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Fitocenosis de matorrales, del complejo de vegetación de costa rocosa y de lagunas estacionales 

de la llanura cársica del sur de la Isla de la Juventud, Cuba* 
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ABSTRACT. Five Associations and four Sub-associations, all new for science, are described and classified for different plant 
formations (scrubs, rocky coastal vegetation complex, and seasonal lagoons) in the southem karstic plain of Isla de la 
Juventud. For each community the synmorphological characteristics, floristic composition, variability of the type community, 
synchorological and ecological characteristics are described. 
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IN1RODUCCIÓN 

La Isla de la Juventud es la mayor del Archipiélago de los 
Canaireos (Fig.1 ), tiene una superficie aproximada de 
2 199 km2

, y una longitud máxima de 54 km de N a S y de 
58 km de E a W (Núñez Jiménez, 1972). Las rocas que 
afloran en la región sur, de acuerdo con Formell (1989), 
pertenecen en su mayoria al Pleistoceno Medio-Superior 
Seco. Estos afloramientos calcáreos están constituidos por 
llanuras costeras abrasivo-acumulativas, con depresiones y 
casimbas en el diente de perro (Albear, 1967). En la Ciénaga 
de Lanier se presentan depósitos carbonatados, tenigenos y 
turbosos de pantano, del Holoceno, y hacia la costa sur se 
presenta una franja compuesta de arenas, guijarros de playa y 
bancos de tormenta, también del Holoceno (Formell, 1989). 
En cuanto al relieve en la región sur solamente existe una 
pequeña elevación de 30 m snm, que es el Cerro Caudal 
(Núñez-Jiménez, 1972). 
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Fig. 1. Localización de la zona de estudio. 

*Manuscrito aprobado en Marzo del 2009.
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Según Marrero et al. (1989) los suelos predominantes en la 
región sur son los Húrnicos Calcimórficos, de tipo Rendzina 
Negra Típico, sobre carso desnudo, y hacia el extremo oeste, 
del tipo Rendzi.na Roja Típico. En la Ciénaga de Lanier, los 
suelos son Hidromórficos de tipo Pantanoso Mineral. 

Desde el punto de vista bioclimático, el clima puede 
clasificarse como bixérico ( con dos periodos secos). La 
temperatura media anual es de 25,7ºC y las temperaturas 
maXJ.ma y m1mma absolutas son 33,6°C y 7,7°C 
respectivamente. La temperatura máxima diaria promedio del 
mes más caliente es de 28, 1 ºC y la temperatura mínima diaria 
promedio del mes más frío es de 22,8°C. Las precipitaciones 
medias anuales en los cuatro sitios estudiados son de 1158,3 
mm en Punta del Este, 1162,3 mm en Playa Larga, 1129,2 
mm en Carapachibey y 1417,5 mm en Cocodrilo (García, 
1990). El hecho de que las mayores precipitaciones ocurran 
en la porción oeste puede estar relacionado con la mayor 
frecuencia del paso cercano de ciclones, de acuerdo con las 
isolíneas de frecuencia de huracanes de Lewis y Hsu (1992). 

Las formaciones vegetales naturales que se desarrollan en 
la región sur según García et al. (1985, 1988, 199la,b) y 
García (1990) son: manglares, bosque de ciénaga, pinar, 
bosque semídeciduo (mesófilo: alto, medio y bajo; y 
mícrófilo), matorrales (alto, bajo y subcostero), complejos de 
vegetación de costa rocosa y de costa arenosa, herbazal de 
ciénaga y vegetación acuática. En pequeñas áreas se localiza 
vegetación secundaria, plantaciones forestales de Casuarina 
equisetifolia, y algunos cultivos de frutos menores para el 
consumo de la escasa población local. 

Atendiendo a la distribución espacial de la vegetación 
(García, 1988, 1990), se aprecia un marcado contraste entre la 
región norte de la Isla de la Juventud y la llanura cársica del 
sur. La explotación de los bosques y la expansión agrícola y 
ganadera, han transformado grandemente el paisaje original 
de la región norte, mientras que en la región sur, donde la 
vocación de los suelos no es agrícola, aunque ha sufrido las 
consecuencias de la antigua tala indiscriminada de sus 
bosques, la afectación antrópica ha sido menor, 
conservándose sus formaciones vegetales originales. 
Predominan en la región sur los bosques semideciduos del 
tipo mesófilo medio, y las formaciones arbustivas. Los 
manglares ocupan los límites de la vegetación terrestre en las 
zonas costeras bajas; y en la costa sur el límite con el mar lo 
ocupan los complejos de vegetación de costa rocosa y de costa 
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arenosa, mientras que el manglar se localiza en lagunas 
litorales, detrás de estos complejos. La Ciénaga de Lanier es 
un geocomplejo que sirve de límite natural entre las 
regiones Norte y Sur, donde se localizan además de 
manglares, herbazales de ciénaga, vegetación acuática en las 
lagunas y bosques de ciénaga. 

Hasta el presente, en el sur de la Isla de la Juventud han 
sido colectadas 565 especies, de las cuales 552 son 
espermatófitas y 13 pteridófitas. El endemismo en las 
espermatófitas alcanza el 17,6% de las especies, incluyendo 
dos endemismos locales. En cuanto a la distribución 
geográfica predominan las familias de distribución 
pantropical, los géneros de distribución neotropical y las 
especies de distribución caribeña (García, 1990 y García y 
Herrera, 2007). Para el sur de la Isla de la Juventud se 
describieron diferentes fitocenosis de complejo de vegetación 
de costa arenosa (Balátová-Tulácková y García, 1987) y de 
bosques semideciduos y bosques de ciénaga (García y 
Herrera, en prensa a). 

El objetivo de este trabajo es describir y clasificar 
fitocenosis de matorrales, de complejo de vegetación de costa 
rocosa y de lagunas estacionales, que son representativas en el 
área de estudio, tanto por su composición florística como por 
la amplitud de su distribución; incluyendo en su descripción 
las características sinmorfológicas, la composición florística, 
la variabilidad de la comunidad tipo, y las características 
sincorológicas y ecológicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio fitocenológico de las comunidades, tanto en 
las investigaciones de campo como en la síntesis 
fitocenológica, se aplicaron los métodos de la Escuela Zürich
Montpellier (Braun-Blanquet, 1951), usando la escala de siete 
grados y tomando en cuenta el Código de Nomenclatura 
Fitocenológica (Barkman et al., 1986). 

Se calculó el área mínima para cada comunidad estudiada 
y en todos los casos el tamaño de las muestras se tomó igual o 
mayor que el área mínima calculada. El tamaño de las 
muestras donde se realizaron las listas fitocenológicas fue de 
225 m2 y 100 m2 para los matorrales, de 16 m2 para las 
comunidades del complejo de vegetación de costa rocosa y de 
25 m2 para la comunidad de lagunas estacionales. Las parcelas 
se hicieron en forma de cuadrados, haciendo las listas 
fitocenológicas donde se supuso un desarrollo óptimo de la 
comunidad y evitando la cercanía de lugares perturbados o los 
límites con otros tipos de vegetación. Con excepción de una 
comunidad (Tabla 1, lista 11), en que su área de distribución 
tan pequeña sólo permitió hacer una lista, en el resto de las 
comunidades se hicieron 5 y 10 listas fitocenológicas. Se 
describen en cada comunidad las características 
sinmorfológicas, composición florística, variabilidad de la 
comunidad tipo, características sincorológicas y ecológicas. 

La síntesis fitocenológica se realizó agrupando las listas de 
acuerdo a su semejanza y, para evaluar la afinidad florística 
de las listas dentro de cada comunidad y de las listas de 
diferentes comunidades, utilizamos los índices de Ceska 
(1966), que ofrecen ventajas con relación a otros índices en 
los cuales sólo es posible comparar dos listas a la vez. 

En el caso de las comunidades estudiadas, en que el 
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número o tipo de asociaciones no permite establecer 
claramente los sintaxones superiores, preferimos no proponer 
nuevas entidades, e incluirlas en sintaxones propuestos por 
otros autores (Samek, 1973; Borhidi et al., 1979; Borhidi et 
al., 1983) a fin de no complicar innecesariamente los 
diferentes sistemas. 

Se realizaron colectas en los sitios seleccionados para los 
muestreos fitocenológicos, y las especies fueron determinadas 
y depositadas en el Herbario de la Academia de Ciencias 
(HAC), perteneciente al Instituto de Ecología y Sistemática, 
de acuerdo con la obra Flora de Cuba (León, 1946; León y 
Alain, 1951, 1953, 1957; Alain, 1964, 1974), Leiva (1992), 
Catasús (1997), Bassler (1998), Barreto (1999) y Gutiérrez 
(2002). 

Para la denominación de las formaciones vegetales nos 
basamos en criterios de García et al. (1985, 1988), y García 
(1990). Los perfiles de estructura vertical de la vegetación se 
realizaron según Richards et al. (1940). La determinación de 
los tipos biológicos, tipos de hojas y distribución geográfica 
de las especies se realizó según criterios de Raunkiaer (1934), 
Mueller Dombois y Ellenberg (1974) y Borhidi (1976), 
partiendo de la información contenida en la obra Flora de 
Cuba (León, 1946; León y Alain, 1951, 1953, 1957; Alain, 
1964, 1974) y observaciones de campo. 

En las diferentes comunidades estudiadas se hicieron 
muestras de suelo y los métodos empleados en los análisis 
fueron los siguientes: pH en agua y en KCl por el método 
potenciométrico, humedad por diferencia de pesadas, materia 
orgánica por el método volumétrico de Springer y Klee ( en 
Thun et al., 1955), nitrógeno total por el método 
microcrómico de Tjurin con dicromato de potasio y ácido 
sulfúrico concentrado y la destilación por Kjeldahl, fósforo 
asimilable por el método de Bray-Kurtz (Pequeño y López, 
1965), fósforo total por el método del ácido perclórico y 
eliminación del hierro por Levedianchev, calcio, magnesio, 
sodio y potasio por el método de extracción de 
Schachtschabel, en el caso de calcio y magnesio por 
volumetría con EDTA y los indicadores convencionales, y 
para el sodio y el potasio por fotometría de llama. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se describen y clasifican diferentes fitocenosis arbustivas 
y de lagunas estacionales, que fueron seleccionadas teniendo 
en cuenta la amplitud de su distribución, sus peculiaridades; y 
que abarcasen un grupo representativo de las formaciones 
vegetales existentes en la región. 

Comunidades arbustivas 

-Phialantho bisseii -Savietum bahamensis García ass. Nova

Holotipo: Tabla 1, Lista 4. 

Las especies características y diferenciales de esta 
asociación son: Phialanthus bissei, Savia bahamensis, 
Coccoloba armata, Metopium toxifernm, Erithalis frnticosa, 
Pisonia rotundata, Ouratea ilicifolia, Manilkara jaimiqui, 
Scleria lithosperma y Crossopetalum aquifolium. Esta 
comunidad, correspondiente a un matorral relicto litoral, se 
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caracteriza por la presencia de tres estratos. El superior, 
formado por arbolitos de 2-3 m de altura, con una cobertura 
muy baja, de 5-20%, excepcionalmente de 50%. El estrato 
arbustivo, de 1-2 m es denso, con coberturas de 50-80%. El 
estrato herbáceo, de hasta 50 cm de altura, tiene coberturas de 
40 a 60%. La cobertura total de esta comunidad es de 60 a 
85%. 

En esta zona el afloramiento del carso es muy 
pronunciado, con bloques y fragmentos de roca de tamaño 
variable. La superficie de la roca es bastante lisa en general y 
por partes algo escabrosa. El nanorrelieve es ondulado, con 
algunas casimbas de tamaño variable. Son abundantes las 
lianas y epífitas, evidencia de la madurez de la comunidad. El 
tamaño de las muestras donde se realizaron las listas 
fitocenológicas fue de 225 m2. 

Tabla 1. Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. nova 
P. b.- S. b. strumpfietosum maritimae García subass. nova

P. b.- S. b. pinetosum caribaeae García y Herrera subass. nova
(E) Especie endémica
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Tabla 1. (Continuación). Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. nova 
P. b. - S. b. strumpfietosum marítimae García subass. nova

P. b.- S b. pinetosum caríbaeae García y Herrera subass. nova
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Tabla 1. (Continuación). Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. nova 
P. b. - S. b. strumpfietosum maritimae García subass. nova

P. b.- S. b. pinetosum caribaeae García y Herrera subass. nova
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Con relación a las familias, las que tienen un mayor 
número de especies son: Rubiaceae, Orchidaceae, 
Bromeliaceae, Cyperaceae, Apocynaceae y Polygonaceae. En 
cuanto a los tipos biológicos (Tabla 2a), predominan las 
formas arbustivo-arbóreas, así como los árboles pequeños 
y arbustos. Las plantas herbáceas son mayormente 
hemicriptófitas y es notable la abundancia de epífitas 
camefíticas. Los tipos de hojas que caracterizan la mayor 
parte de las especies son las micrófilas y en menor proporción 
las notófilas. La textura de las hojas es en general coriácea y 
cartácea, aunque unas pocas especies presentan hojas de 
consistencia papirácea y membranosa. Las especies que 
componen esta comunidad son características de maniguas y 
bosques, costas, sabanas, pinares y se presentan algunas de 
cuabales y lugares húmedos (estas últimas creciendo en las 
casim bas principalmente). 

En cuanto a la variabilidad de esta comunidad, en una 
parte del área se desarrolla una comunidad paralela, formada 
por un pinar de muy pequeña extensión, en el cual sólo fue 

posible realizar una lista fitocenológica. El estrato arbóreo 
tiene una altura de 5-14 m y cobertura de 20%. El estrato 
arbustivo, de 1-5 m, es denso, con cobertura de 70%. El 
estrato herbáceo, de hasta 50 cm, tiene cobertura de 30%. La 
cobertura total es de 80% y el afloramiento rocoso alcanza de 
60 a 70%. Posee una gran cantidad de epífitas (incluyendo 
abundancia de líquenes y musgos) y de lianas. El hecho de 
que se localice esta comunidad tan similar en cuanto a la 
composición florística, y donde se implanta un estrato arbóreo 
constituido exclusivamente por Pinus caríbaea, podría indicar 
una fase de la sucesión en la que parece estar expandiéndose 
en el área esta especie, ya que también está presente en los 
estratos arbustivo y herbáceo, con buena regeneración. 
Aunque es rara la presencia de pinares sobre calizas, es 
probable que Pinus caríbaea pudo implantarse por 
características del ecótopo que le fueron favorables 
(principalmente del suelo), y debido a la cercanía relativa de 
esta área a la región norte de la isla, donde los pinares aún 
constituyen la formación vegetal predominante. 

Tabla 2a. Tipos biológicos de los táxones presentes en las cinco asociaciones estudiadas. 
Pb-Sb=Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. nova, Mc-Li=Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García 

y Herrera ass. nova, Sm-Ra=Strumpfio marítimae-Rachicallidetum amerícanae García ass. nova, Sv-Ra=Sporobolo virginici
Rachicallidetum amerícanae García ass. nova, Fs-Cc=Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae García y Herrera ass. nova 

Analizando la composición florística de las diferentes 
muestras de Phialantho bisseii-Savietum bahamensis García 
ass. nova proponemos para esta comunidad dos 
subasociaciones: P.b.-S.b. strumpfietosum marítimae García 
subass. nova y P.b.-S.b. pinetosum caríbaeae García y 
Herrera subass. nova. Dos perfiles de la estructura vertical de 
estas comunidades pueden verse en las Figs. 2 y 3. 

Las especies diferenciales de la subasociación P.b.-S.b. 
strumpfietosum marítimae García subass. nova son las 
siguientes: Strumpfia marítima, Byrsonima lucida, Coccoloba 

praecox, Guapira discolor, Rauvoifia cubana, Guettarda 
valenzuelana, Rondeletia combsii, Coccothrínax argentea, 
Erythroxylum confusum, Plumeria emarginata, Ateleia 
gummifera, Erythroxylum rotundifolium y Gymnanthes 
lucida. Por su parte, la subasociación P.b.-S.b. pinetosum 
caríbaeae García y Herrera subass. nova difiere de la anterior 
por la presencia de las especies: Pinus caribaea, 
Simarouba laevis, Myríca cerífera, Juniperus lucayana, Ilex 
bahiahondica , Ilex dioica y Diospyros caríbaea. 
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Fig. 2. Perfil de estructura vertical de Phialantho bissei-Savietum bahamensis strumpfietosum maritimae García subass. nova 
(Ag= Ateleia gummifera, Ca=Coccoloba armata, Cf=Cassytha filiformis, Cl=Chamaecrista lineata, Cr=Coccoloba retusa, 
Da=Dendrophtora arcuata, Ef=Erithalis fruticosa, Jh=Jacquemontia havanensis, Mj=Manilkara jaimiqui, Mt=Metopium 
toxiferum, Pe=Plumeria emarginata, Phb=Phialanthus bisseii, Sb=Savia bahamensis, Sma=Strumpjia marítima, Tv=Tolumnia 
variegata). 
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Fig. 3. Perfil de estructura vertical de Phialantho bissei-Savietum bahamensis pinetosum caribaeae García y Herrera subass. 
nova (Ca=Coccoloba armata, Cal= Chiococca alba, Cr=Coccoloba retusa, Dv=Dodonaea viscosa, Gc=Guettarda combsii, 
Mc=Myrica cerífera, Mj=Manilkara jaimiqui, Mt=Metopium toxiferum, Pc=Pinus caribaea, P1=Pisonia rotundata, Sb=Savia 
bahamensis, Sh=Smilax havanensis, En= Epidendrum nocturnum, Ep= Epidendrum phoeniceum, Tb=Tillandsia bulbosa, 
Tf=Tillandsiafasciculata, Tp=Te rnstroemia peduncularis, V d=Vanilla dilloniana) 
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La distribución geográfica de las especies de esta 
asociación puede verse en la Tabla 2b. Predominan los 
elementos caribeanos y casi la cuarta parte de ellos son de las 
Antillas solamente. Le siguen los elementos endémicos que 
tienen en general distribución pancubana, y algunos son de 
distribución más restringida, hasta locales. Los elementos de 
más amplia distribución están pobremente representados. 

En cuanto a las características del ecótopo, hay algunas 
diferencias en cuanto al sustrato donde se desarrollan ambas 
subasociaciones. El suelo de la primera presenta una capa de 
hojarasca de 2-3 cm. En cuanto a la estera radical, hay partes 
donde su grosor es de 3-4 cm aunque las raicillas continúan 
densas hasta la roca y en otras es más profunda la estera, con 

5-6(8) cm. Donde la estera radical es menos gruesa, había
evidencias de descomposición hasta aproximadamente 8 cm
de profundidad y el suelo es negro. En el caso de la estera más
gruesa, los 3 primeros cm fueron de suelo negro, pero a partir
de ahí, el suelo es arenoso con muchas piedras pequeñas
desde la superficie. La profundidad fue de 20 y 25 cm hasta la
roca.

Al parecer, en esta área el mar se retiró en época geológica 
reciente, y podemos considerar la comunidad como un 
matorral relicto litoral, pues habitan especies como Strumpfia 
marítima, que vive sobre suelo arenoso y siempre en ecótopos 
costeros, y esta comunidad está a una distancia de la costa de 
más de diez kilómetros. 

Tabla 2b. Distribución geográfica de los táxones presentes en las cinco asociaciones estudiadas. 
Pb-Sb=Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. nova, Mc-Li=Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García 

y Herrera ass. nova, Sm-Ra=Strumpfio maritimae-Rachicallidetum americanae García ass. nova, Sv-Ra=Sporobolo virginici
Rachicallidetum americanae García ass. nova, Fs-Cc=Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae García y Herrera ass. nova 

En la segunda subasociación, en el suelo se observa una 
capa de hojarasca de 3 cm, formada principalmente por 
acículas de pino. La estera radical tiene 4 cm, con evidencias 
de descomposición. Hasta los 8 cm continúa una capa de 

raíces finas. El suelo es negro y la profundidad hasta la roca 
fue de 25 cm. Los resultados de los análisis de las muestras 
procesadas en el laboratorio fueron los siguientes: 

Tabla 3. P.b.-S.b. strumpfietosum maritimae García subass. nova 

Tabla 4. P.b.-S.b. pinetosum caribaeae García y Herrera subass. nova 

En las Tablas 3 y 4 se puede apreciar que en la primera 
subasociación el suelo es neutro y en la segunda es 
moderadamente ácido. En ambas el suelo presenta alta 
humedad y es humífero. Los valores de los macronutrientes 
analizados corresponden a los esperados en este tipo de suelo. 
Se encontró un porcentaje alto de N en ambas, un valor bajo 
de P en la primera y medio en la segunda, un valor medio de 
K en la primera y alto en la segunda, valores muy altos de Ca 
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en ambas, un valor muy bajo de Mg en la primera y muy alto 
en la segunda, y un valor bajo de Na en la primera y medio en 
la segunda. 

En el área de estudio estas comunidades se desarrollan a 
unos 3 km al sur del sitio conocido como Cayo Piedra, si se 
calculan en dirección a Punta del Este. No se reportan en la 
literatura listas de comunidades afines con las cuales podamos 
comparar las comunidades que se describen. En este caso, no 
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nos resulta clara su inclusión provisional en ninguna de las 
alianzas y órdenes descritos por otros autores. Preferimos no 
proponer nuevas categorías superiores basadas en una sola 
asociación. Con relación a la clase, podría incluirse en: 

Clase: Coccothrinaceto-Plumerietea Knapp 1964 em. Borhidi 
1979 

All.:? Ord.:? 
Asociac.: Phialantho bissei-Savietum bahamensis García 

ass. nova 
Subasociac.: P.b.-S.b. strumpfietosum maritimae García 

subass. nova 
P.b.-S.b. pinetosum caribaeae García y
Herrera subass. Nova

-Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y
Herrera ass.nova 
Holotipo: Tabla 5, Lista 1. 

Las especies características y diferenciales de esta 
asociación son: Lantana involucrata, Malpighia cubensis, 
Adelia ricinella, Eugenia foetida, Malpighia coccigera ssp. 
horrida, Guaiacum sanctum, Metopium toxiferum, 
Gymnanthes lucida, Malpighia coccigera ssp. coccigera, 
Crossopetalum uragoga, Gyminda latifolia, Chloroleucon 
mangense var. lentiscifolium, Dyospiros crassinervis, Savia 
bahamensis y Cordia galeottiana. 

Esta comunidad presenta tres estratos. El superior está 
compuesto por arbolitos aislados, de 2-3 m de altura, que sólo 
alcanzan coberturas entre 5 y 15%. El estrato arbustivo, de 1-2 
m, es muy denso y la cobertura alcanza valores entre 40 y 
80%. El estrato herbáceo, de 0-0,5 m, presenta coberturas de 
30-50%. La cobertura total es de 70 a 85% y el afloramiento
rocoso es de 30 a 60%.

Este matorral subcostero se desarrolla sobre una terraza 
emergida (seboruco), separada del mar por una franja de 
vegetación arenosa. Las listas fitocenológicas se hicieron a 1 O, 
20 y 40 m de distancia del mar, con altitud entre 3 y 5 m snm 
y pendientes de 5 a 30 grados. El nanorrelieve es escabroso, 
con piedras sueltas en la superficie, de tamaño variable, y hay 
abundantes restos de moluscos. En esta comunidad son 
abundantes las lianas, mientras que las epífitas son muy 
escasas. El tamaño de las muestras donde se realizaron las 

listas fitocenológicas fue de 100 m2. 
Las familias que presentan un mayor número de especies 

son: Rubiaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, Malpighiaceae, 
Leguminosae, Celastraceae y Erythroxylaceae. Los tipos 
biológicos que se presentan, pueden verse en la Tabla 2a.

Predominan los tipos arbustivo-arbóreos y los arbustos. Otras 
especies, que casi siempre alcanzan mayores alturas, en esta 
comunidad no exceden los 3 m. Entre las plantas herbáceas 
predominan las hemicriptófitas y también son notables las 
lianas. Los tipos de hojas que poseen la mayor parte de las 
especies son micrófilas y en menor proporción notófilas. La 
textura de las hojas es coriácea y cartácea fundamentalmente. 

En la literatura no se reportan listas de comunidades 
similares con las que podamos comparar la que se describe. 
La mayor parte de las especies de esta asociación son 
características de maniguas costeras. El número de listas 
fitocenológicas realizadas fue cinco y en ellas no se aprecian 
diferencias como para proponer unidades inferiores a la 
asociación. 

La distribución geográfica de las especies puede verse en 
la Tabla 2b, donde la mayor parte tienen distribución 
caribeana y los elementos antillanos representan casi la 
tercera parte de éstos. Le siguen los elementos neotropicales y 
endémicos en general pancubanos. También hay relativa 
participación de pantropicales. 

Con relación a la distribución de la comunidad, en la 
región de estudio se desarrolla solamente en el área de 
matorral subcostero cercano a Punta del Este. Sería de interés 
comprobar en el futuro si se desarrolla en otras localidades del 
territorio cubano. Las características de este ecótopo, como es 
de esperar, están condicionadas por la exposición directa al 
sol, la influencia de los vientos (principalmente del ESE), las 
salpicaduras del mar, etc. y esto hace que la mayor parte de 
las especies presenten adaptaciones morfoecológicas como 
presencia de indumento, espinas, y es notable la reducción del 
área foliar, especialmente de las especies que no son 
típicamente costeras y que crecen en esta asociación, como 
por ejemplo Erithalis fruticosa, Gymnanthes lucida, Morinda 
royoc, Passiflora suberosa y Centrosema virginianum, entre 
otras. En esta última especie mencionada fue además 
observado el fenómeno de pedantia. 

Tabla 5. Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y Herrera ass. nova. (E) Especie endémica 
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Tabla 5. (Continuación). Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y Herrera ass. nova. (E) Especie endémica 
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Tabla 5. (Continuación). Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y Herrera ass. nova. (E) Especie endémica 
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Tabla 5. (Continuación). Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y Herrera ass. nova. (E) Especie endémica 

E l  suelo presenta una capa de hojarasca de
aproximadamente 2 cm, y la estera radical tiene de 2-3 cm de 
grosor. Se observan piedras de hasta 3-4 cm y gran actividad 

de fauna en el suelo (miriápodos de 2 cm de longitud). La 
profundidad hasta la roca fue de 10-15 cm. Los resultados de 
los análisis realizados son los siguientes: 

Tabla 6. Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García y Herrera ass.nova 
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En la Tabla 6 se puede apreciar que el suelo es neutro, con 
alta humedad y humífero. Los valores de los macronutrientes 
analizados corresponden a los esperados en este tipo de suelo. 
Se encontró un porcentaje alto de N, un valor medio de P, un 
valor alto de K, valores muy altos de Ca y Mg, y un valor 
medio de Na. 

El sistema que proponemos para la clasificación 
fitocenológica de esta asociación es el siguiente: 

Clase: Coccothrinaceto-Plumerietea Knapp em. Borhidi 1979 
Orden: Lantano-Cordietalia Borhidi 1979 
Alianza: Lantano-Cordion Borhidi 1979 
Asoc : Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae García 

y Herrera ass. nova 

-Complejo de vegetación de costa rocosa
-Strumpfio maritimae-Rachicallidetum americanae García

ass. nova 
Holotipo: Tabla 7, Lista 3. 
Las especies características de la asociación, alianza y 

orden son: Strumpfia marítima, Rachicallis americana, 

Borrichia arborescens, Chamaesyce prostrata y Turnera 
ulmifolia. Esta comunidad, perteneciente al complejo de 
vegetación de costa rocosa, se caracteriza por la presencia de 
dos estratos. El estrato arbustivo, de 1 m de altura, presenta 
coberturas de 60 a 70%. El estrato herbáceo, de 30 a 60 cm, 
tiene coberturas de 5 a 10%. La cobertura total de la 
comunidad es de 70 a 80% y el afloramiento rocoso es muy 
pronunciado. La comunidad se presenta ocupando una franja 
relativamente distante del mar, pero todavía bajo la influencia 
de las salpicaduras. El nanorrelieve es muy escabroso, con 
abundantes restos de moluscos en el suelo, que es arenoso y se 
deposita en las oquedades del carso. El tamaño de las 
muestras donde se realizaron las listas fitocenológicas fue de 
16 m2 . 

Las familias que están mejor representadas en cantidad de 
especies son: Poaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae y 
Asteraceae. Los tipos biológicos que predominan (Tabla 2a) 
son los arbustos y dentro de las plantas herbáceas, las 
terófitas. Las lianas son escasas y se presentan algunos 
líquenes en la comunidad. En cuanto a los tipos de hojas, 
predominan las micrófilas y nanófilas. 

Tabla 7. Strumpfio maritimae-Rachicallidetum americanae García ass. nova 

Especies que aparecen una sola vez en las listas: 
No. 1 Liquen especie 2: r ;  No. 2 Gramínea especie 1: + ; No. 3 Cyperus ligularis L.: r 
No. 4 Gramínea especie 2: r; No. 5 Phyllanthus heliotropus Griseb. (endémica): + ; Liquen especie 3: r 
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La mayor parte de las especies son características de 
ecótopos costeros, y una parte de ellas pertenece al complejo 
Ipomoea-Canavalia. En las listas de esta comunidad no 
hemos encontrado diferencias como para proponer unidades 
inferiores a la asociación. 

La distribución geográfica de las especies puede verse en 
la Tabla 2b, donde predominan los elementos caribeanos y 
neotropicales. Faltan elementos de distribución exclusiva de 
las Antillas y sólo se presenta un endémico, Phyllanthus 
heliotropus, que es común a Pinar del Río e Isla de la 
Juventud. 

Este tipo de comunidades tiene una amplia distribución en 
nuestro Archipiélago, y en el caso de la comunidad descrita, 
su distribución en la Isla de la Juventud es relativamente 
extensa. Esta asociación fue descrita de las listas efectuadas 
en la franja costera que se halla al este de la Caleta de 
Carapachibey. Las características de este ecótopo condicionan 
la existencia de modificaciones en las especies y en este caso, 
además de la reducción del área foliar y la presencia de 
indumento, algunas especies tienen cierta suculencia en las 
hojas y pueden tolerar grandes concentraciones de sales. El 
suelo tiene las siguientes características: 

Tabla 8. Strumpfio maritimae-Rachicallidetum americanae García ass. nova 

En la Tabla 8 se puede apreciar que el suelo es alcalino, 
con muy baja humedad y muy bajo contenido de materia 
orgánica. Los valores de los macronutrientes analizados 
corresponden a los esperados en este tipo de suelo. Se 
encontró un porcentaje alto de N, trazas de P, un valor muy 
bajo de K, valores bajos de Ca y :Mg, y un valor alto de Na. 

-Sporobolo virginici-Rachicallidetum americanae García
ass.nova 

Holotipo: Tabla 9, Lista 1. 
Son especies características de asociación, alianza y orden: 

Rachicallis americana, Sporobolus virginicus y Borrichia 
arborescens. Esta comunidad, que también forma parte del 

complejo de vegetación de costa rocosa, se caracteriza por la 
presencia de dos estratos. El estrato arbustivo, de 60 a 90 cm 
de altura, presenta cobertura de 30 a 50%. El herbáceo, de 20 
a 30 cm, tiene coberturas de 20 a 50%. La cobertura total es 
de 60 a 75%. 

El afloramiento rocoso es muy pronunciado y la 
comunidad se desarrolla a unos 100 m de distancia del mar 
(más cerca que la asociación anterior). En cuanto a las 
características del nanorrelieve, éste es muy escabroso. 
También aquí se observan restos de moluscos en el suelo 
arenoso. El tamaño de las muestras donde se realizaron las 
listas fitocenológicas fue de 16 m2 . 

Tabla 9. Sporobolo virginici-Rachicallidetum americanae García ass. nova 
S. v. - R. a. surianetosum maritimae García subass. nova
S. v. -R. a. suaedetosum linearidis García subass. nova
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Las familias mejor representadas en cuanto al número de 
especies son: Aizoaceae, Poaceae y Asteraceae. Los tipos 
biológicos que se presentan en esta comunidad (Tabla 2a) son 
mayormente hemicriptófitos y arbustos. En esta comunidad 
faltan las lianas y epifitas y, a diferencia de la anterior, en ésta 
no observamos líquenes. En cuanto a los tipos de hojas, son 
dominantes las micrófilas y nanófilas. 

En esta asociación hay diferencias que nos permiten 
proponer dos subasociaciones: 

-S. v. -R. a. surianetosum maritimae García subass. nova.
Las especies diferenciales de esta comunidad son:

Suriana marítima, Sesuvium maritimum, Chamaesyce 
mesembrianthemifolia, Fimbristylis cymosa y Waltheria 
indica. 

-S. v. -R. a. suaedetosum linearidis García subass. nova
Las especies diferenciales de la subasociación son: Suaeda

linearis, Sporobolus pyramidatus y Sesuvium portulacastrum. 
La distribución geográfica de las especies que crecen en la 

asociación (Tabla 2b ), se caracteriza por la presencia de 
elementos caribeanos, pantropicales y neotropicales, faltando 
los elementos de distribución restringida a las Antillas y los 
endémicos. Esta comunidad, en cuanto a la distribución se 
comporta en forma similar a la anterior. Las características del 
ecótopo son también muy similares a las de Strumpfio 
maritimae-Rachicallidetum americanae ass. nova. Con 
respecto a las características del suelo, se presentan los 
resultados de los análisis realizados en las dos 
subasociaciones, que son los siguientes: 

Tabla 10. S. v. -R. a. surianetosum maritimae García subass. nova. 

Tabla 11. S. v.-R.a. suaedetosum linearidis García subass. nova 

En las Tablas 10 y 11 se puede apreciar que el suelo es 
muy alcalino, con baja humedad y muy bajo contenido de 
materia orgánica. Los valores de los macronutrientes 
analizados corresponden a los esperados en este tipo de suelo. 
Se encontró un porcentaje alto de N en ambas 
subasociaciones, trazas de P en ambas, valores muy bajos de 
K y bajos de Ca en ambas, muy alto valor de Mg en la 
primera y alto en la segunda, y valores altos de Na en ambas 
subasociaciones. 

La clasificación que proponemos para las dos asociaciones 
descritas anteriormente es la siguiente: 

Clase: Sesuvio-Rachicallietea (Borhidi, 1983) 
Orden: Borrichio-Rachicallietalia (Borhidi, 1983) 

Alianza: Rachicalli-Borrichion (Samek, 1973) 
Asociaciones: 

Strumpfio maritimae-Rachicallidetum americanae 
García ass. nova 
Sporobolo virginici-Rachicallidetum americanae 
García ass. nova 

Subasociaci ones: 
S. v. -R. a. suriane tosum maritimae García subass.
nova
S.v.-R.a. suaedetosum linearidis García subass. nova

-Comunidades acuáticas
-Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae García y

Herrera ass. nova 
Holotipo: Tabla 12, Lista 2. 

Las especies características y diferenciales de esta 
comunidad son: Caperonia castaneifolia, Fuirena simplex, 
Chara sp., Ludwigia microcarpa, Rhynchospora colorata, 
Cladium jamaicense, Lachnorrhiza piloselloides, Cuphea 
pseudosilene y Mitreola petiolata. Esta comunidad se 
desarrolla en zonas estacionalmente inundadas, constituyendo 
pequeñas lagunas sobre sustrato calizo, con profundidad de 
agua de 10 a 60 cm. Es eminentemente herbácea y presenta 
especies que alcanzan hasta 0,6 (1,5) m. Presenta además 
algas sumergidas de hasta 0,3 m y flotantes, por lo que se 
evaluó separadamente la cobertura, que resultó: angiospermas 
(20-50%), algas flotantes (donde existen, es 50%) y algas 
sumergidas (30-90%). 

Se localiza muy cerca de un bosque con dominancia de 
Bucida palustris, por lo que algunas especies características 
de bosque se presentan en los alrededores de la comunidad. 
La duración de esta comunidad transitoria está en dependencia 
de las precipitaciones, el escurrimiento subterráneo y la 
evaporación. Al menos, fue observada durante el mes de 
septiembre y dos meses después aún se mantenía. El tamaño 
de las muestras donde se realizaron las listas fitocenológicas 
fue de 25 m2. 

En cuanto a las familias que presentan un mayor número 
de especies, podemos citar a Poaceae y Cyperaceae, entre 
otras. Como tipos biológicos predominan las plantas 
herbáceas y dentro de ellas, las hemicriptófitas, como puede 
verse en la Tabla 2a. Los tipos de hojas más abundantes son 
las micrófilas y notófilas, de textura en general suave. 
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Tabla 12. Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae García y Herrera ass. nova. (E) Especie endémica 
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La mayor parte de las especies son características de 
lugares cenagosos, húmedos y algunas de ellas, 
eminentemente acuáticas. La distribución geográfica de las 
especies (Tabla 2b) demuestra una marcada proporción de 
elementos caribeanos y en segundo lugar de endémicos, 
donde se incluye una especie endémica local (Aristida bissei). 
Estas comunidades tienen en general una amplia distribución 
en Cuba. La que se describe fue localizada cerca de Cayo 
Piedra en dirección a Punta del Este. 

El sistema que proponemos para la clasificación de esta 
comunidad es el siguiente: 
Clase: Cladieteajamaicensis Knapp (1964) 
Orden: Typheto-Cladietalia Borhidi et Del Risco (1983) 
Alianza: Cladionjamaicensis Borhidi et Muñiz (1983) 
Asoc.: Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae 
García y Herrera ass. nova 

CONCLUSIONES 

Se describen para el Sur de la Isla de la Juventud cinco 
Asociaciones y cuatro Subasociaciones nuevas para la ciencia, 
correspondientes a formaciones vegetales arbustivas, y de 
lagunas estacionales. El sistema fitocenológico que 
proponemos para las comunidades es el siguiente: 

Matorral relicto litoral y matorral subcostero: 

Cl.: Coccothrinaceto-Plumerietea Knapp 1964 em. Borhidi 
1979 

Ord.:? 
All.:? 

Asoc.: Phialantho bissei-Savietum bahamensis García ass. 
nova 

Subas.: P.b.-S.b. strumpfietosum maritimae García 
subass. nova 

Subas.: P.b.-S.b. pinetosum caribaeae García y Herrera 
subass. nova 

Cl.: Coccothrinaceto-Plumerietea Knapp 1964 em. Borhidi 
1979 

Ord.: Lantano-Cordietalia Borhidi 1979 
All.: Lantano-Cordion Borhidi 1979 

Asoc.: Malpighio cubensis-Lantanetum involucratae 
García y Herrera ass. nova 

Complejo de vegetación de costa rocosa: 
Cl.: Sesuvio-Rachicallietea Borhidi 1983 
Ord.: Borrichio-Rachicallietalia Borhidi 1983 
All.: Rachicalli-Borrichion Samek 1973 
Asoc.: Strumpji.o maritimae-Rachicallidetum americanae 

García ass.nova 
Asoc.: Sporobolo virginici-Rachicallidetum americanae 

García ass.nova 
Subas.: S. v. -R. a. surianetosum maritimae García subass. 

nova 
Subas.: S. v. -R-a. suaedetosum linearidis García subass. 

nova 

Comunidad acuática: 
Cl.: Cladietea jamaicensis Knapp 1964 
Ord.: Typheto-Cladietalia Borhidi y Del Risco 1983 
All.: Cladion jamaicensis Borhidi y Muñiz 1983 

Asoc.: Fuireno simplicis-Caperonietum castaneifoliae 
García y Herrera ass. nova 

RECONlENDACIONES 

Montar parcelas permanentes en las áreas que ocupan las 
fitocenosis descritas, para realizar estudios ecológicos, con 
énfasis en aspectos estructurales y fases sucesionales de la 
vegetación. 

Continuar el estudio fitocenológico de las comunidades 
para precisar las diferencias dentro de cada formación vegetal, 
no sólo por su valor a nivel sintaxonómico, sino para entender 
su funcionamiento, como aspecto clave para la conservación 
de los ecosistemas. 
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