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Presentación

La República Bolivariana de Venezuela es un país megadiverso, se encuentra entre los 
diez primeros países con mayor diversidad de organismos (MPPPA, 2010). Su diversidad 
vegetal se debe entre otras cosas, a su diversidad físico-geográfica la cual la define 
como un territorio guayanés, amazónico, andino, caribeño, atlántico, llanero y tropical 
(Vivas, 2012).

Venezuela es un país Neotropical, donde una de las características más sobresalientes 
de su flora es la riqueza de especies, la cual se estima en un poco más de 16.000 especies 
de plantas vasculares, distribuidas en todas sus zonas de vida o ecosistemas y desde el 
punto de vista florístico, la mayor riqueza de especies se encuentra en la región Guayana, 
seguida por los Andes, la Cordillera de la Costa y finalmente los Llanos; de estas especies 
que conforman la flora vascular del país, 15.820 son nativas o naturalizadas y están 
agrupadas en 2.480 géneros y 275 familias, donde las angiospermas son las plantas 
mayormente representadas en el territorio nacional, estas comprenden 87,6% del total 
de familias y 92,5% de las especies (Hokche, Berry y Huber, 2008).

No obstante, este potencial y riqueza a nivel de flora ha sido afectada y transformada, 
particularmente al Norte del río Orinoco, donde los cambios del uso de la tierra con 
diferentes fines, han influido de forma considerable sobre la composición florística 
de los diferentes ecosistemas naturales encontrados allí; paisajes modificados, y en 
muchos casos, sin características parecidas al ecosistema original, evidenciándose en 
la estructura y composición de varios lugares, ejemplo de ello, el ecosistema bosque, 
el cual históricamente ha poseído una mayor superficie que la actual, puesto que las 
únicas áreas desprovista de vegetación boscosa se ubicaban en los Andes y en los 
Llanos Centrales (Wunder, 2003).

Evidencia de lo anteriormente expuesto lo reportan Pacheco, Aguado y Mollicone (2011), 
entre 1920 y 2008 los bosques en Venezuela se redujeron en un 26,43% con una tasa 
promedio anual de -0,30%. Es a partir de los años cincuenta cuando es visible, en varias 
zonas del país, una reducción paulatina en la superficie cubierta por diferentes formas 
de bosque (Torres, 2008).

En tal sentido, es necesario conocer la diversidad florística del país y la distribución de 
las especies más representativas de cada ecosistema. Es por ello por lo que el gobierno 
nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (MINEC), en 
conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
presentaron el proyecto “Ordenación Forestal Sustentable y Conservación de Bosque 
en la Perspectiva Ecosocial (GCP/VEN/011/GFF)”, el cual fue aprobado y estas siendo 
financiado actualmente por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). 

El objetivo del proyecto es integrar la conservación de la diversidad, el manejo sostenible 
de la tierra y la mitigación del cambio climático; considerando el empoderamiento de 
las comunidades en la recuperación de las áreas boscosas, así con el mejoramiento en 
la capacidad del monitoreo forestal, restauración y conservación de las zonas afectadas 
por procesos de deforestación y degradación del bosque. Tomando como área de 
estudio la Reserva Forestal Imataca (RFI) específicamente la Unidad-V. Para el logro de 
estos objetivos, el proyecto está conformado por cuatro componentes: Componente 
1: Sistema Nacional Integrado de Información Forestal (SINIFF); Componente 2: 
Fortalecimiento de capacidades e instrumentos innovadores para el Manejo Forestal 
Sustentable; Componente 3: Restauración, Conservación y Manejo Forestal Sustentable 
(MFS)/Manejo Sustentable de Tierras (MST) de bosques en zonas afectadas por procesos 
de degradación; Componente 4: Monitoreo y Evaluación del proyecto y diseminación de 
información (FAO-GEF, 2016).

Específicamente a través del Componente 1 referido al SINIIF, se estableció el resultado 
1.1 del proyecto que persigue mejorar la capacidad de evaluación y monitoreo forestal 
nacional, en el marco del Inventario Nacional Forestal (INF), teniendo como meta 
monitorear y evaluar ecosistemas forestales a través de protocolos que faciliten la 
recolección y análisis de datos, incluyendo la generación de mapas temáticos sobre la 
diversidad de la vegetación.

Para contribuir con este resultado se estableció la realización de setenta y seis (76) cartas 
temáticas a escala 1:250.000 en el territorio nacional, sobre la diversidad de plantas 
vasculares, la distribución de algunas especies de flora y parámetros fitosociológicos, 
considerando la clasificación fitogeográfica del país. La realización de estas cartas 
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temáticas ha sido ejecutada por la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano 
(IFLA) a través de la II carta acuerdo IFLA-FAO, la cual en su primera fase generó 25 
cartas, ubicadas al noroccidente del país, estas abarcaron el 31,06% (284.669 km2) del 
territorio nacional en 16 estados más Distrito Capital. Estudiando las provincias Llanera 
con 135.259 km2 (47,60%), la Andina con 31.957 km2 (11,25%) y la Caribe con 116.958 km2 
(41,16%), con 35 ecosistemas y 56 fitocenosis de los 64 ecosistemas (Madi et al., 2014) 
y 138 fitocenosis (Huber y Alarcón, 1988) respectivamente, que se ubican dentro de 
Venezuela. 

En el análisis de las 25 cartas se consideraron 235 obras, que correspondieron a trabajos 
de investigaciones, tesis, libros, inventarios florísticos, ecológicos y silviculturales, 
se encontraron 90.659 reportes, de los cuales se determinaron 9.186 especies que 
representan el 55,7% de las plantas vasculares del país, en 2.257 géneros y 353 familias. 
Los tres primeros ecosistemas con mayores especies fueron: el 38 (cordillera andina, 
montano submontano, con bosques siempreverdes, siempreverdes per se y nublados), el 
8 (cordillera, montano, submontano, con bosques siempreverdes y semideciduos), y el 35 
(conjunto sedimentario piemontino andino, con bosques siempreverdes, semideciduos 
y deciduos, y arbustales siempreverdes, siempreverdes y per se. Mientras que en las 
otras 51 cartas se analizaron 266 obras, encontrándose 227.310 reportes, determinados 
en 14.098 especie que representan el 85,5% de las plantas vasculares del país, y que se 
distribuyen 2.320 géneros y 282 familias.Los tres primeros ecosistemas con mayores 
especies fueron: el 30(planicies llaneras del Orinoco con bosques ribereños. sabanas: 
abiertas, arbustivas y/o arboladas), el 15 (conjunto sedimentario piemontino de la 
serranía del interior central, colinas y galeras con bosques deciduos. sabanas arbustivas 
y/o arboladas. matorrales), y el 34 (planicies llaneras inundable del Orinoco con bosques 
siempreverdes. Sabanas arbustivas y/o arboladas). 
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Objetivos

General 

Realizar 76 carta temática a escala 1:250.000 y la memoria descriptiva sobre la diversidad 
de la vegetación, donde se incluyen aspectos fitosociológicos y de distribución de 
especies, considerando la clasificación fitogeográfica del país.

Específicos:

• Generar un análisis fitogeográfico y ecosistémico en el área de cada 
una de las cartas temáticas. 

• Estudiar la diversidad florística presente en cada uno de los 
ecosistemas presentes en las cartas temáticas.

• Determinar la distribución reportada y potencial de cuatros especies 
características o endémicas en cada una de las cartas temáticas. 

• Realizar un análisis fitosociológico y ecológico del área de cada una 
de las cartas.

Aspectos metodológicos

Para realizar el análisis de fitogeográfico y ecosistémico se utilizó el modelo Geobotánico 
o Fitogeográfico propuesto por Guevara (2019), el cual determina las grandes unidades 
geobotánicas de la distribución geográfica de las especies, géneros y otros grupos taxonómicos 
mayores de las plantas con semilla (Espermatofitas), junto a este se utilizó el estudio sobre los 
Ecosistemas de Madi et al., (2014), y la información de las 138 fitocenosis del Mapa de Vegetación 
de Venezuela de Huber y Alarcón (1988) en sus distintos niveles. Con ellos se realizó un análisis 
que permitió comprender con mayor facilidad las relaciones que ocurren entre la vegetación y 
su entorno, el origen, distribución, adaptación y asociación de las plantas, de acuerdo con su 
localización geográfica.

Para la elaboración del análisis espacial y la representación cartográfica de la diversidad 
florística y la distribución de especie, se creó la Base de Datos de Especie de Flora (BDEF) de 
Venezuela, que contiene los datos de presencia de especies de flora reportadas científicamente 
en el país, la cual está conformada por las referencias de las obras, los nombres científicos, 
género y familia de las especies, los atributos fitosociológicos y la ubicación cartográfica XY. 
Para la creación de BDEF, se consideraron tres etapas, la recolección de datos de especies de 
flora, la asignación de coordenadas de los reportes de especie y el control de calidad.

El análisis espacial de la diversidad de las especies de plantas vasculares se hizo, en primer 
lugar, definiendo un enfoque metodológico, el cual se realizó a nivel de especie, determinando 
la diversidad alfa, o diversidad referida a estudios de las comunidades de la vegetación, o a 
las áreas de los ecosistemas encontrados dentro de la carta temática; y, en segundo lugar, a 
partir de la determinación de la cantidad de especies por unidades ecológicas, en función de la 
información de la BDEF, la superficie territorial de cada carta temática, la celda de un ráster de 
tamaño de 1 km2 y los ecosistemas encontrados por cartas.

El análisis espacial de la distribución de especies reportadas constó de la selección de las 
especies características y endémicas de la BDEF, las cuales permitieron, en primer lugar, 
generar un listado de especies por ecosistemas dentro de cada carta, en segundo lugar, conocer 
la distribución reportada de cuatro especies seleccionadas por ecosistemas las cuales fueron 
representadas en el mapa, y, en tercer lugar, modelar la distribución potencial de las especies 
seleccionadas.

Con respecto al análisis fitosociológico y ecológico se realizó a través del Índice de Valor de 
Importancia (IVI), cuya información se recopiló de los estudios realizados en los ecosistemas 
boscosos presentes en esta carta.
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Principales resultados

Cada una de las 76 cartas generadas, siguió las premisas establecidas por la cartografía temática 
del enfoque comunicacional y las normas y reglamentos del Instituto Geográfico Venezolano 
Simón Bolívar (IGVSB). Tomando esto como base se utilizaron los ecosistemas de Madi et al., 
(2014) en el bloque A del mapa, para plasmar los resultados de la BDEF y así determinar la 
riqueza de especies reportadas por ecosistemas, adicionalmente se seleccionó en cada carta 
cuatro especies características o endémicas, para determinar la distribución reportada y para 
modelar la distribución potencial; mientras que en el bloque B se incluyeron los elementos del 
mapa que permiten la identificación externa del producto cartográfico, estos son: el título, el 
subtítulo, la escala gráfica y el autor del mapa; el bloque C los elementos de leyenda del mapa; 
el bloque D la identificación del proyecto y la institución patrocinante con sus logos; el bloque 
E la situación relativa nacional, regional y local; y el bloque F la fuente de los datos temáticos y 
básicos. 

Aportes e información relevante por 
cartas de acuerdo

En la segunda carta acuerdo del IFLA se generaron las primeras 25 cartas a escala 1:250.000, 
que se ubican al noroccidente del país, estas abarcan el 31,1% (284 669 Km2) del territorio 
nacional en 16 estados más Distrito Capital. Para la generación de estas cartas se analizaron 
237 obras, en trabajos de investigaciones, tesis, libros, inventarios florísticos, ecológicos y 
silviculturales, en estas se encontraron 90 659 reportes, de los cuales se determinaron 9.186 
especies que representan el 55,7% de las plantas vasculares del país, en 2 257 géneros y 353 
familias. Posteriormente, se presentaron51 cartas realizadas en el marco de la tercera carta 
acuerdo del IFLA, éstas se entregaron entre tres lotes, el primero y el segundo con 15 cartas, y el 
tercero con las 21 restantes. Las cartas están ubicadas en el centro-este del país, abarcando el 
68,9% (634 776 Km2) del territorio nacional en 12 estados. Para la generación de estas cartas se 
analizaron 266 obras, donde se incluyeron igualmente trabajos de investigaciones, tesis, libros, 
inventarios florísticos, ecológicos y silviculturales, en estas se encontraron 227 310 reportes, de 
los cuales se determinaron 14 098 especies que representan el 55,7% de las plantas vasculares 
del país, en 2 320 géneros y 282 familias

Aportes e información relevante por 
grupos y total de entrega

El primer grupo de cartas entregadas correspondió a 25 cartas temáticas que cubre un 31,1% 
(284 669 Km2) del territorio nacional, comprendiendo 16 estados, aquí se analizaron 237 obras, 
en los cuales se determinaron un total de 90 497 reportes, 9 664 especies, 2 358 géneros y 359 
familias (Figura 1).

Figura 1. Mapa del territorio nacional donde se representa las primeras 25 cartas 
temáticas a escala 1:250.00, elaboradas en el marco de la segunda carta acuerdo IFLA-
FAO.

El segundo grupo de cartas entrega cubrió un 17,7% (162.247 Km2) del territorio nacional, 
abarcando los estados Bolívar (64,4% de su territorio), Delta Amacuro (23,8%), Monagas (8,7%), 
Sucre (2,3%) y Anzoátegui (0,4%), en el cual se es estudiaron un total de 119 obras, representadas 
por 68.047 reportes, 6.395 especies, 1.571 géneros y 234 familias (Figura 2).El tercer grupo de 
cartas engloba el 15,4% (141.164 Km2) territorio nacional, cubriendo los estados Amazonas 
(99,1% del área) y Bolívar con el 0,9%, donde se analizaron un total de 93 obras, 61.176 reportes, 
6.670 especies (42,2%), 1.343 géneros y 217 familias (Figura 3).
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Figura 2. Mapa del territorio nacional donde se representa un total de 15 cartas temáticas 
(primera entrega) a escala 1:250.00, elaboradas en el marco de la tercera carta acuerdo 
IFLA-FAO.

Figura 3. Mapa del territorio nacional donde se representa un total de 15 cartas temáticas 
(segunda entrega) a escala 1:250.00, elaboradas en el marco de la tercera carta acuerdo 
IFLA-FAO.

Mientras que el cuarto grupo de cartas abarcó el 36,0% (329 996 Km2) del territorio 
nacional, ocupando los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico, 

Miranda, Monagas, Nueva Esparta, además de las Dependencias Federales y Provincias 
Costeras; en las cuales se estudiaron 157 obras, determinándose 94 209 reportes, 
distribuidos en 11 176 especies, 2 126 géneros y 275 familias (Figura 4).

Figura 4. Mapa del territorio nacional donde se representa un total de 21 cartas temáticas 
(tercera entrega) a escala 1:250.00, elaboradas en el marco de la tercera carta acuerdo 
IFLA-FAO.

En resumen, se realizaron 76 cartas temáticas cubriendo los 916 455 Km2 del territorio 
nacional (Figura 5), comprendiendo los estados 23 estados más el Distrito Capital, las 
Dependencias Federales y Provincias Costeras, donde se analizaron un total de 451 
obras, en los cuales se contabilizaron 317 969 registros, 17 501 especies, 2.891 géneros y 
374 familias (Figura 6).
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Figura 5. Mapa del territorio nacional donde se representan las 76 cartas temáticas a 
escala 1:250.00, elaboradas en el marco de la segunda y tercera carta acuerdo IFLA-
FAO.

Figura 6. Número total de reportes, especies, géneros, familias y obras que se analizaron 
y registraron durante la elaboración de las 75 cartas temáticas a escala 1:250.000.

Aportes e información relevante por 
familia, género y especie

.En las cartas las especies con mayor cantidad de reportes se tiene Erisma uncinatum con 1 
747 (Figura 7), seguido de Catostemma commune (1 352), Manilkara bidentata (1 313) Lecythis 
corrugata (871), Terminalia amazonia (831), Carapa guianensis 811, Stylosanthes hamata (802), 
Sterculia pruriens (645), Simarouba amara (639), Myrcia splendens (619), Protium heptaphyllum 
(619), Lecythis chartacea (613), Spondias mombin (606), Stryphnodendron polystachyum (577), 
Tapirira guianensis (510), Byrsonima crassifolia (482), Humiria balsamifera (474), Inga alba (468), 
Ceiba pentandra (465), Heliotropium verdcourtii (451).

Figura 7. Número total de registros por especie para las 76 cartas temáticas.

Con respecto a los géneros con mayor número de especies reportadas se tiene Miconia 
con 229 (Figura 8), le continúan Palicourea (151), Piper (140), Solanum (134), Epidendrum 
(127), Peperomia (117), Elaphoglossum (113), Rhynchospora (113), Passiflora (106), 
Philodendron (105), Psychotria (103), Selaginella (97), Paspalum 94, Clusia (93), Myrcia 
(92), Grammitis (91), Maxillaria (91), Croton (90), Ocotea (90) y Xyris (86).
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Figura 8. Número total de especies reportadas por género para las 76 cartas temáticas.

En relación con las familias más importates en el territorio nacional están Fabaceae con 1 217 
especies (Figura 9), le siguen Orchidaceae(1129), Rubiaceae(945), Asteraceae (741), Poaceae 
(719), Melastomataceae (703), Cyperaceae 464, Apocynaceae (385), Bromeliaceae (382), 
Euphorbiaceae (318), Araceae (302), Malvaceae (283), Piperaceae (259), Lauraceae (243), 
Solanaceae (243), Myrtaceae (220), Polypodiaceae (196), Malpighiaceae (194), Acanthaceae 
(182), Bignoniaceae (174).

Figura 9. Número total de especies reportadas por familia para las 76 cartas temáticas.

Aportes e información relevante por 
cartas y obras

Entretanto, las cartas con mayor número de obras analizadas fueron la NC 19-07 con 58 (Figura 
10), la siguiente fue NC19-13 con 52, le continúan la NB20-11 (51), la NC19-10 y NC 20-15 con 49 
cada una, la NC 20-06 (48), la NB 19-11 5 (46), con 45 obras estudiadas se tienen las cartas: NC19-
08, NB 20-07 y NB20-04, después se presentan la NB 20-12 con 43, la NA 20-01 (42), la NC 19-05 
(40), NB 19-12 (39) y la última por destacar es la NA19-12 con 36 trabajos considerados.

Figura 10. Número total de obras analizadas por carta temática

Asimismo, las cartas con mayor cantidad de reportes de especies (Figura 11) se 
presentan: NB20-01 con 29.964, le continúan la NB20-04 (18.950), NC19-10 (16.590), 
NC19-13 (15.267), NB20-11 (14.832), NA19-12 (13.119), NC19-08 (12.196), NA 20-01 (11.437), 
NC 19-07 (9.370), NC 20-06 (8.529), NC 20-15 (7.341), NB 19-12 (6.685), NB 19-08 (6.546), NA 
19-16 (6.399) y NB 20-12 con 6.328 registros.
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Figura 11. Número total de registros de especies por carta temática.

Por otro lado, la carta con mayor número de especies fue la NB20-01 con 6 894 (Figura 12), 
la cual coincidentemente también posee la mayor cantidad de registros (como se mostró 
anteriormente), distribuyéndose en 1 602 géneros (siendo el valor más alto para las 75 
cartas) y 231 familias. La segunda carta con mejores valores de especies es NC19-10 con 
3 540, seguida de la NC19-08        

 (3 339); cabe resaltar que la carta NC19-13 pese a ser la cuarta en número de especies 3 
257 es la que tiene mayor cantidad de familia con 277. En quinta posición esta la NA 20-01 
con 3 096 especies, le siguen NB20-11 (2 847), NC 19-07 (2.738), NA19-12 (2 708), NC 20-06 
(2 537) y NB 19-12 (2 390).

Figura 12. Número total de especies, géneros y familias por carta temática.

Seguidamente, de las obras analizadas la que aportó mayor cantidad de registros fue la 
base de datos del GBIF (2018) con 203 837 (Figura 13), dando a resaltar la importancia de 
esta base de datos en el aporte de información de biodiversidad para el país. La segunda 
obra con más cantidad de reporte fue Huber y Alarcón (1988) cuya información extraída 
de las 138 fitocenosis del Mapa de Vegetación de Venezuela contribuyó con 18 703. En 
tercera ubicación está la GR_25 (5.832), la cual está relacionada con el Censo de Árboles 
Aprovechables y Semilleros de la Unidad de Producción Santa María I, Reserva Forestal 
Imataca, estado Bolívar, Venezuela, hecha por la Empresa Nacional Forestal (ENAFOR, 
2012). Mientras que en quinto se localiza la GR_24 con 4 931 registros, trabajo efectuado 
también por la ENAFOR (2014) donde realizaron un Censo de Árboles Aprovechables y 
Semilleros de la Unidad de Producción Santa María III, en la Reserva Forestal Imataca. 
En quinto lugar, está la CS_16 (3 324 reportes), esto gracias al trabajo realizado por Silva 
(1999) quien en su tesis Doctoral estudio la vegetación semicaducifolio submontanos, 
áreas agrícolas y sus etapas de barbecho en la Península de Paria (Venezuela). Otra 
investigación para resaltar por su aporte en número de registro de especies (2 811) es la 
FQ_79, el cual concierne al estudio de los suelos y vegetación (estructura, composición 
florística y diversidad) en bosques macrotérmicos no-inundables en el estado Amazonas, 
Venezuela, formulado por Aymard, Schargel, Berry y Stergios (2009). Las siguientes obras 
para destacar por su elevado número de registros son: CS_22 (2 320), FQ_68 (1 945), ER_25 
(1 820), GR_23 (1 580)
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Figura 13. Número total de registros por obra de las 75 cartas temáticas.

Del mismo modo, las obras más destacas en cuanto a un mayor número de especies se 
tiene: la base de datos del GBIF (2018) con 15 496 de plantas vasculares, esto representa 
el 88,5% del total de especies obtenidas para las 75 cartas, demostrando nuevamente la 
relevancia de esta base de datos en la generación de información en cuanto a registros de 
biodiversidad para la nación(Figura 14). En segunda posición está la ER_25 con 1 817 especies 
(10,4%), investigación relacionada con la generación de un catálogo anotado de la flora 
del área de San Carlos de río Negro, estado Amazonas, realizado por Clark et al., (2000); es 
seguido por la FQ_68 con 1.254especies (7,2%), trabajo efectuado por Steyermark, (1968) 
quien hizo una contribución a la flora de la Sierra de Imataca, altiplanicie de Nuria y región 
adyacente del territorio federal Delta Amacuro al sur del río Orinoco. Como cuarta obra 
destacada se tiene LR_12 con 968 especies, cuyo artículo corresponde a Cumana (2008), 
quien estudios las plantas vasculares del Parque Nacional Mochima, estados Anzoátegui 
y Sucre. En quinto está la FQ_79 (965 especies) la cual ya fue mencionada con anterioridad 
al ser también una de las que más número de reportes entrego; continúa FQ_64 con 827 
especímenes, esto gracias al catálogo de plantas vasculares de Ciudad Bolívar y sus 
alrededores, estado Bolívar, Venezuela, trabajo formulado por Díaz, y Delascio-Chitty, 
(2007). De igual forma sobresale la CS_12 (685 especies), como consecuencia del análisis 
de la investigación hecha por Lárez, (2003) relacionada con las angiospermas del Parque 
Nacional El Guácharo, estados Monagas y Sucre. Por último, se destacan las obras: JG_1 
con 669 especies (estudio de la composición florística del área de inundación de la tercera 
etapa de la presa Raúl Leoni Guri del estado Bolívar de Guevara (1994)), AT_04 con 616 
(Flora del Ptari-tepuy de Steyermark, (1966); y FQ_62 con 591 (Catálogo de espermatofitas 
del bosque estacionalmente inundable del río Sipapo, estado Amazonas de Camaripano-
Venero. y Castillo (2003)).

Figura 14. Número total de especies reportadas por obra de las 75 cartas temáticas.

Con relación a número de registros por unidad ecosistémica (Figura 15), la que más 
sobresale es el ecosistema 54 con 33 968, el cual corresponde la penillanura, planicies 
inundables del Orinoco, catinga amazónica con bosques: siempreverdes, ribereños; el 
siguiente ecosistema es el 48 con 32 799, siendo el conjunto sedimentario piemontino, 
sur del Orinoco con bosques siempreverdes, Bosques deciduos. En tercer lugar, está 
el ecosistema 56 (penillanura norte macizo Guayanés con Bosques: siempreverdes, 
siempreverdes per se, semideciduos) con 31 428 registros; en cuarto el ecosistema 49 (20 
869 registros) que son los altos relieves de sierras y Serranías de Guayana con bosques 
siempreverdes. Mientras que en quinto lugar está el ecosistema 64 que tiene 20 361 
reportes, perteneciente a los altos relieves de Tepuyes: Arbustales tepuyanos, herbazales 
tepuyanos, litófitas. Los siguientes ecosistemas con el 63 (serranías y altiplanicies del 
macizo Guayanés, montano o submontano con bosques: siempreverdes, siempreverdes 
per se). Vale señalar que todos los ecosistemas antes descritos esta ubicados entre los 
estados Bolívar y Amazonas, lo que demuestra la alta diversidad florística de esos lugares.
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Figura 15. Número total de registros por ecosistema de las 75 cartas temáticas.

Por último, relacionando el número total de especies por ecosistema (Figura 16) se observa 
nuevamente el predominio de las unidades ecosistémicas de la Guayana y Amazonía, 
ejemplo de ellos son el ecosistema 48, 49, 54, 63 y 64, lo cuales están posicionados del 
primero al quinto lugar con un número de especies (7 508, 5 189, 4 626, 4 205 y 3 655 
respectivamente). 

Figura 16. Número total de especies reportadas por ecosistema de las 75 cartas temáticas
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