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del hogar en comunidades rurales  
del Corredor Seco de Guatemala
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en comunidades del Corredor Seco de Guatemala.

Líderes de la comunidad El Cohetero, Jutiapa
Crédito fotográfico: Noe Salguero

Durante la semana del 19 al 25 de mayo 
de 2025, el equipo de investigadores del 
Departamento Interdisciplinar de Ambiente y 
Economía (DIAE) del Instituto de Investigación 
en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) de 
la Universidad Rafael Landívar (VRIP/URL) 
visitó las siguientes comunidades del Corredor 
Seco de Guatemala: Loma de San Juan y 
Plan de la Cruz, en el municipio de Cabañas 
(Zacapa); Lampocoy, en el municipio de la 
Unión (Zacapa); y El Cohetero, en el municipio 
de Jutiapa (Jutiapa).

El propósito de la visita fue verificar el estado de 
la implementación de estrategias promovidas 
en la región4 a través de proyectos anteriores 
llevados a cabo por el Iarna en coordinación 
con el campus de Zacapa de la URL (como 
nodo regional de investigación aplicada), lo 
cual permite una inserción territorial crítica 
en zonas de alta vulnerabilidad climática y 
socioproductiva del Corredor Seco. 

Así mismo, se dio a conocer el proyecto de 
investigación «Economías regenerativas en 
Guatemala: diagnóstico, análisis y propuestas 
desde una perspectiva comunitaria» y las 
metodologías que se utilizarán de manera 
participativa para implementarlo. El objetivo 
general de dicho proyecto es identificar 

y fortalecer las prácticas comunitarias 
regenerativas, mediante el diálogo de saberes 
agroclimáticos, la gestión territorial inclusiva 
y el fortalecimiento de sistemas de extensión 
agropecuaria a nivel de la comunidad. 

En este marco, los recorridos comunitarios 
permiten integrar hallazgos de proyectos 
vigentes del DIAE —como la identificación 
de bioindicadores ancestrales útiles para 
decisiones agrícolas, la caracterización de 
economías rurales en transición y la evaluación 
crítica de los impactos de incentivos 
forestales—. 
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Líderes de la comunidad Loma de San Juan, Cabañas
Crédito fotográfico: Noe Salguero

Una de las expresiones más relevantes 
observadas durante las visitas fueron los 
huertos familiares, cuya presencia confirma 
la persistencia y diversificación de sistemas 
bioculturales a escala doméstica. Estos 
adoptan múltiples formas: como espacios de 
traspatio, dentro de las parcelas o integrados 
estacionalmente a sistemas agroforestales 
con árboles frutales, café y otras especies 
perennes. Su manejo está condicionado por 
factores ecológicos, culturales y de género y, 
en algunos casos, se entrelaza con procesos 
de regeneración agroforestal promovidos por 
programas de incentivos. 

La diversidad funcional y simbólica de los 
huertos revela su papel central para la soberanía 
alimentaria, la conservación de semillas y la 
reproducción socioambiental en contextos de 
exclusión estructural y estrés hídrico. Durante 
la visita se documentaron los conocimientos 
ancestrales que las familias de las comunidades 
aplican para construir sistemas bioculturales 
en los hogares, como parte de un esfuerzo por 
identificar nuevas iniciativas de investigación e 
incidencia territorial.

Otro de los aspectos más destacados durante 
las visitas a las comunidades fue constatar 
que algunos mecanimos de organización, 
tales como los consejos comunitarios 
de desarrollo urbano y rural (Cocode), se 
han robustecido. Este fortalecimiento es 
fruto, entre otros, de procesos formativos 
impulsados en años recientes por el Iarna, 
destacando capacitaciones en la modalidad de 
diplomados y talleres comunitarios, facilitados 
por intermedio del proyecto de campo 
«Construyendo Redes de Investigación-Acción 
para el desarrollo territorial y la adaptación al 
cambio climático» (RIACC 2019-2023). 

Esto ha permitido que líderes y lideresas locales 
con capacidades fortalecidas hayan logrado 
ocupar cargos de responsabilidad comuniatria, 
tales como las alcaldías auxiliares dentro de los 
consejos comunitarios de desarrollo (Comude). 

Estas posiciones permiten incidir en la toma de 
decisiones, incluso más allá de su comunidad, 
al ser habilitadas como interlocutores con 
autoridades municipales y departamentales. 
En la dimensión técnica del desarrollo local, 
se constató que se han logrado mantener 
y mejorar espacios en radios comunitarias, 
desde donde se comparten conocimientos 
sobre el clima, territorio y liderazgo.

En Loma de San Juan se evidenció una 
articulación institucional activa, cuando un 
equipo del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) sostuvo una reunión 
con el Cocode local durante la visita. Este tipo 
de encuentros refleja las buenas relaciones de 
confianza construidas en los territorios a lo 
largo del tiempo. Además, las comunidades 
señalaron haber mejorado vinculaciones con 
diversas instituciones tales como Cáritas, 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB), la 
Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres (Conred) y sus respectivas 
municipalidades. Este entorno colaborativo 
abre la puerta a procesos interinstitucionales 
que suman esfuerzos para el desarrollo integral 
de los territorios.
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Figura 1
Serie de cartillas técnicas
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La abeja europea (Apis mellifera L.), tam-

bién conocida como la abeja productora de 

miel, es originaria del Viejo Mundo y fue in-

troducida en el continente americano por 

colonizadores en el siglo XVII (Guzmán  

et al., 2011). 

La apicultura es la práctica de criar y mane-

jar abejas para la producción de miel y otros 

productos derivados. Esta actividad genera 

ingresos que contribuyen significativamente 

a la economía campesina, además de ser de 

vital importancia para la polinización de mu-

chas especies de plantas. No obstante, el alto 

costo de las colmenas es un factor limitante 

para su expansión. 

Esta cartilla ofrece recomendaciones técni-

cas para preparar colmenas con poblaciones 

adecuadas, facilitando la obtención de nue-

MANEJO Y REPRODUCCIÓN DE 

abejas

Panal de reserva

Crédito: Gelio Guzmán

EN ZACAPA

vas colmenas de manera eficiente en con-

diciones de secano.

Recomendaciones 

técnicas dentro del 

apiario

Disponibilidad de agua 

Las abejas requieren agua para el desarrollo 

de las larvas y el mantenimiento de la 

temperatura en la colmena. Se recomienda 

colocar un recipiente con agua limpia y 

protegida del sol, e incluir objetos como 

piedras o ramas secas para evitar que 

las abejas se ahoguen. El uso de estos 

elementos es muy común, ya que no dañan 
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PRODUCCIÓN DE 

hongo ostra

Hongo ostra listo para cosecha
Crédito: Marco De Paz

El cultivo de hongos comestibles, como el 
hongo ostra (Pleurotus ostreatus), es una 
actividad agrícola que ofrece múltiples be-
neficios. Principalmente, son una fuente im-
portante de alimento y contribuyen al desa-
rrollo agrícola y formación de agroindustrias. 
En muchos países asiáticos, su producción 
es manejada por pequeños agricultores me-
diante el reciclaje de residuos vegetales. Los 
hongos ostra son muy apreciados por su sa-
bor, lo que les confiere un precio elevado en 
el mercado. 

La producción de hongo ostra puede ser su-
mamente rentable para quienes deseen em-
prender en este ámbito. Esta cartilla propor-
ciona un sustento teórico para su producción, 
utilizando sustrato de olote de maíz. La pro-
ducción puede realizarse a pequeña y media-
na escala, promoviendo el cultivo, consumo y 
comercialización de este hongo entre peque-
ños productores.

Establecimiento del 
proyecto de 
producción de 
hongo ostra
El proyecto está establecido en la parcela ex-
perimental del Campus San Luis Gonzaga,  
S. J. de Zacapa de la Universidad Rafael Lan-
dívar, que cuenta con un área de diecisiete 
metros cuadrados proporcionada por el Ins-
tituto de Investigación en Ciencias Naturales 
y Tecnología (Iarna). Dicha área está cubierta 
en la parte exterior con malla antivirus y, en el 
interior, con nailon negro; a su vez, se cuenta 
con un techo de lámina y piso de tierra. 

Dentro de 20 bolsas transparentes con ca-
pacidad para 25 libras, se deben colocar  
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La producción de lombricompost es un proceso 

de tratamiento de desechos orgánicos no tóxicos 

utilizando la lombriz roja californiana/coqueta roja 

(Eisenia foetida). Esta especie tiene la capacidad de 

transformar elementos orgánicos indeseables en  

materiales con una mejor estructura y sin 

olor, mejorando la aireación del suelo y  

aumentando el contenido de bacterias benéfi-

cas, lo que resulta en suelos más productivos. Este método reduce considerablemente los 

costos de producción de abonos orgánicos, ya 

que utiliza materiales de desecho producidos en 

fincas y zonas verdes, con las lombrices haciendo 

todo el trabajo de descomposición y conversión a 

abono (López, 2006).
Existen más de ocho mil especies de lombrices 

en la tierra, siendo la más conocida la lombriz de 

PRODUCCIÓN DE lombricompost

Cosecha de lombrizCrédito: Shutterstock
tierra. Estas lombrices se alimentan de ma-
teria orgánica semidescompuesta, respiran 

a través de la piel, tienen cinco corazones, 

tres pares de riñones y una boca sin dientes. 

No les gusta la luz solar ni los rayos ultra-
violetas, son hermafroditas (cada una tiene 

los dos sexos), se fecundan en parejas y se 

desarrollan en cápsulas o capullos que ge-
neran de una a ocho lombrices en un perio-
do de catorce a veintiún días (López, 2006).Las lombrices rojas californianas son parti-

cularmente eficientes en la descomposición 

de materia orgánica, lo que las hace ideales 

para el compostaje. Además, su ciclo de vida 

rápido y su alta tasa de reproducción ase-
guran una población constante y creciente.
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IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS 
CENTINELAS DE

maíz criollo

Muestreo de suelo en parcela centinela
Crédito: Noe Salguero

Una parcela centinela es una superficie repre-
sentativa de un sistema productivo en un área 
biofísica determinada. Su propósito es facilitar el 
monitoreo del desarrollo fenológico, las caracte-
rísticas fenotípicas, las prácticas de manejo y las 
condiciones del suelo. Esto ayuda a conocer la 
adaptación de los cultivos ante la variabilidad cli-
mática. Asimismo, los datos recolectados de las 
parcelas centinelas contribuyen a los sistemas 
de alerta temprana que ayudan a los agricultores 
a prepararse para eventos climáticos adversos, 
como sequías o lluvias intensas, minimizando las 
pérdidas y optimizando la producción.

Esta cartilla tiene como objetivo detallar la 
metodología para el establecimiento de una 
parcela centinela de maíz criollo (Zea mays 
L.) para las condiciones del departamento de 
Zacapa.

Metodología para 
el establecimiento 
de la parcela
Fase inicial 
• Identificación de agricultores: se define 

un perfil que permitirá la selección de el o 
los agricultores con quienes se trabajará 
la parcela centinela. Para ello, se toman 
en cuenta las siguientes características: 
disponibilidad en la toma de datos, 
realización de siembras de primera y 
segunda de variedades criollas y tener al 
menos una tarea de producción. 
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La producción de peces en traspatio es una 
práctica que contribuye significativamente 
a la disponibilidad y acceso de alimento 
nutritivo. El pescado, especialmente la tilapia 
(Oreochromis niloticus), es una excelente 
fuente de proteínas de alta calidad. Además, 
la cría de peces puede generar ingresos 
adicionales para mejorar los medios de vida 
de los productores.

Este documento propone un modelo 
de producción de tilapias a pequeña 
escala, utilizando charcas de traspatio 
en comunidades rurales con condiciones 
climáticas del corredor seco.

La tilapia es un pez de agua dulce, de color  
gris, fácil de manejar y muy apreciado por 
su sabor (Torres, González y Peña, 2010). 
Es resistente a enfermedades y de rápido 
crecimiento, lo que la hace ideal para una 
producción de bajo costo en traspatio.

Establecimientode la charca de traspatio      Lugar
Para establecer una charca de traspatio, 
se recomienda seleccionar un terreno 
plano cercano a la vivienda para facilitar el 
mantenimiento y garantizar la seguridad. 
Es importante que esté próxima a una 
fuente de agua para facilitar su llenado 
y mantenimiento. Además, el área debe 
estar cercada para evitar accidentes y la 
entrada de animales, y debe mantenerse 
libre de malezas, basura y árboles que 
generen sombra excesiva, ya que esto 
limita el crecimiento de algas y plantas 
acuáticas.

PRODUCCIÓN DE tilapia en traspatio

1.

Tilapias cosechadasCrédito: Kenverlin Agustín

Nota. Para acceder a estos recursos, visitar el sitio web: https://biblioteca.url.edu.gt/iarna/serie-de-cartillas-iarna/

Durante los recorridos se entregaron 
y socializaron cinco cartillas técnicas  
elaboradas por el Iarna en 2024 (figura 1), las 
cuales documentan, con un enfoque práctico 
y proceso detallado, diversas prácticas 
agropecuarias que las familias implementan 
en el Corredor Seco de Guatemala. Estos 
materiales se compartieron con los 

representantes y líderes comunitarios con los 
que se trabajó en un proyecto anterior en la 
región (el proyecto «Construyendo Redes»), 
para quienes constituyen en una herramienta 
pedagógica y un insumo estratégico para 
fortalecer procesos productivos comunitarios 
en un contexto de creciente vulnerabilidad 
climática.

Finalmente, en cada comunidad se realizó 
un ejercicio participativo para identificar las 
principales condiciones de riesgo territorial. 
Las problemáticas más urgentes señaladas 
por la población incluyen las sequías, 
las inundaciones en zonas bajas de las 
comunidades y la necesidad de reforestar las 
zonas de recarga hídrica en las microcuencas. 

Estas demandas comunitarias representan 
oportunidades concretas para intervenciones 
institucionales que respondan a las condiciones 
locales y fortalezcan la resiliencia territorial 
frente al cambio climático.

Líderes de la comunidad Plan de la Cruz, Cabañas
Crédito fotográfico: Noe Salguero

https://biblioteca.url.edu.gt/iarna/serie-de-cartillas-iarna/
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Más información

Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología
Vista Hermosa III, Campus San Francisco de Borja, S. J., zona 16
Edificio O, oficina 101, Ciudad de Guatemala

PBX: (502) 2426-2626, ext. 2555
vrip-iarna@url.edu.gt

Líderes de la comunidad Lampocoy, La Unión
Crédito fotográfico: Noe Salguero

En Guatemala, y especialmente en regiones 
como el Corredor Seco, la agricultura 
regenerativa se posiciona como un pilar 
esencial para mejorar la seguridad alimentaria. 
A través de estos intercambios de saberes, 
se busca reconocer, reforzar y diversificar las 
prácticas locales, promoviendo estrategias 
sostenibles adaptadas a las condiciones 
específicas de cada comunidad. 
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