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF)’ �ene la finalidad de proporcionar los elementos necesarios para 
una evaluación -prác�ca y sistemá�ca- sobre un determinado territorio, de si es que éste reúne las condiciones habilitantes 
básicas, tanto para la adopción de prác�cas agroforestales, como para la implementación de un proceso de otorgamiento de 
contratos CUSAF. El desarrollo de ScaleSAF es un trabajo en curso liderado por el equipo del Centro Internacional de 
Inves�gación Agroforestal (ICRAF) en Perú con el financiamiento del Programa de Inves�gación de CGIAR sobre Polí�cas, 
Ins�tuciones y Mercados (PIM) dirigido por el Ins�tuto Internacional de Inves�gación sobre Polí�cas Alimentarias (IFPRI), el 
Programa de Inves�gación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) y el Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) por encargo de la Deutsche Gesellscha� für Interna�onale Zusammenarbeit (GIZ) 
a través del Fondo Internacional de Inves�gación Agrícola (FIA), en el marco del proyecto PARA ‘Piloto de servicios de 
asistencia técnica rural en apoyo a las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales‘.

Este documento no ha pasado por el procedimiento estándar de revisión por pares del IFPRI. Las opiniones expresadas aquí 
pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las del PIM, el IFPRI o el CGIAR.

El Centro Internacional de Inves�gación Agroforestal (ICRAF) es una organización de excelencia cien�fica y de desarrollo 
que canaliza los beneficios de los árboles para las personas y el medioambiente. Aprovechando el repositorio de ciencia 
e información agroforestal más grande a nivel mundial, desarrollamos prác�cas del conocimiento -desde las parcelas 
agrícolas hasta la esfera global- para asegurar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

worldagroforestry.org

El Programa de Inves�gación sobre Polí�cas, Ins�tuciones y Mercados (PIM) del CGIAR dirige la 
inves�gación orientada a la acción para dotar a los responsables de la toma de decisiones de los 
datos necesarios para elaborar polí�cas alimentarias y agrícolas que sirvan mejor a los intereses de 
los productores y consumidores pobres, tanto hombres como mujeres. El PIM combina los recursos 
de los centros del GCIAR y de numerosos socios internacionales, regionales y nacionales. El programa 
está dirigido por el Ins�tuto Internacional de Inves�gación sobre Polí�cas Alimentarias (IFPRI). 
www.pim.cgiar.org

El Programa de Inves�gación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) es el
programa de inves�gación para el desarrollo más grande del mundo dedicado a destacar el
papel de los bosques, los árboles y la agroforestería para el desarrollo sostenible, la seguridad
alimentaria, y frente al cambio climá�co. CIFOR dirige el programa FTA en asociación con
ICRAF, la Alianza Bioversity Interna�onal-CIAT, CATIE, CIRAD, INBAR y TBI. La inves�gación del 
Programa FTA cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario del CGIAR: cgiar.org/funders

El proyecto PARA ‘Piloto de servicios de asistencia técnica rural en apoyo a las Cesiones en Uso para 
Sistemas Agroforestales‘, es una inicia�va implementada por el Centro Internacional de Inves�gación 
Agroforestal (ICRAF), en convenio con la ONG Solidaridad, el Centro de Inves�gación Forestal 
Internacional (CIFOR) y la Universidad de Freiburg, y financiado por el Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) por encargo de la Deutsche Gesellscha� für 
Interna�onale Zusammenarbeit (GIZ) a través del Fondo Internacional de Inves�gación Agrícola (FIA).

����


