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Resumen 

La ganadería es responsable de contribuir con gran parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) generadas por el sector pecuario, sin embargo, con un manejo adecuado representa 

una alternativa de mitigación global. Esta investigación pretende evaluar el potencial de las buenas 

prácticas de manejo para la mitigación de GEI, en ganaderías del trópico seco de Honduras. Las 

estimaciones se realizaron con la ayuda del software TaurusWebs, en su módulo de medición de huella 

de carbono en ganaderías de doble propósito. La información utilizada se obtuvo de la base de datos 

del proyecto de Extensión Agrícola y Ganadera que se desarrolló entre septiembre del 2016 y 

diciembre del 2019, en 11 departamentos de Honduras. Se seleccionaron las 

fincas clasificadas en bosque tropical seco (BTS), con sistemas de doble 

propósito (DP) y pastoreo (PAS); obteniendo las fincas Bella Vista, La Calabaza y El Jinete como 

resultado. Mediante una revisión de literatura se sustentaron las buenas prácticas de manejo 

propuestas para la modelación de fincas modelo. Se logró reducir de manera estimada, un 46% 

promedio de emisiones de GEI, para la producción de leche y carne; así también las tres fincas 

intervenidas llegaron a ser carbono positivo. Con la simulación realizada en este estudio, se concluyó 

que la adopción de BPM resultó eficiente en la mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, quedando reflejado el potencial de mitigación los sistemas silvopastoriles y las pasturas 

bien manejadas. 

Palabras clave: Carbono, ganadería, manejo, pastoreo, silvopastoril.   
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Abstract 

Livestock is responsible for contributing a large part of the greenhouse gas (GHG) emissions; however, 

with proper management it represents a global mitigation alternative. This research aims to evaluate 

the potential of good management practices for GHG mitigation in cattle ranches in the dry tropics of 

Honduras. Estimates were made with the help of TaurusWebs software, in its module for measuring 

the carbon footprint of dual-purpose cattle ranches. The information used was obtained from the 

Agricultural and Livestock Extension project database that was developed between September 2016 

and December 2019, in 11 departments of Honduras. Farms classified in tropical dry forest (BTS), with 

dual purpose (DP) and grazing (PAS) systems were selected; obtaining the Bella Vista, La Calabaza and 

El Jinete farms as a result. Through a literature review, the best management practices proposed for 

the model farms were supported. An estimated average reduction of 46% in GHG emissions was 

achieved for milk and meat production; the three farms involved also became carbon positive. With 

the simulation carried out in this study, it was concluded that the adoption of GMP was efficient in 

mitigating GHG emissions, reflecting the mitigation potential of silvopastoral systems and well-

managed pastures. 

Keywords: Carbon, livestock, management, grazing, silvopastoral. 
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Introducción 

El crecimiento poblacional va en aumento, en 2019 la población mundial era 7.7 billones de 

personas, para el 2030 y 2050, se proyecta un aumento de 8.5 y 9.7 billones respectivamente (United 

Nations et al. 2019). El Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), informó que para el primer 

trimestre del 2021, la población oscilaba alrededor de 9,408,215 personas y se espera que para el 

2030 esta cifra aumente a 10,766,670 (INE 2021). De esta forma, el sector ganadero de Honduras tiene 

por delante un gran reto, ante la necesidad y preferencias de los consumidores por alimentos inocuos 

en cantidad y calidad (FAO 2014). En función de un incremento de la producción para satisfacer las 

necesidades alimenticias de la población en crecimiento, se podría generar una amenaza por el 

aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, y así estimular el aumento de la temperatura 

en el planeta.   

Una de las principales preocupaciones de la humanidad es el calentamiento global, este es el 

incremento gradual de la temperatura del planeta, debido al aumento de las emisiones de gases de 

efecto de invernadero (GEI), los cuales retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie 

terrestre, después de recibir los rayos del sol (Benavides Ballesteros y León Aristizabal 2007). Los gases 

de mayor importancia generados por el sector agropecuario son, el dióxido de carbono (CO2), el 

metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) (Roman y Hernandez 2016).  

Del total de emisiones antropogénicas, el sector pecuario es responsable del 14.5%, estas 

corresponden a 7.1 giga toneladas (GT) CO2-eq por año. El problema radica en que el incremento en 

la producción pecuaria, ocasionará con el tiempo un aumento de los porcentajes y volúmenes de 

emisiones (Gerber et al. 2013). En respuesta a esta problemática, las ganaderías deben adoptar 

sistemas de manejo orientados a una mayor eficiencia productiva y reducción de las emisiones 

(Santillán et al. 2016).  

En términos de sostenibilidad, es necesario cambiar el enfoque productivo de los sistemas 

ganaderos tropicales, mediante la inclusión de tecnologías que permitan convertir a ganaderías bajas 
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en emisiones, resilientes y adaptadas al cambio climático (Deschamps et al. 2020). A través 

de las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) que implican una adecuada administración de suelos, 

pastos, suplementos, animales, maquinaria, personal y tecnologías asociadas, se puede 

incrementar la productividad y reducir los impactos ambientales de la ganadería  (IICA 2018), 

permitiendo la adaptación y mitigación al cambio climático (Salazar 2017).  

Con la reestructuración productiva de los hatos, es posible alcanzar un balance, donde las 

emisiones generadas son iguales a las capturas de carbono realizadas por los sistemas de pasturas y 

silvopastoriles (Chará et al. 2020). Por lo tanto, es imperativo encontrar estrategias técnicas aplicables, 

que contribuyan a la disminución de las emisiones de GEI, y a su vez, impulsen el aumento de la 

productividad de los hatos hondureños.  

Esta investigación se realizó utilizando el software TaurusWebs para modelar las emisiones de 

GEI de ganaderías doble propósito ubicadas en el trópico seco de Honduras. Los objetivos establecidos 

consistieron en evaluar el potencial de mitigación de GEI mediante la modelación de buenas prácticas 

de manejo aplicables a ganaderías del trópico seco hondureño; observar el efecto de emisiones de 

CO2 por litro (L) de leche y kg de carne producida en las fincas con y sin intervención, por último, 

estimar el balance de carbono para los sistemas ganaderos de doble propósito teniendo en cuenta las 

emisiones, secuestro de carbono en la biomasa arbórea y pasturas. 
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Metodología 

En la presente investigación se desarrollaron estimaciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero en ganaderías del trópico seco de Honduras, con ayuda del software TaurusWebs1. Esta 

es una herramienta creada por la empresa colombiana Servicios de Análisis de Explotaciones Pecuarias 

(SADEP) Ltda.; fue desarrollada para la administración de producciones de leche y carne bovinas, 

diseñado originalmente para alcanzar ganaderías más eficientes en la producción, resilientes y 

amigables con el medio ambiente. La herramienta cuenta con los módulos, estructura general del 

hato, ambiente, nutrición, manejo de pasturas y pastoreo, reproducción, producción, salud y 

administración; los cuales reciben, procesan y generan información (Castillo 2019).  

Para efectos de esta investigación, se utilizó el módulo de ambiente, huella de carbono y 

específicamente ganaderías de doble propósito. Los datos solicitados por el software son los 

siguientes: días en pastoreo y días recuperación de las pasturas, días del año en que las pasturas se 

pueden desarrollar, kg de CO2 capturado por m2 de pastura, kg de CO2 capturado por árboles por año, 

área de pasturas, porcentaje de suplementación, porcentaje de proteína cruda, peso promedio de las 

vacas, porcentaje de vacas en producción, crías por hembra por año, peso promedio de crías, ganancia 

diaria de peso de las crías, siendo estandarizados para la modelación de la Línea Base GDP, 

crías/hembra/año y PC de los pastos.  

Se llenaron con la información de la base de datos del Programa Nacional de Extensión 

Agrícola y Ganadera, el cual tuvo la finalidad de introducir protocolos y buenas prácticas de manejo 

en el sector ganadero hondureño; este proyecto fue financiado por el Gobierno de Honduras y 

ejecutado por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano entre 2016-2019. 

                                                             

 

1 Visitar el enlace https://cutt.ly/om88VaL  

https://cutt.ly/om88VaL
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La base de datos contiene información de 61 fincas ubicadas en 11 departamentos, que 

estaban divididas en cinco regionales: Aguán, Atlántida, Centro-Sur-Oriente, Norte y Occidente. 

Describiendo sistemas de producción, zona agroecológica, distribución de espacio de la finca,  

inventario animal, inversión y economía en general, rendimiento, nutrición y manejo, gestión 

de estiércol, maquinaria y equipo, productividad y nivel tecnológico; así como, información general, 

ubicación, técnico que recolectó los datos, también contacto y nombre del propietario.  

Se seleccionaron las fincas clasificadas como Bosque Tropical Seco (BTS), siendo característico 

de estas zonas que las precipitaciones ocurran durante un periodo de siete meses en el año (Navarro 

et al. 2018); fincas doble propósito y fundamentadas en alimentación a base de pastoreo, con menos 

del 30% de suplementación. Se realizaron las simulaciones de manera individual, estas primeras 

estimaciones son denominadas Línea Base (LB). 

 

En el Cuadro 1 se muestran los datos que describen a cada finca utilizada en este estudio, 

describiendo la información relevante que fue necesaria para llevar a cabo la simulación en el software 

TaurusWebs.  
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Cuadro 1 

Descripción de fincas clasificadas en bosque tropical seco, doble propósito y sistema de pastoreo. 

Parámetros 
Línea Base 

Hacienda Bella Vista La Calabaza El Jinete 

No. total de animales 360 330 322 

No. de hembras adultas 123 140 130 

Tipo de sistema DP, Pas DP, Pas DP, Pas 

Área total de la finca (ha) 105 157.5 133 

Área de pastura (ha) 101.5 119 132.3 

Producción de leche (L) 4.7 4.9 5.8 

Peso promedio/vaca (kg) 431.8 454.5 386.4 

Vacas en producción (%) 77 79 69 

Suplementación (%) 0 0 0 

Proteína Cruda (%) * 5 5 5 

Pastoreo (días/potrero) 3 2 3 

Recuperación (días/potrero) 21 18 72 

Aforo pastura (kg MS/m²) 0.057 0.028 0.114 

kg CO2/m² de pastura/rotación 0.014 0.007 0.027 

kg CO2 Año Árboles/año 0 0 0 

Crías/hembra/año * 0.75 0.75 0.75 

Peso Promedio Cría (kg) 34.1 36.4 40.9 

Ganancia Diaria de Peso/Cría (kg) * 0.37 0.37 0.37 
Nota. * parámetros estandarizados basados en literatura, para completar la información requerida en el Software TaurusWebs. DP= Doble  

propósito, Pas= pastura.  

En el Cuadro 2, se describen las variables que fueron utilizadas para realizar la modelación de 

las fincas modelo en el software TaurusWebs, mismas que se encuentran fundamentadas en la 

revisión de literatura.  
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Cuadro 2 

Resumen de variables modeladas en el software TaurusWebs. 

Parámetros 
Fincas Modelo 

Hacienda Bella Vista La Calabaza El Jinete 

No. total de animales 360 330 322 

No. De hembras adultas 123 140 130 

Tipo de sistema DP, Pas DP, Pas DP, Pas 

Área total de la finca (ha) 105 157.5 133 

Área de pastura (ha) 101.5 119 132.3 

Producción de leche (L) 8 8 8 

Peso promedio/vaca (kg) 431.8 454.5 386.4 

Vacas en producción (%) 83 83 83 

Suplementación (%) 0 0 0 

Proteína Cruda (%)  11 11 11 

Pastoreo (días/potrero) 1 1 1 

Recuperación (días/potrero) 29 29 29 

kg CO2/m²/rotación de pastura 0.08 0.08 0.08 

kg CO2 Año Árboles 83433 97818 108750 

Crías/hembra/año 0.86 0.86 0.86 

Peso Promedio Cría (kg) 34.1 36.4 40.9 

Ganancia Diaria de Peso/Cría (kg) 0.75 0.75 0.75 
Nota. Doble propósito (DP), pastoreo (Pas). 

 

Revisión de Literatura que Sustenta las Buenas Prácticas de Manejo Propuestas para la Creación 

de las Fincas Modelo Simuladas con el Software TaurusWebs 

Sistema Silvopastoril 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una forma de silvicultura que permite la intensificación 

de la producción ganadera basada en procesos naturales que contribuyen al uso sostenible de la tierra, 

implican la presencia de árboles o arbustos dentro y alrededor de praderas (Sánchez et al. 2009).  

Con este sistema la producción animal es beneficiada por la mejoría de las condiciones 

ambientales (protección contra vientos fríos, heladas, granizo, tempestades, variación brusca de la 

temperatura del aire, etc.) (Carneiro et al. 2013).  
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Camero-Rey (2020) concluyó que un sistema silvopastoril (SSP) (Brachiaria 

brizantha/Erythrina berteroana), es capaz de fijar 57477 kg C/ha/año; donde el componente suelo 

tuvo el mayor aporte con 45713 kg C/ha/año; el estiércol, zona aérea-radicular de pastura y árboles 

(1222, 9713 y 822, kg C/ha/año respectivamente) aportaron en menor cantidad.  

Sistema Arbóreo  

Los SSP, son una práctica para la mitigación del cambio climático, este aumenta el potencial 

de almacenamiento de carbono frente a los pastizales simples, esto debido a la mayor capacidad de 

fijación de carbono en la biomasa de los árboles y el suelo (Suber et al. 2019).   

Una de las especies mayormente recomendadas es la Leucaena (Leucaena leucocephala), 

presenta un contenido de proteína del 22%, puede ser utilizada como cerca viva, banco forrajero y 

árboles dispersos (Rivera et al. 2017).  

Las cercas vivas son una práctica agroforestal tradicional, consiste en sembrar líneas de 

árboles como soportes para el alambre, principalmente para marcar los límites entre parcelas y entre 

diferentes usos de suelo (Marinidou y Jiménez 2010). Pueden ser usadas para proveer de forraje, leña, 

madera y frutos (Esquivel et al. 2003).   

La presencia de árboles en potrero es una práctica tradicional en muchos sistemas ganaderos 

en el trópico, tiene un alto potencial para mejorar la producción animal, a consecuencia, de su ofrecer 

condiciones óptimas para el bienestar de los animales, como en la oferta de bienes y servicios 

ambiéntales (Restrepo 2002).  

Sistema de Pasturas  

Las pasturas deberían constituir la principal fuente de nutrientes en la alimentación de las 

ganaderías tropicales, ya que presentan un alto potencial de producción de biomasa, esto gracias a su 

alta eficiencia en sus procesos fotosintéticos (MAG 2016). A través de un manejo adecuado de las 

pasturas, se obtiene una continua oferta forrajera, siempre y cuando los factores climatológicos lo 
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permitan; esto implica alternar los periodos de descanso, regular la carga animal y el tiempo de 

pastoreo (Pensiero 2019).  

El periodo de utilización de cada franja o potrero puede variar desde 24 horas, hasta un 

máximo de dos días. El tiempo de descanso puede ser tan corto como 14 a 21 días durante los meses 

de mayor humedad, hasta alcanzar los 60 días en temporada de escasez de humedad (Tueber et al. 

2006). Según el manejo de las pasturas y los factores climáticos, los pastos del trópico presentan 

rangos desde 3% hasta el 30% de proteína cruda (PC) y 25% de materia seca (MS) (Trujillo y Uriarte 

2001).  

A su vez, las pasturas son una herramienta potencial para la fijación de carbono de la 

atmosfera, el cual puede ser almacenado en el suelo o depositado en la zona aérea de las plantas 

(Etcheverria Toirkens y Barahona Leiva 2017). De manera que, los pastizales tropicales juegan un papel 

importante en el ciclo global del carbono y su respuesta al cambio climático (Ibrahim et al. 2006). El 

23.9% de MS de la biomasa, corresponde al carbono fijado (Camero-Rey 2020). En respuesta a estas 

limitaciones se han desarrollados especies adaptadas a las condiciones tropicales, como es el caso del 

pasto Guinea (Panicum maximum), este puede alcanzar producciones de 10 a 30 ton MS/ha/año, con 

rangos de 10 a 14% de PC (Peters et al. 2010).   

Ganancia Diaria de Peso (GDP)  

Una de las finalidades de los sistemas doble propósito, es la producción de crías con un alto 

rendimiento en canal siendo la GDP, un indicativo del desempeño de los animales. Se pueden alcanzar 

rangos entre los 0.370 kg hasta los 0.750 kg, para un pastoreo convencional extensivo y un 

sistema silvopastoril intensivo (SSPi) respectivamente (Murgueitio R. et al. 2014). En el rango más alto, 

se maximizan las ganancias, ya que se reducen los costos debido al reemplazo de los alimentos 

concentrados (Murgueitio et al. 2016).  
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Para alcanzar los mejores rendimientos es necesaria la implementación de un manejo 

holístico de las pasturas, para que tengan buenas condiciones nutricionales; proporcionar agua 

abundante, sal mineralizada al libre consumo y contar con un programa de vitaminación bien 

elaborado (Cabrera Núñez 2015). 

Asimismo, para obtener una mayor producción y rendimiento, es indispensable proporcionar 

cantidades adecuadas de alimento y de alto valor nutritivo, que satisfagan los requerimientos del 

animal y desarrolle su potencial genético en la producción de carne (Valencia y Márquez 2016). 

Porcentaje de Vacas en Producción y Crías por Hembra por Año 

Uno de los retos más desafiantes de los hatos, es mantener un porcentaje bien equilibrado 

entre las vacas en producción y secas, así como el intervalo entre parto. Para un resultado ideal se 

espera alcanzar una estructuración donde el 83% sean vacas en producción, así su diferencia, el 17% 

vacas secas (Velasco 2002). Por otro lado, para un parámetro óptimo una vaca idealmente, debería 

producir una cría por año (Fundación Chile 2008), pero está determinado por diversos factores,  

menciona que las condiciones ambientales influyen en gran medida sobre la cantidad de días abiertos, 

llegando hasta los 558 días de intervalo entre partos, en el peor de los casos. Es posible también, 

obtener una producción de 8 L de leche por vaca por día, para ganado de doble propósito, bajo el 

sistema planteado en este estudio (Milera et al. 2004). 

Existe un conjunto de prácticas idóneas, para alcanzar niveles ideales de producción de leche 

y crías. Una de las herramientas claves y muy utilizadas es la sincronización de celos, y Sepúlveda et 

al. (2003) concluye que el uso de esta práctica permite acortar los días abiertos en el rebaño lechero. 

En conjunto con la actividad antes descrita, la inseminación ofrece la oportunidad de mejorar 

genéticamente el hato, permitiendo realizar cruzamientos conforme a las condiciones adecuadas a la 

región (Román et al. 2009). 
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Un periodo seco de aproximadamente de 60 días tiene como objetivo garantizar el descanso 

de la glándula mamaria y la regeneración del tejido glandular (Pedroza Carrillo 2017). Para el momento 

del parto, es importante mantener en observación, revisar la salud y condiciones de la vaca, anterior 

y posteriormente. A esto se le denomina período de transición (PT), el cual comprende desde las tres 

semanas previas al parto y hasta las tres semanas posteriores a este (Sepúlveda y Wittwer 2017). 

Se tiene también una relación estrecha entre un correcto proceso de ordeño y el porcentaje 

de vacas en producción, al prevenirse con ello la incidencia de mastitis en el hato. Según Ortiz et al. 

(2014) una rutina de ordeño adecuada, un ambiente limpio y tranquilo son imprescindibles para 

minimizar el riesgo de mastitis y de contaminación de la leche.  

Junto a ello, el control de enfermedades es vital, para poder logar que los animales 

demuestren su potencial productivo y reproductivo. FAO (2019) menciona que al disminuir la 

incidencia de enfermedades, parásitos y cargas de insectos, se reduce la intensidad de las emisiones,  

puesto que animales sanos son más productivos y, por tanto, producen menos emisiones de GEI por 

unidad de producto. También, con la suplementación de minerales en la dieta se favorece la fertilidad 

de las vacas, puesto que son componentes de hormonas que influencian la capacidad reproductiva 

del animal (Romo 2018).  
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Resultados y Discusión 

Se aclara que los resultados de este estudio presentan una simulación del impacto de la 

implementación de buenas prácticas de manejo en las fincas intervenidas.   

En el Cuadro 3, se visualiza la reducción de GEI por L de leche.  Gerber et al. (2013) menciona 

que las prácticas y tecnologías que reducen las emisiones también pueden aumentar la productividad, 

en ese sentido, el factor más influyente en el resultado de esta simulación es el aumento de la 

eficiencia del hato, puesto que el porcentaje de vacas en producción que se 

propone es 83% y un promedio de 8 L/vaca/día. Por lo tanto, al aumentar la producción de leche y 

carne con uso de los mismos recursos, se consigue diluir las emisiones totales por unidad productiva.   

En cuanto a las emisiones de kg CO2/L de leche respecta, se aprecia que la finca El Jinete 

presentó el menor valor, en comparación a la Hacienda Bella Vista y La Calabaza, con 

2.47 kg CO2/L. Pese a ser un menor valor, en comparación a la simulación sin intervención, se 

encuentra por encima a lo reportado por GAMMA (2010), que menciona una emisión de 1.28 kg de 

CO2/L de leche, en fincas doble propósito del trópico seco de Costa Rica.  

 

Cuadro 3 

Emisiones de gases de efecto invernadero por litro de leche y comparación entre fincas con y sin 

intervención simuladas en el software TaurusWebs. 

Finca 
kg CO2/litro de leche  

Línea Base  Fincas Modelo  Reducción GEI %  

Hacienda Bella Vista  5.71  2.67  53  

La Calabaza  5.53  3.08  44  

El Jinete  4.82  2.47  49  
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Es posible tener una GDP de 750 g, de igual forma, intervalos entre parto de un máximo de 14 

meses, lo cual se considera un buen resultado, para una alimentación basada en pastoreo.   

En el Cuadro 4 se reflejan los valores de emisiones de kg CO2/kg de carne, notando que 

nuevamente la finca El Jinete presentó el valor más bajo en las emisiones, con 6.17 kg CO2/kg de 

carne, esto supone un mejor resultado, ya que se encuentra por debajo de los 13 kg CO2/kg de 

carne obtenidos por GAMMA (2010), igualmente en Costa Rica.   

 

Cuadro 4 

Emisiones de gases de efecto invernadero por kilogramo de carne y comparación entre fincas con y 

sin intervención simulados en el software TaurusWebs.  

Finca  
kg CO2 /kg de carne  

Línea Base  Fincas Modelo  Reducción GEI %  

Hacienda Bella Vista  14.29  6.69  53  

La Calabaza  13.83  7.70  44  

El Jinete  12.05  6.17  49  

  

 Al medir la huella de carbono de las fincas sin intervenciones nombradas como línea base 

(Cuadro 5), todas las fincas son carbono negativo, esto significa que están emitiendo más carbono del 

que se captura. Estas emisiones son influenciadas directamente por la carga animal/hectárea; bajo 

este sistema (LB), solo se podrían mantener 15, 10 y 13 vacas (Bella Vista, La Calabaza y El Jinete, 

respectivamente) por el área total de pasturas de cada finca.  

Esto se atribuye a pasturas degradadas con aportes de 0.057, 0.028 y 0.114 kg 

MS/m²/rotación (Bella Vista, La Calabaza y El Jinete, respectivamente) y su mal uso.  Borrelli y Oliva 

(2001) afirman que la única forma de manejar la intensidad de pastoreo es haciendo un ajuste 

adecuado de la carga animal para que se aprovechen mejor las pasturas.  

Comparando la carga animal de la LB con las vacas adultas 123, 140 y 130 (Bella Vista, La 

Calabaza y El Jinete, respectivamente), se permite declarar estas fincas en sobrepastoreo, esta 
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condición podría provocar la degradación del suelo, por lo tanto, una pérdida del potencial 

productivo (Contreras-Hinojosa et al. 2003). 

 

Cuadro 5 

Emisiones y capturas de CO2  en las fincas sin intervención estimadas por el software TaurusWebs.  

Línea Base 

Finca Hacienda Bella Vista  La Calabaza  El Jinete  

Vacas adultas en la finca  123    140    130   

Vacas para la modelación  15    10    13   

CO2 emitido (kg CO2/año)   133,484    93,896    107,361   

CO2 capturado (kg CO2/año)  124,338    87,465    100,019   

Diferencia (kg CO2/año)   9,146    6,431    7,342   

 

En general, la implementación de sistemas silvopastoriles y prácticas para formar hatos 

más eficientes, provoca un balance positivo de carbono (Cuadro 6). Las fincas después de la 

intervención simulada, son declaradas carbono positivo con 396.27, 394.83 y 

396.89 kg de CO2/ha/año (Bella Vista, La Calabaza y El Jinete),  esto permite inducir que, bajo el 

sistema planteado, las ganaderías pueden ser utilizadas como herramientas para la mitigación del 

cambio climático. Esto concuerda con  Marín et al. (2020) quienes concluyeron que la implementación 

de estrategias técnicas integrales en los sistemas ganaderos de Honduras, mejoró los índices 

productivos y mitigó las emisiones de GEI, obteniendo en su investigación una reducción en emisiones 

CO2-eq del 10.5%.  

Con los arreglos realizados en las fincas, se aumenta la capacidad de carga por hectárea; la 

finca el Jinete presentó la carga más alta, dato que puede estar influenciado por el peso promedio por 

vaca (386.4 kg), sin embargo, no se llegó a satisfacer la demanda de carga animal, quedando siempre 

en sobrepastoreo.    
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Cuadro 6 

Emisiones y capturas de CO2 en las fincas con intervención estimados por el software TaurusWebs.   

Fincas Modelo  

Finca  Hacienda Bella Vista  La Calabaza  El Jinete  

Vacas adultas en la finca  123  140  130  

Vacas para la modelación  66 74 92 

CO2 emitido (kg CO2/año)  528,179 619,415 688,371 

CO2 Capturado (kg CO2/año)  568,400 666,400 740,880 

Diferencia (kg CO2/año)  (40,221) (46,985) (52,509) 
Nota. Valores en paréntesis indican fincas con un balance positivo. 
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Conclusiones 

La adopción de BPM resultó eficiente en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, quedando demostrado el potencial de mitigación, basado en los 

sistemas silvopastoriles y las pasturas bien manejadas.  

Luego de las intervenciones, se pudo ver el efecto de las prácticas modeladas, obteniendo 

menores emisiones por L de leche y kg de carne en las fincas modelo, en comparación a las de 

línea base, puesto que hubo un efecto directo en mayor productividad con el uso de los mismos 

recursos, lo que diluyó las emisiones.   

En definitiva, es viable la incorporación de BPM en ganaderías doble propósito del trópico 

seco de Honduras, puesto que, son conducentes a convertir el sistema en carbono neutral 

o positivo, ya que mejoran la productividad y tienen un alto potencial de captura de CO2.  
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Recomendaciones 

Validar los resultados presentados en esta investigación en campo, implementando las 

BPM propuestas y sustentadas por la revisión bibliográfica.  

Elaborar un análisis de costos, evaluando la factibilidad económica para desarrollar 

las fincas modelo, a fin de establecer un plan de carácter sostenible y económicamente viable.  

Realizar estimaciones para los meses de verano, teniendo en cuenta que estos meses son 

totalmente suplementados.  
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Anexos 

Anexo A 

Modelación de la línea base para la Hacienda Bella Vista en TaurusWebs 
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Anexo B 

Modelación de la finca modelo para la Hacienda Bella Vista en TaurusWebs 
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Anexo C 

Modelación de la línea base para la Finca La Calabaza en TaurusWebs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Anexo D 

Modelación de la finca modelo para la Finca La Calabaza en TaurusWebs 
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Anexo E 

Modelación de la línea base para la Finca El Jinete en TaurusWebs 
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Anexo F 

Modelación de la finca modelo para la Finca El Jinete en TaurusWebs 
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Anexo G 

Resumen de Buenas Prácticas de Manejo Simuladas 

 

Temas principales Buenas Prácticas de Manejo 

Sistemas de pasturas  
  

Días en recuperación de las pasturas 

Días en ocupación de las pasturas 

Incorporación de pastos mejorados 

Sistemas silvopastoriles  
  

Árboles dispersos en potreros 

Cercas vivas 

Regeneración/reforestación 

Incorporación de especie leñosa 

Producción de leche promedio (vaca/día), 
porcentaje de vacas en producción y 
crías/hembra/año 

  

Control en el período de transición 

Período de secado 

Control de enfermedades en general 

Uso de sales minerales 

Sincronización de celos 

Inclusión de genética adaptable y productiva 

Ganancia Diaria de Peso Uso de sales minerales  

 

 




