
3.3: Sector Guantánamo 

3.3.1: Situación, !Irrites y extensión del secta-

El área de estudio está formada por la Unidad Silvícola Guantánamo que se encuentra ubicada 

en la parte oriental de Cuba y ocupa la porción central de la Meseta del Guaso y otras áreas 

montañosas. Sus limites físicos geográficos son: por el norte el parteaguas principal de la Sierra 

del Maguey que separa las cuencas de los ríos Castro y Santa Catalina. por el este 

aproximadamente el parteaguas que divide las cuencas de los ríos Toa y Santa Catalina, al sur la 

llanura de la cuenca de Guantánamo y al oeste mayormente el parteaguas que separa las 

cuencas de los ríos Santa Catalina y Sagua de Tánamo (fig. 3.3). 

Sus límites políticos administrativos son: por el norte el Municipio Sagua de Tánamo de la 

Provincia de Holguín, por el este con el de Yateras, al sur con el mismo municipio de Guantánamo 

y al oeste con El Salvador (todos de la Provincia de Guantánamo). Su área total es 

aproximadamente de 396 km2 . 

3.3.2: f3reve caracterizacién flsico - geográfica y descripta-es del secta-

La geología es muy compleja. Se encuentran diferentes tipos de rocas que se distribuyen de la 

siguiente forma: la parte norte está constituida por rocas de origen efusivo sedimentario (tobas, 

aglomerados volcánicos y andesitas de la Formación Buquey del Cretácíco Inferior - Superior y 
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tobas ácidas, conglomerados, tufitas y margas de la Formación Miranda del Paleocéno - Eoceno) 

y una pequeña porción de serpentínitas al noreste (Nuñez y Claro, 2000). 

La parte central la forman rocas terrlgeno carbonatadas de la Formación Maquey constituidas por 

margas calcáreas, aleuritas y areniscas Olígo - Míocénica. Dentro de este complejo afloran debido 

a la erosión, parches de calizas cristalinas y arrecifales de la Formación Charco Redondo del 

Eoceno Medio y Yateras del Mioceno Inferior (Lemes. 1999) 

Toda la parte sur está compuesta por un complejo carbonatado básicamente constituido por 

calizas arrecifales de la Formación Yateras. Este descriptor se dividió para su análisis en 4 clases 

(rocas vulcanógeno - sedimentarias. conglomerados. calizas y rocas terrígeno - carbonatadas). De 

10 especies analizadas 6 están relacionadas con este descriptor (anexo 3.3.1). 

En cuanto al relieve este se presenta como un sistema de bloques estructurales erosivos 

denudacionales y carsicos denudacionales. limitados por fallas jóvenes en las que se han 

acomodado los principales rlos del territorio, confiriéndole al paisaje una tipología de alturas, 

montañas bajas, altiplanos y valles estructuraies (lemes, op cit). Por tanto, el relieve es muy 

variado y va desde los 40 hasta 854 msnm en su punto culminante en la Meseta del Guaso. Para 

el análisis del descriptor altitud se establecieron l clases. 3 corresponden a la macrovertiente sur 

(::;; 400, 401 - 550 y ~,51 - 700 msnm), otras 3 a la macrovertiente norte (S 400, 401 - 550 y 551 -

700 msnm), y una que abarca toda la Altiplanicíe del Guaso a partir de los 700 msnm en ambas 

macrovertientes. De las -JO especies analizadas, 9 de ellas están relacionadas con este descriptor 

(anexo 3.3.2). En tanto. el descriptor pendiente consta de 3 clases (1 -10º. 11 - 20" y > 20º). De 

10 especies analizadas 5 de están relacionadas con este descriptor (anexo 3.3.3). 
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La temperatura media anual varia desde 25ºC hasta aproximadamente 20ºC en las partes más 

elevadas situadas en la Meseta del Guaso. Este descriptor se dividió para su análisis en tres 

clases (s 21"C. 21.1 - 23"C y> 23"C), que representan los 3 pisos altitudinales existentes en el 

sector. De 10 especies analizadas 7 están relacionadas con dicho descriptor (anexo 3.3.4). 

La precipitación media anual aumenta de sur a norte. Los valores mínimos se encuentran en las 

partes más bajas de la macrovertiente sur. a altitudes de 200 msnm. donde caen alrededor de 

1 000 mm anuales, alcanzándose su máximo (más de 2 000 mm anuales) en el extremo noreste 

del área de estudio, (Montenegro, 1990 y 1995) tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Promedio anual de las precipitaciones registradas en 8 pluviómetros ubicados en el 

sector montañoso de Guanttmamo durante un periodo de 18 a 22 años {de 1970 a 1982 todos 

coinciden). 

NOMBRE DEL I NO. DEL j COORDENADAS ! ALTURA I PRECIPITACIÓN 
1 ! 1 

Alto de la Tagua ¡ - I ·193. 4 y 675. 5 540 1 1 599. O 
l i . 

- Babiney -r-- 1 361-- - T -182. 9 y 669. o- - 1 --~:--1 1 694. 9 - ---

Cerrajón Arriba i~----¡-454·----t_ 195_ 2 y 677. 9 ~t~ 220 L 1919. 8 ____ 

Honduras---+ 703 t 198 4 y 685. 9 j 730 ¡ 1 942. 7 

____ .. ______________ 1-------·-····--·-·---···-·-··-- -L---·····--·--····--···-·-----·-·-----+---·------·-·---·---t-·---- ·--·--·---- - ----· ··-··---
La Demajagua 744 1 192. 7 y 683. 5 ¡ 780 1 954. 6 

1 ¡ 
·---------+----- -1------+í ---------!! 

Las Ninfas 640 1 ·183. 7 y 671. 3 ¡ 740 1 

----------- ------··----···----t·----------··---·--·--h' -----! ----La Zona 1 576 1 187. 8 y 676. 6 710 1 1 502. O 

,.._ ________ 1--·---------1---------------- . ¡ 1 
Santa Isabel ¡ 1 358 ¡ 182. 3 y 676. 1 580 1 1 376. 6 

¡ j 1 1 

1 414. 2 

Fuente: Montenegro (1990). 



Es de notar que el gradiente de las precipitaciones sólo coincide de forma parcial con la altitud, 

ya que aumenta progresivamente a medida que se asciende en la macrovertíente de exposición 

sur hasta los 800 msnm. A partir de aquí el gradiente pluviométrico continúa incrementándose 

hacia el noreste, a pesar de existir una disminución de la altitud. Esta aparente anomalía en la 

distribución de la precipitación es ocasionada por el régimen de lluvia muy húmedo de las 

montañas de Cuba Nororíental, caracterízadas por un espectro altitudinal diferente. Para el 

análisis de este descriptor se escogieron 4 clases basado en el mapa isoyético utilizado (s1 400, 1 

401 - 1 600, 1 601 - 1 800 y > 1 800 mm anuales). De 10 especies analizadas 9 están 

relacionadas con este descriptor (anexo 3.3.5). 

Los suelos tienen una distribución relativamente compleja. Estos se han formado bajo una 

marcada influencia de la litología y la pendiente como factores principales de la diferenciación. 

Sobre las rocas vulcanógenas sedimentarías se difunde el suelo Pardo sin carbonatos y en partes 

limitadas, Pardo rojizo. Con las rocas terrígeno - carbonatadas y las calizas se asocia el suelo 

Pardo con carbonatos. en tanto el Ferralítíco ro.lo se distribuye en las calizas cuando las 

pendientes tienden a ser inferiores a 15". Para el análisis de este descriptor se establecieron 4 

clases, que son las dominantes en el sector (Ferralífíco ro,io tipíco. Pardo sín carbonatos, Pardo 

con carbonatos y Esquelético natural) ne 10 especies analizadas, 6 están relacionadas con este 

descriptor (anexo 3.3.6). 

La vegetación es muy variada debido a las notables diferencias litológicas, climáticas, 

altitudínales y edáficas. También presenta diferentes grados de antropización, que van desde 

bosques primarios degradados hasta cultivos. cafetales y pastizales en los suelos y pendientes 

más favorables. En el escarpe sur, que es la parte más seca del sector, aparecen restos de 

bosque semidecíduos muy degradados que alternan con pastizales; en las partes más elevadas 

(700 - 800 msnm) exísten bosques subperennifolíos que se combinan con áreas de cultivos, 



cafetales y pastizales. En cambio, las superficies muy carsificadas y con mogotes están cubiertas 

por complejo de vegetación de mogotes, el cual está bastante conservado y posee un notable 

endemismo: mientras que la porción norte presenta restos de bosques pluviales, pastizales y 

cafetales cuando las rocas son vulcanógeno - sedimentarias o carbonatadas y matorrales 

xeromorfos subespínosos (charrascales) y pinares en las porciones con serpentinitas. 

Los paisajes son variados debido no sólo a la diversidad del relieve. sino también al notable 

contraste litológico y cllmático, en particular las precipitaciones que fluctúa aproximadamente entre 

800 en el extremo sur, hasta más de 2000 mm anuales en ia parte noreste. Estas marcadas 

díferencias en el humedecimiento unido a la complejidad del relieve y la litología, que íncluye 

desde las rocas carbonatadas hasta las ígneas y las metamórficas. dan como resultado la 

existencia de varios subgrupos de paisajes de primer orden, que comprenden cañones y valles 

fluviales, escarpes, pendientes de conexión, colinas, alturas, montañas bajas y altiplanicies. 

En algunas de estas unidades de paisajes ha desaparecido la vegetación primaria. la cual se 

sustituyó por cultivos, pastizales y vegetación secundaria. Por tanto no existen censos florísticos 

en estos paisajes. los valles fluviales se localizan hacia el norte, extendiéndose a lo largo del río 

Santa Catalína y sus principales afluentes. Actualmente estos están cubiertos por cultivos y 

pastos. 

El escarpe sur constituye una unidad paísajística muy extensa que contiene numerosos censos 

florístícos que presenta los valores más bajos de precipitaciones anuales(< 1 400 mm) y elevadas 

temperaturas que sobrepasan los 23 "C en la parte inferior y pendientes inferiores a 20". sobre 

rocas carbonatadas y suelos Esqueléticos y Pardos con carbonatos sobre altitudes entre 200 y 

700 msnm. Actualmente, conservan restos de bosques semidecíduos, así como importantes 

extensiones de pastizales y bosques secundaríos. Esta unidad paisajística pertenece a la zona 
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medianamente seca a muy seca del piso colínoso o planar de la macrovertíente sur. En el escarpe 

sur se encuentran los cañones fluviales, ellos conservan aún restos de vegetación primaría. 

La pendiente de conexión es una unidad paisajística de poca superficie ubicada en la 

macrovertiente norte por debajo de los 700 msnm, temperatura medía anual superior a 21ºC y 

precipitaciones anuales mayores de ·1 600 mm. Aquí aparecen los mayores valores de pendientes 

(>30"). las rocas son vulcanógeno - sedimentarias y conglomerados con suelo Pardo sin 

carbonatos y Ferralítico rojo con restos de bosques perennifolios y secundarios y cultivos 

mayormente de café. Esta unidad paisajística pertenece a la zona húmeda del piso submontano 

de la macrovertiente norte y en ella sólo aparecen algunos censos florísticos. 

Las colinas altas constituyen una unidad paisajística de muy poca superficie ubicada en el 

extremo noroeste del sector, la temperatura medía anual es superior a los 23ºC y las 

precipitaciones anuales sobrepasan los ·1 800 mm. Se encuentran cubiertas con bosques 

secundarios y cafetales. Por tanto. no existen censos tlorísticos en ellas. 

Las alturas se difunden por toda la parte norte del territorio estudiado. En esta unidad de paisajes 

existen varios censos florísticos que se relaciona con los valores de temperatura medía anual 

superiores a 23"C y precipitaciones anuales por encima de 1 800 mm. Pero la litología. los suelos 

y las pendientes son muy variados. Predominan los pastizales y los cultivos, principalmente el 

café, así como bosques secundarios y primarios. Esta unidad de paisaje pertenece a la zona 

húmeda a muy húmeda del piso submontano de la macrovertíente norte. 

Las montañas bajas se extienden hacia el noreste del área de estudio fundamentalmente sobre 

serpentinítas. Por tanto, la vegetación dominante son pinares y matorrales xeromorfos 

subespínosos (charrascales). La información florística no fue suficiente para el análisis de los 



descriptores en esta unidad. No obstante, en el mapa de zonificación silvícola se propone la 

conservación de los charrascales en los suelos Esquelético y Fersíalítíco pardo rojizo 

ferromagnesial y ei mantenimiento de los pinares con reforestaciones a base de Pinus cubensis 

en los suelos Ferrítícos rojos. 

la altiplanicie es una extensa unidad paisajístíca que se difunde por encima de los 700 msnm, 

comprende numerosos censos florísticos que en su mayor parte poseen menos de 1 O" de 

pendiente, en tanto la temperatura medía anual es inferior a 21ºC y las precipitaciones fluctúan 

generalmente entre 1 400 a 1 600 mm anuales. Esta unidad se encuentra sobre rocas 

carbonatadas con suelo Fenalítico rojo y Pardo con carbonatos y en ocasiones Esquelético 

naturaL La vegetación naturai comprende bosques subperennífolios y complejo de vegetación de 

mogotes, Esta unidad de paisaje enclavada en la zona medianamente húmeda a húmeda y 

ocasionalmente nublada forma parte del piso montano de la faja subtropícal y es una importante 

zona colectora de agua. 

3.3.3: Breve caracterización socioecooénica del rrunicipio de Guantánaroo 

Guantánamo es un municipio agropecuario e industrial. los dos cultivos principales son el café en 

las áreas montañosas y la caña de azúcar en las llanas. También los cultivos varios y la 

ganadería ocupan importantes territorios; así como la explotación forestal en las montañas. Entre 

las principales industrias se encuentran la azucarera (tres centrales), la síderomecánica (fábrica 

de limas. azadones y palas). industria alimenticia (panificadoras, refrescos. leche pasteurizada y 

galletas de sal), industria ligera (confecciones de calzados, muebles, tenería, jabonería y 

poligráfico) y materiales de construcción (prefabricado, baldosas, tubos y piezas de barro, ladrillos 

y bloques de hormigón) 



En este munícipio se encuentra la cabecera provincial y en él se concentran la mayor parte de las 

industrias y la población urbana de esta provincia, su extensión es de 839 km2 y su población de 

248 171 habitantes de los cuales 213 743 son urbanos y corresponden a la Ciudad de 

Guantánamo 206 813 y a Jamaica 6 930, son clasificados como rurales - urbanos 6 211 y como 

rurales 20 521 habitantes de los cuales viven en el área de estudio 10 424 que representan el 4,2 

%,. De estos 5 591 son dispersos (53,6 %) y 4 833 en asentamientos de menos de 500 habitantes, 

(DPF Gtamo. 1998J. Las áreas montañosas ocupan aproximadamente la mitad del municipio, pero 

están casi deshabitadas y su cultivo fundamental es el café y la actividad industrial consiste en 

algunas despulpadoras para el procesarrnenio de este cultivo. 

3.3.4: Análisis de los resultados 

Existen un grupo de especies de amplía distribución que se dífunden desde la zona húmeda de la 

faja tropical. hasta la zona húmeda y extremadamente húmeda de la faja subtropical, dentro de 

estas se destacan por su importancia forestal: Guarea guidonia (yamao, yamagua), Hibiscus 

elatus (majagua), Juglans insuiatis (nogal), Pithecel!obium arboreum (sabicú moruro) {anexos 

3.3.1 al 3.3.7). 

Para la faja tropical existen especies indicadoras, destacándose por su valor forestal Cedrela 

odorata (cedro), que es frecuente desde la zona muy seca a la medianamente húmeda, en tanto 

Hebestigma cubense (frijolíllo) sólo se encuentra en la zona muy seca. Para la medianamente 

húmeda es típico Dipholis salicifoJia (cuyá) y para la húmeda a muy húmeda Calophyllum sp 

(ocuje), Buchenavia tetraphylla (júcaro amarillo) y Dipholis jubi/Ja (jubilla, juba prieta). 

Para la faja subtropical es característico el Pinus cubensis que se extiende desde la zona 

medianamente húmeda a la extremadamente húmeda. fundamentalmente sobre serpentinitas. A 



ias diferencias entre fajas y zonas se añaden las de la litología y la de los suelos, que complican 

aún más la distribución de las especies y por tanto el mapa de propuesta de zonificación sílvícola. 

A continuación se dan las preferencias ecológicas y distribución de las 1 O especies analizadas 

mediante el método de los perfiles ecológicos cuyos resultados aparecen en los anexos 3.3.1 al 

3.3.11: 

Buchenavia tetraphyJJe (Aubl.) How, júcaro amarillo (Be). Se desarrolla entre los 350 y hasta 

aproximadamente los 600 msnm en ia macrovertiente norte. con precipitaciones superiores a 

1 600 mm anuales, sobre conglomerados y 1ocas del complejo vulcanógeno - sedimentario, en 

suelo Pardo sin carbonatos y pendientes de mas de ·t5". independientemente de la temperatura 

media anual, principalmente en las alturas. 

Calophyllum sp; ocuJe (Ca). Se difunde en ambas macrovertientes, por debajo de 700 en la sur y 

de 400 msnm en la norte. independientemente de la temperatura media anual. las precipitaciones, 

la litología, los suelos y los paisajes, en pendientes comúnmente por encima de 20º. 

Cedrela odorata Sw, cedro (Co). Muy fiecuente entre 300 y 700 msnm en ambas macrovertientes 

con temperatura media anual superior a 21"C. precipitaciones y litologías variables, suelo Pardo 

sin carbonatos y menos frecuente en el Esquelético, independientemente de la pendiente y los 

paisajes. 

Dipholis Jubilla Ekm. Ex Urb., jubílla. Juba prieta (DJ). Especie escasa y exclusiva de toda la 

macrovertiente norte, en diferentes rocas excepto las calizas margosas, fundamentalmente en 

suelo Pardo con y sin carbonatos, pendientes superiores a 11'', independiente de la temperatura 

media anual, las precipitaciones, en las alturas y las montatias bajas. 



Dipholis salicifolia (l.) A. De, cuyá, almendrillo (Ds). Especie poco frecuente y casi exclusiva de 

la macrovertiente sur, mayormente por debajo de los 600 msnm, con temperatura media anual 

entre 21.1 - 23ºC. precipitaciones anuales inferiores a 1 400 mm, en calizas margosas. 

exclusivamente en suelo Pardo con carbonatos y Esquelético, con pendientes superiores a 20º, 

en el escarpe sur. 

Guarea guidonia (Jacq.) P. Wills, yamao. yamagua (Gt). Se localiza en casi toda la 

macrovertiente norte y la altiplanicie con temperatura media anual inferior a 23ºC, precipitaciones 

entre 1 400 y 1 800 mm anuales, independiente de la litología, los suelos, la pendiente, en todas 

las unidades de paisajes, excepto en el escarpe sur. 

Hebestigme cubense (HBK) Urb, frijolillo (He). Especie casi exclusiva de la macrovertiente sur por 

debajo de 550 - 600 msnm con temperatura media anual superior a 23''C, precipitaciones 

inferiores a 1 400 mm anuales, fundamentalmente sobre calíza, suelo Esquelético y con menor 

frecuencia en el Pardo con carbonatos. en pendientes de menos de 10". en el escarpe sur. 

Hibiscus elatus Sw, majagua (Hbsp). Esta especie es muy frecuente en la macrovertiente norte 

por encima de los 500 msnm y en toda la altiplanicie, con temperatura media anual inferior a 23ºC, 

precipitaciones supenores a 1 400 mm. indiferente a la litología y los suelos. en pendientes 

inferiores a 20º, en todas las unidades de paisajes. 

Jugfans insularis Gríseb, nogal (Jí), Muy abundante por encima de los 700 msnm, con 

temperatura media anual inferior a 21"C, precipitaciones comprendidas entre 1 400 a 1 600 mm, 

exclusivamente en calizas y sobre todo en suelo Ferralítico rojo, también puede encontrase en el 

Pardo con carbonatos y Esquelético, en diferentes pendientes, mayormente en la altiplanicie. 



Pithecellobium arboreum (L) Urb, sabicú moruro (Pa). Se encuentra por encima de los 700 

msnm. con temperatura media anual inferior a 21ºC y precipitaciones entre 1 400 a 1 800 mm 

anuales. sobre r.ahzas y suelos Fem:slihco rn10 v Pardo con carbonatos. independientemente de la 

pendiente, mayormente en la altiplanicie. 

3.3.5: Recanendacia1es para la Ordenaciál Fa-esta! 

Para la zona medianamente seca a muy seca del piso colinoso de la faja tropical (hasta 400 

msnm) usar para la reforestación en suelos Esquelético y Pardo con carbonatos cedro (Cedrefa 

odorata), frijolillo (Hebestigma cubenseJ. añadir a esta mezcla para enriquecer la plantación 

latífolia algunas especies no analizadas por el método de los perliles ecológicos debido a 

encontrarse en muy pocos censos ftorísticos como jatía (Phy/lostilon brasíliensis), varia (Cordia 

gerascanthus) y majagüilla (Carpodiptera cubensis), y ocuje en el cauce de los ríos. En tanto, 

para la zona muy húmeda de este mismo piso. en suelo Pardo sin carbonatos usar para la 

reforestación jubilla (Dipholis jubilla), yamagua (Guarea guidonia), ocuje (Calophyllum sp), júcaro 

amarillo (Buchenavia tetraphylla) y cedro (Cedrela odorate) y para los suelos Pardo con 

carbonatos y Ferralítico rojo las especies de la mezcla anterior, excepto el júcaro, afladír también 

a esta mezcla para enriquecer la plantación dagame (Calycophyl/um candidissimum) y yaba 

(Andira inermis). 

Para la zona medianamente húmeda del piso submontano de la faja tropical (400 - 700 msnm) 

usar para la reforestación en suelos Esquelético y Pardo con carbonatos cedro (Cedrela odoreta), 

frijolíllo (Hebestigma cubense) y cuyá (Dipholis salicifolia), añadir a esta mezcla para enriquecer 

la plantación: varía (Cordia gerascanthus), jocuma (Mastíchodendron foetidissimum), majagüilla 

(Carpodiptera cubensis) y ocuje en los cauces de los ríos. En tanto, para las zonas húmeda a muy 

húmeda de este mismo piso en suelos Pardo con carbonatos y Ferralítico rojo usar para la 
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reforestación yamagua (Guarea guídonia), majagua (Hibiscus elatus), ocuje (Calophyllum sp) y 

nogal (Juglans insularis), añadir a esta mezcla para su enriquecimiento cedro (Cedrela odorata), 

jocuma (Mastichodendron foetidissimumJ, dagame (Calycophyllum candidissimun) y cuajan! 

(Prunus occidentalis) y en suelo Pardo sin carbonatos usar para la reforestación jubilla (Dipholis 

jubílle.), yamagua (Guarea guídoníe.) y majagua Híbiscus elatus) y para enriquecer la plantación 

agregar cedro (Cedrela odorata), y júcaro amarillo (Buchenavia tetraphyila). 

Para la zona extremadamente húmeda del piso submontano en serpentinitas conservar y 

proteger el charrasca! (matorral xeromorfo subespinoso). 

Para la zona medianamente húmeda a húmeda del piso montano de la faja subtropical (700 a 850 

msnm) usar para la reforestación en suelo Pardo con carbonatos, Ferralítico rojo y Esquelético 

yamagua (Guarea guidonia), majagua (Híbiscus elatus), nogal (Juglans ínsularis) y moruro abey 

(Pithecellobium arboreumJ y añadir dagame (Ca!ycophyl/um candidissímun), cuajaní (Prunus 

occídentalisJ. cedro (Cedrela odorata,J y para los suelos Pardo con carbonatos y Ferralítico rojo 

las especies de la mezcla anterior, excepto el júcaro, agregar para enriquecer la plantación yaba 

(Andira inermis}. En cambio, para el suelo Ferrítico rojo utilizar Pinus cubensís para la creación 

de plantaciones puras, 

Generalizar estas recomendaciones obtenidas para el Sector Guantánamo (Unidad Silvícola 

Guantánamo) a ambas macrovertíentes de toda la Meseta del Guaso. 

3.4: Calclusimes 

A pesar de existir diferencias significativas en los tres sectores analizados, particularmente en la 

litología, se determinaron especies de importancia forestal distribuidas en las mismas fajas. pisos 



y zonas, que pudieran clasificarse como universales o de amplía distribución. Para la faja tropical 

en el piso submontano y la zona medíanamente húmeda, son característícos, la presencia de 

Guarea guidonia (yamagua o yamao) e Hibiscus e!atus (majagua). independientemente de la 

litología (excepto las rocas del complejo ofiolítico). Ellas constituyen verdaderas especies zonales, 

que pueden encontrarse también en el piso colinoso o planar. cuando se trata de zona 

medianamente húmeda i, ·t 400 a ·¡ 600 mm anuales) y extenderse a la parte inferior de la faja 

subtropicel. 

Otras especies son representativas sólo de la faja subtropícal, por ejemplo Dípho/ís jubilla 

(jubílla, juba prieta), para los sectores de Guama y Guantánamo (especie endémica de Cuba 

Oriental) y Magnolia cubensis (mantequero o marañón de la sierra alta), para los sectores de 

Cumanayagua y Guamá (especie endémica de la Síerra Maestra y las Montañas de Guamuhaya). 

En cambio. Pínus maestrensis (pino de la Maestra) y Talauma orbicularís (marañón de la sierra 

baja), además, de encontrarse en la fa,ia subtropical penetran también en el piso submontano de 

la tropical. pero sólo en el sector de Guama. ya que se trata de dos endémicos de la Sierra 

Maestra. Lo mismo ocurre con Dipholis ekmaniana (juba) distribuida en toda la faja subtropical del 

sector Guamá, pero también es un árbol forestal exclusivo de ia Sierra Maestra. 

En resumen existen algunas especies comunes a los tres sectores. pero las diferencias son 

mayores debido a varias causas: 

a) El sector Cumanayagua es muy peque1ío y sólo comprende el piso submontano (faja 

tropical) y la parte baja del piso montano (faja subtropical). Por ello muchas especies de los 

otros dos sectores propias del piso colinoso o planar están ausente en este, pero pueden 

plantarse también por debajo de los 400 msnm. 



b) El sector de Guantánamo tiene muy limitada la faja subtropícal (sólo llega a los 854 msnm) 

y la faja tropical no presenta porción costera, por tanto algunas especies forestales que 

están mayormente en Guamá no tienen posibilidades de encontrarse aquí. sobre todo en la 

faja sub1ropical. 

e) El sector Guamá es muy extenso y presenta grandes diferencías altítudinales que van 

desde la costa hasta los 1 100 msnm. por lo que resulta difícil homologar las especies 

forestales con los otros dos sectores que no tienen completo todos los pisos y zonas, lo 

cual sólo ocurre en este. 

d) Existen algunos árboles forestales (sobre todo en la Sierra Maestra) que son endémicos de 

un grupo monta1ioso y por tanto, sólo se encuentran en ese sector, aunque los otros dos 

tengan las mismas condiciones ecológicas que permitan su desarrollo, lo cual no quiere 

decir, que no puedan plantarse también en estos otros dos sectores, siempre y cuando 

existan los mismos parámetros climáticos y edáficos. 

e) Las diferencias litológicas y por tanto también de suelos, determinan que algunas especies 

no endémicas falten en algunos de los sectores u ocupen otros pisos altítudinales corno 

ocurre con la Cordia gerascanthus (varía) en los sectores de Cumanayagua y Guamá, que 

se encuentran a altítudes diferentes. 



CONCLUSIONES 



COI\CLUSIONES 

1 - El enfoque geoecológico aplicado al estudio de la flora y la vegetación, conjuntamente con el 

método de los perfiles ecológicos permitieron articular coherentemente, tanto la información 

general como la detallada correspondiente a los díferentes componentes biótícos y abióticos de 

los paisajes en un mismo formato constituido por matrices y pertiles geoecológicos, que pueden 

utilizarse como base conceptual y metodológica para los trabajos vinculados a la Ordenación 

Forestal. 

2 - En las montañas cubanas la distribución de la flora y la vegetación tiene una relación 

estrecha con las condiciones geoecológícas, lo cual se refleja en un conjunto de regularidades 

que tienen que ver con la correspondencia entre el sistema de unidades de paisajes, lo que 

conforma la estructura de estos y la taxonomía florística. Así cada faja geográfica y sus zonas de 

humedecimiento están representadas por tipos de vegetación y alianzas propias. 

3 - Una regularidad clara de la distribución de la flora y la vegetación en las principales montañas 

de Cuba es la que confirma la existencia de dos espectros altítudinales muy diferentes: el de las 

montañas de Cuba Nororiental perteneciente al complejo ofiolítico, donde se manifiesta una 

marcada influencia de los factores azonales, en particular la lítologia y los suelos derivados de 

ella, y el de las montañas de Cuba Occidental, Central y Suroriental con rocas no pertenecientes 

al complejo ofiolítico, en los que dominan los factores zonales independientemente de la litología. 

Por tanto. en las montañas de Cuba Nororiental se encuentran tipos de vegetación más 

esclerófilos y mayor endemismo y riqueza florística. que se manifiesta en la existencia de alianzas 

exclusivas de estas montañas. 
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4 - Otra regularidad es que en las montañas cubanas la macrovertiente de exposíción sur es más 

seca que la norte. Una excepción es el caso de Cuba Nororíental, donde no síempre es así, ya 

que las situadas a lo largo de la costa norte como sucede con las Cuchillas de Moa y el Alto de 

Iberia, la macrovertíente de exposición norte resulta más seca que la sur, la cual forma parte del 

valle del río Jaguan í. 

5 - La relación entre las condiciones geoecológicas y la distribución de las especies se refleja en 

que, a pesar de existir diferencias significativas en los tres sectores analizados, particularmente en 

la litología, se determinaron especies universales o de amplia distribución en las mismas fajas, 

pisos y zonas, Para la faja tropical en el piso submontano y la zona medianamente húmeda, son 

característicos. Guarea guidonia (yamagua o yamao) e Hibiscus elatus (majagua), independiente 

de la litología (en rocas no ofiolítícas). Ellas constituyen verdaderas especies zonales, que pueden 

encontrarse también en el piso colinos o o planar. cuando se trata de la zona medianamente 

húmeda (1 400 a 1 600 mm anuales) y extenderse a la parte ínferíor de la faja subtropical. 

6 - Otras especies son representativas sólo para una faja. Por ejemplo, en la subtropical Dipholis 

ekmaniane (juba), para el sector de Guama (especie endémica de la Sierra Maestra) y Magnolia 

cubensis (mantequero o marañón de la sierra alta), para los sectores de Cumanayagua y Guamá 

(especie endémica de la Sierra Maestra y las Montañas de Guamuhaya). 

7 - Existen especies forestales exclusivas para algunos grupos montañosos debido al papel que 

desempeña el endemismo, índependientemente de que sus exigencias ecológicas se satisfagan 

en las demás montañas Por ejemplo. Magnolia cubensís ssp acunae es exclusiva de las 

Montañas de Guamuhaya, en tanto Magnolia cubensis ssp cubensis, Talauma orbicularis, 

Dipholis ekmaniana y Pínus maestrensis sólo viven en la Sierra Maestra. 



8 - Existen especies cuya distribución depende, en gran medida de la azonalidad, en pa11icular de 

la litología y de los suelos derivados de ella. Por ejemplo, en el sector de Cumanayagua el cedro 

(Cedre!e odorata), rechaza las áreas con esquistos cuarcíticos y suelo Ferralítíco rojo lixiviado 

hidratado, en cambio estás son favorables para el júcaro amarillo ( Buchenavia tetraphylla). 

9 - Los estudios de caso llevados a cabo en sectores a nivel local, demostraron que aunque 

existen algunas especies comunes para los tres sectores, particularmente en la faja tropical, no es 

posible extrapolar los resultados de un grupo montañoso a otro, debido a las diferencias 

altítudinales, climáticas, litológicas y edáficas existentes entre todos ellos. Por tanto, estas 

particularidades deben tenerse en cuenta para la zonificación silvícola de cada territorio. Ello 

significa que la Ordenación Forestal debe regularse atendiendo a las peculiaridades zonales y 

azonales específicas de cada área o región. Sin embargo, los resultados obtenidos para cada 

sector puede generalizarse para todo el sistema montañoso donde está enclavado, siempre que 

se mantengan las mismas condiciones geoecologicas. 



RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

1.- Se rncomienda incluir el enfoque geoecológico dr:,::;anoilado en la p,esente tesis, como uno de 

íos fundamentos teórico - metodoíogícos de la Ordenacíón Forestal. Para ello, hay que partir de 

las regularidades determinadas en la presente investigación sobre la relación entre las 

condiciones geoecológicas y !a distribución de las especies forestales en las montañas. Se 

determinó que esa relación tiene un carácter complejo, dado por la estructura de los paisajes en 

estos territorios, Ello determina que la distribución de las especies forestales es muy irregular y 

compleja. Por tanto, para recomenda, el tipo de especie a plantar, se debe partír de las 

condiciones geoecológicas concretas en la cual ella se distribuye. Basado en estos 

planteamientos se hacen las siguientes recomendaciones: 

A - Para el sector CUMANAYAGUA reforesta! en ambas fajas altítudinales y en todos los 

tipos de litologías y suelos con las especies siguientes: yamagua (Guarea guidonia) y cuajaní 

(Prunus occídentalís). En estas mismas fajas suprimir cedro (Cedre/a odorata), y majagua 

(Hibiscus elatas) en el suelo Ferralítico rojo líxiviado hidratado; mantequero (Magnolia 

cubensis ssp acunae) en el Ferrnlítico amaríllento típico y nogal (Juglans insularis) en el 

Fersialítíco pardo rojizo. Añadir a la mezcla en la faja tropical (en todos los suelos) yaba 

(Andira inermís}, y en la subtropical varia (Cordie gerascanthus) sólo en el suelo Esquelético 

sobre caliza marmolízada. 

Para enriquecer las plantaciones latifolias en la faja tropical utilizar caoba (Swietenia 

mahagonii), dagame (Calycophy/lum candidissimum) y moruro abey (Píthece/lobium 

arboreum). Se pueden crear plantaciones puras de pino macho (Pínus caribaea) en la faja 

subtropical en suelo Ferralítíco rnjo líxívíado sobre esquistos cuarcíticos , 



8 - Para el sector GUAMA reforesta! en la faja tropical hasta los 400 msnm con jatía 

(Phyllostílon brasifiensís) y frijolillo (Hebestigma cubensis) y hasta 600 msnm con varia 

(Cordía gerascanthusJ: incluir en esta mezcla para el suelo Aluvial bacona (Afbizzia cubana), 

guayacán (Guaiacum offícinale) y yaba (Andira inermis) y en el Pardo sobre arenisca 

tobácea majagüilla (Carpodiptera cubensís) y cedro (Cedre/a odorata) por encima de los 200 

msnm. Añadir para el enriquecimiento de la mezcla soplillo (Lysiloma sabicu) y caoba 

(Swietenia mahagomil. A partir de los 400 a los 800 msnm utilizar yaba (Andira inermis). 

cedro (Cedrela odorata), dagame (Calycophy/Jum candidissimum) y yamagua (Guarea 

guídonia). Suprimir esta última especie en los suelos derivados de granitoides. 

Para la faja subtropical utilizar iuba (DiphoHs ekmaniana), jubilla (D. jubíl/a), marañón de la 

sierra alta (Magnolia cubensis ssp cubensis), marañón de la sierra baja (Talauma 

orbícularis) y pino de la Maestra (Pínus maestrensis}. Suprimir la juba y la jubílla en el suelo 

Esquelético y la magnolia y la jubílla en el ~uelo Ferralítico amaríllo. 

C - Para el sector GUANTANAMO reforesta! en la faja tropical hasta los 700 msnm 

(macrovertiente sur) con cedro (Cedrela odorata), frijolíllo (Hebestígma cubense) y cuyá 

(Dipholis salícífolia), en suelo Pardo con carbonatos y Esquelético, añadir para el 

enriquecimiento de la plantación: jatia f Phylfostílon brasfliensisJ, varia {Cordia gerascanthus), 

majagüilla (Carpodiptera cubensis) y jocuma (Mastichodendron foetidíssimum), así como 

ocuje en el cauce de los ríos. Para la macrovertíente norte, en suelos Pardo con y sin 

carbonatos y Ferralltico rojo de la zona húmeda utilizar jubilla (Dípholis jubílla), majagua 

{Hibiscus elatus), cedro (Cedrela odorata). yamagua (Guarea guidonia), ocuje (Calophy/lum 

sp) y júcaro amarillo (Buchenavia tetraph.Ylla). Añadir para el enriquecimiento de la plantación 

dagame (Calycophyl/um candídissímum) y yaba (Andíra inermís). 



Para la faja subtropícal (700 - 850 msnm) utilizar en la reforestación las especies siguientes: 

yamagua (Guarea guidonia}, majagua (Híbiscus elatus}, nogal (Juglans insularís), moruro 

abey {PitheceJlobium arboreum) y añadir a la mezcla cedro. dagame. cuajaní y yaba. excepto 

en el suelo Ferrítico rojo donde se mantendrá el Pinus cubensis para la creación de 

plantaciones puras. 

3 - Generalizar en los macizos montañosos los resultados obtenidos pare los tres sectores. 

siempre que existan las mismas condiciones geoecológicas: 

A - Sector Cumanayagua a todo el piso submontano y montano de la macrovertíente sur de 

las Montañas de Guamuhaya. 

8 - Sector Guamá a toda la macrovertiente sur de la Sierra Maestra desde el nivel del mar 

hasta los 1 700 msnm. 

C - Sector Guantánamo ambas macrovertiente de toda la Meseta del Guaso. 

i. 1\ \ 
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ANEXO 3.1.12: LEYENDA {ANEXOS 3.1. 8 AL 3.1.11) 

FAJA TROPICAL (400 a 700 msnm y >20ºC) 

PISO SUBMONTANO (alturas bajas y medias con pendientes medianamente 

inclinadas (10 - 20º) 

Zona medianamente húmeda a húmeda (alrededor 1 600 mm anuales} 

Sobre calízas marmolizadas 

GJ Con suelo Fersialítico pardo rojizo, reforesta! con las siguientes especies: Aj - Gt -

Hbsp - Poc - Co - Ji y añadir Cea - Sm - Pa para mezclar con las anteriores. 

[iJ Con suelo Ferralítico rojo lixiviado típico, reforesta! con las siguientes especies: Aj - Gt 

- Hbsp - Poc - Co - Ji y añadir Pa para mezclar con las anteriores. 

[2J Con suelo Ferralítico rojo lixiviado hidratado, reforesta! con las siguientes especies: Aj 

- Gt - Hbsp - Poc y añadir Be para mezclar con las anteriores. 

Sobre esquistos cuarcíticos 

GJ Con suelo Ferralltico rojo lixiviado típico, reforesta! con las siguientes especies: Gt -

Hbsp - Poc - Be. Utilizar Pe (Pinus caribaea) para plantaciones puras. 

W Con suelo Ferralítico rojo lixiviado hidratado, reforesta! con las siguientes especies: Gt 

- Poc - Be. Utilizar Pe (Pinus caribaea) para plantaciones puras. 

FAJA SUBTROPICAL (700 a 1 200 msnm y ::s;20ºC) 

PISO MONTANO: montañas bajas y medias con pendientes fuertemente inclinadas 

(20 a 30ºC) a muy fuertemente inclinadas (>30º) 

Zona húmeda y raramente nublada(<1 800 mm anuales} 

Sobre calizas marmolizadas poco carsificadas 

0 Con suelo Fersialítico pardo rojizo, reforesta! con las especies: Gt- Hbsp-Poc-Co-Mcu. 

[2J Con suelo Ferralítico rojo lixiviado típico, reforesta! con las siguientes especies: Gt -

Hbsp - Poc - Co - Ji. 

Sobre esquistos cuarcíferos 
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