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Resumen 
La economía del carbono constituye un tema emergente en el análisis de los sistemas de producción 
pecuarios. Los sistemas ganaderos se encuentran en constante crecimiento por lo que es frecuente 
la labranza, deforestación y quema de bosques para ampliar la extensión de tierra y, por ende, las 
pasturas, siendo una de las causas por las cuales se han aumentado las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Sin embargo, la siembra de árboles y arbustos en los potreros ayudan a disminuir estas 
emisiones, debido a que estos tienen la capacidad de almacenar y fijar carbono en cantidades 
considerables. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar la capacidad de 
almacenamiento de carbono en la biomasa arriba del suelo de árboles de la especie Alnus acuminata 
dispuestos en cercas vivas de cuatro sistemas productivos lecheros ubicados en el Municipio de 
Guatavita, Colombia. Los resultados evidenciaron contenidos de carbono almacenado que oscilan 
entre 0,026 a 0,100 tC y contenidos de carbono fijado (CO2) que oscilan entre 0,094 a 0,369 tCO2 en 
trayectos de 98 a 245 metros lineales de cercas vivas. Estos resultados fueron proyectados a 400 
metros lineales simulando el encerramiento total de una hectárea de pastura. Se concluye que los 
sistemas ganaderos estudiados, tienen amplia capacidad de almacenar y fijar C en la biomasa 
forestal que compone cada predio pudiendo mejorarse aumentando la densidad de siembra y 
concientizando a los productores sobre el valioso servicio ecosistémico que representan los árboles. 
 
Palabras clave: Árboles, Guatavita, Ganadería, Cambio Climático, Gases Efecto Invernadero. 
 
Abstract 
The carbon economy is an emerging issue in the analysis of livestock production systems. Livestock 
systems are constantly growing, so farming, deforestation and forest burning are frequent to 
expand the extension of land and, therefore, pastures, being one of the reasons why gas emissions 
have increased. greenhouse. However, planting trees and shrubs in pastures help reduce these 
emissions, since they have the capacity to store and fix carbon in considerable quantities. Therefore, 
the objective of this descriptive research was to determine the carbon storage and fixation capacity 
in the above-ground biomass of trees of the Alnus acuminata species arranged in living fences of 
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four dairy production systems located in the Municipality of Guatavita, Colombia. The results 
showed stored carbon contents ranging from 0,026 to 0,100 tC and fixed carbon contents (CO2) 
ranging from 0,094 to 0,369 tCO2 in paths of 98 to 245 linear meters of live fences. These results 
were projected at 400 linear meters simulating the total enclosure of one hectare of pasture. It is 
concluded that the livestock systems studied have ample capacity to store and fix C in the forest 
biomass that makes up each farm, and can be improved by increasing the planting density and 
raising awareness among producers about the valuable ecosystem service that trees represent. 
Keywords: Trees, Guatavita, Livestock, Climate Change, Greenhouse Gases. 
 

Introducción 

A nivel ambiental, las actividades ganaderas, 

impactan de diversas maneras sobre el recurso 

agua y suelo los cuales, a su vez, afectan el 

sistema atmosférico infiriendo en el cambio 

climático (Jaurena et al., 2019). Los gases de 

efecto invernadero (GEI) mayormente 

aportados por la ganadería son el dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) con un 70 %, 20 % y 9 % respectivamente 

(Alayón et al., 2018; Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID, 2014).  

La ganadería en Colombia se encuentra en 

constante crecimiento; sin embargo, la falta de 

definición de los sistemas ganaderos y las 

inadecuadas prácticas como la quema, tala de 

los bosques y labranza de la tierra, crean 

impactos negativos sobre el medio ambiente 

generando efectos como la degradación de 

suelos y emisiones de GEI (Mahecha et al., 

2002).  

El CO2 es el principal GEI que debe reducirse 

(Torres et al., 2011; Toensmeier, 2015) a través 

de prácticas agrícolas que permitan capturarlo y 

mantenerlo por periodos amplios de tiempo en 

la biomasa forestal y el suelo (De Jong et al., 

2004). Según Lal, (2014) la adecuada expansión 

y apropiación de dichas prácticas permitirían 

regresar a valores mínimos de CO2 en la 

atmósfera gracias a la alta capacidad en el 

secuestro de carbono (C) que se alcanzaría. 

Los árboles, capturan el CO2 atmosférico a 

través de la fotosíntesis, el cual es fijado en las 

estructuras vivas del árbol y una parte es 

acumulado en su biomasa para formar 

carbohidratos y desarrollarse (Heldt, 1997) 

citado por (Torres et al., 2011). Luego, una 

fracción es transferida al suelo generando 

reservas de C y otra fracción del C, es 

intercambiado con la atmosfera mediante el 

proceso de respiración (Solano et al., 2014).  

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés) señala que los bosques son el principal 

sumidero terrestre de CO2 (IPCC, 2001). Los 

árboles cumplen una función de captación no 

solo en la madera aprovechable, sino también, 

en las ramas caídas, material muerto, entre 

otros que se puedan encontrar en los pastizales; 

Por lo anterior, es ideal realizar siembra de 

árboles en los potreros puesto que éstos 

ayudarán a mejorar la reserva de C terrestre en 

estos ecosistemas (Rattan, 2008) y, bajo el 

contexto productivo agropecuario, la captura de 

GEI se considera un servicio ecosistémico (Battle 

et al., 2000) indispensable para nuestro planeta. 

Actualmente, es muy importante abordar la 

economía del carbono, como una área 

emergente en al análisis de los sistemas 

pecuarios; para ello,  es fundamental cuantificar 

la biomasa forestal para determinar la 

capacidad de captura de C que tienen los 

árboles en los distintos sistemas (Brown, 1997). 

La Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) define a la biomasa como 

“el peso equivalente de materia orgánica que 

existe en determinado ecosistema forestal por 

encima y por debajo del suelo” (CAR, 2013), 
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siendo, la superior, biomasa viva y la inferior o 

subterránea todos los componentes de la raíz, 

tanto vivos como muertos (Cancino, 2012). 

El modelo de árboles en cercas vivas es 

ampliamente utilizado para delimitar áreas en 

los sistemas productivos lecheros de pequeña, 

mediana y gran escala de las zonas alto-andinas 

de Colombia. Murgueitio et al., (2008) señalan 

que los predios ganaderos que implementan 

cercas vivas hacen parte de una estrategia de 

manejo del paisaje rural que aporta a la 

recuperación de la biodiversidad, al incremento 

de la productividad y rendimientos económicos 

de estos sistemas. En ese sentido, el IPCC, 

(2007) resalta la importancia de los árboles en la 

mitigación del cambio climático al regular el 

ciclo global del C, siendo las plantaciones del 

trópico las de mayor velocidad de crecimiento, 

que aumenta su capacidad en el secuestro de C 

y la entrega de otros servicios ecosistémicos 

beneficiosos para la población y el planeta 

(Balvanera, 2012). 

Considerando lo anterior, el objetivo de esta 

investigación fue determinar la capacidad de 

almacenamiento de carbono en la biomasa 

arriba del suelo de árboles de la especie Alnus 

acuminata dispuestos en cercas vivas de cuatro 

sistemas productivos lecheros ubicados en el 

municipio de Guatavita en Colombia.  

 

 

Materiales y métodos  

 

Área de estudio 

 

La investigación se realizó en cuatro sistemas 

productivos bovinos, situados a una altura 

promedio de 2690 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.) con temperatura aproximada de 14 

°C y una precipitación de 1300 mm/año (Barrios 

& Gómez, Diseños de rutas para el municipio de 

Guatavita, 2009), dedicados a la producción de 

leche a pequeña escala, distribuidos en dos 

veredas del municipio de Guatavita, el cual se 

encuentra ubicado en la Provincia del Guavio, 

noroccidente del departamento de 

Cundinamarca, Colombia. El municipio cuenta 

con una extensión de 252,27 Km2 de los cuales 

246 Km2 corresponden al área rural. La 

ganadería de leche es la principal actividad 

económica del mismo, siendo pionero a nivel 

departamental en cooperativismo y 

asociatividad lechera (Alcaldía Municipal de 

Guatavita, 2019). Para el año 2020 se reportó un 

total de 10724 cabezas de ganado distribuidas 

en 974 predios (MinAgricultura, 2020). 

 

Selección de sistemas productivos 

Inicialmente, la selección de los predios se basó 

en la tipificación, previamente realizada, por el 

proyecto de investigación “Productividad y 

eficiencia de la energía en diferentes tipos de 

sistemas de producción lecheros alto andinos de 

Colombia”, financiado por la Universidad del 

Tolima, en donde se tuvieron en cuenta cinco 

variables (producción de leche, área de 

pasturas, unidades animales, topografía y 

precipitación) y dos índices (tecnología 

moderna y tecnología ecoamigable) que 

permitieron seleccionar las fincas acordes al 

propósito de dicha investigación. 

Posteriormente, se realizó un análisis de 

conglomerados a través del software estadístico 

InfoStat® que permitió, por homogeneidad de 

las variables, clasificar dieciséis sistemas 

productivos en cuatro grupos de acuerdo a su 

oferta ambiental y al uso o implementación de 

tecnologías (tabla 1). Para la presente 

investigación, por cada grupo, se seleccionó el 

sistema más representativo en cuanto a 

presencia de árboles y establecimiento de 

cercas vivas (tabla 2).  
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Tabla 1. Parámetros de agrupamiento de los sistemas productivos objeto de estudio. 

Grupo Denominación Oferta Ambiental Tecnologías 

1 
 

Sistemas de 
producción con 

tecnología moderna 
(SPTM) 

Favorable (suelos fértiles; 
balance hídrico balanceado; 

topografía plana; alta 
productividad primaria) 

Alta mecanización del suelo; 
ordeño mecánico; rotación de 

pasturas; fertilización de 
síntesis química apropiada.  

2 

Sistemas de 
producción de 

mediana productividad 
(SPMP) 

No favorable (suelos 
mediana a baja fertilidad; 
balance hídrico irregular; 

topografía ondulada y 
pendiente; baja 

productividad primaria) 

Mecanización del suelo; 
ordeño mecánico; poca 

rotación de pasturas; alta 
fertilización de síntesis 

química.  

3 
Sistemas de 
producción 

tradicionales (SPT) 

No favorable (suelos 
mediana a baja fertilidad; 
balance hídrico irregular; 

topografía ondulada y 
pendiente; baja 

productividad primaria) 

Baja mecanización del suelo; 
ordeño manual; poca rotación 
de pasturas; baja fertilización 

de síntesis química. 

4 
Sistemas de 
producción 

ecoamigables (SPEA) 

No favorable (suelos 
mediana a baja fertilidad; 
balance hídrico irregular; 

topografía ondulada y 
pendiente; baja 

productividad primaria) 

Baja mecanización; ordeño 
mecánico; rotación de 

pasturas; baja fertilización de 
síntesis química; reciclaje de 
nutrientes con fertilización 

orgánica  

 

Tabla 2. Predios, especie, área total y cantidad total de árboles en metros lineales de los sistemas 

seleccionados. 

Nombre 
del predio 

Vereda 
Especie 
arbórea 

Área 
total 
(ha) 

Árboles/
metros 
lineales 

Distancia 
entre 

árboles (m) 

Árboles 
muestreados 

Las 
Mercedes 

Guándita 
Alnus 

acuminata 
1,5 60/118 2 21 

El Guabal 
La 

Concepción 
Alnus 

acuminata 
4 50/98 2 15 

El Rosal 
Carbonera 

Baja 
Alnus 

acuminata 
1 100/245 2,5 30 

La 
Planada 

Guándita 
Alnus 

acuminata 
0,36 75/182 2,5 30 

 

El presente estudio se realizó utilizando 

métodos no destructivos descritos a 

continuación y, considerando, que los sistemas 

silvopastoriles o agroforestales almacenan C en 

cuatro componentes (biomasa arriba del suelo, 

biomasa subterránea en raíces, hojarasca y 

suelo), la investigación se centró en la biomasa 

arriba del suelo. 
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Diámetro a la altura de pecho (DAP) 

Utilizando cinta métrica se tomó la 

circunferencia del tronco a 1,30 metros (m) 

desde la base del árbol. Los valores obtenidos 

en centímetros (cm) fueron divididos en π 

(3,1416) de acuerdo a lo indicado por Jumbo et 

al., (2018) para obtener el DAP.  

 

Biomasa forestal (BF) 

Para el cálculo de la biomasa (kg/árbol) en la 

especie Alnus acuminata se utilizó la ecuación 

alométrica propuesta por Álvarez (2012) y 

citada por Sepúlveda (2018) descrita a 

continuación: 

𝐵𝐹 = 𝐸𝑥𝑝 (1,96 + (−1,098 ∗ (log(𝐷𝐴𝑃)))

+ (1,169 ∗ ((log(𝐷𝐴𝑃))2))

+ (−0,122 ∗ ((log(𝐷𝐴𝑃))3))

+ (1,061 ∗ (log(𝐷𝑀)))) 

Donde, Exp: Exponente; log: Logaritmo Natural 

DAP: Diámetro a la Altura de Pecho; DM: 

Densidad de Madera Alnus acuminata – 0,38 

Kg/m3 (Osinaga et al., 2014) 

 

La sumatoria de los valores obtenidos, 

expresados en kg/árbol, fue dividida entre 1000 

para expresarla en toneladas. 

 

Carbono almacenado en la biomasa 

 

Los valores de biomasa forestal fueron 

multiplicados por 0,5 para estimar el contenido 

de C almacenado (IPCC, 2003) citado por 

(Ibrahim et al., 2006) considerando que la 

relación de la biomasa con el C es de 

aproximadamente 2:1. La sumatoria del C 

almacenado, expresado en Kg/árbol, fue 

dividida entre 1000 para expresarlo en 

toneladas. 

 

Dióxido de Carbono (CO2) fijado en la biomasa 

Para determinar el CO2 fijado, Rügnitz et al., 

(2009) citados por Sánchez et al., (2020) 

referencian la siguiente ecuación: 

𝐶𝑂2 =  𝐶 ∗ 3,67 

En dónde: 

CO2 = Carbono fijado expresado en toneladas. 

C = Carbono almacenado expresado en 

toneladas. 

3,67 = peso atómico del CO2. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan los valores 

promedio obtenidos para DAP, biomasa aérea, 

C almacenado y CO2 fijado, así como la 

proyección de C almacenado y CO2 fijado en 400 

metros lineales simulando un encerramiento 

total de una hectárea. 

 

Estimación del DAP 

 

Respecto al DAP de los árboles de A. acuminata, 

en nuestra investigación, se obtuvieron valores 

que oscilan entre 30,01 ± 8,18, 5,39 ± 1,38, 

23,86 ± 4,77 y 23,67 ± 5,58 cm en los sistemas 

Las Mercedes, El Guabal, El Rosal y La Planada 

respectivamente (figura 1), encontrando mayor 

similitud entre los árboles de El Rosal y La 

Planada. 

 

 
Figura 1. Valores de DAP de A. acuminata 

encontrados en los cuatro sistemas productivos 

objeto de estudio. 
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Biomasa forestal y C almacenado 

 

Los valores de biomasa arriba del suelo 

oscilaron entre 7,77 ± 1,43, 3,65 ± 0,16, 6,70 ± 

0,83 y 6,67 ± 0,97 Kg/árbol en los sistemas Las 

Mercedes, El Guabal, El Rosal y La Planada 

respectivamente. Para el C almacenado, 

tomado de la relación 2:1 existente con la 

biomasa forestal, en la presente investigación, 

se encontraron valores que oscilan entre 3,89 ± 

0,72, 1,83 ± 0,08, 3,35 ± 0,41 y 3,33 ± 0,48 

Kg/árbol en los sistemas Las Mercedes, El 

Guabal, El Rosal y La Planada (figura 2).  

 

 

 
Figura 2. Relación biomasa arriba del suelo y C 

almacenado en los cuatro sistemas productivos 

objeto de estudio. 

 

 

Los datos anteriores, a su vez, permitieron 

estimar valores promedio de 0,085, 0,026, 0,1 y 

0,1 tC para las fincas, bajo el mismo orden, en 

cercas vivas lineales de 118, 98, 245 y 182,5 

metros (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estimación de carbono almacenado en 

la biomasa forestal de A. acuminata sobre el 

total de cercas vivas en metros lineales de los 

cuatro sistemas productivos objeto de estudio. 

 

Dióxido de Carbono (CO2) fijado 

 

Con relación al carbono fijado en el presente 

estudio se encontraron valores que oscilan 

entre 14,26 ± 2,63, 6,70 ± 0,30, 12,29 ± 1,53 y 

12,23 ± 1,78 Kg/árbol, correspondientes a los 

sistemas Las Mercedes, El Guabal, El Rosal y La 

Planada respectivamente (figura 4).  

 

 
Figura 4. Valores de CO2 fijado por los árboles 

de A. acuminata en cercas vivas lineales de los 

cuatro sistemas productivos objeto de estudio. 
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Los datos anteriores, a su vez, permitieron 

estimar valores promedio de 0,30, 0,09, 0,37 y 

0,36 tCO2 fijado para las fincas, bajo el mismo 

orden, en cercas vivas lineales de 118, 98, 245 y 

182,5 metros (figura 5). 

 

 

 
Figura 5. Estimación de carbono fijado en la 

biomasa forestal sobre el total de cercas vivas 

en metros lineales de los cuatro sistemas 

productivos objeto de estudio. 

 

Proyección de carbono almacenado y fijado 

 

Los datos obtenidos anteriormente fueron 

extrapolados a 400 m lineales simulando un 

encerramiento total de una hectárea 

obteniendo como resultado valores promedio 

de 0,29, 0,10, 0,16 y 0,21 tC almacenado y 1,01, 

0,38, 0,60 y 0,80 t de CO2 fijado para los 

sistemas de Las Mercedes, El Guabal, El Rosal y 

La Planada respectivamente (figura 6). 

 

 

Figura 6. Proyección de carbono almacenado y 

fijado en 400 m lineales de Alnus acuminata 

 

Discusión 

 

Fonseca et al., (2013), señalan que, en la 

literatura, existen pocos estudios sobre biomasa 

y carbono en Alnus acuminata. Esta escasa 

documentación está dada porque se ha 

subestimado la importancia de los árboles en 

cerca viva ligada al potencial de captura de C 

que presentan (Miranda et al., 2007). 

Adicionalmente, Salinas & Hernández, (2008) 

indican que dentro de las metodologías de 

estimación de C aprobadas por el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) se carece de un 

estándar de medición para árboles dispersos y 

cercas vivas. Sin embargo, autores como Melo 

et al., (2008), desarrollaron una investigación en 

la microcuenca de la Quebrada Cabrera ubicada 

al oriente de la ciudad de San Juan de Pasto – 

Colombia, a una altura promedio de 3112 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), 

utilizando el método destructivo propuesto por 

MacDicken (1997) para el desarrollo de 

ecuaciones alométricas. Se encontró en siete 

parcelas de 100 metros lineales con tres 

especies diferentes (Morella pubescens, Acacia 

decurrens y Alnus acuminata) un promedio de 
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1,2 Kg de biomasa aérea y 0,6 Kg de C 

almacenado en árboles de Alnus con un DAP de 

2,76 cm. En mencionado estudio no se tratan 

valores de CO2 fijado. En nuestra investigación, 

el valor mínimo de DAP encontrado fue 3,34 cm 

el cual permitió estimar un valor de 3,46 Kg de 

biomasa y 1,73 Kg de C almacenado siendo, por 

supuesto, mayores con relación al grado de 

desarrollo de los árboles y posiblemente dados 

por las diferencias entre las condiciones 

agroclimáticas que existen para ambos estudios, 

lo anterior, soportado en la investigación 

realizada por Athanase et al., (2021) al noreste 

de Ruanda sobre el potencial de la especie Alnus 

en el secuestro de carbono, en donde se señala 

que, la elevación en m.s.n.m., afecta 

notablemente el contenido de carbono de la 

biomasa pasando de 21,4 ± 1,29 tC/ha en 

árboles dispersos ubicados entre 2011 a 2110 

m.s.n.m. a 9,6 ± 0,75 tC.ha-1 en elevaciones 

superiores a los 2510 m.s.n.m. 

Un tercer estudio, elaborado por Loyola et al., 

(2015) en el municipio de Santa Cruz, provincia 

Camagüey, Cuba, a una altura de 42 m.s.n.m. en 

cercas vivas con Moringa oleifera reporta un 

valor promedio de 2,52  tC almacenado en 1000 

metros lineales en cortes realizados cada 90 

días. Considerando las amplias diferencias entre 

especies, edáficas, climáticas y de manejo 

respecto a los árboles de Alnus tratados en 

nuestra investigación, en donde el promedio de 

los cuatro predios estudiados corresponde a 

0,485 tC/1000 metros lineales de cerca viva, es 

claro que la Moringa parece tener mayor 

capacidad de captura y almacenamiento de C en 

donde nuevamente se resalta el concepto de 

Athanase et al., (2021) sobre la influencia de la 

altura (m.s.n.m.) en el carbono de los árboles. 

Hassán, Espinosa-Tasón, & Ríos, (2017) 

elaboraron su trabajo investigativo en la cuenca 

media y baja del río La Villa, Península de Azuero 

– Panamá, sobre cercas vivas denominadas 

simples (compuestas por una o dos especies de 

árboles o arbustos) y cercas múltiples 

(compuestas por tres a diez especies de árboles 

o arbustos) en donde predominaron las 

especies Jatropha curcas (55 %), Bursera 

simaruba (20 %), Bursera tomentosa (9 %) y 

Gliricidia sepium (6 %). La biomasa fue calculada 

a través de ecuaciones alométricas y los 

resultados de C fueron sumados al calculado 

alternamente en el suelo obteniendo valores 

expresados en toneladas por hectárea siendo 

superiores en las cercas múltiples debido a su 

alta densidad vegetal. Lo anterior, sugiere el 

mejoramiento de las cercas vivas con Alnus 

aumentando la densidad de siembra e/o 

implementando asociaciones con otras especies 

si biológicamente es posible ya que, 

comunmente, en la zona de estudio se utilizan 

los árboles con distancias de 2 a 3 m buscando 

un beneficio económico al reemplazar postes de 

madera o concreto requeridos para las 

delimitaciones de áreas mas no pensados como 

servicio ecosistémico, mitigante de cambio 

climático, con beneficios para el suelo, la fauna 

incluyendo la edáfica y los animales. 

Otros trabajos con Alnus dispuestos en sistemas 

silvopastoriles con árboles dispersos destacan 

sus bondades mitigantes del cambio climático al 

almacenar cantidades de C bastante 

considerables; La investigación de Kursten y 

Burscshel, (1993), citados por (Acosta & Tupaz, 

2007) reporta un promedio de 25 tC.ha-1 

calculados a partir de la biomasa de 35 árboles 

Alnus con edades aproximadas de 30 años. Otra 

investigación, en un sistema silvopastoril de 

Alnus, ubicado a 2407 m.s.n.m. realizada por 

Fluker & Sánchez, (2016) utilizando ecuaciones 

alométricas, encontró un total de 9,45 

toneladas de biomasa/ha y 4,72 tC.ha-1 en doce 

ejemplares con DAP promedio de 43,33 cm, 

aplicando la misma relación 2:1.  

Es importante considerar que, de acuerdo a lo 

propuesto por Brown & Lugo, (1985) la 

capacidad de almacenamiento de C de los 
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árboles dependerá siempre de la especie, 

cantidad de biomasa, densidad de la madera y 

las condiciones edáficas y climáticas de la zona. 

Fernández, (2006), citado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACyT, 

(2015) señala que la implementación de cercas 

vivas y/o el incremento de árboles en las 

mismas contribuye a la eliminación de áreas 

despobladas por los mismos sistemas 

ganaderos, lo cual incrementa el 

almacenamiento de C, pudiendo, según la 

especie arbórea, mejorar la calidad en la dieta 

de los animales, disminuyendo la liberación de 

metano (CH4) al ambiente y el CO2 atmosférico. 

De manera general, los sistemas productivos 

con árboles, presentan una mayor 

productividad primaria neta y un mejor 

almacenamiento de C en todos sus 

componentes (Loyola et al., 2015). 

 

CONCLUSIONES 

 

La proyección de C almacenado y fijado en 

árboles de la especie A. acuminata ubicados en 

los cuatro predios más representativos por 

grupo permitió obtener datos que posicionan al 

sistema “Las Mercedes” como el mayor almacén 

y fijador de C con valores promedio de 0,29 tC 

almacenado y 1,01 tCO2 fijado en 400 metros 

lineales. 

Son pocos los estudios reportados en cercas 

vivas, especialmente de trópico alto, que 

refieran valores y demuestren el potencial de 

almacenamiento de C en especies arbóreas 

tradicionalmente usadas en ganadería 

colombiana.  

Los sistemas ganaderos del municipio de 

Guatavita (Cundinamarca), tienen la capacidad 

de almacenar y fijar C, de forma representativa, 

en la biomasa forestal de A. acuminata que 

compone cada predio. Estas cantidades podrían 

mejorarse aumentando la densidad de siembra 

y concientizando a los productores sobre el 

valioso servicio ecosistémico que representan 

los árboles para el secuestro de C y la mitigación 

de cambio climático, la fauna, el suelo y los 

animales. 

Lo anterior, abre una puerta para futuras 

investigaciones que aporten al conocimiento, al 

desarrollo de acciones contra el cambio 

climático y también a promover su importancia 

como práctica mitigadora de GEI al ambiente.  
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