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A mis padres, 

 que me educaron para trabajar.  
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PREFACIO 

Excmo. Sr. Presidente 

Señoras y Señores Académicos 

 Señoras y Señores 

 Estimados amigos  

 

No encuentro otra forma más adecuada para comenzar mi intervención que la de 

comunicarles a todos el honor que supone para una persona que “nació en el campo y vivió del 

campo”, a expensas del paupérrimo y exprimido sector agropecuario del mundo rural de la 

posguerra, ocupar la tribuna de esta Real Academia. Con la humildad y honradez propia del 

hombre del campo, expreso mi gratitud y afecto a todos los presentes y ausentes, que han 

contribuido a cincelar a este corpulento y modesto académico, cuyo principal mérito para 

dirigirme a ustedes es el de ser una persona trabajadora y voluntariosa, con mejores actitudes 

que aptitudes, curiosa, respetuosa y bromista, predispuesta a seguir aprendiendo cada día.  

Gracias a todos, que no son pocos, los que me han ayudado para llegar hasta aquí. La 

mayoría no son miembros de la Academia, ni han tenido la oportunidad de opinar ni votar para 

mi nombramiento, pero han sido decisivos para subirme a esta tribuna. Destaco sólo a algunos 

de los muchos que anidan en mi memoria, a los que no nombro pero que no ignoro: 

- A la madre que me parió en un parto complicado que casi le cuesta la vida. Con ella 

nunca he conseguido romper el cordón umbilical que me alimentó en su útero, porque 

tras ver la luz tuve otras madres que también me dieron de mamar. A mi padre, que me 

educó para trabajar, con respeto y lealtad para quien la merece. Confieso que he tenido 

la suerte de vivir en el seno de unas familias solidarias y ejemplares, que abrazo con el 

corazón.  

- A mis primeros maestros y maestras (disculpen la merecida redundancia), que me 

enseñaron a leer y a escribir, el mayor regalo que un docente puede hacer a los humanos. 

Fue mi admiración por ellos los que despertaron en mi infancia la vocación docente que 

ha guiado mi vida. Un recuerdo especial para mis profesores del Instituto Alonso Pérez 

Díaz en el que cursé el Bachillerato, durante una etapa ciertamente dura y sacrificada 

tratando de compatibilizar trabajo con estudios, en un ambiente rural poco propicio para 

los mismos. Los estudios podían esperar pero la “leche y los plátanos” son productos 

perecederos. 

No digo que el resto de la trayectoria vital haya sido fácil, pero sí bastante más aliviada 

que la que acabo de mentar. Al fin y al cabo, vine para La Laguna a estudiar y aquí no tenía 

vacas que cuidar ni huertas que labrar. Gracias a una beca del gobierno presidido por el general 

Francisco Franco (es el único que había) con más voluntad que brillantez obtuve el título de 

Licenciado.  Para entonces ya había descubierto la importancia de la figura del que ha sido guía, 

mentor y maestro hasta la fecha: gracias, profesor Wildpret, bien sabe que no es un cumplido 

académico, es un cálido y filial abrazo. 

Nadie de los presentes ignora (y si lo ignora, lo intuye) que la figura del maestro está 

detrás de este nombramiento y se encuentra entre las personas que sí han gozado de la 

oportunidad de emitir comentarios y valoraciones muy generosas acerca de mi persona, al igual 
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que lo hicieron otros muchos estimados compañeros. Lo sé, porque así me lo comunicó el Sr. 

Presidente del momento, mi estimado compañero y viejo amigo D. José Méndez Pérez, 

encargado de darme la primicia, quien con la responsabilidad y discreción que le caracteriza, 

mentó el pecado, pero no a los pecadores. Ellos saben quiénes son y para ellos mi fraterno 

abrazo.  

Quiero pensar que también hubo discrepantes, porque las unanimidades nunca fueron 

terrenales, con pitos o silencios. Los pitos no me llegaron y en cuanto a los silencios, si los hubo, 

bien se sabe que “el que calla no otorga; el que calla no dice nada”. Fuera como fuese, si hemos 

llegado hasta aquí, es evidente que hubo una mayoría1 de amigos generosos, que no 

necesariamente justos, que me apoyaron. A don Ángel Gutiérrez Navarro exrector de la ULL, 

exsecretario e ilustre miembro de esta Academia, le escuché una certera sentencia, que luego 

he oído a más personas: “en democracia, los votos no se interpretan, se cuentan”. Son los 

números fríos los que otorgan o quitan el éxito. En cualquier caso: 

¿Qué es el éxito, pregunto? 

y la respuesta no acierto, 

algunos piensan que muerto 

de poco sirve el asunto. 

Pero antes de ser difunto 

la vida hay que transitar 

y no es fácil encontrar 

la senda del buen destino 

porque a menudo el camino 

es una estela en el mar. 

Jócamo2 

 

Con este pequeño guiño poético al gran Antonio Machado, paso a justificar el tema 

elegido para cumplir con el precepto académico del discurso de ingreso. Sólo pronunciar el 

nombre de discurso me abruma. Más que discurso, lo mío es una miscelánea relacionada con la 

Botánica, disciplina que me ha permitido trabajar, comer y disfrutar a lo largo de mi vida 

profesional. Eso sí, confieso que la elección me planteó algunas dudas, ante la disyuntiva de 

elegir un tema más genérico relacionado con la filosofía de la “sistemática y la taxonomía”, en la 

que me formé como doctor, o apostar por un planteamiento que destacara la praxis del biólogo 

como profesional colegiado, vertiente en la que he participado en un buen número de proyectos 

interdisciplinares, que me han proporcionado una rica experiencia al margen de la académica, 

más encorsetada por planes y programas teóricos. 

Al final, ni lo uno ni lo otro; cuando me encontraba en mi laberinto decisivo, una vez más 

fue “El Maestro”, quién con su habitual certidumbre me despejó las dudas. A finales del pasado 

verano, le comuniqué mi intención de ir de nuevo a las Azores, con la idea de visitar las islas más 

occidentales, que no había tenido la oportunidad de conocer en expediciones anteriores al 

archipiélago más septentrional de la Macaronesia:  

 
1 Fue durante el acto del discurso de ingreso, cuando por el Sr. Secretario de la RACC, nos enteramos de 
que el nombramiento fue por unanimidad. Que conste mi gratitud a todos y disculpen mi disqusición. 
2 Para los que no lo sepan, Jócamo es mi alias poético. Se corresponde con el nombre común de la planta 
Teucrium heterophyllum, un bonito endemismo canario. La elección obedece a razones sentimentales 
íntimas que no procede contarlas aquí. 
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-  Le dije, es un viaje espoleado por la “nesofilia” de mi hijo David, entusiasmado por la 

impresión que le causó el año pasado el paisaje verde y los volcanes con “lagoas” de São 

Miguel, con muchas vacas, pero sin el agobio poblacional que nos asfixia en Canarias.  

- ¡Hombre, esa es una gran idea!, me replicó don Wolfredo en “estado puro”; aprovecha 

la oportunidad y nos cuentas tu experiencia en la Academia. ¡No olvides que tienes ese 

asunto pendiente! 

Dicho y hecho. El tema lo eligió el Maestro; el título y el contenido lo he puesto yo; y a 

ustedes les toca la paciencia de soportar y evaluar mi intervención, que hago sin mayor 

pretensión científica que la de acercarlos al conocimiento general y, en particular, de la flora y 

vegetación de este archipiélago hermano, en el que no es “oro botánico todo lo verde que reluce 

en el paisaje”, pero que sí merece la pena aproximarnos a su naturaleza y cultura.  

Adelanto que el contenido de mi intervención no persigue la novedad científica, sino más 

bien ofrecer una visión general impregnada de pinceladas personales, que brotan desde el 

interior del observador cuando una determinada situación (espacio) en un momento concreto 

(tiempo) desnudan el alma y afloran sentimientos más vinculados a la intimidad de la poesía que 

a la universalidad de la ciencia. Por suerte, nuestra disciplina profesional no ha perdido ese 

condimento romántico subjetivo, propio de las misceláneas decimonónicas que impregnan de 

sabiduría y belleza literaria a la Geobotánica.  

Sabemos que no es lo mismo ver que mirar, oír que escuchar o escribir que hablar. Mis 

palabras, habladas o escritas, son más torpes que las imágenes que ustedes puedan ver e 

interpretar personalmente, esencia de la observación del paisaje. Permítaseme el que por ello 

apoye o complemente mi intervención con imágenes reflexivas de algunos de esos “espacios y 

momentos” mágicos disfrutados en Azores, so pena de romper el formato académico, propio de 

otras intervenciones ortodoxas más brillantes que la mía. 

Para la exposición he elegido una estructura académica clásica, reflejada en el siguiente 

esquema: 

I. INTRODUCCIÓN 

- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

II. GENERALIDADES 

- PINCELADA HISTÓRICA 

- RECURSOS Y ECONOMÍA 

III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

- GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

- CLIMA Y BIOGEOGRAFÍA 

IV. MATERIAL Y MÉTODO 

- CAMPO Y LABORATORIO 

- POESÍA 

V. FLORA Y VEGETACIÓN 

- SÍNTESIS DEL PAISAJE VEGETAL: FLORA Y VEGETACIÓN 

- APÉNDICES 

- Catálogo taxonómico 

- Esquema sintaxonómico 

- Material herborizado y depositado en el Herbario TFC 

VI: BIBLIOGRAFÍA / RECURSOS DIGITALES 
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I. INTRODUCCIÓN 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La elección del título obedece a que desde una perspectiva global en el contexto de la 

Macaronesia, es el clima húmedo y lluvioso lo que se nos antoja como principal factor diferencial 

de las Azores. También podríamos haber optado por el de “Macaronesia verde”, por ser el verde 

el color dominante en el paisaje. Detrás de ambas opciones subyace el agua, como factor 

ecológico determinante. 

Las Azores, junto con Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde, conforman los cinco 

archipiélagos macaronésicos, situados en la mitad nororiental del océano Atlántico, a ambos 

lados del trópico de Cáncer, entre los 14º 49’ y 39º 45’ de latitud Norte, y entre los 13º 20’ y 31º 

17’ al oeste de Greenwich (figura 1). En conjunto conforman un amplio arco mirando a poniente, 

en cuyos extremos se sitúan Azores, al norte, y Cabo Verde, al sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Corvo, la isla más septentrional de Azores, y Brava, la más meridional de Cabo 

Verde, se superan los 2.700 km. De Este a Oeste, la distancia entre Lanzarote (Canarias) y 

Flores (Azores) es de unos 1.800 km. Respecto a los continentes, Fuerteventura (Canarias) dista 

apenas unos 100 km de África, mientras que Flores (Azores) se distancia3 de Europa unos 1.900 

km, prácticamente lo mismo que dista de las costas de Terranova, en América: 1.950 km.  

 
3 Las distancias varían ligeramente según la fuente consultada. 

Fig. 1.- Archipiélagos macaronésicos. Fuente: A. Machado, 1992. 
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El archipiélago de Azores está bien comunicado con el continente europeo, 

especialmente con Portugal y con la isla de Madeira, desde donde existe conexión marítima y 

aérea con Canarias. Durante la época estival hay conexión semanal directa, vía aérea, desde 

Canarias con São Miguel. Todas las islas Azores están interconectadas por vía aérea, a través 

de la compañía regional operada por “Sata”. La conexión marítima está asegurada por la naviera 

“Atlanticoline”, que en el caso de las islas centrales de Faial, Pico y São Jorge, es diaria, salvo 

casos de fuerza mayor. No se debe olvidar que los ciclones tropicales y los temporales marítimos 

no son raros en estas islas. Tanto el transporte público como los servicios de taxi y coches de 

alquiler son buenos y han mejorado muchísimo en los últimos tiempos. En este sentido, la 

situación actual no tiene nada que ver con la experiencia vivida en nuestra primera visita a las 

islas hace tres décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archipiélago está integrado por un conjunto de nueve islas, distribuidas en tres grupos 

en dirección sureste/noroeste: el suroriental, con Santa Maria y São Miguel; el central, con 

Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico y Faial; y el occidental con Flores y Corvo. Santa Maria, la 

más cercana a Portugal dista unos 1.400 km y la más lejana, Flores, unos 1.900 km, como ya se 

dijo. Entre ambas distan unos 500 km, prácticamente la misma distancia que separa a Alegranza 

de El Hierro (478 km). São Miguel, con 745 km2 de superficie, es la isla mayor, y Corvo, con 17 

km2, es la más pequeña. La superficie total del archipiélago es de 2.327 km2 (algo superior a la 

de isla de Tenerife -2.034 km2) y la altitud máxima la alcanza en la cima del volcán de la isla de 

Pico (2.351 m) que, a su vez, es la altitud máxima de Portugal, como sucede con el Teide en 

España. La población global del archipiélago asciende a unos 250.000 habitantes (la cuarta parte 

de la población de Tenerife). Desde el punto de vista político y administrativo, Azores constituye 

una región autónoma de Portugal, con capitalidad compartida en tres islas: Ponta Delgada (São 

Miguel); Angra do Heroísmo (Terceira); y Horta (Faial), que son las islas más pobladas. 

El origen etimológico del nombre de Azores o Açores, es confuso y se pierde en el tiempo 

hasta que a mediados del siglo XV comienza a circular en los mapas de la época. La tradición lo 

atribuye a los primeros colonos portugueses, que quedaron impresionados por la abundancia de 

azores que poblaba el cielo de las islas. Al respecto, García-Talavera (2018:51) precisa que el 

azor (Accipiter gentilis) es un ave frecuente en la península Ibérica, pero no propia de Azores, 

por lo que muy probablemente fue confundido con otra rapaz común actualmente en las islas: la 

aguililla o ratonero común (Buteo buteo). Otros lo atribuyen a una confusión con el milano (Milvus 

milvus), hipótesis poco probable ya que en los barcos viajaban personas, como los patronos, 

Fig. 2.- En la actualidad el archipiélago está bien intercomunicado, tanto por vía aérea 

(operada por Sata) como marítima (naviera Atlánticoline). 
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experimentadas en el conocimiento de las aves. La hipótesis más verosímil es que el nombre 

proceda de Santa Maria dos Azores, patrona de la antigua villa de Azores, situada cerca de la 

ciudad de Guarda, en Portugal. Y fuera Fray Gonçalo Velho Cabral, gran devoto de esta virgen 

enviado por el Infante D. Henrique “El Navegante” en 1431 a conocer mejor las islas avistadas 

por Diego de Silves, el que llevó la imagen con cuyo nombre bautizó la primera isla descubierta 

y colonizada por los portugueses. Posteriormente el epíteto de “azores”, se aplicó a “São Miguel 

dos Azores”, terminando por hacerse extensivo al resto del archipiélago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el siguiente cuadro, con el que se concluye esta breve introducción,  se resumen 

algunos datos de interés geográfico general, que se complementan con otros posteriores más 

específicos relacionados con el medio físico del archipiélago. 

 

Datos geográficos de interés 

Isla Capital Población Área / km2 Altitud máxima / m s. m. 

Santa Maria Vila do Porto 6.500 97 Pico Alto / 587 

São Miguel Ponta Delgada 138.000 745 Pico da Vara / 1.103 

Terceira Angra do Heroísmo 56.400 402 Santa Bárbara / 1.021 

Graciosa Santa Cruz da Graciosa 5.500 61 Caldeira / 402 

São Jorge Velas 9.000 243 Pico da Esperança / 1.053 

Pico São Roque do Pico 14.500 447 Ponta do Pico / 2.351 

Faial Horta 15.000 173 Cabeço Gordo / 1.045 

Flores Santa Cruz das Flores 4.300 142 Morro Alto / 913 

Corvo Vila do Corvo 400 17 Morro Homens / 718 

Cuadro 1.- Algunos datos de interés geográfico. La superficie total del archipiélago es de 2.327 

km2, con una población global entorno a los 250.100 habitantes: una media de 107 hab./ km2 

que, prácticamente,  casi se duplica en el caso de la isla de São Miguel (185 hab./ km2). 

Fig.- 3. Archipiélago de Azores. Fuente: iberian-escapes.com 
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II. GENERALIDADES 

PINCELADA HISTÓRICA 

Tras el acontecimiento histórico del descubrimiento de América en 1492, las expediciones 

marítimas reciben un gran estímulo por parte de los reinos ibéricos. A principios del siglo XV, el 

ya citado Infante D. Henrique “El Navegante”, hijo del rey Juan I de Portugal, impulsó los 

descubrimientos portugueses. Por entonces Canarias ya era de sobra conocida y la corona de 

Castilla progresaba en su duradera y penosa conquista, mucho más costosa que la de los 

restantes archipiélagos macaronésicos ocupados por los portugueses, no sin conflictos y 

reticencias por parte de las coronas de Castilla y Aragón4. 

 En el caso del archipiélago de Azores, las islas más orientales de Santa Maria y São 

Miguel fueron avistadas por Diego de Silves en 1427 y, a lo largo de la siguiente década, 

pobladas por los primeros colonos portugueses. Paulatinamente fueron descubiertas el resto de 

las islas, hasta que en 1452 el navegante Diego de Teive descubrió Flores y Corvo, las más 

alejadas del continente.  

Es reseñable el que, a diferencia de las islas Canarias, las Azores, lo mismo que Madeira 

y Cabo Verde, estaban despobladas, lo que evidentemente justifica su conquista más fácil. El 

poblamiento de las Azores se inició oficialmente en 1439 en la isla de Santa Maria con colonos 

portugueses provenientes de las regiones de Alentejo y Algarve; posteriormente, en 1449 se 

asentaron en São Miguel; y paulatinamente se extendió el poblamiento hacia las islas centrales 

y occidentales, participando colonos de distinta procedencia ibérica y europea (flamencos, 

franceses, alemanes, italianos, etc.), hecho que ha quedado reflejado en la toponimia de algunas 

de las islas5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 A estos conflictos puso fin el Tratado de Alcáçobas, así llamado porque se gestó en la villa portuguesa 
del mismo nombre, firmado entre la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón, por un lado, y el 
rey Alfonso V de Portugal, por otro. García-Talavera 2018:42. 
5 Estudios recientes de los sedimentos de las lagunas azoreñas desvelan que mucho antes de la llegada 
histórica oficial de los portugueses, las islas fueron pobladas desde finales de la Alta Edad Media (años 
700-850 de nuestra era) con el consiguiente impacto antropozoógeno (Raposeiro et al., 2021). 

Fig. 4.- Trincheras de la Segunda Guerra Mundial en Los Bizcoitos, cerca de Praia 

da Vitória (Terceira). En el litoral de todas las islas perduran fortificaciones o 

trincheras militares, relacionadas con su defensa, frente al antiguo ataque de 

piratas o de confrontaciones bélicas mundiales más recientes.  
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Como Canarias, las Azores han sido desde su descubrimiento, un nexo estratégico entre 

Europa y América. De hecho, ya Cristóbal Colón al regreso de su primer viaje, recaló en la “Baia 

dos Anjos” al noroeste de Santa Maria, donde se habían ubicado colonos pioneros procedentes 

del Algarve portugués. El paso por las islas se convirtió en prácticamente obligado para los 

galeones que regresaban de América cargados de oro, razón por la que fueron un foco de 

atracción para piratas ingleses, franceses, normandos, argelinos, etc. De esa época perduran 

numerosas fortificaciones, mejor o peor conservadas en el litoral insular.  

Esa ventaja marinera, debida a su situación geográfica se mantiene en la actualidad para 

los numerosos veleros que regresan de América rumbo a Europa, aprovechando los vientos 

favorables del SW y la corriente ascendente de El Golfo. Así lo acreditan los importantes puertos 

deportivos de Horta y Ponta Delgada, principalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo de las comunicaciones, por Azores pasó el primer cable submarino entre 

Europa y América; se convirtieron en escala obligatoria para los primeros vuelos 

intercontinentales; y han desempeñado un importante papel estratégico durante los conflictos 

bélicos de las dos grandes guerras mundiales. Desde 1918 los americanos establecieron una 

base en São Miguel, sustituida por otra de la OTAN, ampliada y modernizada, en la isla de 

Terceira (Báez & Sánchez-Pinto, 1983:52). 

Desde el punto de vista administrativo, aunque la hegemonía de São Miguel es notable, 

desde siempre han existido reticencias y recelos políticos entre las principales islas, con 

fundamentos históricos6 o diferencias entre la burguesía insularista, tan comprensibles como 

 
6 Es paradigmático la diferente actitud de la “sumisa” São Miguel, respecto a la “rebelde” Terceira, 

durante el conflicto por la sucesión del rey Sebastião I de Portugal, momento en el que el rey Felipe II de 

España fue reconocido como rey de Portugal, hecho que no fue del agrado real de Francia e Inglaterra, 

que temían el fortalecimiento de los Austrias (o Casa de Habsburgo), por temor a convertir a Felipe II en 

uno de los monarcas más poderosos de la Historia, como al final así sucedió. La consecuencia fue el 

enfrentamiento de las flotas hispano-portuguesas por una parte y las anglo-francesas por otra, que tras 

diferentes escaramuzas bélicas se saldó con el triunfo de las primeras en la decisiva batalla del 26 de julio 

de 1582, comandada por don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz y capitán general de galeras. 

Durante esa confrontación internacional, Azores no aceptó de buen grado la sumisión a la corona 

española, apostando por la sucesión de don Antonio, Prior de Crato, pretendiente a la corona de Portugal, 

Fig. 5.- La importancia marinera de los puertos azoreños es histórica y continúa en la actualidad, 

especialmente para los veleros que regresan de América siguiendo la ruta de Las Bermudas, 

rumbo a Europa central. Puerto de Angra do Heroísmo en la isla de Terceira (izda.) y puerto de 

Horta en la de Faial. 
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inevitables. En aras de limar asperezas y reconocer algunas singularidades, en 1836 se dividió 

el archipiélago en tres distritos: Ponta Delgada, que comprende las islas de Santa Maria y São 

Miguel; Angra do Heroísmo, que incluye las de Terceira, Graciosa y São Jorge; y Horta que 

agrupa las de Faial, Flores y Corvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Revolución del 25 de abril de 1974 (Revolución de los Claveles), provocó el fin de la 

Segunda República portuguesa, regida por una dictadura que no convocaba elecciones desde 

1925. Tras un bienio turbulento, agravado por la guerra de la independencia de las colonias 

africanas (Guinea Bisau, Cabo Verde, Angola y Mozambique), se convocaron elecciones 

constituyentes que culminaron con la Constitución de 1976 y la declaración de la actual República 

Portuguesa, integrada desde el 1 de enero de 1986 en la Unión Europea. 

Dentro del estado de la República Portuguesa, las Azores constituyen una Región 

Autónoma regida por el Estatuto político-administrativo de la Región Autónoma de las Azores, 

en el que se establece la capitalidad compartida entre Ponta Delgada, Angra do Heroísmo y 

Horta. Forman parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, según el artículo 292.2 del 

Tratado de la Unión Europea. 

 
pues si bien São Miguel se doblegó pronto a la corona de España, no ocurrió lo mismo con Terceira, que 

resistió al primer embate de las tropas españolas el 25 de julio de 1581, gracias a la astucia local de soltar 

una manada de toros bravos contra las tropas invasoras. Con este episodio, del que se sienten muy 

orgullosos los habitantes de Angra do Heroísmo, Terceira se convirtió en un bastión fiel al pretendiente 

don Antonio durante un año más, hasta la derrota de los franceses, que le apoyaban, en la batalla del 26 

de julio de 1583, fecha en la que Azores quedó bajo el dominio del rey Felipe II de España y I de Portugal. 

(v. García-Talavera, 2018:54-59). 

Con la sublevación del 1 de diciembre de 1640, se inicia la denominada “Guerra de la 

Restauraçao”, que concluye con la independencia de Portugal y la restauración monárquica de la Casa de 

Bragança. El Tratado de Lisboa de 1668, firmado entre Alfonso V de Portugal, por una parte, y Mariana de 

Austria (esposa de Felipe IV de España y madre regente de Carlos II), reconoce oficialmente la 

independencia de Portugal, cerrando el periodo de 60 años de la llamada Unión Ibérica (1580 -1640). 

Fig. 6.- Angra do Heroísmo (Terceira) comparte la capitalidad del archipiélago con 

Ponta Delgada (São Miguel) y Horta (Faial).  Es una pequeña ciudad, con un rico 

patrimonio arquitectónico y cultural. Afectada por el último gran terremoto de 1980, 

en 1983 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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RECURSOS Y ECONOMÍA 

 La principal fuente de recursos de las Azores ha estado vinculada a los sectores de la 

agricultura y ganadería, sin desdeñar la histórica tradición pesquera y, en las últimas décadas, 

el incremento notable del turismo.   

El tradicional vínculo de los azoreños (azoranos, azoreanos o azorianos) con el sector 

primario les ha posibilitado cubrir las necesidades básicas, lo que justifica que a pesar de la 

elevada tasa de pobreza “oficial”, no sea palpable por el visitante. Dos factores justifican el 

fenómeno: 1. El apego del nativo a poseer su propia parcela de terreno que, junto con el ganado 

vacuno, le proporciona los recursos alimentarios básicos; y 2. El apoyo recibido por los residentes 

por parte de miembros emigrantes de la familia. Ambos son bien conocidos por los habitantes 

del resto de los archipiélagos en general y por los canarios en particular. La emigración en Azores 

ha estado muy vinculada a Norteamérica, lo que no deja de ser un factor distintivo con Canarias, 

y que llama la atención cuando visitamos las islas y nos sorprenden los campesinos “hablando 

el inglés del emigrante”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadería 

Al margen de la subsistencia familiar, la ganadería vacuna constituye la principal fuente 

económica de las islas desde mediado el siglo XIX, y se sostiene en la actualidad gracias a la 

abundancia de pastos y a la política protectora agraria y ganadera de la Unión Europea (PAC). 

Se dice con razón, que en Azores hay “más vacas que personas”.  

La producción de carne y leche (el 30% de la producida en Portugal), genera derivados 

lácteos (queso, quesadillas, mantequilla, yogurt, etc.), de gran calidad, que abastecen tanto el 

consumo interno como el mercado de exportación. En otras palabras, el ganado vacuno en 

Azores es el equivalente del plátano en Canarias. Las consecuencias ambientales no son 

inocuas y pesan sobremanera en la conservación y gestión de la biodiversidad: “aquí no tenemos 

turismo de masas, pero sí masas de vacas”, alegan los ecologistas y conservacionistas para 

denunciar el problema de la sobreexplotación ganadera y que, como el pátano en Canarias, cada 

vez las explotaciones son más intensivas y la propiedad más concentrada. 

 

Fig. 7.- El ganado vacuno forma parte indisoluble del paisaje azoreño. 
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Agricultura 

Junto con la ganadería, la agricultura ha desempeñado un importante papel en la 

economía del archipiélago, desde los albores de su descubrimiento. Pronto se introdujeron los 

cítricos y cereales, principalmente trigo y cebada, que generaron un activo intercambio comercial 

con Madeira y Canarias (Lobo & Santana, 1983). En esta primera época también alcanzó gran 

protagonismo el cultivo en las islas de la hierba pastel (Isatis tinctoria) para la obtención de tinte 

y su exportación a Europa. 

Menos éxito tuvo la introducción en el siglo XVI de la caña de azúcar, que nunca gozó del 

protagonismo alcanzado en Madeira y Canarias. En la última parte del siglo XVII, se introdujo 

con éxito el cultivo del maíz y otros cultivos menores como el ñame, la batata o el tabaco, que 

perduran a mayor o menor escala hasta la actualidad, junto a los clásicos productos hortícolas 

para el autoconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pintoresco debe calificarse, en la actualidad, el cultivo testimonial del té, introducido 

desde Brasil en el siglo XVIII, para asentarse progresivamente en las islas y adquirir notable 

protagonismo durante los siglos XIX y XX, impulsado por el vínculo con la cultura inglesa. 

Fig. 8.- El ganado vacuno en Azores constituye su principal fuente de riqueza. 

Protegido por la PAC de la Unión Europea, genera el 30 % de la leche en Portugal, 

fuente de acreditados derivados lácteos y de carne para la exportación. 

Fig. 9.- En la última parte del siglo XVII, se introdujo con éxito el cultivo del maíz y otros 

cultivos menores como el ñame, el té, la batata o el tabaco. 
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Capítulo aparte merece la introducción de la vid a finales del siglo XV, que se atribuye a 

los monjes franciscanos venidos desde Sicilia, llegando a adquirir gran protagonismo en las islas 

centrales de Pico y Faial, hasta que las plagas de mildiu, oídio y filoxera arruinaron el cultivo 

entre 1850 y 1870, ocasionando una grave crisis económica y el consiguiente éxodo de 

“picarotos” (nativos de Pico) a Norteamérica.  Tras un largo paréntesis, a mediados del siglo XX, 

se han vuelto a recuperar los viñedos en los malpaíses de Pico, impulsados por la creación de 

una cooperativa insular, potenciados desde 1970 por las subvenciones europeas y el beneficio 

de haber sido declarados por la Unesco Bien Cultural del Patrimonio Mundial en 2004. Así han 

resurgido los pintorescos viñedos en corrales o caletas de piedra sobre los malpaíses de Pico 

(San Mateo, Candelaria, Criaçao Velha y Santa Luzia), que recuerdan a los de La Geria en 

Lanzarote o de Las Caletas en La Palma. La producción es muy laboriosa y escasa, lo que 

encarece el producto respecto a los vinos continentales con mejor calidad / precio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cultivo del plátano debe considerarse como marginal. Al objeto de protegerlos de los 

frecuentes y fuertes vendavales, los pequeños bancales o huertas se “amurallan” con barreras 

de “incienso” (Pittosporum undulatum), que proporciona al paisaje un genuino aspecto. Mayor 

importancia tiene la piña tropical, introducida a mediados del siglo XIX, que se cultiva en 

invernaderos o “estufas”, tanto para el consumo local como para su exportación a Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 11.- Vila Franca do Campo (São Miguel): Cultivos de plataneras protegidos por 

“murallas vegetales” de Pittosporum; y de piña tropical en “estufas” o invernaderos. 

Fig. 10.- Viñedos de Pico sobre malpaíses. El cultivo de la vid, introducido en las islas en 

el siglo XV, se arruinó por la crisis del mildiu y la filoxera a mediados del s. XIX. Ha 

resurgido impulsado por las subvenciones y la protección paisajística de la Unesco. 
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Pesca 

Junto a la agricultura y la ganadería, la tradición pesquera es histórica en Azores. Desde 

mediados el siglo XVIII se inició la espectacular pesca de la ballena, realizada con 

embarcaciones a remo, frágiles y rudimentarias, que exigen a los pescadores gran arrojo 

marinero y destreza con el manejo del arpón. Su fama ha trascendido del ámbito insular y así lo 

recoge Herman Melville, escritor y novelista norteamericano, en su reconocida novela “Moby 

Dick”, donde vierte su experiencia personal y cuenta las habilidades pesqueras de los aguerridos 

azoreños. La pesca de los cetáceos está prohibida desde 1982, aunque en la práctica se aplicó 

en 1986. En la actualidad se ha pasado de considerar a los cetáceos fuente de alimento a la 

actividad de observarlos como divertimento turístico, aunque permanezca en la memoria 

colectiva las gestas de su pesca en el pasado. Las antiguas factorías de transformación han sido 

reconvertidas en museos como el de San Roque, en la isla de Pico. Perdura a menor escala, la 

pesca de bajura y de túnidos, que garantiza pescado fresco y en conserva de buena calidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos forestales 

Al margen de la ganadería y la pesca, las explotaciones forestales, desde comienzos del 

siglo XIX, han supuesto una fuente de mano de obra e ingresos muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.- “Muséu da Industria Baleeira” en San Roque (Pico) y pescadores al regreso de la 

faena en la misma localidad. 

Fig. 13.- Las plantaciones de especies exóticas son el principal recurso forestal de Azores. Las 

más productivas son la del cedro japonés (Criptomeria japonica). 
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La agresiva deforestación de las islas por la necesidad de pastos para la ganadería y de 

suelo para la agricultura, unido al escaso rendimiento maderero de los bosques autóctonos, trajo 

consigo la introducción de especies foráneas de crecimiento rápido con mejor rendimiento 

maderero, que a la postre se han naturalizado y generado un grave problema para la gestión y 

conservación de la naturaleza.  

Por la magnitud de las plantaciones, tres son las especies que destacan: el cedro japonés 

(Criptormeria japonica), el incienso, pitósporo o clavo undulado (Pittosporum undulatum) y la 

acacia negra australiana (Acacia melanoxylon). La primera es con diferencia la de mayor 

rendimiento, alcanzando el 60 % de la producción. Las tres especies tienen un alto potencial 

invasor, siendo el pitósporo el que goza de una dispersión más eficaz y agresiva. 

 

Recursos energéticos 

Como en cualquier otro territorio insular, la energía es difícil de gestionar en un 

archipiélago de nueve islas, muy distanciadas entre sí, sin los recursos energéticos fósiles 

convencionales. De ahí la importancia de aprovechar todos los recursos renovables posibles. 

Fue a partir de la década de los setenta del pasado s. XX, cuando la crisis del petróleo aceleró 

el proceso para investigar la explotación de la energía geotérmica, que ya es una realidad. En la 

actualidad existen tres centrales geotérmicas en funcionamiento en el archipiélago: dos en São 

Miguel: Pico Vermelho (10 MW) y Ribeira Grande (6+8 MW); y la de Pico Alto en Terceira (4 MW, 

ampliable, por módulos, hasta 10 MW). La potencia instalada cubre alrededor del 20 %, en São 

Miguel, y del 10 %, en Terceira, de la necesaria en cada isla. Según la compañía “Eléctrica dos 

Azores, S.A.” (EDA), la penetración de la energía geotérmica está claramente en alza y puede 

alcanzar en un horizonte no lejano el 50 % de la demanda. 

Más reciente es la implantación de las renovables eólica y fotovoltaica en todas las islas. 

El viento es un recurso abundante en Azores, que sopla con fuerza durante buena parte del año, 

del NE en las islas orientales, y del SW en las centrales y occidentales. Cara a la garantía, 

presenta sin embargo el problema general de su irregularidad con valles, picos y dificultades para 

la acumulación (baterías o combinación con la energía hidráulica).  En Graciosa existe un 

proyecto integrado de producción (1MW solar + 4,5 MW eólica) y almacenamiento en baterías 

de litio, para reducir al mínimo la dependencia de combustibles fósiles en esta pequeña isla de 

5.500 habitantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.- Desde mediado el s. XX, la apuesta por energías renovables (geotérmica + eólica + solar). 

Central geotérmica de Ribeira Grande (São Miguel) y parque eólico en Terra Alta (Pico).  
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Turismo 

El turismo en Azores, como actividad productiva, no arranca hasta finales del s. XIX o 

principios del s. XX, siendo muy escasas las infraestructuras relacionadas con esta industria, que 

ha permanecido aletargada, respecto a Madeira o Canarias, hasta fechas relativamente 

recientes. En los últimos 30 años, impulsado por las inversiones de la Unión Europea ha vivido 

un notable desarrollo, con la construcción o mejora de muchas infraestructuras estratégicas, 

como aeropuertos, puertos, carreteras y hoteles. Esto ha favorecido mucho la comunicación 

tanto con el exterior, como entre las islas. No obstante, salvo algunos vuelos chárter directos, la 

mayoría son con enlace a través de Lisboa (Portugal) o Funchal (Madeira). Las comunicaciones 

entre las islas también han mejorado mucho, aunque siempre hay que contar con la 

imprevisibilidad del tiempo. Si a estos factores limitantes, se suma la carencia de dos objetivos 

inherentes al turismo de masas (sol y playas), lo más probable es que Azores siga siendo un 

destino preferido para el turismo más selecto o de calidad.  

No obstante, ya existen voces que llaman la atención sobre las consecuencias negativas, 

culturales y ambientales, y la necesidad de permanecer atentos a un posible desborde, como ha 

ocurrido en otras islas de la Macaronesia. Al respecto conviene destacar que en 2019 antes de 

la crisis provocada por la pandemia, se rozó la cifra de un millón de visitantes nacionales y 

extranjeros (972.000, según un informe gubernamental), que fue motivo de alarma, y que tras la 

caída producida por la crisis sanitaria (235.000 en 2021) en los dos primeros tercios del año 

2022, ya se había vuelo a recuperar la cifra de medio millón de visitantes. 

 El objetivo que el desarrollo insular pretende es el del “turismo sostenible”, que contribuya 

a la mejora de las condiciones de vida locales, sin deteriorar la apreciación de la cultura y la 

preservación del medio ambiente ecológico. Muchos son los territorios que lo persiguen y pocos 

los que lo consiguen; bien lo sabemos los canarios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherentes con la noble pretensión de poner orden en la actividad turística, han surgido 

voces críticas, como es el caso de “Açores com tarelo” (Azores con cabeza), que pretenden 

frenar la especulación y establecer un marco legal que regule de forma eficiente la industria en 

el archipiélago, antes de que se produzca la explosión desmesurada ocurrida en otras islas de 

la Macaronesia. Fruto de esas iniciativas fue la primera redacción, en 2017, del “Programa de 

Ordenamiento Turístico da Região Autónoma dos Açores” (POTRAA), que fracasó en su primera 

Fig. 15.- El despegue de la industria turística en Azores es relativamente reciente, 

fundamentalmente vinculado a balnearios, senderismo, veleros, etc. Mansión-hotel del 

Parque de Terra Alta con su piscina termal de aguas ferruginosas, en Furnas, y artesana 

trabajando en un telar.  
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versión y se trabaja de nuevo en su revisión. Con similar propósito, el Parlamento Regional de 

Azores aprobó, en abril de 2022, imponer una tasa turística en Azores, al objeto de compensar 

la inversión pública en turismo y financiar la corrección del impacto causado por esa actividad. 

Consistía en cobrar a los visitantes mayores de 14 años una tasa de un euro por noche -hasta 

un máximo de cuatro seguidas- y dos euros por desembarcar en puertos. El nuevo gravamen, 

que entró en vigor desde el día 1 de enero de 2023, ha sido revocado por orden publicada en el 

Diario de la República de Portugal, motivada por la oposición de un sector del Parlamento 

Regional, crítico con la aplicación de la tasa y por la impugnación de las Asociaciones vinculadas 

al turismo y por la Mancomunidad de Municipios, por entender que son éstos los competentes 

para establecer dicha tasa (Expreso 16.01.2023): así comenzó la  historia vivida en otros sitios 

ya masificados de forma irreversible, dentro y fuera de la región macaronésica. 

 

Estrategia y defensa 

 Situada en el municipio de Praia da Vitória de Terceira, la Base Aérea de Lajes, ha 

supuesto una fuente de ingresos muy sustanciosa para la economía de Azores. Fue creada y 

fomentada por EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial y potenciada por la OTAN durante 

la Guerra Fría (1947-1991) entre los bloques occidental y soviético. Los ingresos fruto del 

arrendamiento de la Base por los americanos, han sido la principal inyección económica que ha 

permitido sufragar una importante red de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, distribución 

de agua y saneamiento básico, primeros ensayos geotérmicos, escuelas, hospitales, etc. Tras el 

ingreso de Portugal en la Unión Europea (1986) y la disolución de la URSS, los planes de 

compensación financiera por parte de Estados Unidos han sido renegociados a la baja, por 

considerarlos contrarios a la lógica de cooperación entre socios de la OTAN. No obstante, la 

Base sigue jugando un importante papel geoestratégico y económico para Terceira, en particular, 

y para las Azores en general. Eso sí, no todo han sido flores, también han existido conflictos con 

la población local por motivos ambientales, sanitarios y críticas por la presencia de tropas 

extranjeras en las islas. 

  

Fig. 16.- Base Aérea de Lajes (Praia da Vitória, Terceira). Creada en el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial y potenciada por los Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN, durante la 

Guerra Fría, ha desempeñado un importante papel estratégico con gran impacto en la 

economía de Azores. Foto: https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_de_Lajes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_a%C3%A9rienne_de_Lajes
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III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Bajo este epígrafe se hacen unas consideraciones generales sobre los aspectos 

geológicos y climáticos del archipiélago, como factores físicos primordiales del medioambiente 

azoreano, que determinan su hidrología y edafogénesis, fenómenos indisolubles del paisaje 

vegetal, que pretende ser nuestro objetivo principal. 

Geología y Edafología 

 Como el resto de las islas macaronésicas, el archipiélago de Azores es de origen 

volcánico y se levanta sobre el lecho oceánico desde unos 2.000 m de profundidad media. 

Situada en la encrucijada de las tres grandes placas continentales (Africana, Norteamericana y 

Euroasiática), se encuentra la denominada microplataforma de Azores, atravesada por la dorsal 

mesoatlántica, sobre la que se levantan todas las islas, excepto las más occidentales, Flores y 

Corvo, que lo hacen sobre la placa americana.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de la plataforma de Azores se estima comenzó hace unos 36 millones de 

años (Ma), aunque fue mucho más tarde cuando comenzó la formación de los edificios insulares, 

mediante un proceso complejo de este a oeste. Las dataciones isotópicas, todavía discutidas, 

obtenidas en materiales subaéreos para las distintas islas, es la siguiente: 

Islas S. Ma S. Mi Ter Gra S. Jo Pic Fai Flo Cor 

Edad / Ma 8,12* 4,50* 3,52* 2,50 0,55 0,25 0,73 2,16 0,71 

Fig. 17.- Situación geotectónica de la microplaca de Azores, en la encrucijada de las 
tres grandes placas (Africana, Euroasiática y Norteamericana), razón de su gran 
inestabilidad sísmica. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica 

Cuadro 2.- Datación geológica para las islas en millones de años (Ma). (*) Dataciones 

biogeográficamente discutibles, al ser en rocas emergidas del nivel del mar hace menos de 4 

Ma, que sería por tanto la edad máxima efectiva del archipiélago. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
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Se observa que la primera isla en emerger fue Santa Maria, en el Mioceno, hace 8,12 Ma; 

São Miguel (+ Formigas), Terceira, Graciosa y Flores, se forman en el Plioceno, hace entre 4,5 

y 2,15 Ma; y Faial, Corvo, São Jorge y Pico son Cuaternarias del Pleistoceno, hace entre 0,73 y 

0,25 Ma. En el Cuadro 2 se cuestiona la antigüedad biogeográfica efectiva de algunas islas. 

El volcanismo insular es de carácter mixto, con mezcla de erupciones de tipo hawaiano, 

con coladas fluidas que conforman extensos malpaíses (misterios -porque desconcertaron a los 

primeros pobladores, que los desconocían- o bizcoitos), y otras más explosivas de tipo 

estromboliano, que arrojan una gran cantidad de cenizas y piroclastos. Existen volcanes 

monogénicos o estratovolcanes poligénicos. En algunas islas aparecen volcanes 

hidromagmáticos y domos traquíticos, como es el caso de Furnas en São Miguel, fruto de un 

volcanismo más explosivo. Desde el punto de vista geomorfológico son muy típicas las calderas 

de hundimiento, por colapso tras el vaciado de la cámara magmática. 

Como en el resto de la Macaronesia, a lo largo de los tiempos se han sucedido periodos 

de gran actividad volcánica con otros de calma. En tiempos históricos, concretamente en los 

últimos 550 años, se han registrado 28 erupciones volcánicas. La última fue el volcán submarino 

de Serreta (1998-1999) en Terceira, que como el de Tagoro (2011-2012) en la isla   de El Hierro 

no emergió del mar. Más conocido y mejor investigado es el volcán de Capelinhos que erupcionó 

en la costa de Capelo, frente al Faro dos Capelinhos, en el extremo occidental de la isla de Faial. 

Transcurrió entre el 27 de septiembre de 1957 y el 24 de octubre de 1958 y afectó a una amplia 

extensión insular, cubriéndola de un manto de cenizas y piroclastos, causando serios daños 

materiales y el desplazamiento de más de 2000 personas, que se vieron obligadas a emigrar 

sobre todo a Estados Unidos (amparados por una ley expresa del Congreso americano) y 

Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados a todos estos procesos volcánicos o inherentes a la tectónica de placas, el 

historial sismológico de Azores es prolijo y dañino, estando considerado como la principal causa 

de riesgo de fenómenos naturales. El último gran terremoto, en 1980, afectó seriamente a la 

ciudad de Angra do Heroísmo, capital insular de Terceira, que provocó 61 muertos y más de 400 

heridos, además de destrozar buena parte del rico patrimonio de la ciudad, declarada en 1983 

Fig. 18.- Volcán de Capelinhos (1957-58), situado en el extremo occidental de 
la isla de Faial. 
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Patrimonio Mundial. La última crisis sísmica se vivió recientemente, en marzo de 2022, en la isla 

de São Jorge. A pesar de que no terminó con erupción, sembró el pánico y motivó el abandono 

insular de mucha población. 

Los terremotos más peligrosos son los tectónicos, al ser de mayor intensidad que los 

provocados por volcanes, razón por la que se considera a Azores desde el punto de vista 

sismológico el archipiélago más peligroso, en los estudios relacionados con amenazas naturales 

y riesgos para la población local y turística (Dorta Antequera et al., 2020).  

 

Clima y Biogeografía 

 Desde una perspectiva climática general, el clima de Azores puede calificarse de 

templado-oceánico, suavizado por la humedad marina y la corriente térmica de El Golfo, lo que 

le proporciona unas temperaturas ligeramente superiores, en tierra y mar, a la que cabría esperar 

por su latitud. Las temperaturas medias absolutas a nivel del mar oscilan entre los 16-18 ºC y la 

media de las mínimas del mes más frío (febrero) no baja en ninguna de las islas por debajo de 

los 10,5 ºC. El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de las máximas de 24,8 

ºC, siendo muy pocos los días que el termómetro supera los 26ºC y contadísimas las olas de 

calor en las que se han superado los 30ºC. Las nevadas son escasas en las islas más elevadas, 

con la excepción de en Pico, que al alcanzar los 2.350 m de altitud, son más frecuentes durante 

los meses invernales. En el cuadro siguiente, se resumen las temperaturas y las precipitaciones 

para las capitales de las diferentes islas situadas prácticamente a nivel del mar. Obviamente 

ambas varían mucho con la altitud y también con la exposición, que afecta menos a las 

temperaturas. La humedad relativa del aire es habitualmente alta, por encima del 75 % y roza 

frecuentemente la saturación en las zonas superiores de las islas, envueltas por las nubes y la 

pertinaz llovizna. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 La temperatura del agua del mar en los meses estivales de julio a octubre oscila en torno 

a los 22ºC, siendo agosto el mes en el que puede alcanzar los 23 ºC. Durante los meses 

invernales (diciembre-mayo) oscila en torno a los 16-17 ºC, siendo marzo cuando el agua está 

más fría. 

Isla Capital T / Tmm  P/ mm 

Santa Maria Vila do Porto 18,2 / 15,7 742 

São Miguel Ponta Delgada 17,4 / 11,7 820 

Terceira Angra do Heroísmo 16,7 / 10,9 1.126 

Graciosa Santa Cruz da Graciosa 17,5 / 11,2 991 

São Jorge Velas 16,1 / 10,9 1.045 

Pico São Roque do Pico 17,5 / 10,8 1.195 

Faial Horta 17,8 / 10,9 1.240 

Flores Santa Cruz das Flores 17,0 / 10,5 1.716 

Corvo Vila do Corvo 17,6 / 10,6 1.047 

Cuadro 3.- Datos de temperatura (T) y precipitación (P) referidas a las capitales de 

las diferentes islas, situadas todas prácticamente a nivel del mar. T= temperatura 

media absoluta anual; Tmm = temperatura media de las mínimas del mes más frío; 

ambas expresadas en ºC. P= precipitación expresada en milímetros. 
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 Las precipitaciones en Azores son muy elevadas y repartidas durante todo el año, si bien 

son más intensas durante el otoño-invierno, de septiembre a marzo. Esa es una diferencia 

bioclimática esencial que caracteriza a las Azores y justifica su eterno verdor paisajístico. De 

hecho en las islas se suele decir, y no les falta razón, que en un solo día pueden sucederse las 

cuatro estaciones. La cultura agrícola, ganadera y forestal en las islas está vinculada a la 

abundancia y continuidad de las precipitaciones, hasta el extremo de que más de una semana 

sin llover se torna en un factor preocupante para el campesino. No ocurre lo mismo, cuando lo 

que se trata de vender al turista es la bondad del clima, siendo curioso como la información 

turística trata de menguar la lluvia y potenciar el sol. 

 Los registros pluviométricos para el archipiélago oscilan entre los 800-1000 mm de 

precipitación a nivel del mar, hasta rozar los 4.700 mm de media, en las cumbres más lluviosas7. 

En general se observa que aumentan de Este a Oeste (de Santa María a Flores) y, muy 

notablemente, se incrementan con la altitud: grosso modo puede decirse que la pluviometría 

aumenta unos 200 mm cada 100 m de cota, hasta que se supera el nivel habitual de las nubes, 

hecho que únicamente ocurre en Pico, donde las precipitaciones en invierno suelen ser, además, 

en forma de nieve. Con tanta agua, no sorprende la abundante escorrentía superficial que se 

transforma en arroyos con espectaculares cascadas, que nutren las lagunas (lagoas o poços)  

tan características del paisaje azoreano. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Muy relacionados con las abundantes precipitaciones están los procesos edafogénicos, 

que favorecen la meteorización de los materiales volcánicos y la formación de andosoles más o 

menos evolucionados. De este modo se acelera la colonización vegetal del territorio, comparado 

con lo que se observa en Canarias o Cabo Verde. Cuando menos resulta llamativo ver malpaíses 

(misterios o bizcoitos) y conos volcánicos históricos de la zona baja y media de las islas, cubiertas 

por un denso tapiz vegetal arbustivo o arbóreo, cuando en lavas canarias coetáneas sólo se 

observan líquenes, briófitos, pequeños helechos y unas pocas fanerógamas pioneras.  

Los vientos son otro factor ecológico determinante en el régimen climático de Azores. 

Cuando las islas se encuentran bajo el régimen del anticiclón que lleva su nombre (Anticiclón de 

Azores), son suaves y moderados, dominados por el alisio del NE el grupo de las orientales 

 
7 En años excepcionales se han superado los 7.000 mm de precipitación anual: Lagoa do Caiado, Pico 
(7.092 mm, en 1987); o Espigão Ponte, São Miguel (7.638 mm, en 1995). 

Fig. 19.- Poço da Ribeira do Ferreiro (Alagoinha) en Fajã Grande, Flores. El agua 

rezuma por todas partes en Azores. En todo el archipiélago son frecuentes los 

arroyos, cascadas y lagunas en el interior de calderas y cráteres volcánicos.  
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(Santa Maria y São Miguel), y por el contraalisio del SW, en el resto. Sin embargo, los temporales 

de viento y agua son frecuentes en todo el archipiélago, que esporádicamente es alcanzado por 

ciclones o huracanes que se diluyen o no en tormentas tropicales de gran virulencia tanto en mar 

como en tierra. Todavía se pueden ver en el litoral los efectos de los últimos huracanes Ofelia 

(octubre, 2017) y Lorenzo (octubre, 2019). Los fuertes vientos deben considerarse un factor 

limitante tanto para la agricultura como para la vegetación natural, que aparece peinada y 

abanderada por sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la clasificación bioclimática (o fitoclimática) propuesta por Rivas-Martínez 

(2009) para las islas Azores:  

“El bioclima dominante es el templado hiperoceánico, que afecta aproximadamente al 90% 

de su superficie, y altitudinalmente va desde el piso infratemplado subhúmedo 

submediterráneo al mesotemplado hiperhúmedo en las zonas insulares que superan los 500 

m de altitud. El rápido descenso de la termicidad con la altitud se debe al carácter 

hiperoceánico acusado de las islas Azores. En la isla de Pico que alcanza los 2.351 m se 

alcanzaría teóricamente el termotipo orotemplado inferior. En general, el bioclima 

mediterráneo pluviestacional oceánico representa aproximadamente el 10 % de la superficie 

del archipiélago. Sólo se halla bien representado, por debajo de los 300 m de altitud, en la 

isla de Santa Maria y en la fachada meridional de la isla de São Miguel, así como de un 

modo topográfico hay enclaves costeros meridionales en Terceira, Pico y Fayal, que 

corresponden a los pisos bioclimáticos infra y termomediterráneo subhúmedo. 

 En resumen, los cinco archipiélagos que integran la Macaronesia están bien 

caracterizados y delimitados como una unidad desde el punto de vista geológico y geográfico, 

pero desde una perspectiva geobotánica, bioclimática y biogeográficamente hablando, se trata 

de un territorio muy heterogéneo, en el que están implicados tres macrobioclimas: templado, 

mediterráneo y tropical; y dos reinos biogeográficos: Holártico y Paleotropical, compartidos en 

tres regiones biogeográficas: Eurosiberiana (Azores); Mediterránea (Canarias, Salvajes y 

Madeira); y Sahelo-Sudánica (Cabo Verde).  El siguiente esquema es la propuesta de Rivas-

Martínez (op.cit.), para la ubicación biogeográfica de las Azores: 

 

  
Archipiélago Reino Región Subregión Provincia 

Azores Holártico Eurosiberiana Atlántico-Centroeuropea Azórica 

Fig. 20.- El viento actúa como factor limitante del crecimiento de la vegetación, peinada y 

abanderada por sus efectos: Ribeira Grande (Flores). Puerto de Santa Cruz das Flores durante 

la tormenta tropical Gaston (septiembre de 2022).  



Pedro Luis Pérez de Paz  Azores: la Macaronesia húmeda 

24 
Discurso de Ingreso en la RACC / 10.05.2023 

IV. MATERIAL Y MÉTODO 

Campo y laboratorio 

 Ya en el preámbulo adelantamos que el objetivo de esta intervención perseguía 

aproximarnos a la realidad paisajística, natural y cultural, de Azores, atendiendo al conocimiento 

que nos ha proporcionado el haber visitado el archipiélago en cinco ocasiones:  

- 1995 / 17-25 / 07 (9 días): Terceira, Faial y Pico. Libreta PLP/16: Exc. 111. 

- 1997 / 12-17 / 07 (6 días): Faial y Pico. Libreta PLP/17: Exc. 159. 

- 2010 / 18-27 / 09 (10 días): Terceira, Pico, São Miguel. Libreta PLP/33: Exc. 656. 

- 2021 / 19-26 / 09 (8 días): São Miguel. Libreta PLP/36: Exc. 873. 

- 2022 / 17-25 / 09 (9 días): São Miguel, Faial, Pico, Flores. Libreta PLP/37: Exc. 893. 

 

Hemos tenido la oportunidad de conocer 5 de las 9 islas, algunas como Faial, Pico, São 

Miguel y Terceira en más de una ocasión. Nos faltan por conocer Santa Maria, Graciosa, São 

Jorge y Corvo. Nuestro esfuerzo se ha centrado en el campo reconociendo la flora y vegetación.  

El material herborizado ha sido determinado en las dependencias del área de Botánica y 

depositado en el Herbario TFC de la Universidad de La Laguna (ULL). Nuestras observaciones 

están reflejadas en los Cuadernos o Libretas de Campo junto con los inventarios, realizados de 

acuerdo con la metodología de la escuela fitosociológica sigmatista de Zürich-Montpellier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.- 21. En Botánica, la investigación comienza en el campo, se extiende al laboratorio y, en 

relación con la flora, culmina cuando se deposita el material en el herbario, como crédito y 

posible verificación posterior 
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Poesía 

En esta ocasión, la expresión poética se rige por la “décima espinela”, que debe su 

nombre al poeta rondeño Vicente Espinel (1550-1624), una estrofa de 10 versos octosílabos con 

la siguiente rima consonante: a-b-b-a-a-c-c-d-d-c. Cultivada literariamente por escritores y poetas 

del siglo de oro español (Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Quevedo, Góngora, 

etc.), pasó a un segundo plano en la España peninsular. No así en Canarias e Hispanoamérica, 

donde se incorporó al folclore popular, cantada o recitada, como cantos de trabajo, serenatas y 

festejos, en los que los poetas o versadores se enfrentan en ingeniosas controversias.  

Mi afición por la décima entronca con la cultura tradicional palmera, donde está muy 

arraigada, escrita de forma más elaborada o improvisada en reuniones o fiestas populares, 

cantadas con diferentes tonadas asociadas al punto cubano.  En mí caso, por deformación 

profesional, se ha convertido, además, en una socorrida herramienta didáctica, que resume la 

prosa y exalta los sentimientos, acercando el mensaje académico al lector interesado. La 

disfrutamos especialmente en el campo, cuando nos dejamos llevar por el espíritu romántico y 

panteísta que nos inspira la naturaleza.  

Como bien le escuché decir en un mensaje radiofónico al poeta cubano Raúl Herrera8: 

“en una décima cabe todo; resume una novela, que lo mismo puede ser de contenido 

costumbrista o elitista, satírica o amorosa…”, humanista o científica, añado yo. En esta ocasión 

el guiño poético va dirigido a descubrir sensaciones o percepciones personales, más o menos 

intimistas, relacionados con la natura y cultura insular, complemento inseparable de todo viaje, 

por muy científico que sea su objetivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Con antecedentes canarios, Raúl Herrera Pérez es natural de Los Remedios, provincia de Santa Clara 
(Cuba). Conocido con los alias de “Poeta del Sobrero”, “Gigante Remediano” o “Titán de la Décima”, entre 
otros. 

“Adiós a Platero” 

Lástima por no saber, 

como supo Juan Ramón, 

describir la sensación 

embriagada de placer. 

Su nobleza pude ver 

al dejarse acariciar, 

no fue necesario hablar, 

los dos los ojos cerramos: 

¡callados nos confesamos 

los secretos al marchar! 

 Jócamo, 22.IX.2022. 

Fig. 22.- Despedida de Platero en Fajã Grande, Flores. 
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V. FLORA Y VEGETACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 Desde una perspectiva general, para el visitante foráneo, en particular si proviene de 

tierras con clima mediterráneo o más árido, la primera sorpresa al llegar a las Azores es observar 

la “tiranía verde” de su paisaje, asociada a la exclamación: ¡qué bonito!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La verdad es que, aun admitiendo el carácter subjetivo que siempre subyace tras el 

observador, es difícil no caer subyugados por el atractivo de la belleza del paisaje bucólico de 

sus prados, en los que el ganado vacuno, lejos de parecer un agente perturbador, incita a 

potenciar su naturalidad. Lo propio sucede con los montes o enclaves forestales que salpican el 

territorio, que imaginamos retazos de naturaleza virgen. Si a ello se suma el carácter pintoresco 

de los pueblos, vertebrados por cuidadas carreteras ornamentadas con hortensias y azucenas 

rosadas, parece como si estuviésemos ante el paradigma ideal de la ordenación del territorio y 

conservación de la biodiversidad. 

 Al margen de la estética, cuando fijamos la atención en la flora y la vegetación que son el 

objetivo primordial de este capítulo, se descubre la realidad que esconde tanta “belleza”. La 

mayoría de las especies que impactan al visitante son exóticas y los exuberantes “bosques” con 

aparente naturalidad, son plantaciones antrópicas de especies foráneas que se han naturalizado 

y suplantado a los bosques naturales, mermados hasta su práctica extinción. 

 En Azores, la flora autóctona es la gran desconocida para los azoreños, que han elegido 

como símbolos vegetales insulares a especies exóticas invasivas como la hortensia sudafricana  

(Hydrangea macrophylla) o al omnipresente jengibre del Himalaya (Hedychium gardnerianum). 

Otras, menos conocidas pero igual de peligrosas, son: Eichornia crassipes, Elaeagnus umbellata, 

Gunnera tinctoria, Leycesteria formosa, Crocosmia x crocosmiflora, etc. 

 Análogamente sucede con el paisaje vegetal. La mayoría de las formaciones arbóreas 

que lo conforman, son plantaciones exóticas monoespecíficas del cedro japonés (Cryptomeria 

japonica), o mixtas con otras: eucalipto (Eucalytpus globulus), pitósporo undulado (Pittosporum 

Fig. 23.- Fazenda das Lajes (Faial). La armonía y del paisaje azoreano presente un 

atractivo incuestionable, especialmente para los que asociamos el “verde“ a la salud 

ambiental y buen estado de conservación de la naturaleza. 
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undulatum) y acacia negra (Acacia melanoxylon). Todas, naturalizadas y seculares en Azores, 

hasta el extremo de que algunas, como el pitósporo, han sido utilizadas para denominar 

sintaxones de la vegetación potencial climatófila o edafoxerófila (Myrico fayae-Pittosporion 

undulati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fig. 24.- La hortensia sudafricana o flor de mundo (Hydrangea macrophylla) o el omnipresente 

jengibre del Himalaya (Hedychium gardnerianum), son símbolos vegetales en Azores. 

Fig. 25.- El Protagonismo paisajístico de las plantaciones forestales con especies exóticas es muy 

superior al de la vegetación autóctona, relegada a enclaves aislados y remotos. Arriba: Plantaciones 

de cedro japonés (Cryptomeria japonica) en San Miguel: Relictos de microbosque natural con louro 

(Laurus azorica) en Santa Barbara, Terceira. 
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FLORA 

Superado el primer impacto visual del paisaje vegetal y la decepción de su realidad 

florística, toca analizar con datos más objetivos el catálogo de plantas vasculares de las islas 

Azores, para lo que contamos con la “Lista das Plantas Vasculares (Pteridophyta e 

Sepermatophyta)” de L. Silva & cols. (2005), que actualiza los listados más clásicos de L. 

Palhinha (revisado y publicado por Pinto da Silva en 1966) y la Checklist de A. Hansen & P. 

Sundig (1993), hasta el rango de subespecie. 

El origen de la flora azoreña, como la del resto de la Macaronesia hay que buscarla sobre 

todo en los territorios continentales próximos (África y Europa), así como en las islas 

macaronésicas más antiguas que actuarían como puentes de paso (stepping stones) y fuente de 

diásporas: anemócoras, ornitócoras e hidrócoras, de forma natural en épocas remotas, y mucho 

más tardíamente, ya en épocas históricas, la importante antropocoria, que de forma voluntaria o 

inconsciente, ha enriquecido significativamente la flora macaronésica en general y muy en 

particular la azoreña. De hecho, el porcentaje de taxones introducidos por la acción humana, que 

se han naturalizado y forman parte del catálogo florístico de Azores es muy alto (72 %) y figura 

entre los más elevados a escala mundial cuando se compara con otros archipiélagos volcánicos. 

 En términos relativos, la flora vascular naturalizada de Azores es notablemente pobre en 

endemismos, comparada con la de los archipiélagos de Madeira o Canarias. De acuerdo con el 

catálogo florístico de Borges et al. (2005), sobre un total de 947 taxones (especies y 

subespecies), sólo el 7,7% son endemismos: 71 pteridófitos (9.9% de endemismos); 5 

gimnospermas (20 % de endemismos); 871 angiospermas (643 dicotiledóneas: 7,1% de 

endemismo + 228 monocotiledóneas: 7,8% de endemismos). Los porcentajes suben 

notablemente en pteridófitas, si a los endemismos azoreños sumamos los macaronésicos, 

menos en el caso de las espermatofitas, donde la diferencia es de apenas un punto porcentual 

más (8,6 %). Los datos se resumen en el Cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taxones End Mac n i d Total % Endemicidad 

Az Az+Mac 

PTERIDOPHYTA 7 5 36 22 1 71 9,9 16,9 

      - Lycopodiopsida 1 3 2 1 0 7 14,2 57,1 

      - Equisetopida 0 0 1 2 0 3 0 0 

      - Filicopsida 6 2 33 19 1 61 9,8 13,1 

SPERMATOPHYTA 66 4 98 661 49 876 7,5 8,0 

      - Pinopsida 1 0 1 3 0 5 20,0 20,0 

      - Magnoliopsida 47 1 66 503 27 643 7,1 7,3 

      - Liliopsida 18 3 31 155 22 228 7,8 9,2 

TOTAL 73 9 134 683 50 947 7,7 8,6 

Cuadro 4.- Riqueza florística (total y endémica) y porcentaje de endemismos de la flora 

vascular (Pteridopyta+Spermatophyta) naturalizada de Azores: End= endemismos 

azoreños; Mac= endemismos macaronésicos; n= especies nativas; i= especies 

introducidas; d= especies dudosas; % Endemicidad: Az= endemismos azoreños; 

Az+Mac= endemismos azoreños + macaronésicos.  Elaboración propia según catálogo 

florístico de Borges et al. (2005) corregido.  
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 En el Cuadro 5 se recogen los 72 endemismos azoreños, hasta el rango de subespecie. 
Respecto a la “Lista” propuesta por Borges et al. (2005), se ha reconsiderado el área de 

PTERIDOPHYTA Boraginaceae Primulaceae 

LYCOPODIOPSIDA Myosotis azorica Lysimachia azorica 

Isoetaceae 
 

Myosotis maritima Rhamnaceae 

Isoetes azorica Campanulaceae Frangula azorica 

FILICOPSIDA Azorina vidalii 
 

Rosaceae 

Aspleniaceae Brassicaceae Prunus luitanica ssp. azorica 

Asplenium azoricum Cardamine caldeirarum Rubus hochstetterorum 

Dryopteridaceae Caryophyllaceae Loranthaceae 

Dryopteris azorica Cerastium azoricum Arceuthobium azoricum 

Dryopteris crispifolia Silene uniflora ssp. cratericola Scrophulariaceae 

Grammitidaceae Spergularia azorica Euphrasia azorica 

Grammitis marginella Aquifoliaceae Euphrasia grandiflora 

Polypodiaceae Ilex perado ssp. azorica Veronica dabneyi 

Polypodium azoricum Caprifoliaceae Hypericaceae 

Marsileaceae Viburnum treleasei Hypericum foliosum 

Marsilea azorica Dipsacaceae LILIOPSIDA 

SPERMATOPHYTA Scabiosa nitens Cyperaceae 

PINOPSIDA Empetraceae Carex hochstetteriana 

Cupressaceae Corema album ssp. azoricum Carex pilulifera ssp. azorica 

Juniperus brevifolia Ericaceae Carex vulcani 

MAGNOLIOPSIDA Daboecia azorica Juncaceae 

Apiaceae Erica azorica Luzula purpureosplendens 

Ammi huntii Vaccinium cylindraceum Liliaceae 

Ammi seubertianum Euphorbiaceae Smilax azorica 

Ammi trifoliatum Euphorbia azorica Orchidaceae 

Angelica lignescens Euphorbia stygiana Platanthera azorica 

Chaerophyllum azoricum Fabaceae Plathanthera micrantha 

Daucus carota  
ssp. azoricum 

Lotus azoricus Poaceae 

Sanicula azorica Vicia dennesiana (Ext.) Agrostis azorica 

Araliaceae Lauraceae Agrostis congestiflora 
ssp.congestiflora 

Hedera azorica Laurus azorica Agrostis congestiflora  
ssp. oreophila 

Asteraceae Myrsinaceae Agrostis gracililaxa 

Bellis azorica Myrsine retusa Agrostis reuteri ssp. botelhoi 

Lactuca watsoniana Oleaceae Deschampsia foliolosa 

Leontodon filii Picconia azorica Festuca francoi (= F. jubata auct.) 

Leontodon rigens Plumbaginaceae Festuca petrae 

Pericallis malviflora Armeria maritima ssp. azorica Gaudina coarctata 

Solidago sempervirens  
ssp. azorica 

 
 

Polygonaceae Holcus rigidus 

Tolpis azorica 
 
 

Rumex azoricus Rostraria azorica 

Cuadro 5.- Táxones hasta el rango de subespecie, endémicas de Azores, según la “Lista de 

Plantas Vasculares” de Borges et al. (2005), en la que, Festuca francoi, Laurus azorica, Myrsine 

retusa, Smilax azorica, Solidago sempervirens ssp. azorica y Viburnum treleasei se han 

considerado endemismos azoreños. 



Pedro Luis Pérez de Paz  Azores: la Macaronesia húmeda 

30 
Discurso de Ingreso en la RACC / 10.05.2023 

distribución de Laurus azorica y el estatus de Festuca francoi (=F. jubata), Myrsine retusa (=M. 
africana), Smilax azorica (= S. canariensis ssp. azorica), Solidago sempervirens ssp. azorica, y 
Viburnum treleasei (=V. tinus ssp. cordatum) considerados como endemismos azoreños. 

  

 A la vista de los Cuadros 4 y 5, cabe extraer algunas conclusiones generales de interés 

para evaluar la flora vascular del Archipiélago: 

1. La flora vascular naturalizada asciende a 947 especies, según la “Lista” de Borges et al. 

(2005), en la que se han modificado algunos datos, obviamente no definitivos. 

2. Llama la atención el relativo bajo número de endemismos (73=7,7%), comparado con 

Madeira y Canarias. 

3. Los datos del epígrafe anterior no aumentan sensiblemente, cuando a los endemismos 

azoreños se suman los macaronénsicos (82=8,6%). 

4. Resulta sorprendente la elevada cifra de especies introducidas (683=72%) naturalizadas, 

en constante aumento. 

5. El número de pteridofitas nativas (36) es superior al de especies introducidas (22). De 

ellas, 7 (=9,9%) son endémicas. 

6. Entre las espermatofitas, las familias con mayor número de endemismos son Apiaceae 

(7), Asteraceae (7) y Poaceae (9). Con 3 endemismos figuran Ericaeae, Scrophulariaceae 

y Cyperaceae. 

7. Solamente existe un género endémico: Azorina (Campanulaceae), monoespecífico (A. 

vidalii), presente en el litoral de todas las islas, excepto en Graciosa. 

8. Como dato curioso se ha de apuntar que de los 71 endemismos prácticamente la mitad 

(33) llevan como epíteto específico “azorica / azoricus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 26.- Flora azoreña: 1. Asplenium marinum 2. Juniperus brevifolia + Arceuthobium 

azoricum 3. Azorina vidalii 4. Euphorbia stygiana. Excepto la primera, todas son especies 

endémicas. 

4 

1 

3 

2 
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VEGETACIÓN 

 El paisaje vegetal de Azores en la actualidad dista mucho del original, como ya se ha 

reiterado. Lo apuntado para la flora es válido también para la vegetación, cuyos antecedentes 

hay que buscarlos en el marco geobotánico que caracterizaba a finales del Mioceno la primitiva 

cuenca del mar del Tetis, ocupada en la actualidad por el mar Mediterráneo y sus riberas 

continentales (franja meridional de Europa y septentrional de África), con una configuración 

geográfica y régimen climático muy alejado del de entonces. 

 Los avatares climáticos asociados al descenso de las temperaturas e incremento de la 

aridez desde finales del Plioceno hasta la actualidad (ca. 3 Ma b.p.), acarreó la práctica 

desaparición de la paleo-vegetación existente en los citados territorios continentales afro-

europeos, para refugiarse -en parte- al amparo del clima más benigno de los archipiélagos 

macaronésicos, atemperados por la influencia del océano Atlántico. 

 En el contexto de la Macaronesia, la singularidad bioclimática de Azores frente a los 

archipiélagos de Canarias o Madeira es, como ya se ha dicho, la preponderancia del 

macrobioclima templado hiperoceánico, frente al carácter más zonal del mediterráneo 

pluviestacional, restringido a la fachada meridional del litoral de las islas más orientales y 

pequeños enclaves topográficos edafoxerófilos de las centrales. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 En el Cuadro 6 se relacionan las comunidades o asociaciones vegetales azoreñas más 

representativas, cuyo enclave sintaxonómico se recoge en el apéndice correspondiente. Primero 

se describe la vegetación potencial o permanente, muy mermada en la actualidad y que puede 

ser similar o netamente diferente a la primitiva9. Se han ordenado de acuerdo con la secuencia 

catenal que teóricamente ocupan desde el litoral hasta la cumbre de Pico (2.351 m), que es la 

isla más elevada.  A continuación se concluye con algunas de las comunidades más 

representativas de la vegetación actual (serial o de sustitución), con claro predominio de los 

cultivos o plantaciones forestales, y de los prados mesofíticos de siega o los más higrofíticos 

dedicados al pastoreo directo de ganado vacuno. 

 
9 Al respecto, conviene asumir la participación secular inevitable de algunas especies exóticas en la 

vegetación natural actual y que seguirán formando parte de la misma en ausencia de cualquier actividad 

humana posterior. Caso de Pittosporum undulatum, p.ej. Tal concepción puede ser fuente de controversia 

conceptual y de lógicas reticencias. 

 

Fig. 27.- Puede parecer una 

exageración fruto del 

desengaño, pero si como 

botánicos tuviésemos que 

acuñar un término para 

calificar la vegetación de este 

hermoso paraje (Ribeira 

Grande, Flores), no 

dudaríamos en proponer: 

¡fraude o decepción! 
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Cuadro 6.- Sinopsis de la vegetación considerada. 

 

A. VEGETACIÓN POTENCIAL (CLIMATÓFILA O EDAFÓFILA) 

1. Zona litoral (0-25 m s.n.m.). 

 Bajo este epígrafe se engloba la vegetación rupícola, edafoxerófila y halófila de la clase 

Crithmo-Limonietea, que puebla los acantilados y roquedos litorales, sobre litosoles (bizcoitos) y 

regosoles jóvenes poco edafizados, muy influenciados por el hálito marino y, ocasionalmente, 

por el encharcamiento temporal. Se han descrito varias comunidades, caracterizadas por 

casmófitos (caméfitos o hemicriptófitos) de escaso porte y moderada cobertura. 

A. VEGETACIÓN POTENCIAL (CLIMATÓFILA O EDAFÓFILA). 

1. Zona litoral (0-25 m s.n.m.). 

1.1. Gramales xerohalófilos de Festuca petrae / Grama de “bracel-da-rocha”. 

1.2. Juncales halófilos de Juncus acutus / Junça halófita de “junco”. 

1.3. Comunidad de Azorina vidalii / Comunidade de “vidalia”. 

1.4. Comunidad de Spergularia azorica / Comunidade de “esparguta”. 

2. Zona baja (25-250 m s.n.m.). 

2.1. Brezal costero con Corema album / Erical costeiro com “camarinha”. 

2.2. Microbosque de Picconia azorica y Morella faya / Microfloresta de “paubranco” e “faia”. 

3. Zona submontana subnebulosa (250-600 m s.n.m.). 

3.1. Mesobosque de Laurus azorica / Mesofloresta de “louro”. 

4. Zona montana nebulosa (600-1.100 m s.n.m.). 

4.1. Microbosque de Ilex azorica y Juniperus brevifolia / Floresta de “azevinho e zimbro”. 

4.2. Microbosque de Juniperus brevifolia / Zimbral de montanha. 

5. Zona supramontana (1.100-1.800 m s.n.m.). 

5.1. Meso y nanofruticedas de Erica azorica / Urzal de altura. 

5.2. Nanofruticeda de Calluna, Daboecia y Thymus / Esfrengar de “carrasca” e “queiró”. 

6. Zona oromontana (1.800-2.351 m s.n.m.). 

6.1. Musgos y líquenes aerohigrófilos de la cumbre de Pico / Cume do Pico. 

7. Vegetación azonal (edafófila o permanente). 

7.1. Acantilados y roquedos con Festuca francoi / Encostas com bracel-do-mato. 

7.2. Laderas con Calluna vulgaris y Huperzia dentata / Encostas com “carrasca e 

pinheirinho”. 

7.3. Turberas ombrotróficas y minerotróficas (topógenas o solígenas) / Turfeiras. 

B. VEGETACIÓN ACTUAL (SERIAL O DE SUSTITUCIÓN). 

8. Plantaciones forestales y cañaverales. 

9.  Prados y pastizales. 

10. Vegetación ruderal-viaria. 
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1.1. Gramales xerohalófilos de Festuca petrae / Grama de “bracel-da-rocha” (Festucetum 

petraeae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Juncales halófilos de Juncus acutus / Junça halófita de “junco” (Festuco petraeae-Juncetum 

acuti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Comunidad de Azorina vidalii / Comunidade de “vidalia” (Azorinetum vidalii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Habita en fajanas, promontorios y 

acantilados rocosos litorales, venteados, afectados 

por la acción aerohalina de la maresía. 

Empobrecida se observa como primocolonizadora 

en lapillis y arenales volcánicos recientes, como 

sucede en los arenales del volcán de Capelinhos, 

en Faial. Junto a Festuca petraea crecen otras 

especies halófilas como Crithmum maritimum, 

Daucus carota ssp. azoricum, Limonium vulgare, 

Plantago coronopus, Silene uniflora, Asplenium 

marinum, etc., que también coparticipan en otras 

comunidades de la alianza.  

Fig. 28.- Festucetum petrae. Reserva del 
Faro de Mantenha, Ponta da Ilha. Pico. 

 Fajanas litorales y depresiones costeras 

rellenas de cantos y arenas gruesas, a veces 

temporalmente encharcadas por el agua marina. 

Entre los cepellones de Juncus acutus, crecen 

entre otras, Crithmum maritimum, Euphorbia 

azorica, Solidago sempervirens ssp. azorica, 

Frankenia pulverulenta, Atriplex prostrata, 

Drosanthemum floribundum, Cyrtomium falcatum 

etc. 
Fig. 29.- Festuco-Juncetum 

acuti. Fajana de Lajes do Pico. 

 Asociación casmofítica,  

estenohalófila, restringida a 

cantiles marinos, en los que este 

singular endemismo actúa como 

diferencial, en el contexto de 

otras comunidades afines de la 

alianza. 

 Comparte hábitat con 

Crithmum maritimum, Cyrtomium 

falcatum, Asplenium marinum, 

Festuca petrae, Plantago 

coronopus, etc. 
Fig. 30.- Azorinetum vidalii. 

Geositio de San Roque, Pico. 



Pedro Luis Pérez de Paz  Azores: la Macaronesia húmeda 

34 
Discurso de Ingreso en la RACC / 10.05.2023 

1.4. Comunidad de Spergularia azorica / Comunidade de “esparguta” (Spergularietum azoricae). 

 

2. Zona baja (25-250 m s.n.m.). 

 Engloba la faja costera, bajo bioclima infra y termomediterráneo o termotemplado, con 

brezales (mesofruticedas) y microbosques, edafoxerófilos o climatófilos, muy alterados por la 

actividad antrópica. 

 

2.1. Brezal costero con Corema album / Erical costeiro com “camarinha” (Festuco petraeae-

Coremetum azoricae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Microbosque de Picconia azorica y Morella faya / Microfloresta de “paubranco” e “faia” (Carici 

hochstetterianae-Picconietum azoricae). 

 Asociación descrita por Lüpnitz para las fisuras de 

los malpaíses y acantilados litorales, expuestos al hálito 

marino o espray de la maresía. Comparte hábitat con 

helechos como Cytomium falcatum y Asplenium marinum 

y otras pequeñas plantas que crecen en las grietas de las 

lavas desprovistas de suelo: Plantago coronopus, 

Pseudognaphalium luteo-album, Festuca petraea, etc. 

 Fig. 31.- Spergularietum azoricae 

en el litoral de Varadouro, Faial. 

 Mesofruticeda permanente infra-

termomediterránea (templada), de situaciones 

cercanas al mar, sin influencia directa de la 

maresía, sobre litosoles o leptosoles poco 

evolucionados, caracterizada por claro predominio 

de Erica azorica, Morella faya, Juniperus brevifolia 

y Pittosporum undulatum, junto a la camariña 

(Corema album), como diferencial. No son raras 

otras exóticas naturalizadas como Pinus pinea o 

Metrosideros excelsa. 

Fig. 32.- Festuco-Coremetum azoricae, en Faro de 

Manhenha, en el extremo oriental de Pico. 

Fig. 33.- Carici-Picconietum 

azoricae, en Ponta da Fajã. 

Flores. 

 Microbosque esclerófilo, climatófilo o edafófilo, 

infra-temomediterráneo y termotemplado, que en su 

óptimo puede superar 10 m de altura, caracterizado por la 

presencia de Picconia azorica y Morella faya, enriquecido 

por neófitos arborescentes como Pittosporum undulatum, 

Psidium littorale, Metrosideros excelsa, Ailanthus 

altissima. Con amplia distribución potencial en todas las 

islas, sólo permanecen relictos seminaturales, relegados 

a piedemontes y andenes costeros. La variante 

antropógena se caracteriza por el dominio de Pittosporum 

undulatum con el hemicriptófito Hedychium gardneranum 

en el sotobosque (Hedychio-Pittosporetum undulati).  
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3. Zona submontana subnebulosa (250-600 m s.n.m.). 

   Faja forestal bajo bioclima termo y mesotemplado húmedo, afectado con frecuencia por 

las nieblas. En esta zona encuentran su hábitat la mayoría de los árboles lauroides endémicos, 

que enlazan los microbosques de la zona baja con los de la montana, donde decaen las 

frondosas en favor de las microfilas eurioicas: Juniperus brevifolia y Erica azorica. 

3.1. Mesobosque de Laurus azorica / Mesofloresta de “louro” (Dryopterido azoricae-Lauretum 

azoricae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zona montana nebulosa (600-1200 m s.n.m.). 

 Zona afectada por un régimen de nieblas permanentes y de altas precipitaciones: pisos 

meso y supratemplado con ombroclima húmedo-ultrahiperhúmedo.  

 

4.1. Microbosques de Ilex azorica y Juniperus brevifolia / Microfloresta de “azevinho e zimbro” 

(Culcito macrocarpae-Ilicetum azoricae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Localmente caracterizada por la presencia de louro 

(Laurus azorica), comparte su hábitat con ejemplares arbóreos 

de otras exóticas latifolias como Pittosporum undulatum o 

Acacia melanoxylon. En su ámbito observamos la presencia 

esporádica de viátigo (Persea indica), til (Ocotea foetens) y 

ginjeira brava (Prunus lusitanica ssp. azorica), con visos de 

haber sido plantadas (São Miguel, Terceira, Faial y Flores). 

 Bosque abovedado de andosoles profundos, con 

aspecto laurisilvoide y sotobosque rico en helechos, líquenes y 

briófitos, compartidos con la laurisilva de Madeira y Canarias. 

Muy relacionado con las ass. Woodwardio radicantis-Prunetum 

azoricae y Diplazio caudati-Woodwardietum radicantis. 

 En general muy castigado, sólo se conservan retazos en 

algunos barrancos y calderas abrigadas, como en torno a la 

Lagoa do Congro (San Miguel) o Ribeira Grande (Flores).   

Fig. 34.- Entorno de Lagoa 

do Congro, São Miguel. 

Fig. 35.- Culcito-Ilicetum azoricae en 

Misterio do Prainha -loc. cl.-, Pico. 
 

 Con la altitud el bosque anterior se achaparra, 

pierde la bóveda y se vuelve intrincado, con estructura 

y cortejo florístico diferente. El louro (Laurus azorica) 

sigue presente, pero disminuye, a la par que aumenta 

relativamente el protagonismo de especies como Ilex 

perado ssp. azorica, Juniperus brevifolia, Frangula 

azorica, Hedera azorica y en la orla otros endemismos 

de menor porte como Erica azorica, Euphorbia 

stygiana, Hypericum inodorum, Myrsine retusa, 

Viburnum treleasei Vaccinium cylindraceum, además 

de helechos como: Culcita macrocarpa, Osmunda 

regalis, Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum, etc. 
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4.2. Microbosque de Juniperus brevifolia / Zimbral de montanha (Cerastio vulgare-Juniperetum 

brevifoliae). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zona supramontana (1.200-1.900 m s.n.m.). 

  Sólo presente en los pisos supra y orotemplado hiperhúmedos de la isla de Pico, donde 

los microbosques anteriores entran en crisis y permanecen mesofruticedas de Erica azorica, que 

progresivamente se aclaran y desvanecen en brezales enanos en las laderas del Pico, 

englobados en la alianza Daboecion azoricae.  

5.1. Meso y nanofruticedas de Erica azorica / Urzal de altura (Daphno-Ericetum azoricae). 

 

  

 Bosquete edafófilo de 3-4 m de alto, que prospera 

sobre leptosoles turbícolas hidromorfos o suelos más 

profundos pero con un horizonte ferromagnesiano 

impenetrable para las raíces. Dominado fisonómicamente 

por el cedro o zimbro (Juniperus brevifolia), propia del 

meso y supratemplado, hiperhúmedo a ultrahiperhúmedo, 

con abundantes lluvias y nieblas permanentes.  

 Su estructura recuerda a un “sabinar maduro”, 

como el de La Dehesa herreña, pero muy alejado de sus 

características ecológicas y florísticas, más parecidas a los 

bosques de niebla, de las laderas y crestas hiperhúmedas 

de las montañas tropicales o subtropicales.  

 Se trata de un hábitat frágil, rico en especies, entre 

las que cabe destacar: Ilex perado ssp. azorica, Myrsine 

retusa, Vaccynium cylindraceum, Hedera azorica, 

Arceuthobium azoricum, etc. Entre los helechos abundan: 

Culcita macrocarpa, Osmunda regalis, Dryopteris 

crispifolia, Hymenophyllum tumbringense, Blechnum 

spicant, Pteridium aquilinum, etc. Abundante cobertura de 

briófitos y líquenes, tanto epifíticos como en el suelo 

higroturboso, donde resaltan los cojinetes claros de 

Cladonia macaronesica. Hábitat prioritario de la Red 

Natura-2000, sometido a restauración: vallado y 

eliminación de Cryptormeria japonica por anillado (ringing). 

 

Fig. 36.- Tres aspectos del zimbral 

de en Terra Alta, 900. Pico. 

 Brezales edafófilos que no suelen superar los 2 

m de alto, dominados por el urze o brezo azórico Erica 

azorica, salpicados en las vaguadas más abrigadas por 

especies provenientes de cotas inferiores: Juniperus 

brevifolia, Ilex perado ssp. azorica, Laurus azorica, 

Myrsine retusa, Vaccinium cylindraceum, Viburnum 

treleasei, Daphne laureola, etc. que se vuelven cada vez 

más raras al ganar altitud en la falda inferior de la 

montaña. 
Fig. 37.- Brezales de Erica azorica al pie 

de la montaña de Pico, 1.200 m. 
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5.2. Nanofruticedas de Calluna vulgaris / Esfrengar de “carrasca” e “queiró” (Daboecietum 

azoricae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zona oromontana (1.900-2.351 m s.n.m.). 

 Ocupa el último tramo orotemplado de las cumbres del Pico, caracterizada por coladas y 

pedregales históricos, poco meteorizados en los que prácticamente sólo medran los cojinetes de 

líquenes y briófitos aerohigrófilos. 

 

6.1. Líquenes y musgos aerohigrófilos de la cumbre de Pico / Cume do Pico (Stereocaulon-

Rhacomitrium com.). 

 

 

7. Vegetación azonal (edafófila o permanente). 

 

 

 

 

 

 

 Brezales parecidos progresan en 

ambientes edafoxerófilos a cotas inferiores (fig. 

38), sobre litosoles de misterios o bizcoitos, en los 

que se acelera la colonización debido a la rápida 

meteorización ombrógena: por ejemplo, en 

Entremontañas (Caldeira de Guilherme Moniz 

(Terceira). 

Fig. 38.- Brezales de Erica azorica sobre misterios 

o bizcoitos en Entremontanhas, Terceira, 500 m. 

 A partir de los 1200 m de altitud, en las 

laderas del estratovolcán de Pico, el brezal de 

Erica azorica es progresivamente sustituido por 

un nano-brezal abierto y pulvinular 

caracterizado por Calluna vulgaris, Daboecia 

azorica y Thymus caespititius, que alcanza su 

óptimo sobre los 1.500-1.700 m, para 

desvanecerse progresivamente y desaparecer 

por encima de los 2.100 m. Durante la época de 

floración, a finales de primavera, es muy 

llamativo el vistoso colorido de la comunidad. 

Fig. 39.- Aspecto de la comunidad en plena floración: Thymus 

(flores rosadas) y Daboecia (flores rojas). Las almohadillas 

mayores, menos vistosas, son de Calluna. 

 En la cumbre de Pico y el Piquinho, domina la comunidad 

brioliquénica aerohigrófila, caracterizada por los pequeños cojinetes o 

pulvínulos grisáceos de briófitos y líquenes saxícolas que se 

confunden por su tonalidad con las rocas.  Los más abundantes son 

Rhacomitrium lanuginosum y diferentes especies de Stereocaulon. 

Escasas son las plantas vasculares propias de la comunidad anterior 

que se refugian en las grietas de las coladas y pedregales venteados, 

sulfatados, lavados y desprovistos de suelo. 

Fig. 40.- Cumbre de Pico con el Piquinho. 
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7. Vegetación azonal 

 Vegetación condicionada por factores edáficos o topográficos especiales, ajenos al clima. 

7.1. Acantilados con Festuca francoi / Encostas com bracel-do-mato. (Festucetum francoi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Laderas con Calluna vulgaris y Huperzia dentata / Encostas com “carrasca e pinheirinho” 

(Huperzio dentatae-Callunetum vulgaris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Turberas ombrotróficas o minerotróficas (topógenas o solígenas) / Turfeiras (Erico 

mackaianae-Sphagnion papillosi aff.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laderas y taludes mesotemplados con suelo mineral 

algo turbícola, en claros de plantaciones de Criptormeria 

japonica y áreas deforestadas. Son especies características o 

acompañantes: Calluna vulgaris,  Huperzia dentata, 

Palhinhaea cernua, Holcus rigidus, Leontodon rigens, 

Potentilla erecta, Deschampsia foliosa, etc. Alcanza su óptimo 

entre los 500-1.000 de altitud: Sierra de Santa Bárbara 

(Terceira); Caldeira de Faial; Vista do Rey y Lagoa do Fogo 

(São Miguel), etc. 

Fig. 42.- Huperzia dentata. 

 Asociación casmo-comofítica de cinglos y cantiles 

más o menos venteados, sobre pequeños acúmulos 

terrosos. Su mejor expresión la alcanza en el meso-

supratemplado húmedo-ultrahiperhúmedo. Especies 

características son Festuca francoi (F. jubata aff.) y 

Leontodon rigens, acompañadas por otros caméfitos o 

hemicriptófitos como: Calluna vulgaris, Thymus caespititius, 

Blechnum spicant, Lysimachia azorica, Scabiosa nitens 

(más térmica), etc. También son frecuentes ejemplares de 

pequeña talla propios de la vegetación circundante: Erica 

azorica, Juniperus brevifolia, Viburnum treleasei, etc. 
Fig. 41. Mirador Pico dos Sete 

Pes, 850 m. Flores. 

 Comunidades propias de la región 

Eurosiberiana, testimoniales en la Mediterránea. Se 

caracterizan por su elevada cobertura, debida 

especialmente al colchón de briófitos pertenecientes 

al género Sphagnum.  

 En Azores predominan las turberas “altas” 

ombrodependientes (ombrógenas u ombrotróficas), 

sostenidas por el agua de lluvia.  

Fig. 43.- Las turberas ombrotróficas. Son las más 

frecuentes en Azores. Sphagnum spcs. e Hydrocotyle 

vulgaris. Alto da Cova, Flores. 
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B. VEGETACIÓN ACTUAL (SERIAL O DE SUSTITUCIÓN) 

 Escapa al marco general que hemos pretendido en esta aproximación al paisaje vegetal, 

que exige de un estudio más detallado. Sin embargo no parece oportuno concluir sin referirnos 

a tres tipos de hábitats sinantrópicos por su protagonismo rural y singularidad urbana.  

 

8. Plantaciones forestales y cañaverales / Florestas cultivadas. 

 

 

  

 

 Las cultivos o plantaciones mono o 

pluriespecíficas de: Cryptomeria japonica, Acacia 

melanoxylon, Eucalytus globulus y Pittosporum 

undulatum son frecuentes en todas las islas.  

 Todas se han naturalizado y se reproducen con 

gran vitalidad, desplazando a las especies autóctonas 

y, tras siglos de presencia en el territorio, parecen 

bosques naturales. Algunas, como el pitósporo, ya han 

sido utilizadas para denominar sintaxones de la 

vegetación potencial climatófila o edafoxerófila (Myrico 

fayae-Pittosporion undulati).  

 Mención especial merecen los cañaverales de 

Arundo donax. La caña, al igual que el pitósporo 

(Pittosporum undulatum) o la tamargueira (Tamarix 

africana), se ha utilizado, además de para otros usos 

artesanales, como cortaviento vegetal en agricultura. 

Potenciada con este fin, se ha naturalizado en los 

márgenes de regatos y rezumaderos litorales, 

descolgándose por laderas y acantilados costeros.  

Fig. 44.- Tremedales túrbicos 

minerotróficos en Lagoa do Capitan, 800 

m (Pico).  

 También hay turberas “bajas” (minerotróficas), 

relacionadas con los márgenes lacustres   de agua 

(solígenas) o condicionadas por el afloramiento del 

nivel freático del suelo (topógenas).  

 Además de otros briófitos como Polytrichum 

commune, son comunes: Anagallis tenella, Calluna 

vulgaris, Carex spcs., Hydrocotyle vulgaris, 

Lysimachia azorica, Luzula purpureosplendens,  etc., 

que transitan hacia tremedales minerotróficos de 

Eleocharito multicaulis-Caricetum cedercreutzii, con 

Carex cedercreutzii y Eleocharis multicaulis, como 

especies dominantes. 

 

Fig. 45.- Bosquetes naturalizados en Ribeira do Ferreiro (Flores). 

Pittosporum undulatum, Acacia melanoxylon y, en la orla y sotobosque, 

Hedychium gardneranum y Tradescantia fluminensis. 
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9.  Prados y pastizales / Prados e pastagems. 

 

 

 

10. Vegetación ruderal viaria / Vegetação ruderal rodoviária. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Al margen de otras comunidades 

antropógenas, propia de ambientes rurales o 

urbanos, en Azores es muy llamativa la vegetación 

ruderal viaria de pequeños terófitos prostrados, 

que prosperan entre los adoquines de las calles 

soportando el pisoteo y el tránsito moderado de 

vehículos.  

 Pertenecen a la clase Polygono-Poetea 

annuae, caracterizada por taxones cosmopolitas o 

subcosmopolitas del holártico afro-europeo: Poa 

annua, Polygonum aviculare, Capsella bursa-

pastoris, Coronopus didymus, Portulaca oleracea, 

etc. Lo mismo que sucede en Canarias, se 

enriquece con especies neotropicales, tales como: 

Althernanthera caracasana, Chamaesyce spcs., 

Cotula australis, Eleusine indica, etc.  

Fig. 47.- Calle principal de Fajã Grande. Flores. 

 Los prados y pastizales mesofíticos o 

húmedos de herbáceas vivaces, tapizan de 

manera continua grandes extensiones de la 

superficie insular. Tienen un gran impacto 

paisajístico y suponen el mayor recurso 

económico del sector primario. 

 Englobados en la clase Molinio 

Arrhenatheretea, cabe distinguir:  

1. Los prados termotemplados mesofíticos de la 

zona baja y submontana, englobados en el 

orden Arrhenatheretalia (Cynosurion cristati 

aff.). Tratados o no mediante abonado, suele 

dárseles una siega primaveral, que proporciona 

el heno invernal, para luego ser pastados de 

diente hasta finales de otoño. (Fig. 46 - arriba). 

2. Los prados templados higrofítico-turbícolas 

de la zona montana incluíbles en el orden 

Molinetalia caerulae (Juncion acutiflori aff.), 

aprovechados directamente por el ganado 

vacuno. (Fig. 46 - abajo). 

Fig. 46.- Prados y pastizales azoreños. 
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APÉNDICES 

1. CATÁLOGO TAXONÓMICO 

 

LICHENES 

Cladoniaceae 

Cladonia macaronesica Ahti 

Lobariaceae 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Lobaria virens (With.) J.R. Laundon  

Sticta canariensis (Ach.) Bory ex Delise 

Parmeliaceae 

Parmmotrema spcs. 

Ramalinaceae 

Ramalina azorica Aptoot & Schumm 

Ramalina spcs. 

Roccellaceae 

Roccella spcs. 

Stereocaulaceae 

Stereocaulon azoreum (Schaer.) Nyl. 

Stereocaulon vesuvianum Pers. 

Stereocaulon scps. 

 

BRYOPHYTA 

Grimmiaceae 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 

Polytrichaceae 

Polytrichum commune Hedw. 

Sphagnaceae 

Sphagnum papillosum Lindb. 

Sphagnum spcs. 

 

PTERYDOPHYTA 

LYCOPODIOPSIDA 

Isoetaceae 

Isoetes azorica Durieu ex Milde 

Lycopodiaceae 

Huperzia dentata (Herter) Holub 

Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. 

EQUISETOPSIDA 

Equisetaceae 

Equisetum telemateia Ehrh. 

FILICOPSIDA 

Adiantaceae 

Adiantum hispidulum Sw. 

Aspleniaceae 

Asplenium azoricum (Milde) Lov., Rasb. & Reich. 

Aplenium marinum L. 

Athyriaceae 

Athyrium filix-foemina (L.) Roth 

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 

Blechnaceae 

Blechnum spicant (L.) Roth 

Dicksoniaceae 

Culcita macrocarpa C. Presl 

Dryopteridaceae 

Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl 

Dryopteris azorica (Christ) Alston 

Dryopteris crispifolia Rasb., Reich. & Vida 

Grammitidaceae 

Grammitis marginella (Sw.)Sw.  

ssp. azorica H. Schäfer 

Hymenophyllaceae 

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 

Osmundaceae 

Osmunda regalis L. 

Polypodiaceae 

Polypodium azoricum (Vasc) R. Fern. 

Marsileaceae 

Marsilea azorica Laun. & Paiva 

 

SPERMATOPHYTA 

PINOPSIDA 

Cupressaceae 

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine 

Pinaceae 

Pinus pinaster Aiton 

MAGNOLIOPSIDA 

Aizoaceae 

Drosanthemum floribumdum (Haw.) Schwantes 

Amaranthaceae 

Althernanthera caracacasana Humb., Bonpl. & 

Kunth 

Apiaceae 

Ammi huntii H.C. Watson 

Ammi seubertianum (H.C. Watson) Trel. 

Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trel. 

Angelica lignescens Reduron & Dauton 

Chaerophyllum azoricum Trel. 

Crithmum maritimum L. 
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Daucus carota L. ssp. azoricus Franco 

Hydrocotyle vulgaris L. 

Sanicula azorica (Guthn. ex Seub. 

Aquifoliaceae 

Ilex perado Aiton ssp. azorica (Loes.) Tutin 

Araliaceae 

Hedera azorica Carrière 

Asteraceae 

Bellis azorica Hochst. ex Seub. 

Cotula australis (Siebold ex Spreng.) Hook. Fil.  

Gymnostyles stolonifera (Brot.)Tutin 

Lactuca watsoniana Trel. 

Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. 

Leontodon rigens (Dryand.) Paiva & Ormonde 

Pericallis malviflora (L’Hér.) B. Nord. 

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilli. & Burt. 

Solidago sempervirens L.  

ssp. azorica (Hochst) H. St. John 

Tolpis azorica (Nutt.) P. Silva 

Boraginaceae 

Myosotis azorica S. Watson 

Myosotis marítima Hochst. ex Seub.  

Brassicaceae 

Capsella bursapastoris (L.) Medik. 

Cardamine caldeirarum Guthn. ex Seub. 

Coronopus didymus (L.) J.E. Sm. 

Campanulaceae 

Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer 

Lobelia urens L. 

Caprifoliaceae 

Viburnum treleasei Gand. 

Leycesteria formosa Wall. 

Cariophylaceae 

Cerastium vagans Lowe 

Sagina apetala Ard. 

Silene uniflora Roth.  

ssp. cratericola (Franco) Franco 

Silene uniflora Roth. ssp. uniflora 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel 

Chenopodiaceae 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. 

Dipsacaceae 

Scabiosa nitens Roem. & Shult. 

Elaegnaceae 

Elaegnus umbellata Thunb. 

Empetraceae 

Corema album (L.) D. Don  

ssp. azoricum P. Silva 

Ericaceae 

Calluna vulgaris (L.) Hull 

Daboecia azorica Tutin & Barb. 

Erica azorica Hochst. ex Seub. 

Vaccynium cylindraceum Sm. 

Euphorbiaceae 

Chamaesyce maulata (L.) Small. 

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small. 

Euphorbia azorica Seub. 

Euphorbia stygiana H.C. Watson 

Fabaceae 

Acacia melanoxylon R. Br. 

Lotus azoricus P.W. Ball. 

Vicia dennesiana H.C. Watson 

Frankeniaceae 

Frankenia pulverulenta L. 

Haloragaceae 

Gunnera tinctoria(Molina) Mirbel 

Hydrangeaceae 

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 

Hypericaceae 

Hypericum elodes L.  

Hypericum foliosum Aiton 

Lauraceae 

Laurus azorica (Seub.) Franco 

Ocotea foetens (Aiton) Baill. 

Persea indica (L.) C.K. Sprengel 

Loranthaceae 

Arceuthobium azoricum Wiens & F.G. Hawks. 

Myricaceae 

Morella faya (Aiton) Wilbur 

Mysinaceae 

Myrsine retusa Aiton (= M. africana L. s. al.) 

Myrtaceae 

Eucalyptus globulus Labill. 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 

Psidium littorale Raddi 

Oleaceae 

Picconia azorica (Tutin) Knobl. 

Plantaginaceae 

Plantago coronopus L. 

Plumbaginaceae 

Armeria marítima  (Mill.)  

ssp. azorica Franco 

Limonium vulgare Mill. 

Polygonaceae 
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Polygonum aviculare L. 

Rumex azoricus Rech. Fil. 

Portulacaceae 

Portulaca oleracea L. ssp. oleracea 

Primulaceae 

Anagallis tenella (L.) L. 

Lysimachia azorica 

Rhamnaceae 

Frangula azorica V. Grubov 

Rosaceae 

Duchesnea indica (Andr.) Focke 

Potentilla erecta (L.) Räusch. 

Prunus lusitanica L.  

ssp. azorica (Mouillef.) Franco 

Rhaphiolepis umbellata Makino 

Rubus hochstetterorum Seub. 

Scrophulariaceae 

Euphrasia azorica H.C. Watson 

Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. 

Veronica dabneyi Hochst. 

Sibthorpia europaea L. 

Simaroubaceae 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Tamaricaceae 

Tamarix africana Poir. 

Teaceae 

Camellia sinensis (L.) Kuntze 

Thymelaeaceae 

Daphne laureola L. 

Verbenaceae 

Lantana camara L. 

LILIOPSIDA 

Amaryllidaceae 

Brunsvigia rosea (Lam.) Hannibal 

Commelinaceae 

Tradescantia fluminensis Vell. 

Cyperaceae 

Carex hochstetteriana Gay ex Seub. 

Carex pilulifera L.  

ssp. azorica (Gay) Franco & Rocha Afonso 

Carex vulcanii Hochst. ex Seub. 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 

Iridaceae 

Crocosmia x crocosmiflora (Lem.) N.E.Br. 

Juncaceae 

Juncus acutus L. 

Luzula purpureosplendens Seub. 

Liliaceae 

Smilax azorica H. Schaef. & P. Shoenfelder 

Orchidaceae 

Platanthera azorica Schlecht. 

Plathanthera micrantha (Hoch. ex Seub.) Schl. 

Poaceae 

Agrostis azorica (Hochst.) Tutin & Warb. 

Agrostis congestiflora ssp. congestiflora 

Agrostis congestiflora  

ssp. oreophila Franco 

Agrostis gracilaxa Franco 

Agrostis reuteri Boiss.  

ssp. botelhoi Franco & Rocha Afonso 

Arundo donax L. 

Cynosurus cristatus L. 

Dactylis glomerata L. 

Deschampsia foliosa Hack. 

Eleusine indica (L.) P. Gaertn. ssp. indica 

Festuca francoi Fern.-Prieto et al. (= F. jubata) 

Festuca petraea Guthn. ex Seub. 

Gaudinia coarctata(Link) Durand & Schinz 

Holcus rigidus Hochst. 

Paspalum dilatatum Poir. 

Poa annua L. 

Rostraria azorica S. Hend. 

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.  

Spartina versicolor Fabre 

Pontederiaceae 

Eichornia crassipes (Mart.) Slms-Laub. in DC. 

Zingiberaceae 

Hedychium gardneranum Shepp. ex Ker-Gawl. 

 

  



2. ESQUEMA SINTAXONÓMICO 

1. CRITHMO MARITIMI-LIMONIETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. 

Rivas-Martínez & al. 2002. 

1.1. CRITHMO-ARMERIETALIA Géhu 1968. 

1.1.1. Euphorbio azoricae-Festucion petraeae Lüpnitz 1975. 

1.1.1.1. Festucetum petraeae Lüpnitz 1976. 

1.1.1.2. Festuco petraeae-Juncetum acuti F. Prieto & Aguiar 2012. 

1.1.1.3. Azorinetum vidalii Lüpnitz 1976 nom. mut [= Campanuletum vidalii Lüpnitz 1976]. 

1.1.1.4. Spergularietum azoricae Lüpnitz 1976. 

2. LAURO AZORICAE-JUNIPERETEA BREVIFOLIAE Rivas-Martínez, Lousã, F. Prieto, J.C. 

Costa, Dias & Aguiar 2002. 

2.1. ERICETALIA AZORICAE Lüpnitz 1975. 

2.1.1. Culcito macrocarpae-Juniperion brevifoliae Sjögren ex Lüpnitz 1975. 

2.1.1a. Pteridio aquilini-Ericenion azoricae Riv.-Mart. & al. 2002 corr. F. Prieto & al. 2012.  

2.1.1a.1. Festuco petraeae-Coremetum azoricae Riv.-Mart., Lousã, F. Prieto & al. 2012. 

2.1.1a.2. Pteridio aquilini-Ericetum azoricae Riv.-Mart. & al. 2002 corr. F. Prieto & al. 2012.  

2.1.1b. Culcito macrocarpae-Juniperenion brevifoliae Riv.-Mart., Lousã, et al. 2002 

2.1.1b.1. Cerastio vulgare-Juniperetum brevifoliae Lüpnitz 1975 corr. Riv.-Mart. & al. 2002. 

2.1.1b.2. Daphno-Ericetum azoricae Lüpnitz 1975 

2.2. FRANGULO AZORICAE-LAURETALIA AZORICAE F. Prieto, Dias & Aguiar 

2.2.1. Myrico fayae-Pittosporion undulati Lüpnitz 1976 

2.2.1.1. Carici hochstetterianae-Picconietum azoricae Riv.-Mart., Lousã, & al. 2002.  

2.2.1.2. Hedychio gardnerani-Pittosporetum undulati Lüpnitz 1976. 

2.2.2. Dryopterido azoricae-Laurion azoricae Riv.-Mart., Lousã, F. Prieto, & al. 2002. 

2.2.2.1. Dryopterido azoricae-Lauretum azoricae Riv.-Mart., Lousã, & al. Aguiar 2002. 

2.2.2.2. Woodwardio radicantis-Prunetum azoricae Riv.-Mart. Lousã, F. Prieto & al. 2002. 

2.2.2.3. Culcito macrocarpae-Ilicetum azoricae F. Prieto, Dias & Aguiar 2012. 

3. CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944. 

3.1. CALLUNO-ULLICETALIA MINORIS Quantin ex Tüxen 1937. 

3.1.1. Daboecion azoricae Lüpniz 1975. 

3.1.1.1. Daboecietum azoricae Lüpniz 1975. 

3.1.1.2. Huperzio dentatae-Callunetum vulgaris F. Prieto, Dias & Aguiar, 2012. 

4. ANOMODONTO VITICULOSAE-POLYPODIETEA CAMBRICI Rivas-Martínez 1975. 

4.1. ANOMODONTO VITICULOSAE-POLYPODIETALIA CAMBRICI O. Bolòs & Vives in O. 

Bolòs 1957.  

4.1.1. Thelipterido pozzoi-Woodwardion radicantis F. Prieto & Aguiar 2012.  

4.1.1.1. Diplazio caudati-Woodwardietum radicantis F. Prieto & Aguiar 2012. 

4. TOLPIDO AZORICAE-HOLCETEA RIGIDI F. Prieto & Aguiar 2012. 

4.1. TOLPIDO AZORICAE-HOLCETALIA RIGIDI F. Prieto & Aguiar 2012. 

4.1.1. Festucion francoi Lüpnitz 1976 corr. F. Prieto, Aguiar, J.C. Costa & al. 2012. 

4.1.1.1. Festucetum francoi Lüpnitz 1975 corr. F. Prieto, Aguiar, J.C. Costa & al. 2012. 

5. SCHEUCHZERIO PALUSTRIS-CARICETEA NIGRAE Tüxen 1937 nom. mut. Riv.-Mart. & al. 

2002. 

5.1. CARICETALIA NIGRAE Koch 1926 em. Br.-Bl. 1948 nom. mut. Riv.-Mart. & al. 2002.  
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5.1.1. Anagallido tenellae-Juncion bulbosi Br.-Bl. 1967. 

5.1.1.1. Eleocharito multicaulis-Caricetum cedercreutzii F. Prieto & Aguiar 2012.  

6. OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946. 

6.1. ERICO TETRALICIS-SPHAGNETALIA PAPILLOSI Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949. 

6.1.1. Erico mackaianae-Sphagnion papillosi (F. Prieto & al. 1987) Riv.-Mart. & al. 1999. 

7. MOLINIO ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937. 

7.1. ARRHENETHERETALIA Pawlowski 1928. 

7.1.1. Cynosurion cristati R.Tx. 1927. 

7.2. MOLINETALIA CAERULAE W. Koch 1926. 

7.2.2. Juncion acutiflori Br.-Bl. & R. Tx. 1952. 

8. POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975 pro. nom. mut. 1993. 

8.1. POLYGONO-POETALIA ANNNUAE Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972. 

8.1.1. Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975. 

8.1.1.1. Polycarpo tetraphylli-Cotuletum australis Wildpret, P. Pérez, Arco & G.-Gallo 1988. 

8.1.2. Euphorbion postratae Rivas-Martínez 1976. 

8.1.2.1. Polycarpo tetraphylli-Alternatheretum repentis Oberd. ex Lohem. & Traut. 1970. 
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3. MATERIAL HERBORIZADO Y DEPOSITADO EN EL HERBARIO TFC 

 

Taxones Localidad Fecha Legerunt* TFC 

PLANTAS VASCULARES 

Juniperus brevifolia Bizcoito Raxado. Terceira. Azores. 
570 m s.m. 

19.07.1995 PLP & AFL 37.958 

Juniperus brevifolia Sierra de Santa Bárbara. Terceira. 
Azores. 975 m s.m. 

19.07.1995 PLP & AFL 37.959 

Juniperus brevifolia La Matella, Rodal de Juniperus 
brevifolia. Terceira, Azores. 

19.07.1995 PLP & AFL 37.960 

Juniperus brevifolia Laderas do Pico. Disperso. Pico. 
Azores. 1.500 m s.m. 

21.07.1995 PLP & AFL 37.957 

Juniperus brevifolia Faro de Las Manhenhas, Pico. 
Azores. 15 m s.m. 

22.07.1995 PLP & AFL 37.961 

Lobelia urens Furnas do Enxofre (S.I.C.). Terceira. 
Azores. 587 m s.m. 

20.09.2010 PLP 49.656 

Lycopodiella cernua Furnas do Enxofre (S.I.C.). Terceira. 
Azores. 587 m s.m. 

20.09.2010 PLP 49.657 

Spergularia azorica Fajana litoral de Lajes do Pico. Pico. 
Azores. 2 m s.m. 

22.09.2010 PLP 49.658 

Setaria pumila Costa de Capelas-La Caleta. São 
Miguel. Azores 

24.09.2010 PLP 49.660 

Hypericum elodes Proximidades de Furnas. São 
Miguel. Azores. 

26.09.2010 PLP 49.659 

Cyperus rotundus Punta de Capelinhos. Faial. Azores. 
20 m s.m. 

17.09.2022 PLP & DPH 54.440 

Fetuca petraea Punta de Capelinhos. Faial. Azores. 
20 m s.m. 

17.09.2022 PLP & DPH 54.441 

Solidago sempervirens 

ssp. azorica 

Punta de Capelinhos. Faial. Azores. 
20 m s.m. 

17.09.2022 PLP & DPH 54.442 

Spartina versicolor  Punta de Capelinhos. Faial. Azores. 
20 m s.m. 

17.09.2022 PLP & DPH 54.444 

Adiantum hispidulum Atofoneiro, taludes de carretera 
boscosa. Faial. Azores. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.439 

Ilex perado ssp. azorica La Caldeira. Cumbre de Faial. 
Azores. 810 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.438 

Laurus azorica La Caldeira, márgenes de carretera. 
Faial. Azores. 810 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.437 

Asplenium marinum Lavas litorales de Varadouro. Faial. 
Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.436 

Pseudonaphalium luteo-
album 

Lavas litorales de Varadouro. Faial. 
Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.435 

Plantago coronopus Lavas litorales de Varadouro. Faial. 
Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.434 

Tamarix africana Lavas litorales de Varadouro. Faial. 
Azores. 10 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 54.433 

Potentilla erecta Lagoa do Capitan, márgenes de 
carretera. Pico. Azores. 770 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.432 

Myrsine  retusa Terra Alta. Bosquetes de Juniperus. 
Pico. Azores. 800 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.431 
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Taxones Localidad Fecha Legerunt* TFC 

Hymenophyllum 
tunbrigense 

Epífito sobre Juniperus y Myrsine. 
Terra Alta. Pico. Azores. 800 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.430 

Culcita macrocarpa Terra Alta. Bosquetes de Juniperus 
Pico. Azores. 800 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.429 

Silene uniflora Litoral halófilo de Madalena. Pico. 
Azores. 5 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.428 

Lotus pedunculatus Litoral halófilo de Madalena. Pico. 
Azores. 5 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 54.427 

Frangula azorica Miradouro Claveiro Lopes. Flores. 
Azores. 480 m s.m. 

20.09.2022 PLP & DPH 54.426 

Cyperus rotundus Prados Monte. Lajes das Flores. 
Flores. Azores. 270 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.425 

Duchesnea indica Prados Monte. Lajes das Flores. 
Flores. Azores. 270 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.424 

Sporobolus africanus Prados Monte. Lajes das Flores. 
Flores. Azores. 270 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.423 

Paspalum dilatatum Prados Monte. Lajes das Flores. 
Flores. Azores. 270 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.422 

Setaria parviflora Prados Monte. Lajes das Flores. 
Flores. Azores. 270 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.421 

Ocotea foetens Poço Ribeira Ferreiro. Flores. 
Azores 265 m.s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.420 

Crithmum maritimum Ponta do Baixo. Fajã Grande. 
Flores. Azores. 5 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.419 

Cyrtomium falcatum Ponta do Baixo. Fajã Grande. 
Flores. Azores. 8 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.418 

Frankenia pulverulenta Ponta do Baixo. Fajã Grande. 
Flores. Azores. 5 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.417 

Picconia azorica  Ponta da Fajã. Fajã Grande. Flores. 
Azores. 25 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.416 

Setaria pumila  Prados de Fajã Grande. Flores. 
Azores. 25 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.415 

Paspalum dilatatum Prados de Fajã Grande. Flores. 
Azores. 25 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 54.414 

Lotus pedunculatus Monte sobre Ponta Delgada. Flores. 
Azores. 500 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.413 

Viburnum treleasei Monte sobre Ponta Delgada. Flores. 
Azores. 500 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.412 

Elaeagnus umbellata Miradouro dos Coimbros, Cedros. 
Flores. Azores. 169 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.411 

Juniperus brevifolia Miradouro dos Coimbros, Cedros. 
Flores. Azores. 169 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.410 

Christella dentata Miradouro dos Coimbros, Cedros. 
Flores. Azores. 169 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.409 

Dactylis  glomerata  Miradouro dos Coimbros, Cedros. 
Flores. Azores. 169 m s.m. 

22.09.2022 PLP & DPH 54.408 

Cyperus cf. longus Mirodouro do M. das Cruzes. Santa 
Cruz. Flores. Azores. 190 m. s.m. 

24.09.2022 PLP & DPH 54.443 

Rhaphiolepis umbellata Mirodouro do M. das Cruzes. Santa 
Cruz. Flores. Azores. 190 m. s.m. 

24.09.2022 PLP & DPH 54.406 

Asplenium marinum Litoral marino de Santa Cruz. Flores, 
Azores. 5 m s.m. 

24.09.2022 PLP & DPH 54.407 
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Taxones Localidad Fecha Legerunt* TFC 

BRYOPHYTA / TFC-Bry 

Polytrichum commune Turberas ca. Lagoa do Capitan. 
Pico. Azores. 770 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 24.114 

Sphagnum papillosum Turberas ca. Lagoa do Capitan. 
Pico. Azores. 770 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 24.113 

LICHENES / TFC-Lich 

Ramalina sp. Bizcoitos en Litoral de Varadouro. 
Faial. Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 16.999 

Ramalina sp.  Bizcoitos en Litoral de Varadouro. 
Faial. Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 17.004 

Roccella sp. Bizcoitos en Litoral de Varadouro. 
Faial. Azores. 5 m s.m. 

18.09.2022 PLP & DPH 17.006 

Roccella sp. Miradouro do Arrife, ca. Lajes do 
Pico. Pico. Azores. 175 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.000 

Roccella sp. Miradouro do Arrife, ca. Lajes do 
Pico. Pico. Azores. 175 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.001 

Roccella sp. Miradouro do Arrife, ca. Lajes do 
Pico. Pico. Azores. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.002 

Roccella sp. Miradouro do Arrife, ca. Lajes do 
Pico. Pico. Azores. 175 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.003 

Ramalina sp. Miradouro do Arrife, ca. Lajes do 
Pico. Pico. Azores. 175 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.005 

Stereocaulon azoreum Paredes de carretera, ca. Lagoa do 
Capitan. Pico. Azores. 770 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.007 

Ramalina azorica Rocas litorales de Madalena. Pico. 
Azores. 5 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.008 

Cladonia macaronesica Terra Alta, ca. Lagoa do Paul. 
Pico. Azores. 800 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.009 

Stereocaulon azoreum Miradouro do Claveiro Lopes. 
Flores. Azores. 480 m s.m. 

19.09.2022 PLP & DPH 17.010 

Parmotrema sp. Mirador de Lomba. Sobre Erica 
azoria. Ponta de Caveira. Flores. 

21.09.2022 PLP & DPH 17.011 

Sticta canariensis Ribera do Ferreiro. Sendero haia el 
Poço. Flores. Azores. 240 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 17.012 

Lobaria virens Ribera do Ferreiro. Sendero haia el 
Poço. Flores. Azores. 240 m s.m. 

21.09.2022 PLP & DPH 17.013 

Xanthoparmelia sp. Paredes de prados, exp. SW. Fajã 
Grande. Flores. Azores. 15 m s.m.  

23.09.2022 PLP & DPH 17.019 

Roccella sp.  Paredes de prados, exp. SW. Fajã 
Grande. Flores. Azores. 15 m s.m.  

23.09.2022 PLP & DPH 17.018 

Ramalina sp. Paredes de prados, exp. SW. Fajã 
Grande. Flores. Azores. 15 m s.m.  

23.09.2022 PLP & DPH 17.017 

Roccella sp. Paredes de prados, exp. SW. Fajã 
Grande. Flores. Azores. 15 m s.m.  

23.09.2022 PLP & DPH 17.015 

Parmotrema sp.  Paredes de prados, exp. SW. Fajã 
Grande. Flores. Azores. 15 m s.m.  

23.09.2022 PLP & DPH 17.016 

Lobaria gr. pulmonaria  Flores. Faja Grande a Lajes. 
Carretera R 1-2. Flores. Azores. 

23.09.2022 PLP & DPH 17.014 

 

(*) PLP= Pedro Luis Pérez de Paz / AFL= Ángel Fernández López / DPH= David Pérez Hernández. 
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