
Tejiendo la historia de la palma de monte: Relación histórica de los grupos humanos con Brahea 

dulcis en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán 

Las palmas se encuentran entre los recursos forestales no maderables de mayor relevancia a nivel 

mundial. En México de las 95 especies de palmas nativas registradas, el género Brahea destaca por 

ser prácticamente endémico al territorio mexicano. De sus especies, la palma de monte Brahea 

dulcis destaca por la diversidad de usos que presenta, la cantidad de grupos humanos que la utilizan 

y las prácticas de manejo tradicional asociadas a su uso. Esta palma se inscribe en una gran cantidad 

de actividades de relevancia cultural en la vida cotidiana y ritual-ceremonial, fungiendo también 

como un importante aporte económico para las económicas rurales de los grupos artífices y 

representa un recurso de gran relevancia en las sociedades rurales de ambientes secos de México, 

satisfaciendo necesidades de tipo alimentario, doméstico y comercial. Dentro del Valle de 

Tehuacán-Cuicatlán, esta especie se ha registrado en contextos arqueológicos de ocupación 

temprana, que la sugieren como la palma con el indicio de uso más antiguo para Norteamérica. Se 

estima, que la fibra de sus hojas inicialmente utilizada para la elaboración de correas, fungió más 

tarde un importante papel como material de construcción para el techado de viviendas, tras los 

procesos de sedentarización en la región derivados del establecimiento de aldeas agrícolas. Para 

más tarde fungir importantes roles como bienes tributados, así como en la vida doméstica y agrícola 

de la región. Durante la época de la conquista, los frailes Dominicos introdujeron el tejido de 

sombrero, que desde entonces, con distintos derroteros ha constituido uno de los objetos de mayor 

relevancia económica en las economías familiares de los grupos que habitan el Valle.  La relevancia 

de la palma se manifiesta en la gran cantidad de prácticas de manejo tradicional a la que es sujeta 

con la finalidad de garantizar su disponibilidad. Estas prácticas tienen importantes implicaciones 

ecológicas y espaciales, que pueden encontrarse en el origen del establecimiento de grandes 

extensiones de esta palma en los paisajes del Valle de Tehuacán-Cuicatlán sujetos a manejo. A través 

de la revisión de documentos históricos y la revisión bibliográfica del manejo tradicional de esta 

especie, se exploró la relación histórica de esta palma con los grupos culturales dentro del Valle, 

indagando en su importancia cultural y determinando el estado del arte del manejo tradicional de 

Brahea dulcis. Por medio de análisis espacial se determinó la actual frontera de comunidades de 

palma, que a través de esta revisión se proponen como de origen antrópico, los cuales representan 

la herencia ecológica del manejo de este recurso. Se estima que por la antigua historia de uso, su 

relevancia cultural y la profunda relación de manejo establecida con la palma, Brahea dulcis podrían 

posicionar como la palma con mayor relevancia biocultural de las zonas secas de México. 

 

 


