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Resumen
El conocimiento de las especies florísticas, arbóreas y arbustivas que son visitadas por las abejas representa un 
impacto significativo para los apicultores de la región Sur Oriente de Guatemala, específicamente, San Manuel 
Chaparrón y Mataquescuintla del departamento de Jalapa, y Nueva Santa Rosa, del departamento de Santa Rosa; 
los resultados obtenidos en la investigación permiten establecer las zonas adecuadas por su potencial florístico 
aprovechable para la producción apícola, basados en las características de disponibilidad y abundancia,  así como 
de la etología de la abeja la cual permite establecer las plantas de mayor preferencia para estas por su aporte políni-
co, así mismo se logra determinar en laboratorio la estructura morfométrica de los granos de polen de las diferentes 
especies de plantas analizadas,  dando como  resultados su descripción botánica y morfología de polen, benefician-
do así con este conocimiento a la población de apicultores a través de la generación de un catálogo referencial que 
les permitirá determinar la procedencia de las mieles que producen en sus apiarios de acuerdo al contenido polínico 
de estas, además aportará conocimiento de todas las especies que se pueden conservar y aprovecharlas de 
manera sostenible mitigando el deterioro de sus ecosistemas. 
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Abstract 
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The knowledge of the floristic, tree and shrub species that are most visited by bees represents a significant impact for 
beekeepers in the southeastern region of Guatemala, specifically, San Manuel Chaparrón and Mataquescuintla in the 
department of Jalapa, and Nueva Santa Rosa, in the department of Santa Rosa; The results obtained in the investiga-
tion allow establishing the adequate zones for their floristic potential for beekeeping production, based on the characte-
ristics of availability and abundance, as well as the ethology of the bee, which allows establishing the most preferred 
plants for their pollen contribution, as well as determining in the laboratory the morphometric structure of the pollen 
grains of the different species of plants analyzed,  This knowledge will benefit the beekeepers population through the 
generation of a reference catalog that will allow them to determine the origin of the honeys they produce in their 
apiaries according to their pollen content, and the knowledge of all the species that can be conserved and used in a 
sustainable manner, mitigating the deterioration of their ecosystems.
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1. Introducción
En Guatemala, la apicultura es una actividad 
que se desarrolla en gran parte del país, pero 
limitada por el poco aprovechamiento de las 
especies florales de cada región, de acuerdo 
con Gómez-Leyva (2022), la apicultura es 
una actividad que conlleva el manejo de las 
abejas y el aprovechamiento de los recursos 
vegetales de importancia apícola de una 
región, en tal sentido se centran las acciones 
de esta investigación en caracterizar la flora 
de importancia botánico melífera identifican-
do las especies florísticas arbóreas y arbusti-
vas que más son visitadas por las abejas, es 
importante mencionar que dentro de la cate-
goría de plantas florísticas se incluyen las de 
hábitos herbáceos que se encuentran de 
manera silvestre, así como las zonas ade-
cuadas con potencial florístico aprovechable 
para la producción apícola basados en la 
abundancia y disponibilidad de los recursos.

Tal y como lo afirman Araujo y Redonda 
(2019), “la importancia de la flora es la que 
define la alternativa productiva de miel, cera, 
polen, jalea real, propóleos, núcleos, paque-
tes y reinas, y pone límites a la producción, 
dependiendo de ella las características del 
producto” (p. 3), además juega un papel muy 
importante la adecuada calendarización de 
este recurso,   en tal sentido para el desarro-
llo de la presente investigación se establecen 
como regiones de estudio los municipios de 
San Manuel Chaparrón y Mataquescuintla, 
Jalapa y el municipio de Nueva Santa Rosa, 
Santa Rosa, en las cuales la actividad apíco-
la ha ido en incremento y el aprovechamiento 
y conservación de los recursos se hace nece-
sario. 

Para ello, la investigación se realizó con 
metodología mixta, de tipo descriptivo y expli-
cativo, la cual permite contrastar la informa-
ción obtenida a través de la aplicación de una 

entrevista a 10 apicultores de cada región los 
cuales poseen las características de ser rela-
tivamente nuevos (menos de 3 años) en el 
proceso de producción apícola y miembros 
de la Asociación de Apicultores de Integra-
ción y Sostenibilidad APIS, quienes buscan 
mejorar sus procesos de producción sin dete-
riorar los ecosistemas y poner en riesgo la 
diversidad floral de la zona, generando una 
conciencia de conservación de especies. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo a través de herramientas de recolec-
ción de datos y la información obtenida de los 
apicultores permite contrastar para tener un 
panorama claro y preciso sobre cuáles son 
las especies florísticas arbóreas y arbustivas 
más visitadas por las abejas en cada región 
estudiada, dando paso al establecimiento del 
uso y conservación de estas basados en la 
importancia apícola de las mismas, abundan-
cia y disponibilidad, esta información se 
obtiene por el establecimiento de puntos de 
referencia situados 2 km a la redonda de los 
apiarios, u realizando observaciones en hora-
rios matutinos y vespertinos, determinado así 
la etología de las abejas en relación a las 
especies de plantas presentes en las zonas. 

De las zonas adecuadas por su potencial 
florístico y aprovechable para la producción 
apícola, se establece que la región de San 
Manuel Chaparrón pertenece a la categoría 
de Bosque seco subtropical ( bs-S ), con 
tierras planas poco montañosas, mientras 
que, Mataquescuintla, departamento de 
Jalapa, Nueva Santa Rosa, del departamento 
de Santa Rosa,  están en la categoría de 
bosque húmedo premontano tropical 
(bh-PMT) de acuerdo a la clasificación de 
zonas de vida de Holdridge, con áreas mon-
tañosas destinadas a monocultivos y espe-
cies forestales; por lo tanto las regiones 
poseen características climáticas diferentes 
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para el desarrollo de diversa vegetación.

En ese sentido de acuerdo las características 
de las zonas descritas en el párrafo anterior, 
se establece que la biodiversidad de la zona 
apícola de San Manuel Chaparrón de acuer-
do al índice de Shannon es de H = 2.668, por 
lo tanto se considera como una región diver-
sa en cuanto a las flores, árboles y arbustos 
de importancia botanicomelifera para la 
apicultura de la región, sin embargo, esta 
diversidad de especies de plantas no son 
conocidas propiamente en términos de apro-
vechamiento de las abejas por los apiculto-
res, pues ellos se enfocan principalmente en 
lo que tienen alrededor de los apiarios.

La región de Mataquescuintla, departamento 
de Jalapa, presenta una biodiversidad de 
acuerdo al índice de Shannon de H = 1.969, 
considerándose como una región poco diver-
sa, al igual que la región de Nueva Santa 
Rosa, departamento de Santa Rosa, cuyo 
índice de Shannon H = 1.990, siendo predo-
minantes el monocultivo de café, teniendo 
poca presencia de otras plantas de interés 
apícola. 

En ese sentido de acuerdo las características 
de las zonas descritas en el párrafo anterior, 
se establece que la biodiversidad de la zona 
apícola de San Manuel Chaparrón de acuer-
do al índice de Shannon es de H = 2.668, por 
lo tanto se considera como una región diver-
sa en cuanto a las flores, árboles y arbustos 
de importancia botanicomelifera para la 
apicultura de la región, sin embargo, esta 
diversidad de especies de plantas no son 
conocidas propiamente en términos de apro-
vechamiento de las abejas por los apiculto-
res, pues ellos se enfocan principalmente en 
lo que tienen alrededor de los apiarios.

La caracterización morfométrica de los 
granos de polen de las especies identificadas 
en las regiones sujeto de estudio permite 
establecer los parámetros primarios para la 
clasificación en estudios futuros de la proce-
dencia de las mieles de acuerdo a la presen-
cia de granos de polen de especies florísti-
cas, arbóreas y arbustivas en particular, infor-
mación que se presenta en el catálogo foto-
gráfico referencial que se instauró como uno 
de los resultados de la investigación,  a modo 
de colección de referencia de plantas de uso 
apícola el cual permitirá la correcta identifica-
ción dando hincapié a la conservación y uso 
sostenible de los recursos vegetales de las 
regiones, logrando alcanzar el objetivo de 
caracterizar la flora arbórea y arbustiva de 
importancia botánico melífera asociada a la 
producción de néctar, polen y miel en los bos-
ques situados en San Manuel Chaparrón y 
Mataquescuintla, Jalapa y Nueva Santa 
Rosa, Santa Rosa

2. Referente teórico
Actualmente se consideran a las abejas 
como los mayores polinizadores de muchas 
plantas silvestres y monocultivos a nivel mun-
dial, siendo es un grupo muy diverso con más 
de 20,000 especies descritas,  principalmen-
te la abeja de la miel (Apis mellifera L.), la 
cual es un insecto perteneciente al orden de 
los Himenópteros específicamente a la fami-
lia Apidae y al género Apis, de acuerdo a 
Martin y Arenas (2015), estas son insectos 
que poseen características sociales marca-
das, viendo en estructuras llamadas colme-
nas, de estos se aprovechan a través de la 
práctica de la apicultura productos como la 
miel y otros derivados.

En el estudio de los factores que determinan 
las propiedades fisicoquímicas de la miel de 
abeja, contrario a lo que dice Barrera y 
Llanos (2023), la miel es elaborada a partir 



del néctar de las flores de las plantas y varias 
especies de género Apis, así como de otras 
especies como las abejas sin aguijón, tienen 
la capacidad de almacenarla en sus nidos 
como material de reserva. En algunos casos 
dependiendo de la fuente floral, es posible 
encontrar restos de polen disueltos en su 
contenido, lo cual permite la determinación 
de su origen botánico; en tal sentido es 
importante la realización de investigaciones 
en torno a este producto, tal como lo indica 
Pineda, et al.  (2019), la calidad de la miel es 
uno de los aspectos que menos se han inves-
tigado teniéndose poca información de su 
procedencia de acuerdo a su composición 
polínica la cual obedece a las plantas de 
donde ellas obtienen el polen. 

La flora apícola es fundamental para el 
proceso de recolección de polen por las 
abejas y por ende los procesos apícolas los 
define Silvia (2012), como:

 “El conjunto de especies vegetales  
 que producen o segregan sustancias o  
 elementos que las abejas recolectan  
 para su provecho generalmente   
 néctar, polen, propóleos o mielada y  
 de ellas depende el rendimiento, cali 
 dad y diferenciación que pueden tener  
 los productos de la colmena” (p 16)

En este orden de ideas es importante realizar 
la caracterización de las especies botánico 
meliferas de una región, tal como lo indica 
Méndez, et al. (2018), cuya información 
permite conocer la fuente de obtención del 
polen y el néctar así poder definir la importan-
cia que tienen las diferentes especies vegeta-
les para el buen desarrollo y mantenimiento 
de las colonias, y a su vez conocer la distribu-
ción y abundancia de las plantas.

Conocer los recursos botánicos más impor-
tantes de una región de acuerdo con Librado 
(2016), tiene un carácter fundamental para 
hacer un manejo racional de las colmenas, 
pues necesario determinar aquellas plantas 
con características florísticas, arbóreas y 
arbustivas de las cuales las abejas deben 
hacer uso para obtención de polen y néctar, 
como indica Román y Palma (2015), las plan-
tas con estas características puede ser los 
cítricos mandarina (Citrus nobilis), naranja 
(Citrus sinensis), pomelo (Citrus paradisii), 
limón (Citrus aurantifolia), toronja (Citrus 
paradasi), el café (Coffea arabica), belladona 
(Atropa belladona) entre otras.

En cuanto a la caracterización de las plantas 
de interés apícola, las especies florísticas 
son indispensables para las abejas pues de 
ellas se aprovechan recursos como néctar, 
resinas y polen, el cual es de suma importan-
cia para sobrevivencia para estas, así como 
para la elaboración de miel y otros productos 
de la colmena, su uso debe ser controlado 
para evitar el abuso y promoción de la extin-
ción de dichos insectos importantes para la 
vida humanal, en relación a esto Guallpa 
(2019), indica que  es necesario conocer la 
época, duración de su floración y su valor 
relativo como fuentes de néctar, polen o 
ambas sustancias a la vez, siendo esto indis-
pensable para el logro de buenos resultados 
en la explotación apícola obteniendo consi-
derable producción de miel en una escala 
comercial.

Por su parte en relación a las especies poliní-
feras arbustivas de acuerdo a Martínez, et al. 
(2018), estas plantas poseen la característica 
de ser de porte medio y que utiliza la abeja 
como fuente de polen y néctar, la identifica-
ción correcta de estas especies es importan-
te para incrementar el desarrollo de la activi-
dad apícola, así como su aprovechamiento 
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como fuente de néctar y propóleos y que 
forman parte importante de la flora botánico 
melífera por su alto aporte de polínico, las 
plantas arbustivas más frecuentadas por la 
abejas según Lazcano,  et al. (2017), los 
eucaliptus (Eucalyptus sp.), Sardinillo (Teco-
ma stans) y Flor amarilla (Baltimora recta), 
siendo algunos de los representantes impor-
tantes de este grupo de plantas. 

Para profundizar en el estudio de polen, de 
acuerdo a Chamorro (2013),  es importante 
auxiliarse de la palinología como herramienta 
de la botánica y otras ciencias, cuyo interés 
es el de la identificación, y clasificación de los 
granos de polen de las plantas. La relevancia 
del estudio de esta es técnica es que permite 
conocer los granos de polen presentes en las 
plantas de importancia melífera para la abeja 
como lo indican Pérez, et al. (2016), estable-
ciendo información que permita conocer los 
granos de polen provenientes de las plantas 
pecoreadas por las abejas y como estos se 
encuentran en la miel, por lo que es de inte-
rés su análisis a través de estudios que 
ayuden para la determinación de su origen 
botánico mediante la rama de la melisopali-
nología,  esta investigación puede ser consi-
derada como punto de partida para determi-
nar la procedencia natural de las mieles 
regionales de Guatemala.

Los apicultores poseen poco conocimiento 
sobre las características de la floración de 
importancia apícola, de acuerdo con Aguilar 
(2019), esto es fundamental para la conduc-
ción racional del apiario ya que constituye el 
recurso con que cuentan las abejas para 
alimentarse y producir miel. 

En tal sentido resulta de importancia el esta-
blecimiento de catálogos referenciales que 
permitan a los apicultores contar con las 

herramientas necesarias y el acceso a la 
información de las especies botánico melífe-
ras importantes en la región como lo indica. 
El catálogo referencial de flora de importan-
cia puede utilizarse como una herramienta de 
trabajo fundamental, esto permite generar 
estrategias de gestión para proteger la biodi-
versidad de una región o zona en particular 
de acuerdo con Apolo (2019), la información 
obtenida es de vital importancia para la con-
servación de las diferentes especies vegeta-
les debido a que existe un proceso de coevo-
lución e interdependencia necesario en la 
relación abeja-planta.

En el contexto de la apicultura el catálogo 
referencial de flora de importancia apícola se 
constituye como un instrumento de apoyo la 
para la planificación de actividades dentro de 
los apiarios, definiendo así la importancia de 
los recursos florísticos, arbóreos y  arbustivos 
que representan una fuente de polen y nécta-
res para las abejas, asimismo como medio de 
consulta para determinar la procedencia de 
las mieles en análisis de acuerdo a su com-
posición polínica, representando así mejores 
oportunidades de comercialización y por 
ende desarrollo para la comunidad a la que 
pertenecen.

3. Materiales y métodos 
La investigación tiene un enfoque mixto, pues 
se obtienen y analizan los datos cuantitativos 
y cualitativos obtenidos, comparándola para 
lograr un mejor entendimiento en la investiga-
ción de las especies de importancia apícola 
de las regiones estudiadas, descriptiva y 
explicativa por los procesos a realizar en el 
transcurso de la búsqueda de información, se 
describen las características encontradas de 
las especies florísticas, arbóreas y arbustivas 
de importancia botánico melífera en cuanto a 
abundancia y disponibilidad, así como las 
características morfológicas de los granos de 
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polen presentes en cada una, describiéndo-
las y colocándolas en un catálogo referencial 
de especies de plantas de importancia apíco-
la

Se emplea el método de observación directa 
siendo este el más eficaz para llevar a cabo 
la investigación de tipo descriptiva y explicati-
vo, relacionando los resultados obtenidos a 
través de las entrevistas a los apicultores de 
las regiones de estudio y las observaciones 
realizadas en campo determinado así las 
especies botánico melíferas presentes.

3.1 Recolección de información de los Apicul-
tores 
La recolección de información en la presente 
investigación es fundamental pues esta 
permite determinar el conocimiento de los 
apicultores entrevistados en relación a la 
flora de importancia apícola de su región, así 
como de las zonas con potencial florístico, 
arbóreo y arbustivo aprovechable por la 
abeja.

Par la obtención de la misma, fue necesario 
entrevistar a 10 apicultores de cada región en 
estudio, siendo estas: San Manuel Chapa-
rrón y Mataquescuintla, del departamento de 
Jalapa y Nueva Santa Rosa, del departamen-
to de Santa Rosa, para lo cual se hizo uso de 
una herramienta tipo cuestionario semies-
tructurada que contiene 16 preguntas relacio-
nadas al tema de la floración de importancia 
botánico melífera asociada a la producción 
de miel.

Este cuestionario esta divido en dos partes, 
la primera con datos sociodemográficos: 
edad, sexo, municipio, departamento, datos 
del apiario como: número de apiarios, ubica-
ción, actividad comercial principal, tiempo de 

dedicarse a la apicultura. La segunda parte 
del mismo estructurada para obtener infor-
mación de: especies florísticas arbóreas y 
arbustivas que más son visitadas por las 
abejas, conocimiento de zonas adecuadas 
con potencial florístico aprovechable para la 
producción apícola, características morfomé-
tricas de los granos de polen de las especies 
botánico melíferas, e información de la nece-
sidad de instaurar un catálogo fotográfico 
referencial de especies botánico melíferas.

3.2 Recolección de información del trabajo de 
campo 
Para la recolección de información de campo, 
se implementó una hoja de registro para con-
signar datos de las especies florales debida-
mente codificada (código FOAM), esta fue 
utilizada en los recorridos por los predios de 
los apicultores, la estructura de la herramien-
ta permite recoger información como: nombre 
común de la planta, nombre científico, horario 
de observación, flora, abundancia, recurso 
floral, usos y observaciones, así como infor-
mación de las coordenadas, descripción del 
ecosistema, estado de la planta previo a la 
colecta.

Así mismo, durante los recorridos se tomaron 
las muestras de cada planta que era visitada, 
la información se fue consignando en la 
etiqueta de muestras de flora apícola que se 
diseñó para su correcta identificación (código 
EMFA),  en esta etiqueta se recogieron los 
datos como: fecha, departamento, municipio, 
comunidad, número de muestra, lugar de 
adquisición, referencia geográfica (coordena-
das), hábito de la planta, tipo de floración, 
coloración de la flor, aroma característico, 
forma de los frutos (si los presenta), estado 
de planta previo a la colecta, características 
del ecosistema, características relevantes.
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También fue necesaria la toma de fotografías 
de cada una de las plantas en su ecosistema, 
incluyendo coordenada de la recolección y 
observaciones, posteriormente se hace el 
trasladado al laboratorio de botánica del 
Centro Universitario de Sur Oriente CUNSU-
RORI, para su identificación y clasificación 
(ver anexo).

3.3 Recolección de información de la etología 
de la abeja 
La información de la etología de la abeja tam-
bién se recogió por medio de la hoja de regis-
tro descrita en el apartado anterior, en esta 
se consignaron los datos de la presencia de 
abejas considerando así la permanencia de 
la abeja en la flor, pues esta puede estar 
sobre la planta pero no directamente sobre la 
flor y los horarios de observación; estos datos 
permiten establecer la frecuencia de visitas 
de las abejas, catalogándolas como baja si a 
la planta llegaban menos de tres abejas, 
media de 4 a 6 abejas y alta, si a la planta 
llegaban más de 8 abejas; todas en tiempos 
de cinco minutos (ver anexo).

3.4 Recolección de información de la caracte-
rización polínica 
Para la recolección de la información de la 
caracterización de los granos de polen, se 
realizan los montajes de estos en porta obje-
tos, observándolos en un microscopio serie 
LX400 ROTATION, marca LABOMED con 
pantalla LCD con un aumento de 100x, así 
mismo se clasifican por medio de claves de 
identificación de polen tricolpados como lo 
indica Fernández y Pasquo (2022). 

4. Técnicas e instrumentos
4.1 Identificación y clasificación taxonómica

Para la identificación y clasificación taxonó-
mica de las plantas recolectadas en campo 
fue necesario trasladar los materiales vegeta-

tivos a laboratorio, utilizando las normas 
establecidas de recolección de campo, colec-
tándolas completas y sin dañar su estructura 
floral, estas fueron colocándolas en bolsas 
individuales de papel Kraft, con lo cual se 
garantizó la conservación en buen estado de 
las muestras para su posterior clasificación 
haciendo uso de claves taxonómicas, así 
como la aplicación de especies florísticas del 
CONAP.

4.2 Etología de la abeja 
Posteriormente se empleó la etología de la 
abeja respecto a la planta para poder deter-
minar si la planta es de importancia botánico 
melífera, por ello es importante conocer el 
comportamiento de las abejas respecto a 
estas, para esto se determinó la frecuencia 
de la visita y tiempo de permanencia de peco-
reo de las abejas a las plantas, estableciendo 
un perímetro de un metro cuadrado de cada 
planta y monitoreando por un tiempo de cinco 
minutos, medidos en tres franjas horarias, de 
6:00 a 8:00 h, de 16:00 a 18:00 h, con esto se 
pudo establecer una frecuencia baja si a la 
planta llegaban menos de tres abejas cada 
cinco minutos, una frecuencia media, si a la 
planta llegaban 4 a 6 abejas cada cinco minu-
tos  y una frecuencia alta, si a la planta llega-
ban más de 8 abejas cada cinco minutos, 
metodología propuesta por el investigador, 
considerando la frecuencia de muestreo 
tomando en cuenta la temporada seca y 
lluviosa.

Para la caracterización del polen se hizo 
necesario trasladar el material vegetal reco-
lectado al laboratorio del Centro Universitario 
de Sur Oriente Cunsurori, en donde se extra-
jo el polen de las flores maduras y se clasifi-
caron de acuerdo a su procedencia llevando 
un estricto control de las plantas recolectadas 
en cada área de estudio. La secuencia utiliza-
da para la extracción y observación de los 
granos de polen según Santos (2019) en el 
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curso Taller Análisis del polen en la miel y sus 
aplicaciones, elaboración de una palinoteca, 
desarrollado por la Carrera de Zootecnia del 
Centro Universitario de Sur Oriente; se ejecu-
tó el proceso de la siguiente manera:

 1. Verificar la higiene del área y 
materiales a utilizar en la extracción del 
polen.

 2. Se a abren las flores con bisturí 
y agujas de disección siendo lo más cuidado-
sos posible.

 3. Se extraen las anteras con el 
material polínico. 

 4. Extraídas las anteras se colo-
can en tubos de ensayo con 4 ml de agua 
destilada.

 5. Con una barrilla de vidrio cuida-
dosamente se presiona sobre las anteras 
introducidas en el tubo de ensayo.

 6. Esto ayudara a que el material 
polínico se valla desprendiendo de las ante-
ras.

 7. Se procede a centrifugar los 
tubos en los cuales ya sea desprendido el 
polen de las anteras.  

 8. La muestra se centrifuga duran-
te cinco minutos a una velocidad de 1200 
r.p.m.

 9. Se procede a sacar los tubos 
centrifugados y extraer de la parte inferior del 
tubo la concentración de polen para su mon-
taje.

 10. Así también se deriva al monta-
je del polen los siguientes aspectos:

 11. Se procede a derretir en baño 
de María la glicerina-gelatina, una vez derre-
tida se coloca una gota en un portaobjetos 
limpio y sin grasa, y se coloca la mezcla de 
polen.

 12. Se flamea varias veces con un 
mechero para fundir los dos componentes.

 13. Se rodea con parafina fundida, 
sobre la cual se coloca una laminilla, calen-
tando suavemente el montaje sobre una 
placa calentadora evitando que la parafina 
hierva.

 14. Posteriormente de realizar el 
montaje del grano de polen con glicerina-ge-
latina, se observa la morfología para su 
debida descripción, mediante un microscopio 
óptico.  

 15. Finalmente, la placa se rotula-
rá, indicando la familia botánica, número de 
preparación, nombre de la especie, colector, 
número de colección, localidad y altitud.

4.3 Determinación del índice de Shannon
En esta investigación se determinó el índice 
de Shannon, el cual expresa la uniformidad 
de los valores de importancia a través de 
todas las especies de la muestra, esto permi-
tió reflejar la heterogeneidad de la oferta 
floral de la comunidad sobre la base de dos 
factores: el número de especies presentes y 
su abundancia relativa.

5. Resultados y discusión
De acuerdo a la información obtenida en las 
encuestas las especies florísticas, arbóreas y 
arbustivas que los apicultores indican son las 
que se encuentran en la periferia de los apia-
rios, por tal razón se establecieron recorridos 
de campo más extensos para determinar si 
se encontraba mayor diversidad de plantas 
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con flores que las abejas visitan; siendo así 
que se encontraron especies de plantas con 
características florales de coloración, que 
van desde las tonalidades amarillas a rojizas, 
y principalmente que  estas tiene sus estruc-
turas florales abiertas lo que facilita la entra-
da de la abeja para la obtención de polen, 
estableciendo de esta manera que los apicul-
tores conocen algunas de estas especies 
pero que no les habían puesto importancia si 
eran o no de importancia para las abejas. 

Como se puede ver en la Figura 1, conside-
rando la abundancia de las especies la espe-
cie de maní forrajero (Arachis pintoi Krapov. y 
W. C. Greg.) con un 30.7% es la que más se 
encuentra presente, es de considerar que 
esta es una planta de crecimiento rastrero 
agresivo y se disemina fácilmente, sin embar-
go la presencia de abejas se puede categori-
zar como intermedia pues se encontraron de 
1 a 3 abejas en 10 metros cuadrados de radio 
de la planta, seguido de la flor de muerto (Ta-
getes tenuifolia Cav) con un 25.1 % y presen-
cia alta de bajeas, ambas especies se encen-
traron en mayor cantidad por metro cuadrado 
de acuerdo a la metodología utilizada para 
determinación de la abundancia, sin embar-
go, estas no se encuentran disponibles en 
floración durante todo el año, mientras que 
las especies que se encuentran con menor 
abundancia si se encuentran disponibles la 
mayor parte del año.

Las plantas encontradas en los recorridos 
son: afelandra (Aphelandra scabra), hierva 

morada (Tradescantia pallida), maní forrajero 
(Arachis pintoi Krapov. y W. C. Greg.), el cual  
presenta una mayor abundancia en la zona, 
esto debido a que muchos productores 
pecuarios lo introdujeron como alimento para 
sus ganaderías, motivo por el cual se ha dise-
minado en toda la zona estudiada, pero que 
los productores no han considerado de 
importancia apícola pues su objetivo de apro-
vechamiento inicialmente no fue la apicultura, 
la flor de muerto (Tagetes tenuifolia Cav) es 
la segunda especie con mayor abundancia 
cuyas características de color y forma la 
hacen atractiva para la abeja, las otras espe-
cies que se encontraron son: duranta (Duran-
ta erecta) con alta presencia de abejas, 
nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) 
presencia media de abejas, en cuanto a la  
flor de julia (Thumbergia grandiflora), mulata 
(Zinnia perviana), boton de oro (Tithonia 
diversifolia), chilindrón (Tecoma stans) la 
presencia de abajas es baja, mientras que el 
loroco (Fernaldia pandurata), matilisguate 
(Tabebuia heteriphylla), flor de morro (Cres-
centia cujete), cardenal (Lobelia cardinalis), 
campanilla (Ipomea cordatotriloba) tienen 
alta presencia de abejas, con presencia 
media de abejas esta la flor de ayote (Cucur-
bita máxima), lengua de vaca (Verbesina 
turbacensis Kunth), pimienta de coche (Cro-
ton flavens), flor de chia (Salvia hispánica), 
madre cacao (Gliricidia sepium), flor amarilla 
(Liabum igniarum Less), frijolio  (Senna occi-
dentalis), flor blanca (Convolvulus nodiflo-
rus), flor de brazil (Senna corymbosa), clave-
lina (Caesalpinia pulcherrima), laurel (Prunus 
laurocerasus), quina (Cinchona officinalis), 
flor de biruche (Sapindus saponaria), amor 
de un día (Portulaca grandiflora).

Por su parte, para la identificación de la zona 
con potencial florístico, arbóreo y arbustivo 
aprovechable para la apicultura, se determi-
nó que a través de consultas bibliográficas 
que, el municipio tiene una altura de 921 
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msnm, con  temperaturas entre los 20 a 24 C° 
principalmente con condiciones climáticas 
cálidas y  con una precipitación promedio 
anual de 1,000 a 1,500 mm, en cuanto a su 
clasificación de zona de vida este pertenece 
a la categoría de Bosque seco subtropical 
(bs-S), con tierras planas poco montañosas, 
y características que se consideran idóneas 
para tener una amplia diversidad de especies 
de plantas con potencial aprovechable para 
la apicultura.

En tal sentido se hace necesario establecer 
la biodiversidad de la zona apícola de San 
Manuel Chaparrón, determinando el índice 
de Shannon, teniendo como  resultado H = 
2.668, considerándose así como una región 
diversa en cuanto a las flores, árboles y 
arbustos de importancia botanicomelifera 
para la apicultura de la región, sin embargo, 
estas plantas no son conocidas propiamente 
en términos de aprovechamiento de las 
abejas por los apicultores, pues ellos se enfo-
can principalmente en lo que tienen alrededor 
de los apiarios, esta biodiversidad obedece a 
las características climáticas de la zona, con-
siderándola zona de aprovechamiento apíco-
la.

Las especies como café, matilisguate, inga, 
limón, son especies las cuales se han catalo-
gado como de interés para la apicultura por 
su alto aporte de polen y néctar, siendo estas 
encontradas en los recorridos de campo son: 
Café (Coffea arabica) con el 31%, Suquinay 
(Vernonia deppeana) con abundancia del 
25%, Cuje (Inga spuria) con el 3%, Limón 

(Citrus limon) 2%, maní forrajero (Arachis 
pintoi Krapov. y W. C. Greg.) 6%,  Matilisgua-
te (Tabebuia Rosea) 6%, Flor de duranta 
(Duranta erecta) 2%,  Flor de ayote (Cucurbi-
ta máxima) 3%, Flor de siete negritos (Lanta-
na cámara) 10%,  Flor de campanilla (Ipomea 
cordatotriloba) 9%, Torreliana (Corymbia 
torelliana) 2%, es importante mencionar que, 
los porcentajes de abundancia corresponden 
a los expresado por la metodología de deter-
minación de etología y abundancia de las 
especies, en tal sentido la especie cuje (Inga 
spuria) se encuentra mayormente dispersa 
pues utilizada para sobre del cultivo de café, 
en aproximadamente radios de 15 a 20 m. 

En cuanto a las zonas con potencial florístico, 
arbóreo y arbustivo aprovechable para la 
apicultura, se determinó que el municipio en 
mención tiene una altitud de 1,596 msnm, 
predominando el clima templado, pertenece 
a la categoría de bosque húmedo premonta-
no tropical (bh-PMT), Para esta esta región, 
se hace necesario evaluar la biodiversidad de 
la zona para establecer su potencial botánico 
melífero, para esto fue necesario determinar 
el índice de Shannon el cual es de H = 1.969, 
considerándose así como una región poco 
diversa en cuanto a las flores, árboles y 
arbustos de importancia botánico melífera 
para la apicultura de la región.

Respecto a Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, 
es de hacer notar que los apicultores cono-
cen las especies de importancia apícola de 
esta región, pues estas las tienen como culti-
vos de asocio y sobra del café, como lo son 
las especies:  (Inga spuria), torreliana 
(Corymbia torelliana), y en ocasiones el palo 
de jiote (Bursera simaruba (L.) Sarg.), el esta-
blecimiento de monocultivos como el café en 
esta zona ha contribuido a disminución de 
especies de plantas de importancia para la 
apicultura, por consiguiente el recorrido de 
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campo nos permite determinar la existencia 
de otras especies que representen un impor-
tancia botánico melífera para las abejas, 
siendo los resultados expresados en la gráfi-
ca siguiente: 

En la gráfica presentada se presenta las 
plantas que tienen mayor presencia en la 
región se pudo establecer que las especies 
botánico melíferas que se encuentran 
presentes en la región de Nueva Santa Rosa, 
Santa Rosa, y con abundancia son: café (Co-
ffea arabica) 59% y con una presencia de 
abejas alta, torreliana (Corymbia torelliana) 
7% en abundancia, pero con presencia alta 
de abjes, palo de jiote (Bursera simaruba (L.) 
Sarg.) 4% y presencia media de abejas, mati-
lisguate (Tabebuia Rosea) 4%. duranta (Du-
ranta erecta) 3%, ayote (Cucurbita máxima) 
3%, siete negritos (Lantana camara) 1%, 
campanilla (Ipomea cordatotriloba) 3%, 
nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) 1%, 
cuetillo (Hamelia patens Jacq.) 1%, palma  
(Dypsis lutescens) 1%, albahaca (Ocimum 
basilicum L.) 1%, senecio (Senecio salignus) 
2%, cuje (Inga spuria) 5%, limón (Citrus 
limon) 11%, suquinay (Vernonia deppeana) 
5%. 

Para las zonas con potencial florístico, arbó-
reo y arbustivo aprovechable para la apicultu-
ra, se determinó que el municipio en mención 
tiene una altitud de 1,596 msnm, predomi-
nando el clima templado, pertenece a la cate-
goría de bosque húmedo premontano tropical 
(bh-PMT), Para esta esta región, se hace 
necesario evaluar la biodiversidad de la zona, 
determinando el índice de Shannon H = 

1.990 considerándola como zona de baja 
biodiversidad, determinando que esto es 
influencia de monocultivos como el café el 
cual presenta una abundancia del 49%, 
teniendo poca presencia de otras plantas.

La importancia de la identificación de las 
especies florísticas arbóreas y arbustivas que 
más son visitadas por las abejas, radica en 
que se tiene el conocimiento de todas aque-
llas especies de plantas que representan un 
impacto significativo para las abejas por su 
producción de polen, Huamán y Trauco 
(2021), indican que este conocimiento permi-
te la conservación en el ecosistema por parte 
de los apicultores de cada región, conservan-
do así la flora apícola de su localidad.

En cuanto a la identificación de zonas ade-
cuadas con potencial florístico aprovechable 
para la producción apícola, fue importante en 
la investigación el determinar las zonas que 
se puede utilizar para la instalación de 
nuevas colmenas, esto basados en las carac-
terísticas de las zonas sujetas de estudio. De 
acuerdo a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (2018), San 
Manuel Chaparrón, Departamento de Jalapa, 
geográficamente se ubica a una altura de 921 
msnm, posee unas temperaturas entre los 20 
a 24º C predominando el clima cálido con una 
precipitación promedio anual de 1000 a 1500 
mm, pertenece a la categoría de Bosque 
seco subtropical (bs-S), con tierras planas 
poco montañosas.

La región de Mataquescuintla, departamento 
de Jalapa, posee una altitud de 1,596 msnm, 
predominando el clima templado, pertenece 
a la categoría de bosque húmedo premonta-
no tropical (bh-PMT), y la región de Nueva 
Santa Rosa, Santa Rosa está ubicado a una 
altura de 947 msnm, la temperatura normal-



Reyes, (2023). Revista Naturaleza, Sociedad y Ambiente Vol. 10 Año 2023, pp. 83-98

94 Revista del Centro Universitario de Sur Oriente CUNSURORI-USAC-GUATEMALA

mente promedia entre 29º C a la sombra y un 
mínimo de 17 grados, por lo anterior, el clima 
que prevalece en el municipio es cálido, con 
algunas variantes en las regiones altas que 
se consideran con clima templado, pertenece 
a la categoría de bosque húmedo premonta-
no tropical (bh-PMT)”.

6. Conclusiones 
En este trabajo se logró determinar las espe-
cies florísticas, arbóreas y arbustivas en cada 
una de las regiones estudiadas, permite esta-
blecer cuáles son las especies que represen-
tan una importancia significativa para la prác-
tica de la apicultura, considerando así las 
características de las zonas con potencial 
aprovechable por su diversidad botánico 
melífera, abundancia y disponibilidad de las 
plantas, apoyados de la correcta identifica-
ción taxonómica de las especies de plantas y 
las características morfométricas de los 
granos de polen, de tal manera que esto 
permite instaurar un catálogo referencial, en 
el cual se encuentra la información de la des-
cripción botánica de las plantas, puntos de 
recolección, altura, ubicación y las caracterís-
ticas morfométricas de los granos de polen, 
información que va a permitir referenciar la 
procedencia de las mieles de acuerdo a su 
composición polínica.

La importancia de establecer la estructura y 
morfometría de los granos de polen de las 
diferentes especies de plantas analizadas, 
radica en que esta información puede ser 
utilizada para determinar la composición polí-
nica de las mieles, es decir establecer la 
presencia de granos de polen en la misma y 
determinar porcentualmente su procedencia, 
determinando si estas son mono florales o 
poliflorales, para la obtención de estos resul-
tados se hizo necesario trasladar el material 
vegetal recolectado al laboratorio del Centro 
Universitario de Sur Oriente Cunsurori, en 

donde se extrajo el polen de las flores madu-
ras y se clasificaron de acuerdo a su proce-
dencia. 

Se logró instaurar el “Catalogo referencial 
botánico de especies de plantas de importan-
cia melífera del Sur Oriente de Guatemala” 
instrumento que permitirá a los apicultores 
tener información científica a través de un 
catálogo fotográfico referencial de especies 
botánico melíferas de las regiones de San 
Manuel Chaparrón y Mataquescuintla, 
Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, 
este catálogo contiene información de espe-
cies de plantas apícolas de referencias pali-
nológicas, fotográfica de la flora apícola para 
que el lector se familiarice con este trabajo lo 
cual le permitirá identificar algunas de las 
especies de importancia apícola de las regio-
nes en estudio.
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