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ZONACION  DE  LA  VEGETACION  EN  UN  TRANSECTO

ALTITUDINAL  (LA  DESCUBIERTA-HONDO  VALLE),

EN  SIERRA  DE  NEIBA,  REPUBLICA  DOMINICANA

Bienvenido  Santana  Perreras

Santaiia  Perreras,  B.  (Depto.  de  Vida  Silvestre,  Secretaría  de  Estado  de
Agricultura,  Apartado  1472,  Santo  Doniiiigo,  República  Donüiiicaiia).  Zonación
de  la  vegetación  en  un  transecto  altitudinal  (La  Descubierta-Hondo  Valle),  en
SierradeNeiba,  República  Dominicana.  Moscosoa?:  83-  125.  1993.  La  Sierra
de  Neiba  está  situada  en  el  suroeste  de  la  República  Dominicana;  alcanza
2279msnm.  Por  el  clima  general  y  la  elevación,  presenta  gran  variedad  de
formaciones  boscosas,  las  cuales  conforman  una  zonación  altitudinal.  Se
destacan  5  zonas  generales  de  bosques  con  1  1  comunidades.  La  parte  alta  de
la  cordillera  está  cubierta  por  bosques  nublados  (en  el  firme);  estos  bosc]ues
presentan  4  comunidades  entre  las  que  se  destaca  el  bosque  de  Didymopanax
tremulus^  y  el  bosque  de  Pinus  occidentalism  en  la  vertiente  norte.  Bosques
semideciduos  cubren  las  zonas  intermedias  y  bajas  de  la  cordillera,  destacándose
los  bosques  mesóíilos  (zona  intermedia),  los  cuales  están  formados  por  2
comunidades: Bosques de Swictenia ma1m¿ioniy bosques de Coccoloba divcrsifolia.
Bosques  secos  cubren  las  zonas  bajas;  se  destaca  el  bosque  de  Pscttdopbocnix
vinifcra.  Manglares  y  comunidades  de  halófitas  y  de  especies  subacuáticas  se
encuentran  más  abajo,  contiguos  a  los  bosques  secos,  en  las  orillas  del  Lago
Enriquillo.

The  vegetation  in  an  altitudinal  transect  (La  Descubierta-  Hondo  Valle),
in  the  Sierra  de  Neiba,  Dominican  Republic,  by  Bienvenido  Santana  Perreras.
The  Sierra  de  Neiba  is  located  in  southeastern  Dominican  Republic  and  rises  to
2279m.  Because  of  die  climate  and  the  elevation  of  the  sierra,  there  is  a  series
of  difierent  forest  t)'pes  exlii  biting  altimdinal  patterns  of  distribution  .  There  are
5  major  forests  widi  a  total  of  11  t)'pes  recognized.  A  cloud  forest  of
Didymopanax  tremulusis  foimd  at  die  liighest  elevations  widi  forests  of  Pin  us
occidentalison  nortii  slopes.  Seniideciduous  forests  occur  at  intermediate  and
low  elevations;  these  include  tiie  mesophyllous  forests  of  Swictcnia  maha¿joHÍ
and  Coccoloba  divcrsifolia.  Dry  to  arid  forests  occur  in  low  elevations.  Mangrove
forests  and  lialophytic  vegetation  are  found  at  lowest  elevations  in  die  margin
of  Lago  Enriquillo.

La  vegetación  de  la  República  Dominicana  presenta  múltiples  asociaciones  de
especies  que  han  sido  poco  estudiadas.  Los  estudios  han  incluido  la  colección,  el  listado
de  especies  y  la  descripción  de  los  ambientes.  Muy  pocos  han  sido  los  estudios  sobre
distribución  de  comunidades  y  especies.  El  estado  de  destrucción  en  que  se  encuentra
la  vegetación  impide  obseivar  y  estudiar  la  distribución  y  ecología  de  las  especies.

En  la  Sierra  de  Neiba  se  suceden  múltiples  comunidades  de  vegetación  que  sugieren
pisos  altitudinalcs  conformando  un  gradiente;  por  eso  se  escogió  esta  sierra  para  este
estudio.  El  proyecto  nuestro  consiste  en  la  identificación  de  las  diferentes  comunidades
de  la  vegetación  que  componen  dicho  gradiente,  resaltando  sus  límites  y  la  interacción
de  las  comunidades  y  sus  especies  características.
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Zona  de  estudio

La  Sierra  de  Neiba  está  situada  en  la  región  suroeste  del  país  y  se  extiende  en
dirección  oeste-este,  desde  Haití  hasta  la  cuenca  del  río  Yaque  del  Sur  (Fig.  1  ).  El  Valle
de  San  Juan  es  su  límite  norte  y  al  sur  está  La  Hoya  de  Enriquillo.  Según  de  la  Fuente
(1976),  esta  cordillera  ocupa  2500km-;  su  mayor  elevación  alcanza  2279msnm  y
corresponde  al  Pico  Neiba.

El  área  de  estudio  es  un  transecto  de  cerca  de  50km  de  largo  y  de  anchura  variable
que  sigue  la  Carretera  Liternacional  desde  La  Descubierta  a  Hondo  Valle  y  ubicado  en
la  parte  oeste  de  la  Sierra  de  Neiba  (Fig.  1  ).  En  esta  zona  las  elevaciones  más  reconocidas,
desde  500  hasta  2000msnm  son,  en  la  vertiente  sur:  los  cerros  Roncado,  El  Cao  y  Las
Avispas.  En  la  vertiente  norte  está  la  loma  Laja  Azul;  el  firme  está  formado  por  las  lomas
El  Hoyazo  y  La  Tasajera  del  Chivito.

Con  la  excepción  del  río  Las  Barías  en  La  Descubierta,  las  aguas  superficiales  que
se  encuentran  en  el  área  son  de  caudal  temporal  y  se  secan  en  los  meses  de  sequía.  Las
principales  son:  Cañada  El  Maniel  y  Yerba  Buena,  en  el  área  de  Los  Pinos  del  Edén;
Cañada  de  las  Avispas,  en  Angel  Félix;  y  Ai  royo  Laja  Azul,  cerca  del  pueblo  Yerba  Buena
en  el  norte  de  la  cordillera.

Geología  y  Suelos

La  unidad  geológica  principal  de  la  Sierra  de  Neiba  es  la  Formación  Neiba.  Esta  se
compone  de  piedras  calizas  cuyo  origen  data  del  Terciario,  entre  el  Eoceno  Medio  a
Superior,  según  de  León  (1983).  Los  suelos  se  caracterizan  por  su  suceptibilidad  a  la
erosión  y  una  topografía  accidentada,  con  piedras  abundantes,  derivados  de  calizas  y
materiales  aluviales,  sólo  cultivables  a  lo  largo  de  pequeños  valles  (OEA,  1963).  Los
tipos  de  suelos  comunes  son  las  asociaciones  de  los  valles  intramontanos  y  los  terrenos
escabrosos  de  montañas.

Clima

El  clima  está  determinado  por  la  posición  del  sistema  montañoso  frente  a  los  vientos
alisios,  que  penetran  por  el  este  a  la  Sierra  de  Neiba.

Los  datos  climáticos  de  las  estaciones  meteorológicas  de  La  Descubierta  y  Hondo
Valle  dan  detalles  del  clima  general  de  la  región.  En  la  estación  de  Hondo  Valle,  ubicada
a  890msnm  al  norte  de  la  sierra,  se  registra  un  promedio  de  lluvia  anual  de  1609.3mm
y  la  temperatura  promedio  es  de  21  .4°C  (Fig.  2).  En  cambio,  en  La  Descubieita,  en  la
vertiente  sur,  a  lOmsnm,  se  registran  714.6mm  y  la  temperatura  media  es  de  28.3°C.
No  hay  estaciones  meteorológicas  en  la  sierra  misma.

Obsemciones  y  mediciones  puntuales  hechas  en  distintos  ambientes  y  alturas,
indican  que  existe  un  gradiente  ambiental  que  abarca  una  variación  climática  desde  muy
caluroso  y  seco,  en  la  zona  baja  de  la  vertiente  sur  de  las  montañas  (datos  de  La
Descubierta),  hasta  muy  húmedo  con  temperaturas  bajas  en  las  zonas  altas.
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Fig.  2.  Diagramas  climáticos  de  La  Descubierta  y  Hondo  Valle  (Martínez  et  al.,  1992).

Mediciones  tomadas  cada  hora  de  los  días  3  y  4  de  marzo  de  1990,  a  1540  y

1  795msnm,  dan  un  promedio  de  temperaturas  de  1  4.9°C  y  1  2.7°C,  respectivamente.

En  los  días  mencionados,  la  zona  alta  de  las  montañas  permaneció  cubierta  de  nubes

casi  todo  el  día  y  hubo  nieblas  puntuales  en  la  miañana  y  en  las  tardes  dentro  del

bosque.  Este  es  un  fenómeno  frecuente  en  la  Sierra  de  Neiba  todo  el  año.

El  promedio  de  temperatura  de  los  días  28  y  29  de  abril  de  1990,  a  700  y

850msnm,  fue  de  22.8*^C  y  22.7*^C,  respectivamente.

Metodología

El  estudio  se  hizo  durante  el  período  de  Noviembre  1989  -  Junio  1990  con  una
visita  mensual  al  área.

Selección  de  parcelas  y  tipos  de  vegetación:  Se  hicieron  parcelas  de  obsemción
en  lugares  donde  se  notaban  cambios  de  estmctura  y  fisonomía  en  la  vegetación,
tomando  como  parámetro  la  aparición  o  desaparición  de  especies  características.  Las
parcelas  se  hicieron  en  lugares  donde  la  vegetación  era  homogénea  y  el  tamaño  de  ellas
aseguró  la  inclusión  de  casi  todas  las  especies  del  tipo  de  vegetación  estudiado,  según  los
criterios  de  selección  y  área  mínima  usados  por  Mateucci  &  Colma  (  1982)  y  por  Braun-
Blanquet  (1979).  Los  resultados  de  las  parcelas  fueron  agrupados  y  tabulados,  de
manera  que  se  permitiera  una  distinción  clara  de  los  diferentes  tipos  de  vegetación
(Apéndices  1  &  2).
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Listado  y  colección  de  muesti'as:  Para  el  conocimiento  de  las  especies,  fueron
anotadas  todas  las  plantas  que  eran  conocidas,  encontradas  dentro  y  Riera  de  las  parcelas;
las  plantas  desconocidas  fueron  colectadas  y  prensadas,  posteriormente  identificadas  y
depositadas  en  el  herbario  del  Jardín  Botánico  Nacional  (JBSD).

La  lista  de  plantas  se  completó  realizando  recorridos  fi.iera  de  parcelas.  La
nomenclatura  de  la  misma  sigue  a  Liogier  (1982-1989)  en  mayor  parte.  Las  plantas
vasculares  obseivadas  y  recolectadas  están  listadas  en  el  Apéndice  3.

Descripción  de  la  vegetación:  En  cada  parcela  fue  estimada  la  altura  máxima  de
la  vegetación  y  la  altura  de  los  estratos  que  la  componen.  Se  estimó  la  altura  de  cada
individuo,  la  cobertura  y  sociabilidad  según  Braun-Blanquet  (1979).

Vegetación

Las  Zonas  Altitudinales  de  Vegetación:  Fueron  identificadas  cinco  zonas
generales  de  vegetación;  tres  de  ellas  presentan  variaciones  en  la  composición  específica
de  la  vegetación,  formando  así  nuevas  unidades,  con  lo  que  el  número  total  de
comunidades  descritas  para  el  transecto  llega  a  un  total  de  once.  Las  categorías  de
clasificación  de  la  vegetación  siguen  a  Hager  y  Zanoni  (1990  y  1992).

Zonas  de  vegetación  y  su  distribución  altitudinal:

Zona  1  Litoral  del  Lago  Enriquillo  (-40mbnm  -  Omsnm)

-Manglares  y  Salados  asociados
Zona  2  Bosques  Semideciduos  (40  -  900msnm)

-Bosque  Seco  (40  -  450msnm)
-Bosque  Seco  con  Psciidophoenix  vinifcra  (200-350msnm)

Zona  3  Bosques  Semideciduos  Mesófilos  (400  -900msnm)
-Bosque  de  Coccoloba  divcrsifolin  (400  -  óSOmsnm)
-Bosque  de  Swictcnia  maha¿jojii  {600  -  900msnm)

Zona  4  Bosques  Latifoliados  Nublados  (1350  -  2000msnm)
-Bosque  de  Didymopanax  trcmulus  (\7  00  -  1900msnm)
-Bosque  de  Didymopanax  con  presencia  de  Prcstoca
montana{\SOO  -  1700msnm)
-Bosque  de  Didymopanaxy  Podocarpus  aristulatus{  1  800  -  2000msnm)
-Bosque  de  Didymopanax  en  las  depresiones  y  dolinas
(1350  -  2000msnm)

Zona  5  Pinares  (900  -1200msnm)

-Bosques  de  Piniís  occidcntalis

Las  zonas  2,  3  y  4  son  los  lugares  donde  se  diferencia  mejor  el  gradiente  a  varios
niveles,  de  sur  a  norte,  en  la  Sierra  de  Neiba.

Los  límites  expresados  en  la  zonación  de  Sierra  de  Neiba  no  son  categóricos;  no
están  bien  definidos  en  los  distintos  lugares,  sino  que  corresponden  a  cambios  de
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transición  gradual,  que  flieron  obseivados  en  los  límites  entre  dos  zonas  donde  ocurre
el  solapamiento  entre  comunidades.  Dentro  de  cada  zona  altitudinal  c  obsciva
también,  sobre  todo  en  las  partes  bajas  (40-450msnm),  que  la  vegetación  presenta
diferencias  de  acuerdo  a  la  exposición  de  las  vertientes.  Esto  no  ocurre  así  en  las  zonas
más  elevadas,  aunque  es  posible  ver  en  el  Bosque  de  Didymopanax,  la  presencia  de
Prcstuca  montana  (manada)  en  las  cañadas  húmedas,  y  poblaciones  de  Pinos  en
quebradas  y  depresiones  frías  por  el  fenómeno  de  la  inversión  de  temperaturas.

A  lo  largo  del  transecto  fiieron  hechas  más  de  40  parcelas  (censos),  en  las  distintas
áreas  de  vegetación.  En  el  Apéndice  2  se  muestran  26  de  estas  parcelas  que  detallan  las
características  generales  de  los  lugares  de  cada  censo  y  los  valores  de  los  atributos
estimados  para  cada  especie.

Las  parcelas  están  organizadas  en  el  referido  anexo  de  manera  que  permiten  ver  la
distribución  de  las  especies  desde  las  zonas  bajas  hasta  el  Bosque  Nublado.  En  cada
estrato  las  especies  que  definen  la  vegetación  de  cada  zona  ocupan  la  parte  superior  en
el  espacio  correspondiente  de  la  columna  de  las  formas  de  vida  y  según  disminuyen  los
valores  de  cobertura.

En  cada  zona  aparecen  especies  que  son  dominantes  o  características  de  la
comunidad  por  la  abundancia  y  distribución  que  presentan.  Estas  especies  parecen
desarrollarse  en  determinadas  condiciones,  por  lo  que  se  ven  favorecidadas  en  esas  áreas.

La  distribución  de  las  especies  características  de  las  comunidades  en  la  Sierra  de
Neiba  y  el  cambio  de  la  fisonomía  de  la  vegetación,  marcan  los  límites  en  la  zonación.

Las  especies  que  caracterizan  un  tipo  de  vegetación  aparecen  a  una  elevación
determinada,  a  partir  de  la  cual  se  desarrollan.  En  el  Bosque  Seco  y  el  Bosque  de
Coccoloba  divcrsifoliay  el  patrón  de  distribución  es  irregular,  por  lo  que  los  límites  no
están  bien  definidos,  pero  son  más  marcados  a  partir  de  la  zona  de  Bosque  de  Swictcnia
maha^oniy  muy  estrictos  en  el  Bosque  Nublado.

Litoral  del  Lago  Enriquillo.  Manglares  y  salados  asociados:  Esta  zona  de
vegetación  forma  una  franja  de  hasta  lOOm  de  anchura  desde  las  orillas  del  Lago
Enriquillo.  Se  caracteriza  por  la  influencia  de  las  aguas  del  Lago,  que  es  alimentado  por
fuentes  subterráneas  de  agua  dulce  que  llegan  de  las  montañas  circundantes,
contribuyendo  así  a  disminuir  la  salinidad  del  agua  y  los  suelos.  Los  suelos,  a  pesar  de
la  salinidad,  son  aptos  para  cultivos  y  pastos;  ambas  actividades  se  realizan  en  la  zona.
La  OEA  (1967)  agmpa  los  suelos  de  las  orillas  del  lago  en  la  Asociación  Enriquillo.  Son
suelos  con  textura  arenosa  o  franco-limosa  de  color  pardo  grisáceo  oscuro  en  el  primer
horizonte,  y  pardo  grisáceo  en  el  resto  del  perfil.  Son  suelos  profiindos.  La  salinidad
es  el  factor  limitante  más  importante.

En  esta  zona  dominan  las  mismas  características  climáticas  del  bosque  seco,  pero
aquí  la  vegetación  está  más  adaptada  a  los  factores  edáficos  que  a  los  climáticos.

La  vegetación  se  encuenti'a  muy  alterada.  Predomina  el  mangle  Conocarptts  erectus
al  que  se  asocia  una  vegetación  herbácea,  compuesta  por  plantas  de  agua  dulce  y
halofíticas,  destacándose:  Hydrocotylc  umbellataj  Elcocharis  mtcrstincta,  Fimbristylis
complanataj  F.  cymosa,  RJjynchospora  sp,  Stemodia  marítima  y  algunas  Poaceae.  Otras
plantas  que  caracterizan  la  zona  son  Typha  domin^cnsisy  Acrostidmn  danaeifoliun.
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Toda  el  área  presenta  una  vegetación  baja.  Apenas  llega  a  9m,  como  algunos  árboles
que  pueden  encontrarse  en  forma  aislada,  son:  Prosopis  julifloray  Guazuma  ulmifolia
y  Annona  ¿[labra,  que  son  especies  que  han  colonizado  a  partir  de  la  alteración.

En  los  límites  de  esta  zona,  hacia  las  montañas,  se  nota  un  cambio  brusco  de  la
vegetación  a  matorral  bajo  de  zonas  secas,  con  predominio  de  Prosopis  julifloray  donde
se  encuentran,  además,  Gttaiacum  officinale,  Capparisfcrru^ineay  Catalpa  lon¿fissima.
Esta  última  especie  está  presente  en  toda  la  zona  hasta  SOmsnm,  con  un  patrón  de
distribución  muy  disperso;  se  encuentran  individuos  aislados  en  la  Carretera  La
Descubieita-Los  Pinos,  hasta  900msnm.

Bosques  Scmideciduos:  Se  ha  identificado  el  Bosque  Semideciduo  desde  el  nivel
del  mar  hasta  900msnm.  Las  especies  principales  durante  largos  períodos  de  sequía
pierden  las  hojas  o  se  tornan  amarillentas.  Estos  bosques  están  ubicados  en  zonas
climáticas  con  estaciones  secas  bien  marcadas,  pero  de  duración  variable  durante  algunos
meses  seguidos,  (SEA/DVS,  1990).  A  esta  clasificación  general  corresponden  las
siguientes  comunidades:  el  Bosque  Seco  General  y  el  Bosque  Seco  con  Pseudophoenix
vinifera;  los  Bosques  Mesófilos  con  los  Bosques  de  Coccoloba  diversifolia  y  Swietcnia
maha¿ioni.  La  vegetación  está  representada  por  las  parcelas  1-18  (Apéndice  2).

Bosque  Seco:  Se  encuentra  entre  40-450msnm.  Ocupa  elevaciones  bajas  próximo
a  la  Carretera  Internacional  en  el  tramo  La  Descubieita-Los  Pinos.

La  vegetación  de  esta  zona  tiene  dos  tipos:  el  Bosque  Seco  (general),  que  ocupa  toda
la  extensión  mencionada,  y  el  Bosque  Seco  con  Pseudophoenix  vinifera,  que  aparece  desde
ios  200  hasta  350msnm.  Las  parcelas  1-9  corresponden  a  esta  zona  (Apéndice  2).

En  forma  general  la  vegetación  de  esta  zona  está  compuesta  por  especies  de  hojas
pequeñas  agrupadas  o  pinnadas,  con  espinas  presentes  en  más  del  50%  de  las  plantas.
Pueden  estimarse  en  un  tercio  las  especies  que  presentan  en  la  estación  de  sequía  hojas
amarillentas  caducas.  Las  especies  dominantes  en  estos  lugares  son  las  que  presentan  esa
característica,  por  tal  razón  se  considera  a  estas  zonas  como  parte  del  Bosque  Semideciduo.

Bosque  Seco  (general):  La  vegetación  de  esta  zona  presenta  tres  esaatos  bien
diferenciados;  la  altura  de  los  árboles  vaiía  entre  ll-15m.  El  árbol  predominante  es
Bursera  simaruba,  que  llega  a  50cm  de  diám.  La  abundancia  de  esta  especie  y  también
su  notable  desarrollo,  indican  que  está  en  ambiente  óptimo;  esto  fue  evaluado  por  la
FAO  (1973),  caracterizando  esta  zona  de  vegetación  como  Bosque  de  Almácigo
{Bursera  simaruba).  De  acuerdo  a  nuestra  experiencia,  el  almácigo  es  un  elemento
secundario,  cuya  abundancia  está  favorecida  por  la  alteración,  y  es  poco  utilizado  para
hacer  leña  o  carbón.

A  pesar  del  relativo  buen  estado  de  la  vegetación,  es  evidente  que  esta  se  encuentra
en  proceso  de  recuperación.

El  estrato  arbóreo  de  esta  zona,  está  caracterizado  por:  Capparis  ferru£iinea,
Colubrina  elliptica,  Guaiacum  officinale,  G.  sanctum,  Senna  atomaria  y  Amyris
diatrypa.  Con  relativa  abundancia  pueden  encontrarse  varias  especies  de  epífitas  de  la
familia  Bromeliaceae,  tales  como:  Tillandsia  recurvata,  T.  schiedeana^  y  T.  usneoides.

El  estrato  arbustivo  por  lo  general  tiene  una  altura  de  1.5m  y  llega  a  tener  de
cobertura  hasta  un  60%.  Sus  principales  especies  son:  Plumeria  subsessilis,  Cordia
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globosa,  Abutilón  umbellati4m,A.  abutiloides,  Sida  procum  bens,  Crossopetalum  decussatum,
y  Thouinia  domin^ensis.  Este  estrato  está  influenciado  por  el  estado  de  desarrollo  del
bosque,  ya  que  hay  gran  cantidad  de  especies  arbóreas  con  tamaño  arbustivo  en
regeneración,  producto  del  corte  sistemático.

Sobre  las  ramas  de  los  ái'boles  y  los  arbustos  se  encuentran  gran  cantidad  de  lianas
y  trepadoras.  Las  especies  más  comunes  son:  CorallocarptísemetocatharticuSy  Cynanchum
stcnqfflossum,  Marsdcnia  linearis,  Ipomoea  desrousseauxii,  I.  furcyensis.  Un  último
estrato,  corresponde  al  conjunto  de  hierbas  con  una  altura  generalmente  de  0.5m  con
una  cobertura  entre  30-35%.  Está  compuesto  principalmente  por  las  Gramineae:
Panictím  spp.  y  Chlorissp.  También  se  encuentra  Commelina  sp.  A  este  estrato
pertenece  una  especie  de  helécho  poiquilohídrico,  Cheilanthes  microphylla,  que  se
encuentra  activo  en  las  épocas  de  lluvias.  Muy  distribuido  en  toda  el  área  se  encuentra
la  especie  A¿jave  antillarum.

En  algunos  lugares  de  esta  área  se  encuentran  formaciones  de  liqúenes  sobre  los
troncos  de  árboles  en  dirección  norte  y  noreste  de  los  vientos  predominantes  que
arrastran  la  humedad.  Esto  nos  lleva  a  creer  que  en  esas  vertientes  hay  un  mayor  grado
de  humedad  que  en  las  otras;  además  la  cobertura  en  esas  vertientes  generalmente  es  de
80  a  85%.

Las  vertientes  sur  y  sureste  se  caracterizan  por  presentar  un^  vegetación  más  baja  con
un  grado  menor  de  cobertui'a,  entre  50  y  60%,  donde  no  existe  una  diferenciación  de
estratos  tan  marcada  y  donde  hay  una  gran  dismbución  de  Cactaceae  y  otras  especies
xerofíticas  con  espinas  abundantes,  tales  como:  Cilindropuntia  caribaea,  Pictetia
spinifolia  y  Mnlpi£¡hia  ce  tosa.

Bosque  Seco  con  Pseudophoenixvinifera:  Se  desarrolla  desde  200  hasta  350msnm
dentro  del  Bosque  Seco.  Son  los  lugares  donde  está  la  palma  Pseudophoenix  vinifera
como  elemento  dominante,  pero  es  la  misma  vegetación  del  Bosque  Seco.  Representan
esta  zona  las  parcelas  1-5  (Apéndice  2).  Individuos  aislados  de  la  Palma  pueden  ser
encontrados  en  los  límites  tanto  inferior  como  superior  del  área  señalada,  por  lo  que  se
considera  que  se  ubica  en  la  zona  del  Bosque  Seco  de  mayor  humedad.  Esta  vegetación
se  describe  en  las  parcelas  6-8.

Además  de  las  epifíticas  comunes  del  Bosque  Seco,  se  encuentran  otras  especies,
principalmente  Orchidaceae,  que  no  aparecen  en  las  zonas  de  más  abajo,  parcelas  5  y  6,
(Apéndice  2).  Según  Walter  (1977),  las  epifíticas  se  desarrollan  en  las  zonas  húmedas
y  lluviosas;  en  esta  zona  son  especies  p  Diquilohídricas,  como  ocurre  también  con  algunos
heléchos  terrestres.

El  mayor  desarrollo  y  abundancia  de  Pseudophoenix  vinifera  (Cacheo)  ocurre  en  la
vertiente  Suroeste,  donde  se  estima  que  su  cobertura  es  más  de  50%.  En  este  lugar  la
palma  domina  la  vegetación  por  su  gran  abundancia  y  tamaño,  llegando  a  alcanzar  mayor
altura  que  Bursera  simaruba.

Bosques  Semideciduos  Mcsófilos:  El  nombre  de  esta  zona  fue  usado  por  Ciferri
(1936),  para  referirse  a  la  vegetación  comprendida  entre  el  Bosque  Seco  y  la  zona
húmeda,  compuesta  por  Catalpa  lon¿fissima  y  Swietenia  maha^oni,  denominando  la
asociación  Catalpa-Swietenia.
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En  la  Sierra  de  Neiba  este  nombre  se  aplica  a  la  vegetación  que  se  encuentra  después
del  Bosque  Seco,  entre  350  y  900msnm.  Su  límite  inferior  no  es  absoluto;  la  transición
es  gradual,  pero  algunas  especies  son  comunes  a  las  dos  zonas  de  vegetación,  tales  como
Afftyris  diatrypa  y  Bursera  simaruba  (parcelas  9,  10  y  1  1,  Apéndice  2).

El  límite  superior  con  los  bosques  húmedos  de  la  zona  alta,  aunque  está  interrumpido
por  extensas  áreas  de  cultivos,  es  todavía  reconocible  por  los  cambios  ambientales  que
se  observan  y  la  aparición  de  especies  de  la  degradada  vegetación  original.

En  esta  zona  se  pueden  diferenciar  dos  tipos  de  bosques:  el  Bosque  de  Coccoloba
divcrsifolia,  en  la  parte  baja,  y  el  Bosque  de  Swietenia  maha¡0oni  en  la  parte  superior.

Bosque  de  Coccoloba  diversifolia:  Se  encuenu  a  en  la  zona  de  Bosques  Semideciduos
Mesófilos  desde  400-6  SOmsnm.  Casi  toda  la  vegetación  de  esta  zona  se  encuentra  en
laderas  con  pendientes  suaves,  en  la  mayoría  de  los  casos.  Son  poco  extensos  los  lugares
llanos  donde  hay  este  tipo  de  vegetación.

Este  bosque  se  distingue  por  ser  muy  denso,  y  está  compuesto  por  una  gran  cantidad
de  árboles  altos,  entre  20-  25m  de  altura.  El  número  de  las  especies  arbóreas  excede  las
25.  De  esta  forma  se  distingue  del  Bosque  Seco.

La  especie  dominante  es  Coccoloba  diversifolia.  En  la  Sierra  de  Neiba  tiene  amplia
distribución  y  presenta  altos  valores  de  cobertura,  hasta  50%;  también  se  registra  su
presencia  hasta  los  850msnm  en  el  Bosque  de  Swietenia  maha¿oni.

En  conjunto,  los  árboles  representan  la  mayor  cobertura:  más  de  85%.  La  mayoría
de  ellos  tienen  hojas  anchas  y  copas  extendidas;  los  más  abundantes  son:  Celtis  trinervia,
Clusia  rosea,  Oxandra  lanceolata,  O.  laurifolia  y  Savia  sessiflora,  y  también  se
encuentran  Sideroxylon  foetidissimum  y  Ziziphus  rhodoxylon.

Las  especies  que  componen  el  estrato  arbustivo  son  muy  pocas  en  relación  con  el
estrato  arbóreo.  Tienen  altura  hasta  5m  y  representan  una  cobertura  estimada  en  no  más
de  35%.  Las  especies  más  frecuentes  son:  Eugenia  foetida,  Chiococca  alba  y  Psychotria
patens.  Además  se  encuentran  Calyptranthcs  zyzy^ium,  Schaefferia  frutescenSy  y
Zanthoxylum  tra^odes.  Sobre  éstos  arbustos  se  encuentran  con  frecuencia  las  lianas
An^adenia  sp.,  Macfadyenia  un^is-cati  y  Passiflora  suberosa.

La  densidad  de  los  estratos  arbóreo  y  arbustivo  no  permite  el  desarrallo  abundante
de  las  hierbas,  epífitas  y  lianas,  por  lo  que  estas  formas  de  vida  están  menos  representadas.
Probablemente  dos  factores  influyen  en  esto.  Uno  es  la  alteración  a  que  está  siendo
sometida  la  zona  con  la  extracción  selectiva  de  árboles  para  madera  y  carbón,  y,  en
segundo  lugar,  la  escasa  luz  que  penetra  a  través  de  las  copas  al  interior  del  bosque.

Las  hierbas  tienen  cobertura  de  alrededor  de  25%.  Las  especies  más  frecuentes  son:
Cheilanthcs  microphylla,  Commelina  sp,  Pharus  sp.  y  Lasiacissp.

Las  epífitas  se  encuentran  muy  aisladas  en  las  ramas  de  los  árboles  y  son  principalmente
Tillandsiasetacea,T.  schiedeana,y  T.  usneoides.  T^mh\ti\^tinpvcscntcs  Dendrophylax
sp.,  Oncidiumsp.  y  Psycljilissp.

Bosque  de  Swietenia  maha^oni:  La  paite  superior  de  la  Zona  3  (  mesofítica),  está
ocupada  por  el  Bosque  de  Swietenia  maha^oni,  ubicada  al  oeste  de  Los  Pinos  del  Edén,
entre  500-600msnm.  Aquí  se  encuentran  las  elevaciones  de  los  Cerros  de  Roncado  y
la  localidad  de  Malplate.  Hacia  el  norte  se  extiende  a  ambos  lados  de  la  Carretera
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Internacional,  hasta  los  900msnm.  Al  oeste  está  El  Aguacate  y  al  este  se  encuentran  los
Cerros  de  las  Avispas  (Fig.  1).  En  esta  zona  se  ha  intentado  determinar  la  vegetación
que  existió  anteriormente  estudiando  los  sitios  donde  se  registra  un  menor  deterioro,
ya  que  la  mayoría  de  los  lugares  están  siendo  sometidos  a  explotación  y  extracción  de
madera.  Las  condiciones  generales  de  la  vegetación  en  las  áreas  menos  alteradas
responden  a  la  descripción  hecha  en  áreas  más  bajas,  donde  se  desarrolla  Coccoloba
dirersifolia.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  los  sitios  existe  una  vegetación  abierta  donde
predominan  los  árboles  con  un  sotobosque  poco  desarrollado.

La  cobertura  total  llega  hasta  80%,  que  corresponde  casi  en  su  totalidad  al  estrato
arbóreo.  Swietcnici  mnha^joni  (C^obdi),  define  el  área,  siendo  la  especie  más  abundante
en  la  mayoría  de  los  lugares.  Se  han  encontrado  caobas  de  25m  y  40cm  de  diámetro.

Se  encuentran  otras  especies  arbóreas,  algunas  de  las  cuales  se  encuentran  también
en  el  área  de  Coccoloba  dirersifolia.  Estos  árboles  son:  Acacia  skkroxyla,  Alvar  adoa
haiticnsiSy  Clusia  rosca,  Coccoloba  dircrsifoliay  Tabcbuiaberterii.  Además  se  encuentran:
Aspidosperma  cuspa,  Chione  semincrvisy  Comocladiasp.^Drypetes  alba,  Eti¿jenia  crmulata,
Myrcia  splcndcns,  Exothca  pan  iculata,  Ficus  perforata.  Ocote  a  coriácea,  Pru  n  us  myrtifolia,
y  P.  occidentalis.

Las  epífitas  y  lianas  son  las  mismas,  aunque  se  encuentran  en  menor  proporción.
Además  de  las  mencionadas  en  el  Bosque  de  Coccoloba  diversifolia,  se  encuentran:
Tillandsia  balbisiana,  T.  fasciculata,  Vriesea  rinfjens,  Gouania  lupuloides,  Passiflora
murucuja,  P.  suberosa,  BJjodopis  planisiliqua,  Tourncfortia  volubilis,  y  Smilax  sp.

El  estrato  arbustivo  no  pasa  de  5m  de  altura  y  la  cobertura  no  es  mayor  de  30%.  A
este  estrato  pertenecen:  Duranta  erecta,  Psychotria  patens  y  Thouinia  trifoliata,
Calyptro^enia  biflora,  Comocladia  cuneata,  Cordia  haitiensis,  C,  curassavica,  Guapira
brevipetiolata,  Gyminda  latifolia,  Schaejferia  frutescens,  Heterotrichum  an¿iustifolium,
y  Nanmlina  domin^jensis.

Las  especies  más  fixcuentes  del  estrato  herbáceo  son:  Carex  polystachyay  Cheilanthes
micro  phylla.  Además  aparecen:  Acalypha  alopecuroidea,  Wedeliaehrenber¿jii,  Spermacoce
assurjjens,  Ad  i  an  tu  ni  pyramid  ale.  Polyp  odium  dispersum,  y  P.  latum.

Bosques  Latifoliados  Nublados:  La  vegetación  que  ocupa  la  parte  más  alta  de  la
Sierra  de  Neiba  se  inicia  en  la  vertiente  sur,  aproximadamente  a  paitir  de  ISOOmsnm,
(2.5  km  más  arriba  del  poblado  Sabana  Real),  y  puede  verse  siguiendo  la  Carretera
Liternacional  del  sur  al  norte,  pasando  por  el  puesto  militar  en  la  Pirámide  204,  hasta
el  pie  de  las  lomas  Laja  Azul,  unos  15  km  al  norte.  Desde  la  fi'ontera  con  la  República
de  Haití,  el  bosque  se  extiende  hacia  el  este,  sobre  un  complejo  de  lomas  llamado  El
Hoyazo.  Este  complejo  de  lomas  colinda  hacia  el  sur  con  el  sistema  de  elevaciones  La
Tasajera  del  Chivito,  donde  se  encuentra  la  mayor  parte  de  la  capa  boscosa.  En  estos
lugares  se  encuentran  las  mayores  elevaciones  y  es  donde  la  vegetación  aparece  en  mejor
condición.

El  límite  inferior  de  este  bosque  está  actualmente  interrumpido  por  extensas  áreas
devastadas  para  la  agricultura  y  el  pastoreo,  en  los  alrededores  de  Angel  Félix  y  Sabana
Real.

Por  la  presencia  de  especies  que  se  encuentran  también  en  la  paite  alta,  muy
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probablemente  el  límite  del  Bosque  Nublado  se  extendía  a  áreas  más  bajas,  hasta
aproximadamente  lOOOmsnm,  donde  se  encuentran  los  límites  superiores  del  Bosque
de  Swietcnia  maha¡0oni.  En  estas  zonas  se  encuentran  vestigios  de  una  vegetación  que
pudo  ser  diferente,  con  la  presencia  de  los  géneros  Sideroxylum,  Drypctcsy  Trema.  Esta
área  pudo  constituir  la  transición  hacia  el  Bosque  Nublado.

La  vegetación  de  la  paite  alta  de  las  montañas  es  bosque  primario,  considerado
como  Bosque  Latifoliado  Nublado.

Presenta  diferencias  estructurales  y  de  composición  florística.  En  muchos  lugares
esas  diferencias  están  relacionadas  con  la  topografía  del  terreno.  Probablemente  estas
zonas  constituyan  sub-asociaciones.  Así  pueden  distinguirse  el  bosque  de  Didymopanax
tremulus  propiamente  dicho,  el  bosque  de  Didymopanax  tremulus  con  Prestoca
montana^  bosque  de  Didymopanax  tremulus  de  las  depresiones  y  dolinas  y  bosque  de
Didymopanax  tremulus  y  Podocarpus  aristulatus.

En  general,  esta  vegetación  constituye  bosques  densos  impenetrables,  casi  siempre
con  100%  de  cobertura.  Las  especies  tienen  hojas  anchas,  gruesas  y  coriáceas  y  existe  un
alto  endemismo.  Se  notan  hasta  5  estratos  que  varían  en  cuanto  a  la  distribución  y
tamaño,  según  las  llamadas  sub-  asociaciones  antes  mencionadas.

Los  estratos  presentes  son  cinco:  arbóreo  (con  dos  niveles),  arbustivo,  herbáceo  y
el  muscíneo,  que  sólo  se  presenta  sobre  el  suelo  y  la  materia  orgánica  en  descomposición.
Esta  vegetación  está  adaptada  a  condiciones  de  gran  humedad,  porque  peina  las  nubes,
las  cuales  permanecen  gran  parte  del  día  durante  casi  todo  el  año.  Por  tal  razón  esta
vegetación  se  considera  Bosque  Nublado  atendiendo  a  la  definición  expresada  por
Huber  (  1986)  y  Stadtmüller  (  1987).  Por  estas  características  se  presume  que  el  suelo
y  los  componentes  inferiores  de  la  vegetación  tienen  una  alta  y  pemianente  disponibilidad
de  agua.

Bosque  de  Didymopanax  tremulus:  La  mayor  paite  de  la  vegetación  de  Bosque
Nublado  corresponde  a  este  tipo  y  se  encuentra  principalmente  en  los  firmes  de  la  sierra
sobre  los  1  ZOOmsnm.  La  vegetación  está  caracterizada  por  el  predominio  de  Didymopanax
tremulus.  Es  el  árbol  más  abundante  y  de  mayor  desarrollo.  Su  copa  es  extendida  y  los
troncos  pueden  alcanzar  hasta  Im  o  más  de  diámetro.

Este  bosque  está  presente  en  las  vertientes  este  y  norte,  a  1795  y  1840msnm,
respectivamente,  donde  fueron  hechas  las  parcelas  21  y  22  (Apéndice  2).  De  acuerdo
al  análisis  de  la  vegetación  de  las  mismas,  los  principales  árboles  asociados  a  D.  tremulus
forman  un  estrato  superior  que  alcanza  entre  20  y  25m,  y  una  cobertura  de  enüe  70  y
80%.  Estos  son:  Brunellia  comoeladifolia,  Chionanthus  domin^ensis,  Dendropanax
arboreuSy  Ocotea  wri¿jhtiiy  Podocarpus  aristuLitus,  Weinmannia  pinnata.  Un  estrato
arbóreo  inferior  hasta  1  Om,  está  representado  por  Coccoloba  sp.  y  Cyathea  sp.,  junto  con
individuos  jóvenes  de  otras  especies  arbóreas.  Ligadas  a  este  estrato,  se  encuentran
numerosas  trepadoras;  las  más  frecuentes  son  Rajania  orata,  Senecio  lucens,  Smilax
havanensis  y  Arthrostylidium  sp.,  que  forma  en  muchos  lugares  cortinas  densas  e
impenetrables.

El  estrato  arbustivo  de  esa  zona  presenta  un  gran  desarrollo;  la  cobeitura  va  de  70-
90%.  Igual  que  en  el  estrato  arbóreo  superior,  el  número  de  especies  es  relativamente
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grande.  Su  altura  es  de  hasta  3m.  Las  especies  más  importantes  son:  Dina  maestrensis,
Hottca  neibensis,  Gesneria  viridiflora,  Meriania  involucrata,  Miconia  sp.,  Psychotria
bertcrianay  Scolosanthus  sclleanus  y  una  Myrtaceac  (no  identificada).  Además  se
encuentran:  Ccstrum  sphaerocarpum,  Daphnopsis  crassifolia,  y  Rubus  sp.

La  cobertura  y  la  disposición  de  los  estratos  superiores  permiten  la  penetración  de
la  luz  al  suelo  en  forma  limitada,  causa  por  la  cual  el  estrato  herbáceo  no  está  definido,
aunque  se  desarrollan  especies  de  sombra  y  aecen  manojos  aislados  de  plantas  como:
Uncinia  hamata,  Oplismenus  hirtellus,  Panicum^lutinosum  y  Peperomia  subassdifolia.

Sobre  los  troncos  secos  y  los  troncos  y  ramas  de  los  árboles  se  encuentra  una  capa
gruesa  de  musgos  y  hepáticas  que  cubre  la  superficie  de  estos,  casi  en  su  totalidad.  Junto
a  esta  forma  de  vida  se  encuentra  una  rica  variedad  de  epífitas  representadas  principalmente
por:  heléchos,  orquídeas  y  bromelias.  Las  especies  más  comunes  son:  BUchnum  fra^ile^
Elapho^lossum  latifolium,  PUurothallis  oblon^ifolia^  Dichaca  morrisii^  Epidcndrum
rcpcnSy  Trichopilia  fra¿¡ansy  Vricsca  sintcnisii.

Bosque  de  D.  tremulus  con  Prestoea  montana:  Esta  comunidad  de  vegetación
se  encuentra  en  la  vertiente  norte  de  las  montañas  de  Sierra  de  Neiba.  Las  parcelas
correspondientes  (25  y  26,  Apéndice  2)  fueron  levantadas  cerca  de  la  Carretera
Internacional,  varios  kilómetros  al  este  del  puesto  militar  Km  204,  entre  este  y  el  poblado
Laja  Azul.  Esta  localidad  se  encuentra  entre  1500-1700msnm  y  las  pendientes  son  de
mediana  a  fuerte  inclinación.  El  estudio  de  esta  vegetación  indica  que  su  estructra  es  muy
parecida  al  Bosque  de  D.  tremulus  úpico.  Es  una  vegetación  tupida  sobre  suelo  rocoso,
pero  en  menor  grado  que  en  otros  lugares.  Hay  una  capa  gruesa  de  hojarasca  que  cubre
totalmente  el  suelo.  Se  nota  en  el  interior  del  bosque  mayor  humedad.

La  diferencia  fundamental  con  el  área  anterior  es  la  composición  floristica,  ya  que
en  esta  se  encuentran  algunas  especies  que  no  fueron  encontradas  en  otros  lugares;
además,  la  cantidad  de  heléchos  es  muy  alta,  así  como  la  de  las  epífitas  y  los  musgos.

Prestoea  montana  es  característica  en  esta  zona.  Además  de  los  árboles  comunes  del

Bosque  Nublado  como  Didymopanax  tremulus,  Brunellia  comocladifolia  y  Ocotea
wri£ihtii,  se  encuentran  especies  que  sólo  están  exclusivamente  en  este  lugar,  como:
Cinnamomum  triplinerpis,  y  Prestoea  montana.  Chionanthusdomiti¿iensisñic  encontrada
también  en  la  vertiente  sur  a  1760msnm  (parcela  19).

El  estrato  arbóreo  inferior  tiene  mayor  abundancia  de  los  heléchos  ai  borescentes
Cyathea  spp.  y  de  las  especies  Citharexylum  sp.,  Myrcia  splendcns,  Prestoea  montana,
Turpinia  picardae,  y  Weinmannia  pinnata.  El  estrato  arbustivo  tiene  alturas  de  hasta
4  y  5m.  Está  compuesto  piincipalmente  por:  Hottca  neibensisy  Psychotria  berteriana,
además  de  otras  especies  muy  comunes  ya  mencionadas.

Existe  una  concentración  muy  alta  de  epífitas,  destacándose  las  Bromelias,
principalmente  Vricsca  sintcnisii.  Le  siguen  en  orden  de  abundancia  las  Orchideaceae
y  los  heléchos,  de  los  cuales  dos  se  encontraron  solamente  en  esta  área,  son  :  Elapho^lossum
erica  ccum  y  Poly  podium  lor  ice  tm.

Las  lianas  no  son  abundantes.  Lo  más  notable  es  Arthrostylidium  sp.
Bosque  de  Didymopanax  y  Podocarpus  aristulatus:  Este  tipo  de  vegetación  fue

identificado  en  las  zonas  más  elevadas,  entre  1800-2000msnm.  Se  describe  para  el  área
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a  2  km  al  este  del  puesto  militar  del  Km  204,  donde  se  hicieron  las  parcelas  20  y  24,  a
1830-1835msnm  respectivamente  (Apéndice  2).  La  vegetación  más  densa  de  ios
bosques  nublados  está  representada  en  este  lugar  donde,  además  de  Didymopnnax
trcmulus,  predomina  Podocarptis  aristulatiis.  Esta  última  es  una  especie  poco  conocida
que  se  encuentra  en  los  bosques  húmedos  de  las  montañas.

La  vegetación  es  prácticamente  impenetrable.  Lo  más  sobresaliente  son  los  árboles.
Forman  un  estrato  rico  en  especies  con  altura  de  40m.  La  mayoría  son  árboles  viejos  de
poco  menos  de  1  m  de  diám.  Además  se  encontraron  Persea  km^ii,  Rondeletia  confería,
y  Sloanca  ilicifolia.  En  el  estrato  arbustivo  es  muy  común  Psychotria  berteriana.

Hay  que  destacar  que  la  vegetación  es  más  densa  que  el  Bosque  de  D.  tremtdus
típico  y  presenta  una  cantidad  mayor  de  especies  y  una  disposición  diferente  de  las
mismas  (Apéndice  3).

Las  epífitas  también  son  muy  abundantes,  encontrándose  comunidades  de  ellas
sobre  un  sustrato  de  abundantes  musgos,  en  los  troncos  secos  de  los  árboles  muertos  que
están  en  el  suelo,  y  en  los  troncos  y  ramas  de  árboles,  cubriendo  en  su  totalidad  muchos
de  éstos  miembros.

El  aspecto  general  del  bosque  de  Didymopauax  tremulusy  Po  do  carpus  aristtdatus
indica  que  se  trata  de  una  vegetación  primaria  muy  vieja,  de  climax,  el  de  mayor
extensión  en  Sierra  de  Neiba.

Bosque  de  Didymopanax  en  las  depresiones  y  dolinas:  Las  depresiones  o  dolinas
son  muy  comunes  en  la  Sierra  de  Neiba,  sobre  todo  en  las  partes  altas  de  las  montañas,
donde  la  descalcificación  es  más  rápida  por  el  flujo  continuo  de  agua.  Estas  estructuras
son  muy  húmedas,  ya  que  reciben  las  aguas  de  las  lluvias  de  los  alrededores.  Por  eso  la
inversión  térmica  conseiva  el  ambiente  frío  en  su  interior.  Los  suelos  en  las  pendientes
son  poco  profundos  y  están  cubiertos  100%  de  hojarasca;  su  aspecto  general  indica
abundancia  de  materia  orgánica,  pero  en  el  fondo  de  las  dolinas  el  suelo  es  más  profundo.

La  vegetación  para  ésta  zona  se  describe  en  la  parcela  23  (Apéndice  2),  ubicada  a
1820msnm,  a  aproximadamente  3  km  del  puesto  militar  de  la  Pirámide  en  el  Km  204.
El  estrato  bajo  de  heléchos  y  arbustos  es  denso,  pero  el  estrato  arbóreo  es  abierto  y  está
compuesto  por  árboles  aislados,  generalmente  altos,  de  más  de  30m.  Principalmente  se
encuentran:  Didymopanax  treniuhís,  Ocotea  wri^flniiy  Pinus  occidentalis.  Se  encuentran
también  otros  menos  abundantes  y  con  menor  altura,  como  Dendropanax  arboreus,
Myrsine  coriácea,  Prestoea  montana,  y  Cyatbea  sp.  que  es  muy  abundante.

Lo  más  abundante  en  las  dolinas  son  los  heléchos  de  los  estratos  arbustivo  y
herbáceo;  cubren  casi  totalmente  el  suelo.  Se  encuentran:  Asplenium  alleopteron,  A.
auriculatinn,  A.  serra,  Botrychitim  vir^inianum,  Marattia  kaidfussii,  Thelyptljer  is  sp.
Además  se  encuentran  los  arbustos  Hottea  neibensis,  Miconiasp.^  Palicourea  eriantha,
y  Rubus  sp.

Bosque  de  Pinus  occidentalis:  En  la  zona  alta  de  Sierra  de  Neiba  se  encuentra  el
pino  como  un  árbol  aislado  en  las  depresiones.  En  otras  áreas  donde  se  ha  cortado  la
vegetación  original,  forma  un  bosque  secundario,  como  ocurre  dentro  de  la  región  del
Bosque  de  Didymopanax  trémulas,  muy  cerca,  al  este  y  oeste  del  puesto  militar  del  Km
204.
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Las  mayores  extensiones  de  pino  se  encuentran  en  la  veitiente  norte  de  la  sierra,  al
sur  de  Hondo  Valle,  donde  están  ubicadas  las  lomas  Palo  de  Burro  y  Martincito.  Se
encuentran  poblaciones  aisladas  de  Pinus  occidmtnlis,  como  resultado  de  que  en  años
recientes  glandes  extensiones  de  este  bosque  fueron  cortadas.  Su  límite  superior  está
aproximadamente  a  1200msnm,  donde  se  encuentra  la  transición  al  Bosque  de
Didymopanax  tremulus.

Por  la  gran  dificultad  de  llegar  a  las  zonas  donde  se  encuentran  las  mayores
extensiones  de  pino,  las  investigaciones  se  hicieron  dentro  de  la  zona  de  vegetación  que
se  menciona  en  el  párrafo  anterior,  donde  se  encuentran  poblaciones  de  pino  que  son
consideradas  como  vegetación  secundaria.  Aparentemente  esta  vegetación  ha  surgido
a  paitir  de  la  destrucción  del  bosque  que  domina  la  zona.  Sin  embargo,  el  bosque  de
pino  en  toda  la  vertiente  noite  de  la  Sierra  de  Neiba  fue  reportado  como  "primario",
primero  por  Woodward  (  1909)  y  luego  por  Durland  (  1922)  y  Chardon  (  1941  ),  citado
por  Martínez  (1990).

Probablemente,  por  la  edad  o  por  las  condiciones  de  deterioro  de  las  zonas  donde
se  encuentran,  los  árboles  de  pino  tienen  alturas  diferentes;  pueden  alcanzar  hasta  40m,
y  más  de  1  m  de  diám.  Es  común  encontrar  muchos  ejemplares  jóvenes  de  5-20m  de
altura.

En  los  lugares  donde  se  hicieron  las  obseivaciones,  el  pino  es  la  especie  única  del
estrato  arbóreo  y  presenta  de  10  a  40%  de  cobertura;  sin  embargo,  es  evidente  que  en
otros  sitios  hay  una  cobeitura  mayor  resultado  de  una  mayor  abundancia  de  individuos.

Se  encuentran  algunas  Bromeliaceae,  entre  ellas:  Vricsca  sintcnisii  y  Tillandsin
hottcana;  también  se  encuentra  la  parásita  endémica  Dendropcmon  pycnophyllus.

En  muchos  lugares  son  dominantes  los  heléchos:  Odontosoria  aculcata,  Glcichenici
bifida,  y  Ptcridmm  aquilinum,  considerados  como  indicadores  de  perturbación  en  estos
lugares,  porque  llegan  a  formar  poblaciones  continuas  en  sitios  donde  han  cortado  o
quemado  el  bosque.

En  muchos  lugares  se  encuentran  ejemplares  poco  desarrollados  de  Baccbaris
myrsiniteSy  Garrya  fadymii.  Más  abundantes  son  Rhytidophyllum  vernicosum  y  Rubus
domin¿jcnsis.

Las  hierbas  que  cubren  el  suelo,  casi  en  su  totalidad,  tienen  una  altura  de  10  a  20cm;
se  distinguen:  Andropo^on  sp.,  Isachne  ri^jidifolia,  y  Melinis  minutiflora.
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Apéndice  1.
Distribución  altitudinal  de  especies  caractensticas  de  cada  comunidad  vegetal.

Escala  de  altitudes  desde  -45  hasta  20ü0msnm.  La  línea  continua  expresa  la  presencia
de  la  especie  en  toda  el  área  de  vegetación,  y  el  punto  indica  que  se  encuentra  en  el  área,
pero  es  poco  abundante.

Zona  de  vegetación  1  11  111
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Apéndice  3.

Las  plantas  vasculares  observadas  y  colectadas  en  la  Sierra  de  Neiba.

Clave  de  los  códigos:
Status:

E  -  endémica  de  la  Isla  Española
N  -  nativa

I  -  introducida  y  no  cultivada  en  zona  de  estudio
C  -  cultivada
Sitios:

1  -  £n  la  zona  inundada  por  las  aguas  del  Lago  Enriquillo,  influenciada  por
fuentes  de  agua  dulce  de  rios  y  arroyos.

2  -  Bosque  Seco  y  matorrales  de  Bosque  Seco  secundario  entre  40-450m.
2a-  Bosque  Seco  con  alta  frecuencia  de  la  palma  Cacheo  {Pseudophoenix  vini-

fcra)y  entre  350  y  450msnm  (en  exposición  norte  también  a  partir  de
lOOmsnm).

3  -  Bosque  de  Coccoloba,  de  árboles  altos,  zona  de  transición  con  elementos
del  Bosque  Seco,  entre  400  y  óOOmsnm.

4  -  Bosque  de  Cdiob^  (Swicunia  maha¡00ni)  en  zonas  de  cultivos  con  elementos
de  la  vegetación  original  y  áreas  en  recuperación,  entre  600  y  ISOOmsnm.

5  -  Bosque  Nublado  con  Pino  (Pinus  occidentalis)  en  áreas  alteradas,  entre
1300  y  ISOOmsnm.

5a-  Bosque  Nublado  con  presencia  de  mzmcXz  (Prestoea  montuna)  y  entre  1300
y  1550msnm.

6  -  Bosque  de  Pino  {Pinus  occidentalis)  en  la  vertiente  norte  de  la  sierra,  entre
800  y  1200msnm.

Formas  de  vida:
A  -  árbol,  arbolito  o  arborescente
Ar  -  arbusto  o  arbustivo

E  -  planta  epifítica
H  -  hierba  o  de  tamaño  herbáceo

L  -  liana  (trepadora)
P  -  planta  parasítica
R  -  rastrera  o  decumbente

S  -  planta  suculenta
Prueba:  Muestras  recolectadas  por:
D  -  Donald  D.  Dod
M  -  John  T.  Mickel
S  -  Bienvenido  Santana  F.

Z  -  Thomas  A.  Zanoni  y  socios
•  -  vistas  por  el  autor,  pero  no  recolectadas.
Nota:  Todas  las  pruebas  están  depositadas  en  el  Herbario  del  Jardín  Botánico
de  Santo  Etomingo  (JBSD).
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P. nstrolepis Liebm.
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Melastomataceae
Heterotrichum angustifolium DC.
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Myrciantijes sp.



122 Moscosoa  7,  1993

PLANTA



Moscosoa  7,  1993 123

PLANTA



124 Moscosoa  7y  1993

PLANTA STATUS  SmOS  FORMA  PRUEBA

C. coelophkbium O.E. Schuiz
C. sphacrocarpum O.E. Schuiz
Solanufn americanum L.
5. ciliatum Lam.
5. ru^osum Dunal
5. sp.

At
Ar
At
H
H
Ar

B-497
B-460
B-455
B-348
B-351
B-84

Staphylcaceae
Turpinia picardae Urb. Sa B-423

Stcrculiaceac
Guazuma  ulmifolw  Lam.
Melochia tomentosa L.
M. sp.
Vjeobroma cacao L.

A
Ar
Ar
A

B-38
B-16
B-80
*

Styracaccae
Styrax ochraccusUrb. Ar Z- 39765

Syniplocaccac
Symplocus berterii (DC.) Miers 5a B-43Ü

Theaceae
Cleyera sp.
Ternstroemia peduncularis DC.

5a
5

A
A^

B-410
B-302

Theophrastaceae
Tljeophrasta americana L. Ar B-234

Thynieleaceae
Daphtwpsis crassifolia (Poiret) Meissner Ar B-469

Tiliaceae
Corchorus aestuans L.
C. hirsutus L.

Ar
Ar

B-585
B-614

Turneraceae
Tumera diffusa Willd. N Ar B-101

Ulmaceae
Celtis  trinervia  Lam.  N  3
Phyllostylon  brasiliensis  Capanema  N  2
Trema  lamarckiana  (Roemer  &  Schultes)  Blume  N  4
r.  w//Vm«r/;/i(L.)  Blume  N  4

B-208
B-505
B-509
B-6
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