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Resumen

Microcycas calocoma pertenece a un género monotípico y endémico de Cuba. Las colonias de M. 
calocoma se desarrollan en suelos arcillosos o arenosos sobre piedra caliza, aunque también crecen en 
bosques de galería de origen secundario y en mogotes. Las poblaciones de M. calocoma solo se encuentran 
en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba pues su distribución ha sido limitada en gran parte por 
la expansión agrícola. Se ha establecido que en la naturaleza no más de 1 % de las semillas que germinan 
alcanzan la fase de plántulas, lo cual genera grandes problemas adicionales para esta especie. Entre las 
cícadas, M. calocoma es uno de los ejemplos más relevantes del impacto humano negativo en una especie 
endémica. La disminución real de esta especie se estima en más de 80 %. En 1989, M. calocoma fue 
declarado «Monumento Natural Nacional» debido a su valor estético y científico. Se han realizado varios 
esfuerzos de conservación y las poblaciones de M. calocoma en el Parque Nacional Viñales y las Áreas 
Protegidas Mil Cumbres son relativamente seguras. También se ha realizado conservación ex situ donde 
el Jardín Botánico Nacional de Cuba, ubicado en La Habana, actualmente posee 156 individuos vivos en su 
colección. Los programas de conservación deben incluir una evaluación más precisa de las poblaciones 
existentes basada en encuestas de campo actuales, una investigación más profunda de las necesidades 
reproductivas de la especie e involucrar aún más a la comunidad en los programas de manejo. 
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MICROCYCAS CALOCOMA, THREATENED SPECIES

Abstract
Microcycas calocoma belongs to a monotypic and endemic genus of Cuba.Colonies of M. calocoma 

develop in clayey or sandy soils on limestone, although they also grow in gallery forests of secondary origin 
and in mogotes. The populations of M. calocoma are only found in the province of Pinar del Río, in western 
Cuba, since their distribution has been largely limited by agricultural expansion. It has been established 
that in nature no more than 1 % of the seeds that germinate reach the seedling stage, which generates major 
additional problems for this species. Among the cycads, M. calocoma is one of the most relevant examples 
of the negative human impact on an endemic species. The actual decrease of this species is estimated at 
more than 80 %. In 1989, M. calocoma was declared «National Natural Monument» due to its aesthetic 
and scientific value. Several conservation efforts have been made and the populations of M. calocoma in 
Viñales National Park and the Mil Cumbres Protected Areas are relatively safe. Ex situ conservation has also 
been carried out by the Cuban National Botanical Garden, located in Havana, that currently has 156 alive 
individuals in its collection. Conservation programs should include a more accurate assessment of existing 
populations based on current field surveys, a deeper investigation of the reproductive needs of the species 
and an increase in the community involvement in management programs.
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Antecedentes
A. Descripción y taxonomía
Microcycas calocoma pertenece a un género monotípi-

co y endémico de Cuba. Esta especie ha sido clasificada 
como miembro de la familia Zamiaceae, orden Cycadales, 
clase Cycadopsia y división Cycadophyta [Govaerts, 
2011]. Tiene hojas grandes de 60-100 cm de largo con 
50-80 pares de folíolos. Las hojas se insertan como un 
penacho en el ápice de un tronco. La parte central de este 
tronco está llena de almidón y lo rodea un anillo grueso 
con una consistencia suberosa [Roig, 1975]. Esta es la razón 
de su nombre común «Palma corcho» (palma de corcho) 
[Del Risco y Morell, 1984]. La corona de hojas cae cada dos 
años y este proceso deja una huella en forma de anillo en 
el tronco, a veces poco visible [Cendrero, 1940]. En general, 
esta planta alcanza 6-8 m de altura y 20-30 cm de diámetro. 
Sin embargo, hay informes de plantas de 11 m de altura y  
70 cm de diámetro en su base. En el centro de los 
mechones tienen grandes luces estroboscópicas. Los es-
trobos femeninos son generalmente de 50-70 cm de lar-
go y 15-16 cm de diámetro; los estrobos masculinos más 
pequeños tienen 25-30 cm de largo y 5-8 de diámetro 
[Caldwell, 1907]. La presencia de epífitas como líquenes, 
musgos y orquídeas en el tronco también es un rasgo 
generalizado. A veces, la detección de la planta es difí-
cil porque todo el tronco está cubierto con estas epífitas. 
Sin embargo, este epifitismo lejos de afectar el estado 
de las plantas parece favorecerlas, posiblemente debido 
al microambiente desarrollado en la superficie del tronco 
[Pena et al., 1987].

Tendencias, rango y distribución de la población
Las poblaciones de M. calocoma solo se encuentran 

en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba. 
En la actualidad, las poblaciones de M. calocoma están 
restringidas a barrancos, laderas o cimas de colinas 
abiertas o en remanentes del bosque tropical que han 
sido limitadas por la expansión agrícola [Vovides et al., 
1997]. Específicamente, el límite más occidental está 
en La Ceja de Francisco cerca de Sumidero y el límite 
más oriental está cerca de Rancho Mundito. La colonia 
más septentrional se encuentra en un pequeño mogote 
al noroeste de El Pan de Guajaibón. Las colonias de 
M. calocoma se han dividido en dos grupos. El primer 
grupo se llama «poblaciones de tierras bajas» y están 
ubicadas cerca de arroyos y en la llanura al sur de la 
cordillera Guaniguanico. El segundo grupo se llama «po-
blaciones de montaña» y crecen en las elevaciones de 
esta cordillera. Estas colonias se encuentran entre 100-
400 m sobre el nivel del mar [Foster y San Pedro, 1942; 
García-Torres et al., 2013].

La reproducción natural por semillas es extremada-
mente rara y esta es claramente una de las razones más 
importantes para la distribución restringida de esta espe-
cie [Foster y San Pedro, 1942]. Algunos autores han estima-
do un total de alrededor de 600 individuos que viven en la 
naturaleza [Whitelock, 2002], pero estudios más recientes 
muestran que la población actual ahora se estima entre 
1540 y 4000 individuos maduros, con una tasa decreciente 
de 80 % [Bösenberg, 2010].

Historia de la vida y ecología
La producción de estrobosis masculinos y femeninos 

no ocurre en todas las plantas a partir de una edad espe-
cífica, ni ocurre en todas las plantas en un ciclo cuando 
están en una etapa reproductiva. En las plantas adultas, 
existe una gran variabilidad que no está relacionada con 
la edad de las plantas o las condiciones climáticas. Plan-
tas similares del mismo sexo y número de anillos (que 
permite comparar la edad aproximada de las plantas) 
muestran grandes diferencias en la producción de estro-
bos. Algunos especialistas han establecido que M. calo-
coma tomará más de 20 años para producir estructuras 
reproductivas [Pena et al., 1987]. Sin embargo, hay un in-
forme de conos producidos por un Palma Corcho de ocho 
años [Whitelock, 2002].

En condiciones naturales, los conos femeninos y mas-
culinos pueden tardar hasta cuatro meses en desarrollarse 
completamente. Después de ese tiempo, están listos para 
producir y recibir polen. Las semillas germinan después de 
10 meses. Cada cono es capaz de producir entre 500 y 600 
semillas. En promedio, en condiciones de laboratorio, solo 
45 % de estas semillas serán viables y germinarán en dos 
y tres semanas [Kay et al., 2011]. Las tasas de germinación 
son en promedio 26 %, también en condiciones de labora-
torio. Una vez que aparece el tronco, crecerá 10-20 cm año si 
está en condiciones subtropicales [Whitelock, 2002]. Se ha 
establecido que en la naturaleza no más de 1 % de las semi-
llas que germinan alcanzan la fase de plántulas [Pena et al., 
1987]. Los problemas con la germinación se han atribuido a 
la imposibilidad de imbibición de la semilla y la presencia de 
inhibidores que no pueden desactivarse [Pena et al., 1986].

Características del hábitat
Las colonias de M. calocoma se desarrollan en suelos 

arcillosos o arenosos sobre piedra caliza y, en algunos 
casos, en arenosos limosos en los que el pH oscila entre 
4, 5 y 7. A pesar de su variabilidad del hábitat, los carac-
teres fenológicos descritos anteriormente permanecen 
constantes entre los individuos [Pena et al., 1987]. Estas 
plantas también crecen en bosques de galería de origen 
secundario con suelos fértiles y bien regados. Además, M. 
calocoma se ha encontrado en mogotes (colinas kársticas 
empinadas). La palma corcho prefiere lugares húmedos y 
sombreados entre 40-400 metros sobre el nivel del mar 
[García-Torres et al., 2013].

Esfuerzos de conservación
En 1989, M. calocoma fue declarado «Monumento  

Natural Nacional» debido a su valor estético y científico. 
Las poblaciones de M. calocoma en el Parque Nacional 
Viñales y las Áreas Protegidas Mil Cumbres son relativa-
mente seguras. En esos lugares, la actividad humana se 
reduce debido a la hostilidad del hábitat y al estado de 
conservación de la tierra. Aunque esas áreas protegidas 
permiten la cosecha selectiva de madera y hojas de pal-
ma, los efectos se mantienen a un nivel mínimo [Lezcano, 
2007]. Además, esta especie figura en el Apéndice I de 
los Apéndices de la CITES [Bösenberg, 2010]. En 2000, 
la Fundación para el Desarrollo Social de las Islas Canar-
ias y el Gobierno de Viñales inició un programa para un 
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modelo de desarrollo local sostenible en el Parque Na-
cional de Viñales. Este proyecto se centró principalmente 
en proteger los recursos naturales, incluidas las especies 
endémicas, del parque con la participación de la comuni-
dad local y la mejora de la calidad de vida de las personas. 
El proyecto fue apoyado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). Aunque el proyecto no se centró 
directamente en la protección de M. calcoma, desaceleró la 
degradación de su hábitat [Porras, 2012].

Por otra parte, se han realizado otros proyectos cerca 
de Consolación del Sur para recuperar áreas forestales 
que anteriormente se convertían en pastizales. Sin em-
bargo, no se han recuperado procesos críticos como la 
polinización y la producción de semillas [Lescano, 2007].

Como parte de un esfuerzo de conservación ex situ, el 
Jardín Botánico Nacional de Cuba, ubicado en La Habana, 
actualmente posee 156 individuos vivos en su colección 
[Bösenberg, 2010]. Además, ambos jardines botánicos en 
el sur de Florida [Fairchild Tropical Garden y Montgomery 
Botanical Center] pudieron germinar con éxito las semillas 
de M. calocoma [Hubbuch, 1987].

Específicamente, el Centro Botánico Montgomery en 
Miami ha proporcionado un ejemplo de una acción de con-
servación ex situ muy exitosa. Desarrollaron un programa 
de propagación y pudieron demostrar cómo la distribución 
pública de esta cícada contribuye a la conservación en su 
hábitat natural. Cuando se ofrecen semillas de plantas raras 
en subastas públicas, el precio promedio de las semillas dis-
minuye y la eliminación de los individuos en la naturaleza ya 
no representará un incentivo económico [Kay et al., 2011].

Programa de recuperación
A. amenazas actuales
Las cícadas en general han experimentado una gran 

crisis de extinción debido a actividades humanas como la 
destrucción de su hábitat natural, la eliminación directa de 
las plantas para paisajismo y plantas o animales invasores 
[Donaldson, 2003]. Entre las cícadas, M. calocoma es uno 
de los ejemplos más relevantes del impacto humano nega-
tivo en una especie endémica. Siguiendo el método EDGE 
[Evolutionary Distinct y Globally Endangered], M. caloco-
ma ocupa el octavo lugar entre las 20 principales especies 
EDGE de gimnospermas y es la cícada más alta en esa lista 
[Forest et. al., 2018].

Desde principios del siglo pasado, algunos científicos 
habían expresado su preocupación por la posibilidad de 
que M. calocoma se extinga [Chamberlain, 1931]. Las po-
blaciones de M. calocoma han ido disminuyendo gradual-
mente desde la época colonial. Este proceso se intensificó 
a principios del siglo xix como resultado del desarrollo de 
la producción de tabaco en la zona. En general, esta área 
ha sido extremadamente perturbada por la expansión 
agrícola. La mayoría de las poblaciones de tierras bajas 
cerca de Consolación del Sur han desaparecido por com-
pleto debido a las actividades agrícolas [Lezcano, 2007]. 
Este es un problema importante en Cuba, donde el bosque 
tropical caducifolio se ha reducido a 14 % de su cobertura 
original [Silva-Taboada, 1992]. Se ha informado que la po-
blación de M. calocoma en Arroyo Sabaneton fue comple-

tamente destruida debido a la construcción de una presa 
en el río Santa Clara. Esta población era una de las dos 
poblaciones donde la polinización natural fue realmente 
exitosa. Además, la población de El Trigre, que tiene el 
mayor número de especímenes en las tierras bajas [Foster 
y San Pedro, 1942] se perdió por la deforestación [García 
et al., 2016].

Por otra parte, la extracción de muchos especímenes 
jóvenes y adultos para propósitos ornamentales ha sido re-
portada en la literatura [Del Risco y Morell, 1984]. Las cícadas 
cautivan a las personas debido a su forma distintiva, anti-
güedad y su frecuente asociación con los dinosaurios. Esto 
provoca la sobrecolección de los individuos en su hábitat 
natural, lo que conduce al peligro de las poblaciones nativas 
[Kay et al., 2011]. Algunos mamíferos exóticos como los cer-
dos y los roedores han afectado a M. calocoma [Cruz et al., 
2010; Del Risco y Morell, 1984; Gonzalez-Torres et al., 2013]. 
Los cerdos salvajes (Sus scrofa) fueron introducidos en las 
Indias Occidentales por Cristóbal Colón durante su segundo 
viaje al Nuevo Mundo en 1943 desde Canarias [Lever, 1994]. 
La gente los introdujo en Cuba para usarlos como fuente de 
alimento. Cerdos salvajes se establecieron en todas las áreas 
de bosques naturales en Cuba y los Cayos. El daño cau-
sado por S. scrofa a los bosques cubanos aún no se ha 
cuantificado. Sin embargo, hay estudios descriptivos que 
indican el efecto de los cerdos salvajes en la regeneración 
natural de las plantas y cómo aumentan la degradación del 
suelo. Existen poblaciones silvestres establecidas de esta 
especie en Pinar del Río [Borroto-Páez, 2009] y se ha in-
formado que se alimentan de las semillas de M. calocoma 
[González-Torres, 2013].

Algunos aspectos de la ecología de esta especie, como 
su reproducción natural extremadamente rara por semi-
llas, agravan los efectos humanos negativos. Además, 
la historia evolutiva de esta especie juega un papel fun-
damental en su declive. Las cícadas son las plantas de 
semillas más antiguas que existen en la actualidad. Sus 
orígenes se remontan a 300 millones de años durante el 
último período carbonífero [Donaldson, 2003]. Esto sig-
nifica que las condiciones ambientales actuales difieren 
mucho de las de la era geológica en la que se originó la 
especie. Por lo tanto, las adaptaciones que posee esta 
especie no están de acuerdo con las condiciones ambien-
tales actuales, lo que dificulta su respuesta a los cambi-
os ecológicos. Por ejemplo, la porción central del tallo en 
este grupo es bastante frágil y puede romperse fácilmente 
cuando se expone a fuertes vientos [Caldwell, 1907]. Las 
proyecciones actuales muestran que el cambio climático 
aumentará la severidad de los ciclones tropicales en el 
Mar Caribe [Walsh et al., 2016]. Específicamente, Pinar del 
Río ha estado mostrando ataques de huracanes más fre-
cuentes en los últimos años [Serrano, 2013]. Esto podría 
estar afectando negativamente a las poblaciones de M. 
calocoma al romper sus troncos. De hecho, el daño mecáni-
co en esta especie se ha informado constantemente en la 
literatura [Caldwell, 1907; García et al., 1996].

En conclusión, las tres amenazas principales que con-
ducen a la disminución de M. calocoma son la destruc-
ción del hábitat, la acumulación y la falla reproductiva 
[Donaldson, 2003].
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Criterios de recuperación
La población se había clasificado previamente como «En 

Peligro Crítico» ya que cumplía con los criterios siguientes, 
con respecto a su rango geográfico y área de ocupación: (1) 
existía en un solo lugar, (2) tenía una disminución continua en 
su área, extensión y calidad de hábitat y (3) el número de indi-
viduos maduros había disminuido con el tiempo [Donaldson, 
2003]. Sin embargo, los datos más recientes provenientes de 
Cuba sugirieron que la especie está presente en más lugares 
de lo que se pensaba anteriormente. Además, hay individuos 
más maduros que los descritos anteriormente [Bösenberg, 
2010]. Con base en estos nuevos datos, esta especie podría 
clasificarse ahora como «En Peligro» de acuerdo con los cri-
terios siguientes: (1) su extensión de ocurrencia es menor a  
5000 km2, en realidad es de 800 km2; (2) la especie no está pre-
sente en más de cinco ubicaciones y está presente en exacta-
mente cinco sitios; (3) el número de individuos maduros no ex-
cede las 10,000 plantas, la población oscila entre 1540-4000 
individuos; (4) ha disminuido al menos 10 % en las últimas tres 
generaciones, su disminución real se estima en más de 80 %.

Teniendo esto en cuenta, los criterios de recuperación 
para que la especie se excluya por completo deben ser:

1.  La especie debe existir en más de diez ubicaciones.
2.  El área de ocupación debe exceder los 20,000 km2.
3.  El número de individuos maduros debe ser más de 

10,000 plantas.
4.  La población debería mostrar un aumento en las 

próximas tres generaciones.

Cabe señalar que, aunque la mayoría de los criterios de 
evaluación para esta especie se ajustan a la clasificación 
de nivel en peligro de extinción, la Lista Roja de la UICN 
mantuvo a esta especie en Peligro Crítico según la tasa de 
disminución de más de 80 %.

Plan de acción
Según los planes de acción de conservación previos es-

tablecidos para las cícadas [Donaldson, 2003; Forest and 
Holland, 2007; Lezcano, 2007], los aspectos más importan-
tes a considerar al proteger este grupo son los siguientes:

1.  La conservación de su hábitat natural.
2.  Conservación fuera del sitio (uso de bancos de genes 

y colecciones para preparar semillas para la reintro-
ducción futura).

3.  Leyes relativas al comercio (para proteger a las po-
blaciones existentes).

4.  Investigación (para determinar la tasa reproductiva).
5.  Educación.
6.  Participación de la población local.

La acción más importante para proteger esta especie en-
démica y en peligro de extinción es salvaguardar y regenerar 
su hábitat original. Se ha establecido que la conservación 
de las cícadas está extremadamente vinculada a la conser-
vación del hábitat [Donaldson, 2003]. En el caso específico 
de M. calocoma, el primer paso sería detener la destrucción 
de los bosques donde habitan. La expansión agrícola en Pi-
nar del Río ha impactado seriamente a esta especie. Es por 

eso que el gobierno local debe elaborar regulaciones que 
limiten la extensión de cultivos en aquellas áreas donde se 
ha identificado la palma corcho. Además de la protección 
del área, se deben realizar esfuerzos de reforestación cen-
trados en M. calocoma ya que las poblaciones críticamente 
pequeñas generalmente presentan polinización interrumpi-
da y dispersión de semillas. Según los medios del gobierno 
cubano, Pinar del Río es la provincia líder en la plantación 
de árboles [Granma, 2019]. Sin embargo, los esfuerzos de 
reforestación no se han dirigido a la protección o restaura-
ción de las poblaciones de M. calocoma. Otras poblaciones 
de cícadas se han beneficiado con la creación de viveros co-
munitarios acreditados que promueven la propagación de la 
especie [Donaldson, 2003]. Necesitaríamos identificar si M. 
calocoma es un taxón adecuado en una ubicación adecuada 
para el establecimiento de viveros locales exitosos.

Los esfuerzos de conservación ex situ destinados a la 
creación de bancos de genes son extremadamente impor-
tantes ya que actúan como copias de seguridad del geno-
ma de la especie en caso de desastres naturales o la desa-
parición total de la especie en la naturaleza. En este caso, 
la responsabilidad recae en los jardines botánicos de la 
zona. Estas instituciones están representadas por cientí-
ficos que tienen la experiencia necesaria para facilitar la 
reintroducción de esta especie en peligro de extinción en 
las áreas afectadas. Los jardines botánicos deben trabajar 
directamente con los viveros locales en el área para sumi-
nistrarles semillas para propagación. El banco de genes de 
M. calocoma se encuentra en el Jardín Botánico Nacional 
de Cuba, bajo la supervisión del grupo de conservación y 
propagación de plantas. La colección consta de 156 especí-
menes de dos ubicaciones [Lazcano, 2004]. Sin embargo, 
se debe crear un banco de genes para esta especie en el 
Jardín Botánico de Pinar del Río para que pueda trabajar di-
rectamente con las poblaciones de M. calocoma en el área.

Las leyes sobre el comercio de M. calocoma deben revi-
sarse y actualizarse. Se ha establecido para otras cícadas 
que el comercio legal de semillas reduce la amenaza para 
las poblaciones silvestres [Donaldson, 2003].

Además, una investigación en curso sobre la especie 
permitirá mejoras en nuestro plan de conservación. Prime-
ro, necesitaríamos una evaluación más precisa de las pobla-
ciones existentes basada en encuestas de campo actuales. 
Entonces, necesitaríamos investigar más profundamente 
las necesidades reproductivas de la especie y cómo pode-
mos mejorar los procesos de germinación y plántulas.

Cualquiera de estos esfuerzos sería realmente exitoso si 
la comunidad está involucrada en cada paso del proceso. 
En última instancia, las personas que viven en el área son 
las salvaguardas reales de las poblaciones de M. calocoma. 
Sin embargo, es difícil proteger lo que no se conoce. Por lo 
tanto, una gran parte de los esfuerzos en cualquier progra-
ma para proteger las especies en peligro de extinción deben 
estar dirigidos a proporcionar a los locales información ac-
tualizada y pertinente sobre el taxón de interés. Un segundo 
alcance educativo más ambicioso involucraría a la comuni-
dad internacional de entusiastas de M. calocoma. Aunque 
las personas de fuera de Pinar del Río no pueden tomar una 
acción directa para esta especie, pueden apoyar programas 
de investigación y difundir información crítica sobre este 
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grupo. La gente del área conoce aspectos generales de la 
especie y su importancia. Sin embargo, se deben desarro-
llar más proyectos que involucren educación ambiental en 
Pinar del Río para que las personas puedan estar informa-
das sobre la ecología de la especie, las tendencias actuales 
y los esfuerzos de recuperación [González-Torres, 2013].

Conclusiones
Dada la importancia y el grado de amenaza que posee esta 

especie se hace indispensable el desarrollo de estrategias di-
rigidas a su recuperación y manejo. El foco principal debe ser 
salvaguardar y regenerar su hábitat original. El primer objetivo 
sería detener la destrucción de los bosques donde habitan, 
que es en gran parte debido a la la expansión agrícola en Pi-
nar del Río. Otro objetivo debe ser planear una reforestación 
de esta especie ya que las poblaciones críticamente pequeñas 
presentan graves problemas para incrementar su número de 
individuos. Se deben continuar los esfuerzos de conservación 
ex situ destinados a la creación de bancos de genes. Las leyes 
sobre el comercio de M. calocoma deben revisarse y actuali-
zarse. Además, se deben promoverse más estudios sobre esta 
especie que nos permitan evaluar más certeramente su estado 
actual. Finalmente, como piedra angular de este proceso, la 
comunidad de la zona debe ser incluida como protagonista de 
todos los planes de manejo integral, así como planes de edu-
cación ambiental para la recuperación de M. calocoma. 
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