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Resumen

Se determinó la composición florística y los ambientes de vegeta-
ción de la isla Zapara, estado Zulia, Venezuela. A partir de la inter-
pretación de imágenes satelitales y de recorridos in situ realizados 
entre 2010 a 2013, se identificaron siete hábitats y/o unidades de 
vegetación denominados: playa, dunas primarias, dunas secun-
darias, hondonadas con suelos húmedos, hondonadas con suelos 
inundados, dunas activas y manglar. Se determinó la composición 
florística asociada a cada unidad, así como la dominancia de espe-
cies en los herbazales con el establecimiento de dos transectas y 
13 parcelas de 1× 1 m2. Se determinó un total de 20 familias, 31 gé-
neros y 33 especies, agrupadas en 6 árboles, 5 arbustos, 17 hierbas, 
2 lianas, un frútice y 2 plantas acuáticas. En cuanto a las especies 
asociadas, no se inventariaron en el habitat de playa, 6 en el dunas 
primarias, 13 en dunas secundarias, 8 en hondonadas con suelos 
húmedos, 6 en manglares, 12 en hondonadas con suelos inunda-
dos y 5 en dunas activas. Se catalogaron especies características 
de los sistemas costeros de las cuales siete no están reportadas en 
el nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela para el estado 
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Zulia, además de Ruppia dydima Sw., como un segundo reporte 
para Venezuela y nuevo registro para el Zulia.

Palabras clave:  Ecosistemas litorales, herbazales, inventario 
florístico, isla Zapara, Lago de Maracaibo, ve-
getación.

Floristic composition, environments and vegetation 
on Zapara island, state of Zulia, Venezuela

Abstract

Floristic composition and vegetation environments were deter-
mined on Zapara Island, State of Zulia, Venezuela. From the inter-
pretation of satellite images and in situ tours conducted between 
2010-2013, seven habitats and/or vegetation units were identified: 
beach, primary dunes, secondary dunes, hollows with wet soils, hol-
lows with waterlogged soils, active dunes and mangrove. Floristic 
composition associated with each unit as well as dominant species 
in the grasslands were determined with the establishment of two 
transects and 13 plots 1 x 1 m2 each. A total of 20 families, 31 genera 
and 33 species, grouped into 6 trees, 5 bushes, 17 grasses, 2 lianas, 1 
shrub and 2 aquatic plants were determined. As for associated spe-
cies, 0 species were inventoried on the beach, 6 in primary dunes, 13 
in secondary dunes, 8 in hollows with wet soils, 6 in mangroves, 12 
in hollows with flooded soils and 5 on active dunes. Species charac-
teristic of coastal systems were catalogued, of which seven are not 
reported in the new vascular flora catalog of Venezuela for the State 
of Zulia, plus Ruppia dydima Sw., a new report for Venezuela.

Keywords:  coastal ecosystems, Zulia State, grasslands, flo-
ristic inventory, Zapara Island, Maracaibo Lake, 
vegetation.

Introducción

La vegetación de los sistemas costeros con formaciones de du-
nas suelen seguir, generalmente, patrones de distribución en bandas 
paralelas desde la línea de costa hacia el interior del continente. Este 
patrón está determinado por la acción de factores limitantes como lo 



Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas 
Vol. 48, Nº 1, enero-abril 2014, Pp. 1 - 20

3

son: el sustrato (arenoso, de baja fertilidad, alta movilidad y reducida 
capacidad de retención de agua), la salinidad, las mareas, las bajas pre-
cipitaciones (Castillo y Moreno 1998) y como en el caso particular de 
Venezuela por los vientos alisios del NE que soplan de manera fuerte y 
constante durante buena parte del año (Rodríguez 2000). Existen dife-
rentes estudios sobre la vegetación de sistemas litorales que destacan 
la diversidad de ambientes a los que pueden estar asociados una com-
posición de especies en particular (Medina et al. 2008).

Dada la persistencia e inclemencia de los factores ambientales pre-
dominantes en los sistemas costeros, las plantas que allí se establecen 
deben ser altamente especializadas para afrontar las condiciones estre-
santes de su entorno. Esto se manifiesta tanto en la coincidencia morfo-
lógica de diferentes taxones, es decir, suculencia de tallos y hojas, creci-
miento macollante, reducción del tamaño de ciertas estructuras, entre 
otros, así como en sus mecanismos fisiológicos, permitiendo en este 
último caso clasificar a las plantas como halófilas, halotolerantes, psa-
mofilas, hidrófilas y xerófilas (Cumana et al. 2000, Medina et al. 2008).

En la actualidad son escasos los trabajos de vegetación para la isla Za-
para; sin embargo, Rodríguez (2000) en su obra El sistema de Maracaibo 
realiza comentarios sobre los cambios fisiográficos más importantes ocurri-
dos en la Isla Zapara a partir de la implementación del canal de navegación.

También Cumana et al. (2000), realizaron una descripción de los 
tipos de vegetación y de flora asociada al sistema litoral de la Laguna 
de Chacopata en la península de Araya, estado Sucre, reportando un 
total de 24 especies en seis tipos de vegetación.

De igual modo, Medrano et al. (2007), reportaron la composición 
florística y el índice de valor de importancia (IVI) de malezas en suelos 
con influencia marina en tres playas de Isla de Toas, municipio Almiran-
te Padilla del estado Zulia, determinando la dominancia de cuatro es-
pecies según el siguiente orden Sporobolus sp., Cenchrus ciliaris, Chloris 
polydactyla (Poaceae) y Trianthema portulacastrum (Aizoaceae).

Castillo y Moreno (1998), realizaron un análisis de dunas y playas 
en México, donde consideraron tres tipos de ambientes: el ambiente 
costero, el ambiente de hondonadas y el ambiente estabilizado. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la composición florística 
y los ambientes de vegetación de la isla Zapara, estado Zulia, Venezuela.
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Materiales y métodos

Área de estudio

La isla Zapara está ubicada en la zona norte del estado Zulia, bajo la 
dependencia de la parroquia Monagas, municipio Almirante Padilla (71º 35´-
71º 31´ O y 10º 56´-10º 59´ N) en la boca de entrada que comunica al Golfo de 
Venezuela con la bahía El Tablazo. Dicha isla limita al norte con el Golfo de 
Venezuela, al este con el Refugio de Fauna y Reserva de Pesca Ciénaga de 
Los Olivitos, al oeste con la isla San Carlos y al sur con la Bahía El Tablazo; 
está orientada en sentido SE-NO y posee una superficie de 1.166 ha (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación geográfica de la isla Zapara, estado Zulia, Venezuela.
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El clima característico de la zona es semiárido con precipitaciones 
anuales promedio de 500 mm y temperaturas medias de 28 °C, los vien-
tos mantienen una dirección constante de 45 grados durante casi todo 
el año proveniente de los alisios del NE, soplando regularmente y con 
mayor velocidad de noviembre a abril (sequía) y disminuyen de mayo 
a octubre (lluvia) (Rodríguez 2000). El tipo bioclimático de vegetación 
del área de estudio es de Monte Espinoso Tropical (Ewel y Madriz 1968, 
Rodríguez 2000, Medrano et al. 2007).

La isla Zapara ha sufrido cambios importantes en su morfología 
durante los últimos 200 años, lo cual confiere rasgos de ser una zona 
dinámica e inestable. Además la isla ha sufrido considerables acrecio-
nes de sedimentos tanto por dragados como por procesos naturales 
(Rodríguez 2000).

Durante el periodo de 1954 a 1956 se construyó el canal de navega-
ción, lo cual generó cambios importantes en Isla Zapara tales como: la 
construcción del malecón, de una escollera de piedra y el incremento de 
la línea de costa (Rodríguez 2000, Casler y Castellanos 2008). Se estima 
que uno de los factores de impacto local y permanente, referido a la 
vegetación, es el ramoneo por la presencia de ganado vacuno y caprino.

Muestreo

Se realizaron 8 salidas con recorridos a lo largo de toda la exten-
sión del área de estudio entre los años 2010 a 2013 (2 por año) y se tra-
zaron dos transectas: la primera (T1) con longitud aproximada de 1,47 
km y la segunda (T2) con longitud aproximada de 1,76 km orientadas de 
manera perpendicular a la línea de costa y de extremo a extremo de la 
isla. Estos sitios se eligieron preferencialmente dada la homogeneidad 
de la vegetación para evaluar todos los hábitats, los tipos de vegeta-
ción, la estructura de las comunidades de herbazales observadas y su 
composición florística; logrando alternar muestreos en época de lluvia 
(mayo-octubre) y sequía (noviembre-abril).

Se establecieron de manera preferencial (seleccionando el mayor 
número distintivo de unidades de herbazales presentes) en las transec-
tas, un total de 13 parcelas de 1x1 m2 mediante el uso de tubos ensam-
blados de PVC de 2 pulgadas, para el estudio estructural de las diferen-
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tes comunidades de herbazales. Los atributos estructurales evaluados 
fueron:

a. Abundancia (A): Número de individuos de una especie por unidad 
de área. Con los valores de Abundancia absoluta (AA) se determi-
nó la abundancia relativa (AR), utilizando la siguiente ecuación:
AR: AA/Abundancia total de las especies*100

b. Cobertura (C): Superficie que ocupan porcentualmente las espe-
cies en la unidad de muestreo. Con los valores de Cobertura ab-
soluta (CA) se determinó la cobertura relativa (CR), empleando la 
ecuación:
CR: CA/Abundancia total de las especies*100

c. Frecuencia (F): Grado de uniformidad con el cual los individuos de 
una misma especie están distribuidos en un área y se expresa en 
índice o porcentaje. Con los valores de frecuencia absoluta (FA) 
se determinó la frecuencia relativa de la especie (FR), utilizando la 
siguiente ecuación:
FR: FA/Frecuencia total de las especies*100

d. Índice de valor de Importancia: el cual es una medida de cuantifi-
cación para asignarle a cada especie su categoría de importancia. 
Se obtiene de la suma de abundancia relativa (AR), frecuencia re-
lativa (FR) y dominancia relativa (IDR), como lo indica la siguiente 
ecuación: IVI = AR+FR+IDR, Medrano et al. (2007).
La frecuencia de especies como grado de persistencia en las co-

munidades de herbazales se evaluó a partir de la creación de la escala 
de frecuencias modificadas de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 1).

El material botánico se recolectó y preservó según las técnicas 
tradicionales de herborización, y las muestras fueron depositadas en 
el Herbario del Museo de Biología de LUZ (HMBLUZ). Se emplearon 
claves taxonómicas para la determinación de las muestras botánicas, 
comparación de exsiccatas y en algunos casos con el apoyo de los es-
pecialistas de diferentes grupos de plantas del Herbario Nacional de 
Venezuela (VEN). Los nombres científicos fueron revisados en Hokche 
et al. (2008) y actualizados de acuerdo al sistema de clasificación PGII 
en The Plant List (2013) y The International Plant Names Index (2012).

La diferenciación y sectorización del área de estudio se llevó a 
cabo con el apoyo de imágenes satelitales (Google Earth 2009) y el 
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reconocimiento de campo. La clasificación de los ambientes se funda-
mentó en el trabajo para zonas costeras descrito por Castillo y Moreno 
(1998) del cual se identificaron dos tipos: a) el ambiente costero al cual 
se asociaron los hábitats de playa, dunas primarias, dunas secunda-
rias y dunas activas y b) el ambiente de hondonadas que incluyen a las 
hondonadas con suelos húmedos, hondonadas con suelos inundados 
y manglar.

El paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows, versión 15.01 (22 
nov 2006) se empleó mediante el índice de similitud de Jaccard (J: a / 
(a+b+c)) para la agrupación de las parcelas del estudio.

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se indica el hábito de cada especie; así mismo, se es-
pecifica el tipo de ambiente en el cual fue inventariada. Los muestreos 
revelaron un total de 20 familias, 31 géneros y 33 especies de angiosper-
mas de las cuales 23 fueron dicotiledóneas (69,7%) y 10 monocotiledó-
neas (30,3%) (Tabla 2). Las familias más representativas, en cuanto a nú-
mero de especies, correspondieron a Poaceae y Cyperaceae con cuatro 
especies cada una. Asimismo, las formas de crecimiento encontradas 
fueron: hierbas con 17 especies (51,5%), árboles con 6 (18,1%), arbustos 
con 5 (15,2%), lianas con 2 (6,1%), subfrútices 1 (3,0%) e hierbas acuáticas 
con 2 (6,1%). Se ha reportado a la hierba como la forma de crecimiento 
más común en ambientes costeros (playas y dunas móviles) con facto-
res extremos que limitan drásticamente el número y tipo de especies 

Frecuencia en parcela              Descripción

91-100% Muy frecuente 

61-90% Común 

31-60% Frecuente 

21-30% Poco Frecuente 

11-20% Ocasional 

5-10% Rara 

1-4% Muy rara 

Tabla 1. Escala de frecuencias modificadas de Braun-Blanquet (1979)
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(Castillo y Moreno 1998). Se catalogó un total de siete especies caracte-
rísticas de los sistemas costeros no reportadas en el nuevo catálogo de 
la flora vascular de Venezuela para el estado Zulia (Tabla 2).

En cuanto a la relación riqueza de especies y hábitats, en las dunas 
secundarias se logró inventariar el mayor número (13 spp.); le siguió en 
importancia las hondonadas con suelos inundados con 12 spp.; las hon-
donadas con suelos húmedos se localizaron 8 spp., las dunas primarias 
y el manglar presentaron 6 spp., las dunas activas mostraron 5 spp. 
mientras que en la zona de la playa no se inventariaron especies.

La riqueza de especies es semejante a la descrita en otros estudios 
realizados en ambientes litorales como el reportado por Castillo y More-
no (1998) en zonas costeras de México y por Cumana et al. (2000) en la 
laguna de Chacopata, Venezuela. Es de considerar que la composición 
florística y riqueza de especies en los ambientes de dunas es mucho más 
pobre y uniforme que las comunidades vegetales que viven en equilibrio 
con los factores de clima, suelo e influencia del hombre (Ulrich 1992) y 
que además es el reflejo de las condiciones naturales restrictivas para la 
supervivencia y en los que se establece un tipo de vegetación específica 
y adaptada a este tipo de ambiente (Muñoz et al. 2009).

El análisis de agrupamiento (Cluster Analysis) permitió la conglo-
meración de las 13 parcelas de estudio en tres grupos principales (Figu-
ra 2): el primero reunió a las parcelas 2, 6, 7, 12 y 13 cuya composición 
florística estuvo integrada exclusivamente por Sporobolus virginicus y 
Fimbristylis cymosa (Tabla 3). Estas parcelas fisonómicamente confor-
man la comunidad de herbazales densos bajos, característica de zonas 
de hondonadas con suelos húmedos deprimidos e inundados tempo-
ralmente.

Por su parte, la parcela 1 que compartió el mismo tipo fisonómico 
descrito anteriormente, formó un grupo totalmente independiente al 
resto (Figura 2). Esta separación se debe a la presencia de Lipocarpha 
micrantha y Melochia tomentosa. L. micrantha es una especie poco no-
toria, de baja frecuencia y cobertura dentro de la comunidad de herba-
zales estudiados.

Las parcelas 3, 4 y 5, mostraron una composición florística dada 
por S. virginicus y Passiflora foetida, en alternancia con M. tomentosa 
y F. cymosa (esta última especie presente cuando existe la influencia 
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cercana a zonas deprimidas), forman la comunidad de herbazales se-
midensos establecidas en dunas secundarias.

Por otra parte, la unidad de herbazales ralos formó dos grupos 
distintivos: el primero agrupó a las parcelas 8, 9 y 10 establecidas en 
una duna semiestabilizada en la porción suroeste de la isla que com-
parten la presencia de S. virginicus, Cenchrus echinatus y M. tomentosa. 
El segundo que disgrega a la parcela 11 establecida en la zona de dunas 
primarias no estabilizadas en el extremo noroeste de la isla y cuya única 
especie presente correspondió a S. virginicus.

De acuerdo al índice de valor de importancia (IVI) la especie de 
mayor relevancia en los diferentes tipos de herbazales fue: S. virgini-
cus con un IVI de 140 (IVIR 47%) (Tabla 3), siendo una especie muy fre-
cuente (FA=100%) y constituyó la hierba de mayor distribución en la isla. 
Cabe destacar, que dicha especie se ha señalado como una de las más 
resistentes, típicas y por ende de amplia dominancia en los ambientes 
costeros (Castillo y Moreno 1998, Medrano et al. 2007). Le siguen en 
importancia F. cymosa (presente en zonas inundadas), C. echinatus, M. 
tomentosa y P. foetida (presentes en dunas primarias o secundarias), y 
por último Lipocarpha micrantha especie que obtuvo una baja frecuen-

Figura 2. Dendrograma del análisis de agrupamiento (Cluster Analysis)  
de las comunidades de herbazales de la isla Zapara, mediante el Índice  
de Similitud de Jaccard. HZ-Denso= Herbazal denso, HZ-semi-densos= 

Herbazal semi-denso, HZ-Ralo= Herbazal ralo.
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cia de aparición (FA=7,6%) por lo tanto, descrita como rara (Tabla 3). 
Es importante resaltar, que en inventarios realizados en islas cercanas 
se ha reportado la presencia y dominancia de Cenchrus ciliaris, especie 
introducida e invasora (Medrano et al. 2007). En este estudio, esta es-
pecie no se encuentra establecida en los hábitats naturales de la isla.

Cumana et al (2000) reportaron, en un ambiente litoral, seis tipos 
de vegetación que denominaron: manglar, herbazal de halófitas estric-
tas, herbazal de halófitas facultativas, herbazal de psamofilas, arbustal 
xerófilo e hidrofilas. En el presente estudio, se ha zonificado a la isla Za-
para bajo un criterio fisionómico-ambiental describiendo siete hábitats 
y/o tipos de vegetación:

1. Playa: conformada por una franja de forma y ancho variable, 
ubicada en el extremo norte de la isla; se encuentra moldeada por el 
oleaje del mar Caribe lo que le confiere alto dinamismo y comprende 
aproximadamente 78 ha (7% del total de superficie de la isla) (Figura 3). 
Los límites y extensión de esta unidad se rigen por el nivel de pleamar 
y bajamar.

En este ambiente no se encontró establecida ningún tipo de vege-
tación (Fig. 4.A). Esto se debe a que la zona de playa se mantiene bajo 
las condiciones constantes y predominantes de salinidad, acumulación 
y remoción de arena por el oleaje y viento, lo que dificulta el estableci-
miento de cualquier tipo de planta (Eskuche 1992).

2. Dunas primarias: definidas como el primer sistema de dunas 
embrionarias semiestabilizadas que se originan después de las playas. 
Estas se caracterizan por una baja cobertura vegetal y se localizan prin-
cipalmente en el extremo noroccidental de la isla. Existen dos sectores: 
el primero se aprecia como una franja irregular ubicada de manera fron-
tal al mar, y el otro sector situado en la parte posterior a este (Figura 3); 
ambas unidades ocupan una superficie aproximada de 87 ha (7%).

Los dos sectores antes mencionados comparten el mismo tipo 
fisonómico de herbazales ralos, y dada esa característica se han clasifi-
cado en una misma unidad. Sin embargo, las dunas frontales primarias 
parecen estar dominados de manera exclusiva por S. virginicus (Fig. 4.B), 
mientras que las dunas alejadas de la parte frontal presentan una combi-
nación entre S. virginicus, C. echinatus y M. tomentosa. Es muy probable 
que a una mayor distancia de la costa disminuya el estrés que el viento 
ejerce sobre las plantas y permita el establecimiento de otras especies.
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Las observaciones realizadas en el mapa, y que luego se corrobora-
ron en campo, permitieron descubrir que esta unidad de dunas primarias 
no se extiende de manera continua a lo largo de la costa, por el contrario, 
es inexistente en el extremo nororiental de la isla. Este aspecto se podría 
explicar por la presencia de pequeños acantilados (2 a 3 m de altura) que 
flanquean el inicio de las dunas frontales; esto conduce a la hipótesis que 
la presencia de estos acantilados pueda mitigar la fuerza del viento y per-
mitan un mayor desarrollo de vegetación de dunas secundarias.

3. Dunas secundarias: definidas como el sistema de dunas poste-
riores a las dunas primarias con herbazales semidensos sobre suelos 
drenados y una cobertura vegetal entre 60 y 70%. Estas dunas ocupan 
una superficie de unos 326 ha, y es el ambiente con mayor superficie de 

Figura 3. Mapa de  la distribución de los diferentes hábitats y/o unidades de vegetación  
encontradas en Isla Zapara; T1= Transecta 1, T2=Transecta 2
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A B 

C D 
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Figura 4. Diferentes hábitats de la isla Zapara y su vegetación asociada: 
A= Playa, B= Dunas primarias (Herbazales ralos), C y D= Dunas secundarias 
(Herbazales semidensos), E= Hondonadas de suelos húmedos (Herbazales 

densos), F= Dunas barjánicas en hondonadas con suelos inundados 
(cordones de manglar y herbazales densos de ciperáceas), G= Dunas activas, 

H= Manglar.
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la isla (28%) (Fig. 3 y Fig. 4. C y D). Las especies características corres-
ponden a S. virginicus, M. tomentosa y P. foetida.

4. Hondonadas con suelos húmedos: caracterizados por presen-
tar herbazales densos macollantes de 30 a 50 cm de alto, con una su-
perficie de 157 ha (13%). Las especies dominantes fueron S. virginicus y 
F. cymosa (Fig. 3 y Fig. 4.E).

5. Hondonadas con suelos inundados: esta zona consiste en un 
gran sistema de dunas en forma semilunar con la forma convexa en 
contra del viento dominante (forma no detallada en el mapa de la Figu-
ra 3, discernible en imágenes satelitales). Estas dunas reciben el nom-
bre de “Barjanes” (Flor y Martínez 1991). El ambiente mencionado se 
inunda de manera intermitente originando una zona heterogénea que 
ocupa una superficie de 216 ha, 19% del total de la superficie de la isla; 
en ellas se pudieron inventariar un total de 12 especies.

De acuerdo a las evidencias observadas, en isla Zapara existen 
cuatro sistemas principales de dunas barjánicas continuas, y que de és-
tas solo quedan las crestas activas al extremo sur de la isla sin ningún 
tipo de cobertura vegetal.

Por otro lado, los barjanes o dunas más pequeñas que siguen la 
orientación y forma de la duna principal se encuentran totalmente es-
tabilizados por bandas de ciperáceas (F. spadicea y F. cymosa) que alter-
nan su dominancia con cordones de mangles de baja altura (2 a 3 m) 
principalmente Avicennia germinans que siguen la orientación semilu-
nar (Fig. 4.F). Estos cordones de mangles, y así mismo los barjanes, se 
encuentran inundados por caños de marea detectados en la parte sur 
y entre los cuernos de los barjanes principales; en estos se observó un 
intercambio de agua (vaciado en bajamar y llenado en pleamar).

En esta misma unidad se localizaron lagunas temporales someras 
(30-50cm), inundadas posiblemente por los caños de marea menciona-
dos anteriormente y mantenidas por mantos freáticos. El sustrato es 
fangoso y orgánico colonizado por Ruppia maritima y R. didyma junto 
con una especie de la división Charophyta.

Dada la fragilidad de estas lagunas se considera que la preserva-
ción de las mismas es de suma importancia en la ecología de la isla y la 
preservación de la flora; tal es el caso de R. didyma que ha sido señala-
do nuevo reporte para la flora de Venezuela Wingfield (2012). R. didyma 
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posee distribución restringida en Venezuela ya que solo se ha reporta-
do en Falcón y ahora en Zapara; constituyendo esto un segundo repor-
te para Venezuela, y por ende una especie que podría considerarse en 
alto riesgo.

6. Dunas activas: corresponden a cuatro médanos de arenas total-
mente activos (Fig. 3 y Fig. 4.G), es decir, no estabilizados por ningún 
tipo de cobertura vegetal, ubicados en la porción centro sur de la isla 
y con una superficie aproximada de 27 ha (2%). En los faldones de las 
dunas correspondiente a la zona de transición entre estas y las zonas 
inundadas, se establecen la mayor parte de las especies observadas en 
esta unidad; algunas de ellas halófilas como Sesuvium portulacastrum 
y Blutaparon vermiculare; otras especies acompañantes correspondie-
ron a Calotropis procera, P. foetida y S. virginicus.

7. Manglar: corresponde a una importante extensión de bosques 
de manglar de 275 ha (23,6%) de los cuales un sector forma parte del 
Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga Los Olivitos y 
que antiguamente conformaron una sola comunidad, separados ac-
tualmente por un canal que conduce al sector Caño Oribor. Estructural-
mente conforma un bosque de alturas medias a altas, con dosel entre 
los 15 a 20 m, estratificado y con alternancia de dominancia de especies 
principalmente de A. germinans en la parte media del bosque. De igual 
manera, se observó el establecimiento en la parte estuarina de otras 
especies asociadas al manglar como es el caso de Thespesia populnea y 
Coccoloba uvifera. En la parte más interna cercana a tierra firme pueden 
encontrarse “parches” mezclados de Laguncularia racemosa, A. germi-
nans y Conocarpus erectus (Fig. 3 y Fig. 4.H).

Los resultados obtenidos en este estudio, en términos de la com-
posición florística y estructura de la vegetación y sus ambientes asocia-
dos contribuyen al conocimiento de la vegetación de dunas costeras 
del estado Zulia; específicamente al catalogar nuevas especies no re-
portadas en el nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela para 
la región como lo son: Blutaparon vermiculare, Pluchea sagittalis, Batis 
maritima, Heliotropium curassavicum, Croton flavens, Vachellia macra-
cantha, Thespesia populnea, Polypremum procumbens e incluyendo una 
nueva especie para la flora de Venezuela como lo es Ruppia didyma.
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