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Anexo 1 Caracterización de las formaciones vegetales del APRM 

 

A continuación se describen cada una de las formaciones: 

 

Bosque siempreverde micrófilo costero y subcostero (monte seco): bosque con árboles 

siempreverdes y deciduos; con presencia de arbustos y herbáceas; poco desarrollo de las 

epífitas y más de las lianas. Con estratos de 12-15 m y de 5-1 m; presencia de epífitas, 

lianas y arbustos en parte espinosos, algunas cactáceas columnares o arborescentes, 

otras suculentas y herbáceas. Entre las especies que se destacan en esta formación, se 

encuentran: Bourreria suculenta, Bucida spinosa, Bumelia glomeraba, Bursera rimaruba, 

Capparis flexuosa, C. cynophallophora, Castola spp., Catalpa punctata, C. fragans, C. 

litioralis, Colúbrina arborescens, C. elliptica, Cordia gaieottiana, C. oabestena, Crotón 

lucidus, Dendrocereus nudiflorasy Eugenia maleolens, Goehnatia sagraeana, 

Gvirnmeodendron eglandulosum,  Hippomane mancinella, Hypelate trifoliata, 

Krugiodendron ferreum, Metopium browneiy, Omphalea triehotoma, Opuntia dillenii, 

Picrodendron macrocarpiv-i, Plumaria emarginata, P. keyensis, Tabehuia myri-ifolia, 

Thouinia spp., Thrinax radiata. 

 

Bosque caducifolio: Son bosques abiertos con alrededor del 75% de las especies 

arbóreas caducifolias. Son escasos, localizados en puntos aislados y muy secos en la 

parte oriental de la ciénaga. Se caracterizan por un estrato arbóreo de 10-12m de altura, 

arbustos y algunas hierbas, lianas y epífitas. Además, en ellos se destaca la presencia de 

cactáceas arborescentes. Las especies que caracterizan este tipo de formación vegetal 

son: Chloroleucon mangense var. lenticifolium (Humo o Guayabillo), Spondias mombin 

(Jobo), Lysiloma latisiliquum (Soplillo), Cordia gerascanthus (Baría), Cordia collococca 

(Ateje), Bursera simaruba (Almácigo), Guapira longifolia (Zarza sin espinas), 

Chrysophyllum oliviforme (Caimitillo), Guazuma ulmifolia (Guásima), Dendrocereus 

arboreus (Aguacate cimarrón o Flor de copa), Zanthoxylum fagara (Uña de gato), 

Erythroxylum havanensis (Jibá), Cryptostegia grandiflora (Estrella del norte), Picramnia 

pentandra (Aguedita), Cordia globosa (Hierba de la sangre), Harrisia taylori (Jijira), Croton 

lucidus (Cuabilla), Lasiacis divaricata (Pitillo de monte), Commelina elegans (Canutillo), 

Smilax havanensis (Alambrillo), Stigmaphyllon sagranum (Bejuco de San pedro), S. 

diversifolium (Bejuco blanco), Tillandsia spp. (Curujeyes). 
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Bosque semideciduo mesófilo: Bosque con presencia de elementos caducifolios 

generalmente en el estrato arbóreo superior, presenta arbustos y herbáceas escasas, 

poco desarrollo de las epífitas y abundancia de lianas. El estrato superior se encuentra 

entre 15 – 25 metros formado mayormente por árboles deciduos. En el estrato inferior se 

encuentran arboles deciduos y siempreverde esclerófilos. Entre las especies se destacan: 

Adelia ricinella, Alvaradoa amorphoides ssp. psilophylla, Allophylus cominia, Amyris 

balsamifera, A. elemifera, Andira inermis, Bursera simaruba, Casearia hirsuta, C. 

spinescens, Cedrela  odorata, Ceiba  pentandra, Celtis  trinervia, Cordia collococca, C. 

gerascanthus, Eugenia axillaris, E. maleolens, Gossypiospermum  praecox, Gymnanthes 

lucida, Hebestigma cubense, Hildergardia cubensis, Oxandra lanceolata, Pithecellobium 

cubense, P. lentiscifolium. Roystonea regia, Samanea saman, Savia sessiliflora, Tabebuia 

spp., Trichilia glabra, T. hirta, Zanthoxylum elephantiasis, Z. fagara. 

 

Bosque siempreverde de ciénaga bajo: Estos bosques crecen en suelos inundados por 

corto tiempo, se localizan entre los bosques de ciénagas y los semicaducifolios. 

Presentan dos estratos arbóreos densos de 12-20m de altura, estrato arbustivo bien 

representado, algunas hierbas, lianas y epífitas. Las especies que lo caracterizan son: 

Lysiloma latisiliquum (Soplillo), Metopium brownei (Guao de costa),  Swietenia mahagoni  

(Caoba antillana), Calophyllum antillanum (Ocuje), Geoffroea inermis (Yaba),  

Pithecellobium glaucum (Abey), Allophylus cominia (Palo de caja), Amyris balsamifera 

(Cuaba blanca), Myrsine coriacea (Sangre de doncella), Guettarda combsii (Contraguao), 

Tabebuia leptoneura (Roble blanco), Eugenia axillaris (Guairaje), Lasiacis divaricata 

(Pitillo de monte), Chiococca alba (Bejuco de Verraco), Smilax havanensis (Alambrillo), 

Gouania lupuloides (Bejuco leñatero),  Tillandsia fasciculata, T. balbisiana, T. flexuosa 

(Curujeyes), Encyclia phoenicia (Orquídea de Chocolate) y Epidendrum  nocturnum (Flor 

de San Pedro).  

 

Bosque siempreverde de ciénaga típico: Se caracteriza por la presencia de bosques con 

estrato arbóreo de 5-15m (puede llegar hasta 20m) de altura con la mayor parte de los 

árboles perennifolios. Presenta estrato arbustivo, algunas hierbas, lianas y generalmente 

abundantes epífitas y algunas palmas. Estos tipos de bosques se desarrollan en suelos 

mayormente turbosos, que pueden permanecer temporalmente inundados con agua dulce 

entre cuatro y seis meses del año. Esta formación vegetal es de las más ricas en especies 

en toda el área. Las especies características son: Bucida palustris (júcaro de ciénaga), 
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Bucida buceras (Júcaro negro), Tabebuia angustata (Roble blanco), Taliparitis elatus 

(Majagua), Calophyllum antillanum (Ocuje), Salix caroliniana  (Clavellina), Sabal maritima 

(Guano de cana), Roystonea regia (Palma real), Annona glabra (Bagá), Chrysobalanus 

icaco (Icaco), Myrica cerifera (Arraigan), Erythroxylum confusum (Arabo carbonero), 

Rauwolfia cubana (Víbona), Sagitaria lancifolia (Flechera de agua), Achrostichum 

danaefolium (Cola de alacrán), Smilax laurifolia (Raíz de China), Tillandsia fasciculata, T. 

balbisiana, T. flexuosa (Curujeyes), T. usneoides (Guajaca), Tolumnia variegata 

(Angelitos), Encyclia spp. (Orquídeas), Prosthechea ssp (Orquídeas), Ionopsis 

utricularioides (Mosquita), Polypodium aureum (Calaguala), P. polipodioides (Doradilla) 

etc. 

  

Manglar: Está compuesto por bosques perennifolios con el predominio generalmente, de 

un solo estrato arbóreo, escasas especies de arbustivas, hierbas, lianas y epífitas. Es una 

de las formaciones vegetales más importantes en el humedal por su extensión y salud, 

diversidad de asociaciones y su papel esencial, desde el punto de vista ecológico. Las 

especies características son: Rhizophora mangle (Mangle rojo), Avicennia germinans 

(Mangle Prieto), Laguncularia racemosa (Patabán), Conocarpus erectus (Yana). Otras 

especies acompañantes son: Batis maritima (Perejil de costa), Achrostichum aureum 

(Cola de alacrán), Distichlis spicata (Grama de costa), Rhabdadenia biflora (Clavelito del 

manglar), Ipomoea spp. (Aguinaldos), Tillandsia fasciculata (Curujey), Broughtonia lindenii 

(Orquídea), Dalbergia ecastaphyllum (Bejuco baracoa), Pavonia spicata  (Majagüilla). 

 

Matorral costero y subcostero con abundancia de suculentas (manigua costera): matorral 

con arbustos y árboles emergentes achaparrados, con elementos deciduos mayormente 

esclerófilos, micro y nanófilos, espinosos; a veces puede tomar el aspecto de un bosque 

arbustivo; con presencia de suculentas; con palmas, herbáceas y lianas. Las especies 

caracteristicas: Agave spp., Bellonia cpp., Bursera glauca, Caesalpinia spp., Calliandra 

coletioides, Capparis flexuosa, C. grisebachii, Catesbaea spp., Coccothrinax spp., Cordia 

spp., Croton spp., Diospyrus grisebachii, Eugenia spp., Guaiacum officinale, Guettarda 

spp., Harrisia  spp, Jacquinia  berteroi,  Lantana spp., Leptocereus spp., Leucocroton 

microphyllus, Maytenus buxifolia spp. cochlearifolia, Opuntia dillenii s.l, Pilosocereus 

brooksianus, Pseudocarpidium spp., Spirotecoma spiralis, Tabebuia spp. 
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Matorral xeromorfo subcostero sobre pavimento carsificado: Esta formación vegetal está 

integrada por un estrato arbustivo de hasta 2 m de alto; la mayoría esclerófilos. Con pocos 

arbolitos emergentes (de apariencia enana), muy dispersos de 2.5-3 m de alto. Es una 

vegetación muy abierta con un 35-40 % de cobertura vegetal. Presencia de lianas, epífitas 

(orquídeas y curujeyes), mayormente en la base de los troncos y hasta en el suelo en 

algunos puntos sobre la hojarasca. También ciperáceas y orquídeas terrestres. Esta 

vegetación se desarrolla sobre carso puro (diente de perro) y casimbas, algunas un poco 

profundas con turba y/o agua; a 4-5 msnm. Entre las especies  que caracterizan esta 

formación vegetal se destacan: Metopium toxiferum (Guao de costa), Savia bahamensis 

(Icaquillo), Strumphia maritima, Neobracea angustifolia, Manilkara jaimiqui (Jaimiqui, 

Acanajaimiqui), Byrsonima lucida (Carne de Doncella), Coccoloba praecox (Uverillo), 

Phiallanthus stillans, Guettarda cf. scabra (Chicharrón de monte, Cuero, Guayabillo 

blanco), Ouratea  illicifolia (Rascabarriga), Smilax havanensis (Alambrillo), Smilax laurifolia 

(Raíz de China), Vanilla articulata (Vainilla), Cynanchum caribaeum, Cassytha filiformis 

(Bejuco fideo), Cladium jamaicensis (Cortadera), Rhynchosporaaff. tenuis, Scleria 

lithosperma, Tetramicra urbaniana, Epidendrun nocturnum (San Pedro), Catleyopsis 

lindenii (San Pedro), Tillandsia spp. (Curujeyes) y Catopsis nutans (Curujey). 

 

Complejo de vegetación de costa arenosa: Se desarrolla en las costas arenosas, 

constituyendo una franja desde el límite de las mareas hasta la parte baja de las dunas 

llegando al uveral. Solo lo componen plantas herbáceas y lianas rastreras. Entre las 

especies que caracterizan a este complejo se encuentran: Suriana maritima (Cuabilla de 

playa), Sporobolus virginicus (Grama de playa), Cannavalia maritima (Mate de costa), 

Ipomoea brasiliensis (Boniato de playa) y Chamaesyce buxifolia (Yerba mala o Yerba 

lechera). 

 

Herbazal de ciénaga: Lo componen comunidades de plantas herbáceas que se reúnen en 

áreas que permanecen inundadas la mayor parte del año. Las gramíneas y las ciperáceas 

son los elementos que predominan en este tipo de formación vegetal. Las especies más 

importantes son: Cladium jamaicensis (Cortadera), Typha domingensis (Macío), 

Eleocharisinterstincta (Junco de ciénaga), Acoelorraphe wrightii (Guano prieto), Eleocharis 

cellulosa (Junco fino), Ilex cassine (Yanilla blanca) Myrica cerifera (Arraijan). 
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Sabanas s.l: comunidades vegetales con estratos herbáceos desarrollados; con árboles y 

arbustos dispersos; presencia de palmas y trepadoras; en general especies heliófilas.El 

origen de este tipo de formación vegetal en la ciénaga se estima que sea mayormente a 

partir de alguna otra formación vegetal alterada por intervención exógena, principalmente 

la acción del hombre. La composición florística y fisonómica varía en dependencia del 

sustrato donde se asienta y la formación vegetal a partir de la cual se originó. Se 

caracteriza mayormente por plantas herbáceas, palmas y pocos árboles y arbustos 

dispersos. También pueden encontrarse epífitas. La misma se desarrolla en zonas bajas, 

temporalmente inundadas. Dentro de la dominancia de la vegetación herbácea, las 

gramíneas y ciperáceas estan mejor representadas. Las especies más características 

son: Sabal maritima (Guano cana), Tabebuia spp. (Roble blanco), Acoelorraphe wrightii 

(Guano prieto), Ilex cassine (Yanilla blanca), Bucida palustris (Júcaro de ciénaga), 

Lonchocarpus domingensis (Guamá de soga), Crescentia cujete (Güira), Hohenbergia 

penduliflora (Curujey gigante)  y Selenicereus grandiflorus (Pitaya).  

 

Bosques indiferenciados mayoritariamente secundarios, seminaturales y ralos; 

plantaciones, arboledas, maniguas y matorrales: constituyen formaciones 

predominantemente arbóreas que pueden ser de carácter natural pero degradadas por 

procesos antrópicos, o bosques cuya densidad de dosel es baja por causas naturales o 

antrópicas; así como plantaciones de especies arbóreas, forestales y/o frutales con 

densidad superior a 0.4.  

 

Plantaciones Latifolias: Mayormente están formadas por el Cedrela odorata, Swietenia 

mahagoni, Taliparitis elatus. Estas plantaciones tienen la posibilidad de convertirse en 

bosques secundarios seminaturales. 

 

Plantaciones Latifolias Jóvenes: Mayormente están formadas por el Cedrela odorata, 

Swietenia mahagoni, Taliparitis elatus. Estas plantaciones tienen la posibilidad de 

convertirse en bosques secundarios seminaturales, se diferencian de las anteriores por 

presentar un menor estadio de crecimiento. 

 

Matorrales indiferenciados, mayoritariamente secundarios y marabuzales, maniguas y 

pastos con matorrales, bosques secundarios muy degradados y ralos: constituyen 

formaciones predominantemente arbustivas que pueden ser de carácter natural pero 
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degradado por procesos antrópicos o matorrales de muy baja densidad por causas 

naturales o antrópicas y matorrales totalmente secundarios pero cuya densidad se 

encuentra por encima del 0.4. Incluye marabuzales, aromales y cualquier otra variante de 

matorral arbustivo no cultivado. 

 

Vegetación de saladares: Son comunidades de plantas halófilas en zonas salinas 

terrestres. La integran fundamentalmente plantas suculentas y gramíneas que resisten 

altas presiones osmóticas. Se ubican generalmente a continuación de los manglares 

donde los suelos se inundan frecuentemente con agua salada. Las especies más 

características son: Batis maritima (Perejil de costa), Salicornia perennis (Hierba de 

vidrio), Suaeda linearis, Distichlis spicata (Grama de costa), y Heliotropium curassavicum 

(Alacrancillo de playa), Sporobolus virginicum ssp. litoralis (Grama de playa), 

Achrostichum aureum (Cola de alacrán). 

 

Anexo 2- Precipitación del área de estudio 

 

Tabla 1- Precipitación por meses y años 

 

Fuente: Instituto de Meteorología. 
 


