
En 1959 fue promovido a Jefe del Departamento 
de silvicultura; de 1963 a 1967 nombrado Jefe de Botánica; 
de 1969 a 1981 se desempeñó como investigador del 
Centro de Botánica del Colegio de Posgraduados y a partir 
de 1982 y hasta 1988 fue Director de investigación de este 
Centro. Es en este ultimo año que recibe un reconocimiento 
como profesor e investigador emérito, pero permanece 
impartiendo su curso “La Etnobotánica y su Metodología” en 
este Centro, hasta que la diabetes le privó de la vista unos 
meses antes de su muerte  el 21 de Febrero de 1991.

Durante 40 años se dedicó a la enseñanza 
agrícola y etnobotánica, así como a las investigaciones 
sobre plantas útiles de América latina y de México en 
particular. Basándose en sus colecciones de maíz, 
apoyadas por la Oficina de Estudios Especiales en México 
de la Fundación Rockefeller, se organizan los dos mayores 
bancos de semillas de maíz nativo existentes en México: el 
Banco de Germoplasma de maíz mexicano (11 mil 
ejemplares) y el Banco de Maíz del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (12 mil 500 ejemplares). 
Algunas de las variedades “elite” plantadas hoy en todo el 
mundo fueron colectadas por él en México, Centroamérica, 
el Caribe, Colombia, Ecuador y Perú y se conservan y 
distribuyen por el Banco Mundial de Genes del Maíz 
(CIMMYT), el Banco Mexicano de Genes del Maíz (Chapingo) 
y el Banco Mexicano de Genes de Frijol (Chapingo).

Una persona tan inquieta y polifacética no podía 
tener límites, de tal manera que incursionó en múltiples 
aspectos de la agronomía y de la botánica. Recordemos 
simplemente como ejemplo, que en Tamaulipas 
documentó los primeros datos florísticos de lo que hoy es la 
reserva de la biosfera “El Cielo”.

Además, perteneció a numerosas asociaciones y 
agrupaciones científicas. En la Sociedad Botánica de 
México fue miembro sobresaliente, ocupando la 
presidencia de su Mesa Directiva en los períodos de 1949-
1951; 1955-1957 y 1964-1965, además de formar parte del 
primer Comité Editorial de su Boletín en 1960, junto a 
Maximino Martínez, Faustino Miranda y Gastón Guzmán. Su 
labor durante los años cincuentas fue definitiva en la 
consolidación y en el espíritu de superación de la 
agrupación, por lo que ha recibido por parte de ella 
merecidos reconocimientos como la Medalla al Mérito 
Botánico (6 de Dic. de 1972), además del cariño y respeto 
de sus miembros.

La Universidad de Chapingo le otorgó en vida 
distinciones sobresalientes como el “doctorado honoris 
causa”, la creación de una beca que lleva su nombre y la 
edición especial de la obra intitulada “Xolocotzia”, que en 2 
volúmenes y 799 páginas, incluye 52 trabajos escogidos de 
entre sus publicaciones. Fue nombrado miembro extranjero 
de la Sociedad Botánica de Norteamérica (1982); Botánico 
Económico Distinguido de la Sociedad de Botánica 
Económica en 1986 y recibió en 1986 la Medalla Frank N. 
Meyer a la exploración Botánica.

Sus publicaciones rebasan los 200 artículos y 6 
libros y su labor científica sigue vigente como lo revela su 
obra como co-autor al lado de Faustino Miranda “Los tipos 
de Vegetación de México y su clasificación” (1963), la que 
actualmente utiliza el INEGI. 

Durante su vida desempeñó varios trabajos, entre 
los que destacan: Ayudante de Jefe de Zona, encargado 
de la Jefatura del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. 
Agencia Villahermosa, Tabasco, Zona de Frontera y 
Macuspana, Tabasco. (1939-1942). Explorador botánico, 
dependiente de la Oficina de Estudios Especiales de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, para la recolección 
de plasma germinal de los cultivos autóctonos de México 
(1945-1949). Presidente de la Rama Botánica, Colegio de 
Postgraduados Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, 
México y Catedrático de las clases de geobotánica 
avanzada, etnobotánica y botánica sistemática avanzada. 
(1963-1967). Secretario de la Comisión Pro Flora Neotrópica 
(1965). Comisionado por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, al Centro Internacional para Mejoramiento del 
Maíz y Trigo, como explorador botánico en Colombia, 
Ecuador y Perú (1968-1972).

Asiduo asistente a los congresos y reuniones como 
invitado indispensable en la mesa de honor por su facilidad 
de palabra y mente ágil, sus opiniones y críticas eran 
acompañadas por expresiones muy mexicanas o ejemplos 
de un humor pícaro, que además de causar risas, 
suscitaban polémica o invitaban a la reflexión profunda.

Maestro nato y hombre recto, de conducta 
serena y carácter firme y combativo, es difícil pensar en 
alguna área de la etnobotánica, el conocimiento agrícola 
tradicional, el estudio de los modos de producción agrícola, 
o en áreas conexas de la ecología en México, que no haya 
sido beneficiada por su influencia y conocimientos. 

Para recordarlo y como reconocimiento a su 
obra, se han creado el Herbario de Plantas Medicinales de la 
Universidad Autónoma de Chapingo y el Vivero Forestal en el 
D. F., el herbario de la Fac. de Ciencias Forestales de la UANL 
en Linares (1986), varios CBT´s en el Edo. de México y 
Oaxaca llevan su nombre y el premio a la mejor tesis de 
Chapingo. Por sus aportaciones a la Botánica en México hoy 
dedicamos este número de la revista Planta como sencillo 
reconocimiento de admiración y cariño a la memoria del 
Ingeniero “Xolo”.

M.C. Sergio Salcedo Martínez

Contribución elaborada con información de las páginas electrónicas de: Gobierno de Tlaxcala 
en la Sección Hombres ilustres de Amaxac de Guerrero en Tlaxcala; SBM; Reserva ecológica 
"El Cielo" del Gobierno de Tamaulipas  (Prefacio del Dr. Exequiel Ezcurra y Real de Azúa); 
Ponencia  "En memoria al maestro Hernández Xolocotzi, el gran conocedor de nueve mil años 
de agricultura en México" impartida dentro del Seminario: "Revalorando la ciencia campesina" 
por Marco Antonio Vásquez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico del Valle de 
Oaxaca (antes el ITAO); artículo de Carlos H. Avila Bello en www.jornada unam.mx 1999; 
artículo del Dr. Jose Sarukhán del 15 nov de 2004 aparecido en la revista electrónica Entorno, 
en mayo de 2005 y la Revista Ciencias Etnobotánica No. 1, agosto 1993.

ZONA DE MATORRALES DESÉRTICOS DE NUEVO LEÓN

C O N O C E   T U   F L O R A
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a zona de matorrales áridos de Nuevo León se Lcaracteriza por ser del tipo desértico, con 
predominancia de climas seco y muy seco 
influenciados por la sombra orográfica de las 
cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental, 
la cual es determinante en la localización de la 
zona hacia el noroeste y hacia el suroeste en el 
altiplano estatal en donde se presentan 
precipitaciones promedio anuales de 200 a 400 
mm y excepcionalmente mayores en algunas 
áreas, pero en general de manera errática y mal 
distribuidas, la diferencia altitudinal incide sobre los 
valores de temperatura, vientos y otras condiciones 
físicas, que repercuten en la distribución de plantas 
y animales que se registran en ambas zonas, no 
obstante la vegetación guarda una sorprendente 
similitud desde el punto de vista fisonómico.

La escasa precipitación que se capta en 
esta zona sobre terrenos aptos para la agricultura 
solamente permite el uso de cultivos de temporal 
con bajos rendimientos de subsistencia y en donde 
es posible contar con agua de riego se pueden 
establecer cultivos comerciales. La vegetación 
adaptada a este tipo de ambientes provee una 
cobertura de especies con mecanismos de 
protección como espinas, resinas, epidermis 
gruesa, vellosidad excesiva, follaje caduco etc. 
que ofrece una producción pobre que solo 
permite el pastoreo extensivo favorable para la cría 
de ganado caprino, ovino, y en menor escala el 
bovino. El aprovechamiento forestal de 
importancia económica en estos s i t ios 
principalmente se basa en la extracción de fibra de 
algunas especies como Agave lecheguilla 
(Lechuguilla) y Yucca carnerosana (Palma 
samandoca), Nolina caespitifera (Cortadillo) para 
la elaboración de cuerdas, estropajos, morrales, 
escobetas y otros productos de ixtle.

Los  t i pos  de  vege tac ión  mas  
sobresalientes son el matorral desértico micrófilo, 
matorral desértico rosetófilo, vegetación halófita y 
pastizal halófito, que se describen a continuación.

Matorral Desértico Micrófilo

Se caracteriza por la dominancia de elementos 
arbustivos bajos y de hoja pequeña, también 
conocido como matorral inerme parvifolio.



En primera instancia, debemos recordar que la 
primera NOM-059 (llamada correctamente NOM-059-
RECNAT-1994, en aquel entonces), se realizó mediante la 
consulta con especialistas de todo México para que fueran 
ellos quienes propusieran la lista de especies para ser 
incluida en esta norma, siendo esto un gran acierto por parte 
de las autoridades, el gran problema en aquel entonces era 
la falta de información de la biología básica de las especies 
y la falta de un conocimiento real de la distribución de las 
mismas; sin embargo, tomando en cuenta la ausencia de 
una legislación, el simple hecho de que se promulgara una 
norma ya era un gran avance; para el año 2000, cuando 
surgió la propuesta de modificación y actualización de la 
NOM-059, se planteo además de la consulta con 
especialistas, la aplicación de un método de evaluación 
para las especies y así determinar su correcta categoría 
dentro de la norma.

No es el objetivo de este artículo el discutir los Ahora bien, ¿Cuál es la verdadera utilidad de incluir 
cambios que se generaron con la actualización de la especies en esta norma? proveer bases para la toma de 
norma, en su lugar seria bueno analizar el hecho de que las decisiones por parte de las autoridades, sin duda alguna. Sin 
especies mejor representadas en la norma, son las del embargo, esta lista debería de representar la prioridad para 
centro y sur de México, quedando solamente, para el caso el conocimiento y conservación de especies en México, no 
de Nuevo León, una amplia representación de la familia solamente en letra, sino en acción, veamos lo siguiente, en 
Cactaceae y el grupo de las coníferas, teniendo muy poca años pasados la CONABIO, lanzó una convocatoria para el 
representación de especies herbáceas, como por ejemplo conocimiento de las especies incluidas en esta norma, de 
las endémicas de Peña Nevada y el Cerro del Potosí manera sorprendente, la mayoría de las especies que hoy 
(A rgemone suba lp ina J.  A.  McDona ld  1991,  en día cuentan con una ficha informativa disponible en la 
Machaeranthera odysseus G. L. Nesom 1978, Erigeron wellsii página de la COANBIO (por lo menos en plantas), son en su 
G. L. Nesom 1981 y Thelesperma muellerii (Sherff) Melchert mayoría del área de Baja California, parte de Sonora y zonas 
1990 entre otras),  ¿que acaso no deberían de estar de bosque mesófilo en el sur de México, existe muy poca 
incluidas también en la NOM-059?; Notholaena leonina información de las especies del noreste.
Maxon 1912 y Selaginella gypsophylla A. R. Sm. & T. Reeves 

¿Qué pasa con el estado actual de las categorías 
1984, especies restringidas al área de Nuevo León y 

asignadas a cada especie?, por ejemplo, Agave bracteosa 
Coahuila o Mirandea huastecensis T. F. Daniel 1978, 

S. Watson ex Engelm 1882 está ampliamente distribuido en 
aparentemente conocida solamente para el cañón de la 

los cañones y cumbres de la sierra madre en Nuevo León y huasteca, son solo algunas de las omisiones más evidentes 
parte de Coahuila, sus poblaciones son abundantes y en la norma de plantas herbáceas conocidas para la 
muchas veces inaccesibles, en cada una de ellas se ciencia mucho antes de la creación de la misma.
observan individuos de todas las edades, aún así esta 
en l i s tada como Amenazada y  no endémica 
(supuestamente esta especie esta restringida a Nuevo 
León).

Existen aún, numerosos ejemplos por mencionar, 
pero de nada sirve realizar críticas sin proponer acciones. 
Una de ellas es asumir como Biólogos y en especial por 
aquellos que formamos parte de las nuevas generaciones 
de botánicos del estado (y porque no, de los estados 
vecinos) la responsabilidad de adquirir el conocimiento de 
su florística e incrementar el conocimiento de la biología 
básica de sus especies y es responsabilidad de las 
generaciones más antiguas, el poner el ejemplo y con 
renovado entusiasmo, colaborar con nosotros para sembrar 
la inquietud por el conocimiento botánico en las siguientes 
generaciones de biólogos.

Biól. Carlos “Aztekium” Velasco
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generalmente se encuentra cubriendo terrenos de planicie Vegetación Halófita
entre los valles y abanicos aluviales de las formaciones En este tipo de vegetación se presentan aquellas especies 
montañosas. Entre las especies más características se adaptadas a suelos con elevadas concentraciones de sal, 
encuentra Larrea tridentata (Gobernadora), Flourensia las hierbas perennes y pequeños arbustos de hojas carnosas 
cernua (Hojasén), Fouquieria splendens (Albarda), que aquí se encuentran forman un monte de porte bajo y 
Parthenium incanum (Mariola) y Parthenium argentatum abierto localizado sobre cuencas cerradas en donde se 
(Guayule). acumula la sal. Las principales especies que habitan estos 

sitios son Atriplex spp (Chamizos), Borrichia frutescens 
(Verdolaga de mar ) y Maytenus phyllantoides (Granadilla).Matorral Desértico Rosetófilo

La presencia de especies de porte arrosetado con hojas 
alargadas y puntiagudas, forman un tipo característico de Pastizal Halófito
matorral en donde se agrupan los crassirosulifolios espinosos Las gramíneas son el principal componente de este tipo de 
sin  un tallo evidente como las especies del género Agave, o vegetación que se desarrolla en condiciones similares al de 
izotales con tallo visible representados por diversas especies la vegetación halófila, pudiendo compartir especies en 
de Yucca. Este tipo de vegetación se encuentra asociado a menor densidad entre ambos tipos de vegetación. Las 
zonas con pendiente y buen drenaje localizados en principales especies del pastizal halófito se encuentran 
lomeríos, cerriles y sierras, además de abanicos aluviales, en Sporobolus airoides (Zacatón alcalino), Buchloe dactyloides 
muchos casos sobre suelos deteriorados y escasa (Zacate búfalo), Hilaria mutica (Toboso común) Bouteloua 
profundidad. Las principales especies que dominan en estos chasei (Navajita salina), Scleropogon brevifolius (Zacate de 
sitios son: Agave lecheguilla (Lechuguilla), Agave striata burro ) y Muhlenbergia repens (Liendrilla aparejo).
(Espadín), Agave scabra (Maguey cenizo), Hechita 
glomerata (Guapilla) y Dasylirion spp. (Sotol), Yucca 
carnerosana (Palma samandoca), Yucca filifera (Palma 
china). Diversas especies de cactáceas son un elemento 
común asociado a este tipo de vegetación.

M.C. Ma. del Consuelo González de la Rosa

Biól. Marco A. Guzmán Lucio

E N   P E L I G R O

NOM-059-SEMARNAT-2001: Omisiones y funcionalidad

más socorridas para la protección de especies es la asta tiempos relativamente recientes, uno de los 
llamada Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-problemas en la conservación de los recursos naturales H
2001, en la cual se enlistan las especies dentro de alguna y la biodiversidad de México, era la falta de una 
categoría de riesgo, la cual data ya desde el año de 1994 y normatividad adecuada y actualizada en el contexto 
fue modificada  en el año 2001 para darnos el listado de social. Si bien este hueco se ha cubierto de una manera 
especies protegidas con el que cuenta México en la apenas suficiente, la legislación de hoy en día necesita una 
actualidad.seria revisión en cuanto a las omisiones existentes en ella, y 

aun más importante, es analizar si esta legislación está 
cumpliendo con sus objetivos y en todo caso no obstaculiza 
la conservación de la biodiversidad.

Sabemos que el conocimiento de la biodiversidad 
en México dista mucho de ser completa, aunque existen 
áreas del país de las cuales se tiene un nivel muy bueno en el 
conocimiento de su riqueza natural, en especial en los 
grupos de vertebrados, sin embargo en el grupo de las 
plantas, son solamente algunos estados los que se han 
dado a la enorme tarea de inventariar de manera formal su 
riqueza florística, quedando aún mucho por explorar.

Dentro de la legislación vigente, son pocos los 
apartados que lidian con el conocimiento y protección de 
las especies de manera específica, una de las herramientas 

Las áreas gypsófilas son refugio de muchas especies endémicas. Por 
ejemplo, Pinguicula rotundiflora (der.) y P. Immaculata (izq.), son dos 
especies de distribución restringida a este tipo de zonas en N.L.

Thelesperma muelleri (izq.) y Erigeron wellsii (der.), especies 
restringidas a la vegetación alpina del noreste de México.

Casi cualquier pared vertical en la Sierra Madre, es hábitat propicio para 
Agave bracteosa. “La Huasteca”, Santa Catarina, N.L. (izq.) Y Sierra “El 
Fraile”, Hidalgo, N. L. (der.)
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