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Abstract

The purpose of this study was to determine if migration modifies the management and 
composition of agrobiodiversity in the homegardens, spaces where the richness of species 
ensures the provision of goods. In Dzoyaxché, Yucatán, we conducted semi-structured inter-
views and generated agrobiodiversity inventories in were applied to homegardens without 
migrants (SSM) and with migrants (SCM). The SSM recorded higher floristic and backyard 
fauna diversity; in SCM, there was a redistribution of management responsibilities. Thus, 
rural-urban migration, in Dzoyaxché, is a factor that determines agrobiodiversity.

Keywords: homegarden, migration, peasants, flora, backyard fauna.

Resumen

El objetivo del estudio fue determinar si la migración modifica el manejo y la compo-
sición de la agrobiodiversidad en los solares, espacios donde la riqueza de especies 
asegura la provisión de bienes. En Dzoyaxché, Yucatán, se aplicó una entrevista 
semiestructurada y se realizó el inventario de la agrobiodiversidad a solares sin migran-
tes (SSM) y con migrantes (SCM). Los SSM registraron mayor diversidad florística y de 
fauna de traspatio; mientras que en SCM se registró una redistribución de las responsa-
bilidades de manejo. En conclusión, la migración rural-urbana en Dzoyaxché es un 
factor que determina la agrobiodiversidad.

Palabras clave: huertos familiares, migración, campesinos, flora, fauna de traspatio.
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Introducción

Existe una variedad amplia de definiciones con respecto a los solares mayas, tam-
bién conocidos como huertos familiares, esto debido a la complejidad del tema y 
el enfoque de cada autor. No obstante, los solares se pueden entender como el 
espacio de tierra en el cual se combinan cultivos de diferentes estratos –arbóreos, 
arbustivos y herbáceos– y animales de traspatio alrededor de una vivienda (Whi-
te-Olascoaga et al., 2017). Estos espacios son producto de la relación huma-
no-naturaleza, gracias a los cuales las familias –a través de la comprensión y 
conocimiento de los procesos ecológicos de la flora, fauna, suelo, clima, entre 
otros, acumulado por varias generaciones– han desarrollado técnicas agrícolas y 
contribuido a satisfacer sus requerimientos domésticos, tales como comida, 
medicina, forraje, combustible y plantas ornamentales (Castañeda-Guerrero et 
al., 2020; Castañeda-Navarrete, 2021; García Flores et al., 2019a; Pascual Men-
doza et al., 2020; Pulido-Salas et al., 2017).

Las comunidades campesinas, tanto de la Península de Yucatán como de 
lugares tropicales, simulan en los solares las condiciones de los ecosistemas ale-
daños, mediante la selección de especies, de flora y fauna, con diferentes funcio-
nes ecológicas y estratos (Chablé Pascual et al., 2015). En la región, los estudios 
florísticos de los solares yucatecos registran entre 50 y 132 especies, sin embargo, 
Mariaca Méndez (2012) reporta solares con cerca de 500. Estos sistemas agro-
forestales, diversos en especies y estratos, contribuyen a la conservación de la 
diversidad biológica al propiciar la conectividad entre los fragmentos de ecosis-
temas naturales (Dzib-Castillo et al., 2021; Góngora-Chin et al., 2016; Kumar, 
2021; Pascual Mendoza et al., 2020).

La riqueza de especies, a su vez, asegura la provisión de diversos productos 
de origen vegetal y animal durante todo el año (frutas, hojas, semillas, carne, 
leche, huevo, entre otros); mientras que los excedentes de la producción de los 
solares pueden ser comercializados o intercambiados a diferentes escalas, depen-
diendo del producto, desde la misma comunidad hasta mercados en las urbes 
cercanas o comunidades vecinas (García Flores et al., 2019a; Moctezuma Pérez, 
2014). De esta manera, las familias obtienen alimento, promueven la diversidad 
biológica y obtienen ingresos económicos de la multifuncionalidad de los eco-
sistemas (Aguilar Cordero et al., 2012b; Aké et al., 2002; Dzib-Castillo et al., 
2021). Así mismo, las especies relevantes para la familia, por su valor comercial 
o nutricional, tienden a ser conservadas, lo cual moldea y determina la diver-
sidad de especies presentes en los solares (White-Olascoaga et al., 2017).

Los solares, pese a su menor superficie en comparación con otros sistemas 
agrícolas, son de los agroecosistemas más productivos, como señala Alayón 
Gamboa, debido a que “la elevada diversidad y riqueza biológica que albergan 
los huertos familiares ayuda sustancialmente, a disminuir el riesgo social redu-
ciendo la incertidumbre a los cambios ambientales que enfrentan los sistemas 
agrícolas de subsistencia” (2010, p. 8). Por otra parte, de acuerdo con Ajayi et 
al. (2009), en términos de inversión por rendimiento de unidad de área, las 
prácticas agroforestales tienen mejores resultados en productividad y contribu-
yen a la seguridad alimentaria de al menos 1.2 mil millones de personas que 
viven en áreas rurales del mundo (Ahmad et al., 2021). Además, requieren de 
poca capitalización, inversión en maquinaria o infraestructura; no obstante, 
necesitan del conocimiento agrícola para su mantenimiento, convirtiendo al 
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solar en un espacio donde se experimenta y practica la propagación, selección 
y domesticación de especies (García Flores et al., 2020; Moctezuma Pérez, 
2014). Estas cualidades convierten a los solares en una de las estrategias de 
subsistencia de los hogares campesinos y en espacios para difundir y compartir 
conocimientos o experiencias como parte de la identidad cultural de los mismos 
(Castañeda-Guerrero et al., 2020; García Flores et al., 2019). Entre estas estra-
tegias se encuentran el autoempleo rural, el trabajo asalariado y la migración a 
las urbes, ya que, en ocasiones, se considera a la agricultura como una actividad 
vulnerable.

Los cambios ocupacionales modifican la relación humano-naturaleza, lo 
cual conlleva a una pérdida o cambios en la comprensión y conocimientos con 
los que las comunidades y, particularmente, los agricultores interactúan con sus 
espacios, por ejemplo, el solar (Cano-Ramírez et al., 2012). García Flores et al. 
(2019) identificaron que, entre las causas de abandono de los solares, como 
estrategia que repercute en la economía familiar, están la expansión urbana, el 
crecimiento de los hogares, la tenencia de la tierra y el loteamiento, el interés 
por la migración a la expectativa de mejores ingresos y esto implica la pérdida 
de conocimientos asociados al solar.

Existen varias posturas con respecto a los efectos de la migración rural-urbana 
en la agrobiodiversidad de los solares. Entre ellas resaltan dos principales: quie-
nes consideran que el solar incrementa su importancia y diversidad por su papel 
en la alimentación e ingresos económicos de los hogares y; quienes argumentan 
que la migración desplaza la relevancia económica de los sistemas agrícolas en 
los ingresos familiares, lo que deriva en la pérdida de especies y de la identidad 
cultural (Guerrero Peñuelas, 2007; Pulido-Salas et al., 2017). 

En ese sentido, cabe señalar que la Península de Yucatán ha tenido fuertes 
cambios sociales y económicos en las últimas décadas, en parte por el desarro-
llo turístico, la ampliación de la red carretera, la venta de bienes inmuebles y 
el crecimiento de la urbanización (Pulido-Salas et al., 2017). Así pues, los 
solares son espacios intrínsecamente ligados a la identidad cultural de las comu-
nidades y de las familias, mientras que los cambios ocupacionales reproducen 
social, cultural y simbólicamente nuevas identidades culturales (Castañeda-Gue-
rrero et al., 2020). Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar si 
la migración rural-urbana en una comunidad periurbana –Dzoyaxché, Yucatán– 
es un factor de cambio en el manejo y composición de la agrobiodiversidad en 
los solares.

1. Materiales y métodos
1.1. Ubicación geográfica

Dzoyaxché es una localidad perteneciente al municipio de Mérida, en el estado 
de Yucatán, México (mapa 1). Con respecto al censo realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en 2010, la comunidad registró una pobla-
ción de 454 personas en 108 viviendas particulares habitadas; mientras que 
para el censo realizado en el 2020, la población total aumentó a 523 personas 
en 144 viviendas particulares habitadas (tabla 1).

est_1928[0_3].indd   3est_1928[0_3].indd   3 17/1/2024   10:41:1917/1/2024   10:41:19



Ec
on

om
ía

, S
oc

ie
da

d 
y 

Te
rr

it
or

io
, v

ol
. 2

4,
 n

úm
. 7

4,
 e

19
28

4

Tabla 1
Distribución de la población de la comunidad de Dzoyaxché, 

Mérida, Yucatán, por género y grupos etarios

Grupo etario 2010 2020

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

De 0 a 2 10 14 14 14

De 3 a 4 9 7 10 7

De 5 a 11 40 34 25 37

De 12 a 14 19 8 13 13

De 15 a 17 14 17 17 14

De 18 a 24 26 23 44 31

De 25 a 59 95 104 123 119

De 60 y más 18 16 26 26

TOTAL 231 223 272 261

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del Inegi (2020).

1.2. Recolección de datos de campo

Dentro de los estudios interdisciplinarios, el método mixto, como señala Her-
nández Sampieri (2014), es una forma de investigación en la que se generan 
conocimientos a través de los métodos cuantitativos y cualitativos. Los primeros 
se definen por su carácter numérico y por dar prioridad al análisis de la distri-
bución, repetición y generalización de los hechos sociales; mientras que los 
segundos ponen énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual en el 
que se desarrollan, centrándose en el significado de las relaciones sociales (Vela 
Peón, 2001).

Mapa 1
Ubicación geográfica de la localidad de estudio

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del Inegi (2010).

est_1928[0_3].indd   4est_1928[0_3].indd   4 17/1/2024   10:41:1917/1/2024   10:41:19



M
or

al
es

, J
. R

. e
t a

l.:
 L

a 
m

ig
ra

ci
ón

 ru
ra

l-
ur

ba
na

 c
om

o 
fa

ct
or

 d
e 

ca
m

bi
o 

en
 la

 c
om

po
si

ci
ón

 y
 m

an
ej

o 
de

 s
ol

ar
es

 m
ay

as

5

En este contexto metodológico, el trabajo de investigación se realizó durante 
los meses de mayo a junio del 2013 en dos etapas: i. implementación del cues-
tionario, entrevista semiestructurada, y ii. inventario de la agrobiodiversidad. 

El cuestionario fue aplicado a una muestra poblacional de 68 hogares, consi-
derando un error máximo aceptable de 5%, con un nivel de confiabilidad de 
90%. En los 68 hogares se registró el número de personas por familia, edades, 
ocupación, presencia o ausencia de migrantes en la familia; el tamaño del solar, 
principales especies –florísticas y fauna de traspatio– en él, así como sus usos y 
el grado de manejo de las especies vegetales (Casas et al., 1997) y; actividades 
productivas e ingreso económico de la familia. 

De acuerdo con Guerrero Peñuelas (2007), se consideró migrante a la per-
sona que, por motivos laborales, se encuentra ausente en el hogar por más de 
cinco días. La entrevista semiestructurada se aplicó a los jefes o jefas de hogar 
de ocho solares previamente seleccionados con base en los siguientes criterios: 
a) disponibilidad de diálogo, b) conocimiento sobre el manejo del solar y c) 
mayoría de edad. 

Por su parte, la información cualitativa obtenida fortaleció los datos regis-
trados en el cuestionario, ya que el inventario de la agrobiodiversidad fue 
implementado en 24 hogares de la comunidad, seleccionando 12 hogares con 
integrantes migrantes (SCM) y 12 hogares sin integrantes migrantes (SSM). 
El inventario florístico registró árboles y arbustos: para individuos mayores de 
1.5 m de alto se registró el DAP (diámetro a la altura del pecho) y para indivi-
duos menores de 1.5 m de alto se registró el DAB (diámetro a la altura de la 
base). Las muestras botánicas colectadas, como referencia y determinación 
taxonómica, fueron herborizadas y depositadas en el Herbario “Alfredo Barrera 
Marín” de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. En el inventario de fauna de traspatio, doméstica o en 
cautiverio, fueron considerados los animales reportados por los dueños, aunque 
no estuvieran presentes en el momento de las visitas.

El valor de importancia relativa (VIR) por especie florística se obtuvo a partir 
de los cálculos de la frecuencia relativa, dominancia relativa, densidad relativa y 
área basal (Monroy-Martínez et al., 2017). El índice de Shannon fue calculado 
para el análisis de heterogeneidad (número de especies y cómo las abundancias 
están distribuidas en cada una de las especies) en las comunidades florísticas de 
SCM y SSM (Castañeda-Navarrete, 2021), utilizando la fórmula:

H’ = ∑  pi ln pi

En donde: pi = proporción de individuos encontrados de la especie i, pi 
es estimado como ni/N (donde ni = número de individuos de la especie i y 
N = número total de individuos).

Al cumplir los supuestos de normalidad, realizando una prueba de norma-
lidad Shapiro-Wilk, se aplicó una prueba t de Student, al 95% de confianza, a 
la diversidad (H’) y riqueza florística presentada en los dos grupos de solares 
(SCM y SSM), para determinar si los grupos de estudio eran o no estadística-
mente diferentes. El grado de similitud entre SCM y SSM por comunidades 
florísticas se determinó por medio de datos de presencia y ausencia de las espe-
cies, así como datos de abundancia de cada especie; para ello se utilizó una 
versión modificada del índice de Sørensen, también conocido como el índice 
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de abundancia de Sørensen [IScuant] (Bray y Curtis, 1957, citado en Magurran, 
2003). Los análisis estadísticos se hicieron en el software libre R-4.1.0 (R Core 
Team, 2021).

El análisis estadístico descriptivo permitió comparar las actividades reali-
zadas en el solar y el manejo entre los SSM y los SCM. Además, se registraron 
las medidas de los solares (largo y ancho), para efectuar un análisis de coeficiente 
de correlación de Pearson entre superficie y riqueza de especies florísticas de SSM 
y SCM. Finalmente, junto con el listado florístico de los solares, se determinó 
el grado de manejo de las especies de acuerdo con la clasificación utilizada por 
Casas et al. (1997), considerando las siguientes categorías: cultivada, tolerada 
y fomentada.

2. Resultados

Acerca de la composición de las familias en los hogares: de acuerdo con la 
muestra entrevistada, los hogares con solares sin migrantes (SSM) se encuentran 
conformados en su mayoría por seis integrantes, correspondiente al 27.27% de 
este grupo de hogares. En comparación, los hogares con solares con migrantes 
(SCM) contaban con un número de tres integrantes, correspondiente al 26.09%  
de dicho grupo. 

Las familias registradas con más integrantes fueron de 10 para SSM y de 12 
para SCM. En las entrevistas se registraron 11 actividades que fueron mencio-
nadas como parte del manejo de los solares, de las cuales el chapeo –limpieza 
de malezas– es realizado con mayor frecuencia en los SSM (25% de los SSM), 
mientras que el riego es la actividad más frecuente (32.25% de los SCM) en 
los SCM (gráfica 1). 

La mujer fue considerada como la principal responsable en los SSM (47.83% 
en SSM y 27.3% en SCM), en cambio, en SCM se mencionó con mayor fre-
cuencia la opción “toda la familia” como responsable de las actividades del solar 
(54.55% en SCM y 13% en SSM). En la entrevista a SSM se reconoció la 

Gráfica 1
Actividades de manejo realizadas en el solar

Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos a través del estudio.
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relevancia de la mujer, en especial la madre, en la acumulación y transmisión 
de conocimientos con respecto a las características y el funcionamiento del 
solar; pues aunque ella no siempre realice manualmente el trabajo que se 
requiere, es quien dirige a los hijos o al esposo. La frecuencia con que realizan 
las actividades de manejo en los SSM fue en mayor medida “diaria” (40.91% en 
SSM y 27.3% en SCM) y en los SCM fue “cada segundo o tercer día” (36.6% 
en SCM y 27.3% en SSM). 

La “compra local” fue el principal origen de las especies vegetales en los 
solares, tanto en SSM como en SCM, con el 52.17% y 52.94%, respectiva-
mente. En SSM el segundo origen fue el “monte” –vegetación primaria y 
secundaria de los alrededores– con 17.39% (11.8% en SCM); para SCM el 
segundo lugar de origen más frecuente fue el “intercambio entre vecinos” con 
el 35.29% (8.7% en SSM). Los SSM mencionaron cinco opciones de origen, 
dos más que SCM; entre las opciones que no fueron mencionadas por SCM 
se encuentran “otras localidades” y “donaciones del gobierno”.

La percepción de ahorro e ingresos económicos a partir de los productos del 
solar fue registrada en el 45.5% de los SSM y 27.3% de los SCM. El 81.82% 
de ambos grupos mencionó no tener la necesidad de invertir económicamente 
en el mantenimiento del solar (herbicidas, plaguicidas, mano de obra, fertilizan-
tes, entre otros). El ingreso mensual aproximado de las familias de SSM registró 
30.4% tanto en la categoría de “$3500 a $4999” como en la de “$5000 a más”; 
mientras que en el 45.5% de los SCM el ingreso mensual aproximado registró la 
categoría de “$5000 a más” y 36.4% en la categoría de “$2000 a $3499”, en este 
grupo de solares no se registraron familias con ingresos “menores a los $1999”. 

El inventario florístico de los solares en la comunidad de Dzoyaxché –mues-
tra de 24 solares– registró una riqueza florística de 117 especies de 93 géneros y 
38 familias. En los SSM –muestra de 12 solares– se registraron 105 especies de 
83 géneros y 36 familias, y; en los SCM –muestra de 12 solares– se registraron 
80 especies de 68 géneros y 32 familias (gráfica 2). 

El valor de importancia relativa más alto en la composición florística de los 
SSM fue registrado en la familia Rutaceae y en la especie Brosimum alicastrum 
(tabla 2). La familia Rutaceae, a su vez, registró los valores más altos en la den-

Gráfica 2
Familias florísticas más importantes por número de especies

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos a través del estudio.
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sidad relativa y frecuencia relativa; mientras que la especie Brosimum alicastrum 
registró los valores más altos en densidad relativa y dominancia relativa. 

En los SCM el valor de importancia relativa se registró en la familia Fabaceae 
y en la especie Ehretia tinifolia (tabla 2). La familia Fabaceae también presentó 
el valor más alto de densidad relativa y la especie Ehretia tinifolia tuvo los valo-
res más altos de frecuencia relativa y dominancia relativa. Con respecto a las 
categorías de manejo –cultivada, fomentada y tolerada– no se registraron dife-
rencias entre las proporciones de los SSM y SCM: el 59% y 60% de las especies 
son cultivadas, en SSM y SCM respectivamente, el 10% y 11% fomentadas, 
así como el 30% de especies en ambos grupos son toleradas. 

Tabla 2
Familias y especies más importantes de la vegetación –arbórea y arbustiva– y de la fauna 

doméstica

Vegetación arbórea y arbustiva

Especies Nombre
Común

Densidad relativa Frecuencia relativa Dominancia 
relativa

Valor de importan-
cia relativa

SSM SCM SSM SCM SSM SCM SSM SCM

Anacardiaceae 7.46 3.64 5.19 5.75 14.65 8.60 27.30 17.99

Mangifera indica mango 2.62 1.08 2.47 2.30 3.65 3.81 8.74 7.19

Spondias purpurea ciruela 4.84 2.56 2.72 3.45 11.00 4.79 18.56 10.80

Arecaceae 6.52 11.32 8.15 8.81 12.23 13.46 26.90 33.59

Adonidia merrillii kerpis 1.41 6.21 1.23 3.83 0.35 1.66 2.99 11.70

Chamaedorea seifrizii palma xiat 0.07 — 0.25 — 0.00 — 0.32 —

Coccothrinax readii 1.21 1.48 0.74 0.38 1.00 2.24 2.95 4.10

Cocos nucifera coco 1.75 1.62 2.47 1.92 2.70 2.76 6.92 6.30

Phoenix canariensis palma de dátil 0.07 0.13 0.25 0.38 0.26 0.37 0.58 0.88

Roystonea regia palmera real 0.20 0.13 0.74 0.38 0.11 0.09 1.05 0.60

Sabal yapa huano 1.34 1.21 1.73 1.15 7.67 6.02 10.74 8.38

Thrinax radiata chi’it 0.47 0.54 0.74 0.77 0.14 0.32 1.35 1.63

Boraginaceae 3.29 7.96 3.95 4.98 5.84 19.34 13.08 32.28

Cordia dodecandra siricote 0.40 0.54 1.23 1.53 1.04 1.29 2.67 3.36

Ehretia tinifolia roble 2.89 7.42 2.72 3.45 4.80 18.05 10.41 28.92

Fabaceae 13.05 18.35 9.14 9.20 8.84 5.93 31.03 33.48

Acacia collinsii cuernito 0.20 — 0.49 — 0.00 — 0.69 —

Acacia pennatula — 0.81 — 0.38 — 0.14 — 1.33

Bauhinia divaricata pata de vaca 0.47 — 0.49 — 0.02 — 0.98 —

Caesalpinia gaumeri kitim che’ — 0.13 — 0.38 — 0.06 — 0.57

Caesalpinia pulcherrima flamboyán chico 0.13 — 0.25 — 0.05 — 0.43 —

Caesalpinia yucatanensis 0.07 — 0.25 — 0.02 — 0.34 —

Cassia fistula lluvia de oro 0.13 — 0.25 — 0.16 — 0.54 —

Delonix regia flamboyán 0.81 0.27 1.23 0.77 2.59 0.80 4.63 1.84

Enterolobium cyclocarpum piich 0.07 — 0.25 — 0.41 — 0.73 —
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Tabla 2 (continuación)

Vegetación arbórea y arbustiva

Especies Nombre
Común

Densidad relativa Frecuencia relativa Dominancia 
relativa

Valor de importan-
cia relativa

SSM SCM SSM SCM SSM SCM SSM SCM

Leucaena leucocephala waaxim 4.98 8.91 1.98 3.07 0.18 0.26 7.14 12.24

Lonchocarpus guatemalensis 0.34 — 0.49 — 0.16 — 0.99 —

Piscidia piscipula ja’abin — 0.40 — 0.77 — 0.74 — 1.91

Pithecellobium dulce ts’uul’che — 0.27 — 0.38 — 0.07 — 0.72

Senegalia gaumeri katsim 5.31 7.29 2.22 2.68 3.59 2.74 11.12 12.71

Senna racemosa 0.07 — 0.25 — 0.07 — 0.39 —

Tamarindus indica tamarindo 0.47 0.27 0.99 0.77 1.59 1.12 3.05 2.16

Moraceae 5.79 6.20 2.97 3.45 13.25 13.14 22.01 22.79

Brosimum alicastrum oox 5.72 5.80 2.72 2.68 13.22 13.01 21.66 21.49

Ficus benjamina laurel 0.07 0.40 0.25 0.77 0.03 0.13 0.35 1.30

Rutaceae 15.05 12.54 14.58 13.79 6.10 3.33 35.73 29.66

Citrus aurantium naranja agria 4.10 2.16 2.72 2.68 1.95 0.69 8.77 5.53

Citrus latifolia limón 3.36 4.59 2.72 3.45 0.77 1.12 6.85 9.16

Citrus limetta lima 0.40 0.13 0.49 0.38 0.10 0.04 0.99 0.55

Citrus paradisi toronja 1.61 0.27 1.73 0.77 1.46 0.19 4.80 1.23

Citrus reticulata mandarina 1.14 0.54 2.22 1.53 0.30 0.12 3.66 2.19

Citrus sinensis china (naranja dulce) 3.30 2.29 2.72 3.45 1.46 0.97 7.48 6.71

Murraya paniculata limonaria 1.14 2.56 1.98 1.53 0.06 0.20 3.18 4.29

Sapindaceae 5.52 5.80 4.94 4.21 17.36 15.60 27.82 25.61

Melicoccus bijugatus huaya cubana 1.82 3.10 2.47 2.68 6.98 8.68 11.27 14.46

Melicoccus oliviformis huaya país 3.70 2.70 2.47 1.53 10.38 6.92 16.55 11.15

Fauna doméstica

Especies Nombre
Común

Densidad relativa Frecuencia relativa

SSM SCM SSM SCM

Bovidae 6.25 15.38 6.25 6.66

Ovis orientalis aries 6.25 15.38 6.25 6.66

Canidae 34.37 23.08 34.37 33.33

Canis lupus familiaris perro 34.37 23.08 34.37 33.33

Felidae 6.25 20.51 6.25 33.33

Felis domesticus gato 6.25 20.51 6.25 33.33

Phasianidae 31.24 30.77 40.00 13.73

Gallus gallus gallina 9.37 30.77 9.37 13.33

Meleagris gallopavo pavo 21.87 — 21.87 —

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos a través del estudio.
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Los SSM registraron un índice de Shannon de 3.964; es así que el solar con el 
valor más alto fue de 3.531 y el menor de 2.725; en los SCM el índice de Shannon 
fue de 3.672, considerando que el solar con el valor más alto fue de 2.898 y el 
menor de 1.841. En Dzoyaxché, la riqueza florística es de 28.33 especies por solar, 
con un rango de siete a 53 especies de árboles y arbustos. El promedio de especies 
de árboles y arbustos en SSM fue de 35.66 especies por solar, con un rango de 
26 a 53 especies; por otro lado, los SCM registraron 21 especies por solar, con 
un rango de siete a 38 especies. El grado de similitud entre las comunidades 
florísticas de SSM y SCM, de acuerdo con el índice de abundancia Sørensen 
calculado, fue de 0.36. Al realizar la prueba t de Student, ésta indicó diferencias 
significativas para la riqueza florística registrada entre SSM y SCM (tt= 1.717 
< tc= 4.114; g.l.= 22; p < 0.05). 

Se registró que la composición de la fauna de traspatio en los solares de 
Dzoyaxché estuvo conformada por nueve especies de animales domésticos o en 
cautiverio, pertenecientes a nueve géneros y ocho familias. La familia mejor 
representada, y de mayor frecuencia relativa, en los SSM fue Phasianidae con 
dos especies, Meleagris gallopavo y Gallus gallus; mientras que Canis lupus fami-
liaris es la especie de fauna doméstica con los valores más altos de densidad 
relativa y frecuencia relativa (tabla 1). En los SCM se registraron cinco especies, 
cada una perteneciente a una familia y género distinto. La familia Phasianidae 
registró el valor más alto de densidad relativa al igual que la especie Gallus gallus. 
Las especies de mayor frecuencia relativa fueron Canis lupus familiaris y Felis 
domesticus (tabla 2)

Los SSM registraron un índice de Shannon para la fauna de traspatio de 
1.884, el solar con el valor más alto fue de 1.492 y cuatro solares no registraron 
fauna doméstica o en cautiverio. Para los SCM el índice de Shannon fue de 
1.548, siendo 0.693 el valor más alto entre los SCM y seis no registraron fauna 
doméstica. El promedio de especies de fauna de traspatio en los solares de 
Dzoyaxché fue de 1.95 especies por solar, con un rango de cero a seis especies. 
Los SSM registraron un promedio de 2.66 especies por solar, con un rango de 
cero a seis especies, mientras que en los SCM se registró un promedio de 1.25 
especies por solar, con un rango de cero a tres especies. El grado de similitud entre 
la fauna de traspatio de SSM y SCM, de acuerdo con el índice de abundancia 
Sørensen calculado, fue de 0.42. 

Aunque la forma más común de ambos grupos de solares es rectangular, los 
valores de superficie mínima, máxima y promedio son variables (tabla 3), el 
promedio de la superficie de SCM tiende a ser menor (1056.44 m2) en com-
paración con la superficie de los SSM (2730.38 m2). La única correlación 

Tabla 3
Superficies de los solares estudiados en Dzoyaxché, Yucatán

Parámetro Solares sin migrantes Solares con migrantes

Número de solares 12 12

Superficie promedio de los solares (m2) 2730.38 1056.44

Superficie mínima de la muestra (m2) 1246 375

Superficie máxima de la muestra (m2) 5120 2031

Superficie total de la muestra (m2) 32,764.53 12,677.35

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos a través del estudio.

est_1928[0_3].indd   10est_1928[0_3].indd   10 17/1/2024   10:41:2017/1/2024   10:41:20



M
or

al
es

, J
. R

. e
t a

l.:
 L

a 
m

ig
ra

ci
ón

 ru
ra

l-
ur

ba
na

 c
om

o 
fa

ct
or

 d
e 

ca
m

bi
o 

en
 la

 c
om

po
si

ci
ón

 y
 m

an
ej

o 
de

 s
ol

ar
es

 m
ay

as

11

estadísticamente significativa fue la riqueza florística y la superficie de los SCM, 
con un coeficiente de correlación igual a 0.746 y un 95% de nivel de confianza.

3. Discusión

La estructura familiar de los hogares en Dzoyaxché, dividida en hogares sin 
migrantes y con migrantes, es un indicativo de las estrategias económicas que 
adopta cada familia. Por un lado, la estructura familiar de los hogares de SSM 
reparte los gastos básicos en un mayor número de integrantes con trabajo asa-
lariado, mientras que en los hogares de SCM la estrategia económica depende 
de ciertas personas, por lo regular la persona migrante. Estos resultados se 
asemejan a lo registrado por Salazar Barrientos et al. (2015) en los solares de la 
localidad de Nolo, municipio de Tixkokob, Yucatán.  De acuerdo con Gutiérrez 
Carbajal et al. (2019) los arreglos y la estructura familiar se modifican en situa-
ciones de crisis, cambiando la dinámica de interacción de la unidad familiar con 
su entorno social y físico.

En la literatura, el riego y chapeo en los solares son mencionados como 
actividades fundamentales para fomentar ciertas especies de interés, al eliminar 
la competencia y sobrellevar la época de estiaje (García Flores et al., 2019; 
Rebollar-Domínguez et al., 2008). Es así que la responsabilidad de las activi-
dades depende más de los arreglos familiares, pues en algunos solares son 
realizadas fundamentalmente por mujeres, como lo registran estudios en 
solares de Campeche y Oaxaca (Alayón Gamboa y Morón Ríos, 2014; Gómez-
Luna et al., 2017); no obstante, en Quintana Roo son actividades que cualquier 
miembro de la familia puede realizar (Rebollar-Domínguez et al., 2008) y, en 
el caso del chapeo, puede subdividirse en vertical y horizontal, siendo el hom-
bre principalmente el responsable de la estructura vertical del solar (Mon-
roy-Martínez et al., 2017).

El compartir y distribuir las actividades de manejo del solar a los integrantes 
más jóvenes de la familia es una práctica que fomenta la transmisión de cono-
cimientos y experiencias agrícolas (García Flores et al., 2019). De acuerdo con 
lo anterior, en los SCM podría existir una mayor disponibilidad a la transmi-
sión de prácticas agrícolas relacionadas con el solar que en SSM. Cabe resaltar, 
por ejemplo, que el papel de la mujer en los solares ha sido registrado en 
trabajos anteriores (García Flores et al., 2019; Gómez-Luna et al., 2017; Mon-
roy-Martínez et al., 2017), de ello da cuenta la diversidad florística, misma que 
está directamente relacionada con el tiempo de la mujer dedicado al solar 
(Cano-Ramírez et al., 2012), además, ellas son consideradas las guardianas del 
conocimiento sobre cada planta. La participación creciente de mujeres en 
actividades agrícolas o actividades remuneradas fuera del hogar, en la mayoría 
de los casos, no ha implicado un replanteamiento en la división sexual y social de 
las labores del hogar y los trabajos de cuidados, lo que incide en la saturación 
de responsabilidades de las mujeres (Linardelli, 2018). Aunque también hay 
que señalar que ellas, como explica Medina Orta (2021), al acceder al mercado 
laboral, se enfrentan a condiciones que son precarias y generan dobles o triples 
jornadas, como el caso de las mujeres de Dzoyaxché, debido a que en la sociedad 
aún prevalece la idea de que las tareas del hogar son exclusivamente para mujeres.
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Por otra parte, un factor determinante para cultivar, tolerar o fomentar una 
especie es el conocimiento e interés acerca de la planta, lo que puede ayudar a 
aumentar la riqueza de especies en el solar. Estas motivaciones explican la com-
pra local, en la que se invierte en la adquisición de especies como naranja agria, 
limón, lima, toronja, mandarina o china; así como la colecta de plantas del 
monte. En solares cercanos al volcán Tacaná, en Chiapas, la vegetación pri-
maria y secundaria representan la principal fuente de origen de la riqueza florís-
tica de los solares (Escobar Hernández et al., 2015), donde se extraen plantas 
del monte para alimento o cercas vivas. El intercambio de plantas entre vecinos, 
a su vez, está relacionado con la riqueza de especies ornamentales (Alayón 
Gamboa y Morón Ríos, 2014); es así que las visitas a los solares permitieron 
identificar una mayor predisposición a plantas ornamentales del estrato herbá-
ceo –no considerado en este estudio–, en los SCM. Cano-Ramírez et al. (2012) 
documentaron que los migrantes incorporan a los solares especies con las que 
se relacionaron durante su estancia en otras localidades, incluyendo sus cono-
cimientos y prácticas agrícolas asociadas. Lo que podría indicar que las activi-
dades económicas fuera del hogar vinculadas al manejo y función del solar 
podrían fomentar la diversidad de especies, sin embargo, se requiere profundi-
zar sobre esto en investigaciones futuras.

Los hogares perciben al solar como una estrategia económica conforme 
aumenta su relevancia en el aporte de los ingresos (Borbor Ponce et al., 2016). 
Los SCM registraron menor riqueza florística y una tendencia a una urbani-
zación del solar, en la que predominan plantas ornamentales. En cambio, los 
SSM registraron mayor número de especies de frutales y el fomento de ani-
males de mayor tamaño –pavos y borregos–, los cuales tienen un mejor precio 
en el mercado (Mariaca Méndez, 2012). Pese a que en las entrevistas de SSM 
no se mencionó, un factor que determina el valor económico de la producción 
en los solares es la edad del mismo, por ejemplo, en la localidad de Hocabá, 
Yucatán, Aké et al. (2002) registraron que los solares de más de diez años de 
establecimiento son mucho mayores que los solares más jóvenes.

La familia Fabaceae fue la mejor representada por número de especies en 
ambos grupos de solares, lo que concuerda con lo registrado en los solares de 
la Península de Yucatán (García Flores et al., 2019a; Kantún Balam et al., 2013). 
Sin embargo, la abundancia de esta familia florística en SCM registró el doble 
de lo mencionado por Kantún Balam et al. (2013), este grupo de solar presentó 
un estado de abandono en las zonas alejadas a la casa principal en las que, 
por la sucesión secundaria natural de la selva baja subcaducifolia, las fabáceas 
son las primeras en establecerse. Por otro lado, el género Citrus registró mayor 
abundancia por el interés en la contribución de los ingresos económicos fami-
liares (Aguilar Cordero et al., 2012b; García Flores et al., 2019).

Los resultados de los índices de Shannon coinciden con los estudios de 
Alayón Gamboa y Morón Ríos (2014), en los cuales se registra que los solares 
en los que las dinámicas sociales y económicas de la familia son preponderante-
mente al interior de la comunidad y de mayor antigüedad presentaron mayor 
diversidad florística que las familias mestizas o con dinámicas económicas fuera 
de la comunidad. La diversidad florística en los solares de Dzoyaxché, divididos 
en estos dos grupos, parecen ser sensibles a dos presiones: la contribución de 
los productos del solar en la economía familiar –a través del ahorro o ingresos– 
y de la introducción de especies, en mayor frecuencia ornamentales, por las 
personas migrantes (Cano-Ramírez et al., 2012). De ahí que pueda señalarse 
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que la función del espacio aledaño al hogar puede modificarse dependiendo de 
la identidad familiar: es decir, si se introducen nuevas ideas, prácticas o cono-
cimientos, el solar puede transitar a una urbanización para convertirse en jardín 
ornamental (Moctezuma Pérez, 2014). 

El uso generalizado de aves de la familia Phasianidae –Gallus gallus y Melea-
gris gallopavo– en solares es bastante conocido por su preferencia ante otras 
especies de fauna de traspatio, esto debido a su fácil reproducción, la baja 
inversión en mantenimiento y a que el alimento es, en su mayoría, generado 
en el hogar o el solar (Gómez-Sántiz et al., 2017). Sin embargo, el número en 
promedio de aves por solar, de la familia Phasianidae, es 10 veces menor de lo 
registrado por Gutiérrez-Triay et al. (2007) y no se registraron en todos los 
hogares, lo que difiere de lo reportado por Mariaca Méndez (2012), que regis-
tra al menos un individuo por casa. Estos resultados abren la posibilidad de 
evaluar o determinar, en investigaciones posteriores, los criterios que toman las 
familias para realizar actividades de crianza de animales de traspatio en los 
solares y las posibles restricciones sanitarias por parte de la Secretaría de Salud 
Pública relacionadas con su manejo (Aguilar Cordero et al., 2012b). La impor-
tancia del perro –Canis lupus familiaris–, de acuerdo con la entrevista y lo 
documentado por Plata et al. (2019), radica en su papel para la cacería o defensa 
contra animales silvestres que atenten contra otros animales del solar –borre-
gos, conejos, gallinas, pavos, cerdos, etc.–, así como por su compañía y su rol 
de guardián de la casa habitación (García Flores et al., 2019b).

Van der Wal et al. (2011) documentaron que existe una correlación entre 
la riqueza florística o faunística y la superficie del predio, sin embargo, esta 
correlación sólo fue encontrada en SCM, donde la superficie del solar y su 
riqueza son menores en comparación con SSM. A su vez, se advirtió que la 
superficie de los predios depende de diversas situaciones asociadas al reparto de 
la tierra. En Dzoyaxché, como en otras localidades de Yucatán, se acostumbra la 
división familiar del solar, haciendo que este sistema agrícola sea más complejo 
en cuanto a estructura y arreglos sociales. Cabe señalar que la práctica del solar en 
comunidades periurbanas está en constante presión por un proceso de lotificación 
de predios más pequeños, por lo que, bajo este modelo, los terrenos no son ade-
cuados para establecer un solar (Aguilar Cordero et al., 2012a).

La migración de grupos humanos es una dinámica social que impacta en la 
transformación de la agrobiodiversidad de los solares, al modificar el valor o 
interés del solar en la economía familiar y la introducción de nuevas especies 
junto con ideas y conocimientos asociados a ellas. Además, la reducción de la 
superficie de los solares en familias con integrantes migrantes, conlleva ciertas 
restricciones para el establecimiento de algunas especies, aumentando la pro-
babilidad de reducir la riqueza de la agrobiodiversidad. Estos cambios conflu-
yen en que los solares cambien a jardines cubiertos de césped, en lugar de 
especies arbóreas o arbustos, reduciendo los beneficios sociales, culturales y 
ecológicos de los solares.

Conclusión

La migración, como fenómeno recurrente y en aparente incremento en las 
comunidades periurbanas de la Península de Yucatán, está vinculada con los 
cambios en la agrobiodiversidad –flora y fauna de traspatio– de los solares de 
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la comunidad de Dzoyaxché. En este trabajo se registró al solar en los hogares 
sin migrantes, los de mayor diversidad, como una de las estrategias de subsis-
tencia, donde la producción es destinada al autoconsumo o a la venta, con-
tribuyendo a los ingresos del hogar. Las visitas a campo, la estructura familiar 
y la percepción de ingresos o ahorro en solares con migrantes sugieren un 
proceso de urbanización en estos predios, reduciendo la diversidad florística 
y de fauna de traspatio.

La migración rural-urbana es un factor que modifica los arreglos y estruc-
turas familiares, por lo que las responsabilidades asociadas al manejo del solar 
pasan de estar concentradas en la mujer a distribuirse entre la familia. Aunque 
la integración de la familia al manejo del solar posibilita la transmisión de 
conocimientos y prácticas agrícolas, las especies del solar tienden a ser orna-
mentales, transitando de un solar tradicional a un jardín ornamental. A pesar 
de estos cambios en las responsabilidades o en la diversidad de especies, no se 
encontraron diferencias en el grado de manejo –cultivada, tolerada y fomen-
tada– en la flora de ambos grupos.

La migración rural-urbana en la comunidad de Dzoyaxché es un factor que 
determina la agrobiodiversidad mediante dos presiones: al modificar el valor o 
interés del solar en la economía familiar y al introducir nuevas especies junto 
con ideas y conocimientos asociados a ellas. Finalmente, la diversidad y densi-
dad de la flora y fauna de traspatio está asociada a la superficie del solar, por lo 
que la lotificación de los predios y los fenómenos migratorios abren un área de 
oportunidad para nuevas investigaciones que aborden la transformación de los 
solares ante la urbanización.
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