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RESUMEN 

La investigación se desarrollo en un área de un bosque xerófilo de mogote de la 

localidad de Palma del Perro, en el municipio de Guisa, en el período comprendido 

de noviembre de 2014 a junio de 2015, con el objetivo de evaluar el componente 

florístico y su composición. La zona de estudio se dividió en tres ecótopos: base, 

paredón y cima, para un mejor análisis. Se realizó un inventario florístico con 

énfasis en aquellas especies que presentaban un diámetro mayor a cinco 

centímetros, utilizándose para ello un muestreo aleatorio estratificado. Se evaluó 

la caracterización y composición florística del área y se determinó el Índice de 

Valor de Importancia (IVI), se obtuvo como resultado que la diversidad existente 

en la flora compuesta por 46 especies y 35 familias; donde las más representadas 

son Rutaceae, Bromeliaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Anacardiaceae y 

Annonaceae. El endemismo se comporta al 17,7 %. 

Palabras Claves: mogotes, ecótopos, diversidad 

 

 

ABSTRACT 
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The research was carried out in an area of an antler in the town of Palma del 

Perro, in the municipality of Guisa, in the period from November 2014 to June 

2015, in order to evaluate the floristic component and its composition. The study 

area was divided into three ecotypes: base, wall and top, for a better analysis. A 

floristic inventory was carried out with emphasis on those species with a diameter 

greater than five centimeters, using stratified random sampling. The 

characterization and floristic composition of the area was evaluated and the 

Importance Value Index (IVI) was determined, resulting in the diversity in the flora 

composed of 46 species and 35 families; where the most represented are 

Rutaceae, Bromeliaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Anacardiaceae and 

Annonaceae. Endemism behaves at 17.7%. 

Keywords: antler, ecotope, diversity 

INTRODUCCIÓN 

Existen varias reseñas de estudio de vegetación relacionadas con estructuras 

cársicas, tanto en el ámbito internacional como nacional como los de Lewis y Pires 

(1996) donde analizan la vegetación y estructura de los mogotes de Palo Azul y se 

discuten hipótesis sobre su posible origen en Argentina. 

En nuestro país se han realizando estudios de vegetación referidas a los mogotes 

como el obtenido por Falcón- Méndez et al (2015) donde se describe la flora y 

vegetación de lomas de La Canoa, reserva de la biosfera Buenavista. Se 

determinaron muestreos de la flora espermatofita en Sancti Spíritus, se realizaron 

dos perfiles en la pared vertical y dos en la cima de los farallones  del complejo de 

vegetación de mogotes (CVM). 

La zona conocida como Carso de Baire (Núñez y Viña ,1989) se encuentra en la 

parte Norte de la Sierra Maestra, se extiende desde los alrededores de Guisa 

hasta las inmediaciones de Matías, diferenciándose del resto de dicha Sierra por 

su geología y geomorfología, ya que tiene mogotes y poljas. 

Se considera que debido a la particularidad geológica y al lugar de desarrollo, los 

mogotes están sometidos a un gran estrés hídrico y nutrimental, con 

combinaciones florísticas propias, por lo que se convierten en únicos y deben ser 



utilizados como zonas de conservación prioritarios en la fundamentación de la 

protección del territorio (Reyes y Acosta, 2010). 

Conocer las características físico-geográficas de los mogotes de Palma del Perro 

y su diversidad vegetal aportará resultados muy útiles, no solo para el dominio de 

los especialistas y pobladores en sentido general, sino desde el punto de vista 

conservacionista. Los resultados obtenidos serán de mucho interés, tomando en 

consideración que en la medida que se actualice cada una de sus especies 

presentes en el área y la importancia que tienen para el hombre, así como su 

papel en el ecosistema, se podrá llevar a cabo un uso sostenible de toda la 

biodiversidad que comprenden los mogotes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación geográfica y fitogeográfica del área de estudio 

El área de estudio pertenece al Consejo Popular Palma del Perro (Figura 2), 

limitando al norte con el río Cautillo, al este con la comunidad la Tabla, al oeste 

con la Aplastada Arriba y al sur con Arroyo Colorado. Se localiza a los 20°12'0" de 

Latitud y 76°25'0.02" de Longitud, en la hoja cartográfica Baire 4976 IV, 1:250 

000),  en un rango altitudinal  de 480 y 598 msnm. La temperatura media anual del 

aire es de 20 a 22 oC en las partes altas y de 22 a 24 oC en las más bajas. La 

precipitación media anual varía desde alrededor de 1.200 mm en las áreas menos 

elevadas hasta algo más de 1.600 mm en las más altas. Debido a su posición 

topográfica, presenta sobre un micro relieve muy irregular, conocido como "lapiez", 

grande, agudo, con gran cantidad de huecos y diaclasas, donde ocasionalmente 

se encuentra un suelo denominado Rendzina roja, muy poco profundo, con áreas 

destinadas a cultivos agrícolas, café, frutales, pastizales y bosques (Molina-

Pelegrín et al, 2015).  



 

Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, recomendados por Matteucci y 

Colma (2000), que permitió la zonificación del área, según los estudios conforme a 

criterio vegetacional (especies, dominancia y fisionomía). 

Para el muestreo se utilizó la metodología de Gentry (1995) y citado por 

Mostacedo y Fredericksen (2000), el cual plantea que el método de los transectos 

es ampliamente utilizado por la rapidez con que se mide y por la mayor 

heterogeneidad con que se muestrea la vegetación. Para inventariar el área se 

utilizó transectos de 10 x 100 m. Levantándose tres transectos por ecótopos base, 

paredón y cima con distribución completamente al azar. 

Se realizó un inventario florístico con énfasis en aquellas especies que 

presentaban un diámetro mayor a cinco centímetros. Para la identificación y 

nombramiento de las plantas colectadas se utilizaron claves dicotómicas y la 

clasificación por nombres vernáculos y científicos según criterios de Sablón 

(1984), Roig (1988) y Leyva (2001). Todo esto se realizó a través de las colectas 

de campo, con la ayuda de las literaturas especializadas, visita al herbario del 

departamento de Botánica de la Universidad de Granma y al Jardín Botánico 

Cupainicú del municipio de Guisa, Granma. 



Para evaluar la estructura horizontal del bosque se determinaron los indicadores 

ecológicos vinculados a los estudios de diversidad, empleando la metodología 

propuesta por Mostacedo y Fredericksen (2000) y Moreno (2006). 

El Índice de valor de importancia (IVI) se determinó según los criterios de Curtis y 

Mclntosh (1950) citado por Mostacedo y Fredericksen (2000), con el objetivo de 

conocer el valor de las especies y la importancia ecológica relativa de cada 

especie en el ecosistema estudiado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de la Vegetación 

El muestreo realizado para caracterizar la vegetación presente en el área de 

estudio, quedó validado por la curva del colector o curva área- especie en la figura 

2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curva área-especie 

Como resultado del muestreo por transectos la figura muestra el procesamiento de 

los datos obtenidos en el área estudiada, apreciándose que los nueve transectos 



muestreados son representativos de la diversidad de especies, alcanzándose la 

estabilidad a partir del transecto 8. 

Composición florística 

El inventario florístico arrojó que en los diferentes estratos del mogote de Palma 

del Perro existe una presencia de 46 especies, agrupadas en 35 familias. 

La vegetación en el mogote se caracteriza por un estrato arbóreo de 5 a10 metros 

de altura, con palmas y árboles deciduos, presencia de suculentas arbustivas, 

epífitas y trepadoras que viven sobre las rocas y abundancia de lianas, acorde con 

lo expresado por Borhidi (1996). 

Las familias más representadas en el área son Rutaceae (19%), Bromeliaceae 

(19%), Sapindaceae (19%), Sapotaceae (13%), Anacardiaceae (12%), 

Annonaceae (12%), como lo muestra la Figura 3. Corroborando lo dicho por 

Borhidi, (1996).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 .Familias botánicas mejor representadas en el área. 

Los representantes del género Asplenium sp (helechos) son generalmente, 

rupícolas y en menor grado epífitos, lignícolas o terrestres. Aparecen en taludes 

rocosos, epipétricos o fisurícolas, asociados con musgos y hepáticas. Cuando se 

encuentran lignícolas o epífitos, se sitúan a pocos metros sobre el nivel del suelo. 

Estos son característicos del complejo de vegetación de mogotes. 

El área de estudio posee un 17,7 % de endemismo. Las especies endémicas son: 

Pilosocereus sp.,Selenicereus urbanianus (Gürke&Weing.), Alvaradoa 



amorphoides Liebm, Colubrina elliptica (Sw.), Rhytidophyllum mogoticola (Borhidi 

y Muñiz), Agave.sp. De las lianas, Marcgravia rectiflora,Tr. &Pl, Philodendron 

lacerum (J,acq.)  , Anguria pedata (L.) Jacq. 

Las principales amenazas que afectan al estado de conservación de los taxones 

en la localidad constituyen la pérdida de hábitat y  la deforestación, coincidiendo 

con criterios de Peña et al. (1998) y Lazcano et al. (2001).  

Existen tres taxones amenazados (Figura 4), entre los que se encuentran 

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook y Selenicereus urbanianus (Gürke&Weing.) 

Britton& Rose, categorizado como de preocupación menor (LC) y Anthurium 

cubenseEngl., categorizado como vulnerable (VU); de acuerdo con Berazaín et al. 

(2005), Resolución 160/2011 CITMA y Acevedo y Strong (2012),  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Taxones de flora amenazada (%) 

Estas especies deben manejarse partiendo de la identificación y divulgación, 

realización de capacitaciones sobre estos recursos naturales y la importancia de 

su protección, propagación y conservación.  

Índice de valor de importancia 

El Índice de valor de Importancia (IVI)  nos permitió comparar el peso ecológico de 

las especies dentro de la comunidad vegetal. Los resultados del cálculo de este 

indicador se recogen y se muestran en la figura 5, donde las especies de mayor  

peso  ecológico  dentro  del  ecosistema  estudiado ,  resultaron  ser :  Pouteria 



mammosa (L.) , Coffea arabica L. var., con 9.43, 16,58 y 5,66, 10,36 de FR y AR 

respectivamente. En tanto las de menor de menor peso ecológico fueron: Oxandra 

lanceolata (Sw.) Baill, y Crysophylum oliviforme L., con valores de 1,88, 1,88 y  

teniendo las dos el mismo valor. 

Índice de valor de importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Índice de valor de importancia de las especies 

CONCLUSIONES 

 En el inventario florístico se identificaron 46 especies pertenecientes a 35 

familias y se observó que el número de especies por familia es bajo y las 

más representadas son  Rutaceae, Bromeliaceae, Sapindaceae con tres 

especies cada  una. 

 El comportamiento de la diversidad de las especies es baja, existiendo una 

riqueza de especies pobre. 

 La ausencia de especies de valor económico demuestra el grado de 

antropización, tala furtiva y erosión del suelo producto al deslizamiento de 

las rocas. 
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