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OPINIÓN DEL TUTOR 

El Jardín Botánico de Matanzas (JBM) dentro de sus líneas de trabajo tiene la 

conservación de la Flora Matancera, y Educación Ambiental. Es una institución 

que exhibe en su terreno una gran diversidad de árboles, no de manera virtual, 

sino en colección viva, distribuidos en las diferentes subáreas y no solo se 

enmarca en el conocimiento de los mismos hasta el nivel universitario, sino, 

que va más allá de esas fronteras.  

Los árboles están protegidos por la Ley 85 (Ley Forestal), documento que se 

encarga de autorizar legalmente las decisiones que se aplican para el 

mantenimiento y cuidado de los mismos.   

En la actualidad se están tomando medidas para el enfrentamiento al cambio 

climático por las posibles consecuencias que se avecinan a nivel global, del 

país y de provincia. Por tanto, la conservación y el mejoramiento de la 

reforestación son aspectos a tener en cuenta con urgencia, para salvar la vida 

en el planeta por cada entidad responsable. 

Esta investigación forma parte de la caracterización de la colección de árboles 

del JBM realizada por la estudiante Yarina Rosa Villamor Nuñez. La autora 

realizó acciones para el aporte de información actualizada que reúnen datos 

cualitativos y cuantitativos en cuanto al conocimiento del arbolado del Jardín, 

con un carácter interdisciplinario para cada asignatura implicada del perfil 

profesional de los ingenieros agrónomos e interesados en la materia. 

Yarina Rosa Villamor Nuñez es una diplomante que actuó de manera 

responsable ante las actividades para la ejecución de la investigación, cumplió 

cabalmente el cronograma propuesto y puso en práctica los conocimientos que 

recibió durante la carrera, así como habilidades investigativas que desarrolló a 

partir del dominio de las diferentes disciplinas. 

Formó parte del grupo científico estudiantil del departamento y la sistematicidad 

en esta tarea fue positiva, considero que el trabajo realizado, así como los 

resultados obtenidos y todo lo expuesto anteriormente, le otorgue en su 

defensa la calificación máxima que la acredite con el Título de Ingeniera 

Agrónoma.  

 



RESUMEN 

El Jardín Botánico de Matanzas (JBM) es un área de investigación, en un 
espacio de 5,98 ha donde se encuentra la colección arbórea de 740 individuos 
incluidos en 44 familias botánicas y 109 especies. Estos datos se cuantificaron 
a partir de un inventario a cada subárea. Se realizó una selección según la 
longevidad de cada árbol para las mediciones dasométricas correspondientes a 
su fuste, del diámetro a la altura del pecho y la determinación de elementos 
que bridan información para la propuesta de un manejo silvicultural y la 
conservación de la biodiversidad. Entre los resultados obtenidos está el cálculo 
del Índice de Biodiversidad por el método de Simpson, se llega al grado de 
dominancia de las especies en la colección y fue confeccionado un catálogo 
como material de estudio para el uso extracurricular que facilitará información 
sobre la colección viva de JBM como base del aprendizaje para la formación 
del Ingeniero Agrónomo. 

Palabras clave:   árbol, índice de biodiversidad, forestación. 

 

SUMMARY 

The Botanical Gardens of Matanzas (JBM) is a fact-finding area, in a space of 
5.98 there is where you find the arboreal collection of 740 individuals included in 
44 botanical families and 109 sorts. These data quantified as from an inventory 
each sub-area themselves. A selection according to the longevity of every tree 
for the measurements sold off to her shaft, of the diameter at the height of the 
chest and the determination of elements correspondent dasométricas than 
bridan information for the proposal of a handling silvicultural and the 
biodiversidad's conservation. Enter the obtained results the calculation of 
Biodiversidad's index for Simpson's method is, it takes place to the degree of 
dominance of the sorts in the collection and it was a catalog like material of 
study for the extracurricular use manufacturedly that you will make easy 
information on JBM's alive collection like base of the learning for the 
Agronomist's formation. 

Key words: Tree, biodiversidad's index, forestation. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La Diversidad Biológica Cubana resalta por la presencia de valores patrimoniales de 

interés nacional, regional y mundial, con altos porcentajes de endemismos de la biota 

y alta representatividad eco paisajística, que se ubica como la de mayor riqueza en 

las Antillas según Álvarez (2015). En la actualidad 34 767 especies son autóctonas y 

732 introducidas, encontrándose dentro de los grupos de más elevado endemismo las 

plantas con flores. 

Gran parte de los principales Jardines Botánicos del mundo son creados y 

administrados por Universidades por tanto apoyan el trabajo docente, investigativo y 

de extensión universitaria. 

El Jardín Botánico de Matanzas se encuentra en desarrollo, ocupa un área 

aproximada de 6,0 ha dentro del Campus Universitario, además incluye un Vivero. 

Se sustenta en la conservación de la biodiversidad a partir de diferentes problemas 

que se enfrentan en las áreas naturales y la necesidad de estrategias sustentables 

con la participación científica y apoyo de las Entidades Provinciales que administran 

las Áreas Protegidas entre las que están la Empresa para la Protección de la Flora y 

la Fauna. 

Se incorporó a la Red de Jardines Botánicos de Cuba en enero del 2002, según 

Acuerdo No. 05 de la Reunión de la Red Nacional de Jardines Botánicos efectuada 

en enero del año 2003.  Se reconoció a partir de la información general por parte de 

la Red Nacional el trabajo que se realiza y el estado de desarrollo. 

 El Jardín Botánico de Matanzas (JBM) entre sus logros tiene una colección viva de 

plantas que incluye especies autóctonas, endémicas y exóticas. La colección se ha 

ido incrementando fundamentalmente con especies arbóreas y se hace necesaria la 

actualización sobre la misma para facilitar su uso en la docencia, atención a visitantes 

y la conservación de la biodiversidad.  Teniendo en cuenta estos antecedentes se 

plantea el siguiente problema de investigación:  

Existe la necesidad de incorporar información en relación con el cálculo del Índice de 

Biodiversidad de la colección del JBM, precisiones de la zonificación y actualización 

de las características del arbolado y su posible utilización en la conservación, 

educación ambiental y manejo. 



HIPÓTESIS 

Si se conoce el Índice de Biodiversidad de la colección del JBM, su zonación y 

se actualiza la determinación taxonómica de las especies, se contará con la 

información necesaria para ejecutar acciones encaminadas a la conservación e 

incremento de la misma. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el arbolado del JBM teniendo en cuenta el Índice de Biodiversidad 

y la zonación como vía para facilitar su manejo.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el arbolado del JBM a partir de recorridos de identificación, 

determinación taxonómica y zonación. 

2.  Calcular el Índice de Biodiversidad de cada subárea y total del arbolado 

del JBM para la proyección del incremento de la colección viva. 

3.    Proponer un catálogo representativo de especies arbóreas y arbustivas 

que se encuentran establecidas en la colección del Jardín para facilitar el 

reconocimiento de las mismas por los estudiantes y visitantes en general.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. 

De acuerdo con los criterios de Anon (2002 y 2007b), se entiende por 

diversidad biológica la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marítimos y otros 

ecosistemas acuáticos, así como complejos ecológicos. La diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y en los ecosistemas. 

El funcionamiento de los ecosistemas depende de alimentos y agua dulce, para 

disfrutar de buena salud y de espacios de esparcimiento y para estar 

protegidos frente a catástrofes naturales. Su pérdida nos afecta cultural y 

espiritualmente.  Puede que sea más difícil de cuantificar, pero en cualquier 

caso es esencial para nuestro bienestar. Si no se corrige este fracaso colectivo 

sus consecuencias serán graves para todos (Ki-moon, 2010). 

Las tendencias actuales se acercan más a una serie de puntos de inflexión que 

reducirían catastróficamente la capacidad de los ecosistemas para 

proporcionar servicios esenciales según plantea Febles y Ruiz (2007).  Los 

pobres, que tienden a ser los que más dependen de esos servicios, serían los 

primeros en verse afectados y con la mayor severidad.  Están en juego los 

principales objetivos de Desarrollo del Milenio: la seguridad alimentaria, la 

erradicación de la pobreza y una población más sana (Martínez, 2001). 

Las Naciones Unidas establecen a través de los acuerdos Ambientales 

Multilaterales un grupo de mecanismos de acción encaminados a dar solución 

a los problemas medioambientales. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, y su 

programa de Acción, al igual que la Cumbre Mundial sobre desarrollo 

sostenible en África del Sur en el 2002, son mecanismos fundamentales que 

forman parte de los procedimientos llevados a cabo por las Naciones Unidas 

para preservar la biodiversidad del planeta (Anon, 2004). Como parte de este 

conjunto Febles (2009) plantea que estas informaciones parten del interés en 

divulgar los aspectos esenciales del trabajo de tres convenciones de la 

organización de las Naciones Unidas de relevancia actual y de necesaria 



sinergia: Convención contra la Desertificación y la Sequía, la Convención de 

Diversidad Biológica y la Convención Marco de Cambio Climático.  

Ki-moon (2010) refiere que los esfuerzos se minimizan por políticas 

contradictorias. Para hacer frente a las causas primordiales de la pérdida de 

diversidad biológica, se debe dar más prioridad en todas las esferas, la toma de 

decisiones y en todos los sectores económicos. La conservación de la 

diversidad biológica no puede ser un objetivo de segunda categoría frente al 

que otros tienen preferencia.  Se necesita una nueva visión de la diversidad 

biológica para un planeta sano y un futuro sostenible para la humanidad.  

El cambio del uso de la tierra es la principal amenaza a corto plazo junto con el 

cambio climático, y las interacciones entre esos dos impulsores son cada vez 

más importantes. Continúa la tala de los bosques tropicales para dar lugar a los 

cultivos y el biocombustible. La pérdida de hábitats y la extinción de especies 

con mucha más frecuencia que la tasa histórica (tasa promedio a la cual se 

estima se extinguieron las especies antes de que los seres humanos se 

convirtieran en una amenaza significativa para su supervivencia) se prolongan 

a lo largo del siglo XXI Steiner (2010). 

Las pérdidas anuales resultantes tan solo de la deforestación y la degradación 

de los bosques pueden ascender a cifras desde 2 billones de dólares [USD] a 

más de 4,5. Esas pérdidas podrían evitarse con una inversión anual de tan solo 

45 000 millones de USD, un rendimiento de 100 a 1 (Steiner, 2010). 

Se debe promover la sensibilización ciudadana, aclarar términos como 

diversidad biológica y ecosistema es un reto según Anon (2007a). Establecer el 

vínculo entre la diversidad biológica y los medios de subsistencia y el 

importante papel de la diversidad biológica y los sistemas naturales en la 

superación de otros retos de la sostenibilidad, como el cambio climático, la 

escasez de agua y la agricultura. 

La humanidad demuestra arrogancia al imaginarse que puede pasar sin la 

diversidad biológica, según Steiner (2010), lo cierto es que se necesita más 

que nunca en un planeta de seis mil millones de habitantes que superará los 

nueve mil millones en 2050. 



Djoghlaf (2010) plantea que existen cinco presiones que afectan a la diversidad 

biológica dentro de sus fronteras: la pérdida de hábitats, el uso insostenible y la 

sobreexplotación de recursos, el cambio climático, las especies exóticas 

invasoras y la contaminación. Se toman medidas positivas para solucionar 

estos problemas, como el desarrollo de nuevas leyes en relación con la 

diversidad biológica, el establecimiento de mecanismos para evaluar el impacto 

ambiental, la participación en iniciativas transfronterizas de gestión o 

cooperación y el fomento de la participación de las comunidades en la gestión 

de los recursos biológicos.  

 En los obstáculos que hay que superar según Djoghlaf (2010) se incluye la 

limitada capacidad de naciones tanto desarrolladas como en desarrollo, 

incluida la capacidad financiera, humana y técnica; la ausencia de la dificultad 

para acceder a la información científica; la insuficiente sensibilización de los 

responsables de tomar decisiones y el público en general sobre cuestiones 

relativas a la diversidad biológica; la limitada integración de la diversidad 

biológica en todas las políticas y acciones; la fragmentación de la toma de 

decisiones y la limitada comunicación entre diferentes ministerios o sectores y 

la ausencia de valoraciones económicas de la diversidad biológica.  

El precio que se paga por la conversión a gran escala de los hábitats naturales 

en tierras agrícolas o bosques ordenados será la degradación de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta sostiene, tales como la 

retención de los nutrientes, el abastecimiento de agua no contaminada, el 

control de la erosión del suelo y el almacenamiento de carbono de los 

ecosistemas, a menos que se empleen prácticas sostenibles para prevenir o 

reducir esas pérdidas. Los cambios de origen climático en la distribución de las 

especies y los tipos de vegetación tendrán consecuencias importantes para los 

servicios de que disponen las personas, como la reducción de la cosecha de 

madera y las oportunidades de recreación, según Machado et al.  (2006). 

 

2.2 Representatividad de la vegetación del Áreas Protegidas. 



La conservación de los ecosistemas en áreas protegidas comprende la 

protección de la composición, estructura y funcionamiento de los elementos 

que constituyen la biodiversidad. Su protección es una problemática compleja 

que requiere de un entendimiento profundo de la relación ambiente-sociedad 

en espacios geográficos concretos. La variedad y cantidad de los tipos de 

vegetación son indicadores relevantes en el análisis de la biodiversidad de un 

ecosistema para su conservación (Luebert y Becerra, 1998). 

Los inventarios describen la estructura y función de la vegetación para su 

aplicación en el uso y manejo de la misma según Álvarez et al. (2006). La 

caracterización de sus propiedades fisonómicas permite el reconocimiento de 

la complejidad estructural presente mientras que su representación mediante 

fórmulas resume la información en un solo valor. También es posible realizar 

comparaciones entre la diversidad de distintos hábitats o la diversidad de un 

mismo hábitat a través del tiempo. Los índices cuantitativos muestran la 

relevancia de su conservación en áreas protegidas (Suárez y Vischi, 1997). 

 

2.3 Biodiversidad en Cuba. 

Alrededor del 60 % de las extinciones en el planeta ocurren en islas según 

Whittaker & Fernández (2007). Las islas son uno de los lugares donde es 

urgente realizar trabajos encaminados a frenar la actual crisis de la 

biodiversidad, refiere Paulay (1994). El archipiélago cubano posee una singular 

flora, con un estimado entre 7 000 y 7 500 especies, según Borhidi (1996) y 

Berazaín et al. (2005) se ubica como el territorio insular más rico en plantas a 

nivel mundial plantea Whittaker & Fernández (2007) y la primera isla en número 

de especies por kilómetro cuadrado según González (2013). 

Refiere Berazaín et al. (2005) que la flora cubana posee alrededor del 53 % de 

especies endémicas, valor que la posiciona entre las siete islas con mayor 

porcentaje de endemismo en el planeta según Whittaker & Fernández (2007). 

La exclusividad de la flora cubana no solo se encuentra en las cifras; la 

compleja formación geológica de la isla propició que fuera origen y centro de 

diversificación de numerosos géneros de plantas, los que por más de dos 



siglos cautivaron la atención de eminentes científicos cubanos entre los que se 

destacan Antonio Ponce de León, Julián Acuña, Juan Tomás Roig, Onaney 

Muñiz; y foráneos como Alexander von Humboldt, Erik L. Ekman, Nathaniel L. 

Britton, los hermanos León, Alain (Dr. Henry Liogier), Marie Victorín y 

Clemente, el Profesor Johannes Bisse, entre otros. La singularidad e 

importancia de su flora, hace que Cuba sea la segunda isla con mayor cantidad 

de especies de plantas extintas en el mundo según Whittaker & Fernández 

(2007). La histórica explotación a la que fueron sometidos sus bosques desde 

el siglo XV hasta mediados del XX, como consecuencia del desarrollo agrícola 

y forestal, redujo la cobertura boscosa en más de un 80 % según Gutiérrez & 

Rivero (1997). Este hecho coincide con que el 73 % de las especies cubanas 

consideradas extintas según Berazaín et al. (2005) vivían en ecosistemas 

boscosos. Aunque las especies insulares tienden a la vulnerabilidad, son las 

actividades asociadas al hombre las que incrementan las tasas de extinción 

según plantea Grant (1998). Se hace indispensable que nuestra sociedad sea 

consciente de la fragilidad de la flora cubana y la necesidad de velar por su 

conservación. 

 

2.3.1 Causas y procesos que afectan la biodiversidad en Cuba y medios 

de conservación. 

La pérdida y modificación de los hábitats son un reflejo de los efectos negativos 

de la biodiversidad (Vales et al. 1998). La razón más poderosa de la reducción 

de la diversidad biológica mundial y de la extinción de poblaciones, así como 

de la desaparición de especies es la destrucción y modificación de los hábitats. 

La fragmentación de los hábitats causa grandes cambios en el medio ambiente 

físico y biogeográfico.  

La fragmentación resulta generalmente en paisajes con áreas remanentes de 

vegetación nativa, rodeada de una matriz de tierras agrícolas o en otras formas 

de uso de la tierra (CITMA, 2005).  Las alteraciones, la fragmentación o la 

pérdida de hábitats, ecosistemas y paisajes son la principal consecuencia 

negativa de la diversidad biológica. La fragmentación de la vegetación natural 

cubana se reconoció como un indicador de cambio global de la naturaleza en 



Cuba, se relaciona con fenómenos de degradación de ecosistemas por causas 

naturales y antrópicas refiere Capote y Guzmán (2008). Un elemento endógeno 

lo constituye la sobrexplotación de especies. 

Las prestaciones de la diversidad biológica son otro de los factores endógenos 

que se manifiestan en los países en vías de desarrollo. Entre ellas las referidas 

a las exportaciones de productos forestales, el turismo ecológico y el turismo 

en general, además de la prospección farmacéutica que puede afectar la biota 

cubana. 

 

2.3.2 Factores exógenos. 

El diseño y la aplicación de políticas de desarrollo económico en el plano 

nacional, así como las medidas de transición económica que se pusieron en 

práctica durante los años 90 son factores que inciden marcadamente en la 

pérdida de la diversidad cubana. El bloqueo económico, comercial y financiero 

que impuso el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba desde 1962, 

y su recrudecimiento a partir de la aprobación de nuevas restricciones en 1992, 

ocasiona al país pérdidas materiales (CITMA, 1995) que inciden negativamente 

en el desarrollo económico y social. Constituyen actualmente un factor limitante 

que obstaculiza el desarrollo sostenible, obliga al país a tomar decisiones 

rápidas ante las necesidades urgentes de la población y provoca afectaciones 

en la diversidad biológica cubana. La complejidad de las diferentes fuentes de 

amenazas a la biodiversidad y sus efectos imponen una alta interrelación entre 

los diferentes factores socioeconómicos y las condiciones ambientales. 

Las características y la representatividad de los recursos bióticos del 

archipiélago cubano permiten fundamentar el establecimiento de un sistema 

nacional de áreas protegidas en función de la conservación de la diversidad 

biológica y de la protección de notables valores naturales e histórico culturales. 

 

2.3.3 Esferas Prioritarias en la Estrategia Nacional sobre la Diversidad 

Biológica en Cuba. 



La Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica en Cuba (ENDBIOC) según 

Febles (2009) constituye la base fundamental sobre la cual se edifique el 

desarrollo sostenible de la nación.  La capacidad para la elaboración e 

implementación de los planes de acción dependerá que se logre la conciliación 

de un desarrollo sostenible con un futuro mejor según Anon (2002). La 

Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica (ENBIO) y el plan de Acción 

en la República de Cuba fueron elaborados en el año 1997, al concluir el 

Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica (1996). Esta estrategia se 

concibió sobre la base de tres aspectos básicos: la conservación, el 

conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica 

cubana. Además, contiene, como todo documento estratégico, la visión, los 

principios directores, las metas y los objetivos, el diagnóstico y su plan de 

acción.  

Cuba contribuirá a la conservación de recursos vivos importantes, no solo en 

su territorio, sino también en el Caribe Insular, lo que representa una 

contribución importante a la conservación de la diversidad biológica.  

A finales del 2002 se constituyó un grupo de trabajo para el análisis de la 

implementación del plan de acción y su ajuste. Este plan se concibió mediante 

un enfoque integrador y multidisciplinario. Transcurrieron cinco años desde su 

elaboración y eran necesarios diversos cambios estructurales y funcionales en 

el estado cubano y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(Anon, 2005). 

 

2.4 La Provincia Matanzas, Cuba. 

Según Vilamajó et al. (2010), la historia climática del Caribe, muestra sus 

efectos en los ecosistemas y en las evidencias de migraciones, nuevas 

adaptaciones y sobre todo en el endemismo presente en el archipiélago 

cubano. Unida a esta complejidad ambiental hace que Cuba se considere un 

mosaico de ecosistemas y se encuentre fragmentada por la ocupación 

humana. 



Su relieve se caracteriza por el predominio de llanuras formadas por rocas 

carbonatadas, como calizas, areniscas, margas y conglomerados que facilitan 

el   desarrollo de los procesos cásicos, también encontramos alturas como las 

del conocido Pan de Matanzas con 389 msnm, formado por calizas que 

generalmente se presentan en forma masiva. En otras alturas de la provincia 

existen afloramientos de serpentinita.   

Predomina el clima tropical estacionalmente húmedo. La parte central de la 

provincia, se caracteriza por un promedio anual de precipitaciones de 1401-

1600 mm y una temperatura media anual 23-25 0C, siendo la evaporación 

media anual de 1800-2000 mm. En el norte y sur, la precipitación media anual 

no sobrepasa los 1400 mm; la temperatura media anual registra cifras entre 24-

26 0C y la evaporación media anual es de 18 002 100. 

Las características físico-geográficas presentes condicionan que el tipo zonal 

de vegetación que le corresponde a Matanzas sea el bosque 

semideciduomesófilo, que actualmente se restringe a superficies muy 

reducidas y presenta diferentes grados de modificación. Esta reducción de la 

cobertura vegetal natural se debe al histórico proceso de antropización que 

data desde la colonización, donde la agricultura e industria azucarera se 

mantienen como actividades fundamentales unidas a la actividad pecuaria y 

henequenera, y al incremento de la actividad turística que es un importante 

factor de transformación socioeconómica, cultural y natural según Vilamajó et 

al. (2010). 

 

2.5 Misión Jardín Botánico de Matanzas   

Hernández (2010) plantea que el 4 de agosto de 1990 se crea mediante la 

Resolución No.116 de la Academia de Ciencias de Cuba la Red Nacional de 

Jardines Botánicos con el principal objetivo de contribuir al desarrollo científico-

técnico de los jardines botánicos existentes y de nueva creación en Cuba. 

El Jardín Botánico de Matanzas (JBM), según Robledo et al. (2010), tiene entre 

sus objetivos trabajar por la conservación de la biodiversidad vegetal, con 

énfasis en las especies amenazadas de la provincia y la educación ambiental. 



Para cumplir estos objetivos existe una estrategia general de conservación a 

partir de la caracterización botánica, situación del estado de las especies en las 

áreas naturales, medidas que se aplican para la conservación ex–situ e in-situ 

de las mismas y convenios con los centros educacionales empresas estatales. 

Para la selección de las especies el Jardín Botánico se apoya en los resultados 

de las investigaciones realizadas en áreas como el cuabal “Tres Ceibas de 

Clavellinas”, Corral Nuevo, Matanzas (Robledo 1999, Robledo et al. 2010), 

zona costera de Punta Guano, Matanzas (Ramírez 2004, Enríquez et al.  2005) 

y Reserva Ecológica de Varahicacos, Varadero (Enríquez, 2000). 

El JBM, como miembro de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Cuba, 

tiene el compromiso de establecer estrategias de conservación para algunas 

especies amenazadas entre ellas Melocactus matanzanus y Coccothrinax 

borhidiana. (Robledo, 1999) 

 

2.6 Métodos para medir la biodiversidad  

El conjunto de los seres vivos que habita un país constituye un patrimonio 

insustituible porque cada especie, cada población, alberga en su genoma la 

información de millones de años de adaptaciones evolutivas. Los beneficios 

actuales que la función de estas especies nos proporciona son relativamente 

desconocidos. Para decidir donde debemos situar nuestras reservas y para 

vigilar su estado de salud, es necesario que poseamos herramientas fiables 

capaces de medir su variación en el espacio y en el tiempo (Moreno, 2001). 

Todos los sistemas biológicos son diversos, varían en el número y cantidad de 

las partes que los forman. Moreno (2001) plantea que la diversidad biológica o 

biodiversidad es la propiedad de la vida, a distintos niveles de organización, de 

ser diversa. Las comunidades ecológicas están integradas por un número de 

especies, y cada una de estas especies tiene una importancia en la comunidad, 

que la determina el número de individuos, biomasa, cobertura, de cada una de 

las especies. A esta variabilidad se le conoce como diversidad de especies.  



Las áreas geográficas que se distinguen como paisajes por tener una historia y 

condiciones ambientales particulares, están integradas por distintos hábitats 

que intercambian materiales bióticos y abióticos. El número y representatividad 

de estos hábitats constituyen la diversidad de ecosistemas en el paisaje 

(Moreno, 2001). 

Los proyectos de medición de la biodiversidad consisten en el muestreo, 

separación, catalogación, cuantificación y cartografiado de sus entidades, tales 

como los genes, individuos, poblaciones, especies, hábitats, ecosistemas y 

paisajes o sus componentes, y en la síntesis de la información resultante para 

analizar los procesos determinantes (Moreno, 2001). 

La biodiversidad es un concepto impreciso y equívoco para cuyo cálculo no 

existe unidad de medida universal ni puede considerarse un único atributo. 

Desde los ecosistemas a las poblaciones y los genes, los niveles de 

organización de la vida son heterogéneos y están incluidos unos en otros 

(Moreno, 2001). 

Es preferible según Moreno (2001) proteger un espacio que posee un número 

mayor de especies, pero también aquel que contiene más especies raras (raras 

por tener poblaciones escasas o por tener una distribución geográfica reducida) 

o el que posee organismos muy diferentes desde el punto de vista genealógico.  

 La designación requiere de la utilización de procedimientos que nos permitan 

maximizar la eficiencia de la elección, encontrase el menor número de espacios 

protegen la mayor biodiversidad y se considera el mayor número de criterios 

posible. Magurran (1988) refiere que definida esta red de reservas sería 

necesario el estudio si su forma tiene una cantidad suficiente de espacios 

protegidos con similar composición biológica capaz de evitar que se extingan 

algunas especies si desaparece la reserva. 

 El Índice de Simpson es de uso común para medir el grado de dominancia de 

unas cuantas especies en la comunidad, y su inverso representa la equidad 

(Magurran, 1988). Los índices en sí mismos son herramientas matemáticas 

para describir y comparar la diversidad de especies.  



Magurran (1988) plantea que la correcta evaluación de la biodiversidad provee 

información esencial para muchas ciencias biológicas como la sistemática, 

biología de poblaciones y ecología; otras ciencias aplicadas como 

biotecnología, ciencias del suelo, agricultura, silvicultura, pesca, biología de la 

conservación y ciencias ambientales. La diversidad biológica es el resultado de 

procesos ecológicos e históricos complejos. Cada método se restringe a 

resaltar aspectos biológicos concretos y la selección de cualquiera de estos 

métodos se determina principalmente por el interés que se tenga en algunos de 

estos aspectos. Es necesario asegurarse que los datos se obtengan bajo un 

diseño experimental correcto.  

 

2.6.1 Índice de Simpson. 

El concepto de diversidad específica en ecología de comunidades durante años 

es discutido por los ecólogos, derivándose de su utilización algunos problemas 

de tipo semántico, conceptual, y técnico (Hurlbert, 1971). Según Aguirre (2013), 

la diversidad específica es una propiedad emergente de las comunidades 

biológicas que se relaciona con la variedad dentro de ellas. Este atributo es la 

expresión de dos componentes, el primero es el número de especies presentes 

en la comunidad y se denomina riqueza de especies.  

Este índice fue el primero en utilizarse en ecología (Simpson, 1949), cual se 

basa en la heterogeneidad de las especies más comunes presentes en el 

ecosistema en estudio, y se refiere como una medida de dominancia 

(Magurran, 1988). Está influido por la importancia de las especies dominantes 

según plantea Aguirre (2013). 

La ventaja del Índice de Simpson es su significado biológico más claro. La 

deducción de una comunidad biológica muy diversa, la probabilidad de que dos 

organismos tomados al azar sean de la misma especie debe ser baja, 

cumpliéndose también en caso contrario.  

Peet (1974) apuntó la factibilidad de dividir las medidas de heterogeneidad en 

distintos índices, siendo los índices de Shannon y Simpson los que mejor 

ilustran esta clasificación. 



 

2.7 Dasometría 

Entre las primeras publicaciones científicas en la rama de la medición forestal, 

según Aldana (2008), en Francia a Duhamel de Monceau como el primer autor 

que en una obra forestal concedió un espacio importante a la Dasometría. 

La Medición Forestal es la rama de la ciencia forestal que trata de la 

determinación del volumen de trozas, árboles y rodales, así como del estudio 

de incremento y producción.  

La ciencia forestal tiene importancia por estar envuelta de alguna forma en 

otras ramas, como son: en la Silvicultura, en el Manejo Forestal, en el 

Inventario Forestal, en la Economía Forestal, etc. 

La Medición Forestal se conoce con los nombres de Dendrometría (El término 

Dendrometría es de origen griego, (Dendro = árbol y Metría = medida), 

Silvimensuración, Dasometría (El término Dasometria es de origen griego, que 

significa medida de los árboles (Daso = Masa y Metría = medida), Silvimetría y 

Tasación e mensuración Forestal. 

 

2.7.1 Diámetro a la altura del pecho. 

Aldana (2008) plantea que en Dendrometría la variable diámetro o 

circunferencia es la más fundamental y frecuente medida a ser obtenida del 

árbol por el técnico forestal.  La medición del diámetro se efectúa a 1,30 m en 

Cuba y Brasil, 1,37 m en los Estados Unidos de Norteamérica y 1,25 m en 

Japón por simple comodidad. Es muy común la medición de la circunferencia 

(C) y su posterior transformación en diámetro. La medición del diámetro y/o la 

circunferencia a la altura del pecho fue adoptada como referencia por las 

razones de la altura en que el operador encuentra más facilidad para manejar 

los instrumentos para medir diámetros y/o circunferencias; y la mayoría de los 

árboles adultos de zonas tropicales y templadas poseen “aletones” y otras 

deformaciones y la influencia de estos, en la forma del tronco, a 1,30 m es 

bastante reducidas. 



Hay diversos instrumentos para medición de diámetros, pero los más prácticos 

y usuales son: Forcípula o Calibre, Cinta métrica o Diamétrica, Vara de 

Biltimore, Visor de Diámetro de Bitterlich, Regla, Tenedor de Diámetro, Tenedor 

de Diámetro, Forcípula Finlandesa, Dendrómetro Friedrich, Pentaprisma 

Wheeler, Dendrómetro Barr-Stroud y Relascopio de Bitterlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Caracterización del área del Jardín Botánico De Matanzas.  

3.1.1 Localización. 

Con el programa Google Earth se ubicó espacialmente el JBM (Figura 1) y se 

determinaron sus límites geográficos, así como el área total y por subáreas.  

Figura 1. Localización del área de estudio.  

El Jardín Botánico de Matanzas se encuentra en la provincia físico geográfico 

de Cuba Occidental, a 7 kilómetros (km) al este de la ciudad de Matanzas por 

la carretera Matanzas-Varadero. 

Limita al norte con la Bahía de Matanzas, al oeste con el reparto Reinol García 

(Pastorita), al este con el rio Canímar y al sur con el reparto “2 de Diciembre”. 

3.2 Caracterización del arbolado del JBM. 

Se comenzaron los recorridos en octubre de 2016 por todas las subáreas del 

JBM para la caracterización de cada especie arbórea. Se procesaron todos los 

datos en el programa Microsoft Excel versión XP 2003, se determinaron sus 



nombres vulgares, nombres científicos, familias botánicas y la cantidad de 

unidades reproductivas por especie, subáreas y total, según (Acevedo y 

Strong, 2012) y (Roig, 2012). 

 

3.3 Localización de imágenes satelitales del Jardín Botánico de Matanzas.  

Se utilizó el programa Google Earth y se obtuvieron imágenes satelitales del 

JBM y sus áreas, para su posterior edición y se enmarcó cada área de estudio. 

 

3.4 Propuesta de Manejo Silvicultural. 

Se visitaron las subáreas del JBM para la determinación del diámetro a la altura 

del pecho (DAP) según Aldana (2008). Se utilizó la cinta métrica para medir el 

DAP de los individuos que alcanzaron más de 5 metros, a partir de la 

metodología para la realización de los cálculos. Con estos datos se calculó el 

área basal de cada árbol y la densidad de árboles de cada subáreas, según 

Álvarez y Varona (2009). Se propone un manejo silvicultural según la 

caracterización forestal y el objetivo del JBM. 

 

3.5 Cálculo del Índice de Biodiversidad del JBM. 

Se procedió a la realización de los cálculos a partir de la aplicación del Índice 

de Simpson, según Golicher (2006), para obtener el valor de biodiversidad de 

cada subárea y general, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la 

caracterización del arbolado del JBM. 

 

.3.6 Conservación. 

3.6.1 Incidencias detectadas sobre la colección arbórea. 

Las incidencias más comunes se clasifican en directas sobre la flora del área 

(las que inciden de inmediato en la disminución de ejemplares) e indirectas (las 



que en un tiempo inferior a 5 años afectan la supervivencia de la flora de la 

colección viva del JBM y la calidad del hábitat) (IUCN, 2001). 

 

3.6.2 Medidas para minimizar los impactos negativos en las áreas del 

JBM. 

Se tuvieron en cuenta los trabajos revisados que sugieren nuevas medidas 

para minimizar los impactos producidos por las acciones indebidas y otras 

causas detectadas (Robledo, 2011). 

 

3.7 Confección del catálogo. 

Para la confección del catálogo A. Enríquez (comunicación personal, 15 de 

marzo, 2018) sugirió sus criterios y se realizó una recopilación de datos, 

fotografías, revisión bibliográfica (Anexo 11) teniendo en cuenta especies 

arbóreas seleccionadas, que se encuentran en diferentes subáreas del Jardín 

Botánico de Matanzas. Para la determinación taxonómica y caracterización de 

las especies incluidas en el catálogo se utilizó bibliografía especializada (Roig 

2012, Acevedo y Strong 2012). 

 

3.8 Valoración social y medio-ambiental. 

La valoración social fue desarrollada a partir de las perspectivas que brindará el 

documento para el desarrollo de las diferentes asignaturas en la formación del 

profesional, no solo de la carrera de Agronomía sino todos los implicados que 

les interese el perfil de la Flora de Cuba y del mundo. 

La valoración medioambiental se realizó a partir de los beneficios que aportan 

los árboles a la Naturaleza, la sociedad y la vida del hombre en cuanto a la 

biodiversidad, valor utilitario y a la comunidad universitaria en particular. 

 

 



4. RESULTADOS. 

4.1 Caracterización del área del Jardín Botánico de Matanzas.  

El JBM está constituido por el área didáctica, dividida en tres subáreas. En la 

figura 2 se muestra una vista general en foto satelital. 

Figura 2 Vista general en foto satelital del JBM. 

 

Taba 1. Superficie general del Jardín y de las diferentes subáreas. 

Subáreas Perímetro metros (m) 
Área metros 

cuadrados (m2) 

Área total del JBM 2 032,65 706,03 

Entrada del JBM 534,61 132,79 

Coníferas 585,91 145,75 

Relación Planta-
Ambiente 56,19 22,09 

Plantas de Sombra 327,44 85,32 

Bosque Martiano 192,57 65,34 

Área de Colecciones 99,29 36,43 



Área de Palmas 517,50 118,57 

Árboles Interesantes 186,17 54,25 

Vivero 165,94 45,49 

 

 

4.1.1 Localización. 

Entrada al JBM 

Se destaca una vista desde la carretera vía Varadero de formaciones vegetales 

(Figura 3). 

Figura 3. Localización de la Entrada del JBM. 

 

Área Didáctica 

Subárea 1: Coníferas 

La distribución de las plantas de la subárea 1 (Figura 4), coníferas y otras 

especies de espermatofitas están agrupadas por familias botánicas, lo que 

facilita la docencia en actividades prácticas a estudiantes de todos los niveles 

de enseñanza que realizan recorridos por el Jardín. 

 



Figura 4. Localización de la subárea 1, Coníferas.   

 

Área Didáctica 

Subárea 2: Las Plantas en Relación con el Ambiente 

La subárea 2 muestra la colección de cactáceas y suculentas, así como el área 

de sombra. 

En un espacio donde se observan características de lugares desérticos, con 

apariencia de déficit de lluvias y las adaptaciones de esas especies a ese 

ambiente seco. La morfología y anatomía de las cactáceas respecto a los 

órganos vegetativos son peculiares con respecto a otras familias botánicas, ya 

que sus hojas están transformadas en espinas y realizan la función fotosintética  

Figura 5. Localización de la subárea 2, Planta-Ambiente, Área de cactáceas. 

a través de los tallos, los mismos con presencia de tejido acuífero para el 



almacenamiento de agua y así resistir las adaptaciones a ese ambiente. Su 

diversidad atrae a los visitantes y el conocimiento se hace interesante (Figura 

5). 

En el área de sombra, en el Parque de la Juventud, existen plantas herbáceas 

y árboles. Los árboles muestran su follaje muy importante para diferentes usos 

como plantas ornamentales, purificadoras del ambiente, refugio de fauna y 

disfrute de los estudiantes y otras personas que por allí transitan o hacen una 

estancia breve (Figura 6). 

Figura 6. Localización de subárea 2, plantas de sombra. Parque de la Juventud.  

Área didáctica 

Subárea 3 Plantas con flores. 

En esta subárea se encuentra el Bosque Martiano, la Colección de Palmas y 

Árboles Interesantes, el Área de Conservación y el Vivero. 

Para rendir homenaje al Maestro, José Martí, se acordó en la Red Nacional de 

Jardínes Botánicos tener un área con representaciones de plantas 

mencionadas por él en su diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. La 

subárea 3 muestra un Bosque Martiano que brinda, entre otros, valores de 

identidad nacional y patriotismo; porque se hace referencia a la Historia de 

Cuba desde los inicios de las luchas revolucionarias hasta hoy, con las ideas 

del Apóstol para mantener la instrucción y la educación bajo nuestros principios 

socialistas (Figura 7). 



  Figura 7. Localización del Bosque Martiano.  

La familia de las arecáceas es importante dentro de la Flora de Cuba y del 

mundo. Por la condición de isla se tiene gran diversidad en el área del Caribe y 

Las Antillas. La subárea 3 del JBM presenta una colección de palmas que 

incluye especies autóctonas y exóticas (Figura 8). 

Figura 8. Localización de la subárea 3, Palmas.  

En la Figura 9 se observa una vista del área de Árboles Exóticos e Interesantes 

por sus características y origen diverso. Existen árboles africanos y 

jamaicanos. En esta área se recomienda un manejo silvicultural de poda para 

algunos de ellos, por la poca distancia de plantación que presentan y el 

abundante follaje que muestran. 



Figura 9. Localización del área de Árboles Interesantes.  

El Jardín Botánico de Matanzas tiene entre sus líneas de trabajo la 

conservación de especies con categoría de amenaza. En el área de 

conservación se mantienen cuatro endemismos de la flora de Matanzas: 

Coccothrinax borhidiana, Guettarda rigida, Fraxinus caroliniana subssp 

cubensis y Dendrocereus nudiflorus. Tres de estas especies tiene hábito 

arbóreo y se localizan en zonas costeras (Enríquez, 2006). Además, se 

investigan otras plantas con diferentes categorías de amenaza como Guettarda 

undulata y Melocactus matanzanus. En la figura 10 se muestra la colección ex 

situ del JBM en foto satelital.  

Figura 10. Localización del área de Conservación.  



El Vivero establece en su colección plantas con diferentes utilidades para 

mantenerlas en fomento y luego destinarlas a las áreas definitivas, pero en él 

se encuentran un número considerable de árboles que sirven de muestra para 

impartir docencia en las diferentes asignaturas (Figura 11). 

Figura 11. Localización del Vivero.  

 

4.2 Caracterización del arbolado del JBM  

4.2.1 Inventario General del JBM. 

A partir del conteo de las especies en el inventario del JBM en colección viva 

se reportan 740 individuos pertenecientes a 109 especies y 44 familias 

botánicas.   

Se muestran las 44 familias botánicas presentes en el JBM (Tabla 2) y la 

cantidad de individuos de cada una de ellas. 

Tabla 2. Familias Botánicas presentes en el JBM. 

Familias Botánicas Cantidad de individuos 

Anacardiaceae 8 

Asparagaceae 1 

Araucariaceae 18 

Araliaceae 11 

Annonaceae 6 

Apocynaceae 2 

Arecaceae 133 

Bignonaceae 64 

Bombacaceae 5 

Boraginaceae 5 



Burseraceae 16 

Caesalpinacea 97 

Cactaceae 19 

Casuarinaceae 4 

Cecropiaceae 4 

Clusiaceae 36 

Cochlospermaceae 2 

Cupresaceae 30 

Cydacaceae 3 

Euphorbaceae 51 

Fabaceae 7 

Lauraceae 2 

Malvaceae 20 

Meliaceae 30 

Mimosaceae 10 

Moraceae 52 

Moringaceae 2 

Musaceae 6 

Myrtaceae 7 

Oleaceae 11 

Pandanaceae 5 

Pinaceae 7 

Podocarpaceae 3 

Polygonaceae 10 

Rosaceae 1 

Rubiaceae 17 

Rutaceae 6 

Sapindaceae 2 

Sapotaceae 7 

Sterculiaceae 1 

Tiliaceae 2 

Verbenaceae 15 

Vitaceae 1 

Zygophyllaceae 1 

 

De las 44 familias botánicas en el JBM, las más representadas son las familias 

Arecaceae, Caesalpinaceae, Moraceae, Bignonaceae, Clusiaceae y Meliaceae, 

en el mismo orden; mientras que las menos representadas son las familias 

Rosaceaae, Sterculiaceae, Vitaceae y Zygophyllaceae, con un individuo cada 

una. 



Las especies más abundantes son Calophyllum antillanum Britton in N.L. 

Britton & P. Wilson, Jatropha integerrima Jacq., Roystonea regia (Kunth) 

O.F.Cook, Tabebuia angustata Britt., Vetchia merillii (Becc.) Becc. 

Entre las especies más representadas del JBM se encuentra la Palma Real 

(Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook), elegida como el árbol nacional de Cuba 

por estar presente en su paisaje, por su belleza, por su utilidad y por formar 

parte del Escudo Nacional. 

 

4.2.2 Inventario por subáreas del JBM. 

Se realizó la caracterización de la composición de las subáreas del Jardín. 

De las 10 familias botánicas en la entrada, las más representadas son las 

familias Euphorbiaceae, Bignonaceae y Clusiaceae; mientras que la menos 

representadas es la familia Verbenaceae con un individuo. 

Las especies más abundantes son Calophyllum antillanum, Roystonea regia y 

Tabebuia angustata. 

 

Tabla 3. Inventario de la Entrada del JBM 

Nombre científico Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Adansonia digitata L., 
Syst. Nat. Baobab Bombacaceae 1 

    Aleurites trilobus J.R. 
Forst. & G. Forst. Nogal de la India Euphorbiaceae 5 

    Bursera simaruba (L.) 
Sarg. Almácigo Burseraceae 8 

    Calophyllum 
antillanum Britton in 
N.L. Britton & P. 
Wilson Ocuje Clusiaceae 43 

    Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. Ceiba Bombacaceae 1 

    



Citharexylum 
spinosum L. Canilla de venado Verbenaceae 1 

Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. Framboyant Caesalpinaceae 10 

    Ficus sp. L. Ficus Moraceae 5 

Hymenaea torrei León. Caguairán Caesalpinaceae 1 

    Jatropha integerrima 
Jacq. Peregrina Euphorbiaceae 30 

Leucaena 
leucocephala (Lam.)  Leucaena Mimosaceae 10 

    Roystonea regia 
(Kunth) O.F.Cook Palma real  Arecaceae 28 

    Tabebuia angustata 
Britt. Roble Blanco Bignoniaceae 45 

    Vetchia merillii (Becc.) 
Becc Adonidia Arecaceae 23 

    Total de individuos: 
  

211 

Total de familias: 
  

10 

Total de especies:  
  

14 

 

En la subárea 1 están representadas 12 familias botánicas. Entre los árboles la 

especie más numerosa y llamativa es Araucaria excelsa con 18 individuos. Se 

destaca también Thuja occidentalis con 26 ejemplares, ambas pertenecientes 

al grupo de las coníferas.  

 

Tabla 4. Inventario de la subárea de Coníferas 

 

Nombre científico 
Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Araucaria excelsa (Salisb.) 
Franco Pino de Australia Araucariaceae 18 

    Brassaia actinophylla Endl. Cheflera Araliaceae 1 

    Bursera simaruba (L.) Sarg. Almácigo Burseraceae 5 

    Cupressus sempervirens L. Ciprés Cupresaceae 1 

Cycas revoluta  Thunb.  Cyca Cycadaceae 3 



Caesalpinia pulcherrima (L.) 
Sw. 

Framboyán 
enano Caesalpinaceae 37 

Jatropha integerrima  Jacq. Peregrina Euphorbiaceae 26 

Juniperus lucayana Britton Sabina de costa Cupresaceae 3 

Khaya senegalensis (Desr.) 
A.Juss. Caoba africana Meliaceae 12 

Pinus caribaea Morelet Pino Macho Pinaceae 7 

Podocarpus neriifolius 
Labill. Podocarpus Podocarpaceae 3 

Roystonea regia (Kunth) 
O.F.Cook Palma real Arecaceae 6 

Spathodea campanulata P. 
Beauv. Tulipán africano Bignoniaceae 1 

Thuja occidentalis L. Pino enano Cupresaceae 26 

Vetchia merillii (Becc.) Becc Adonidia Arecaceae 16 

    Total de individuos: 
  

165 

Total de familias: 
  

12 

Total de especies:  
  

15 

 

En la subárea 2 se distingue la zona ocupada por plantas de ambiente seco y 

otra destinada a plantas de sombra. 

En la zona de sol se localizan 6 familias botánicas, la más representada es la 

familia Polygonaceae; mientras que las menos representadas son las familias 

Myrtaceae, Caesalpinaceae y Cactaecae con un individuo cada una (Tabla 5). 

En el área de sombra se encuentran 11 familias botánicas que predominan en 

la más representada es la familia Caesalpinaceae; mientras que las menos 

representadas son las familias Anacardiaceae, Asparagaceae y Sapotaceae 

con un individuo cada una (Tabla 6). 

 

Tabla 5. Inventario de la subárea de Relación Planta – Ambiente, Plantas de Sol 

Nombre científico 
Nombre 
Vulgar Familia  Cantidad 

Callistemon speciosus DC. Calistemom Myrtaceae 1 

Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. Framboyant Caesalpinaceae 2 

    Dendrocereus nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & Rose 

Aguacate 
cimarrón Cactaecae 1 

Nolina recurvata (Lem.) Pata de Asparagaceae 1 



Hemsl. elefante 

Plumeria obtusa L. Lirio de costa Apocynaceae 2 

Triplaris americana (L.) 
Pav. Ex Meisen. 

Palo 
hormiguero Polygonaceae 6 

Total de individuos: 
  

13 

Total de familias: 
  

6 

Total de especies:  
  

6 

 

 

Tabla 6. Inventario de la subárea de Plantas de Sombra 

Nombre científico 
Nombre 
Vulgar Familia  Cantidad 

Bahuinia purpurea L. Casco de Buey Caesalpinaceae 2 

Brassaia actinophylla 
Endl. Cheflera Araliaceae 4 

    Cassia grandis L.F. Cañandonga Caesalpinaceae 1 

Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. Framboyant Caesalpinaceae 11 

    Mangifera indica L. Mango Anacardiaceae 1 

Pandanus tectorius 
Parkinson ex Du Roi Pandanus Pandanaceae 5 

Pouteria dominigensis 
(Gaertn. f.) Sapote culebra Sapotaceae 1 

Ravenala 
madagascariensis J.F. 
Gmel. 

Árbol del 
viajero Musaceae 6 

Taliparitis elatum (Sw.) 
Fryxell 

Majagua 
(Flores rojas) Malvaceae 4 

Hibiscus tiliaceum (L.) 
Fryxell 

Majagua(Flores 
amarillas) Malvaceae 1 

Thespesia populnia (L.) 
Majagua de la 
Florida Malvaceae 2 

Triplaris americana (L.) 
Pav. Ex Meisen. 

Palo 
hormiguero Polygonaceae 4 

Vetchia merillii (Becc.) 
Becc Adonidia Arecaceae 4 

    Vitex parviflora L. Vitex Vitacaeae 1 

Total de individuos: 
  

47 

Total de familias: 
  

11 

Total de especies:  
  

14 

 



De las 19 familias botánicas que predominan en esta subárea, la más 

representada es la familia Bignoniaceae; mientras que las menos 

representadas son las familias Araliaceae, Cecropiaceae, Cochlospermaceae y 

Verbenaceae con un individuo cada una (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Inventario de la subárea de Bosque Martiano 

Nombre científico Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Anacardium occidentale 
L. Marañón Anacardiaceae 1 

Annona cherimola Mill. Chirimoya Annonaceae 4 

Annona muricata L. Guanábana Annonaceae 1 

Annona squamosa L. Anón Annonaceae 1 

Brassaia actinophylla 
Endl. Cheflera Araliaceae 1 

    Bursera simaruba (L.) 
Sarg. Almácigo Burseraceae 2 

    Cecropia peltata L. Yagruma Cecropiaceae 1 

Chrysophyllum oliviforme 
L. Caimitillo Sapotaceae 1 

Citharexylum spinosum 
L. 

Canilla de 
venado Verbenaceae 1 

Citrus aurantium L. Naranja agria Rutaceae 6 

Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng. Palo bobo Cochlospermaceae 1 

Cordia collococca L. Ateje Boraginaceae 1 

Crescentia cujete L. Güira Bignoniaceae 3 

Erythrina berteroana Urb. Piñón de Pito Fabaceae 2 

Eucalyptus resinifera Sm. Eucalipto Myrtaceae 3 

Gerascanthus 
gerascanthoides (Kunth) 
Borhidi Baría Boraginaceae 1 

Gossypium barbadensis 
L. Algodón Malvaceae 1 

Lonchocarpus 
domingensis (Pers.) Guamá Fabaceae 1 

Mangifera indica L. Mango Anacardiaceae 4 

Manilkara zapota (L.) 
P.Royen Níspero Sapotaceae 1 

Persea americana Mill. Aguacate Lauraceae 2 

Pouteria campechiana 
Baehni Canistel Sapotaceae 1 

Psidium guajava L. Guayaba Myrtaceae 2 



Roystonea regia (Kunth) 
O.F.Cook Palma real  Arecaceae 1 

    Samanea saman (Jacq.) 
Merr. 

Algarrobo del 
país Mimosaceae 1 

Spondias mombim L. Jobo Anacardiaceae 1 

Syzygium cumini (L.) 
Skeels Jambolán Myrtaceae 1 

Tabebuia angustata Britt. Roble Blanco Bignoniaceae 15 

    Taliparitis elatum (Sw.) Majagua  Malvaceae 12 

Tectona grandis L. Teca Verbenaceae 5 

Tetralix brachypetalus 
Griseb. Tetralix Tiliaceae 2 

Trichilia havanensis Jacq. Siguaraya Meliaceae 1 

Trichilia hirta L. Cabo de hacha Meliaceae 2 

Total de individuos: 
  

83 

Total de familias: 
  

19 

Total de especies:  
  

33 

 

En el área de palmas se encuentran 18 especies, la más abundante es Dypsis 

lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Inventario de la subárea de Palmas 

Nombre científico Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Caryota urens L. 
Cola de 
pescado Arecaceae 1 

Coccothrinax crinita 
(Griseb.& H.Wendl. Ex 
C.Wright) Becc. Palma petate Arecaceae 1 

Cocus nucifera L. Coco Arecaceae 1 

Dypsis lutescens 
(H.Wendl.) Beentje & 
J.Dransf. Areca Arecaceae 17 

Gastrococos crispa 
(Kunth) H.E Moore Corojo Arecaceae 2 

Hyophorbe lagenicaulis (L. 
Bailey) H.E. Moore 

Tongolele o 
palma botella Arecaceae 1 

Latania loddigesii Maritius Latania Arecaceae 2 

Livistona chinensis (Jacq.) Palma abanico Arecaceae 6 

Phoenix spinosa 
Schumach. & Thonn.. Fénix Arecaceae 2 

Ptychosperma album 
Sheff. Palma reina Arecaceae 1 



Ptychosperma elegans 
Blume Palma elegante Arecaceae 1 

Ptychosperma macarthurii 
(H.Wendl. Ex H.J.Veitch)  Mascarthur Arecaceae 5 

Rhapis excelsa (Salisb.) 
Franco Rapis Arecaceae 4 

Sabal palmetto (Walt.) 
Lodd. ExJ.A.et.J.H.Shult. Palma cana Arecaceae 4 

Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman Syagrus Arecaceae 1 

Thrinax radiata Lodd. Ex 
Schulut. et Schulut f. Guano de Costa Arecaceae 1 

Vetchia merillii (Becc.) 
Becc Adonidia Arecaceae 5 

Washingtonia robusta H. 
Wendl. 

Palmera de 
abanico 
mexicana Arecaceae 2 

Total de individuos: 
  

57 

Total de familias: 
  

1 

Total de especies:  
  

18 

 

En el área de Conservación se encuentran especies endémicas con categorías 

de amenaza (Tabla 9). El JBM en expediciones a La Zona Industrial de la costa 

norte de Matanzas, localizó del género Guettarda una especie exclusiva que se 

encuentra en investigación (Rodríguez, 2017). 

 

Tabla 9. Inventario de la subárea de Conservación  

Nombre científico 
Nombre 
Vulgar Familia  Cantidad 

Anacardium occidentale 
L. Marañón Anacardiaceae 1 

    Dendrocereus nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & Rose 

Aguacate 
cimarrón Cactaceae 10 

Fraxinus caroliniana Mill. 
subsp. cubensis Búfano Oleaceae 11 

Guettarda rigida A. Rich. 
(G. holocarpa Wr. ex 
Sauv.) Cuero Rubiaceae 7 

Total de individuos: 
  

29 

Total de familias: 
  

4 

Total de especies:  
  

4 

 



Entre los árboles interesantes se encuentran 19 especies pertenecientes a 12 

familias botánicas, la más representada es la familia Caesalpinaceae; mientras 

que las menos representadas son las familias Burseraceae, 

Cochlospermaceae, Mimosaceae, Rosaceae y Sterculiaceae con un individuo 

cada una. La especie más abundante es la especie Phyllocarpus 

septentrionalis Donn. Sm. (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Inventario de la subárea de Árboles Interesantes  

Nombre científico Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Bahuinia purpurea L. Casco de Buey Caesalpinaceae 5 

Blighia sapida K.D. 
Koenig Árbol del seso Araliaceae 3 

Bombacopsis cubensis 
A. Robyns, Bull. Ceibón Bombacaceae 1 

Bursera simaruba (L.) 
Sarg. Almácigo Burseraceae 1 

    Cassia fistula L. Caña fístula Caesalpinaceae 3 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. Ceiba Bombacaceae 1 

    Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. Palo bobo Cochlospermaceae 1 

Gerascanthus 
gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi Baría Boraginaceae 2 

Khaya senegalensis 
(Desr.) A.Juss. Caoba africana Meliaceae 8 

Kigelia pinnata (Jacq.) 
DC.. 

Árbol de la 
salchicha Bignoniaceae 2 

Lonchocarpus 
domingensis (Pers.) Guamá Fabaceae 1 

Lonchocarpus 
longistylis Pittier 

Guamá 
mexicano Fabaceae 3 

Lysiloma sabicu Benth. Sabicú Mimosaceae 1 

Pachira insignis (Sw.) 
Savigny Carolina Bombacaceae 1 

Phyllocarpus 
septentrionalis Donn. 
Sm. Cardenal Caesalpinaceae 20 

Pyrus communis L. Pera Rosaceae 1 

Sterculia apetala 
(Jacq.) Anacahuita Sterculiaceae 1 



Swietenia mahagoni 
(L.) Jacq. Caoba cubana Meliaceae 6 

Tabebuia angustata 
Britt. Roble Blanco Bignoniaceae 5 

    Total de individuos: 
  

66 

Total de familias: 
  

12 

Total de especies:  
  

19 

 

En el Vivero se observaron 16 familias botánicas, la más representada es la 

familia Rubiaceae; mientras que las menos abundantes son las familias 

Boraginaceae, Zygophyllaceae, Sapindaceae y Meliaceae con un individuo 

cada una. 

 

Tabla 11. Inventario de la subárea de Vivero 

Nombre científico Nombre Vulgar Familia  Cantidad 

Brassaia actinophylla 
Endl. Cheflera Araliaceae 2 

    Bursera simaruba (L.) 
Sarg. Almácigo Burseraceae 3 

    Calophyllum antillanum 
Britton in N.L. Britton & 
P. Wilson Ocuje Clusiaceae 2 

    Casuarina equisetifolia 
(L.) Casuarina Casurinaceae 4 

Cecropia peltata L. Yagruma Cecropiaceae 3 

Citharexylum spinosum 
L. Canilla de venado Verbenaceae 1 

Dendrocereus nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & Rose 

Aguacate 
cimarrón Cactaecae 8 

Ficus crassinervia Desf. 
ex Willd. Ficus Moraceae 1 

Ficus sp. L. Ficus Moraceae 6 

Ficus variegata Bl. Ficus Moraceae 1 

Gerascanthus 
gerascanthoides (Kunth) 
Borhidi Baría Boraginaceae 1 

Guaicum sanctum L. Guayacán Zygophyllaceae 1 

Koelreuteria paniculata 
Laxm. Lluvia de oro Sapindaceae 1 

Leucaena leucocephala Leucaena Mimosaceae 3 



(Lam.)  

    

Mammea americana L. 
Mamey de Santo 
Domingo Clusiaceae 1 

Melicoccus bijugatus 
Jacq. Mamoncillo Sapindaceae 1 

Morinda citrifolia L. Noni Rubiaceae 10 

Moringa oleifera Lam. Moringa Moringaceae 2 

Morus alba L. Morera Moraceae 5 

Pouteria mammosa (L.) Mamey colorado Sapotaceae 3 

Protium cubense (Rosc.) Copal Burseraceae 1 

Tectona grandis L. Teca Verbenaceae 6 

Trichilia havanensis 
Jacq. Siguaraya Meliaceae 1 

Samanea saman (Jacq.) 
Merr. 

Algarrobo del 
país Mimosaceae 1 

Vitex divaricata Sw. Vence batalla Verbenaceae 1 

Total de individuos: 
  

69 

Total de familias: 
  

16 

Total de especies:  
  

25 

 

 

4.3 PROPUESTA DE MANEJO SILVICULTURAL. 

La medición del diámetro es efectuada a 1,30 m y se realiza para árboles que 

midan por lo menos 5 metros. Se mide la circunferencia (C) y posteriormente 

se transforma en diámetro. Para tal transformación se utiliza la relación, según 

Aldana (2008): 

C = 2πR 

Donde:  

C = Circunferencia  

R = Radio  

 π = 3,1415927  

El radio a su vez corresponde a la mitad del diámetro (D): 

R = D/2 

Sustituyendo: 



C = 2π D/2 

C = πD 

D = C/π  

El área basal (Ab) de un árbol se calcula mediante la ecuación, según Álvarez y 

Varona (2009): 

Ab = π R2 

 

Se calcula la densidad de árboles para cada subárea, mediante la ecuación 

Densidad de árboles (D) = ∑Área Basal (Ab) / Área Total (At) x 100 

Se anexarán los cálculos dasométricos de las subáreas (Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medición del diámetro a la altura del pecho (tomado por Yamilé Rodríguez) 

 

El resultado que se obtiene del área basal en la Entrada del JBM es mayor con 

relación a las demás subáreas ya que predomina un elevado número de 

árboles plantados cuales ocupan un área más extensa en el terreno, mientras 

que en el área Relación Planta-Ambiente hay menor área basal (Tabla 12).  

 

Tabla 12.  ∑ Área Basal (m2) 



Subáreas ∑ Área Basal (m2) 

Entrada del JBM 15,02 

Coníferas 14,63 

Relación Planta-Ambiente 0,86 

Plantas de Sombra 5,46 

Bosque Martiano 4,92 

Palmas 0,41 

Árboles Interesantes 7,63 

Vivero 2,30 
 

A partir del cálculo la densidad de árboles en la colección del Jardín se efectúo 

la caracterización forestal teniendo en cuenta la escala que aparece en la Tabla 

13. 

Tabla 13.  Escala de densidad de árboles 

  

Superdensos 

Las ramas de los individuos penetran las ramas de los 

vecinos del mismo estrato arbóreo 

Densos 

Si las ramas de los individuos se tocan pero una y otras no 

invaden el espacio de su vecino 

Ligeramente 

ralos 

Si la proyección horizontal de copa cubre entre un 80-90% de 

la superficie 

Ralos Las copas cubren un 50-80% de la superficie 

Muy ralos Cuyas copas cubren un 20-50% 

Calveros Si la densidad no alcanza un 20% 

 

Se muestra (Tabla 14) la caracterización forestal determinada a partir del 

cálculo de densidad de árboles. 

 

Tabla 14.  Caracterización forestal del JBM 

Subárea 
 

Densidad (%) Caracterización 
forestal 

Entrada del JBM 
 

11,31 Calvero 

Coníferas 
 

10,03 Calvero 

Relación Planta-Ambiente 3,89 Calvero 

Plantas de Sombra 6,40 Calvero 

Bosque Martiano 7,53 Calvero 

Área de Palmas 0,35 Calvero 



Árboles Interesantes 14,06 Calvero 

Vivero 
 

5,06 Calvero 

 

Se observa (Tabla 14) que la formación de calveros es la predominante en el 

JBM por la densidad de árboles no alcanzar un 20 % 

La propuesta de manejo silvicultural que se recomienda para cada subárea 

según Álvarez y Varona (2009) es el Enriquecimiento, que consiste en el 

establecimiento de árboles de especies valiosas desde el punto 

conservacionista y otras.  

Entre las especies recomendadas para este manejo se proponen especies 

típicas de manigua costera como Jacaranda coerulea (L.) Griseb., Lysoloma 

sabicu Benth., Casasia calophylla A. Rich., Antirhea lucida (Sw.) Benth. & 

Hook., Coccothrinax borhidiana O. Muñiz Thrinax radiata Lodd. Ex Schulut. et 

Schulut f., Guaicum sanctum L. y Piscidia havanensis (Britt & Wils.) Urb & Ekm. 

(Mestre, 2012). 

 

4.4 Cálculo del Índice De Biodiversidad por subáreas y general del JBM. 

Se procedió a realizar los cálculos mediante las ecuaciones del Índice de 

Simpson. 

4.4.1 Índice de Biodiversidad General de JBM. 

 

N – número total de individuos = 740 

Ni – número de individuos de la especie (abundancia) 

pi – Ni / N 

 

Se anexará los cálculos agrupados en tablas (Anexo 10). 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,0368  



 

En el área del Jardín Botánico se hizo un análisis a partir de la caracterización 

de los árboles y se tomó un individuo aleatoriamente y la probabilidad de 

encontrar otro de la misma especie es 0,4 en 10 ejemplares. 

 

4.4.2 Índice de Biodiversidad por subáreas del JBM. 

 

 Entrada del JBM 

N – número total de individuos = 211 

 

 

Tabla 15. Cálculos de Abundancia Relativa de la Entrada del JBM 

Nombre Ni pi pi2 

Adansonia digitata 
L., Syst. Nat. 

1 0,0047 0,00002209 

Aleurites trilobus 
J.R. Forst. & G. 
Forst. 

5 0,0234 0,00054756 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

8 0,0379 0,00014364 

Calophyllum 
antillanum Britton in 
N.L. Britton & P. 
Wilson 
 

43 0,2038 0,04153444 

Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 
 

1 0,0047 0,00002209 

Citharexylum 
spinosum L. 

1 0,0047 0,00002209 

Delonix regia (Bojer 
ex Hook.) Raf. 
 

10 0,0473 0,00223729 

Ficus sp. L. 5 0,0237 0,00056169 

Hymenaea torrei 
León. 

1 0,0047 0,00002209 

Jatropha 
integerrima Jacq. 

30 0,1422 0,02022084 

Leucaena 
leucocephala 
(Lam.)  

10 0,0473 0,00223729 



Roystonea regia 
(Kunth) O.F.Cook 
 

28 0,1327 0,01760929 

Tabebuia 
angustata Britt. 
 

45 0,2133 0,04549689 

Vetchia merillii 
(Becc.) Becc 
 

23 0,1090 0,01188100 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,1426 

 

En la Entrada del JBM se hizo un análisis a partir de la caracterización de los 

árboles y se tomó un individuo aleatoriamente y la probabilidad de encontrar 

otro de la misma especie es 1,5 en 10. 

 

Coníferas 

N – número total de individuos = 163 

 

 

Tabla 16. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Coníferas 

Nombre Ni pi pi2 

Araucaria excelsa 
(Salisb.) Franco 
 

18 0,1104 0,01220000 

Brassaia 
actinophylla Endl. 

1 0,0061 0,00003721 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

5 0,0307 0,00094249 

Cupressus 
sempervirens L. 

1 0,0061 0,00003721 

Cycas revoluta  
Thunb.  

3 0,0184 0,00033856 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) 
Sw. 

37 0,2270 0,05152900 

Jatropha 
integerrima  Jacq. 

26 0,1595 0,02544025 



Juniperus lucayana 
Britton 

3 0,0184 0,00033856 

Khaya 
senegalensis 
(Desr.) A.Juss. 

12 0,0736 0,00541696 

Pinus caribaea 
Morelet 

7 0,0429 0,00184041 

Podocarpus 
neriifolius Labill. 

3 0,0184 0,00033856 

Roystonea regia 
(Kunth) O.F.Cook 

6 0,0368 0,00135424 

Spatodea 
campanulata P. 
Beauv. 

1 0,0061 0,00003721 

Thuja occidentalis 
L. 

26 0,1595 0,02544025 

Vetchia merillii 
(Becc.) Becc 
 

16 0,0982 0,00964324 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,1349 

 

En el área didáctica de Coníferas del JBM se hizo un análisis a partir de la 

caracterización de los árboles y al seleccionar un individuo aleatoriamente, la 

probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 1,3 en 10 ejemplares. 

 

Relación Planta – Ambiente 

 

N – número total de individuos = 13 

 

Tabla 17. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea Relación Planta-Ambiente 

Nombre Ni pi pi2 

Callistemon 
speciosus DC. 

1 0,0769 0,00591361 

Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) 
Raf. 
 

2 0,1538 0,02365444 



Dendrocereus 
nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & 
Rose 

1 0,0769 0,00591361 

Nolina recurvata 
(Lem.) Hemsl. 

1 0,0769 0,00591361 

Plumeria obtusa L. 2 0,1538 0,02365444 

Triplaris 
americana (L.) 
Pav. Ex Meisen. 

6 0,4615 0,21298225 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,2783 

 

En el área didáctica Relación Planta–Ambiente del JBM se hizo un análisis a 

partir de la caracterización de los árboles y se seleccionó un individuo 

aleatoriamente y la probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 2,7 

en 10 ejemplares. 

 

Plantas de Sombra 

 

N – número total de individuos = 47 

 

 

Tabla 18. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea Plantas de Sombra 

Nombre Ni pi pi2 

Bahuinia purpurea 
L. 

2 0,0426 0,00181476 

Brassaia 
actinophylla Endl. 

4 0,0851 0,00724201 

Cassia grandis L.F. 1 0,0213 0,00045369 

Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) 
Raf. 
 

11 0,2340 0,05475600 

Mangifera indica L. 1 0,0213 0,00045369 

Pandanus tectorius 
Parkinson ex Du 

5 0,1064 0,01132096 



Roi 

Pouteria 
dominigensis 
(Gaertn. f.) 

1 0,0213 0,00045369 

Ravenala 
madagascariensis 
J.F. Gmel. 

6 0,1277 0,01630729 

Taliparitis elatum 
(Sw.) Fryxell 

4 0,0851 0,00724201 

Hibiscus tiliaceum 
(L.) Fryxell 

1 0,0213 0,00045369 

Thespesia populnia 
(L.) 

2 0,0426 0,00181476 

Triplaris americana 
(L.) Pav. Ex 
Meisen. 

4 0,0851 0,00724201 

Vetchia merillii 
(Becc.) Becc 
 

4 0,0851 0,00724201 

Vitex parviflora L. 1 0,0213 0,00045369 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,1173 

 

En el área de Sombra del JBM se hizo un análisis de la caracterización de los 

árboles a partir de un individuo seleccionado aleatoriamente y la probabilidad 

de encontrar otro de la misma especie es 1,2 en 10 ejemplares. 

 

Bosque Martiano 

 

N – número total de individuos = 83 

 

Tabla 19. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Bosque Martiano 

Nombre Ni pi pi2 

Anacardium 
occidentale L. 

1 0,0120 0,00014400 

Annona cherimola 
Mill. 

4 0,0482 0,00232324 

Annona muricata 1 0,0120 0,00014400 



L. 

Annona squamosa 
L. 

1 0,0120 0,00014400 

Brassaia 
actinophylla Endl. 

1 0,0120 0,00014400 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

2 0,0241 0,00058081 

Cecropia peltata L. 1 0,0120 0,00014400 

Chrysophyllum 
oliviforme L. 

1 0,0120 0,00014400 

Citharexylum 
spinosum L. 

1 0,0120 0,00014400 

Citrus aurantium L. 6 0,0723 0,00522729 

Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

1 0,0120 0,00014400 

Cordia collococca 
L. 

1 0,0120 0,00014400 

Crescentia cujete 
L. 

3 0,0361 0,00130321 

Erythrina 
berteroana Urb. 

2 0,0241 0,00058081 

Eucalyptus 
resinifera Sm. 

3 0,0361 0,00130321 

Gerascanthus 
gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi 

1 0,0120 0,00014400 

Gossypium 
barbadensis L. 

1 0,0120 0,00014400 

Lonchocarpus 
domingensis 
(Pers.) 

1 0,0120 0,00014400 

Mangifera indica L. 4 0,0482 0,00232324 

Manilkara zapota 
(L.) P.Royen 

1 0,0120 0,00014400 

Persea americana 
Mill. 

2 0,0241 0,00058081 

Pouteria 
campechiana 
Baehni 

1 0,0120 0,00014400 

Psidium guajava L. 2 0,0241 0,00058081 

Roystonea regia 
(Kunth) O.F.Cook 
 

1 0,0120 0,00014400 

Samanea saman 
(Jacq.) Merr. 

1 0,0120 0,00014400 

Spondias mombim 
L. 

1 0,0120 0,00014400 

Syzygium cumini 1 0,0120 0,00014400 



(L.) Skeels 

Tabebuia 
angustata Britt. 
 

15 0,1807 0,03265249 

Taliparitis elatum 
(Sw.) 

12 0,1446 0,02090916 

Tectona grandis L. 5 0,0602 0,00362404 

Tetralix 
brachypetalus 
Griseb. 

2 0,0241 0,00058081 

Trichilia 
havanensis Jacq. 

1 0,0120 0,00014400 

Trichilia hirta L. 2 0,0241 0,00058081 

 

 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,0759 

 

En el Bosque Martiano del JBM se tomó un individuo aleatoriamente a partir de 

los resultados de la caracterización y la probabilidad de encontrar otro de la 

misma especie es 0,8 en 10 ejemplares. 

 

Palmas 

 

N – número total de individuos = 57 

 

Tabla 20. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Palmas 

Nombre Ni pi pi2 

Caryota urens L. 1 0,0175 0,00030625 

Coccothrinax 
crinita (Griseb.& 
H.Wendl. Ex 
C.Wright) Becc. 

1 0,0175 0,00030625 

Cocus nucifera L. 1 0,0175 0,00030625 

Dypsis lutescens 
(H.Wendl.) Beentje 
& J.Dransf. 

17 0,2982 0,08892324 



Gastrococos crispa 
(Kunth) H.E Moore 

2 0,0351 0,00123201 

Hyophorbe 
lagenicaulis (L. 
Bailey) H.E. Moore 

1 0,0175 0,00030625 

Latania loddigesii 
Maritius 

2 0,0351 0,00123201 

Livistona chinensis 
(Jacq.) 

6 0,1053 0,01108809 

Phoenix spinosa 
Schumach. & 
Thonn. 

2 0,0351 0,00123201 

Ptychosperma 
album Sheff. 

1 0,0175 0,00030625 

Ptychosperma 
elegans Blume 

1 0,0175 0,00030625 

Ptychosperma 
macarthurii 
(H.Wendl. Ex 
H.J.Veitch)  

5 0,0877 0,00769129 

Rhapis excelsa 
(Salisb.) Franco 

4 0,0702 0,00492804 

Sabal palmetto 
(Walt.) Lodd. 
ExJ.A.et.J.H.Shult. 

4 0,0702 0,00492804 

Syagrus 
romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

1 0,0175 0,00030625 

Thrinax radiata 
Lodd. Ex Schulut. 
et Schulut f. 

1 0,0175 0,00030625 

Vetchia merillii 
(Becc.) Becc 

5 0,0877 0,00769129 

Washingtonia 
robusta H. Wendl. 

2 0,0351 0,00123201 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,1326 

 

Se realizó la selección de un árbol aleatoriamente en el área de las Palmas y la 

probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 1,3 en 10 individuos. 

 

Área de Conservación 



 

N – número total de individuos = 29 

 

Tabla 21. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Conservación 

Nombre Ni pi pi2 

Anacardium 
occidentale L. 
 

1 0,0345 0,00119025 

Dendrocereus 
nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & 
Rose 

10 0,3448 0,11888704 

Fraxinus 
caroliniana Mill. 
subsp. cubensis 

11 0,3793 0,14386849 

Guettarda rigida A. 
Rich. (G. 
holocarpa Wr. ex 
Sauv.) 

7 0,2414 0,05827396 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,3222 

 

En el Área de Conservación se seleccionó un individuo aleatoriamente para el 

cálculo de Índice de Biodiversidad y se obtuvo como resultado que la 

probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 3,2 en 10 ejemplares. 

 

Árboles Interesantes  

 

N – número total de individuos = 66 

 

Tabla 22. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Árboles Interesantes  

Nombre Ni pi pi2 

Bahuinia purpurea 
L. 

5 0,1923 0,03697929 

Blighia sapida K.D. 
Koenig 

3 0,0455 0,00207025 



Bombacopsis 
cubensis A. 
Robyns, Bull. 

1 0,0152 0,00023104 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

1 0,0152 0,00023104 

Cassia fistula L. 3 0,0455 0,00207025 

Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 
 

1 0,0152 0,00023104 

Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

1 0,0152 0,00023104 

Gerascanthus 
gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi 

2 0,0303 0,00091809 

Khaya 
senegalensis 
(Desr.) A.Juss. 

8 0,1212 0,01468944 

Kigelia pinnata 
(Jacq.) DC.. 

2 0,0303 0,00091809 

Lonchocarpus 
domingensis 
(Pers.) 

1 0,0152 0,00023104 

Lonchocarpus 
longistylis Pittier 

3 0,0455 0,00207025 

Lysiloma sabicu 
Benth. 

1 0,0152 0,00023104 

Pachira insignis 
(Sw.) Savigny 

1 0,0152 0,00023104 

Phyllocarpus 
septentrionalis 
Donn. Sm. 

20 0,3030 0,09180900 

Pyrus communis L. 1 0,0152 0,00023104 

Sterculia apetala 
(Jacq.) 

1 0,0152 0,00023104 

Swietenia 
mahagoni (L.) 
Jacq. 

6 0,0909 0,00826281 

Tabebuia 
angustata Britt. 
 

5 0,1923 0,03697929 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,1988 

 



En el área de la colección de Árboles Interesantes se seleccionó uno de ellos 

aleatoriamente y la probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 2,0 

en 10 individuos. 

 

Vivero 

 

N – número total de individuos = 69 

 

Tabla 23. Cálculos de Abundancia Relativa de la subárea de Vivero 

Nombre Ni pi pi2 

Brassaia 
actinophylla Endl. 

2 0,0290 0,00084100 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

3 0,0435 0,00189225 

Calophyllum 
antillanum Britton 
in N.L. Britton & P. 
Wilson  

2 0,0290 0,00084100 

Casuarina 
equisetifolia (L.) 

4 0,0580 0,00336400 

Cecropia peltata L. 3 0,0435 0,00189225 

Citharexylum 
spinosum L. 

1 0,0145 0,00021025 

Dendrocereus 
nudiflorus 
(Engelm.) Britt. & 
Rose 

8 0,1159 0,01343281 

Ficus crassinervia 
Desf. ex Willd. 

1 0,0145 0,00021025 

Ficus sp. L. 6 0,0870 0,00756900 

Ficus variegata Bl. 1 0,0145 0,00021025 

Gerascanthus 
gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi 

1 0,0145 0,00021025 

Guaicum sanctum 
L. 

1 0,0145 0,00021025 

Koelreuteria 
paniculata Laxm. 

1 0,0145 0,00021025 

Leucaena 
leucocephala 
(Lam.)  

3 0,0435 0,00189225 

Mammea 
americana L. 

1 0,0145 0,00021025 

Melicoccus 1 0,0145 0,00021025 



bijugatus Jacq. 

Morinda citrifolia L. 10 0,1450 0,02102500 

Moringa oleifera 
Lam. 

2 0,0290 0,00084100 

Morus alba L. 5 0,0725 0,00525625 

Pouteria 
mammosa (L.) 

3 0,0435 0,00189225 

Protium cubense 
(Rosc.) 

1 0,0145 0,00021025 

Tectona grandis L. 6 0,0870 0,00756900 

Trichilia 
havanensis Jacq. 

1 0,0145 0,00021025 

Samanea saman 
(Jacq.) Merr. 

1 0,0145 0,00021025 

Vitex divaricata 
Sw. 

1 0,0145 0,00021025 

 

 

 

D = ∑ pi x pi 

D = ∑ pi2 

D = 0,0708 

 

 El Vivero muestra una colección viva de ejemplares diversos, se seleccionó 

uno de ellos aleatoriamente para realizar el cálculo del Índice de Biodiversidad 

y la probabilidad de encontrar otro de la misma especie es 0,7 en 10 individuos. 

 

Se muestran los resultados de los cálculos del Índice de Biodiversidad para 

cada subárea. (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Índices de Biodiversidad del JBM. 

Subáreas 
Índice de Biodiversidad (en 10 
individuos) 

JBM General 0,4 

Entrada del JBM 1,5 

Coníferas 1,3 

Relación Plantas - Ambiente 2,7 

Plantas de Sombra 1,2 



Bosque Martiano 0,8 

Palmas 1,3 

Conservación 3,2 

Árboles Interesantes  2,0 

Vivero 0,7 

 

La variación de los Índices de Biodiversidad en las distintas subáreas del JBM 

(Gráfico 1) es relativamente baja. Se puede observar que a medida que 

disminuye el valor del índice, hay menos probabilidades de encontrarse 

aleatoriamente dos individuos de la misma especie. Se concluye que entre 

menor sea el valor del índice mayor diversidad de especies existe en la 

colección viva. 

 

Grafico 1. Índice de Biodiversidad del JBM. 
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Se muestran los resultados de los cálculos del Índice de Biodiversidad para 

cada subárea en orden ascendente (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Índices de Biodiversidad del JBM en orden descendente. 

Orden Subáreas 
Índice de Biodiversidad (en 10 
individuos) 

1 JBM General 0,4 

2 Vivero 0,7 

3 Bosque Martiano 0,8 

4 Plantas de Sombra 1,2 



5 Coníferas 1,3 

6 Palmas 1,3 

7 Entrada del JBM 1,5 

8 Árboles Interesantes  2,0 

9 Relación Plantas - Ambiente 2,7 

10 Conservación 3,2 

 

La mayor biodiversidad existe en el Vivero con un valor de 0,7; mientras que 

hay menor biodiversidad en el área de Conservación con un valor de 3,2 en 10 

individuos. 

 

.4.5 Conservación. 

4.5.1 Incidencias detectadas sobre la colección arbórea. 

Entre las principales incidencias que presenta la colección viva del JBM están 

causadas por la acción del hombre sobre su ecosistema. Existe pobre sentido 

de pertenencia para el mantenimiento de las subáreas. Se confirma el 

incremento de la infraestructura de cuentapropistas, las nuevas construcciones 

y reparaciones en edificios docentes, las prácticas de deportes, el crecimiento 

de la red de senderos, los cuales son cada vez de mayores dimensiones 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Desechos de reparaciones de la infraestructura de un edificio docente. Foto. 

Yarina Villamor. Nov 2017. 



4.5.2 Medidas para minimizar los impactos negativos en las áreas del 

JBM. 

Se plantea según Domínguez et al. (2012) que la problemática más importante 

para la promoción de un desarrollo sostenible en el Jardín se relaciona con el 

uso sostenido de los recursos naturales. Las barreras principales que existen 

son los conflictos con el uso de los recursos, la falta de coordinación entre los 

diferentes actores, la introducción de especies, la fragmentación de hábitats, la 

carencia de recursos materiales y en menor medida los fenómenos naturales. 

Propuesta de medidas a desarrollar: 

1. Coordinación y trabajo en equipo entre los actores: Es indispensable la 

realización de encuentros técnicos para especialistas y tomadores de 

decisiones de diferentes sectores; establecimiento y control efectivo de 

los acuerdos con énfasis en los implicados para la conservación de la 

colección viva. 

2. Trabajo comunitario: Promoción del trabajo comunitario que se orienta al 

uso sostenible de las especies en colección viva que se relaciona con 

los poblados locales. 

3. Control y protección: Exigir rigurosidad en el cumplimiento de las 

licencias otorgadas; perfeccionar los programas y medidas para el 

manejo de las especies exóticas invasoras, perfeccionar y actualizar los 

planes de emergencia contra huracanes y catástrofes naturales, donde 

se debe disponer de un trabajo conjunto entre CITMA, MINAGRI, 

Defensa Civil y Forestales. 

4. Investigación: Elaboración y gestión de proyectos de investigación y 

desarrollo en el territorio (JBM), con énfasis en los objetos de 

conservación priorizados. 

5. Divulgación de información y Educación Ambiental: Las acciones que se 

desarrollan de Educación Ambiental con niños, adolescentes, jóvenes y 

el adulto mayor deben realizarse hacia los trabajadores de las diferentes 

esferas económicas y a los visitantes. Poner en práctica la Estrategia de 



Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias para 

solucionar los problemas ambientales y al conocimiento de los objetos 

de conservación y mantenimiento de las áreas del JBM. 

 

4.6 Aportes de información que se encuentra en el catálogo. 

El Jardín consta de una colección viva de plantas distribuidas en tres subáreas 

donde se muestra una gran diversidad de especies de la Flora de Cuba y otras 

regiones del mundo. Además, cuenta con un Vivero para la reproducción de 

especies que se incorporan a la colección del Jardín y otras áreas según 

solicitud de servicios. 

Esta colección está integrada por 740 plantas, pertenecientes a 44 familias 

botánicas, de éstas 109 especies arbóreas. En el presente catálogo (Anexo 11) 

se recogen datos de 108 de las especies arbóreas de la colección viva del 

JBM, referidos a taxonomía, distribución, caracteres botánicos con imágenes 

adjuntas y localización en las áreas del Jardín, así como el valor utilitario de 

cada árbol.  

El catálogo estará en la página web del JBM para que se encuentre al alcance 

de todos los especialistas, estudiantes y personas interesadas en la utilización 

de las potencialidades de la colección viva y en la conservación de la misma. 

 

4.7 Valoración social y medio-ambiental. 

 La valoración social y medio-ambiental se sustenta en la recopilación de 

información para que el documento sea un facilitador a los estudiantes e 

interesados de las identidades implicadas en temas de la Flora. 

Los problemas detectados vinculados a la reducción de las poblaciones y a la 

necesidad de divulgar la importancia de la conservación de la colección 

arbórea contribuirán a mantener éstas para la ciencia; por lo que todas las 

instituciones internacionales y gobiernos defienden las acciones de 

conservación ya que cada especie es insustituible. Las actividades divulgativas, 



el trabajo interdisciplinario, la aplicación de técnicas participativas harán de 

gran utilidad la investigación. Son acciones también de toda la comunidad 

universitaria para que se socialice el cuidado y protección de los árboles que 

muestra la colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES. 

 

La colección viva del JBM presenta 740 árboles incluidos en 44 familias 

botánicas y 109 especies. 

Con la aplicación del Índice de Simpson en el JBM se determinó que su valor 

es de 0,4 en 10 ejemplares lo que significa que la biodiversidad es alta y la 

cantidad de individuos por especie es baja. 

Los datos presentes en el catálogo en relación con determinación taxonómica, 

origen, valor utilitario e imágenes de las especies seleccionadas, facilitará el 

trabajo en el JBM, además de su aporte en la cultura general integral de los 

implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES. 

 

Al realizar el manejo silvicultural de la colección se debe tener en cuenta los 

resultados obtenidos en relación con la alta biodiversidad y la baja cantidad de 

individuos en algunas especies. 

Promover un manejo silvicultural de Enriquecimiento de la colección con 

especies típicas de manigua costera, entre ellas Jacaranda coerulea (L.) 

Griseb., Lysoloma sabicu Benth., Casasia calophylla A. Rich., Antirhea lucida 

(Sw.) Benth. & Hook., Coccothrinax borhidiana O. Muñiz, Thrinax radiata Lodd. 

Ex Schulut. et Schulut f. y Piscidia havanensis (Britt & Wils.) Urb & Ekm.  

Consultar el catálogo como guía para el desarrollo de actividades docentes y 

visitas guiadas. 
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1. ANEXOS. 

 

Anexo 1. Tabla 26. Inventario General del JBM 

Inventario General del JBM 

Nombre científico Nombre 
Vulgar 

Familia Cantidad 

Adansonia digitata L., Syst. Nat. Baobab 
 

Bombacaceae 1 

Aleurites trilobus J.R. Forst. & G. 
Forst.  

Nogal de la 
India 
 

Euphorbiaceae 5 

Araucaria excelsa (Salisb.) Franco 
 

Pino de 
Australia 

Araucariaceae 
 

18 

Anacardium occidentale L. Marañón Anacardiaceae 2 

Annona cherimola Mill. Chirimoya Annonaceae 4 

Annona muricata L. Guanábana Annonaceae 1 

Annona squamosa L. Anón Annonaceae 1 

Bursera simaruba (L.) Sarg. Almácigo 
 

Burseraceae 15 

Brassaia actinophylla Endl. Cheflera 
 

Araliaceae 
 

8 

Bauhinia purpurea L. Casco de Buey Caesalpinacea
e 

7 

Blighia sapida K.D. Koenig Árbol del seso Araliaceae 3 

Bombacopsis cubensis A. Robyns, 
Bull. 

Ceibón Bombacaceae 1 

Calophyllum antillanum Britton in 
N.L. Britton & P. Wilson 

Ocuje 
 

Clusiaceae 
 

35 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
 
 

Ceiba Bombacaceae 
 

2 

Citharexylum spinosum L.  
 

Canilla de 
venado 

Verbenaceae 3 

Cupressus sempervirens L. Ciprés Cupresaceae 1 

Cycas revoluta Thunb. Cyca Cycadaceae 3 

Callistemon speciosus DC. Calistemom Myrtaceae 1 

Cassia grandis L. F. Cañandonga Caesalpinacea
e 

1 

Cecropia peltata L. Yagruma Cecropiaceae 4 

Chrysophyllum oliviforme L. Caimitillo Sapotaceae 1 

Citrus aurantium L. Naranja agria Rutaceae 6 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

Palo bobo Cochlospermac
eae 

2 

Cordia collococca L. Ateje Boraginaceae 1 

Crescentia cujete L. Güira Bignoniaceae 3 



Caryota urens L. Cola de 
pescado 

Arecaceae 1 

Coccothrinax crinita 
(Griseb.&H.Wendl. Ex C.Wright) 
Becc. 

Palma petate Arecaceae 1 

Cocos nucifera L. Coco Arecaceae 1 

Cassia fistula L. Caña fistula Caesalpinacea
e 

3 

Casuarina equisetifolia (L.) Casuarina Casurinaceae 4 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 
 

Framboyant Caesalpinacea
e 

18 

Dendrocereus nudiflorus (Engelm.) 
Britt. & Rose 

Aguacate 
Cimarrón 

Cactaecae 19 

Dypsis lutescens (H.Wendl.) 
Beentje & J.Dransf. 

Areca Arecaceae 17 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Framboyán 
enano 

Caesalpinacea
e 

37 

Erythrina berteroana Urb. Piñón de Pito Fabaceae 2 

Eucalyptus resinifera Sm. Eucalipto Myrtaceae 3 

Ficus sp. L. Ficus Moraceae 58 

Fraxinus caroliniana Mill. subsp. 
cubensis 

Búfano Oleaceae 11 

Ficus crassinervia Desf. ex Willd.  
 

Ficus Moraceae 1 

Ficus variegata Bl. Ficus Moraceae 1 

Gerascanthus gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi 

Baría Boraginaceae 4 

Gossypium barbadense L.  
 

Algodón Malvaceae 1 

Gastrococos crispa (Kunth) H.E 
Moore 

Corojo Arecaceae 2 

Guettarda rigida A. Rich.  Cuero Rubiaceae 7 

Guaiacum sanctum L.  
 

Guayacán Zygophyllacea
e 

1 

Hymenaea torrei León. Caguairán Caesalpinacea
e 
 

1 

Hyophorbe lagenicaulis (L. Bailey) 
H.E. Moore 

Tongolele o 
palma botella 

Arecaceae 1 

Jatropha integerrima Jacq. Peregrina Euphorbiaceae 46 

Juniperus lucayana Britton Sabina de 
costa 

Cupresaceae 3 

Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. Caoba africana Meliaceae 20 

Kigelia pinnata (Jacq.) DC.. Árbol de la 
salchicha 

Bignoniaceae 2 

Koelreuteria paniculata Laxm. Lluvia de Oro Sapindaceae 1 

Leucaena leucocephala (Lam.)  Leucaena Mimosaceae 
 

8 

Lonchocarpus domingensis (Pers.) Guamá Fabaceae 2 



Latania loddigesii Maritius Latania Arecaceae 2 

Livistona chinensis (Jacq.) Palma abanico Arecaceae 6 

Lonchocarpus longistylis Pittier Guamá 
mexicano 

Fabaceae 3 

Lysiloma sabicu Benth. Sabicú Mimosaceae 1 

Mangifera indica L. Mango Anacardiaceae 5 

Manilkara zapota (L.) P.Royen Níspero Sapotaceae 1 

Mammea americana L. Mamey de 
Santo 
Domingo 

Clusiaceae 1 

Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo Sapindaceae 1 

Morinda citrifolia Lam. Noni Rubiaceae 10 

Moringa oleifera Lam. Moringa Moringaceae 2 

Morus alba L. Morera Moraceae 5 

Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. Pata de 
elefante 

Asparagaceae 1 

Pinus caribaea Morelet Pino Macho Pinaceae 7 

Podocarpus neriifolius Labill. Podocarpus Podocarpacea
e 

3 

Plumeria obtusa L. Lirio de costa Apocynaceae 2 

Pandanus tectorius Parkinson ex 
Du Roi 

Pandanus Pandanaceae 5 

Pouteria dominigensis (Gaertn. f.) Sapote culebra Sapotaceae 1 

Persea americana Mill. Aguacate Lauraceae 2 

Pouteria campechiana Baehni Canistel Sapotaceae 1 

Psidium guajava L. Guayaba Myrtaceae 2 

Phoenix spinosa Schumach. & 
Thonn. 

Fénix Arecaceae 2 

Ptychosperma album Sheff. Palma reina Arecaceae 1 

Ptychosperma elegans Blume Palma 
elegante 

Arecaceae 1 

Ptychosperma macarthurii (H. 
Wendl. ex H.J. Veitch) 

Mascarthur Arecaceae 5 

Pachira insignis (Sw.) Savigny Carolina Bombacaceae 1 

Phyllocarpus septentrionalis Donn. 
Sm. 

Cardenal Caesalpinacea
e 

20 

Pyrus communis L. Pera Rosaceae 1 

Pouteria mammosa (L.) Mamey 
colorado 

Sapotaceae 3 

Protium cubense (Rosc.) Copal Burseraceae 1 

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 
 

Palma Real  
 

Arecaceae 
 

35 

Ravenala madagascariensis J.F. 
Gmel. 

Árbol del 
viajero 

Musaceae 6 

Rhapis excelsa (Salisb.) Franco Rapis Arecaceae 4 

Spathodea campanulata P. Beauv., Tulipán 
africano 

Bignoniaceae 1 

Samanea saman (Jacq.) Merr. Algarrobo del 
país 

Mimosaceae 1 



Spondias mombim L. Jobo Anacardiaceae 1 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolán Myrtaceae 1 

Sabal palmetto (Walt.) Lodd. 
ExJ.A.et.J.H.Shult. 

Palma cana Arecaceae 4 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman 

Syagrus Arecaceae 1 

Sterculia apetala (Jacq.) Anacahuita Sterculiaceae 1 

Swietenia mahagoni (L.) Jacq. Caoba cubana Meliaceae 6 

Tabebuia angustata Britt. 
 

Roble Blanco Bignoniaceae 
 

58 

Thuja occidentalis L. Pino enano Cupresaceae 26 

Triplaris americana (L.) Pav. Ex 
Meisen. 

Palo 
hormiguero 

Polygonaceae 10 

Talipariti elatum(Sw.) Fryxell Majagua 
(Flores rojas) 

Malvaceae 16 

Hibiscus tiliaceum (L.) Fryxell Majagua 
(Flores 
amarillas) 

Malvaceae 1 

Thespesia populnia (L.) Majagua de la 
Florida 

Malvaceae 2 

Tectona grandis L.  Teca Verbenaceae 
Vitacaceae 

11 

Tetralix brachypetalus Griseb. Tetralix Tiliaceae 2 

Trichilia havanensis Jacq. Siguaraya Meliaceae 2 

Trichilia hirta L. Cabo de hacha Meliaceae 2 

Thrinax radiata Lodd. Ex Schulut. et 
Schulut f. 

Guano de 
Costa 

Arecaceae 1 

Vetchia merillii (Becc.) Becc 
 

Adonidia Arecaceae 
 

43 

Vitex parviflora L. Vitex Vitacaeae 1 

Vitex divaricata Sw. Vence batalla Verbenaceae 1 

Washingtonia robusta H. Wendl. Palmera de 
abanico 
mexicana 

Arecaceae 2 

Total de individuos: 740 

Total de familias: 43 

Total de especies:  109 

 

Anexo 2. Tabla 27.  Cálculos dasométricos de la subárea de la Entrada del JBM 

Entrada del JBM  

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP (1,30 
m) 

R 
(metros) 

Número 
de árboles 

Ab 
(m2) 

Roystonea regia  1,10 0,35 0,18 28 2,80 

Delonix regia 1,70 0,54 0,27 10 2,29 

Ficus sp. 2,79 0,89 0,45 5 3,18 

Tabebuia 
angustata 1,07 0,34 0,17 

45 
4,08 



Calophyllum 
antillanum 0,88 0,28 0,14 

43 
2,65 

Bursera simaruba 0,80 0,25 0,13 8 0,20 

 

 

Anexo 3. Tabla 28.  Cálculos dasométricos de la subárea de Coníferas 

Coníferas  

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número 
de árboles 

Ab 
(m2) 

Pinus caribaea 0,82 0,26 0,13 7 0,35 

Cupressus 
sempervirens 0,54 0,17 0,09 

1 
0,03 

Cycas revoluta   1,70 0,54 0,27 3 0,69 

Roystonea regia 1,30 0,41 0,21 6 0,84 

Khaya senegalensis 3,62 1,15 0,58 12 12,72 

 

 

Anexo 4. Tabla 29.  Cálculos dasométricos de la subárea de Relación Planta-Ambiente 

Relación Planta-Ambiente  

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número 
de 
árboles 

Ab 
(m2) 

Callistemon speciosus 1,29 0,41 0,21 1 0,14 

Triplaris americana 0,90 0,29 0,15 6 0,42 

Delonix regia 1,36 0,43 0,22 2 0,30 

 

 

Anexo 5. Tabla 30.  Cálculos dasométricos de la subárea de Plantas de Sombra 

Plantas de Sombra  

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número de 
árboles 

Ab 
(m2) 

Delonix regia 1,75 0,56 0,28 11 2,75 

Taliparitis elatum 1,62 0,52 0,26 4 0,84 

Hibiscus tiliaceum 1,12 0,36 0,18 1 0,10 

Mangifera indica 1,84 0,59 0,30 1 0,28 

Ravenala 
madagascariensis 0,77 0,25 0,13 

6 
0,30 

Triplaris americana 1,09 0,35 0,18 4 0,40 

Vitex parviflora 1,47 1,40 0,70 1 0,79 

 

 



Anexo 6. Tabla 31.  Cálculos dasométricos de la subárea de Bosque martiano 

Bosque martiano  

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número 
de 
árboles 

Ab 
(m2) 

Bursera simaruba 0,40 0,13 0,06 2 0,02 

Cecropia peltata 1,28 0,41 0,21 1 0,14 

Eucalyptus 
resinifera 0,45 0,14 0,07 

3 
0,06 

Tabebuia angustata 1,80 0,57 0,29 15 3,90 

Tectona grandis 1,28 0,41 0,21 5 0,70 

Mangifera indica 0,51 0,16 0,08 4 0,08 

Spondias mombim 0,45 0,14 0,07 1 0,02 

 

 

Anexo 7. Tabla 32.  Cálculos dasométricos de la subárea de Palmas 

Palmas 
   

 

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número 
de árboles 

Ab 
(m2) 

Caryota urens 0,85 0,27 0,14 1 0,06 

Latania loddigesii 0,51 0,16 0,08 2 0,04 

Ptychosperma 
macarthurii 0,12 0,04 0,02 

5 
0,05 

Thrinax radiata 0,34 0,11 0,06 1 0,01 

Gastrococos crispa 0,71 0,23 0,12 2 0,10 

Vetchia merillii 0,46 0,15 0,08 5 0,10 

Cocus nucifera 0,78 0,25 0,13 1 0,05 

 

 

Anexo 8. Tabla 33.  Cálculos dasométricos de la subárea de Árboles Interesantes 

Árboles Interesantes 
 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 m) 

R 
(metros) 

Número 
de árboles 

Ab 
(m2) 

Sterculia apetala 1,02 0,32 0,16 1 0,08 

Cassia fistula 0,54 0,17 0,09 3 0,09 

Kigelia pinnata 2,38 0,76 0,38 2 0,90 

Lysiloma sabicu 1,91 0,61 0,31 1 0,30 

Pachira insignis 1,70 0,54 0,27 1 0,23 

Bursera simaruba 1,06 0,34 0,17 1 0,09 

Swietenia mahagoni 1,65 0,53 0,27 6 1,38 

Khaya senegalensis 0,81 0,26 0,13 8 0,40 

Tabebuia angustata 0,89 0,28 0,14 5 0,30 

Phyllocarpus 1,37 0,44 0,22 20 3,00 



septentrionalis 

Cochlospermum 
vitifolium 0,68 0,22 0,11 

1 
0,04 

Gerascanthus 
gerascanthoides 2,26 0,72 0,36 

2 
0,82 

 

 

Anexo 9. Tabla 34.  Cálculos dasométricos de la subárea de Vivero 

 

 

Anexo 10. Tabla 35. Cálculos de Abundancia Relativa General 

Nombre Ni pi pi2 

Adansonia digitata 
L., Syst. Nat. 

1 0,0014 0,00000196 

Aleurites trilobus 
J.R. Forst. & G. 
Forst. 

5 0,0068 0,00004624 

Araucaria excelsa 
(Salisb.) Franco 
 

18 0,0243 0,00059049 

Anacardium 
occidentale L. 

2 0,0027 0,00000729 

Annona cherimola 
Mill. 

4 0,0054 0,00002916 

Annona muricata L. 1 0,0014 0,00000196 

Vivero 
   

 

 

Árbol 
Circunferencia 
(metros) 

DAP 
(1,30 
m) 

R 
(metros) 

Número 
de 
árboles 

Ab 
(m2) 

Koelreuteria paniculata 0,97 0,31 0,16 1 0,08 

Samanea saman 1,26 0,40 0,20 1 0,13 

Ficus variegata 0,26 0,08 0,04 1 0,01 

Casuarina equisetifolia 2,04 0,65 0,33 4 1,36 

Gerascanthus 
gerascanthoides 0,56 0,18 0,09 

1 
0,03 

Pouteria mammosa 0,23 0,07 0,04 3 0,03 

Calophyllum antillanum 0,63 0,20 0,10 2 0,06 

Cecropia peltata 0,68 0,22 0,11 3 0,12 

Morinda citrifolia 0,57 0,18 0,09 10 0,30 

Bursera simaruba 0,30 0,10 0,05 3 0,03 

Brassaia actinophylla 0,42 0,27 0,14 2 0,12 

Melicoccus bijugatus 0,27 0,17 0,09 1 0,03 



Annona squamosa 
L. 

1 0,0014 0,00000196 

Bursera simaruba 
(L.) Sarg. 

15 0,0203 0,00041209 

Brassaia 
actinophylla Endl. 

8 0,0108 0,00011664 

Bahuinia purpurea L. 7 0,0095 0,00009025 

Blighia sapida K.D. 
Koenig 

3 0,0041 0,00001681 

Bombacopsis 
cubensis A. Robyns, 
Bull. 

1 0,0014 0,00000196 

Calophyllum 
antillanum Britton in 
N.L. Britton & P. 
Wilson  

35 0,0473 0,00223729 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 
 

2 0,0027 0,00000729 

Citharexylum 
spinosum L. 

3 0,0041 0,00001681 

Cupressus 
sempervirens L. 

1 0,0014 0,00000196 

Cycas revoluta  
Thunb.  

3 0,0041 0,00001681 

Callistemon 
speciosus DC. 

1 0,0014 0,00000196 

Cassia grandis L.F. 1 0,0014 0,00000196 

Cecropia peltata L. 4 0,0054 0,00002916 

Chrysophyllum 
oliviforme L. 

1 0,0014 0,00000196 

Citrus aurantium L. 6 0,0081 0,00006561 

Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

2 0,0027 0,00000729 

Cordia collococca L. 1 0,0014 0,00000196 

Crescentia cujete L. 3 0,0041 0,00001681 

Caryota urens L. 1 0,0014 0,00000196 

Coccothrinax crinita 
(Griseb.& H.Wendl. 
Ex C.Wright) Becc. 

1 0,0014 0,00000196 

Cocus nucifera L. 1 0,0014 0,00000196 

Cassia fistula L. 3 0,0041 0,00001681 

Casuarina 
equisetifolia (L.) 

4 0,0054 0,00002916 

Delonix regia (Bojer 
ex Hook.) Raf. 
 

18 0,0243 0,00059049 

Dendrocereus 19 0,0257 0,00066049 



nudiflorus (Engelm.) 
Britt. & Rose 

Dypsis lutescens 
(H.Wendl.) Beentje 
& J.Dransf. 

17 0,0230 0,00052900 

Caesalpinia 
pulcherrima (L.) Sw. 

37 0,0500 0,00250000 

Erythrina berteroana 
Urb. 

2 0,0027 0,00000729 

Eucalyptus resinifera 
Sm. 

3 0,0041 0,00001681 

Ficus L. 58 0,0784 0,00614656 

Fraxinus caroliniana 
Mill. subsp. cubensis 

11 0,0149 0,00222010 

Ficus crassinervia 
Desf. ex Willd. 

1 0,0014 0,00000196 

Ficus variegata Bl. 1 0,0014 0,00000196 

Gerascanthus 
gerascanthoides 
(Kunth) Borhidi 

4 0,0054 0,00002916 

Gossypium 
barbadensis L. 

1 0,0014 0,00000196 

Gastrococos crispa 
(Kunth) H.E Moore 

2 0,0027 0,00000729 

Guettarda rigida A. 
Rich. (G. holocarpa 
Wr. ex Sauv.) 

7 0,0094 0,00008836 

Guaicum sanctum L. 1 0,0014 0,00000196 

Hymenaea torrei 
León. 

1 0,0014 0,00000196 

Hyophorbe 
lagenicaulis (L. 
Bailey) H.E. Moore 

1 0,0014 0,00000196 

Jatropha integerrima 
Jacq. 

46 0,0621 0,00385641 

Juniperus lucayana 
Britton 

3 0,0041 0,00001681 

Khaya senegalensis 
(Desr.) A.Juss. 

20 0,0270 0,00072900 

Kigelia pinnata 
(Jacq.) DC.. 

2 0,0027 0,00000729 

Koelreuteria 
paniculata Laxm. 

1 0,0014 0,00000196 

Leucaena 
leucocephala (Lam.)  

8 0,0108 0,00011664 

Lonchocarpus 
domingensis (Pers.) 

2 0,0027 0,00000729 

Latania loddigesii 
Maritius 

2 0,0027 0,00000729 



Livistona chinensis 
(Jacq.) 

6 0,0081 0,00006561 

Lonchocarpus 
longistylis Pittier 

3 0,0041 0,00001681 

Lysiloma sabicu 
Benth. 

1 0,0014 0,00000196 

Mangifera indica L. 5 0,0068 0,00004624 

Manilkara zapota 
(L.) P.Royen 

1 0,0014 0,00000196 

Mammea americana 
L. 

1 0,0014 0,00000196 

Melicoccus bijugatus 
Jacq. 

1 0,0014 0,00000196 

Morinda citrifolia L. 10 0,0135 0,00018225 

Moringa oleifera 
Lam. 

2 0,0027 0,00000729 

Morus alba L. 5 0,0068 0,00004624 

Nolina recurvata 
(Lem.) Hemsl. 

1 0,0014 0,00000196 

Pinus caribaea 
Morelet 

7 0,0095 0,00009025 

Podocarpus 
neriifolius Labill. 

3 0,0041 0,00001681 

Plumeria obtusa L. 2 0,0027 0,00000729 

Pandanus tectorius 
Parkinson ex Du Roi 

5 0,0068 0,00004624 

Pouteria 
dominigensis 
(Gaertn. f.) 

1 0,0014 0,00000196 

Persea americana 
Mill. 

2 0,0027 0,00000729 

Pouteria 
campechiana Baehni 

1 0,0014 0,00000196 

Psidium guajava L. 2 0,0027 0,00000729 

Phoenix spinosa 
Schumach. & Thonn. 

2 0,0027 0,00000729 

Ptychosperma 
album Sheff. 

1 0,0014 0,00000196 

Ptychosperma 
elegans Blume 

1 0,0014 0,00000196 

Ptychosperma 
macarthurii 
(H.Wendl. Ex 
H.J.Veitch)  

5 0,0068 0,00004624 

Pachira insignis 
(Sw.) Savigny 

1 0,0014 0,00000196 

Phyllocarpus 
septentrionalis 
Donn. Sm. 

20 0,0270 0,00072900 



Pyrus communis L. 1 0,0014 0,00000196 

Pouteria mammosa 
(L.) 

3 0,0041 0,00001681 

Protium cubense 
(Rosc.) 

1 0,0014 0,00000196 

Roystonea regia 
(Kunth) O.F.Cook 
 

35 0,0473 0,00223729 

Ravenala 
madagascariensis 
J.F. Gmel. 

6 0,0081 0,00006561 

Rhapis excelsa 
(Salisb.) Franco 

4 0,0054 0,00002916 

Spatodea 
campanulata P. 
Beauv. 

1 0,0014 0,00000196 

Samanea saman 
(Jacq.) Merr. 

1 0,0014 0,00000196 

Spondias mombim 
L. 

1 0,0014 0,00000196 

Syzygium cumini (L.) 
Skeels 

1 0,0014 0,00000196 

Sabal palmetto 
(Walt.) Lodd. 
ExJ.A.et.J.H.Shult. 

4 0,0054 0,00002916 

Syagrus 
romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

1 0,0014 0,00000196 

Sterculia apetala 
(Jacq.) 

1 0,0014 0,00000196 

Swietenia mahagoni 
(L.) Jacq. 

6 0,0081 0,00006561 

Tabebuia angustata 
Britt. 
 

58 0,0784 0,00614656 

Thuja occidentalis L. 26 0,0351 0,00123201 

Triplaris americana 
(L.) Pav. Ex Meisen. 

10 0,0135 0,00018225 

Taliparitis 
elatum(Sw.) Fryxell 

16 0,0216 0,00046656 

Hibiscus tiliaceum 
(L.) Fryxell 

1 0,0014 0,00000196 

Thespesia populnia 
(L.) 

2 0,0027 0,00000729 

Tectona grandis L. 11 0,0149 0,00022201 

Tetralix 
brachypetalus 
Griseb. 

2 0,0027 0,00000729 

Trichilia havanensis 2 0,0027 0,00000729 



Jacq. 

Trichilia hirta L. 2 0,0027 0,00000729 

Thrinax radiata 
Lodd. Ex Schulut. et 
Schulut f. 

1 0,0014 0,00000196 

Vetchia merillii 
(Becc.) Becc 
 

43 0,0581 0,00337561 

Vitex parviflora L. 1 0,0014 0,00000196 

Vitex divaricata Sw. 1 0,0014 0,00000196 

Washingtonia 
robusta H. Wendl. 

2 0,0027 0,00000729 

 

 

Anexo 11. Catálogo de las especies arbóreas de la colección viva del Jardín 

Botánico de Matanzas (JBM). 

Anexo 12. Diploma por la participación en el I Encuentro Científico de 

Conservación de la Diversidad Biológica 2017, JBM. 

 

 

 

 


