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Resumen
Este es un estudio sobre los aspectos de distribución, usos y tradiciones de 
las plantas con un manejo agroecológico en el huerto familiar o solar, el 
área del terreno o el solar, en el cual se encuentran plantas ornamentales, 
comestibles (frutales y hortalizas), medicinales, maderables y forrajeras. El 
área del solar está delimitada por una barrera llamada albarrada, se pre-
sentan aspectos básicos del solar maya, identificación de plantas locales y 
distribución geográfica de los árboles frutales, los cuales son, generalmente, 
de gran tamaño y están ubicados en la parte del fondo del solar, en el cual 
brindan sombra y sirven de hogar a animales silvestres y domésticos. Los ár-
boles están cerca de la casa ya que sus grandes copas sirven de sombra para 
los integrantes de la familia, son agradables en el área de descanso debido a 
la frescura que proporcionan, y este espacio se convierte en la cocina de la 
ama de casa, sitio para eventos importantes de la familia, también es área 
de juegos de los niños, un salón de reunión para los abuelos y otras amis-
tades. El uso más importante del solar es el cultivo de alimentos y plantas 
medicinales que proporcionan un beneficio socioeconómico para la familia. 
Asimismo, se mencionan algunas costumbres y tradiciones para conservar el 
solar heredado y transmitido por generaciones. Se utilizó el método, des-
criptivo y observacional del cual se recopiló la información de los dueños de 
solares y así entender la forma de manejo del solar. Finalmente, se planea 
plasmar la importancia de las características agroecológicas del solar, junto 
con sus árboles locales y que se sigue conservando la tradición de los solares, 
donde se obtuvo una base de datos sobre el uso de las plantas alimenticias, 
medicinales, ornamentales, porque las familias dueñas de un solar le dan to-
dos los usos necesarios que puedan tener una fuente alternativa de sustento, 
ya que la contribución económica del solar a las familias es del 18 %.

Palabras clave: Agroecología, solar maya, José María Morelos, comunidad 
San Felipe I.
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Abstract
This is a study on the aspects of distribution, uses and traditions of the plants with an agro ecological management in the fam-
ily orchard or lot (solar), the area of the land or the lot, in which there are ornamental plants, edibles (fruit and vegetables), 
medicinal, timber and forage. The area of the lot is delimited by a barrier called albarrada; basic aspects of the Mayan lot are 
presented, identification of local plants and geographical distribution of the fruit trees, which are generally of a large size and 
are located in the bottom part of the lot, in which they provide shade and serve as home to wild and domestic animals. The 
trees are close to the house, as their large tops serve as shade for the members of the family, they are pleasant in the rest 
area due to the freshness they provide, and this space becomes the housewife’s kitchen, a place for important family events, 
as well as the children’s play area, and a meeting room for grandparents and other friends. The most important use of the lot 
is the cultivation of food and medicinal plants that provide a socioeconomic benefit for the family. Also, some customs and tra-
ditions are mentioned to conserve the lot inherited and transmitted by generations. The descriptive and observational method 
was used, from which the information of the owners of the lots was collected and to understand the way of lot management. 
Finally, this paper proposes to capture the importance of the agro ecological characteristics of the lot, together with its local 
trees, and to continue to preserve the tradition of the lot, where a database on the use of edible, medicinal, ornamental plants 
was obtained, because families that own a lot use it in every way possible that provides an alternative source of livelihood, 
since the economic contribution of the lot to families is of 18 %.

Keywords: Agroecology, mayan plot, José María Morelos, San Felipe I community.

Resumo
Este é um estudo sobre os aspectos de distribuição, usos e tradições das plantas com um manejo agroecológico na horta 
familiar ou solar, o área do terreno ou o solar, no qual se encontram plantas ornamentais, comestíveis (frutados e horta-
liças), medicinais, madeira utilizável e forrageiras. O área do solar está delimitada por uma barreira chamada albarrada(-
murado, muralha), apresentam-se aspectos básicos do solar maya, identificação de plantas locais e distribuição geográfica 
das árvores frutados, os quais são, geralmente, de grande tamanho e estão localizados na parte do fundo do solar, no 
qual brindam sombra e servem de lar a animais silvestres e domésticos. As árvores estão para perto de a casa já que suas 
grandes copa servem de sombra para os integrantes da família, são agradáveis no área de descanso devido à frescura que 
proporcionam, e este espaço se converte na cozinha da dona-de-casa, lugar para eventos importantes da familia, também 
é área de jogos dos meninos, um salão de reunião para os avôs e outras amizades. O uso mais importante do solar é o 
cultivo de alimentos e plantas medicinais que proporcionam um benefício socioeconómico para a família. Assim mesmo, 
mencionam-se alguns costumes e tradições para conservar o solar herdado e transmitido por gerações. Utilizou-se o méto-
do, descritivo e observacional do qual se recopilou a informação dos donos de solares e assim entender o jeito de manejo 
do solar. Finalmente, planea-se plasmar a importância das características agroecológicas do solar, junto com suas árvores 
locais e que se segue conservando a tradição dos solares, onde se obteve um banco de dados sobre o uso das plantas 
alimentares, medicinais, ornamentais, porque as famílias donas de um solar lhe dão todos os usos necessários que possam 
ter uma fonte alternativa de sustento, já que a contribuição económica do solar às famílias é de 18 %.

Palavras-chave: Agroecology, solar Maya, Joseph Mary Morelos, Community Saint Philip I.
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INTRODUCCIÓN

El huerto familiar es el área que rodea la casa ha-
bitación y contiene plantas cultivadas, animales 
criados e infraestructura doméstica y de trabajo 
familiar [1]. Este mismo término es manejado fre-
cuentemente como sinónimo de traspatio o solar.

De acuerdo con Mariaca, González y Arias [2], en 
Yucatán, a pesar de no usarse de manera cotidiana, 
se encontraron algunos términos asociados al solar 
maya: Inn luumel, ‘mi solar, mi tierra, mi terreno’; 
pach nah’, ‘todo lo que está alrededor de la casa’, 
e inn wotoch, ‘mi casa, mi terreno’, en Pisté; y en 
Yaxcabá, Ac tan‘nah, ‘el frente del solar’; ix nah, 
‘adentro de la casa’, y ta‘an cab, ‘afuera de la casa’. 

En los solares mayas existe un manejo delibera-
do de árboles multipropósito y arbustos, asociados 
estrechamente con especies vegetales anuales co-
mestibles, medicinales, ornamentales y dendroener-
géticos, en ocasiones también con especies animales. 
Según Pohl [3], el núcleo de los árboles en los huer-
tos mayas durante el periodo clásico era: papaya, 
aguacate, zapote, anona y ramón, que crecían en el 
centro de los grupos de casas que estaban habitadas 
por familias extensas. La investigadora arguye que 
probablemente los campesinos mayas compartían los 
frutos de estos huertos, que eran combinados con los 
cultivos de la milpa: maíz, en maya nal (Zea may L.); 
frijol (Phaseolus vulgaris L.), en maya iib (Phaseolus 
lunatus L.), xpéeron o espelon (Vigna ungiculata L. 
Walp.); calabaza, en maya kúum (Cucurbita moscha-
ta Duch. ex Poir), y camote, en maya is (Ipomoea 
batatas L. Poir).

Los solares, espacios productivos en torno a la casa 
habitación, presentan algunas características agro-
ecológicas que han sido descritas por diversos auto-
res, como alta diversidad de especies en diferentes 
estratos verticales [4]; conservación de la fertilidad 
del suelo por medio de un ciclaje de nutrientes efi-
ciente [5]; existencia de relaciones complejas entre 
sus componentes [6], [7].

El huerto casero es una asociación de árboles, ar-
bustos y hierbas. Este sistema tradicional tiene un 
área variable desde 100 m2, 400 m2, hasta 1000 m2, 
donde las familias autoconsumen sus productos para 
complementar su dieta, o para usos medicinales, 
aromáticos, mágico-religiosos u ornato; y en ocasio-
nes, cuando hay excedente, los comercializan, prin-
cipalmente frutas y hierbas medicinales, para una 
aportación a la economía familiar [8].

Según Rosado-May [9] la evolución de un huerto fa-
miliar se inicia con la construcción de una vivienda 
en un terreno que puede o no tener el estatus de 
solar de acuerdo con catastro municipal. Para cons-
truir la vivienda el campesino corta la vegetación, 
establece su vivienda, usa el solar para milpa, intro-
duce plantas que poco a poco sustituyen la milpa. La 
milpa se traslada a otro sitio, afuera del solar.

El solar Maya es un área de terreno seleccionada 
para vivir a largo plazo. Parte de este terreno se 
destina al cultivo y mantenimiento de especies 
vegetales, crianza de animales domésticos, y al 
mismo tiempo constituye un espacio de trabajo, 
culto y recreo. [...] Del huerto familiar se obtie-
nen una gran cantidad de materiales vegetales 
útiles. Por ejemplo, si se requiere de un palo de 
madera que sirva como cuchara para cocinar, en 
algún lugar del solar estará un árbol particular 
del cual se pueda cortar una rama para elabo-
rarla. Otro ejemplo uso de una planta medicinal 
para realizar alguna infusión que le sirva como 
remedio curativo para el malestar, planta que 
se encuentra en el mismo solar ubicado cerca de 
la casa o en algún lugar de fácil alcance. Si se 
necesita una hierba medicinal, con mucha apro-
ximación se sabe en qué parte del solar está, 
o si no existe, se sabe qué persona tiene esta 
medicina en su solar. En otras palabras, la es-
tructura y composición del solar son tales que de 
una manera deliberada anticipa las necesidades 
que puedan tenerse y los medios para satisfa-
cerlas [10]. 

La agroecología utiliza principios ecológicos que 
favorecen procesos naturales e interacciones bio-
lógicas que optimizan sinergias de modo tal que la 
agrobiodiversidad sea capaz de subsidiar por sí mis-
ma procesos claves tales como la acumulación de 
materia orgánica, fertilidad del suelo, mecanismos 
de regulación biótica de plagas y la productividad de 
los cultivos. Estos procesos cruciales condicionan la 
sustentabilidad de los agroecosistemas, y la mayoría 
de estos se optimizan mediante interacciones que 
emergen de combinaciones específicas espaciales y 
temporales de cultivos, animales y árboles, comple-
mentados por manejos orgánicos del suelo [11].

El objetivo general del presente trabajo fue carac-
terizar la estructura y composición de los solares 
mayas, además se plantearon dos objetivos específi-
cos: 1) determinar los frutales tropicales con poten-
cial económico, y 2) analizar la relación del manejo 
de los solares con los principios agroecológicos. 
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MÉTODO 

La investigación se desarrolló en los poblados de José 
María Morelos y San Felipe I, municipio José María More-
los, Quintana Roo, México. El municipio cuenta con una 
superficie de 6739 km² y una altitud promedio de 30 m 
s. n. m., limita al este con el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y al sur con el municipio de Bacalar, Quintana 
Roo; al oeste, con los municipios de Calakmul y Hopel-
chén en el estado de Campeche; y al noroeste, con los 
de Tekax, Tzucacab y Peto en el Estado de Yucatán.

Figura 1. Ubicación del municipio de José María Morelos, 
Quintana Roo

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordi-
nación General de Planeación y Centros sct, 2006.

Esta investigación es descriptiva de carácter obser-
vacional, con algunas variables y criterios de inclu-
sión que atienden a características que hacen de una 
unidad familiar. Se tomó una población representa-
tiva del tamaño, muestra con un criterio de error 
de magnitud de límite de error δ, con un promedio 
poblacional µ, utilizando el valor muestral x y el va-
lor real desconocido que es el promedio de toda la 
población µ [12] de 89 solares, que son un óptimo 
representativo de la población. Se realizaron recorri-
dos de campo para identificar especies de flora local, 
específicamente frutos en los solares mayas, se iden-
tificaron las zonas de distribución de componentes 
de flora en el solar, se midieron las superficies y se 
caracterizaron como poda, insumos para las plantas, 
riego y todo en forma natural. Finalmente, se deter-
minaron los usos de las especies, los frutales locales 
con potencial económico y el tipo de manejo realiza-
do por medio de entrevistas semiestructuradas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el área del terreno se siembran varios tipos de 
árboles maderables, frutales, medicinales, árboles 

congrandes copas, los cuales sirven como propicia-
dores de sombra, o de madera para el uso de las ra-
mas secas como un combustible natural. Se encon-
tró una variedad de plantas en el solar, relacionadas 
directamente con las necesidades y costumbres de 
las familias. Con respecto a las especies animales 
encontradas, estas varían en número y composición 
en cada solar, un 80 % de los solares tienen gallinas 
(Gallus gallus domesticus), pavos (Meleagris) y cer-
do local xpelon (Sus scrofa domesticus), asimismo 
como fuente de proteína y un ingreso extra.

Las prácticas agroecológicas, como el riego, se rea-
lizan con agua utilizada del lavado de trastes y ropa; 
la poda es para que haya una renovación de ramas, y 
los insumos para estas plantas son regularmente de-
sechos orgánicos obtenidos de la cocina; la cosecha 
es por temporada.

El caso particular de los cerdos pelones está más li-
gado a las tradiciones gastronómicas para la prepa-
ración de cochinita pibil o lechón al horno, típicas 
de las fiestas tradicionales. Al mismo tiempo, existen 
otros animales que tienen funciones de protección o 
guardianes como los perros, gatos y algunos gansos.

En la Zona Maya se conserva la agricultura tradi-
cional, se practica la roza-tumba-quema (r-t-q), se 
observan y se utiliza el conocimiento sobre los ci-
clos de lluvia (para la “agricultura de temporal”), 
se conservan las ceremonias agrícolas, se registran 
bajos o nulos insumos externos, integrando cultivos, 
apicultura, ganadería incipiente y de bajo impacto, 
y se da una utilización holística del huerto familiar. 

Con las especies de plantas encontradas en el solar, 
específicamente frutales locales, se obtuvo un listado 
sobre usos etnobiológicos, componente principal del 
solar, arbustos y hierbas de uso comestible (hortali-
zas) y medicinales. En el solar maya, las familias tie-
nen una organización social-cultural para el manejo 
agroecológico, insumos como desechos orgánicos y 
hojarasca y un riego con agua de uso doméstico con 
una comunicación mayormente maya y trasmisión de 
conocimientos tradicionales, como la siembra en luna 
nueva, cuando, según la tradición, se obtendrán abun-
dantes frutas; este conocimiento se pasa de abuelos 
a padres e hijos. 

Los datos de este estudio reflejan que, efectivamen-
te, existe una gran diversidad de productos y ali-
mentos disponibles para su consumo. En el caso de 
los árboles frutales locales, bien pueden consumirse 
y nutrir a la otra parte de la población maya, ya que 
la mitad tiene estos beneficios con el consumo de 
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frutos locales. En la figura 2, se puede observar un 
ejemplo observado en el solar maya sobre la distri-
bución que lo caracteriza.

Figura 2. Solar maya es un ejemplo de la metodología 
descriptiva

Fuente: elaboración propia. 

La estructura agroecológica de los solares es diversa, 
presenta una alta diversidad de especies vegetales y 3 
o 4 especies animales, con un total de 85 especies de 
flora promedio, 100 especies máximo y el mínimo es de 
60 por solar. De estas, 16 son de especies de frutales 
locales, lo que representa el 18,82 %; esta alta diversi-
dad expresa un mayor número de usos, un espacio de 
tradiciones culturales y beneficios para las familias. 

El solar está dividido en dos partes, una de uso in-
tensivo y otra de uso extensivo. En el área de uso 
intensivo se pudo observar una variedad de plantas 
comestibles que son alimentos frescos, con los que 
se disminuye la frecuencia de idas al mercado y los 
gastos de alimentación de la unidad familiar. Esta 
área la conforman especias como cilantro (Corian-
drum sativum L.), chaya (Cnidosculos chayamansa 
Mac Vaugh), hierba buena (Menta piperita L.), ce-
bollina (Allium sp.), rábano (Raphanus sativus var. 
radidula L.), entre otras plantas que se utilizan fre-
cuentemente para el consumo.

En el área de uso extensivo se encontraron árboles 
de mayor tamaño a comparación del área de uso 
intensivo, donde se identificaron árboles frutales 
locales como anona, cayumito (Chrysophyllum cai-
nito), nance (Brysonima crassifolia), aguacate (Per-
cea americana L.), entre otros. Estos son frutales 
con una proyección redituable económica para con-
tribuir con el gasto familiar, también contribuyen 

a los servicios ambientales, como se muestra en la 
figura 3 y 4, son excelentes en la composición pai-
sajista local, con vegetación selva media. 

Figura 3 y 4. Solar en José María Morelos, Quintana Roo

Fuente: los autores. 

En la caracterización de un solar maya, se identi-
ficaron árboles frutales, maderables y forrajeras 
distribuidos en el fondo del área del terreno, por 
su gran tamaño, como se ve en la figura 5, para pro-
porcionar sombra y fresco, pero otros al frente de 
la casa para protección o limitación de su área de 
terreno, como se observa en la figura 6. De igual 
manera, estos árboles frutales contribuyen a la ali-
mentación de la unidad familiar, la mayoría de estos 
árboles son grandes y frondosos y, cuando se podan, 
las ramas secas de estos sirven como fuente de com-
bustible para los fogones de las amas de casa.
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Figura 5 y 6. Solar / Fachada de una casa junto al solar con 
albarrada de piedra

Fuente: los autores.

La tabla 1 muestra los frutales que podrían contri-
buir a la economía familiar, como alimento sano a la 
unidad familiar, uso medicinal y sobre todo a la co-
mercialización, en los mercados locales o regionales.

Tabla 1. Especies frutales que se encuentran en el solar

NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
MAYA

FAMILIA

Cayumito
Chrysophyllum 

cainito
Sapotaceae

Mamey Pouteria sapota
Chakal 
ja’as

Sapotaceae

Zaramullo Annona squamosa Ts’eermuy Annonaceae

Anona Annona reticulata. Oop Annonaceae

Guanábana Annona muricata Annonaceae

Pouteria glomerata Choch Malphigiaceae

Guayaba Psidium guajaba Pìichi’ Myrtaceae

Mango Magnifera indica

Plátano 
Bárbaro

Musa paradisiaca Ja’as Musaceae

Ciruela Spondia mombin Abal Anacardiaceae

Zapote Manilkara zapota Yàa Sapotaceae

Nance
Brysonima 
crassifolia

Chi’ Malphigiaceae

Aguacate Persea americana Oom

Grosella Phyllanthus acidus Malphigiaceae

Pepino kat
Parmentiera 

aculeata
Bignoniaceae

Mamoncillo Melicoccus bijuga Sapindaceae

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 2 se ven los usos de estos 16 frutos lo-
cales encontrados en los solares, frutos esenciales 
para las actividades diarias, vida social, cultural y 
alimenticia de la familia. Se ve también un exceden-
te económico que todavía no es aprovechado por el 
80 % de las familias. 

Tabla 2. Usos de las especies de frutos locales en el solar

NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE 

MAYA
USO (NÚM. DE PRODUCTORES)

Cayumito Chrysophyllum cainito Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Mamey Pouteria sapota
Chakal 
ja’as

Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Zaramullo Annona squamosa Ts’eermuy Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Anona Annona reticulata. Oop Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Guanábana Annona muricata Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Pouteria glomerata Choch Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Guayaba Psidium guajava Pìichi’ Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Mango Magnifera indica Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Plátano 
Bárbaro

Musa paradisiaca Ja’as Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco
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NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE 

MAYA
USO (NÚM. DE PRODUCTORES)

Ciruela Spondia mombin Abal Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Zapote Manilkara zapota Yàa Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Nance Brysonima crassifolia Chi’ Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Aguacate Persea americana Oom Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Grosella Phyllanthus acidus Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Pepino kat Parmentiera aculeata Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Mamoncillo Melicoccus bijuga  Alimenticio Medicinal Ornamental Leña Cerco

Total 16 16 16 16 16 16

Fuente: elaboración propia.

La tabla 3 refleja el precio de los frutos loca-
les identificados en los solares y de gran interés 
socioeconómico.

Tabla 3. Producción de especies frutales en el solar

NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO
PRODUCCIÓN 
TOTAL (KG)

CONSUMO 
FAMILIAR (KG)

VENTA 
(KG)

DESPERDICIO 
(KG)

PRECIO 
(1 KG)

TOTAL (PESOS 
MEXICANOS)

Cayumito Chysophillum cainito 300 50 50 200 1,6 480

Mamey Pouteria sapota 500 87,5 250 162,5 2 1000

Zaramullo Annona squamosa 250 12,5 100 137,5 1,2 300

Anona Annona reticulata 250 12,5 150 87,5 1 250

Guanábana Annona muricata 600 75 50 475 2 1200

Guayaba Pisidium guajaba 75 3,125 50 21,875 1,2 90

Mango Magnifera indica 500 150 250 100 1,6 800

Plátano 
bárbaro

Musa paradisiaca 25 10 0 15 3 75

Choch Pouteria glomerata 150 12,5 75 62,5 1 150

Ciruela Spondia mombin 100 6,25 100 0 1,2 120

Zapote Manilkara zapota 250 75 175 0 1,6 400

Nance Byrsonima crassifolia 250 25 200 25 2 500

Aguacate Persea americana 375 75 125 175 0,8 300

Grosella Phyllanthus acidus 600 75 300 225 1,6 960

Pepino kat Permentiera aculeata 600 75 300 225 0,4 240

Mamoncillo Melicoccus bijuga 400 50 0 350 1,6 640

Total 5200 784,375 2175 2246,875 20,8 7430

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIÓN 

El sistema de huerto familiar o solar es capaz de produ-
cir alimentos suficientes para nutrir bien a las familias y 
contribuir con un excedente a la economía de la unidad 

familiar de la Zona Maya. Es posible encontrar formas 
viables de producción de alimentos que conserven las 
prácticas tradicionales agroecológicas, la cultura, y 
la organización social, y a la vez que contribuyan a 
un ambiente libre de agroquímicos, y con un nivel de 
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balance nutricional eficiente y armónico que caracteri-
zan a los sistemas tradicionales agroecológicos.

Se conocieron las alternativas existentes para con-
formar el huerto y las distintas especies de vegetales 
que contribuyen con la economía de las familias de 
la comunidad. El 18 % de las especies encontradas 
en el solar benefician a los integrantes de la familia, 
aportan al cuidado del medio ambiente, debido al 
manejo agroecológico que se da a las distintas espe-
cies vegetales, y, al mismo tiempo, contribuyen a la 
crianza de animales domésticos.

Finalmente, se pudo caracterizar el solar como un 
conjunto de árboles frutales, maderables, arbustos 
y herbáceas para usos alimenticios, medicinales, y 
de conservación de conocimiento tradicional, donde 
se organiza la familia desde la distribución del solar 
hasta la organización del trabajo.
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