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RESUMEN. Se realizó una evaluación del índice de aridez biológica con vistas a evaluar la capacidad de respuesta de la vegetación a los        

cambios climáticos. Con este fin se contabilizaron los taxones de origen amazónico y norandino de 17 localidades de la provincia de Camagüey 

distribuidas de la siguiente forma; cuatro en la zona norte, tres en la zona sur y el resto en localidades del interior de la provincia. El índice de 

aridez biológica mostró los valores más altos (0.782 – 0.621) y mayor uniformidad en las zonas costeras, lo que coincide con las regiones de 

menos precipitaciones de la provincia. Hacia el interior del territorio, los valores fueron más variables (0.82 – 0.57), influidos posiblemente por 

la variabilidad del suelo y los patrones de precipitación. 
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ABSTRACT. An assessment of Biological Aridity Index was made in order to evaluate the capacity of vegetation to respond to climatic       

changes. With this purpose, taxa from amazon and north Andean regions were counted in 17 localities distributed as follow; four in the north, 

three in the south and the rest in the centre of the province. The Biological Drought Index showed the higher values (0.782 – 0.621) and more 

uniform to the coastal zones, which concur wit the less rainfall zones of the province. Towards to the centre, the records were more variable 

(0.82 – 0.57), influenced by soil variability and rainfall pattern.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El cambio climático es uno de los desafíos más grandes que 

enfrenta la humanidad en un futuro cercano. Los pronósticos 

de aumento de la temperatura media del aire y variaciones del 

régimen de precipitaciones hacen predecir cambios en todas 

las esferas de la vida en nuestro planeta. 

Para Cuba Centella et al, (1999) han resumido las               

tendencias del cambio climático hasta 1990 como un aumento 

de la temperatura mínima de 1.5 °C, una disminución del    

rango diurno de temperaturas cercano a los 2 °C, y una          

redistribución de la lluvia en el año, es decir, más húmedo el 

período seco y menos lluvia en el período de máximas              

precipitaciones. Esta disminución de las precipitaciones en             

el período de máximas temperaturas, podría ocasionar               

problemas ambientales tales como la desertificación o la          

pérdida de biodiversidad. 

Según Planos et al. (1999), para el año 2000 se prevé para 

la región donde se ubica la provincia de Camagüey con           

relación al promedio de la etapa 1961 – 1990, una reducción 

del 7% de las precipitaciones, un aumento de la evaporación 

potencial del 18% y una reducción del escurrimiento                   

superficial del 36%, luego de aplicar el modelo HadCM2  

propuesto por (Mitchell et al. 1995), el cual proyecta mayor 

calentamiento y condiciones más secas que otros modelos 

para los escenarios de cambio climático IS92a y KIOTO A-1. 

Por otra parte, ha habido intentos de predecir los cambios 

en la vegetación como consecuencia de los cambios                  

climáticos, partiendo del principio que la vegetación de un 

lugar, responde en gran medida a las condiciones climáticas. 

Rivero et al. (2003) usan el diagrama de zonas de vida del 

Holdrige para predecir el tipo de vegetación de la provincia de 

Camagüey en el clima del 2100 obtenido de la aplicación del 

modelo HadCM2 y concluyen que para esa fecha toda la        

vegetación se podrá clasificar como bosque seco. En este  

sentido, Areces-Mallea et al. (1999) sugiere no usar las zonas 

de vida de Holdridge (Holdrige, 1967) para clasificar la          

vegetación en estados insulares como Cuba por la variaciones 

edáficas, de relieve, exposición y de otros factores geológicos 

y geográficos en una región relativamente pequeña.  

Suárez et al. (1999) realizaron una evaluación de la          

vegetación en los distritos fitogeográficos de Cuba partiendo 

del origen de las especies según Gentry (1964), para lo cual 

aplicó el Índice de Aridez Biológica (López, 1998) a los           

endémicos y encontraron para los distritos en los que está 

comprendida la provincia de Camagüey, el dominio de           

vegetación cuyo origen le permite soportar los rigores de los 

procesos de sequía. 

Borhidi (1996) (tomado de Ferrás, 2003) demostró que la 

dependencia entre las precipitaciones y el Índice de Área  

Foliar tiene en el caso de las especies sobre suelos ofiolíticos 

una variación equivalente a 500 – 600 mm de lluvia. 

Es objetivo del presente trabajo hacer una evaluación de  

la vegetación en la provincia de Camagüey con vistas a            

predecir posibles variaciones ante los cambios climáticos  

pronosticados. 

 

Descripción del área de trabajo. La provincia de             

Camagüey se encuentra ubicada entre los 500 000 y 300 000 

de latitud norte y 700 000 y 950 000 de longitud este según la 

proyección cónica conforme de Lambert (Fig. 1)  

El clima predominante durante el año se tipifica como de 

llanuras interiores con humedecimiento estacional (más del 

70% de la lluvia cae en el periodo lluvioso comprendido entre 
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mayo y octubre), alta evaporación (entre 1 800 y 2 200 mm 

anuales) y alta temperatura del aire (mínima media anual 24 °

C y máxima media anual 26 °C) (Díaz, 1989).  

Según la clasificación de suelos (Instituto de Suelos, 

1980), en la provincia existen 27 tipos de suelos y está          

dominada en la zona central por suelos pardos, en la sur por 

suelos ferralíticos y en la norte por fersialíticos y vertisuelos. 

El relieve es de llano a ondulado con dos macizos             

montañosos de no más de 300 m de altitud en sus mayores 

elevaciones (Alfonso et al., 1989). Esta característica, unido a 

las condiciones climáticas y edáficas expuestas, propició la 

asimilación de la mayor parte del territorio por la agricultura y 

la ganadería desde épocas tan tempranas como el Siglo XIX, 

quedando la vegetación natural restringida a las localidades 

con suelos más pobres o de poca utilidad para la agricultura, 

entre los que se encuentran los dos macizos montañosos          

mencionados, las zonas costeras y las cayerías norte y sur. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La evaluación de la vegetación se realizó en 17 localidades 

de la provincia en los ecótopos más representativos desde          

el punto de vista de la conservación (Fig. 1) y para ello se 

consideraron los listados de flora realizados por diferentes 

autores (Barreto et al., 2002, Barreto et al., 2003, Barreto et 

al. 2005 Barreto et al., 2006a; Barreto et al., 2006b,  Barreto 

et al., 2007, Del Risco et al., 1992, Del Risco et al., 2004, 

Godínez, et al., 2005, Pérez et al., 1992, Pérez et al., 1994, 

Pérez et al., 2002, Plasencia et al., 2004). 

Para cada localidad se anotó el tipo de suelo según la       

clasificación genética de los suelos (Instituto de Suelos, 

1980), tomada del mapa de suelos 1:100 000 de la provincia. 

Se registraron además las precipitaciones media anual y la 

evaporación media anual en el período 1931 – 1972 (Díaz, 

1989) y se determinó la relación evaporación/ precipitación. 

Se calculo para cada localidad el Índice de Aridez                  

Biológica de López (1998) modificado por Ferrás (1999), el 

cual responde a la siguiente fórmula: 

Ar = Na/Na + Nn  donde:  

Na: es el número de taxa de origen amazónico y Nn: es el 

número de taxa de origen norandino según Gentry (1964).           

 

En el presente trabajo se adicionaron a los taxa                       

de origen amazónico los del Centro Árido que incluyen                      

a las familias Cactaceae, Capparaceae, Erythroxylaceae,               

Koeberliniaceae, Martyniaceae, Velloziaceae y                            

Zygophyllaceae, por considerarse que, al igual que las de  

origen amazónico, tienen características que les permiten vivir 

en ambientes secos. 

Para el análisis de la vegetación por distritos florísticos se 

utilizó la distribución hecha por Samek (1973) modificada por 

López et al, (1993). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El Índice de Aridez Biológica calculado para las                 

localidades seleccionadas (Ar > 0.5), muestra el           

predominio de los taxa de origen amazónico                   

más centro árido sobre los de origen norandino,           

correspondiendo el menor valor a la Reserva Limones 

Tuabaquey con 0.59 y el mayor a la desembocadura del 

río Máximo con 0.88 (Tabla 1). 

El análisis de estos valores por Distritos florísticos 

muestra que el mayor valor promedio (Ar = 0.7516) 

correspondió al Distrito Planicie Costa Centro Oriental 

que se caracteriza por las bajas precipitaciones, elevada 

evaporación y suelos hidromórficos y de piedra hueca.  

Sin embargo, los otros dos distritos, Camagüey y 

Planicie Centro Oriental, muestran valores promedios 

inferiores, 0.6683 y 0.7236 respectivamente, y con          

variabilidad entre los valores debido a la diferencia de 

los factores abióticos de cada localidad en particular. 

Mientras que el distrito Camagüey se corresponde con 

la llanura ofiolítica con dominio de suelos fersialíticos 

que según Borhidi (1996) pueden ocasionar una sequía 

edáfica equivalente a 500-600 mm de lluvia por la             

relación calcio magnesio, el distrito Planicie Centro 

Oriental presenta una variedad de suelos que van de los 

hidromórficos pantanosos hasta los poco evolucionados           

con predominio de carso, como son las elevaciones de               

Sierra de Cubitas y Najasa, así como diferentes valores de 

precipitaciones y evaporación (Tabla 2). 

Dentro del distrito planicie Centro Oriental, los menores 

valores corresponden a  dos localidades; Sierra de Cubitas en 

general y a la Reserva Ecológica Limones Tuabaquey dentro 

de la propia sierra, con alta pluviosidad y suelos poco             

evolucionados en la parte montañosa y ferríticos púrpura en 

las áreas intramontanas que se caracterizan por poca retención 

de agua.  

Si se considera en el caso de esta localidad que la             

vegetación está dominada por árboles cuyo dosel alcanza los 

20 m y aún en los lugares más agrestes cerca de la cima la 

altura promedio es de 10 m (3-15 m),  entonces pudiera          

considerarse a la estructura de la vegetación como un factor 

importante en el comportamiento del Índice de Aridez            

registrado, por haber propiciado el asentamiento de taxa de 

origen norandino. 

Fig. 1. Distribución de las localidades analizadas en la Provincia de   

Camagüey por distritos fitogeográficos. I, Distrito Planicie Costa Centro 

Oriental, II: Distrito Camagüey y III: Distrito Planicie Centro Oriental 

 



A
ct

a
 B

o
tá

n
ic

a
 C

u
b

a
n
a

 

32 

Tabla 1. Índice de Aridez Biológica en diferentes localidades de la provincia de Camagüey. 

Localidad 
Número de taxa  

de origen Amazónico 

Número de taxa  

de origen Norandino 

Índice  

(López) 

Índice  

(modificado por Ferrás) 

Distrito Planicie Centro Oriental 

El Porvenir (Céspedes) 40 14 2.86 0.7407 

Punta de Macurijes 61 17 3.59 0.7820 

Monte Grande (Guaimaro) 71 25 2.84 0.7395 

Sierra del Chorrillo 115 61 1.88 0.6534 

Reserva Ecológica Limones Tuabaquey (Sierra de Cubitas) 142 106 1.34 0.5725 

Sierra de Cubitas 262 151 1.74 0.6343 

Playa Florida 27 10 2.70 0.7290 

Loma La Bermeja 41 9 4.55 0.8200 

Monte Caimanes 56 20 3.15 0.7590 

Najasa, Guaicanamar y Cerros Cachimbos 76 19 4.16 0.8060 

Promedio     2.88 0.7236 

Distrito Planicie Costa Centro Oriental 

Maternillo – Tortuguilla 102 42 2.43 0.7083 

Zona Costera Norte 

(S. Cubitas y Minas) 
105 64 1.80 0.6570 

Nuevas Grandes 122 40 3.27 0.7660 

Río Máximo (desembocadura) 81 12 7.00 0.8750 

Promedio     3.63 0.7516 

Distrito Camagüey 

Los Orientales 58 34 1.70 0.6304 

Maraguan (Sabana y matorral) 66 30 2.20 0.6875 

Meseta de San Felipe 145 65 2.20 0.6870 

Promedio     2.03 0.6683 

Promedio general     2.84 0.7145 

El índice de aridez biológica; evaluación de la capacidad de la vegetación para responder a los cambios climáticos en la provincia de Camagüey 

Distrito Florístico /Localidad Tipo de suelo 

Precipitación 

 media anual 

(mm) 

Evaporación 

media anual 

(mm) 

Evap. / 

Precip. 

Distrito Planicie Centro Oriental 

El porvenir Ferralítico cuarcítico amarillo rojo lixiviado 1200 - 1400 2000 - 2100 1.6 – 1.5 

Punta de Macurijes Hidromórfico pantanoso / Vertisuelo 1000 - 1200 2100- 2200 2.1 -1.83 

Monte Grande Vertisuelo Oscuro Plástico Gleysoso 1000 - 1200 2100 -2200 2.1 -1.83 

Sierra del Chorrillo Poco evolucionados /Pardos sin y con carbonatos 1400 - 1800 2000 - 2100 1.43 – 1.11 

Sierra de Cubitas (Limones - Tuabaquey) Poco evolucionados / Ferrítico púrpura 1400 - 1800 2000 - 2100 1.43 – 1.17 

Sierra de Cubitas Poco evolucionados / Ferrítico púrpura 1200 - 1400 2000 - 2100 1.66 – 1.43 

Playa Florida 
Hidromófico pantanoso /  

Ferralítico gley amarillento cuaricítico 
1000 -1200 2100 - 2200 2.1 – 1.83 

Loma La Bermeja Poco evolucionados 1400 – 1800 2000 – 2100 1.43 – 1.17 

Monte Caimanes Hidromórfico Pantanoso 1000 – 1200 2100 – 2200 2.1 -1.83 

Sierra Najasa Poco evolucionados / Pardos con y sin carbonatos 1200 -1400 <2000 1.66 – 1.43 

Distrito Planicie Costa Centro Oriental 

Zona costera norte Hidromórfico Pantanoso / Vertisuelo 1000 – 1200 2100 – 2200 2.1 -1.83 

Maternillo Tortuguilla 
Hidromófico pantanoso /  

Piedra hueca con materia orgánica 
< 1000 > 2200 ≥ 2.2 

Nuevas Grandes Piedra Hueca con materia orgánica <1000 >2200 ≥2.2 

Río Máximo Hidromórfico Pantanoso 1000 - 1200 2100 - 2200 2.1 – 1.83 

Distrito Camagüey 

Los Orientales Fersialítico rojo parduzco ferromagnesial 1400 - 1800 <2000 ≤1.43 – 1.11 

Llanura de Maraguan Fersialítico rojo parduzco ferromagnesial 1200 - 1400 <2000 ≤1.66 – 1.43 

San Felipe Ferrítico púrpura 1400 - 1800 <2000 ≤1.43 – 1.11 

Tabla 2. Características climáticas y edáficas de las localidades evaluadas de la provincia de Camagüey. 
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CONCLUSIONES 
 

Partiendo de las variaciones en el régimen de                        

precipitaciones pronosticado en los cambios climáticos 

(Planos et al., 1999) y del comportamiento de los valores del 

Índice de Aridez registrado en diferentes localidades de           

la provincia, la vegetación de las áreas naturales no deben 

registrar cambios de consideración en su composición y             

fisionomía siempre que se mitiguen los impactos como el    

fuego y la tala entre otros, que pueden alterar la estructura y 

funcionamiento de las comunidades vegetales. 
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