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Abstract. This paper describes the leaf anatomy of 
Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. ex H. Wendl., 
S. mexicana Mart, and S, yapa Wright ex Becc., and 
some of their uses on the Yucatan Peninsula, Mexico. 
The histological structure of the leaves reflects their 
strength and flexibility qualities that make these plants 
appropriate for the construction of roofs for Mayan 
rural housing.
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Resumen. Este trabajo describe la anatomia de la hoja 
de las especies Sabal mauritiiformis (H. Karst.) Griseb. 
ex H. Wendl., .5. mexicana Mart, y S. yapa Wright ex 
Becc., asi corno algunos de sus usos en la Peninsula de 
Yucatan (México). La estructura histologica de las 
hojas refleja algunas de las caracteristicas que son de 
utilidad para su uso en el techado de viviendas rùsticas 
mayas corno su resistencia y flexibilidad.
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México, Sabal, Yucatan.

Introduction

Las palmas son monocotiledóneas lenosas y 
antiguas, con registros fósiles desde el Cretàcico 
Superior (Muller 1981). Son plantas perennes y 
unisexuales, bisexuales o dioicas, con una carac- 
teristica corona de hojas. Sus tallos pueden ser 
solitarios o agrupados y, excepto en unos cuantos 
généras, estos no se ramifican en su porción aèrea 
dado que presentan un sólo meristemo de creci- 
miento apical. No poseen una raiz principal; en su 
lugar se presentan raices fibrosas en la base del 
tallo que llegan a ser muy profusas (Quero 1989). 
Su distribution es amplia en las zonas hûmedas de 
todo el mundo, raramente se encuentran en las 
regiones secas o muy frias; son poco comunes en 
las zonas templadas, proliferando en las zonas tro
picales; en éstas ùltimas son un elemento comûn y 
a veces dominante de la vegetation; crecen desde 
el nivel del mar hasta las cumbres montanosas y 
altiplanicies.

Las palmas son consideradas corno el tercer 
grupo vegetal en importantia econòmica, después 
de las gramineas y de las leguminosas; son nume
rosas las comunidades humanas de las regiones 
tropical y subtropical que dependen de ellas para 
su sustento. La contribution de estas plantas a la 
economia mundial y a los mercados y modos de 
vida locales es asombrosa, un hecho poco conoci- 

do para la mayoria de la gente. De sus hojas, peti
olos y troncos se obtienen una gran variedad de 
productos para viviendas, muebles, alimentos, 
aceites, bebidas, vestidos, combustibles, fibras y 
medicamentos (Jones 1999).

En México han sido reportados 21 généras 
(Quero 1989) con una distribución variada tanto 
altitudinal como latitudinal; algunos de ellos pue
den ser encontrados formando parte importante de 
ciertos tipos de vegetation y otros forman asocia- 
ciones casi puras tanto de naturaleza primaria 
corno favorecidas por la acción del hombre.

En la Peninsula de Yucatan la población maya 
ha utilizado a los recursos naturales de una forma 
racional y diversificada, de tal manera que hasta 
ahora sus descendientes cuentan con una abun
dante riqueza de esos recursos (Gómez-Pompa 
1990). Particularmente las hojas del gènero Sabal 
estan siendo utilizadas desde tiempos inmemoria- 
les (Benavides 1987) para el techado de sus 
viviendas tradicionales y para otros diversos usos; 
en la actualidad estas hojas estân siendo también 
muy solicitadas para construcciones en el sector 
turistico debido a sus cualidades de frescura, 
resistencia, durabilidad y flexibilidad.

Sin embargo, los estudios anatomicos sobre 
palmas se han dirigido principalmente a proble- 
mas especificos sobre fisiologia, biologia del des
arrollo y sistemàtica. Con respecto a estudios 
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etnobotânicos del gènero Sabal se conoce poco 
(Caballero 1993, 1994; Joyal 1996). Este estu
dio es una contribution al conocimiento de la ana
tomia foliar y usos de las hojas maduras de très 
especies del gènero Sabal que crecen en México.

Material y Mètodo

Las hojas de S. mexicana y de 5. yapa fueron 
recolectadas en vegetation secundaria de selva 
mediana subperennifolia (Miranda & 
Hernandez 1963) y en milpas de las localidades 
de Xkon-hâ, municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, y en dos solares de Maxcanù, 
municipio de Maxcanù, Yucatan; las de S. mauri- 
tiiformis en vegetation secundaria de selva 
mediana subperennifolia en el ejido Naranjal 
Poniente, municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. Muestras de hojas frescas fueron 
fijadas en una solution de formol, acido acètico y 
alcohol (FAA) y para el estudio anatòmico se pro- 
cesaron, cortaron y tineron segùn técnicas con
ventionales (Sass 1958; O’Brien et al. 1964; 
Martens & Uhl 1980). Para la description ana
tòmica se consultò a Tomlinson (1961). Para 
recabar la información sobre usos de las palmas 
(sobre todo de las hojas) se hicieron visitas a mil
pas y a solares mayas de Xkon-hâ, Quintana Roo, 
y en Maxcanù, Yucatân, en donde se realizaron 
entrevistas a las personas adultas por medio de 
preguntas de tipo abierto (Alexiades 1996) com- 
plementadas con observationes y revision biblio
gràfica.

Resultados

Datos botânicos del gènero

El gènero pertenece a la familia Arecaceae, 
tribu Coryphoideae, subtribu Sabalinae, orden 
Arecales, y tiene aproximadamente 14 especies 
distribuidas desde el sureste de Estados Unidos, al 
noroeste de México hasta Colombia y las Antillas 
(Zona 1990). Son palmas unicaules, inermes, de 
troncos anillados y que conservan la base de los 
peciolos persistentes, con hojas flabeladas de tipo 
costapalmada (Fig. IA). La lamina està formada 

de una portion proximal que no està segmentada 
(palma) y una portion distal segmentada. El peti
olo se prolonga hacia la làmina formando un 
raquis o costa engrosado y que a veces se encuen- 
tra fuertemente recurvado. La hâstula es una pro- 
yecciôn adaxial del petiolo de longitud variable 
(Quero 1989).

Resultados anatomicos

Morfològicamente las palmas de S. mauritii
formis y S. yapa son semejantes; ambas son altas 
y esbeltas mientras que S. mexicana es menos alta 
y con tronco de mayor diàmetro. La hoja de S. 
mauritiiformis es de menor grosor y tiene la palma 
de la hoja mâs corta que en las otras dos especies. 
La hâstula en las très especies es acuminada, ada
xial y con el margen entero. En las très especies la 
forma de la vena principal, en section transversal, 
es rectangular.

Los resultados del estudio anatòmico se pre- 
sentan de forma comparativa ya que la estructura 
anatòmica foliar es similar en las très especies, 
aunque hay algunas diferencias. La lamina tiene 
las epidermis adaxial y abaxial uniestratificadas 
con presencia de taninos en varias de sus células; 
los estomas son intercostales, de tipo tetracitico, 
présentes en ambas superficies en S. mexicana y 
S. yapa y sólo en la superficie abaxial en S. mau
ritiiformis. La hipodermis es de un estrato en S. 
yapa (Fig. IC) y S. mexicana (Fig. IB) y de dos 
en S. mauritiiformis. En las très especies el parén- 
quima en empalizada està formado por varios 
estratos y se continua de manera imperceptible 
con el parénquima esponjoso; en éstos tejidos hay 
presencia de células taniferas (Fig. 1D) y de cris- 
taies de tipo drusa y rafidios. Distribuidos entre la 
hipodermis y el parénquima en empalizada estân 
los haces fibrosos y los haces vasculares del lado 
de la superficie adaxial y del lado de la superficie 
abaxial solamente se encuentran los haces de 
fibras. Entre ellas se encuentran numerosos crista- 
les de tipo drusa. En las très especies, la estructu
ra de la vena principal de cada segmento de la 
làmina es mâs compleja que en venas secundarias 
y venilias; consta de epidermis uniestratificada, 
hacia el interior se encuentra el tejido parenqui- 
mâtico y en la base de la vena se localiza el tejido 
de expansion que està formado por células alarga-
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Fig. 1 - A) Hoja de 5. yapcr, se observan los segmentes formando la palma (S), la hâstula (H) y el peciolo (P); B) 
Corte transversal de hoja de S. mexicancf, se observa la epidermis adaxial (e), la hipodermis (h), un haz 
vascular (hv), vasos amplios del metaxilema (vx), un haz de fibras (hf), el parénquima en empalizada (pe); 
C) Corte transversal de hoja de S. yapa; se observan del lado de la superficie adaxial (ea) los haces fibro
sos y los vasculares, la epidermis abaxial (eb) y vista longitudinal de las comisuras transversas (et); D) 
Corte oblicuo de 5. mauritiiformis·, se observa el parénquima esponjoso con gran cantidad de taninos (t) 
en sus células; E) Corte transversal de vena principal de S. mexicancr, se observan haces vasculares (hv) 
y haces fibrosos (hf), el parénquima con taninos (t) y en la base el tejido de expansion (te).

das de paredes delgadas, dispuestas en bandas y 
que son las encargadas de que la hoja se pueda 
expandir y piegar (Tomlinson 1961). Incluidos en 
el parénquima de ésta vena hay tres haces vascu

lares, uno de ellos bien desarrollado los otros dos 
no; ademas hay haces de fibras en la periferia de 
toda la vena y entre las células del tejido de 
expansion (Fig. IE). Morfològicamente el peciolo 
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es largo (sobre todo en Sabal yapa) y convexo, 
con la superficie còncava adaxial acanalada y la 
convexa abaxial lisa y brillante; anatòmicamente 
el peciolo posee una estructura sencilla; en su 
interior hay numerosos haces vasculares y haces 
de fibras esparcidos en el tejido parenquimatoso 
que le proporcionan gran resistencia ya que tiene 
que sostener a una lamina de gran tamaho y peso 
y ademâs soportar, en lo posible, los vientos fuer- 
tes de tormentas y huracanes cuando asi ocurren.

Nomenclatura maya de Sabal

De acuerdo con los principios generales de los 
sistemas de nomenclatura y clasificación etnobio- 
lógica propuesto por Berlin étal. (1973, 1974) se 
confirma la importancia cultural del gènero Sabal 
para los Mayas y sugiere que ésta se remonta 
hasta los origenes de la cultura maya. Con base en 
los indices de politipia taxonômica y de estructu
ra lingüistica interna de nombres genéricos en 
maya tzeltal, los autores mencionados han mos- 
trado que el léxico es un indicador de importancia 
cultural en las plantas. En maya tzeltal y en 
muchas otras lenguas, los géneros de organismos 
con mayor significado cultural tienden a ser poli- 
tipicos, es decir, que estos géneros se subdividen 
en dos o mâs taxa de un rango inferior y cada uno 
de estos taxa recibe un nombre en la lengua en 
cuestión. Berlin et al. (1973, 1974) han encontra- 
do que, generalmente, los géneros de plantas de 
mayor significado cultural son designados por 
lexemas simples, o sea, por términos que carecen 
de significado. Esto parece ser un resultado del 
prolongado y frecuente uso de taies términos en 
diversos contextos sociales, como un reflejo de la 
importancia cultural y econòmica de esas palmas.

Los escenarios arriba descritos se cumplen 
ampliamente en el caso de la nomenclatura maya 
de Sabal. En maya yucateco, todas las especies de 
Sabal forman un taxon genèrico designado por el 
término “xa’an”, el cual es un lexema primario 
simple. Este taxon es politipico, en el cual cada 
especie es designada por un lexema secundario. 
Estos lexemas son: “bon xa’an” para Sabal mexi- 
cana, “botan xa’an” para Sabal mauritiiformis y 
“julok xa’an” para Sabalyapa. Los nombres espe- 
cificos de Sabal tampoco son analizables, excepto 
“julok”, que significa “pie largo”, haciendo refe

renda, aparentemente, al peciolo largo de las 
hojas de S. yapa (Caballero 1993, 1994).

Si suponemos que lexemas primarios no anali
zables taies corno “xa’an” han evolucionado a 
partir de lexemas originalmente analizables y si, 
asimismo, suponemos que este es un proceso cul
tural largo y gradual, entonces podemos pensar 
que la importancia cultural de las palmas del 
gènero Sabal es muy antigua. Con base en estu- 
dios etnosemânticos y de distribution del gènero, 
se piensa que la antigüedad del taxon “xa’an” en 
la lengua maya y por consiguiente la importancia 
cultural de las palmas del gènero Sabal entre los 
Mayas se remonta desde hace por lo menos 3 600 
anos (Caballero 1993).

Usos de Sabal

Las palmas han tenido una especial importan
cia para la mayoria de las culturas nativas de los 
paises en vias de desarrollo por su valor en la dia
ria subsistencia, pero sobre todo en las épocas de 
escasez de productos alimenticios. En la 
Peninsula de Yucatân ha sido reportados catorce 
géneros de palmas (Quero 1992) y muchos de 
ellos han sido utilizados para diversos propositos 
y uno de los géneros de mayor importancia desde 
este punto de vista es Sabal. Varios estudios han 
reportado el uso de algunas especies de Sabal para 
alimento, forraje, construction, herramientas y 
utensilios (Alcorn 1984, Felger & Moser 1985, 
Kelly & Palerm 1952, Pennington 1963). Las 
hojas maduras de Sabal constituyen el material 
preferido para techar las viviendas tradicionales 
mayas y es el uso mâs importante de las hojas de 
estas palmas, aunque también se han reportado 
otros usos menores corno son la utilization de las 
hojas tiernas del cogollo para la elaboration de 
sombreros, artesanias, escobas y esteras, asi corno 
para alimento como es el caso del “palmito” que 
se comercializa a nivel industrial; también se sabe 
del uso de los peciolos para cercas (Caballero 
1994). Nuestras observaciones confirman los 
datos anteriores y ademâs se notò que los indige
nas mayas también techan con las hojas de Sabal 
otras constructiones diversas como la cocina, el 
gallinero, la regadera, el lavadero y la perrera.

Las hojas de Sabal que se usan para techar, si 
estân bien trabajadas, duran de 15 a 20 anos. Para 
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que el corte de hojas no afecte a la planta se tiene 
que hacer al ras del suelo (en individuos infanti
les), mientras que en los individuos maduros se 
pueden cortar todas las hojas menos la que esta 
cercana al meristemo apical. Una vez que las 
hojas estân cortadas se les quita el peciolo y luego 
se ponen a secar al sol. Estas formas de cortar las 
hojas generalmente no son respetadas por las per
sonas que se dedican a la venta de hojas para fines 
turisticos y entonces las palmas sufren danos que 
las pueden llevar a la muerte.

Discusión y Conclusiones

Aunque en la Peninsula de Yucatân crecen cua- 
tro especies de Sabal (Quero 1992), très de ellas 
son las mâs representativas por su distribution y 
los usos tradicionales y actuales que tienen. Sabal 
mauritiiformis està restringida a la portion en 
donde es un elemento comùn de las selvas subpe- 
rennifolias y de los pastizales inducidos. Sabal 
mexicana es la especie mâs extensamente distri- 
buida en México y està confinada en el centro- 
oeste de la peninsula donde crece como planta 
cultivada y también corno elemento arbòreo en 
algunos pastizales junto con S. yapa. Esta ùltima 
es la especie mâs ampliamente extendida en la 
region, donde se le encuentra en la vegetation de 
dunas costeras, en las selvas perennifolias y sub- 
caducifolias, asi corno en la vegetation secundaria 
derivada de estas selvas. En la region ganadera del 
norte, esta especie es un elemento muy importan
te en los pastizales inducidos por el hombre 
(Caballero 1993).

En las très especies, la estructura histologica 

de la làmina refleja algunas de las propiedades de 
estas hojas que son de utilidad para su uso en el 
techado de viviendas tradicionales. Estas caracte- 
risticas son principalmente la abundancia de haces 
vasculares y fibrosos que estân dispuestos en 
haces compactos con fibras de paredes gruesas y 
que dan por resultado estructuras morfológicas de 
gran resistencia y flexibilidad adecuadas para el 
uso mencionado. Las très especies presentan 
numerosos cristales del tipo drusa tanto en la 
làmina como en el petiolo y siempre estân rela- 
cionados con los haces de fibras. También es fre- 
cuente la presencia de taninos, aparentemente en 
mayor cantidad en S. mauritiiformis, los que quizâ 
tengan un papel importante en la protection de la 
palma contra la elevada irradiation (Vaughn et al. 
1980).

Es importante mencionar que existen diferen- 
cias en el uso tanto de las hojas maduras corno de 
las inmaduras, debidas probablemente a la dife- 
renciación en las caracteristicas anatomicas de las 
hojas en sus distintas etapas de su desarrollo 
(Caballero, comunicación personal), por lo que 
seria necesario continuar con estudios de este tipo.

Hasta la fecha no se ha reportado que las pai- 
mas de este gènero estén en peligro de extinción 
(Quero 1994), pero realmente se ignora la magni- 
tud de los danos que sobre las poblaciones silves
tres tendrâ la continua recolección de frutos, 
cogollos y hojas, ya que aunque las especies 
sobrevivan se pueden perder valiosos genotipos 
por la destruction de sus hâbitats. Dado que se 
conocen las estrategias para cortar las hojas sin 
danar el crecimiento de la planta, el mayor riesgo 
para su conservation es el no respetar ésta tècnica 
tradicional.
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