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Resumen 

 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de determinar la captura 

del dióxido de carbono y la producción de oxígeno de las especies arbóreas del 

distrito de Trujillo, porque actualmente se desconoce cuanto es la capacidad de 

absorción de CO2  y producción de O2 por parte de toda la área verde de la ciudad 

de Trujillo y esto permitirá la posterior valorización de los bienes y servicios de la 

comunidad,  el tipo de investigación fue aplicada con un diseño descriptivo 

transversal, a través del inventario arbóreo realizado por el Servicio de Gestión 

Ambiental de Trujillo (SEGAT), se constituyó en una base de datos en excel a 

con los nombres científicos de las diferentes especies arbóreas, para obtener la 

captura de 𝐶𝑂2 y la producción de O2 se utilizaron Ecuaciones Alométricas y el 

resultado total de captura de CO2 fue de 105357.72 t𝐶𝑂2 y en la producción de 

O2, 87273.31 t𝑂2,  principalmente producido por las especies: Schinus molle, 

Ficus benjamina, Delonix que fueron predominantes al momento de realizar el 

inventario arboreo. Con esta investigación se pretende poder evaluar los Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) que afectan notablemente en el cambio climático a 

nivel local, regional y mundial.  

Palabras Clave: Captura de dióxido de carbono, producción de oxígeno, 

especies arbóreas, inventario arbóreo 
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Abstract 
 

This research was developed with the general objective of determining the carbon 

dioxide capture and oxygen production of tree species in the district of Trujillo, 

because currently it is unknown how much is the capacity of absorption of 𝐶𝑂2 

and production of O2by all the green area of the city of Trujillo and this will allow 

the subsequent valuation of goods and services of the community,  the type of 

research was applied with a cross-sectional descriptive design, through the tree 

inventory carried out by the Environmental Management Service of Trujillo 

(SEGAT), it was constituted in an excel a database with the scientific names of 

the different tree species, to obtain the capture of 𝐶𝑂2and the production of O2 

Allometric Equations were used and the total result of 𝐶𝑂2 capture was 105357. 

72 t𝐶𝑂2 and in the production of O2, 87273.31 tO2, mainly produced by the 

species: Schinus molle, Ficus benjamina, Delonix that were predominant at the 

time of the tree inventory. The purpose of this research is to evaluate the 

Greenhouse Gases (GHG) that have a significant impact on climate change at 

the local, regional and global levels.  

 

Keywords: Carbon dioxide capture, oxygen production, tree species, tree 

inventory 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años la contaminación atmosférica ha aumentado significa-

tivamente, por la exorbitante acumulación de gases de efecto invernadero (GEI), 

producto del aumento poblacional, se estima que para el 2050 serán 9 mil millo-

nes de habitantes (Rice et al, 2017, p. 2). Las principales causas de este dete-

rioro es la minería, el uso de pesticidas en la actividad agrícola, la industrializa-

ción, quema de combustibles y la deforestación. Estos se han transformado en 

la fuente de los principales problemas ambientales mundiales, debido a que re-

percuten no solo en el desgaste de los bienes naturales, sino también en aspec-

tos de sanidad, economía y calidad de vida (Vallejo et al, 2017, p. 12) (Pardos, 

2010, p. 4). El conocer los diferentes ecosistemas forestales y urbanos con im-

portantes características ecológicas, es clave para mantener los microclimas que 

regulan la temperatura tanto para el calor como para el frío. La copa de los árbo-

les grandes reduce el ruido urbano y sus hojas absorben los contaminantes del 

aire. Por lo cual el escenario más próximo a la ecologización es la plantación de 

árboles al 100%, el cumplimiento de esta norma nos puede aumentar más del 

30 % de la absorción de carbono (Privitera et al, 2018, p. 2).  

El mundo experimenta diversos impactos ambientales intensificando el calenta-

miento global, trayendo consigo una colisión a multi escala y de multinivel en 

toda la naturaleza. La variación de desgaste de la superficie y la quema de com-

burente fósiles incrementan las concentraciones dióxido de carbono (CO2), me-

tano y otros, los que son considerados GEI que provocan el alarmante cambio 

climático de carácter global (Huang et al, 2019, p. 2). Por lo cual se ha iniciado 

esfuerzos internacionales que engloba organizaciones a profundizar la identifi-

cación de rutas para controlar y reducir las emisiones GEI como, por ejemplo; el 

Protocolo de Kioto, La conferencia de las Partes en París (Vallejo et al, 2017, p. 

12). 

Es necesario conocer profundamente el mecanismo de acción de los GEI. El 

carbono es un factor primordial para los seres vivos y la mayoría se encuentra 

en la atmósfera, el piélago y en los comburentes fósiles, a través del carburante 

y otros hidrocarburos (Willhelm et al, 2019, p. 1). 
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La espesura municipal puede proceder como un aparato innato de minoría de 

GEI en la metrópoli y proporcionar diferentes servicios al ecosistema como; som-

bra, hábitat para la vida silvestre, erradicar los contaminantes del aire, elimina-

ción y almacenaje de CO2 atmosférico (McGovern, 2016, p. 1). Con ello, las áreas 

no urbanizadas (NUA) actúan como recepcionistas de carbono innato y pueden 

mejorar la calidad de almacenamiento de carbono. Las áreas protegidas terres-

tres representan aproximadamente el 20% de todas las reservas de carbono 

(Torngern & Leksungnoen, 2020, p. 1) (Privitera et al, 2018, p. 1). 

Los sumideros de carbono son procesos y mecanismos que se encargan de re-

ducir el CO2, La convención del Marco de las Naciones Unidas tiene como obje-

tivo principal reducir las fuentes que emiten CO2 y aumentar la absorción de car-

bono mediante la fijación del CO2 en la atmósfera, principalmente en las plantas 

(Huang et al, 2019, p. 2).  Sin embargo, cabe resaltar que el cambio climático 

puede provocar efectos negativos en los ecosistemas y sistemas socioeconómi-

cos, tales como; reducción de la biodiversidad, elevación del océano, debilita-

miento de producción agrícola y la alteración de los fenómenos climatológicos 

(Huang et al, 2019, p. 2).  

El Acuerdo Climático de París promueve reducir la exageración de los grados 

hasta en 1.5 °C, debido a estima de la Organización de las Naciones Unidas 

afirma que anualmente se emiten más de 36 000 millones de toneladas de CO2, 

al año 2018 el 1.8 mil millones de infantes respiran aire contaminado a nivel 

mundial (ONU, 2018). La organización Meteorológica Mundial a través de un 

proyecto científico estimó un ranking con el top 10 de los países que contribuyen 

un mayor porcentaje de emisiones de CO2, teniendo consigo a China como prin-

cipal contribuidor, luego a Estados Unidos y en tercer lugar la India (Global Car-

bon Project, 2020) (Hyun et al, 2019, p. 2). 

A nivel de América Latina tenemos al Perú en el séptimo lugar con 56 megato-

neladas de CO2 emitidas en el año 2018, puesto que ese mismo año se obtuvo 

a nivel mundial una mayor concentración de CO2 comparadas con hace 3 millo-

nes de años antes de la evolución humana. Esta situación exige políticas y nor-

mativas gubernamentales por medio de incentivos para la reducción de CO2 en 

los países; dado el caso Portugal, Chile, Irlanda, Kenia y Costa Rica realizaron 
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fuertes inversiones en energías renovables alternativas, en una economía verde 

lo cual les dio como resultado la reducción de sus emisiones de gases contami-

nantes (ONU, 2019). 

El interés de esta indagación trató de proponer una información verídica respecto 

a la captura de dióxido de carbono (CO2) y productividad de oxígeno (O2) a través 

de ecuaciones alométricas por parte de los árboles de la ciudad de Trujillo, esta 

información se obtuvo mediante un inventario arbóreo que es el principal indica-

dor de CO2 en nuestro trabajo, esto es para facilitar información a las diversas 

instituciones y promover la conservación de áreas verdes así mismo la imple-

mentación de nuevas áreas para la siembra de nuevas especies arbóreas (Pérez 

y Núñez, 2010, p. 18). Se reduce la huella de carbono aportando para la mejora 

continua de la gestión ambiental (Delgado, 2018, p. 5) (Aldana, 2017, p. 36). 

Ante esto nos plantemos las siguientes incógnitas ¿Cuáles fueron las espe-cies 

arbóreas inventariadas en el distrito Trujillo?, ¿Cuál fue la cantidad de captura 

de dióxido de carbono de las especies arbóreas del distrito de Trujillo?, ¿Cuál 

fue la cantidad de producción de oxígeno de las especies arbóreas del distrito 

de Trujillo? y ¿Se pudo representar un mapa captura de dióxido de car-bono 

del distrito de Trujillo? 

Es así que el objetivo general de la investigación es evaluar el potencial de la 

captura de dióxido de carbono y producción de oxígeno mediante la elabora-

ción de un mapa en el distrito de Trujillo. Y los objetivos específicos fueron: 

- Inventariar el arbolado del distrito de Trujillo. 

- Estimar la cantidad de captura de dióxido de carbono y la cantidad de 

producción de oxígeno de las especies de árboles que habitan en el 

distrito de Trujillo. 

- Representar un mapa de captura de dióxido de carbono del distrito de 

Trujillo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El CO2 es el componente con mayor notoriedad de las emisiones de GEI 

antropogénicas, su concentración atmosférica ha aumentado dramáticamente 

desde el comienzo de la revolución industrial. Cerca de 280 ppmv (partes por 

millón en vol.) en 1870, la concentración global promedio superó los 400 ppmv 

por primera vez en mayo de 2013. La tasa de aumento en la concentración de 

CO2 también está creciendo: desde 0.7 ppmv por año registrado a principios de 

la década de 1960, aumentó a 2.0 ppmv por año entre 2000 y 2010. Esta 

aceleración es similar al aumento de las emisiones fósiles de CO2, debido en 

particular al uso de combustibles fósiles (principalmente carbón, petróleo y gas). 

(Fares et al, 2017, p. 31-32) (Ramachandra et al, 2015, p.1). 

Las ciudades son las causantes aproximadamente del 80% de las emisiones 

globales de GEI. En EE. UU, las 20 ciudades más grandes, contribuyen más CO2 

cada año a la atmósfera global (Fares et al. 2017, p. 32). En 2 estudios que 

involucró a las principales ciudades de la India (Ramachandra et al. 2015, p. 1) 

(Kiran et al. 2011, p. 2), se descubrió que el sector del transporte era la principal 

fuente de CO2 en el sector urbano, seguido por los sectores doméstico e 

industrial. En Scotlandville, Luisiana, EE. UU. hicieron un modelado para 

observar la eliminación de estos contaminantes del aire y se estimó que 

anualmente sus bosques urbanos eliminan 96 toneladas de contaminantes del 

aire; el secuestro bruto es de aproximadamente 3,880 toneladas de carbono y el 

secuestro neto de carbono es de 3.650 toneladas (Ning et al, 2016, p. 1). 

Estos hallazgos resaltan la contribución de las urbanizaciones con las emisiones 

globales de CO2, y su impacto en el ciclo global del carbono, por eso la 

arborización es la principal alternativa de solución puesto que reducen funciones 

importantes como la capacidad de secuestrar CO2 a través de la fotosíntesis, y 

por lo tanto puede almacenar carbono en la biomasa vegetal y en la tierra, reduce 

la temperatura del espacio urbano, por ende, se logra economizar el consumo 

de la energía, minimizando la demanda de equipos de calefacción o aire 

acondicionado, aminorando el CO2 emitido de las plantas de electricidad (Fares 

et al, 2017, p. 31-32). 



15 
 

 

En el ámbito internacional se realizaron las siguientes investigaciones:  

Muñoz et al. (2020), evaluaron sobre la facultad del secuestro de carbono en 

parques (28) y emisiones de CO2 de los coches en Cuenca. El área estudiada 

fue de 64, 51 ha. En su metodología el primer paso fue realizar el inventario 

forestal, que permite calcular datos como el diámetro a la altura del pecho (DAP), 

altura del árbol, nombre común y científico. Por medio del método indirecto se 

determinó la potencialidad de captura de carbono de los parques que fue de 

11.418,88t en el 2019, y convirtiendo esos datos nos da 8,81 kg CO2/m2/año, 

todo esto sirvió para proyectar la capacidad de captura en los parques y sirvió 

también para la valoración económica. Asimismo, la evaluación de emanaciones 

de CO2 por uso de combustible en Cuenca (2014) fueron 400.265,71t por coches 

a gasolina extra, 53.798,28 por gasolina super y 374.744,45t por diésel premium, 

en general 828, 81 Gg CO2 y 832,45 Gg CO2e. 

Diédhiou et al. (2017), investigaron sobre el Jatropha curcas L y su potencial 

para el secuestro de carbono, que podría ser valioso en proyectos de sumidero 

(es decir, forestación, reforestación) siguiendo el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) del protocolo de Kyoto, se realizó en Senegal y se elaboró 

ecuaciones alométricas para cuantificar la biomasa de J.C.L individuales, 

plantaciones J.C.L y determinar su respectivo potencial de almacenamiento en 

carbono. Se descubrió una evolución en tres etapas de la acumulación de 

biomasa. Una etapa de acumulación lenta (1-3 años), una producción rápida de 

biomasa. (3–4 años), y una etapa más lenta donde ciertas fracciones (biomasa 

de raíces y hojas) alcanzan una meseta (4–5 años). La relación entre la biomasa 

subterránea y la subterránea varía de 53% (1 año después de la siembra) y 26% 

(5 años después de la siembra), con un promedio de 41% Se desarrolló modelos 

alométricos que proporcionan una estimación de las diferentes fracciones de 

biomasa según la edad del árbol. Los modelos revelaron que la biomasa y 

carbono se vuelven relativamente importantes a partir del quinto año con un 

almacenamiento de 5.07 kg por árbol. La mayor parte de la biomasa y carbono 

orgánico se almacenan en las fracciones aéreas de árboles, lo que sugiere que 
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las plantaciones de JCL pueden ser valiosas para proyectos de sumideros de 

carbono. 

Sahle et al. (2017), estudiaron la oferta y demanda de la acumulación de carbono 

y el secuestro de biomasa leñosa se hizo en la cuenca del rio Wabe en Etiopia, 

esta información se añadió en un mapa que mostraba la estabilidad entre la 

capacidad de oferta y demanda. Se recopilaron datos de campo para la biomasa 

de madera y el suelo, imágenes satelitales para uso del suelo y cobertura del 

suelo (LULC) se clasificaron y se obtuvieron datos secundarios de estadísticas y 

estudios para la estimación. El almacenamiento de carbono, la tasa de secuestro 

de carbono y la tasa de emisiones de GEI de diversas fuentes en diferentes 

LULCs, se estimó por varios métodos. Las emisiones agroforestales basadas en 

bosques y Ensete registraron la mayor cantidad de biomasa leñosa, y los cultivos 

de cereales y humedales exhibieron la mayor disminución en el secuestro de 

carbono en el suelo. CO2-eq.  Las emisiones de GEI son causadas principalmente 

por el ganado, uso de fertilizantes y actividades urbanas. Las emisiones 

negativas netas se estimaron para las clases LULC de cultivo de cereales, tierras 

de pastoreo y áreas urbanas. En conclusión, sin industrias de alta emisión, los 

GEI. pueden ser mayor que la capacidad reguladora de los ecosistemas en el 

entorno socio ecológico. Este enfoque ayudaría a las autoridades para pensar 

sobre los servicios ambientales en su toma de decisiones para aumentar la 

calidad ambiental general.  

Carrillo et al. (2016), determinaron la biomasa y carbono de la parte aérea de 

Pinus hartwegii, para ello se realizaron ecuaciones alométricas con 29 árboles 

de esta especie en el Parque Nacional Izta-Popo en México. El 57.9% del peso 

húmedo de los árboles fue biomasa y el 48.6% fue carbono. La división de la 

biomasa en las especies fue: 65.3% en el fuste, 23.8% en las ramas y 10.9% en 

el follaje. La capacidad de carbono se dividió: 64.9% en el fuste, 24.2% en las 

ramas y 10.9% en el follaje. El modelo ajustado es 𝑌 = 𝑏𝑋𝐾 donde “Y” es la 

biomasa o carbono en Kg (variable dependiente) y el “diámetro normal” tomado 

a 1.30 m de altura (variable independiente). “b” y “k” se consiguieron por medio 

de la regresión lineal por el procedimiento de mínimos cuadrados; “b” mide el 

intercepto y “k” la pendiente del modelo. La ecuación obtenida para el cálculo de 

la biomasa fue 𝐵 = 0.0635𝐷𝑁2.4725 y para la capacidad de carbono: 𝐶 =
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 0.0309𝐷𝑁2.4722, en las dos 𝑅2 su valor fue: 0.98. Se ajustó la ecuación alométrica 

para calcular la biomasa y el contenido de carbono de la especie. Con la 

ecuación obtenida se determinó que estos árboles contienen la mayor cantidad 

de carbono aéreo en el fuste, luego en las ramas y al final en el follaje. 

Rodríguez et al. (2016), determinaron la retención de CO2 en bosques de Pinus 

maximinoii, Quercus rugosa, Quercus robur y Pinus patula, en la región Frailesca 

de Chiapa, México donde por cada campo se escogieron 22 parcelas de 500 m2 

y dentro de ellas se evaluaron 358 árboles: altura, edad y diámetro normalizado. 

Se realizaron ecuaciones de regresión entre la biomasa almacenada y la 

longevidad de cada árbol. Según la edad del árbol, se puede calcular la biomasa 

total almacenada. Los bosques de Pinus maximinoii tienen más acumulación de 

biomasa como de carbono (158 Mg ha-1) y la menor acumulación fue de Quercus 

robur (5.9 Mg ha-1). Los bosques del campo 24 de febrero obtuvieron mayores 

potencialidades con la captura de CO2. 

Serrano (2016), estimó la dosis de carbono que se acumulan en los parques y 

jardines de Valladolid, el valor de las emisiones de CO2 es de 5.629 t/ha/año. 

Donde realizaron un inventario forestal y midieron los parámetros de diámetro 

normal, altura total. Se contaron los distintos elementos de madera del mobiliario 

instalado donde obtuvieron los resultados que 14 792 árboles acumulaban 

3.148,264 t CO2. El Platanus, Aesculus, Populus y Ligustrum son las que mayor 

cantidad de carbono almacenaron entre las frondosas y en el caso de las 

coníferas fueron Pinus y Cedrus. El carbono acumulado en el mobiliario urbano 

es de 8,93% del carbono en los parques con 308, 88 t CO2, se determina que el 

carbono acumulado sea de 0.778 t CO2/ha/año. La alternativa de solución sería 

darles más importancia a los sumideros de GEI por medio de la arborización 

urbana.  

Zhao & Sander (2015), aplicaron un enfoque integrado para cuantificar la oferta 

y la demanda de un ecosistema clave, almacenamiento y secuestro de carbono, 

a nivel local. Este enfoque sigue tres pasos: (1) suministro del servicio de 

cuantificación y mapeo basado en la detección de luz y Ranging (LiDAR) 

procesamiento y modelos alométricos, (2) cuantificación y mapeo demanda de 

secuestro de carbono utilizando un indicador basado en CO2 antropogénico local 
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emisiones, y (3) mapear una relación de oferta a demanda. Ilustramos este 

enfoque utilizando una porción del área metropolitana de Twin Cities de 

Minnesota, EE. UU. Sus resultados indican que los árboles urbanos almacenan 

1735.69 millones de kg de carbono en el área de estudio. Anualmente, 33.43 

millones kg de carbono son secuestrados por los árboles, mientras que 3087.60 

millones de kg de carbono son emitidos por fuentes humanas, el mapa de 

relación oferta-demanda proporciona información sobre el equilibrio entre 

suministro de secuestro de carbono en árboles urbanos y demanda de dicho 

secuestro en el nivel local, señalando ubicaciones críticas donde existen niveles 

más altos de oferta y demanda. Este mapa podría ayudar a los planificadores de 

políticas a evaluar y administrar el suministro y demanda de secuestro de 

carbono. 

Kiran et al. (2011), evaluaron el secuestro de carbono por árboles urbanos en la 

ciudad de Vandodara, India. Con respecto a la medición de la cantidad de 

carbono se basó en la cantidad de la biomasa arbórea leñosa en pie a los lados 

de la carretera. Inicialmente los árboles fueron muestreados por método 

cuadrático. Cuadrados de tamaño 20m x 20m fueron tomados en diferentes 

caminos y al mismo tiempo. Se tomaron medidas de tiempo de GBH (cm) y área 

basal (m2) para diferentes árboles. Basado en los valores de biomasa leñosa (T 

/ ha) y secuestro de carbono, se calculó la tasa de árboles (T / ha). Estos valores 

se convirtieron en toneladas/km según la unidad de conversión y luego se 

descubrió los valores de CO2 de carbono y luego se realizó la comparación de 

carbón total emitido y secuestrado de todas las carreteras. Los resultados 

sugieren que 73,59 t de CO2 se elimina por los árboles plantados en los lados de 

la carretera lo cual representa el 22% de la producción total estimada de CO2 de 

la ciudad. Se encontró la emisión total de CO2 en las carreteras principales un 

alrededor de 159.47 t debido a la mayor cantidad de automóviles. Por lo tanto, 

es evidente que la plantación de árboles en la carretera es un método eficaz para 

la reducción de CO2 de fuentes humanas. 

En el ámbito nacional se tiene las siguientes investigaciones:  

Chamorro et al. (2019), calcularon el almacenamiento de secuestro de carbono 

de los árboles en los parques de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca 
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ubicados en Junín, la metodología fue descriptiva y se hizo el reconocimiento de 

los lugares con el apoyo de un GPS., luego el cálculo del área y se realizó el 

inventario donde se tomó la altura, diámetro, estado del árbol. En los distritos se 

hallaron un total de 2371 árboles, 29 especies y 89 parques. La dosis mayor de 

carbono secuestrado fue en el parque Grau (19.51 tC y 71.53 tCO2), los menores 

fueron los parques Naciones Unidas y Comunicadores (0.1 tC y 0.04 tCO2), la 

especie con más secuestro fue Fraxinus americana L. (25.11 tC y 92.08 tCO2) y 

la que secuestró menos fue Eryobotrya japónica (Thunb.) Lindl (0.084 tC y 0.31 

tCO2). Esta información sirve para que las autoridades implementen un plan de 

manejo, así mismo tomar en consideración los árboles a sembrar en los parques.  

Escobar (2019), calculó la valoración económica del secuestro del carbono de 

las especies comerciales del bosque de terraza baja en el distrito de San Pablo, 

Loreto. Es una investigación descriptiva cuantitativa y transversal. En su 

metodología, la evaluación de la biomasa seca total se hizo de manera indirecta 

usando el volumen comercial y la densidad básica por especie, en el inventario 

se tomó la información del nombre común de las especies comerciales, el DAP 

(cm), altura comercial (m) y coordenadas (UTM) de todos los árboles que hay. 

Los resultados nos dan a las 7 especies donde resaltan la M. coriácea (377 

individuos), C. spruceanum (142 individuos), V. peruviana y S. mombin (10 

individuos cada uno). La biomasa seca total es de 3334,94 Mg, el stock de 

carbono total es de 1667,47 MgC, el secuestro de carbono es de 6109,94 MgCO2  

y la valoración económica del secuestro es de USD 35 682,04, donde la que 

tiene mayor cantidad en todas las categorías es la M. coriácea con (2499,94 Mg) 

(1249, 98 MgC) (4580,19 MgCO2) (USD 26748, 32) respectivamente, y la menor 

cantidad lo obtuvo P. suaveolens con (1.32 Mg) (0.66 MgC) (2,41 MgCO2) (USD 

14,08). 

Mollocondo et al. (2019), estimaron la captura de carbono en plantaciones 

forestales de Polylepis sp, Cupressus spp y Eucaliptus globulus, para poder 

aminorar el cambio climático en el Centro de Producción San Juan de Potojani, 

la biomasa, carbono y CO2 se desarrollaron de forma descriptiva, se usó el 

método indirecto, se calculó el DAP y altura de las especies. En la cantidad de 

CO2 almacenado, encontraron que la especie Polylepis sp alcanzó un valor de 

CO2 de 149.28 t/ha, mientras que la especie Cupressus spp reveló un valor de 
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CO2 capturado de 1226.55 t/ha; y en la especie Eucaliptus globulus alcanzó el 

valor de CO2 de 1198.88 t/ha, estas variedades se dan por el tipo de plantación 

que tiene cada especie, además que no comparten similitudes respecto al DAP 

y altura. En las plantaciones de Polylepis sp la densidad es bastante alta a 

contrario del Cupressus spp y Eucaliptus globulus. Por último, el análisis del 

modelo de regresión fue de mucha ayuda para comprender el vínculo entre DAP 

y CO2, es así que a mayor DAP más será la captura de carbono debido que el 

carbono representa el 50% de la biomasa evaluada y la tendencia es potencial 

ya que los árboles llegan a una zona de madurez donde ya no secuestran CO2. 

Canales (2018), calculó los niveles de concentración de CO, CO2 y H2S  del aire 

en zonas distintas y con los gases mencionados se elaboró un mapa de los 

niveles de concentración, con el propósito de proporcionar planes de mitigación 

de la calidad de aire para la concentración de gases en el distrito de Alto Selva 

Alegre. Los resultados fueron que: El cruce Puente Chilina-Cayma, presenta una 

mayor conglomeración de monóxido de carbono, señalando 4453.50 μg/m3. En 

la Av. Brasil-Comisaría, hay una mayor agrupación de CO2, señalando un 

promedio 262.86 mg/m3. El Cruce de Puente Chilina- Cayma, exhibe una mayor 

conglomeración de H2S, señalando un promedio 37.75 μg/m3. Los mapas, 

muestran una variabilidad entre zonas y horarios de muestreo (mañana y tarde). 

El plan de reforestación con Tara apoyaría a la minimización de la 

conglomeración de CO2 en 474.792 t de CO2/ha, se añade un plan de transporte 

para un superior ordenamiento vehicular, sensibilización y concientización 

ambiental que ayudaría a las buenas prácticas ambientales. 

Pumasupa (2018), cuantificó el carbono existente en la especie forestal 

Haplorhus peruviana, se recopilaron los datos por medio del inventario forestal 

donde median el DAP, altura total, diámetro de fuste superior e inferior ramas y 

biomasa, con el objetivo de determinar el volumen comercial de este árbol por 

sectores. En su metodología hizo análisis para conseguir valores de gravedad 

específica y la fracción de carbono de esta especie usando el método indirecto, 

donde se determinó que el bosque de carzos, tiene un stock de carbono de 

4.5244 t C/ha, debido a esto se concluye que se debe de implementar un mejor 

manejo de la gestión ambiental y también se demostró la potencialidad de 

secuestro de carbono de esta especie estudiada. 
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Zavala et al. (2018), estimaron el efecto de tres sistemas agroforestales (SAF) 

de un cultivo de Theobroma cacao, se usaron variables como el secuestro y 

acumulación de carbono, en la biomasa arbustiva, arbórea y suelo. Los SAF 

fueron de distintas unidades fisiográficas con edades, - 8 años, 8 años – 16 años 

y +16 años. Se usó un proceso estadístico aleatorio, el método alométrico; el 

cálculo del carbono orgánico se hizo por el método de Walk ley y Black. La mayor 

cantidad almacenada de carbono total lo tuvo el SAF (+ 16 años) con 344,24 t 

C/ha, (8 – 16 años) con 178,61 t C/ha, (- 8 años) con 154,97 t C/ha. Se halló 

mayor carbono orgánico en el suelo en el SAF con cacao (- 8 años) con 66,16 t 

C/ha entre la capa del suelo (0 a 10 cm). El SAF (- 8 años) en el análisis 

económico (VAN, TIR y RB/C) fue el que tuvo mayor resultado con S/2627.66, 

23,85%, y 1.40 respectivamente. El SAF (+ 16 años) tuvo S/1331,38, 21.64%, 

1.21%, Los conocimientos generados podrían ser propuestos a otros sistemas 

agroforestales, considerando cultivos como café, plátano, palma aceitera; con el 

fin de determinar la captura y acumulación de carbono. 

Cabudivo (2017), determinó la captura de CO2 y la producción de O2 de los 

árboles urbanos de diferentes clases diamétrica de la Av. Abelardo Quiñones en 

distrito San Juan Bautista en Loreto; se colocaron en un inventario las especies 

arbóreas. Se usó ecuaciones alométricas y se fijaron 17 especies con 418 

sujetos correspondientes a árboles y palmeras, con distintas clases diamétricas, 

que generan 119,03 toneladas de biomasa, capturan 217,87 t de CO2 de y 

producen 158,59 t de O2. Resaltando la Syzygium cumini (aceituna), Syzygium 

malaccense (mamey) y la Terminalia catappa (castaña).  

Cualquier cambio en el clima global tendrá un impacto muy grande en la 

naturaleza y sistemas socioeconómicos, desde la Revolución Industrial, las 

concentraciones de los GEI en la atmósfera han aumentado debido a la 

sobrepoblación debido a las actividades humanas, especialmente la combustión 

de combustibles fósiles, que ha provocado el cambio climático global 

caracterizado por el calentamiento. Esto ha afectado a la sostenibilidad y al 

desarrollo, el cambio climático es uno de los primordiales problemas ecológicos 

que enfrentamos los seres humanos (Huang et al, 2019, p. 3). El cómo reducir, 

adaptarse al cambio climático y proteger el ambiente son temas muy importantes 

en todo el mundo. El vínculo entre CO2 y el cambio climático ha llamado la 
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atención de científicos, así como al público en general, a través del conocido 

"efecto invernadero", debido a que nuestro planeta está cubierto por una capa 

delgada de gases llamada atmósfera, que se compone por un 73.3% de 

nitrógeno, un 21.1% de O2, 0.3% de argón, 0.03% de CO2, entre otros gases, 

este efecto se debe a que algunos gases atmosféricos permiten la radiación solar 

que penetra la atmósfera calentando la superficie de la tierra mientras que 

absorben y reenvían como radiación infrarroja, de esta forma al aumentar la 

cantidad de gases de invernadero, aumenta la temperatura superficial del 

planeta Tierra, por eso los árboles y materiales vegetales tienen un lugar valioso 

en la disminución del aumento de la concentración de CO2 y la del cambio 

climático en general (Anderson et al, 2016, p. 1) (Liu et al, 2017, p. 1). 

La huella ecológica nos deja estimar los recursos de la tierra, el agua y la 

asimilación de los residuos para compensar las necesidades de una población, 

entidad, región o país. (Wackernagel & Rees, 1996) en otras palabras, es un 

indicador biofísico del impacto de una población, que busca determinar cada 

actividad o necesidad humana sobre la utilización del espacio terrestre y marino, 

y ve cuantos recursos y bienes que se consume se necesita producir (Guo & 

Wang, 2019). 

La huella ecológica comprende de sub-huellas, siendo la más importante por su 

impacto directo en el cambio climático, la huella de carbono, que se define como 

un indicador de impacto ambiental que ve la cantidad de emisión de gases 

relevantes que refleja el amplio alcance científico sobre la reducción de las 

emisiones de GEI con el objetivo de aminorar los efectos del cambio climático 

relacionado con las actividades productivas o consumistas de los humanos 

(González et al, 2018, p. 79). Las emisiones de carbono se clasifican como 

directas (que emanan directamente de energía utilizada dentro de un sector 

económico, por ejemplo, in situ natural “uso de gas”) e indirecto (generación de 

electricidad en otros lugares) (Malik et al, 2018, p. 28). The United Nations 

Framework Convention on Climate Change define a los sumideros de carbono 

como procesos, actividades o mecanismos que eliminan el CO2 de la atmósfera, 

y fuente de carbono se define a los procesos, actividades y mecanismos por los 

cuales se libera CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, la acción internacional para 

abordar el cambio climático tiene como objetivo principal reducir emisiones de 
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CO2 (fuentes) y aumento de la absorción de CO2 (secuestro de carbono) (Huang 

et al, 2019, p. 3). 

El carbono es el elemento principal de todas las formas de vida celular; los 

árboles utilizan carbono como material de construcción con el cual formar 

troncos, raíces, tallos, ramas y hojas. Los árboles eliminan (secuestran) carbono 

de la atmósfera por medio de la fotosíntesis, extrayendo CO2 del aire, separando 

el átomo de carbono, de los átomos de O2, y el retorno de este a la atmósfera. 

Al hacerlo, los árboles almacenan una gran cantidad en sus estructuras, y el 

crecimiento anual aumenta el carbono almacenado dentro de la estructura (Kiran 

et al, 2011, p. 2). 

El comienzo del ciclo del carbono empieza con la fijación del CO2 a través de la 

fotosíntesis, el gas hace reacción con el agua, y como resultado da los 

carbohidratos (proceso llamado almacenamiento o captura), enseguida libera el 

O2. Los carbohidratos lo consumen con el objetivo de la generación de energía 

que la planta necesita, en este proceso se genera el CO2 para luego ser liberado 

(Muñoz, 2020, p. 9-10). 

La fotosíntesis tiene un procedimiento anabólico autótrofo, la energía del sol es 

indispensable para realizar una serie de reacciones, donde se forman 

compuestos orgánicos que se alojan en la planta, contiene 2 fases que son la 

luminosa, donde distorsiona la energía lumínica en química, es vital la energía 

solar donde los cloroplastos la captan, se descompone el H2S en O y H, y liberan 

energía para dar paso a la molécula (Adenosin trifosfato) y el poder reductor 

(Nicotinamida adenina Dinocleotido fosfato). La siguiente fase es la oscura 

donde la energía del sol no es necesaria y las moléculas formadas en la fase 

anterior ayudan con la disminución del CO2 donde se junta con difosfato de 

ribulosa, de ahí se forma el ácido fosfoglicérico, que al unirse con las moléculas 

de la primera fase forman el PGAL para la nutrición de la planta donde se 

produce la glucosa (Chamorro et al, 2019, p. 6-7). 

El CO2 está conformado por un átomo de carbón y dos de O2, llamado también 

anhídrido carbónico o gas carbónico. Es vital para conseguir la armonía que el 

planeta Tierra necesita, es un derivado del petróleo y del gas natural, de nuestra 

respiración y la de las plantas que lo usan para la fotosíntesis (Aldana, 2017, p. 
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27), las actividades que más generan significativamente emisiones de este gas 

son el transporte, industriales, generación eléctrica, agricultura, entre otros 

(Muñoz et al, 2020, p. 8). Por tal motivo la demanda del arbolado urbano es 

necesario para el secuestro de carbono ya que a través de procesos naturales 

es una vía que conduce a aminorar el acrecentamiento de CO2 atmosférico. 

(Pardo, 2010, p. 36). El potencial de la captura de carbono de la masa forestal 

dependerá de la composición de especies, su estructura, longevidad y las 

características de la temporada, incorporando el clima, suelos y gestión. El 

balance de carbono en los bosques experimenta variaciones por el clima, de ahí 

la trascendencia de evaluar periódicamente el contenido en carbono tanto en la 

biomasa como en el suelo y en la hojarasca (Pardo, 2010, p. 36). 

Tabla 1: Principales fuentes emisores de 𝐶𝑂2 

Dióxido de carbono 

Fuentes de emisión Fuentes de absorción 

Combustiones fósiles Asimilación de plantas  

Respiración vegetal y animal Asimilación de suelos 

Descomposición orgánica Asimilación de fitoplancton 

Procesos naturales Descomposición orgánica  

Fuente: Serrano, 2016 

La biomasa arbórea es la energía solar donde el árbol la convierte en materia 

orgánica por efecto de la fotosíntesis, transforma el CO2 y el agua del suelo en 

carbohidratos para generar la materia orgánica (Brown, 1997, p. 1) (Cabudivo, 

2017, p. 7) (Torres, 2008, p. 5). La estimación y el monitoreo de la biomasa 

acumulada en la vegetación es fundamental para cuantificar el carbono 

almacenado en su tasa anual de fijación del CO2, la cual es muy importante para 

la reducción del calentamiento global (Ramírez et al, 2017, p. 2). 

Para cuantificar la cantidad de carbono acumulado en la biomasa, hay métodos 

para hacerlo de forma directa e indirecta (Carrillo et al 2016, p. 3). 

El método directo, es para trabajos en campo donde involucran procesos 

destructivos que tratan de cortar una pieza del árbol, la biomasa de todos los 

árboles estudiados se cosecha, para luego ser secada y pesada. Se usa para 



25 
 

proyectos locales o de poca escala debido a su inversión de tiempo (Brown, 

1997) (Muñoz 2020, p. 13) (Ramírez et al, 2017, p. 2) (Carrillo et al, 2016, p. 3). 

En el método indirecto, también conocido como no destructivo, se hace una 

regresión entre las variables para estimar la biomasa, que se consiguen en el 

área estudiada a través del diámetro y la altura para la realización de un 

inventario forestal mediante el uso de ecuaciones alométricas (Brown, 1997) 

(Muñoz, 2020, p. 13) (Pumasupa, 2018, p. 31) (Ramírez et al, 2017, p. 2). En 

este método también se cuantifica la biomasa por medio del uso de sensores 

remotos como la fotografía aérea, imágenes satelitales, imágenes de radar 

(Carrillo et al, 2016, p. 3). 

El distrito de Trujillo es uno de los once que conforman la provincia de Trujillo, 

ubicada en el departamento de La Libertad, en el norte peruano. Es el distrito 

más poblado del Perú fuera de Lima Metropolitana, albergando una población de 

habitantes 344,374 según la proyección del INEI, 2018 - 2020 y extendiéndose 

sobre una superficie aproximada de 18 319 m2. Desde hace muchos años atrás 

ha existido un interés por maximizar los beneficios ambientales a través de la 

vegetación que es brindada por parte de los parques urbanos y árboles. (MPT, 

2012).  

Los parques urbanos se diseñaron con el objetivo de dar múltiples servicios a la 

comunidad como la recreación, comodidad social, y la función más importante 

es la medioambiental, ya que ayuda con la minimización de CO2 y la mejoría de 

la calidad del aire. Estos cuentan con árboles de procedencia natural o 

introducidos por el hombre, arbustos, entre otros. Tienen una gran vegetación 

que va desde áreas con solo pasto a calles con árboles (Muñoz, 2020, p. 12). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS). sugiere que las ciudades deben de 

tener una superficie de área verde aproximada a los 9m2 por habitante (Gómez, 

2018, p. 166). 

Los árboles urbanos cumplen una función ecológica importante en las ciudades 

secuestrando carbono y reduciendo la contaminación automovilística. El ahorro 

neto en emisiones de carbono que se puede lograr mediante la siembra urbana 

puede ser de hasta 18 kg CO2 / año por árbol. Las copas de los árboles 

proporcionan un efecto refrescante en el microclima directamente al dar sombra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
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al suelo y superficie e indirectamente a través de la transpiración de estos. Los 

árboles en la carretera, por su proximidad a la generación de emisiones 

vehiculares, son importantes para reducir la contaminación, por ejemplo, se 

descubrió que los árboles en la carretera capturan más partículas de gran 

tamaño que los árboles que no están cerca de la carretera. Estos efectos tienen 

implicaciones para los estándares de calidad del aire. Estos también tienen un 

alto valor emocional y estético para los residentes y de alto valor ecológico para 

las áreas urbanas como parte de nuestra infraestructura verde (Kiran et al, 2011, 

p. 2). 

El Perú es de los países con más riqueza ecosistémica, de especies y de flora a 

nivel mundial Destacan los bosques amazónicos, herbazales alto andinos y 

matorrales andinos. (MINAM, 2015, p. 10). 

El inventario arbóreo tiene como finalidad la medición y determinación de la 

cantidad, alcance, y el estado en que se encuentran los árboles presentes en un 

sitio (MINAM, 2015, p. 8). 

Cada una de las especies están ligadas con países donde se las conoce como 

naturalizadas, que viene a ser la especie presentada en estado silvestre y no se 

esparce. La invasiva, es la que se esparce sin ayuda, es una especie silvestre 

esa es su descripción más exacta, necesita de una táctica de control. La base 

datos nos proporciona información sobre las especies arbóreas forestales (FAO, 

2009). 

El DAP es la mejor variable para correlacionar y predecir la biomasa a nivel 

arbóreo, asimismo es sencillo de medir y se registra en la mayoría de los 

inventarios forestales (Cuellar & Salazar, 2016). 

Las ecuaciones alométricas son funciones que evalúan la conexión entre la 

biomasa, el volumen y carbono total del árbol en función de variables de sencilla 

medición como la altura y el diámetro de altura al pecho (1,30 m), también 

pueden considerarse variables fisiológicas o bioquímicas. Estas relaciones 

forman una herramienta fundamental para construir modelos de crecimiento 

forestal, que son provechosos para pronosticar el aumento y fijación del carbono 

(Aldana, 2017, p. 35 - 36) (Epiquin et al, 2018, p. 44). 
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La aplicación de estas ecuaciones se ve en el método indirecto, en base a 

variables dasométricas como altura, DAP y la biomasa para cuantificar las 

reservas de carbono en función de la masa seca de la materia orgánica (Epiquin 

et al, 2018, p. 43) (Aldana, 2017, p, 35 - 36). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Nuestra investigación es de tipo aplicada, para ello se aplicó diferentes cálculos 

que se representó a través de un mapa de carbono hecho en el software 

AutoCAD. El diseño de investigación es descriptivo transversal está enfocado en 

analizar los datos que fueron obtenidos a partir del inventario, para sacar 

conclusiones sin fundamentar el procedimiento de causa-efecto (García, 2005, 

p. 45) (Rodríguez, 2005, p.23). Debido a que la investigación depende netamente 

del cálculo de ecuaciones alométricas con la base de datos del inventario 

arbóreo. 

3.2. Variables y operacionalización 

 

La variable de nuestra investigación es la determinación de la captura de CO2, 

donde se hace la medición y determinación de la cantidad, alcance, y el estado 

en que se encuentran los árboles mediante el inventario de las especies arbóreas 

de Trujillo y se plasmó a través de un mapa de captura de CO2 (ver matriz de 

variables y operacionalización en anexo 1). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

A. Población 

En este trabajo de investigación la población total fue de 44 589 

árboles y estuvo constituida por un total de 67 especies arbóreas a 

base del inventario arbóreo del Distrito de Trujillo que formarán el 

referente para la totalidad de la muestra (Arias et al, 2016, p. 201 

– 202) (López, 2004). 

B. Muestra 

La muestra utiizada fue de 36 630 árboles, donde de las 67 

especies arbóreas encontradas; Acacia, Achiote, Álamo, Acalifa, 

Alcanforero, Algarrobo, Aliso Común, Almendro, Araucaria, Árbol 

de angélica, Árbol Del Pan, Balsa, Berenjena, Blanquillo, 

Buganvilla, Cansa Boca, Capulí, Carambolo, Caracucha, 

Casuarina, Caucho, Cedro, Ceibo, Chanul, Cheflera, Chirimoyo, 



29 
 

Choloque, Cinamomo, Ciprés, Espino, Eucalipto, Ficus, Granado, 

Gravillea, Guaba, Guanabana, Guayabo, Guayacán Rosado, 

Higuerón, Huarango, Jabonaria, Jacaranda, Laurel, Lúcuma, 

Mamey Zapote, Mango, Molle Común, Molle Hawaiano, Mora, 

Moringa, Naranjo, Níspero, Nogal Común, Noni, Olivo, Pájaro 

Bobo, Palto, Pécan, Pino, Pomarrosa, Ponciana, Sauce, Sauco, 

Tamarindo, Tipa, Tulipanero Africano, Tuya; se hizo una selección 

de acuerdo a los criterios de exclusión e inclusión de la población 

estadística total (Arias et al, 2016, p. 203) (López, 2004). 

• Criterios de inclusión: Árboles sanos. 

• Criterios de exclusión: Arbustos, árboles en mal estado, 

talados, podados, menores de un metro de altura y falta de 

datos de densidad. 

 

C. Muestreo  

El método usado para elegir a los componentes del prototipo del 

total de la población (López, 2004) es el no probabilístico o 

intencional, puesto a que nuestra muestra es representativa en su 

totalidad, con datos que ya se tenían estructurados a partir de los 

datos del inventario arbóreo otorgados por el SEGAT para luego 

ser procesados y tener un resultado conveniente a nuestra 

metodología planteada. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta etapa de recolección se realiza el trabajo de campo, por el cual se 

responden las preguntas de investigación y si se llegan alcanzar los 

objetivos marcados en la presente investigación (Bernal, 2010, p. 246 – 

265). 

A. Técnicas  

De todos las técnicas para recolectar información, nosotros apli-

camos la observación, la cual se efectuó tras la identificación y 
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cuantificación y clasificación de las especies arbóreas del tra-

bajo en campo para la realización del inventario arbóreo del dis-

trito de Trujillo (Gallardo, 2016, p. 28) (López, 2011, p. 133). 

B. Instrumentos 

El instrumento utilizado fue la ficha de observación que nos da 

los parámetros para la realización de la observación. (Gallardo, 

2016, p. 28) (Chávez, 2008, p. 1). 

• Cámara fotográfica 

• Cinta Métrica 

• Ficha de recolección de datos 

• Ecuaciones Alométricas 

• Laptop 

C. Validez y confiabilidad 

Nuestra investigación se realizó teniendo en cuenta lo si-

guiente 

Tabla 2: Instrumentos con su respectiva validez y confiabilidad 

Instrumento Validez Confiabilidad 

Cinta métrica 

Es graduada y que proporciona la 
medida en centímetros, se utiliza para 

medir el DAP de los árboles a una 
altura aproximada de 3 metros del 

suelo. (Cuñachi, 2014). 

Se realizó mediante 
el “Procedimiento 
Operativo Normal 

(PON). 

Ecuaciones 
alométricas 

Esta permitió predecir el porcentaje de 
secuestro de carbono de las diferentes 

especies arbóreas de Trujillo. 

Mediante las 
características 

dendrométricas; 
DAP, altura (FAO). 

Fuente: Propia 

3.5. Procedimientos  
 

a. Inventario arbóreo  

• Medición de la altura 

Se determinó mediante el método de superposición de ángulos 

iguales, para ello se elaboró una vara de tubo milimétrica de 3 

metros de altura. Se proseguirá a colocar la vara a lado del árbol 

de tal manera que otra persona un poco alejada podrá visualizar 

la altura aproximada (FAO, 1998) (Aldana, 2008). 



31 
 

• Medición del DAP 

Se determinó a través de una cinta métrica, a una altura 

estimada de 1,30 m del suelo (Kometter, 2005). 

 

b. Ecuaciones alométricas 

Según (Muñoz, 2020) (Chamorro, 2019) (Chambi, 2001). 

• Cálculo del área basal   

𝑨𝑩 =
𝝅 ∗ 𝑫𝑨𝑷𝟐

𝟒
 

Donde:  

AB = Área basal en m2 

DAP = Diámetro a la altura del pecho (1,30 m) 

𝝅 = 3,1416 
 

• Cálculo del volumen    

𝑽 = 𝑨𝑩 ∗ 𝒉 ∗ 𝒇𝒇 

Donde: 

V = Volumen del árbol en pie (m3) 

AB = Área basal 

h = Altura total 

ff = Factor de forma (0.7 conífera)  

 

Ff: Existen pocos estudios del factor de forma o factor mórfico 

para ciertas especies forestales. En general, para las especies 

arbóreas de los bosques húmedos tropicales que no tienen 

definido su factor de forma se puede aplicar el valor de 0.70 

(Malleux, 1982) (MINAM, 2015). 

 

• Cálculo de biomasa aérea de árboles 

 

𝑩𝒂𝒓𝒃 =
𝑽 ∗ 𝑫𝒃

𝟏𝟎𝟎𝟎
∗ 𝒇𝒆 

Donde: 

𝑩𝒂𝒓𝒃 = Biomasa del árbol (t) 

𝑽 = Volumen (m3) 

𝑫𝒃 = Densidad básica (kg/m3) 

𝒇𝒆 = Factor de expansión (1.4) 

 

Fe: Es un método para estimar el volumen de los árboles y a 

partir de ellas se originan estimaciones de capacidad de 

almacenamiento de carbono. Para la transformación del 

volumen de biomasa fustal es necesario los coeficientes 

técnicos que permitan la relación porcentual entre ambas 

medidas (Loguercio y Defossé, 2001). 



32 
 

• Cálculo del Carbono almacenado 

 

𝑪𝑻 = 𝑩𝑻 ∗ 𝑭𝒄 

Donde: 

CT = Carbono total (t) 

BT = Biomasa Total 

Fc = Fracción de carbón promedio (0.5) 

 

• Cálculo del secuestro de 𝐂𝐎𝟐 

 

𝑪𝑶𝟐 = 𝑪𝒕 ∗ 𝑭𝒄 

Donde: 

CO2 = Dióxido de carbono secuestrado (t) 

Ct = Carbono en toneladas (cT) 

Fc = Factor de conversión a CO2 (3,667 peso molecular). 

 

• Cálculo de la producción de 𝐎𝟐 

 

𝑶𝟐(𝒏𝒆𝒕𝒐) = 𝑪𝑻 ∗ 𝑭𝒄 

Donde: 

O2 = Producción de oxígeno (t) 

Ct = Carbono secuestrado (t) 

Fc = Factor de conversión a O2 (2,667 peso molecular) 

 

c. Mapa de Captura de 𝐂𝐎𝟐  

Representar un mapa de captura de  CO2 de Trujillo con los valores 

obtenidos de los resultados de las ecuaciones alométricas a través 

del software llamado AutoCAD. 
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Figura 1: Procedimientos mediante el diagrama de flujo 

                                            Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPTURA DE 𝐂𝐎𝟐Y PRODUCCIÓN DE 
OXÍGENO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

Recolección de información: Toma de datos en las 6 zonas 

de Trujillo 

Delimitación del área de estudio (m2) de la ciudad de 

Trujillo 

Inventario arbóreo e identificación de especies arbóreas y 

densidad en el formato de Excel  

Aplicación de las ecuaciones alométricas por especie en 

las 6 zonas de Trujillo 

 

Evaluación de la cantidad de captura de CO2 y producción 

de O2 en cada una de las zonas de Trujillo, mediante Excel. 

Representación de los datos obtenidos mediante un mapa, 

para la identificación de los puntos con mayor producción 

captura de CO2 en el distrito de Trujillo. 
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3.6. Método de análisis de datos 

 

La estadística descriptiva se aplicó a través un diseño con una variable 

el cual se determinó mediante la comparación de los resultados, las 

medias y las medianas hecho en el programa Excel (Quintín y Cabero, 

2008, p.33) (Harwanto, 2011, p. 373). 

3.7. Aspectos éticos 

 

A. Se respetó la base de datos hecha por el Servicio de Gestión Am-

biental, sobre el inventario arbóreo dado el problema que se ob-

serva en la actualidad con las emisiones de CO2. Con la finalidad 

de no verse afectado los requerimientos innatos y proteger el me-

dio ambiente, por ello se trabajó con la base de datos otorgados 

por esta misma entidad mediante una autorización legal. 

B. Se elaboró dos fichas de observación siguiendo nuestra guía de 

productos observables, teniendo en consideración los criterios de 

exclusión, inclusión y éticos para toda indagación realizada; de tal 

modo, respetando el derecho de autor y sus aportes de cada inte-

grante de esta investigación. 

C. Se verificó el grado de similitud en el turnitin con menos de 25% y 

cumpliendo el aspecto ético de los estilos internacionales por ello 

trabajaremos bajo el formato ISO 690-2.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Inventario Arbóreo del distrito de Trujillo 

4.1.1. ZONA 1 

Separacion de áreas designadas por parte del Servicio de Gestion Ambiental de Trujillo. 

Tabla 3: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 1 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 1 (TOTAL)  
N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua   Fabáceas 72 1.40% 1.4% 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 47 0.91% 

29.3% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 383 7.44% 

4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 1077 20.92% 

5 Chirimoyo Annona cherimola Annonaceae 2 0.04% 
1.5% 

6 Guanabana Annona muricata Annonaceae 77 1.50% 

7 Caracucha Plumeria rubra Apocynaceae 1 0.02% 0.02% 

8 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 8 0.16% 
0.87% 

9 Cheflera Schefflera arboricola Araliaceae 37 0.72% 

10 Guayacán Rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 52 1.01% 

8.35% 11 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 91 1.77% 

12 Tulipanero Africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 287 5.57% 

13 Casuarina Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 20 0.39% 0.39% 

14 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 55 1.07% 
1.75% 

15 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 35 0.68% 

16 Acalifa Acalypha wilkesiana Euphorbiaceae 3 0.06% 0.06% 

17 Guaba Inga edulis Fabaceae 150 2.91% 

13.69% 
18 Ponciana Delonix regia Fabaceae 471 9.15% 

19 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 6 0.12% 

20 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 78 1.52% 
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21 Pécan Carya illinoinensis Juglandaceae 1 0.02% 0.02% 

22 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 27 0.52% 
2.12% 

23 Palto Persea americana Lauraceae 82 1.59% 

24 Ceibo Erythrina crista-galli Leguminosas 21 0.41% 0.41% 

25 Granado Punica granatum Lythraceae 5 0.10% 0.10% 

26 Cansa Boca Bunchosia argentea  Malpighiaceae 12 0.23% 0.23% 

27 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 1 0.02% 0.02% 

28 Cinamomo Melia azedarach  Meliaceae 363 7.05% 7.05% 

29 Ficus Ficus benjamina Moraceae 1301 25.27% 

26.24% 30 Higuerón Ficus luschnathiana Moraceae 47 0.91% 

31 Mora Morus Alba Moraceae 3 0.06% 

32 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 31 0.60% 
0.72% 

33 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 6 0.12% 

34 Buganvilla Bougainvillea praecox Nyctaginaceae 2 0.04% 0.04% 

35 Cedro Cedrus deodara Pinaceae 46 0.89% 
2.49% 

36 Pino Pinus Pinaceae 82 1.59% 

37 Gravillea Grevillea robusta Proteaceae 3 0.06% 0.06% 

38 Almendro Prunus dulcis Rosaceae 7 0.14% 

1.07% 39 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 2 0.04% 

40 Espino Crataegus monogyna Rosáceas 46 0.89% 

41 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 6 0.12% 0.12% 

42 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 25 0.49% 0.49% 

43 Álamo Populus alba Salicaceae 17 0.33% 
0.58% 

44 Sauce Salix Salicaceae 13 0.25% 

45 Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae 22 0.43% 0.43% 

46 Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 14 0.27% 0.27% 

47 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 11 0.21% 0.21% 

TOTAL 5148 100.0% 100.0% 

Fuente: Propia 
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Interpretación: En la tabla 4 se observa un cuadro resumen con las 47 especies 

inventariados en la zona 1, también se expresa la cantidad de árboles por 

especie con un total de 5148 árboles, dando como resultado que la especie 

mayor encontrada en dicha zona es el Schinus terebinthifolius con un 

abarcamiento de 20.92% (1077 árboles), perteneciente a la familia 

Anacardiaceae y las especies con menor abarcamiento son Plumeria rubra (1 

árbol), Carya illinoinensis (1 árbol),  y Ochroma pyramidale (1 árbol), teniendo en 

común un 0.02% de abarcamiento en la zona 1. 

 

 

Figura 2: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, 
Meliaceae, Moraceae) respecto a la captura de 𝐶𝑂2 producto del inventario arbóreo en la Zona 

1 del distrito de Trujillo. 

Fuente: Propia 

Interpretación:   En la figura 2 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura 

de CO2 de la zona 1, donde se muestra las familias predominantes, teniendo 

como resultado que la mayor es la Anacardiaceae con un 29.27% que equivale 

a 1507 árboles y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle 

Hawaiano, la siguiente familia predominante es Moraceae con un 26.24% que 

equivale a 1351 árboles y comprende las especies de Ficus, Higuerón y Mora en 

la zona 1. 
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Tabla 4: Cantidad de árboles inventariados (excluidos e incluidos) en la Zona 1 
del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIA-
DOS 

9701 
EXCLUIDOS 4553  

INCLUIDOS 5148  

Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 5 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 

 

 

Tabla 5: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en la Zona 1 del distrito de Trujillo. 

ZONA 1 𝐂𝐎𝟐  (t) 𝐎𝟐 (t) 

5148 14754.15 10702.49 
Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 6 se observa el total de carbono (4023.49 t), 𝐶𝑂2 

(14754.15 t/año) y 𝑂2 (10702.49 t/año), obtenido por 5148 árboles. 
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4.1.2. ZONA 2 

Separacion de áreas designadas por parte del Servicio de Gestion Ambiental de Trujillo. 

Tabla 6: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 2 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 2 (TOTAL) 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 
1 Sauco Sambucus Adoxaceae 1 0.018% 0.018% 
2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 48 0.885% 

31.404% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 1169 21.544% 
4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 487 8.975% 
5 Chirimoyo Annona cherimola Annonaceae 18 0.332% 

3.631% 
6 Guanabana Annona muricata Annonaceae 179 3.299% 
7 Casuarina Plumeria rubra Apocynaceae 1 0.018% 0.018% 
8 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 5 0.092% 

0.129% 
9 Cheflera Schefflera arboricola Araliaceae 2 0.037% 

10 Araucaria Araucaria araucana Araucariaceae 9 0.166% 0.166% 
11 Aliso Común Alnus glutinosa Betulaceae 1 0.018% 0.018% 
12 Guayacán Rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 23 0.424% 

3.299% 13 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 30 0.553% 
14 Tulipanero Africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 126 2.322% 

15 Caucho Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 2 0.037% 0.074% 
16 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 2 0.037% 

0.774% 
17 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 40 0.737% 
18 Guaba Inga edulis Fabaceae 204 3.760% 

11.832% 
19 Ponciana Delonix regia Fabaceae 292 5.381% 
20 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 3 0.055% 
21 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 107 1.972% 
22 Algarrobo Ceratonia siliqua  Fabaceae 36 0.663% 
23 Chanul  Humiriastrum procerum Humiriaceae 1 0.018% 0.018% 
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24 Pecán Carya illinoinensis Juglandaceae 1 0.018% 0.018% 
25 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 12 0.221% 

3.115% 
26 Palto Persea americana Lauraceae 157 2.893% 
27 Ceibo Erythrina crista-galli Leguminosas 1 0.018% 0.018% 
28 Cansa Boca Bunchosia argentea  Malpighiaceae 44 0.811% 0.811% 
29 Buganvilla Ochroma pyramidale Malvaceae 4 0.074% 0.074% 
30 Cinamomo Melia azedarach  Meliaceae 564 10.394% 10.394% 

31 Árbol Del Pan Artocarpus altilis Moraceae 1 0.018% 

27.811% 
32 Ficus Ficus benjamina Moraceae 1489 27.442% 
33 Higuerón Ficus luschnathiana Moraceae 10 0.184% 
34 Mora Morus Alba Moraceae 9 0.166% 
35 Moringa Moringa oleifera Moringaceae 1 0.018% 0.018% 
36 Caracucha Prunus serotina Muntingiaceae 2 0.037% 0.037% 
37 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 14 0.258% 

0.958% 
38 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 38 0.700% 
39 Olivo Olea europaea Oleaceae 1 0.018% 0.018% 
40 Cedro Cedrus deodara Pinaceae 12 0.221% 

1.917% 
41 Pino Pinus Pinaceae 92 1.696% 
42 Almendro Prunus dulcis Rosaceae 19 0.350% 

1.106% 43 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 15 0.276% 
44 Espino Crataegus monogyna Rosaceae 26 0.479% 
45 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 6 0.111% 0.111% 
46 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 31 0.571% 0.571% 
47 Álamo Populus alba Salicaceae 6 0.111% 

0.147% 
48 Sauce Salix Salicaceae 2 0.037% 
49 Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae 11 0.203% 0.203% 
50 Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 61 1.124% 

1.327% 
51 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 11 0.203% 

TOTAL 5426 100% 100% 

Fuente: Propia 
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Interpretación:   En la tabla 7 se observa un cuadro resumen con las 51 

especies inventariadas en la zona 2, también se expresa la cantidad de árboles 

por especie con un total de 5426 árboles, dando como resultado que la especie 

mayor encontrada en dicha zona es el Ficus benjamina con un abarcamiento de 

27.442% (1489 árboles), perteneciente a la familia Moraceae y las especies con 

menor abarcamiento son Plumeria rubra (1 árbol), Carya illinoinensis (1 árbol),  

Sambucus (1 árbol), Alnus glutinosa (1 árbol),  Humiriastrum procerum (1 árbol),  

Erythrina crista-galli (1 árbol), Artocarpus altilis (1 árbol), Moringa oleifera (1 

árbol),  Olea europaea (1 árbol),  teniendo en común un 0.018% de abarcamiento 

en la zona 2. 

 

 

 

4.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Fabaceae, 

Meliaceae, Moraceae) respecto a la captura de CO2 producto del inventario arbóreo en la Zona 

2 del distrito de Trujillo. 

Fuente: Propia 

Interpretación:   En la figura 3 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura de 

𝐶𝑂2 de la zona 2, donde se muestra las familias predominantes, teniendo como 

resultado que la mayor es la Anacardiaceae con un 31.40% que equivale a 1704 

árboles y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle Hawaiano, la 

siguiente familia predominante es Moraceae con un 27.81% que equivale a 1509 

árboles y comprende las especies de Ficus, Higuerón, Árbol Del Pan y Mora en 

la zona 2. 
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Tabla 7: Cantidad de árboles inventariado (excluidos e incluidos) en la Zona 2 
del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIADOS 5647 
EXCLUIDOS 221  

INCLUIDOS 5426  

Fuente: Propia 

Interpretación: En la tabla 8 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 

 

Tabla 8: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en la Zona 2 del distrito de Trujillo. 

ZONA 2 𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

5426 12051.17 8794.10 
Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 9 se observa el total de carbono (3257.07 t), 𝐶𝑂2  

(12051.17 t/año) y 𝑂2  (8794.10 t/año), obtenido por 5426 árboles. 
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4.1.4. ZONA 3 

Separacion de áreas designadas por parte del Servicio de Gestion Ambiental de Trujillo. 

Tabla 9: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 3 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 3 (TOTAL) 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua   Fabáceas 104 0.96% 0.96% 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 97 0.90% 

24.24% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 657 6.09% 

4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 1862 17.25% 

5 Chirimoyo Annona cherimola Annonaceae 63 0.58% 
3.79% 

6 Guanabana Annona muricata Annonaceae 346 3.21% 

7 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 24 0.22% 
1.03% 

8 Cheflera Schefflera arboricola Araliaceae 87 0.81% 

9 Araucaria Araucaria araucana Araucariaceae 3 0.03% 0.03% 

10 Carambolo Oxalidaceae Averrhoa carambola 10 0.09% 0.09% 

11 Guayacán Rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 255 2.36% 

5.98% 12 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 42 0.39% 

13 Tulipanero Africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 348 3.22% 

14 Casuarina Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 8 0.07% 0.07% 

15 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 34 0.31% 
0.85% 

16 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 55 0.54% 

17 Caucho Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 19 0.18% 0.18% 

18 Acacia Acacia Fabaceae 11 0.10% 

10.07% 

19 Guaba Inga edulis Fabaceae 553 5.12% 

20 Ponciana Delonix regia Fabaceae 403 3.73% 

21 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 8 0.07% 

22 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 112 1.04% 
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23 Nogal Común Juglans regia Juglandaceae 1 0.01% 0.01% 

24 Alcanforero Cinnamomum camphora Lauraceae 3 0.03% 

4.13% 25 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 2 0.02% 

26 Palto Persea americana Lauraceae 441 4.09% 

27 Ceibo Erythrina crista-galli Leguminosas 4 0.04% 0.04% 

28 Granado Punica granatum Lythraceae 21 0.19% 0.19% 

29 Cansa Boca Bunchosia argentea  Malpighiaceae 138 1.28% 1.28% 

30 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 2 0.02% 0.02% 

31 Cinamomo Melia azedarach  Meliaceae 952 8.82% 8.82% 

32 Ficus Ficus benjamina Moraceae 3164 29.31% 

29.92% 33 Higuerón Ficus luschnathiana Moraceae 28 0.26% 

34 Mora Morus Alba Moraceae 38 0.35% 

35 Moringa Moringa oleifera Moringaceae 6 0.06% 0.06% 

36 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 14 0.13% 

0.58% 37 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 45 0.42% 

38 Pomarrosa Syzygium jambos Myrtaceae 4 0.04% 

39 Buganvilla Bougainvillea praecox Nyctaginaceae 8 0.07% 0.07% 

40 Olivo Olea europaea Oleaceae 2 0.02% 0.02% 

41 Cedro Cedrus deodara Pinaceae 49 0.45% 
1.24% 

42 Pino Pinus Pinaceae 85 0.79% 

43 Almendro Prunus dulcis Rosaceae 32 0.30% 

1.71% 44 Espino Crataegus monogyna Rosáceas 46 0.43% 

45 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 107 0.99% 

46 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 35 0.32% 0.32% 

47 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 189 1.75% 1.75% 

48 Álamo Populus alba Salicaceae 25 0.23% 
0.39% 

49 Sauce Salix Salicaceae 17 0.16% 

50 Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae 56 0.52% 0.57% 
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51 Huarango Sapindus saponaria  Sapindaceae 6 0.06% 

52 Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 142 1.32% 
1.55% 

53 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 25 0.23% 

54 Berenjena Solanum melongena Solanáceas 3 0.03% 0.03% 

TOTAL 10791 100.00% 100.00% 

Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la tabla 10 se observa un cuadro resumen con las 54 especies inventariadas en la zona 3, también se expresa 

la cantidad de árboles por especie con un total de 10791 árboles, dando como resultado que la especie mayor encontrada en dicha 

zona es el Ficus benjamina con un abarcamiento de 29.31% (3164 árboles), perteneciente a la familia Moraceae y las especie con 

menor abarcamiento es Juglans regia (1 árbol) con un 0.01% de abarcamiento en la zona 3. 
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Figura 4: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, 
Moraceae) respecto a la captura de 𝐶𝑂2 producto del inventario arbóreo en la Zona 3 del 

distrito de Trujillo. 

Fuente: Propia 

Interpretación:   En la figura 4 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura 

de CO2 de la zona 3, donde se muestra las familias predominantes, teniendo 

como resultado que la mayor es la Moraceae con un 29.92% que equivale a 3230 

árboles y comprende las especies de Ficus, Higuerón y Mora, la siguiente familia 

predominante es la Anacardiaceae con un 24.24% que equivale a 2616 árboles 

y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle Hawaiano, en la zona 

3. 

 

Tabla 10: Cantidad de árboles inventariados (excluidos e incluidos) en la Zona 
3 del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIADOS 12031 
EXCLUIDOS 1220  

INCLUIDOS 10811  

Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 11 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 
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Tabla 11: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 

inventariados en la Zona 3 del distrito de Trujillo. 

ZONA 3 𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

10811 25785.72 18704.67 

Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 12 se observa el total de carbono (7031.83 t), 𝐶𝑂2 

(25785.72 t/año) y 𝑂2 (18704.67 t/año), obtenido por 10811 árboles. 
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4.1.5. ZONA 4 

Separacion de áreas designadas por parte del Servicio de Gestion Ambiental de Trujillo. 

Tabla 12: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 4 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 4 (TOTAL) 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua   Fabáceas 55 1.34% 1.34% 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 28 0.68% 

36.94% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 380 9.23% 

4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 1113 27.03% 

5 Chirimoyo Annona cherimola Annonaceae 12 0.29% 
1.58% 

6 Guanabana Annona muricata Annonaceae 53 1.29% 

7 Caracucha Plumeria rubra Apocynaceae 1 0.02% 0.02% 

8 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 2 0.05% 
0.19% 

9 Cheflera Schefflera arboricola Araliaceae 6 0.15% 

10 Araucaria Araucaria araucana Araucariaceae 3 0.07% 0.07% 

11 Guayacán Rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 33 0.80% 

4.13% 12 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 3 0.07% 

13 Tulipanero Africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 134 3.25% 

14 Casuarina Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 25 0.61% 0.61% 

15 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 6 0.15% 
1.51% 

16 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 56 1.36% 

17 Caucho Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 3 0.07% 0.07% 

18 Guaba Inga edulis Fabaceae 118 2.87% 
9.01% 

19 Huarango Prosopis pallida Fabaceae 4 0.10% 
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20 Ponciana Delonix regia Fabaceae 183 4.44% 

21 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 1 0.02% 

22 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 65 1.58% 

23 Nogal Común Juglans regia Juglandaceae 1 0.02% 
0.19% 

24 Pecán Carya illinoinensis Juglandaceae 7 0.17% 

25 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 12 0.29% 
3.21% 

26 Palto Persea americana Lauraceae 120 2.91% 

27 Granado Punica granatum Lythraceae 9 0.22% 0.22% 

28 Cansa Boca Bunchosia argentea  Malpighiaceae 43 1.04% 1.04% 

29 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 2 0.05% 0.05% 

30 Cinamomo Melia azedarach  Meliaceae 345 8.38% 8.38% 

31 Ficus Ficus benjamina Moraceae 896 21.76% 

22.01% 32 Higuerón Ficus luschnathiana Moraceae 2 0.05% 

33 Mora Morus Alba Moraceae 8 0.19% 

34 Moringa Moringa oleifera Moringaceae 3 0.07% 0.07% 

35 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 2 0.05% 
0.39% 

36 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 14 0.34% 

37 Buganvilla Bougainvillea praecox Nyctaginaceae 1 0.02% 0.02% 

38 Olivo Olea europaea Oleaceae 1 0.02% 0.02% 

39 Cedro Cedrus deodara Pinaceae 11 0.27% 
2.26% 

40 Pino Pinus Pinaceae 82 1.99% 

41 Almendro Prunus dulcis Rosaceae 8 0.19% 

1.19% 42 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 29 0.70% 

43 Espino Crataegus monogyna Rosáceas 12 0.29% 

44 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 8 0.19% 0.19% 

45 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 26 0.63% 0.63% 

46 Álamo Populus alba Salicaceae 45 1.09% 
1.17% 

47 Sauce Salix Salicaceae 3 0.07% 
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48 Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae 107 2.60% 2.60% 

49 Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 32 0.78% 
0.87% 

50 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 4 0.10% 

TOTAL 4117 100.00% 100.00% 
Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la tabla 13 se observa un cuadro resumen con las 50 especies encontradas en la zona 4, también se expresa 

la cantidad de árboles por especie con un total de 4117 árboles, dando como resultado que la especie mayor encontrada en dicha 

zona es el Schinus terebinthifolius con un abarcamiento de 27.03% (1113 árboles), perteneciente a la familia Anacardiaceae y las 

especies con menor abarcamiento son Plumeria rubra (1 árbol), Tamarindus indica   (1 árbol), Juglans regia (1 árbol), Bougainvillea 

praecox (1 árbol) y Olea europaea (1 árbol),  teniendo en común un 0.02% de abarcamiento en la zona 4. 
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Figura 5: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Moraceae) respecto a la captura de CO2 producto del inventario arbóreo en la Zona 4 del 

distrito de Trujillo 

Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la figura 5 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura 

de CO2 de la zona 4, donde se muestra las familias predominantes, teniendo 

como resultado que la mayor es la Anacardiaceae con un 36.94% que equivale 

a 1521 árboles y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle 

Hawaiano, la siguiente familia predominante es Moraceae con un 22.01% que 

equivale a 906 árboles y comprende las especies de Ficus, Higuerón y Mora en 

la zona 4. 

 

Tabla 13: Cantidad de árboles inventariados (excluidos e incluidos) en la Zona 
4 del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIADOS 5010 
EXCLUIDOS 893  

INCLUIDOS 4117  

Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 14 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 
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Tabla 14: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en la Zona 4 del distrito de Trujillo. 

ZONA 4 𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

4117 14882.65 21591.41 
Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 15 se observa el total de carbono (4058.53 t), 𝐶𝑂2 

(14882.65 t/año) y 𝑂2 (21591.41 t/año), obtenido por 4117 árboles. 
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4.1.6. ZONA 5  

Separacion de áreas designadas por parte del Servicio de Gestion Ambiental de Trujillo. 

Tabla 15: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 5 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 5 (TOTAL) 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua   Fabáceas 82 0.80% 0.80% 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 43 0.42% 

33.07% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 1342 13.05% 

4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 2016 19.60% 

5 Chirimoyo Annona cherimola Annonaceae 18 0.18% 
2.49% 

6 Guanabana Annona muricata Annonaceae 238 2.31% 

7 Caracucha Plumeria rubra Apocynaceae 8 0.08% 0.08% 

8 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 1 0.01% 
0.23% 

9 Cheflera Schefflera arboricola Araliaceae 23 0.22% 

10 Araucaria Araucaria araucana Araucariaceae 16 0.16% 0.16% 

11 Pájaro Bobo Tessaria integrifolia Asteraceae 9 0.09% 0.09% 

12 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 34 0.33% 
4.15% 

13 Tulipanero Africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 393 3.82% 

14 Achiote Bixa orellana Bixaceae 2 0.02% 0.02% 

15 Casuarina Casuarina equisetifolia Casuarinaceae 22 0.21% 0.21% 

16 Ciprés Cupressus sempervirens Cupressaceae 11 0.11% 
0.20% 

17 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 10 0.10% 

18 Caucho Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 29 0.28% 0.28% 

19 Acacia Acacia Fabaceae 7 0.07% 
21.66% 

20 Guaba Inga edulis Fabaceae 298 2.90% 
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21 Ponciana Delonix regia Fabaceae 1365 13.27% 

22 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 2 0.02% 

23 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 556 5.41% 

24 Nogal Común Juglans regia Juglandaceae 1 0.01% 
0.05% 

25 Pécan Carya illinoinensis Juglandaceae 4 0.04% 

26 Alcanforero Cinnamomum camphora Lauraceae 8 0.08% 

2.28% 27 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 32 0.31% 

28 Palto Persea americana Lauraceae 195 1.90% 

29 Granado Punica granatum Lythraceae 3 0.03% 0.03% 

30 Cansa Boca Bunchosia argentea  Malpighiaceae 98 0.95% 0.95% 

31 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 1 0.01% 0.01% 

32 Cinamomo Melia azedarach  Meliaceae 539 5.24% 5.24% 

33 Ficus Ficus benjamina Moraceae 1988 19.33% 

19.79% 34 Higuerón Ficus luschnathiana Moraceae 31 0.30% 

35 Mora Morus Alba Moraceae 16 0.16% 

36 Moringa Moringa oleifera Moringaceae 6 0.06% 0.06% 

37 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 113 1.10% 
1.47% 

38 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 38 0.37% 

39 Buganvilla Bougainvillea praecox Nyctaginaceae 1 0.01% 0.01% 

40 Olivo Olea europaea Oleaceae 13 0.13% 0.13% 

41 Cedro Cedrus deodara Pinaceae 73 0.71% 
2.31% 

42 Pino Pinus Pinaceae 165 1.60% 

43 Gravillea Grevillea robusta Proteaceae 11 0.11% 0.11% 

44 Almendro Prunus dulcis Rosaceae 31 0.30% 

0.97% 45 Espino Crataegus monogyna Rosáceas 23 0.22% 

46 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 46 0.45% 

47 Noni Morinda citrifolia Rubiaceae 23 0.22% 0.22% 

48 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 66 0.64% 0.64% 
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49 Álamo Populus alba Salicaceae 31 0.30% 
0.52% 

50 Sauce Salix Salicaceae 22 0.21% 

51 Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae 23 0.22% 
0.41% 

52 Jabonaria Sapindus saponaria  Sapindaceae 19 0.18% 

53 Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 107 1.04% 
1.36% 

54 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 33 0.32% 

TOTAL 10285 100.00% 100.00% 
Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la tabla 16 un cuadro resumen con las 54 especies encontradas en la zona 5, también se expresa la cantidad 

de árboles por especie con un total de 10285 árboles, dando como resultado que la especie mayor encontrada en dicha zona es el 

Schinus terebinthifolius con un abarcamiento de 19.60% (2016 árboles), perteneciente a la familia Anacardiaceae y las especies con 

menor abarcamiento son Araliaceae (1 árbol), Juglandaceae (1 árbol), Malvaceae (1 árbol), Nyctaginaceae (1 árbol),  teniendo en 

común un 0.01% de abarcamiento en la zona 5. 
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Figura 6: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, 

Moraceae) respecto a la captura de CO2 producto del inventario arbóreo en la Zona 5 del 

distrito de Trujillo. 

Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la figura 6 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura 

de CO2 de la zona 5, donde se muestra las familias predominantes, teniendo 

como resultado que la mayor es la Anacardiaceae con un 33.07% que equivale 

a 3401 árboles y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle 

Hawaiano, la siguiente familia predominante es Moraceae con un 21.66% que 

equivale a 2035 árboles y comprende las especies de Ficus, Higuerón y Mora en 

la zona 5. 

 

 

Tabla 16: Cantidad de árboles inventariados (excluidos e incluidos) en la Zona 
5 del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIADOS 11054 
EXCLUIDOS 769  

INCLUIDOS 10285  

Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 17 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 
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Tabla 17: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en la Zona 5 del distrito de Trujillo. 

ZONA 5 𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

10285 33965.77 24638.38 
Fuente: Propia 

 

Interpretación: En la tabla 18 se observa el total de carbono (9262.55 t), 𝐶𝑂2  

(33965.77 t/año) y 𝑂2 (24638.38 t/año), obtenido por 10285 árboles. 
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4.1.7. ZONA 6 

Tabla 18: Cuadro resumen por especies y familias de la Zona 6 obtenido del inventario arbóreo del distrito de Trujillo. 

CUADRO RESUMEN - ZONA 6 (TOTAL) 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD (%) * ESPECIE (%) * FAMILIA 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua   Fabáceas 26 3.0% 3.0% 

2 Mango Mangifera indica Anacardiaceae 4 0.5% 

32.6% 3 Molle Común Schinus molle Anacardiaceae 96 11.1% 

4 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 181 21.0% 

5 Guanabana Annona muricata Annonaceae 4 0.5% 0.5% 

6 Caracucha Bougainvillea praecox Apocynaceae 1 0.1% 0.1% 

7 Árbol de angélica Aralia Araliaceae 10 1.2% 1.2% 

8 Palmera Phoenix dactylifera Arecáceas 0 0.0% 0.0% 

9 Pájaro Bobo Tessaria integrifolia Asteraceae 2 0.2% 0.2% 

10 Guayacán Rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 28 3.2% 

6.8% 
11 Jacaranda Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 4 0.5% 

12 
Tulipanero Afri-

cano 
Spathodea campanu-

lata 
Bignoniaceae 27 3.1% 

13 Ciprés 
Cupressus sempervi-

rens 
Cupressaceae 8 0.9% 

1.0% 
14 Tuya Thuja occidentalis Cupressaceae 1 0.1% 

15 Caucho Plumeria rubra Euphorbiaceae 8 0.9% 0.9% 

16 Guaba Inga edulis Fabaceae 11 1.3% 

16.7% 17 Ponciana Delonix regia Fabaceae 47 5.4% 

18 Tipa Tipuana tipu Fabaceae 86 10.0% 

19 Laurel Laurus nobilis Lauraceae 22 2.5% 3.1% 
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20 Palto Persea americana Lauraceae 5 0.6% 

21 Cinamomo Sapindus saponaria Meliaceae 69 8.0% 8.0% 

22 Ficus Ficus benjamina Moraceae 177 20.5% 20.5% 

23 Eucalipto Eucalyptus alba Myrtaceae 1 0.1% 
0.7% 

24 Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 5 0.6% 

25 Olivo Olea europaea Oleaceae 1 0.1% 0.1% 

26 Cedro Hevea brasiliensis Pinaceae 15 1.7% 
3.5% 

27 Pino Pinus Pinaceae 15 1.7% 

28 Grevillea Grevillea robusta Proteaceae 1 0.1% 0.1% 

29 Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 2 0.2% 0.2% 

30 Naranjo Citrus X sinensis  Rutaceae 1 0.1% 0.1% 

31 Álamo Populus alba Salicaceae 1 0.1% 0.1% 

32 Choloque Cedrus deodara Sapindaceae 3 0.3% 0.3% 

33 Mamey Zapote Pouteria sapota Sapotaceae 1 0.1% 0.1% 

TOTAL 863 100% 100% 
 Fuente: Propia 

  

Interpretación:   En la tabla 19 se observa un cuadro resumen con las 33 especies encontradas en la zona 6, también se expresa 

la cantidad de árboles por especie con un total de 863 árboles, dando como resultado que la especie mayor encontrada en dicha 

zona es el Schinus terebinthifolius con un abarcamiento de 21.0% (181 especies), perteneciente a la familia Anacardiaceae y las 

especies con menor abarcamiento son  Bougainvillea praecox (1 árbol), Thuja occidentalis(1 árbol),  Eucalyptus alba (1 árbol), Olea 

europaea (1 árbol), Grevillea robusta (1 árbol), Citrus X sinensis (1 árbol), Populus alba (1 árbol) y Pouteria sapota (1 árbol), teniendo 

en común un 0.01% de abarcamiento en la zona 6.  
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Figura 7: Porcentaje de las familias predominantes (Anacardiaceae, Bignoniaceae, Fabaceae, 
Meliaceae, Moraceae) respecto a la captura de 𝐶𝑂2 producto del inventario arbóreo en la Zona 

6 del distrito de Trujillo.  

Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la figura 7 se observa un gráfico de barras de porcentaje de 

las familias predominantes de las especies arbóreas con respecto a la captura 

de CO2 de la zona 6, donde se muestra las familias predominantes, teniendo 

como resultado que la mayor es la Anacardiaceae con un 32.56% que equivale 

a 281 árboles y comprende las especies de Mango, Molle Común y Molle 

Hawaiano, la siguiente familia predominante es Moraceae con un 20.51% que 

equivale a 177 árboles y comprende la especie de Ficus en la zona 6. 

 

Tabla 19: Cantidad de árboles inventariados (excluidos e incluidos) en la Zona 
6 del distrito de Trujillo. 

RESUMEN DE ÁRBOLES  

TOTAL, INVENTARIA-
DOS 

1146 
EXCLUIDOS 283  

INCLUIDOS 863  

Fuente: Propia 

Interpretación: En la tabla 23 se observa un cuadro resumen en donde se 

puede apreciar el total de árboles inventariados, entre arboles excluidos e 

incluidos. 
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Tabla 20: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en la Zona 6 del distrito de Trujillo. 

ZONA 6 𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

863 3918.23 2842.24 

Fuente: Propia 

Interpretación: En la tabla 21 se observa el total de carbono (1068.51 t), 𝐶𝑂2 

(3918.23 t/año) y 𝑂2 (2842.24 t/año), obtenido por 863 árboles. 

 

4.1.8. CAPTURA DE 𝐂𝐎𝟐 Y PRODUCCIÓN DE 𝐎𝟐 EN LAS 6 ZONAS DE 

TRUJILLO 

Tabla 21: Cantidad de 𝐶𝑂2 almacenado y 𝑂2 producido por los árboles 
inventariados en todas las zonas del distrito de Trujillo. 

Z/T 
# TOTAL DE 
ESPECIES 

𝐂𝐎𝟐 (t) 𝐎𝟐 (t) 

Z1 5148 14754.15 10702.50 

Z2 5426 12051.18 8794.10 

Z3 10791 25785.72 18704.67 

Z4 4117 14882.65 21591.42 

Z5 10285 33965.78 24638.39 

Z6 863 3918.23 2842.24 

TOTAL 36630 105357.72 87273.31 
Fuente: Propia 

Interpretación:   En la tabla 22 se observa un cuadro resumen con las 6 zonas 

de Trujillo, donde se muestra que la zona con mayor captura de 𝐶𝑂2 es la zona 

5 con 10285 árboles que capturan 33965.78 t/año y con una producción de 𝑂2 

de 24638.39 t/año y la zona con menor captura de 𝐶𝑂2 es la 6 con 863 árboles 

que capturan 3918.23 t/año y con una producción de 𝑂2 de 284. 
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4.1.8.1. CAPTURA DE 𝐂𝐎𝟐 DE LOS ARBOLES DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO 

 

Figura 8: Captura de 𝐶𝑂2 por los árboles inventariados en todas las zonas del distrito de 
Trujillo. 

Fuente: Propia 

Interpretación:   En la figura 8 se observa un gráfico de barras de la captura de 

𝐶𝑂2 de las 6 zonas de Trujillo, donde se muestra que la zona con mayor captura 

de 𝐶𝑂2 es la zona 5, que captura 33965.78 t/ y la zona con menor captura de 𝐶𝑂2 

es la 6 que captura 3918.23 t/año. 
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4.1.8.2. PRODUCCIÓN DE 𝐎𝟐 DE LOS ARBOLES DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO 

 

 

Figura 9: Producción de 𝑂2 por los árboles inventariados de todas las zonas del distrito de 
Trujillo. 

Fuente: Propia 

 

Interpretación:   En la figura 9 se observa un gráfico de barras de la captura de 

𝐶𝑂2 de las 5 zonas de Trujillo, donde se muestra que la zona 6 con mayor 

producción de 𝑂2 de 24638.39 t/año y la zona con menor producción de 𝑂2 de 

2842.24 t/año es la zona 6. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan las discusiones de los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior en relación a la captura de CO2 y la producción de O2 por parte 

de las especies arbóreas encontradas a partir del inventario arbóreo del distrito 

de Trujillo. 

 

• El estudio realizado se basó en utilizar el método indirecto para la 

realización del inventario arbóreo, este método que se basa netamente en 

utilizar solo las variables de Densidad de Altura al Pecho (DAP) y altura, 

siendo mas factible la toma de datos en campo, para posteriormente 

poder realizar las ecuaciones alométricas y obtener el resultado de la 

captura de CO2 y la producción de O2 por parte de las especies arbóreas 

encontradas. En el análisis y cuantificación del Carbono almacenado en 

los parques y jardines de la ciudad de Valladolid, se realizó el inventario 

arbóreo mediante el método indirecto y los parámetros utilizados fueron 

el DAP y altura especies vegetales (Serrano, 2016). En otra investigación 

se calculó la captura de carbono de los árboles en los parques de los 

distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca para ello se realizó el inventario 

mediante el método indirecto donde se tomó la altura, diámetro, estado 

del árbol en dichos distritos (Chamorro et al. 2019). En la evaluación del 

secuestro de carbono por parte de los parques en la Cuenca, en su 

metodología el primer paso fue realizar el inventario forestal con el método 

indirecto, que permite calcular datos como el diámetro a la altura del 

pecho (DAP), altura del árbol, nombre común y científico (Muñoz et al. 

2020). En la cuantificación del carbono existente por parte de la especie 

forestal Haplorhus peruviana, se recopilaron los datos a través del 

inventario forestal, mediante los valores de gravedad específica y la 

fracción de carbono de esta especie usando el método indirecto, donde 

se midió el DAP, altura total, diámetro de fuste superior e inferior ramas y 

biomasa, con el objetivo de determinar el volumen comercial de este árbol 

por sectores. (Pumasupa, 2018). 
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• En relación al inventario arbóreo realizado se obtuvo como resultado que, 

de las 36 630 especies arbóreas encontradas, los árboles predominantes 

fueron: Mangifera indica, Schinus molle, Schinus terebinthifolius, Delonix 

regia, Ficus benjamina. Coincidiendo con la preferencia de las especies 

nativas estas se adaptan con mayor facilidad a las condiciones 

ambientales, al tener mayor estabilidad en los ecosistemas, además de 

generar menor mantenimiento, ya que tienen un menor riesgo de 

enfermedades, plagas, son de rápido crecimiento, y dan un mejor aspecto 

estético, además son la mejor opción para combatir el cambio climático 

en la disminución del CO2. En una investigación se calculó la captura de 

carbono de los árboles en los parques de los distritos de El Tambo, 

Huancayo y Chilca, teniendo como especies predominantes a: Fraxinus 

americana, Pinus radiata, Eryobotrya japónica, puesto a que en dicho 

estudio hubo mayor cantidad de individuos encontrados y por ende mayor 

biomasa, estas especies son en su mayoría son exóticas y ellas presentan 

un crecimiento rápido y con mayor belleza paisajística (Chamorro et al. 

2019). En la estimación de la captura de carbono en plantaciones 

forestales se obtuvieron las especies predominantes de Polylepis sp, 

Cupressus spp y Eucaliptus globulus, para poder aminorar el cambio 

climático en el Centro de Producción San Juan de Potojani (Mollocondo 

et al. 2019). En la determinación de la retención de CO2 en bosques de 

Pinus maximinoii, Quercus rugosa, Quercus robur y Pinus patula, estas 

especies fueron las predominantes en la región Frailesca de Chiapa, 

México, esto se da por una buena combinación entre la producción de 

madera y celulosa, en comparación con otras especies y mayormente 

todo lo relacionan con el crecimiento y cuidado de las especies. En la 

investigación de la cuantificación de dióxido de carbono por la captura en 

las áreas verdes de la Universidad Nacional de Trujillo, las especies 

predominantes encontradas a partir de su inventario arbóreo fueron la  

Cupressus sempervirens y Delonix regia, esto también se da porque son 

especies nativas en el distrito de Trujillo, que se adaptaron con el tiempo 

al clima y los diferentes factores ambientales (Rebaza, 2020). 
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• Según podemos observar en la tabla 22, se tiene el total de la captura de 

CO2 por parte de las 6 zonas del distrito de Trujillo, teniendo como 

resultado un total de 105357.72 tCO2 obtenidos por parte de 36 630 

especies arbóreas analizadas, esto ayudara a tener un mayor interés de 

financiamiento de proyectos destinados a la construcción y mejoramiento 

de áreas verdes, parques urbanos por parte de nuestras municipalidades. 

En una investigación se estimó la dosis de carbono que se acumulan en 

los parques y jardines de Valladolid, el valor de las emisiones de 𝐶𝑂2  es 

de 5629 t/ha/año (Serrano, 2016). En otra investigación evaluaron el 

secuestro de carbono por árboles urbanos en la ciudad de Vandodara, 

India. Los resultados fueron un total 73,59 t de CO2 por los árboles 

plantados en los lados de la carretera lo cual representa el 22% de la 

producción total estimada de CO2 de la ciudad. Por lo tanto, es evidente 

que la plantación de árboles en la carretera es un método eficaz para la 

reducción de CO2 de fuentes humanas (Kiran et al. 2011). Asimismo, se 

estimaró la captura de carbono en plantaciones forestales de Polylepis sp, 

Cupressus spp y Eucaliptus globulus, para poder aminorar el cambio 

climático en el Centro de Producción San Juan de Potojani, la biomasa, 

carbono y CO2. En la cantidad de CO2 almacenado, encontraron que la 

especie Polylepis sp alcanzó un valor de CO2 de 149.28 t/ha, mientras que 

la especie Cupressus spp reveló un valor de CO2 capturado de 1226.55 

t/ha; y en la especie Eucaliptus globulus alcanzó el valor de CO2 de 

1198.88 t/ha, estas variedades se dan por el tipo de plantación que tiene 

cada especie, además que no comparten similitudes respecto al DAP y 

altura (Mollocondo et al. 2019). Se determinó la captura de CO2 y la 

producción de O2  de los árboles urbanos de diferentes clases diamétrica 

de la Av. Abelardo Quiñones en distrito San Juan Bautista en Loreto; se 

colocaron en un inventario las especies arbóreas. Se usó ecuaciones 

alométricas y se fijaron 17 especies con 418 sujetos, capturan 217,87 

toneladas de CO2  de y producen 158,59 toneladas de O2 (Cabudivo 2017).  
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• En la figura 9 se tiene el total de la producción de O2 por parte de las 6 

zonas del distrito de Trujillo, teniendo como resultado un total de 87273.31 

tO2 obtenidos por parte de 36 630 especies arbóreas analizadas, este 

aporte es de los más importantes y esenciales para la vida en el planeta 

y todas las especies existentes en él. Otros aportes son que generan 

sombra, regulan el bioclima y además canalizan vientos y enfrían los 

ambientes de forma natural. Es otra investigación se determinó la captura 

de CO2 y la producción de O2 de los árboles urbanos de diferentes clases 

diamétrica de la Av. Abelardo Quiñones en distrito San Juan Bautista en 

Loreto; se colocaron en un inventario las especies arbóreas. Se usó 

ecuaciones alométricas y se fijaron 17 especies con 418 sujetos 

correspondientes a árboles y palmeras, con distintas clases diamétricas, 

que generan 119,03 toneladas de biomasa, capturan 217,87 t de CO2 de 

y producen 158,59 t de O2. Resaltando la Syzygium cumini (aceituna), 

Syzygium malaccense (mamey) y la Terminalia catappa (castaña) 

(Cabudivo, 2017). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• Se realizó el inventario del arbolado del Distrito de Trujillo mediante el 

método indirecto teniendo una totalidad de 44589 especies arbóreas 

encontradas, de las cuales se excluyeron los arbustos, árboles en mal 

estado, talados, podados y menores de 1 metro de altura, teniendo un 

resultado total de 36630 especies con las cuales determinamos la captura 

de dióxido de carbono y la producción de oxígeno. 

• Se calculó la captura de dióxido de carbono (CO2) mediante ecuaciones 

alométricas por el total de especies que existen en las 6 zonas del distrito 

de Trujillo, con un total de 105357.72 tCO2, donde la mayor captura se 

determinó en la zona 5 con un total de 33965.78 tCO2, seguido por la zona 

3 con 25785.72 tCO2 y las de menor producción, la zona 2 y la zona 6 con 

12051.18 t𝐶𝑂2 y 3918.23 tCO2 respectivamente. 

• Se calculó la producción de oxígeno (O2) mediante ecuaciones 

alométricas por el total de especies que existen en las 6 zonas del distrito 

de Trujillo, con un total de 87273.31 tO2, donde la mayor producción se 

determinó en la zona 5 con un total de 24638.39 (O2), seguido por la zona 

4 con 21591.42 tO2 y las de menor producción, la zona 2 y la zona 6 con 

8794.10 tO2 y 2842.24 tO2respectivamente. 

• Se elaboró un mapa con el resultado de captura CO2 de las 6 zonas de 

Trujillo, se representó mediante una degradación de colores, en la zona 5 

tiene la intensidad de color más fuerte por tener la mayor captura de CO2 

y la zona 6 tiene menos intensidad de color por tener la menor captura de 

CO2. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios sobre los factores de expansión y factores de 

conversión de todas las especies arbóreas, para de esa forma 

desarrollar estudios más exactos. 

• Completar las densidades de más especies arbóreas puesto que 

en el Global Wood Density, algunas de estas especies no se 

pudieron considerar por la falta de esta data. 

• Elaborar un mapa de los niveles de concentración, con el propósito 

de proporcionar planes de mitigación de la calidad de aire para la 

concentración de CO2 en el distrito de Trujillo. 

• El apoyo de los habitantes de Trujillo es de suma importancia para 

garantizar la conservación y protección de las áreas verdes al 

interior del distrito, por ende, se debe dar charlas o capacitaciones 

sobre el cuidado de las especies arbóreas y dar información sobre 

los beneficios ecosistémicos brindados por estas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de variables y operacionalización 

 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Determinación de 

la captura de  CO2 

Es la medición y 

determinación de la 

cantidad, alcance, y el 

estado en que se 

encuentran los árboles, 

estos inventarios de la 

flora y vegetación en el 

país se hacen con 

distintos criterios y 

métodos (MINAM, 2015, 

p.8).  

Se estimó el 

carbono total 

almacenado 

mediante el 

inventario de las 

especies arbóreas 

de Trujillo y se 

plasmó a través de 

un mapa de captura 

de CO2 

Inventario Arbóreo se 

basó en la medición 

de la altura por el 

método de 

superposición de 

ángulos iguales 

(MINAM, 2015) y en la 

DAP a través de una 

cinta métrica a 1.30 m 

del suelo (Kometter, 

2005). 

Diámetro de 

altura del pecho 
Metros 

Altura Metros 

Estimación de captura 

de CO2 

CO2 𝑡CO2 

O2 𝑡O2 

 Fuente: Propia 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos del inventario arbóreo en el 

distrito de Trujillo. 

N° 
Manzanas - Avenidas - 

Parque 
N° 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Altura 
(M) 

D.A.P (1.3 
m) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Fuente: Propia 

 

Anexo 3: Ficha de recolección de datos del inventario arbóreo en el 

distrito de Trujillo. 

N° 

Nom-
bre 
Co-
mún 

Nom-
bre 

Cien-
tífico 

Al-
tura 
(m) 

DAP 
(1.3 
m) 

Densi-
dad 

Básica 

(g/c𝒎𝟑) 

Densi-
dad 

Básica 

(Kg/𝒎𝟑) 

Área 
Ba-
sal 

(𝒎𝟑) 

Vol. 

(𝒎𝟑) 

Bio-
masa 

(T) 

Car-
bono 

(T) 

𝑪𝑶𝟐 
(t) 

𝑶𝟐(t) 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
Fuente: Propia 
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Anexo 4: Ficha de cuadro resumen con los datos del inventario arbóreo 

del distrito de Trujillo. 

Cuadro Resumen - Zona (Total) 

N
° 

Nombre Co-
mún 

Nombre Cientí-
fico 

Fami-
lia 

Canti-
dad 

(%) * Espe-
cie 

(%) * Fami-
lia 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Fuente: Propia 
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Anexo 5: Pedido de autorización para la utilización de los datos del 

Inventario Arbóreo realizado por el Servicio de Gestión Ambiental de 

Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Anexo 6: Autorización para la utilización de los datos del Inventario 

Arbóreo realizado por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 

 

 

 

Anexo 7: Instrumento de recolección de datos de las especies arbóreas 
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Anexo 7: Instrumento de recolección de datos de las especies arbóreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 

 

 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 



90 
 

Anexo 8: Mapa de Captura de 𝐂𝐎𝟐 del distrito de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 9: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 1 del distrito de Trujillo. 

N° 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIEN-
TÍFICO 

ALTURA 
(m) 

DAP (1.3 
M) 

DENSIDAD 
BÁSICA 
(g/cm3) 

DENSIDAD 
BÁSICA 
(kg/m3) 

ÁREA BA-
SAL (m3) 

VOL (m3) 
BIOMASA 

(t) 
CARBONO 

(t) 
CO2 (t) O2 (t) 

1 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

2 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

3 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

4 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

6 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

7 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

8 Cinamomo Melia azedarach  12 0.81 0.369 369 0.515 4.329 2.556 1.278 4.686 3.399 

9 Cinamomo Melia azedarach  12 0.80 0.369 369 0.503 4.222 2.493 1.246 4.571 3.315 

10 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

11 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

12 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

13 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

14 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

15 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

16 Cinamomo Melia azedarach  12 0.87 0.369 369 0.594 4.994 2.948 1.474 5.406 3.921 

17 Cinamomo Melia azedarach  12 0.35 0.369 369 0.096 0.808 0.477 0.239 0.875 0.635 

18 Cinamomo Melia azedarach  12 0.83 0.369 369 0.541 4.545 2.683 1.342 4.920 3.569 

19 Cinamomo Melia azedarach  12 0.82 0.369 369 0.528 4.436 2.619 1.310 4.802 3.483 

20 Cinamomo Melia azedarach  12 0.90 0.369 369 0.636 5.344 3.155 1.578 5.785 4.196 

21 Cinamomo Melia azedarach  12 0.84 0.369 369 0.554 4.655 2.748 1.374 5.039 3.655 

22 Cinamomo Melia azedarach  12 0.88 0.369 369 0.608 5.109 3.016 1.508 5.530 4.012 

5148 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 8046.98912 4023.49456 14754.15 10702.4955 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 10: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 2 del distrito de Trujillo. 

N° 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIEN-
TÍFICO 

AL-
TURA 
(m) 

DAP (1.3 
M) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(g/cm3) 

DENSIDAD 
BÁSICA 
(kg/m3) 

ÁREA BA-
SAL (m3) 

VOL (m3) 
BIOMASA 

(t) 
CARBONO 

(t) 
CO2 (t) O2 (t) 

1 Algarrobo Ceratonia siliqua 12 0.96 0.710 710 0.724 6.080 6.907 3.454 12.778 9.324 

2 Cinamomo Melia azedarach 4 0.34 0.369 369 0.091 0.254 0.150 0.075 0.278 0.203 

3 Cinamomo Melia azedarach 7 0.72 0.369 369 0.407 1.995 1.178 0.589 2.179 1.590 

4 Cinamomo Melia azedarach 7.5 0.78 0.369 369 0.478 2.509 1.481 0.741 2.740 1.999 

5 Cinamomo Melia azedarach 7 0.84 0.369 369 0.554 2.715 1.603 0.802 2.966 2.164 

6 Cinamomo Melia azedarach 6.84 0.66 0.369 369 0.342 1.638 0.967 0.484 1.789 1.306 

7 Cinamomo Melia azedarach 8 0.8 0.369 369 0.503 2.815 1.662 0.831 3.075 2.244 

8 Cinamomo Melia azedarach 10 0.98 0.369 369 0.754 5.280 3.117 1.559 5.767 4.208 

9 Cinamomo Melia azedarach 9 0.89 0.369 369 0.622 3.919 2.314 1.157 4.281 3.124 

10 Cinamomo Melia azedarach 12 0.8 0.369 369 0.503 4.222 2.493 1.246 4.612 3.365 

11 Ficus Ficus benjamina 4 0.6 0.420 420 0.283 0.792 0.532 0.266 0.984 0.718 

12 Ficus Ficus benjamina 5 0.79 0.420 420 0.490 1.716 1.153 0.576 2.133 1.556 

13 Ficus Ficus benjamina 1.1 0.07 0.420 420 0.004 0.003 0.002 0.001 0.004 0.003 

14 Ficus Ficus benjamina 1 0.06 0.420 420 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 

15 Ficus Ficus benjamina 6 0.6 0.420 420 0.283 1.188 0.798 0.399 1.476 1.077 

16 Ficus Ficus benjamina 4 0.5 0.420 420 0.196 0.550 0.369 0.185 0.683 0.499 

17 Ficus Ficus benjamina 6 0.86 0.420 420 0.581 2.440 1.639 0.820 3.033 2.213 

18 Ficus Ficus benjamina 7 0.6 0.420 420 0.283 1.385 0.931 0.466 1.722 1.257 

19 Ficus Ficus benjamina 6 0.79 0.420 420 0.490 2.059 1.383 0.692 2.559 1.868 

20 Ficus Ficus benjamina 6 0.6 0.420 420 0.283 1.188 0.798 0.399 1.476 1.077 

21 Ficus Ficus benjamina 7 0.79 0.420 420 0.490 2.402 1.614 0.807 2.986 2.179 

22 Ficus Ficus benjamina 5 0.86 0.420 420 0.581 2.033 1.366 0.683 2.528 1.844 

5426 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 8046.98912 4023.49456 14754.15 10702.4955 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 11: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 3 del distrito de Trujillo. 

N° 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

(m) 

DAP 
(1.3 
M) 

DENSIDAD 
BÁSICA 
(g/cm3) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(kg/m3) 

ÁREA BA-
SAL (m3) 

VOL 
(m3) 

BIOMASA 
(t) 

CAR-
BONO (t) 

CO2 (t) O2 (t) 

1 Ciprés Cupressus sempervirens 2.50 0.34 0.380 380 0.091 0.159 0.097 0.048 0.177 0.128 

2 Ciprés Cupressus sempervirens 1 0.2 0.380 380 0.031 0.022 0.013 0.007 0.025 0.018 

3 Ficus Ficus benjamina 4.5 0.5 0.420 420 0.196 0.619 0.416 0.208 0.762 0.553 

4 Ficus Ficus benjamina 3 0.44 0.420 420 0.152 0.319 0.215 0.107 0.393 0.285 

5 Ficus Ficus benjamina 7 0.84 0.420 420 0.554 2.715 1.825 0.912 3.346 2.427 

6 Ficus Ficus benjamina 4 0.47 0.420 420 0.173 0.486 0.326 0.163 0.599 0.434 

7 Ficus Ficus benjamina 3.5 0.38 0.420 420 0.113 0.278 0.187 0.093 0.342 0.248 

8 Mango Mangifera indica 2 0.34 0.520 520 0.091 0.127 0.106 0.053 0.194 0.141 

9 Molle Común Schinus molle 2.5 0.33 0.525 525.21 0.086 0.150 0.126 0.063 0.231 0.167 

10 Cheflera Schefflera arboricola 3 0.39 0.41 410 0.119 0.251 0.165 0.082 0.302 0.219 

11 Araucaria Araucaria araucana 5 0.44 0.516 516 0.152 0.532 0.439 0.220 0.806 0.584 

12 Cansa Boca Bunchosia argentea 2.5 0.2 0.65 650 0.031 0.055 0.057 0.029 0.105 0.076 

13 Carambolo Averrhoa carambola 4 0.5 0.55104 551.04 0.196 0.550 0.485 0.242 0.889 0.645 

14 Carambolo Averrhoa carambola 3.2 0.38 0.55104 551.04 0.113 0.254 0.224 0.112 0.411 0.298 

15 Carambolo Averrhoa carambola 6 0.69 0.55104 551.04 0.374 1.571 1.385 0.692 2.539 1.842 

16 Chirimoyo Annona cherimola 6 0.78 0.4 400 0.478 2.007 1.284 0.642 2.355 1.708 

17 Ciprés Cupressus sempervirens 9 0.9 0.380 380 0.636 4.008 2.437 1.218 4.468 3.241 

18 Ciprés Cupressus sempervirens 1.5 0.19 0.380 380 0.028 0.030 0.018 0.009 0.033 0.024 

19 Ciprés Cupressus sempervirens 1.4 0.15 0.380 380 0.018 0.017 0.011 0.005 0.019 0.014 

20 Ciprés Cupressus sempervirens 2.2 0.32 0.380 380 0.080 0.124 0.075 0.038 0.138 0.100 

21 Ficus Ficus benjamina 5 0.69 0.420 420 0.374 1.309 0.879 0.440 1.613 1.170 

22 Ficus Ficus benjamina 3 0.48 0.420 420 0.181 0.380 0.255 0.128 0.468 0.340 

10794 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 14063.66 7031.831 25785.7 18704.6706 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 12: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 4 del distrito de Trujillo. 

N° 
NOMBRE CO-

MÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

ALTURA 
(m) 

DAP 
(1.3 
M) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(g/cm3) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(kg/m3) 

ÁREA BA-
SAL (m3) 

VOL 
(m3) 

BIO-
MASA (t) 

CAR-
BONO (t) 

CO2 (t) O2 (t) 

1 Araucaria Araucaria araucana 10.00 1 0.516 516 0.785 5.498 4.539 2.269 8.322 12.074 

2 Araucaria Araucaria araucana 30 2 0.516 516 3.142 65.974 54.468 27.234 99.867 144.884 

3 Ficus Ficus benjamina 2 0.3 0.420 420 0.071 0.099 0.067 0.033 0.122 0.177 

4 Ficus Ficus benjamina 1.9 0.22 0.420 420 0.038 0.051 0.034 0.017 0.062 0.090 

5 Ficus Ficus benjamina 2 0.27 0.420 420 0.057 0.080 0.054 0.027 0.099 0.143 

6 Ficus Ficus benjamina 4 0.45 0.420 420 0.159 0.445 0.299 0.150 0.549 0.796 

7 Ficus Ficus benjamina 3.5 0.4 0.420 420 0.126 0.308 0.207 0.103 0.379 0.550 

8 Ficus Ficus benjamina 2 0.35 0.420 420 0.096 0.135 0.091 0.045 0.166 0.241 

9 Ficus Ficus benjamina 6 0.68 0.420 420 0.363 1.525 1.025 0.513 1.879 2.727 

10 Ficus Ficus benjamina 2 0.41 0.42 420 0.132 0.185 0.124 0.062 0.228 0.330 

11 Ficus Ficus benjamina 1.8 0.27 0.42 420 0.057 0.072 0.048 0.024 0.089 0.129 

12 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 6 0.79 0.52521 525.21 0.490 2.059 1.730 0.865 3.172 4.602 

13 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 1.5 0.2 0.52521 525.21 0.031 0.033 0.028 0.014 0.051 0.074 

14 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 1 0.15 0.52521 525.21 0.018 0.012 0.010 0.005 0.019 0.028 

15 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 12.5 1.1 0.52521 525.21 0.950 8.315 6.988 3.494 12.812 18.587 

16 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 13 1.2 0.52521 525.21 1.131 10.292 8.649 4.324 15.857 23.005 

17 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 11.4 1.09 0.525 525.21 0.933 7.446 6.257 3.129 11.473 16.645 

18 Molle Hawaiano Schinus terebinthifolius 12 1.05 0.525 525.21 0.866 7.274 6.112 3.056 11.207 16.259 

19 Palto Persea americana 8 0.9 0.450 450 0.636 3.563 2.565 1.283 4.703 6.823 

20 Pino Pinus 13 0.99 0.011 10.5 0.770 7.005 0.118 0.059 0.216 0.313 

21 Ponciana Delonix regia 3.5 0.32 0.447 446.859 0.080 0.197 0.141 0.070 0.258 0.375 

22 Algarrobo Ceratonia siliqua 4 0.5 0.710 710 0.196 0.550 0.625 0.312 1.145 1.661 

4117 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 8117.074 4058.537 14882.7 21591.4157 

Fuente: Propia 
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Anexo 13: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 5 del distrito de Trujillo. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
AL-

TURA 
(m) 

DAP 
(1.3 
M) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(g/cm3) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(kg/m3) 

ÁREA 
BASAL 
(m3) 

VOL 
(m3) 

BIO-
MASA 

(t) 

CAR-
BONO (t) 

CO2 (t) O2 (t) 

1 Palto Persea americana 15.00 1.45 0.450 450 1.651 17.339 12.484 6.242 22.889 16.604 

2 Níspero Eriobotrya japonica 15 1.2 0.880 880 1.131 11.875 16.720 8.360 30.657 22.238 

3 Naranjo Citrus X sinensis  12 1 0.780 780 0.785 6.597 8.234 4.117 15.096 10.951 

4 Lúcuma Pouteria lucuma 12 0.8 0.790 790 0.503 4.222 5.337 2.669 9.785 7.098 

5 Guaba Inga edulis 7 0.6 0.510 510 0.283 1.385 1.131 0.565 2.073 1.504 

6 Ponciana Delonix regia 10 0.93 0.447 446.859 0.679 4.755 3.400 1.700 6.233 4.522 

7 Ponciana Delonix regia 10 0.67 0.447 446.859 0.353 2.468 1.765 0.882 3.235 2.347 

8 Pino Pinus 10 0.78 0.011 10.5 0.478 3.345 0.056 0.028 0.103 0.075 

9 Tulipanero Africano Spathodea campanulata 20 1.5 0.220 220 1.767 24.740 8.709 4.354 15.967 11.582 

10 Cinamomo Melia azedarach  12 0.99 0.369 369 0.770 6.466 3.818 1.909 7.000 5.077 

11 Cinamomo Melia azedarach  12 0.81 0.369 369 0.515 4.329 2.556 1.278 4.686 3.399 

12 Ficus Ficus benjamina 2 0.45 0.42 420 0.159 0.223 0.150 0.075 0.274 0.199 

13 Ficus Ficus benjamina 2.5 0.28 0.42 420 0.062 0.108 0.072 0.036 0.133 0.096 

14 Ficus Ficus benjamina 3 0.33 0.42 420 0.086 0.180 0.121 0.060 0.221 0.161 

15 Ficus Ficus benjamina 2.5 0.48 0.42 420 0.181 0.317 0.213 0.106 0.390 0.283 

16 Ficus Ficus benjamina 1.8 0.43 0.42 420 0.145 0.183 0.123 0.061 0.225 0.164 

17 Ficus Ficus benjamina 1.8 0.13 0.420 420 0.013 0.017 0.011 0.006 0.021 0.015 

18 Ficus Ficus benjamina 1.8 0.11 0.420 420 0.010 0.012 0.008 0.004 0.015 0.011 

19 Ficus Ficus benjamina 2.5 0.14 0.420 420 0.015 0.027 0.018 0.009 0.033 0.024 

20 Cinamomo Melia azedarach  12 0.97 0.369 369 0.739 6.207 3.665 1.832 6.720 4.874 

21 Ficus Ficus benjamina 3 0.39 0.420 420 0.119 0.251 0.169 0.084 0.309 0.224 

22 Ficus Ficus benjamina 7 0.17 0.420 420 0.023 0.111 0.075 0.037 0.137 0.099 

10285 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 18525.1 9262.551 33965.8 24638.3868 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 14: Tabla de datos calculadas con ecuaciones alométricas en la Zona 6 del distrito de Trujillo. 

N° NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
ALTURA 

(m) 

DAP 
(1.3 
M) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(g/cm3) 

DENSI-
DAD BÁ-

SICA 
(kg/m3) 

ÁREA 
BASAL 
(m3) 

VOL 
(m3) 

BIO-
MASA (t) 

CAR-
BONO (t) 

CO2 (t) O2 (t) 

1 Molle Común Schinus molle 15.00 0.35 0.525 525.21 0.096 1.010 0.849 0.424 1.557 1.129 

2 Molle Común Schinus molle 12 1.04 0.525 525.21 0.849 7.136 5.996 2.998 10.994 7.975 

3 Molle Común Schinus molle 12 0.2 0.525 525.21 0.031 0.264 0.222 0.111 0.407 0.295 

4 Molle Común Schinus molle 5 0.2 0.525 525.21 0.031 0.110 0.092 0.046 0.169 0.123 

5 Molle Común Schinus molle 9 0.125 0.525 525.21 0.012 0.077 0.065 0.032 0.119 0.086 

6 Ficus Ficus benjamina 3 0.1 0.420 420 0.008 0.016 0.011 0.006 0.020 0.015 

7 Ficus Ficus benjamina 6 0.3 0.420 420 0.071 0.297 0.200 0.100 0.366 0.265 

8 Ficus Ficus benjamina 3 0.3 0.420 420 0.071 0.148 0.100 0.050 0.183 0.133 

9 Ficus Ficus benjamina 6 0.2 0.420 420 0.031 0.132 0.089 0.044 0.163 0.118 

10 Ponciana Delonix regia 1 0.02 0.446859 446.859 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

11 Ficus Ficus benjamina 1.8 0.56 0.42 420 0.246 0.310 0.209 0.104 0.382 0.277 

12 Ficus Ficus benjamina 1.5 0.34 0.42 420 0.091 0.095 0.064 0.032 0.117 0.085 

13 Ficus Ficus benjamina 6 0.12 0.42 420 0.011 0.048 0.032 0.016 0.059 0.042 

14 Ficus Ficus benjamina 6 0.8 0.42 420 0.503 2.111 1.419 0.709 2.601 1.887 

15 Ficus Ficus benjamina 6 0.23 0.42 420 0.042 0.175 0.117 0.059 0.215 0.156 

16 Ficus Ficus benjamina 6 0.2 0.42 420 0.031 0.132 0.089 0.044 0.163 0.118 

17 Ficus Ficus benjamina 5 0.2 0.420 420 0.031 0.110 0.074 0.037 0.135 0.098 

18 Ficus Ficus benjamina 6 0.1 0.420 420 0.008 0.033 0.022 0.011 0.041 0.029 

19 Ficus Ficus benjamina 5 0.3 0.420 420 0.071 0.247 0.166 0.083 0.305 0.221 

20 Ficus Ficus benjamina 3.5 0.3 0.420 420 0.071 0.173 0.116 0.058 0.213 0.155 

21 Ficus Ficus benjamina 5 0.2 0.420 420 0.031 0.110 0.074 0.037 0.135 0.098 

22 Ficus Ficus benjamina 4 0.4 0.420 420 0.126 0.352 0.236 0.118 0.434 0.314 

863 … … … … … … … … … … … … 

TOTAL 2137.023 1068.511 3918.23 2842.2402 

 
Fuente: Propia
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Anexo 15: Resolucion de una especie arborea mediante ecuaciones 

alométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 16: Informe de diagnóstico de áreas verdes en el distrito de Trujillo. 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 

 



 

109 
 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 

 

 



 

110 
 

 

Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 
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Fuente: Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT 

 

 



 

129 
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dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo. 

 
Trujillo – jueves 16 de Julio del 2020 
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