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RESUMEN 

 
El presente trabajo se realizó entre, los meses de enero y septiembre de 2009, en la vereda 
Alto Casanare, corregimiento de Catambuco, el municipio de San Juan de Pasto, 
departamento de Nariño, a una altura entre los 2500-3500 m.s.n.m, precipitación de 750 a 
1500 mm anuales, humedad relativa de 76 % y una temperatura de oscila entre 5 a 15 °C. 
(POT municipio de Pasto 2009 – 2014). Con el fin de estimar la cantidad de 
almacenamiento de carbono, en la biomasa  radical en pasturas a diferentes profundidades 
arreglos, se realizó un experimento en 6 fincas de producción ganadera y se utilizó unas 
parcelas de 200 m²., y unas subparcelas de 250 cm². La principal variable de evaluación, 
fue el almacenamiento de carbono a partir de la biomasa radical en pasturas naturales de 
kikuyo (Pennisetum Clandestinum), como en raíces de pasturas mejoradas reygrass (Lolium 
perenne.) en diferentes arreglos silvopastoriles Se utilizó un diseño de tratamientos con un 
arreglo factorial 2 X 2 X 3, el factor A corresponde a cercas con acacia y cerca con aliso, 
factor B corresponde a pasto natural de kikuyo y pasto mejorados de ryegrass y factor C 
corresponde a las tres profundidades diferentes (0-15, 15-30 y 30- 45 cm.) y tres 
repeticiones. 
 
El análisis de varianza para el carbono capturado por las raíces de los pastos naturales y 
pastos mejorados en los diferentes arreglos con árboles, muestra que existe una relación 
altamente significativa (p<0.01) para la interrelación pastos y profundidad, indicando que 
existe una relación estrecha entre el tipo de arreglo y la profundidad en cuanto a la captura 
de carbono en las raíces. 
 
La prueba de comparación de medias de tukey muestra que los mayores contenidos 
promedios de captura de carbono se encuentran en las raíces de las pasturas de Pennisetum 
clandestinum en cercas sembradas con aliso Alnus acuminata a profundidades de 30-45 cm. 
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con valor de 38,6. Sin embargo no existe diferencias significativas en cuanto a captura de 
carbono en raíces de pastos lolium perenne con cerca sembradas con Acacia melanoxylon 
una profundidad de 15-30 cm. 
 
De acuerdo a la comparación de medias de tukey para la interacción arreglo por pasturas, 
evidencia que existe diferencias significativas en la captura de carbono almacenada en 
raíces de L. perenne en cercas sembrada con Alnus acuminata y Acacia melanoxylon, con 
valores de 35,4 a 34,8; sin embargo aunque los promedios son diferentes, estadísticamente 
no hay diferencias significativas.  
 
En tanto para la interacción arreglo por profundidad se observó que no se presentan 
diferencias significativas en cuanto a la captura de carbono en raíces de las pasturas de los 
diferentes arreglos como para las diferentes profundidades, es decir que a pesar de presentar 
promedios diferentes estadísticamente existe la misma cantidad de carbono en raíces 
superficiales de 0-15 como de 30-45 cm. 
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ABSTRACT 
 
This work was carried out between the months of january and september 2009, in the 
village High Casanare, Catambuco district of the municipality of San Juan de Pasto, 
Nariño, located in southwestern Colombia, at an altitude between 2500 -3500 m, 
precipitation from 750 to 1500 mm annually, 76% relative humidity and temperature ranges 
from 5 to 15 ° C. (POT municipality of Pasto 2009 - 2014)   
 
To estimate the amount of carbon storage in root biomass in pastures at different depths and 
different arrangements, an experiment was performed in 6 farm livestock production and 
use a square plots of 200 m²., And some subplots 250 cm². This study was performed in the 
municipality of Pasto.   
 
The primary end point was the storage of carbon from the biomass contained in the radical 
in natural pastures of kikuyu grass (Pennisetum clandestinum) and in roots reygrass 
improved pasture (Lolium perenne.) In different arrangements silvopastoral was used 
treatments design with a factorial 2 X 2 X 3, the factor a is fencing with acacia and close to 
alder, factor B is natural grass and kikuyu grass and ryegrass enhanced factor C 
corresponds to the three different depths ( 0-15, 15-30 and 30 - 45 cm.) and three 
replications. The information was processed using the SAS package and made the 
respective correlations between root biomass produced and carbon storage .  
 
The analysis of variance for the carbon sequestered by roots of natural grass and improved 
pastures in the different arrangements of trees (Table 1), shows that there is a highly 
significant (p <0.01) for pastures and deep relationship, indicating that. There is a close 
relationship between the type of arrangement and depth in terms of carbon sequestration in 
the roots.  



The comparison test of Tukey showed that higher average contents of carbon capture at the 
roots of Pennisetum clandestinum pastures in fences planted with alder Alnus acuminata at 
depths of 30-45 cm. value of 38.6. However there is no significant difference in terms of 
carbon sequestration in roots of perennial ryegrass pastures planted with Acacia 
melanoxylon near a depth of 15-30 cm.   
 
According to the Tukey mean comparison bais for interaction with pastures, there is 
evidence that significant differences in the capture of carbono store in roots L. perenne 
planted perennial Alnus acuminata and Acacia melanoxylon, with values of 35.4 to 34.8, 
but although the averages are different, no statistically significant differences.  
 
As for the settlement by depth interaction was observed that no significant differences in 
terms of carbon sequestration in roots of grasses of different arrangements to different 
depths, meaning that although they have different means statistically there same amount of 
carbon in shallow roots of 0-15 as of 30-45 cm.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El CO2 es uno de los principales gases que contribuye al efecto de invernadero. Este es 
principalmente capturado de la atmósfera mediante la fotosíntesis en las plantas. Al mismo 
tiempo que las plantas crecen y mueren, el carbono de la planta entra al suelo, donde puede 
ser almacenado o secuestrado en la materia orgánica del suelo a medida que se 
descompone, tanto en la superficie del suelo como a mayores profundidades, (Fischer, 
2000). 
 
Existe un consenso mundial acerca de que las tasas actuales de uso de combustibles fósiles 
llevarían hacia consecuencias inaceptables para el ser humano. Las emisiones de CO2 
reflejan más o menos el bienestar de sociedades y el desarrollo va acompañado con un 
aumento de la tasa de combustión. Las medidas técnicas para reducir las emisiones son 
costosas y por eso se prefiere el potencial de la biosfera para esta función (Jand, 2001). 
 
El aumento de las concentraciones de CO2 se constituye en un verdadero problema 
ecológico ya que los gases se dispersan sobre toda la atmósfera en lugar de concentrarse 
alrededor de su lugar de emisión, ocasionando un calentamiento global que se manifiesta en 
todos los lugares de la tierra (Forero, 2000). 
Además de producir alimento y fibra para el hombre, la agricultura también tiene un 
importante papel en la modificación de las reservas de carbono en el suelo. Por ejemplo, el 
carbono puede acumularse en sistemas de pastos en rotación o en sistemas agropastoriles 
(Thornley et al., 1991). Además su gran capacidad de fijación se debe a que la mayoría de 
las praderas están compuestas por gramíneas las cuales son plantas C4.  



Según Hicka (1993), la producción de forrajes constituye uno de los más importantes 
mecanismos de mejora de la fertilidad del suelo y como opción tecnológica contra la 
erosión y degradación, del mismo modo podrían ser considerarlos como una alternativa 
ambientalmente sostenible debido a su gran capacidad de fijación de carbono. 
 
De acuerdo a Hoyos (2009), se evaluó en nueve fincas tradicionales ganaderas, la cantidad 
de carbono orgánico fijado por el suelo y la biomasa de la pastura mejorada (Lolium 
perenne) para establecer una línea base de carbono; igualmente se cuantifico las emisiones 
de GEI por agentes contaminantes como fermentación entérica, metano en desechos y 
oxido nitroso del sistema ganadero teniendo en cuenta el numero total de cabezas de 
ganado. 
 
Abarca (1996) Debe considerarse el empleo de sistemas agroforestales y silvopastoriles, 
manejo de gases, practicas que incrementen la materia orgánica del suelo, mecanismos 
financieros para el pago de servicios ambientales y estímulos económicos para la 
producción con baja contaminación, entre otros. 
 
El presente trabajo hace parte del macroproyecto “Alternativas de Mitigación del Cambio 
Climático en diferentes Agro ecosistemas”, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y tiene como objetivo general estimar el porcentaje de carbono que 
pueden almacenar las raíces finas de pastura natural y mejorada en diferentes arreglos 
silvopastoriles en el municipio de Pasto.  

 
METODOLOGIA 

 
LOCALIZACION 
 
El presente trabajo se realizó entre los meses de enero y septiembre de 2009, en el 
municipio de Pasto, corregimiento de Catambuco, vereda Alto Casanare a una altura entre 
los 2500-3000 m.s.n.m,  precipitación de 750 a 1500 mm anuales, humedad relativa de 76 
% y una temperatura de oscila entre 5 a 15 °C. (POT municipio de Pasto 2009 – 2014). 
 
Descripción de los arreglos 
 
Finca 1. Arreglo acacia japonesa (Acacia melanoxylon) con pasto kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) y de ryegrass (Lolium perenne).  Cuenta con un área de 3 hectáreas. En 
épocas anteriores este lote fue intervenido con cultivo de papa pastusa (Solanum 
tuberosum). En la actualidad, se encuentra dedicado a la pastoreo con Pennisetum 
clandestinum y en menor cantidad ryegrass (Lolium perenne) y con ganado bovino de raza 
holstein, con periodos cortos de recuperación, los cuales oscilan entre 10 y 20 días. 
 
Finca 2. Arreglo de aliso (Alnus acuminata) y pastos de ryegrass (Lolium perenne).y 
de kikuyo (Pennisetum clandestinum), Cuenta con una área de 2.5 ha. Se caracteriza por 
presentar cercas con aliso y pasturas de kikuyo (Pennisetum clandestinum) y ryegrass 



(Lolium perenne), para el pastoreo de ganado bovino y para corte y acarreo para especies 
menores. 
 
Finca 3. Arreglo de acacia japonesa (Acacia melanoxylon) con pastura de kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) y ryegrass (Lolium perenne).  Presenta una área de 5 has. 
Hace10 años, éste lote fue sometido a la producción del cultivos como maíz (Zea mays) y 
papa pastusa (Solanum tuberosum); posteriormente, fue destinado a la producción de pastos 
de pasto kikuyo (P. clandestinum), con el fin de que se aproveche como sombrío para los 
bovinos. Bajo este sistema el ganado bovino pastorea a libre disposición y en la actualidad 
no se realizan prácticas de poda ni fertilización del lote. 
 
Finca 4. Arreglo de aliso (Alnus acuminata) con pasto kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) y ryegrass (Lolium perenne). Cuenta con una área de 4.6 has. Debido a los 
bajos rendimientos en cuanto a la producción de los cultivos, el propietario en el año 2000, 
implementó el sistema  de árboles dispersos con arreglo de aliso (Alnus acuminata) en 
potrero de pasto kikuyo (P. clandestinum) y bajo este sistema el ganado pastorea a libre 
disposición. 
 
Finca 5. Arreglo de acacia con pastura kikuyo (Pennisetum Clandestinum) y ryegrass 
(Lolium perenne). Cuenta con una área de 7 has. Este lote fue destinado a la producción de 
cultivos de papa Solanum tuberosum, en el transcurso del tiempo de forma natural se 
propagó de forma dispersa el pasto kikuyo (P. clandestinum) y también implemento parte 
de su finca con pasturas mejoradas con Lolium perenne, bajo este sistema el ganado vacuno 
pastorea y ramonea a libre disposición 
 
Finca 6. Arreglo de aliso (Alnus acuminata) con pastura kikuyo (Pennisetum 
Clandestinum) y ryegrass (Lolium perenne). Cuenta con una área de 8 has. Es un lote que 
se destino a la producción de cultivos de maíz (Zea mays) y papa Solanum tuberosum, 
posteriormente el propietario cambio el uso del suelo de ese mismo lote a el pasto kikuyo 
(P. clandestinum) y también implemento parte de su finca con pasturas mejoradas con 
Lolium perenne, bajo este sistema el ganado vacuno pastorea y ramonea a libre disposición 
 
 
Toma de muestras. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la base de datos de productores ganaderos 
generada en el 2008 por el Proyecto Cambio Climático, por lo que permitió seleccionar 
algunas fincas (entre 1 a 10 ha) que por sus características principales en el manejo de la 
ganadería en forma tradicional fueron homogenizadas, tales características se 
fundamentaron en: el tipo de pastura,  Pennisetum Clandestinum y Lolium perenne, que en 
asocio con cercas sembradas con acacia (Acacia melanoxylon) y cercas sembradas con aliso 
Alnus acuminata, un nivel relativamente plana, que se haya presentado rotación de cultivo 
(especialmente papa). 
 



Se utilizo parcela cuadradas de 200 m²., y unas subparcelas de 250 cm², partiendo de un 
punto seleccionado al azar tirando el botanal, se definió un trayecto caminando en forma de 
zigzag, cada 10 m. se tomo una muestra de raíces, en un total de 6 fincas; con un área 
experimental dentro de cada finca en promedio fue de 250 m², prefiriéndose la condición 
plana. Las muestras de biomasa radicular se tomaron mediante el uso de un barrenador 
“Eijkelkamp” los cilindros del suelo obtenidos tienen una longitud de 15 cm. y un diámetro 
de 8 cm., a una profundidad de 0 a 15, 15 a 30 y 30 a 45 cm., los muestreos se realizaron en 
días de mínima precipitación, tomando en cada sitio una muestra de 100 gramos, de la cual 
se extrajo manualmente las raíces  finas. 
 
Las muestras de las raíces finas fueron lavadas y pesadas directamente en campo en una 
balanza, empacadas, selladas y posteriormente llevadas al laboratorio de la universidad de 
Nariño en donde se realizo el lavado, identificación de raíces finas y la determinación de 
biomasa (peso fresco) de cada muestra. 
 
Análisis de laboratorio 
 
Las muestras de raíces finas fueron llevadas a los laboratorios especializados de la 
Universidad de Nariño, se pesaron teniendo encuenta la metodología de Pearsus citados por 
Delgado y Martínez (2006), que consistió en pesar cada muestra fresca en una balanza 
electrónica, posteriormente se llevó a cabo el secado en el horno a una temperatura de 70º 
durante 48 horas y finalmente se estimo la materia seca total. 
 
Dentro de los controles para evitar las contaminación de la raíces con suelo mineral se 
procedió a cenizar, cada muestra y se expreso los valores como peso seco libre de ceniza 
propuesta por SHLöNVOIGT (2000).  
 

VARIABLES A EVALUAR 
 
La variable de evaluación principal fue el almacenamiento de carbono a partir de la 
biomasa contenida en la parte radicular para pastos naturales de Pennisetum clandestinum y 
pastos mejorados de Lolium perenne en arreglos con árboles de acaia (Acacia melanoxylon) 
y aliso (Alnus acuminata), teniendo encuenta la metodología de Segura y Kanninem (2002), 
mediante la ecuación: 

MS %= (PSM/PFM)*100 
Donde: 
 
MS: es el porcentaje de materia seca. 
PSM: es el peso de la muestra seca en gramos. 
PFM: es el peso fresco en gramos. 
 
En el calculo del contenido de humedad, fue realizado por medio de diferencias de 
porcentaje de peso seco perdido con respecto a la muestra llevada de campo (Segura, M. y 
Kanninen, M. 2002). 
 



CH% = PFM – PSM  x 100 
                   PSM 
Donde: 
 
CH%: contenido de humedad. 
PFM:  peso fresco de la humedad (gr) 
PSM: peso seco de la muestra (gr) 
Una vez obtenida la materia seca, se calculo la biomasa multiplicando el porcentaje de 
materia seca por el peso fresco de las raíces finas, fuera de impurezas y suelo. Se aplico la 
siguiente formula para encontrar la totalidad de la biomasa radicular (Segura, M. y 
Vanegas, G. 1999). 
 
B= [PFC * MS (%) ]/ 100 
 
Donde:  
 
B: biomasa radicular (gr) 
PFC: peso fresco en el campo (gr) 
MS (%): porcentaje de materia seca. 
 
 
Obtención de la fracción de carbono en la raíces. 
 
El resultado de las muestras secas de raíces finas se trituraron con un mortero, finamente 
para que pase por una tamiz de 1 mm (Apraez, 2000), y se determino la fracción de carbono 
correspondiente mediante su incineración, este método para MakDicken (1997) citado por 
Orrego y Del Valle (2003), es un método sencillo y rápido para encontrar fracciones de 
carbono. 
 
 
Carbono almacenado. 
 
Para estimar el carbono almacenado, se utilizó la ecuación recomendada por Ávila (2000) 
 
CA = Bt * FC 
 
Donde:  
CA: carbono almacenado (Kg). 
Bt: biomasa total (Kg). 
FC: fracción de carbono. 
 
Para calcular los almacenes de carbono de cada componente (subterráneo) de los sistemas 
de uso de la tierra, se emplearon los resultados de las mediciones o estimaciones de la 
biomasa y de la concentración de carbono.  
 



ANALISIS ESTADISTICO 
 
Se utilizó un anova factorial 2 X 2 X 3 el factor A- corresponde a los arreglos de cercas 
plantadas con acacia y cercas plantadas con aliso; el factor B corresponde a los pastos de 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) y ryegrass (lolium perenne), y el factor C corresponde a 
las diferentes profundidades (0-15, 15-30, 30-45 cm.).. Los resultados obtenidos se 
interpretaron a partir de un análisis de varianza y prueba de comparación de medias de 
Tukey  (p<0.05). (Little, M. y Hills, f. 1972). 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis de varianza para el carbono capturado por las raíces de los pastos naturales y 
pastos mejorados en los diferentes arreglos con árboles (Tabla 1), muestra diferencias 
altamente significativa (p<0.01) para la interacción pastos*profundidad, es decir que hay 
una estrecha relación entre el tipo de pastura y las diferentes profundidades en cuanto al 
porcentaje de carbono que almacenas las raíces en el suelo.  
 
Tabla 1.  Análisis de la Varianza para la captura de carbono en raíces de pastos con 
los diferentes arreglos 
 
 F.V.                                   SC              gl         CM              F             p-valor    
Arreglo                         0,376893        1     0,376893    0,010797          0,9175  
Pastura                      515,441515        1 515,441515   14,765994         0,0002*    
Profundidad                 409,956867        2 204,978433     5,872073         0,0039     
Arreglo*Pastura                7,063559        1     7,063559     0,202352         0,6538  
Arreglo*Profundidad       11,560763        2     5,780381     0,165592         0,8476    
Pastura*Profundidad    1209,942607        2 604,971304   17,330779         0,0001**    
Arreglo*Pastura*Profu.   13,100541        2     6,550270     0,187647            0,8292     
Error                       3351,104222  96   34,907336                      
CV                        17,908892        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2 Prueba de Tukey  
 
Arreglo Pastura      Profundidad    Medias                
Aliso      Kikuyo  30-45        38,698889   A           
Acacia    Ryegrass   15-30        37,924444   A  B        
Aliso      Ryegrass   15-30        37,251111   A  B        
Acacia    Kikuyo    30-45        36,977778   A  B        
Acacia    Ryegrass      0-15        34,423333   A  B  C     
Aliso      Ryegrass   0-15        34,155556   A  B  C     
Acacia    Ryegrass   30-45        34,122222   A  B  C     
Aliso    Ryegrass    30-45        33,174444   A  B  C  D  
Aliso      Kikuyo     0-15        29,578889   A  B  C  D  
Acacia    Kikuyo      0-15        28,708889      B  C  D  
Acacia    Kikuyo   15-30        26,141111         C  D  
Aliso      Kkkuyo  15-30        24,730000            D  
Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) 
 
La prueba de comparación de medias de tukey muestra que los mayores contenidos 
promedios de captura de carbono se encuentran en las raíces de las pasturas de Pennisetum 
clandestinum en cercas sembradas con aliso Alnus acuminata a profundidades de 30-45 cm. 
con valor promedio de 38,6. Sin embargo no existe diferencias significativas en cuanto a 
captura de carbono en raíces de pastos lolium perenne con cerca sembradas con Acacia 
melanoxylon una profundidad de 15-30 cm. (37,9), tampoco evidencia diferencias 
estadísticamente significativas en la captura de carbono en raíces lolium perenne en cerca 
sembrada con A. acuminata a profundidades de 15-30 cm. (con promedio de 37,2), de igual 
forma sucede con la captura de carbono en raíces de P. clandestinum sembrada con cercas 
de  A. melanoxylon a una profundidad de 30-45 cm. (36,9). En contraste la captura de 
carbono encontrada en raíces de P. clandestinum sembrada con cercas de A. acuminata y A. 
melanoxylon a 15-30 cm. presentaron los promedios mas bajos con valores que van de 26,7 
a 24,7 (Figura 1) 
 
Para la interacción arreglo por pasturas, se evidencia que existe diferencias significativas 
(p<0,05) en la captura de carbono almacenada en raíces de L. perenne en cercas sembrada 
con Alnus acuminata y Acacia melanoxylon, con valores de 35,4 a 34,8; sin embargo 
aunque los promedios son diferentes, estadísticamente no hay diferencias significativas. Por 
el contrario la captura de carbono en raíces de P. clandestinum en arreglo con A. 
melanoxylon fue inferior con un promedio de 30,6. 
 
Las diferencias en cuanto a la captura de carbono en raíces de los pastos de P. clandestinum 
y pasturas L. perenne a profundidades de 30-45 y 15-30 cm. en cercas sembradas con aliso, 
puede ser debido a la materia orgánica depositada por la hojarasca del aliso, que aporta 
nitrógeno al suelo y que finalmente es aprovechado por las raíces mas profundas de 
Pennisetum clandestinum.  
 



MORA, V. (2001), menciona que la interacción de especies de pastos y sistemas  de árboles 
fue significativa, para el carbono almacenado en el suelo a diferentes profundidades. Por 
otra parte y lo contrario a lo observado en estrella africana, en los sistemas con pasto 
Pennisetum clandestinum se consideraron las mayores cantidades en los sistemas de kikuyo 
con árboles con una diferencia de 29.9%. En el estrato mas profundo del perfil del suelo (60 
– 100 cm.) no se encontraron diferencias en las pasturas con árboles. 
 
Se puede resaltar que en áreas donde se encuentra mayor fijación de carbono por pasturas 
esta relacionado con el manejo y tipo de pastura, al igual que MONTENEGRO y 
ABARCA, (1999) quienes mencionan que la fijación de carbono por pasturas en especial 
en gramíneas como reygrass (Lolium perenne ), con altos niveles de biomasa y bien 
adaptadas, tienen un rol importante en la relación de la emisión de carbono de la atmósfera 
mediante la deposición de biomasa aérea y raíces y por la deposición de materia orgánica 
en el suelo. 
 
López (1999) La cantidad promedio de carbono acumulado en el suelo no fue 
estadísticamente diferente, bajo ninguno de los sistemas, de las tres profundidades, sin 
embargo, en el sistema de taconal acumulo entre 8 y 11% mas carbono en el suelo que los 
sistemas de pastos a pleno sol que con árboles. La cantidad de carbono acumulado en el 
suelo a mas de 20 cm de profundidad fue en general superior al 44% respecto al total 
almacenado en el suelo. 
 
Figura 1 Muestra del mayores contenidos de carbono en las pasturas Pennisetum 
clandestinum y Lolium perenne en arreglos con acacia Acacia monoxylon y aliso Alnus 
acuminata en diferentes profundidades. 

 
 



En la grafica 2 se establece los mayores porcentajes de carbono fue para el arreglo de 
pastos de kikuyo en cercas en sembradas con acacia japonesa, donde se puede determinar 
que existe mayor porcentaje de carbono en las raíces de la  profundidad de 30-45. 
 
 
Grafica 2. Raíces pasturas naturales de kikuyo (Pennisetum clandestinum) en cercas 
sembradas con acacia (Acacia melanoxylon) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El análisis de varianza para el carbono capturado por las raíces de los pastos naturales y 
pastos mejorados en los diferentes arreglos con árboles, muestra diferencias altamente 
significativa (p<0.01) para la interacción pastos*profundidad, es decir que hay una estrecha 
relación entre el tipo de pastura y las diferentes profundidades en cuanto al porcentaje de 
carbono que almacenas las raíces en el suelo.  

 
Los contenidos promedios de captura de carbono se encuentran en las raíces de las pasturas 
de Pennisetum clandestinum en cercas sembradas con aliso Alnus acuminata a 
profundidades de 30-45 cm. con valor promedio de 38,6.  
 
Se pudo establecer que los contenidos de carbono en las raíces de los pastos naturales 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) y pastos mejorados rey gras (lolium perenne) en asocio 
con árboles de aliso y acacias no presentaron diferencias estadísticas entre si, al igual que 
en las profundidades de evaluación 0 – 15, 15 – 30 y 30 – 45 cm. 
 



La captura de carbono encontrada en raíces de P. clandestinum sembrada con cercas de A. 
acuminata y A. melanoxylon a 15-30 cm. presentaron los promedios mas bajos con valores 
que van de 26,7 a 24,7 
 
Para la interacción arreglo por pasturas, se evidencia que existe diferencias significativas 
(p<0,05) en la captura de carbono almacenada en raíces de L. perenne en cercas sembrada 
con Alnus acuminata y Acacia melanoxylon, con valores de 35,4 a 34,8; sin embargo 
aunque los promedios son diferentes, estadísticamente no hay diferencias significativas. Por 
el contrario la captura de carbono en raíces de P. clandestinum en arreglo con A. 
melanoxylon fue inferior con un promedio de 30,6. 
 
La mayor parte de los trabajos para determinar carbono en sistemas silvopastoriles (S.S.P.), 
provienen de modelos ideados para bosques, lo que representa una limitante por las 
adaptaciones y modificaciones que deben realizarse de los mismos. Además, hasta las 
investigaciones no han considerado el secuestro del carbono por parte del componente 
animal, que representa un eslabón muy importante dentro del S.S.P., y tampoco han 
inventariado otros gases de efecto invernadero como metano, oxido nitroso, y convertirlos a 
su equivalente de carbono (Botero 1998). 
 
Los sistemas agroforestales (SAF) y silvopastoriles pueden mantener y hasta aumentar las 
reservas de carbono en la vegetación y los suelos. De hecho, la Agroforestaría fomenta 
prácticas sostenibles de bajos insumos que minimicen la alteración de los suelos y plantas, 
enfatizando la vegetación perenne y el ciclaje de nutrientes, contribuyendo a almacenar 
carbono a largo plazo (Kursten y Burschel 1993) 
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