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ESTUDIO SOBRE ARQUITECTURA POPULAR

FUERTEVENTURA (ISLAS CANARIAS)

- JOSE fol. ALONSO FERNANDEZ ACEYTUNO

- FRANCISCO J. OJEDA ESPINO (Foto~r~fi~s)

- FEDERICO RIVERa ALEMAN (Colahoración)

:-lOTA A LA EDICION: La tr;¡nformación actual de la arqultecturn popular de 1., is1:l l'S muy r.'pid,,;
Ror ello es conveniente tener en cuent,' p<lr;¡ futuras comp.,rnciooC's. qlH' C'stC'
trahajo fue realizado antes de finaliznr el "ño 1.97!.J.
(Nota del autor).
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NOTAS DE ACRADECIHIEIO'O

Al pueblo"" Fuerteventura. <:uya <:onfianu. y hospiealldad, noa ha pe ....itido invadir Su ineiaidad
fa..iliar y del que 1le1lO8 aprendido aleo indefinido y <:onfu"o "ún. AJgo que 8enei..1 lia UetAr
a poder <:on<:ret"r.

A O. Franell<:O Navarro Artilea, IU aujer y luS IILJoI. en quienel lin duda an<:ontra,,1 una I ..sunda
faaHia durant .. nueatr" "atao<:ia en la tala. Asrad..<:ial ..nto ..sp..cial a D. Fran"is"o por poner
a n!lC'ltra diapoaid,s., aua veint.. añcn de invenipd6n 1 vi"en<:1a en la Isla y por ~rtitirno' 101
I'ublicad,s., de aUl bop...aion._ sobre .... 1 fatall_" y al&uaas ..as que he_s introducido ain
desta"ar y que eXpreUblln, "on ..yor pr.."iai,s." nuestras observadDDl!a. Ta"lln por "orresir
nul!8tro ..nua"rito y preaentar au introdu,,<:i6n.

A D. re .....ndo Higuera. Diaz. arquit..<:to. euya valorad6n de la arquite"eura popular y 'nilllO.
hideron poaible ..i priaer "ootatto "Dn la arquie.."tura popular de Fu"n..v..neura. A lil Y a BU
<!quipo de trabajo que .. illlpulaaron tOO au ton fianza a tontinuarlo.

Al Cabildo InBular da ruerte"entura y a la C.I.T.E. (COlli8i6n Informa"l6n Turis_ y Educact6n).
por fatilitar y ampliar nuestro radio ,1" a"c16n "n la lala. poni"ndo un vch(culo a nueatra
dispOI,I;CH5n.

Preaeó BU dir.ttl,l e ¡nprescindible colabora"i6n la Sta. Haite ~ndrcu SabadelI, mecanografiando
cuidadoamllClnto el erabajo.

Durunte do" "e.... parmanacr a" In 181a d.. Fuertevllntura. tn <!~t<! tia"po mi trabajo fuli
aoompañado y "omplat ...do por lus .uce.iva. vl&ita" de Francisco Ojedn. Sin HU earueno efectuado
n ba~e de \,xtraer .,¡nutos, t'or:ts y draa del uc.....o tiempo libre. difidlmenea hubiera aido
po.ible ..1 deaarrollar una viloi6n feeOllrúfica dd atierto y pretiaión de la por él r .... lhada.

P:trte de .,i eaean"i .. en la Iala taablén fué a"ollPanada por F..dari"o Rivera Al ..~1n. Su,
obs.. rvaclon"B y vi.i6n crítíc ... han contribuido. a travéa del diúlogo y la pr4ctica poae.. rlor.
a la concreción d.finitiva d.. este trabajo.

A 108 _e.troa y .1 ....0. de la. Eacuela. d.. la Isla de cuyoa dibujo. h.."",,, 8xtrllido nuevas
planta8 de vivienda•• AA. Petie por facilitarnoa panorJl.!ca. alireaa del territorio.
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---------------

Quede conetanc:ia de la colabOracllín de la Delegac:i6n en l.I. Pal."" del Colelio Oficial de
Arquitecto. de Ca1\llriaa. '11M! a rravfll de la geati6n de su Preaidenle D. HIIn",,1 Ilof;:. Sllán~.

finandl> econ6.iclI_nte la reall:r;acl6n de eSle lTllbajo, y poniculo ....nte 11 110 COIli .. ioSn
de Cult"ra por 111 edici6n dlll _la_.

- " toda. &'1 .... 11•• p".ao""lI que de ulla u otra fo ..... no& ayudaron en """... ro "'aludiD.
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ESTUDIO SOBRE ARQUITECTURA POPULAR DE FUERTEVENTURA.

de JOSE MIGUEL ALONSO Y FERNANDEZ ACEYTUNO.

FE DE ERRATAS

izquierda)
derecha).

Pago

1

n.d.·
22.i.*
80.i.

106.i.
114.d.

118. i.

132. i.
136. i.

161.d.
182.d.

188.i.
191.i.

( ..,.
(d.*

DONDE DICE ••••

PROLOGO.

como disculpas nuestras
hast.a Tufía
(soleamient.o, emplazamiento,
ventilación, etc.) "arquitec
tónico de alguna forma.

a las sust.ancias no lo exigía
lo exterior t.odavía es
evidente
"pul Iones" o madones
"vigas de centro"
(casas de mojinatas)
Pero tardaron
(1/3 de cal + 1/3 de agua +
incrustaciones de . áridos)
no pisan las plantas
El color ha sido "conaultado"
por el alcalde
Que el periodo de tiempo
un equipo de investigación
del pueblo

DEBE DECIR •.•.

PROLOGO, por FRANCISCO NAVARRO ARTILES.

como disculpas de nuestras
hasta Tefía
(soleamiento, emplazamiento,
ventilación, etc.) cuyo papel
explica y determina el hech~

"arquitectónico de alguna forma.
a las es~~ncias no lo exigía
lo anterior todavía es
evidente
"pulIones" o machones
"vigas de cedro"
(casas de mojinetes)
Poco tardaron
(1/3 de cal + 1/3 de arena + 1/3
de agua + incrustaciones de áridos)
no pisan las playas
El color ha sido "consultado" al
alcalde
Que en el periodo de tiempo
un equipo de investigación
y el pueblo D
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PROWCO

A "UN eSTUDIO SOBRE: ARQUITECTURA POPUlAR De
FlIERTEVEN1fJRA". Ih Jo" Nigulll A1onlIo - Fllmdnd.111
A<HIll'tIuIo.

Por l'<UIOnee dll aa-eot;anoia oon Josl1 Migulll
Atol'l8o 8lt m6 ha tlamado pam haceJ' IlIlU p~toGo. Es
O'i.l'te que mil'l:V7lOe aul'<lnu baetan/;qe /tol'<le aIjibfle,
pil4ta.e. patWI!<. aLaoonaD, oocina8. pol' teda la
Isla; que eDtullu..os vi.ndo cauae d8sdll d
l7aIIIi>lO. deeck et patio, lked8 la Zoma OOl"aO>lQ. o
d8ad. La tBjtul!a: qu. pwee a su dispoeiei6n toe
tibros, foU..toII. aJ'tioutoe peroi&liotiooe, IIIUIOl"Úte
;"'fo1'ml!I!<••to. d8 qwlI dilJf'O"'9(J Y qlUll i/>a71 eiundo
".""lIarioe '10 Ir'" in"",erigacicn1d•• Pero, nada
lIICle. 10 >lO .ntUndo nada tU tlcnicae ni tU
teorlae de a.l"qIoIiteotwm. Y. ID:IO. ""'.. fI&Iuto .l
pdl'tioo -prdlogo- dII ut.l libn". int.ll>ltar4 <hci.r
algwue coaas lIob,.. la «IBa mJOI'III'<l. ein lJ<lbll'
<lJ'quitllot:w'n; IIIIIdt:tacümle qull lIlIl htm ll.gado al
lu.l' el libl'O d. ,loe" ~l Alonso, 11 que tlr dejo
a lll, -11 a OtJ'(lIl tlloniooll- pal'<t qw ee lae
I'lIptani:e.... 11 >lOe den nuevoe e8tudioe oob1'll ..tee._.

a. entrs toe l1aJ"Íoe tip<:le d. oalla8 que .aeudia
Joeó Miguel hall doe 'que Ilam::m la atlll1Oitl'n:
ta oaeona f1roM. do doe pillOll. tejado rojo a don
tren o cruatro a¡¡uall. 11 batcón a<ln Ultoat.ro Ik

pi8dm e:ct/lrior. 11 Za otro ca8<l. dR 1<1'10" 6Q'La pla?lta.
techo o tfljado <W "wr/;(l". 11. a, lo 111m:>, un
pequeiW l/obrado.

Una /ltMw!'a indagaci6n no" eH.- qull Za pl"imera
118td oa!cad:l: a. 14 calla 1"IU'l:I'1 and:Jluaa. "zt;1'eIWña o
ca/ltdlarJa --d81 a.ntro 111<1' p811in8\.lZal'-.

¡1 z.a ••g¡mda7 : ¡nuJVJ'VW qw' ,. I<rl {,nwnto
rulCesari.o de W. I1'QjONroll; q"4l hoz lIa<l'ido d6 lDl
plant-.iento Ndli.ta as z..u fU~. Ifl'/l debe
teJ1llr WIQ oaaa vi~nda en 6ata l.l~ pobNl 11
118ca.

In oa30>Ia penirllll<1<uo tiBrw doll poLIIO., porqw¡
d/lbf¡ huir as la m-dad del lIwslD .. .z ¡raJOT'fIr'O
piel'Wa -y NlIl<lIl~- que l.a lllq(a undrd un pillO,
""rque aqui no hall hllllJOldad de qW: huir.

La penir181<lar ti/ln<l techo cubierto 001l tejas
ql<lI deBvta tao agual) do HuvW; el majoNro pilltl8Q
que hay que aprolJlIo/iar las pocas aguae ql<lI ca,m
/labro la DaBa, IXlIlClUllar'l.ae 11 oo.wucil'lao al aljibe:
a8! invqnta un tlloho úl!ler/lO a un ujado. Wta
.u,peaie M pat.:/ngal1a l"llotangular para l'I'CCj¡'C1r el
agua q... <mi dd CWW.

La caaona P,",ÚIlII<ÜU' tiene frontis oon wntanall
a z.o. cuatl'O puntos oardil'lalllll. porqw ZotI oalol"G'1I
a. Ül aarlte..Za u4/17' ImpliaB pollibilidadell d8
wntilacWn; Pl'l"D lIn E\lgl'tel/entwnJ UIIllmlHl 101
~to cont'i1lUl) tUl Nol'~ -"z., In-iaa" (el alillio
Pcuv WII libl'O.)- ~ .t ~~'1'0 <Uiwt:ni.tro iI
aprot.'lIcha con lUl wntal'luc<l pllqUIIlUto "" La P'V't.
atta d. ta pa""d l'IOl't. d. la OltII4, pcuv qu. no l4
~14l1ten l.aII oom.nu. dt! m:"". Adll'nde, p'1'OClU"l2 qloMI
lae puel"taB ..Un p'1'Otflgida.e d.t vi.nto
eitudndolas at 'Ul", ,n la _Y0l' p2l'U d. tos O<UlOS
W.

Pero, hay nICle. Lee dsterminant'lI de ta aasa
rr.ajoNm no eon eóto olindticoe -hWl'llldad, lluvia,
vil/nto-. Son tambi"n Ilccm&m:coe - oOQiatea.

La aaeOI>Q du doe pieoo pllrt,n.ou a loo
,lotamentoo attee: "I SlIñor T"l'riteriat. tos Jueoes
Ot'dinarioll. too Bóln'ficiarioe ootDOideHeos. los
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I""l'Uwidonre, 1<Ie DiU1f/t11'Ot1, Zetr E,cMba7Ioe, !.OlI
Sa1venCO' N2!10J'QII. 1<111 gnII'ICÍlllI e.l"N t"ni"nt6ll. 1:. CO.
diepon!an fÜJ alaMf"lI lIep"<t'iali3ado8 !I al tanto ¡:J.
lall /!Ida CCI/1fJl.jas tilcmicas dR C01l8tMoO<tiGln, !J
dfI di"""", oon quol paaarloG.' as", 1111 c:x:pliaqn
"lItaa casonas en F!<Ul'teuentura:.' se hallan
oollC<ilnt1'Cldau e>1 BIIt:anmtJ'ia fdond8 llegan a ClO>1lltUuir
WI (J«llUlño grupo ~cto); ">1 PdJara:. La. OUoo.
Tfltir, Casillall dlIl A'lgel, T8oa.'U1lita, 'l'ui1lllJ',
A71tig>al IJ algun:z DtN al.l.acb. La.tJ dR BetculCW'1A
p"rU1llla.n al poder .e>'iorial (Se""r r.l'l"itol"ial
11 'l.Ul ..1'IJidc....). al "cl't1i4.tiitxJ (1hI1lllfici.mWa,
Inqui.idoNe, rx._1'OtI, .ta), al polCtico 
acbm:l1letmtiV<l (Eecrilxmoe, JU"c<Je, RegidD1'fls,
AlcaldfllJ. eta.): quedal1 fUera: de flStfl <lBque/!Kl dlI
podol' - >'ique2a los Ilumildas f1'ailelJ j'1'a>wiI'OO>106
que tiflne>1 una p<lbru ""aa y vúmn cW laa limoell<lll
que z..lI dan. úU 0080006 dfl La OUva, fl>1tre laa
qW41 d..taca la Caea dot Coro""l. p6rtfl"BCII>I al
poder "':Ut<:Ir qu. dul'mIt4I loe eiglos XVIII y
XIX fIUI au."tando zas propi.tbdo4I 1'lÍllticae
10curta '.1' dueño dR ca.Bi eodo .l Nort. as
f'uflrt"VOIfth<m. La1!J oms01lQ1l d. Pdj'l1'<l, 1etir,
Caeillaa dlll Angd, 'l'uinej. 11 Antigua flatan liga,*,s
al podfll' dllrillado ds la riqUO-'1a cOJ'eallata:
dueiloo dll gI'<I>ldo<l tlll'ren08, fl¡r;pol'tadol'08 de
cerealoo IIn ai\oll buonoa, diupc'l<ln 00 dinol'O y <l.
hacen 0<lIl'0>!<Z8 a la Il'ltim:l moda. M<1G 1'floi.ntoa
-d81 eiglo X[X- son la:8 dD Casilloe dd Angel,
1'ioOOlltmita, J01Idla (Caea ero la SeiioNJ del'itJ0da8
dll la l"ique:w por • .:porto:lci6n dlI tinwe
-o1'C'hilla, a,iidn, cochinilla-.

La. catJa 1'l.<l'\2l, la vivifl'lda dRl hoIIfbN 1IOdfI8to
dtI f'uflrtBVentu1'l2, j\u1 un producto dfI la
"oultu1'l2 dB la mill.l'ia". Me pa1'6e6 n"04GGrio
i>1troduoir eotill ¡aotol' 00 la pobresa on loa Ú¡to>ltoe
do oompreneión de la vida rraJorera:. Y tambidn
lla a .ern06 "til para ezptioa1'>1Oa lIaa ClOnvivenoia
de la ca_ y la Ora.a 1'I<1'I::Il .n Puertotlillllttn'<l (E).

El ho/Ilbl'6 poderoso 11 Nao lIilllan rod~ dfI

lOIQ pacifica If pobN poblaC'i6ol ¡:J. ~Ne If
""'¡ONa qWl ""' tfllÚa>I J'IClda. EllCOl< llltim::lll .ataban
cerca de la "/I'ZIIia", dd oamcllo, da la cabl'<l,
d. la gallina. Eatoa 1Icmb1'll1l aro>'lllban 'la tior1'l2
611 bWlOO d6 alao qul1 QCml/1'¡ iball a loe "maNas"
para aUmelltarae de maMaooe; ouidaban <.'Obrac
paN II~ 8ustonto diario. ·En los "aflOD 1'I<illlle",
"...,haa lItI~e telllan qlUl l/1Il'i.aNl' abdndoll<lndoto
eodo (J), IIn los "añoo MIlOlI" la ti.r"" I71':J,j01'61'l2
prodloola pr<ldLg<v."te trigo(¡, cebadae, qWl80'.
oabl'itml•... , 11 QQ!an IK1bN elloe loe buId<t1'Otl,
Zetr di4I_I'OfI, loe cob1'Odo1'68 dfI dfl1"IIJ!1rD8 '"' q¡<i7Itoe
11 toe tú mediall. el ~N pobN qlOlldaba
'11 la mi_ millllria qU4l allue.

A partir de lI(¡ro irn:llí'en eocLoeCOlldmioa podcmoc
o:x:plloarnoa la .:lasa 1'Ul'<ll major(¡N.

El rra,fONlro diapone de mucho tio"{lO.' e.oa:¡ll<lG
nIIIo.e !J htwto añoa ein llowr ~e dal1 muchao
hol'<lll libNe pal"I2 haosr paredfls -(7IIrrarrriBnto8
<npl~~ d. ganados-, paro qU4l oada m:l$oNro
Iaaga llU oaaa, ein alal'if.e af01WUJo8, ei"
mailioe tJcnioM dll arq14it.atoB. '1'iB:1IB U"""
probl4ma>l laael'O.1ltoll qWl relloltlillr:
aJ .z agIO:! para la comida, pa}'<l la linvi"JSa 11 paro:
Ql gwuu:Jo,
b) QL "0000" ooll~ra la "brioa"
o) la rrotl1ooi~1I contl'<l lae 6eooaa8 (aunquII
torrellOiat.e LLuBviaa).
dJ la lIWliplllacwn del ganado
.) .z peqUllño husrto
f) la guarda dlIl qweo.

f.'n fin, .su halrb1'Wl ti.ne lIlUOho8 problflm,u If
poco dill8ro 00I'l que pagar lall lIoluciones
adllOlladall. P4Iro diopcllll d6 mucho til/l7f'O paN

-"illtlent<f1'BQlae" .
Aoi, para ol problema OOl agua, el rrc.;j01'fll'O ha

Olloontl'Odo UM larga aorio do ooLuoionCIl baratae
11 OllllOOlItatQa.' tllCOOO planoe para 1'6oog01' el
agua lin¡>ia, aL,iiooll pa1'l2 guardarla; "oo>1oe" paro
dirigir laIl aguae, "alcogid;le", "oolad8raa", llce•••

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



Nado. do ,oto CUIIllt:a dj,nsro, Oj,1lO trabaJo; Zas
paNI<:UIll 110 hacon de piedZ'CI 1I0ea, ,l tlloho 110
cubl'f/ d, "torta" (4), el alJi~ Oll e=aoo.f1I1 el
oudo lml "oo:iloll" 1/11 haccm am:mtot'lcll'ldo p1o,dZ'CIa y
tillrr:,ll. 561.0 ne(ffi8il:a unall poca8 vi¡¡all 11 tabl.aB
paJ'l2 d uDho 11 paZ'CI la8 pIWrt:a8. Hallta 110
"inwlltd" llIla OOM'adu.Z'CI de lIICIdeZ'CI, por ahOl"Nl"

""""'Z'CIl"eela cM hisrl"O.
er.o• •n fin, qlW la calla J'W'CIl ma.jOl'f/l"tI. es WI

pJ'Ol:iuDt.c> twUlltico, vivonciat, tUlt hcmb... que
la heUnta. EII l.a casa tUI WI hofIiJ... que no tiellll
quI _1', ni qu4 bsbsr.... ~ no tUIl' tUI"l"t1.11
1Illlf'l8, pcrq... 1101'1 dst SfliIor remtoriat, o tUlt
Col'OOWl o dd "Ilft)" (urrauni.nuJ, plIro
aill ombargo, vive f1I1 etlalt, 0CI!l0 lIi f'¡wrtm 1I1qfCUi1,

porq... lml dIwiioll Il"" inoapa"". tUI hac8rZaIl
prooduair; qu. cxzda dÚl <n'd8na ."'. oabM.,
(..:...tN>1 otta. Ol'IlCIWIltNll q... aa1IIIr}, ~ oada dDll
/lflllalla. UQ a lall ol"i-lZa. tUlt _1' o ""eogol' marioOOB.
E.u ho/IIb,.., haoo ",na COila o"roa do Zall ti.rroll
qlUl OI<ttioo; Ulla "t:egala" ceroa tUll ga>lOdo; una
oholla junto a !.cll Char"<!Oll dD>ld4 "ombro.ca" o loa
Mil_S /Úmd8 ooge laptul, "bwy¡oDs", oangNljoll,
"a'tmejitWnBo"; 1<11011 "gambl«lllCla" puM Iill gOllOdD,
""100 "taroll" para tOIl qUllooo; UIlOII
"paj,roa" para al gZ'CIllO. Todall lIon lloluoi011110
IIOllOi-Hall, elcmentalell, l'<IOpueotall inmedi-atall a
nOOOIli-dadoo pOl'Ontoriao: nada da tojao 'f'OJao
Clndall<llCla, nad" do vontanall do guUlotinall
portuguooao, nada do =Moo 11 arquatall de
calltilla, nada do auartOI/ grane'f'OIl, nad, do pisoa
d, matUlro: tllollOl1 de "torta", wntanuooo, cajas
maJOrcJZ'CIlI, "ba1'Mcomae", "pajOroll", piooa do "laJa8"
dll pi-lildZ'CI: hooho todo 00'l Zos matlilMaZlil1l ndll
lI~tlilll: twrro, paja, pilildl"llll, 11 oon lall
horl'allli.ntaa del hofIlbNl pobrcJ, las ma>lOlI 11 .l

inglill1io.
En uta Iola de Fu8rte~tW'<l,hall, adendo de

la 0ll1lO - uivi.nda qUIil .oeudi.a JOll6 /<#i.guBt. elite«
otl'Oll 1llOdmJ, o tipos, (o «lrr>;) deban Zz.a...al"ll'), tU

obrao or<qui teo Ulnicae.

a) la "arqui-tIlot1olZ'CI pl"flhi-8pdnica":
ul1 poblado aboMoen qu. ellM ,m sl &:zJ'r'<l1l40 del
PoJSO Negro, podrÚl ser objd., de WI fIltudio
de ~Urb<vt!8IIIO PNhi-IIt6MOO": hay ntrIlIl"OBas
~~andall !o.,."..."ndo un a<mgÚlllllrrado urb<mo, con
oaIlIinoll que la8 Ul'l6n antl'll "' !I utall " OCOfIIIO
dolido al ezteri-or. ¿Cl.dtes .mn la. ~OI'I:i'_""s de
1U'bclti_~ tU 'Ila priowitil1Q poblaaidn trU;lol'6Z'C11.
La "'.pw. ta >1011 la pueds daJ' un uCl'ti-co en
AJOqWiteotw'a con uooaci6n dII .tl'ldlogo.

De -..to. dillparl 'a di la "'.puolllta do lO!

.tndlogo con~ do W'banillta; 1JBlwtl"ic
CalItl'O Alfút, _ dW _ JtV.r¡nij'iDa acn!.ranci4
lIoh... lllIte plD'to Iiln d CaBi"", "!:l A:not.><mir" "
Plo6rte dol fIotJaMc (B), eztraoto do ... Ud. tU
Uc.noiclt:la'a. (7).

Otro poblado aboJ"i,gem, al dd Llano <Id
~Nlro, OBI'CO de La Na.drelagua. " del Pu.rto de
la PefIa, tie"" edificaniOlWII lIdB dillptJl"/IOll qu8 la8
rh PoJSO Nlilgro. 11, a nri lIlOdo tUI WI', 0011 1lIlI11011
probl.cmall "urban!"ti-coll pl'l1hillt6l'ioos". De todao
fo.,."..."" '", ONO, oaIIIpO ~l"gsn paJ'l2 un al"QUitaoto
IIrbani-.ta.

No di'l7<mem?ll~ M deSCMpai0>l611 do
lIi-vililnda6' aborigllnes haoha" por arquit,ctos.
Lall qua oOllOoem?s son de histoMadorall, arquodlogos:
Vi,ro y Clc.lJijo (8), Ramón F. Calltañoyl'<:l (9), 11
tas I!lOdel'l1a8 do Seoootiá'n Jiménlllll $dnohoJl, gUas
SIilrro RafoZlJ, DcmIJtrio Calltro Alf"n, lito.,.

b) "al"qUitBoturo do palltol"ClII":
li8 una arquit:eoturo: elemsntal; pilildl"llll, nnoohas
pi,dra., IlItell son toa IlIaUrialall. todos
toa IlIaterial.s, e"" piedras te\.lClntan loll NlllguaJ'doS

_tra d vientc, -de loa Ql«I habla Jos4 Nigullt
.11 .Z Pl'f/lIBntB .studio (JOJ-; con pia~ ~n
lee ..toMl.... !I "gorite«" plZl'll: Nsguardar a las
oJOicu tUI la QObra tUI loll pltigroa dB loa
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gatee ealvaJOB, DUIlrtlOS y parl'Os "asal1XlJadDa".
con 8Ólo pisdra& haosn l08 """"liDadD8 -y muy
fW¡cWnaleo- oort'Ql" paN ,t ganadD. ,ro los
qUll hotgadament, .• l pa8tol" guarda 8US Dabl"l:lS, llapara
t.a.e oxtohol"l"l:le d4l loe g<:r.I"Cl>itIrnlS, te8 eoha de
<XlmlIl". lae ol"defla. proUg' t.a.e o:'!as. oxt"""-t et
ganado. sto.: 1/ haeta lao pu.rtao -loe "portUloe"
!I Ze8 ''mijarnle''- e. l7i'l"l"l:In QQn piedr<ul.
cen piedra.e 1Jaoo .t paetol" U>1a8 P'lqUIlflae
adifi<Jatri.on(Jo ollpU~e -la.! "tar06"- paN
OOI'llI.MIal' '1.os qull80e; tl4n(Jn aOlllbra. 1/
ll8tdn <rt ...sQ'l<4l"do rJ. gatoll. ratolllle, pel'J'(nl••to
(11) •

E:n fin: 11I8 pal'lCoII qu• • eta pratoarquiUctura
.....CII un "tudi.o .epeci.al hecho por quien
u"92 d b4gaJ. <llIltlU'at - Ucni.co adlewado.

c) ltarqlli.UCtl<N ..s:U~":

~ di.til'lgl<i.r trIO _"toO• • 11 los
antiguo.:

J} rl _1100 pNm8pdnico:
dIl Il .01 ",,",,'J"\.l2n NBt<nI .n -V bw6n fl8t4do; 801'1
l.a «IrII1t1'1oOCidl1 del C.:zstillo de !.aro, fll1
B6tane!1Lri.a. 11 el ¡Wrtl1 del Barmnoo de la 1'0,.,...
CIII"CG dIl PoBO Negro. Son f()rtif~
aborl1¡.Illl' qw8 se lIiglli.a"," utiH.-ando~ tate.
por lqe "",.-...do. JI por lo8 .8pW1oteB (12).

81</1>1() .eJ"!.a ql<ll .e ""'. il1fO",""N de lafI
Ucrri.<xuJ a. <IOI'UItnoooi<m.I18 on:Htar.8 abor!gctllllB
de.a. wsa pl.atafotrll:> de cro""'l1illlitll1toB da
il1flflm..ri.a 11 arqlli.tI1ctw"a: l.<u obras estdn ah!
para qJlilln quiOlI'l2 1I8tudiaJ-la8.

Z) El .-...to nomando:
el p""blc!m:l fl8 pIoIl'QIIII1ntl1 1riot6M.co.
La8o~ fra_BM di"," qUll Jaan da
&lthOlnaolll't !I Gadifflr d4 la Salte l.OO/'ltal"on dos
fUal"tI18: .l de RioJw Rt1qI<g, obra del primllro 1/ el
di Valtarhai.o. del 'fI¡¡undo. P6ro, da IIllo, no qwIda
nada, l1i eiqsn.N 811 l/J4b8 donde .,talIan (13).

3) Loo tol"l'(lU dBt aigto XVIII:
/la¡¡ dDe torl'lS dsf,nai'J().o. una 0'1 CotU'1.o. 00 la qUll
l/a /uImo8 habl.ado; 1/ otra 611 Cateta dLl Pl<aUII.
!.a8 doe. obra8 rJ.l inl1lmi."" Cz.at<di.o d. Ullta (qUIl
Iri/W tombi.411 la 7'Ol"l"ll d,l Agiliza o CaetHlo d9 lae
Co'1.oradao. al SW" di! Lanlsa""U Jo Se 00l'IlI tl"l<l('l"Ol1
'11 1141 - 1?43. Eatd1s mul( Iri.n oons9rva.da8, lIlejor
la di! Cateta FuaUs.

d) ltarquiUotw"a ...Ugi.olla":
/la¡¡ _1'Olla. igte.i.as 1/ ,l""'itaa delJP(lrdigadaIJ por
la ¡n.t UDa JI olldutath d. l"I'lIrU~ntw"a.

Lall .l'"IIi.taB .011, a mi llI:ldo de VI1l". llJ'I(l de to8
mal/o.... atraoti.IIOo qI<I1 t~.I1. la I8za•.no 81,
i'zract:amllntll, ... qul COIII1~.U, pe"". n
borÑraPllOe dI1l paill¡¡J. a. 1UI pUlblo la .J""I'ita.
cambi.ar{(J J"adic,alm/1ntl1: la .nrn:ta 'B B~N blanca
1/ poqlWila; ti.OIIlll 1UI alto 0lIU'0 alNlldador. conmado
de ar--a, ti_ wsa ~Ila ••pc¡Jaila a 1UI
lado. <101'I lD1a ",la CdIipliiU. tiarnl ~rta pril'llripal,
p<ZI'I2 la.a ~s soZa=tidad" dd e<Vlto patl"Ol1O,
p8"" e. OIntJ'a a Btla por lD1a plOllrta dBt lado
dIl la .,plBtola; ti,l1, wsa eacriBti.a a 1UI lado,
blanca. ~ita. 001'I ujae a cuatro agMl4,
~rta <rt f;Zurior !I pwrta al t~to; 11 jWlto a za
/lQ.Cri.tia 11 a la paNd de la .l'"IIi.ta banooe
~ d• ....,.,....,..uri.a. ta1f'iri.In blanc06, ~
e,I1t<2J"G. al ""'1140 11 al It_", 0111 .1Ia '6qll1.>1a
da aiN 19:1rnr<l qI<. 8. fo","" .ntre la
.<2l!riBtia !I 14 .l"III'i.ta.

Ltu1 .",,,.:e'1O -Joreme •• tdn faltao a. lOl

••Rldio. 1<\<8 Upcn:l8. m>1Q'lÓl t4cnico u ha 0Clq:lad0
de dlae. QuIl lI01ngan Ucnicos 0111 aJ'quiuotsm:z
a OIebuh:al'ZcI6. POIro {Por tn.as/ ql<OI 1IeCl7l, ade.odII,
artiBta:II, ptHItaa di la b!.anClU'a, ~tlIe di lo
paqlllliio !I .-radoB dd .H....,.;,o.

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



1.- """ adoz...,u ...rok qwo 1IolI "uu_~• ...¡."....,. ,,~ pr<>b~ dd ......t<>.
_~. qwo _11:.. _fWt¡.z-."U.l <lI<W»'",- .... lilm>.

S.- Jea.wgw.1 At- It<l "'-re _U qwo to. m..~«_ ..........t<!rl
""""""" -. l~ W -. ........«..,.. _~.-I~._ ~ _ trta.• ... ..«l1id.>d. ..' •

S.- l'id. """"'" IIDldf>o IVU<J.J"J. 'Tl~ "'- ~e...... 1&00 - 11011•
.....lG • CIoI~ '" f-..il.· - s...t<l ""'" "'- f_I•• ·JN'.

f.- .....1cI "'- _ ...... ,~ do P"Jc.

J.- n &.

' f_"''-.
1 ~ .. lcI Mole"'" c........ l '" r.... I.¡a~•• Ulm> 11. _. ,.

IIX lG odi"'doI. s......~ • 1-"/•. lH1. " _ do A. eo::c-. 
1. ,..•. JfI .. HIJ.
'""'~ • J'to... lOO .. _4 Jo """ 1<10 "':""-:IIzo 'l"" q "'" ..
__ ... lelo potI~ ~. doo ......~, "'-1 U-.¡_.

,._ IR _ -..la _ .... 1__ .. l'\.oJnIo> "" C<lbrao. _. In,. , _tido
,.,.. ~ __ • $<l/>úoO ....wle•.

,._ Hd.

n ... __ 'Tl QootiU" • """. _ l. s....... ..,..l<>'. ~1<vC<z ,~
.. Lo ......,.,to... bI-"-· .. "loo -.::...••
~ r-- • lcI -.:-....~•• odi"'doI4o l. _,
A. eteo-. _ In. '"~ .. "'" Al'-". IIti. ,.... ". - ~u.

'" fcrt'~ .1_. lG "..,." fIJ~ ,.,.. s,¡ ridIo
J SohMIu••~ 1<11~ 40 J_~ 1. _ JH~.

S. J _. tH.6 _ ... ...u ~te '" .... CZI'"rieI<le4o,......
·~~r~"lcloü~doo~~."",,",,",U~•
_ ",¡.",p,. "" AlIoo>J • GNIo C<ln<lJ'tD. JI ..NP~ • lH¡.

__ ••u f'lMo7W _le f4Ol>iIIo l. SI 1<1 "'t4<h "Cl'<ooo>~ •~....
,.... W _ ID r• ....U. H 1I<lbC<l -*' _te ... "CaotUlebI~
... 1101_~.. ... ~-Wkl .. M •• '" l.tJgwn<l. _. JDll. Qo!>obN-

~"I'U.

JI." 11 c...«n." .. _ ....,... 1I<l ridt> ......s-u 10<0<11':......, ¡_e.. ..t "........ .1
,.,...", ... JI _.U <lo """.........e...... A ... ki16ot<>_ <lo r"".... (1101' It
I:\>U¡leJ 1IolI ..... 1o<o<11Ubl 1••bHad<l. n Hool-; • G lcI ""':llG .1 __• __
• 1<1 ""r.t<>. 1IolI """ te..... "'-1 ' .... • t ,,:gle nl1I• • lG quoo /.101,., /IcIb~¡
r ...1 ...... _ ......... doo 1<1 ffiI PuI.._e.........,...... """ .1 fWr'W
"'-1 .Ii'le XVIII. quoo -.:-••• t<I ""~ '.leU ¡1<rcdt> ......... n ....,....
'""d<l ....... «- """ JI ..,..'11<> .. JH.>'" ;a¡,..... _ "'- 1<11
"""~ ••""*--0 ~.... .- _1 M:doo~~ •
IH.J~"""''' tlpd\cl". lII>tlI'l4 JI.,. t.-o nI• •• ~. r""ten.
11. N. If<l}<n' .,.'"~. t""""1<Iud ""'" ""'_ .n.th ""u. ""'" "" ':nt"""""'t"'"
~ ... ~. l.crI<I<m. 11'1. pdQ. IIJ. "" ...1.
G<lbr'WI Gn:rVt.r••r.. C<ln<l:r'i..... 1'..- .. lG _UtI .1~ <lo. Co2n:Iri•••
1'0' .. I,IB ,..,. J..... doo Nt"'-I. "",tU""""'" """",1Iol'• .pI>btU ¡J'''f1Ñ' r.
_"''''t ""':":••>1 """.. ':"t""""""tü:m •• ""ti. ,..,....• _no J'?'. pdQ. IU ""....

IJ"¡ "".title dd V"It<lJ'h.rlo qudo .Ille 14 """"""¡¡lc "".,¡.e..... <lo .....bl:6 .. t<lJ'
.ttllado o.n"" <lo So............:... qw "lpnoo t<Un"/la<l """ GmtI "",""",,1 • 0-' """ C.«¡1<>
l<uu. _. lcocIl':"",t<mo. dJI U>tk>~ •
.,~ l. s.o""'. ¡...,. "'t. pdQ. ,U.

OU N. S_o "7:_1' """ 'U SU S<lUIUU·. ~. IBU.
B. s.o R!Jfot. "'le ••_ .-... 10<0<11':-'-. 401 ..,.tiU.. 40 lIicM /b:;>oo
dic6. <Odoodo. ",.. Oi.l..... N. S_ p¡bl..... .... _ 1 __ ",.. - /b:;>oo
..t<I ~lGmdo _ d PWritI 401 fon"". ,.". ~ ",.. ... -
.. ../IN 40 "",""",,1 V.I4oqwI. "",,"le. "",_ _ -'""'" ..",....,.,: 1"'- lelo
__ co:pi4J """" ....".,.16 _I.odo dI>o __ " Nl••• S_o Qdod 40
_ 11. v.t.bqwo. le u... .. Io<o<1lio= .. 1'ooo.1ft d ..,.tiU" 40 lIicM Rc>:¡w.

~t.Ilu. B. _ 1I<I/<>r.. It<l Io<o<1li.do lG _ ..~~te
dol .....«Uo .. • ...IU!doN '" ..-__ do lcII~• ..
lG ..-;.. dol _ do ...... ..,..... ¡ ....e.. ..t S<lt<m:u".... lG fl-U '-'••
" _ ""- kit.-._ 40 lcI .".,:tlcl "'-1 ..,..
..'~ B. • , ....... -.,~ w~""' ..... ,... 'U..",.

",,_ ••~-.......:_,....IcIJ.~~:

J. _. _. -...- -... "lfI- ....1cIJ • ~.~ • """"""'u ,
~_...........kI. Mo"''''''·. 1J111. JIS .. 111.
__u • • lG Ii'lulG <lo eanllc1J .1 ....1. '" lG "":t<> • ~t<>.
• lG • Ibl _ ... r- __o • lG lIoItlt<> • lcI _ ......... doo Pc'-".
doo lG .fslulG~1 ...~. w• lG Z'Poát<> • s- ~, 140 ........
dool~. s- __~.

b"_~",,,,,~_,,,,~""""'¡_N""'rJufo<>
~ u.:. (odo l<oo «-t>lH Ül/~ .. "-lr<>~J ti ...~ -.r...
~40 '" OH • Jn. _ II1J• .._ """"""""'-~.~.
_. «'I.~; """ ':1000__~ • -;-, u... """
pZ- , pl<lot_ • lcI J,lulG """""':"1 W• 1<11 ....:_ • .c..z OH """
_I~"I<II"":_~.

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



GE~ESIS DEL ESTVDIO.

Pa..... 9"e ,.e nieíe..a ..ealid.d eate aCflrca..lento a la a ..quiteetu..a
popular de la· Isla de FUI!rteW!ntu... (A..chipi61a&0 de las lIlaa
Canada.) han concurrido la. &i&uiente. cire"".t.ncia.:

Dicie"re 1913: Con IIIOtivo de la redacción de un Plan de Ordenación
en la Tala PO" el A..qulucto D, Fernando Hi&uerlls
DiaE, y e.... al.....o d. 'u .q"ipo da trabajo,
..ealief un priaer inforae aobre la ...quitectura
popular de 1& 1111.

Septiellb..e 1974: P..esent.do, el Info... al Cole&10 Oficial de
A..quluetoa da Cana.. i .. (o...h&aci(in de Lal Pal.... )
aa _ eoneadi(i ....... lleca par. eontin..... y
ptoCundhar en la Invenlpci6n.

Conelu!lIIOs el eatudl0 en la .edida que nos ea posible ."poner \ID

fin pa..cial en tan apUo ce...

!arcelona, 19 de rebre..o de 1.97'>
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L\ ARqUITECTURA V01'Ul./o.R tN L\ ISL\ DE tlJERTEVYJlTURA.

A MODO Dt; PREFACIO

~OI\RE 1.11 URr.f,NC1II UI: [.iI~ 1I[,1'HRNNr [VIIS

~OBRE 1'1. CON'fE:<IUO Ill: lA ¡'i\[~\BRA

~n8Rr I:L CONTF::fIOO m: 1.A IMilGIN
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SOIlRF. I.A URGE.~CIA DE \.AS ALTERNATIVAS

ORsda al na~.~tentO de la llls de Fuerteventura
a LP cultura occidental, haUn el UlUlOO eBtuerzo
da aua pobladores por extraer da lu largn tradici60
aquello. valore••usceptible. de ser .daptadoa a BU
m'eva altuacilio existenti"l, h<!IlOS intcntado seguir el
procllo d. tnoaformoción .eRGn hn ido "",nire.tllodose
en Su arquitectura. En ton amplio call1po de trobnjo
nUlltra podbilidad de profundizar !lo aido muy
limitada. A elio contribuyen dOR ruooes fundamentales
el elc••e lic,"¡>(> disponible, en principio. para la
u"llucilio dal trabajo y, aobre todo. 18 intención
da 00 dilatar exce.iva....nte la publlc"ci6o de este
Inco.plato y "presurado estudio, por 111 ruoo.". que
.Iguen.

En .rquitectura, hay tanUl. tn.dldones COIlO
lupal cOn un contenido hl.t6rieo propio y uo
hnluaje arquitect6nico co";;". y echando un r'pido
visU~o I nuestro contorno, no oacesarlaaenu
.~pllo, cada ve~ h.y _nol tradiciones y ús leng.... je
t01liln.

Si obaerva.,a el proeelo Iflguldo por la tradición
majorera en 10" últillOa anoa y RU actual problematica
no serta .uy nveoturado nfir~r que lo que eot6
ocurriendo"" au arquitectura. no ea ya UDO ruptura
con lo tradicional, ni au superBcLlin, sino 10 impo~ici6n

dO valoroa, metodos, resultndos y trndlclonno de otra
culturn axtrDilo a au poaodo y cuyo ovolucilin ha sido
dl(crClntc. F.1 csfucno quo efoctúa 10 ar'lu!tecturo
tradicional por adaptarse ea iml'lovillando por eL nuClvO
ahtolllll diroctnrncntc (ruptura de proceoon), o
Ind:l.ractnmente (ca.,po de. influenci.o"). Y podríR
establatereo un pnrnleli.~ clnro entrO In actual
situacilin y la ocurrida en tiempoa do lo conquisto de
la 1111.

En lo que lO! refiere a hechos Chicos, la nueva
arquitectura popular y la traditi6n e.t'D tnti1lla1llQDte
unidal y todavía (por ...y poco tie.po) no aa hace
nflce.arlo un gran e~fueuo cultural por "recuperar"
I1go que oún no ae ha pedido te el uñ.n. pród.,
la .ltarnativa ae pooIrro fo l.r .sr, dejsr qUfl el
procalO .1g/l su curao, t'l y c.s.. v•••. o hacer .Igo.

"
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SOBRE EL CONTENIDO DE 1,11 PIILIIBRA

Pretend~rno~ con nue~tras observocion~s facilitar
la interpretacien de aquello que tiene r~alidad

arquitectónica en la Tsln y que se manifiesta Como
creaden popular. Lan hipótesis elaboradas sólo
constituyen, en esta primario aproxirnaci6n, un punto
de vina particular dlll probhma por lo que, Cona
cientes de ello, invitamos o quienes sientan preocu
pación por el contenido de loa temas tratados, a
profundi~a, y elabo,a, 9u8 propias hipótesis: y
a quienes por otras rarones se detengan momentanea
mente en nueBt,o an51i8i8 pars fundamentar nuevas
decisiones en relación con la arquitectura en
(y de) Fuerteventura, n conaiderar Con cuidado la
rC8pon&abilidad de aU actitud. Depende de ellas
eBa capitulo definitivo que puede salvar O conde
nar a 1IIr80 plnro el futuro arquitectónico de "na
lsls cuyos valores natursles son exepcionalea y cuya
arquitectura aun COnserva la expresión de lo
autóctooo.

He~n procurado que nuestras notas haBan posible
una vision de 10 arquitect"ra de r"'lrteventurn dende
varios niveles. De unn tOrmn muy 8enera1 e_tos
han nido; el hi_tórico, el fuocional, el nimbolico.
,,1 formal, el compositivo y, _¡ntetizando todo_,
el de proceso Cn transformación. En lo ponible

heillOs intentad" diferenciar cnds nivel, pero para n
reincidir cOn todos en cada punto, hemos opudo por
dar prioridad 01 de mayor representatividad y f!c11
comprensión. Sirva al menos, como disculpa ouantrna
imprecfsiooos y falra de profundidad el excusarnos
haciendo notar que nuestro trabajo ha partido pr$c
tica~ente de la nada. Constituye el primer reaultad,
de una labor de aondeo y reinterpretacioncs auce5iUl
quc estlín basudas en juicios emitidos por loa gentet
da! IURar y n"eStraa propias observadones.

Somos conscientes d" quc nuestro trabajo
pertanace al campo de 18n buenos ¡n[ancionun sin
lleBar a una profundidad analItica medianamente
aceptable. Tan sólo an aste nivel de intenciones nos
hemos esforzado parn ofrecer oigo qua fueae,
simplemenre, Gtil.

La ausencia da citsa bibliogrfificn no es
accidental. De las trab ajos consultados sobre si
tema no hemos podido extraar gran ayuda pues no
respondIan a 1n8 intuiciones infria16n nobra 10 que
querramos hacer. Tampoco hemoa querido introducir en
nuestro eatudio la informaci6n que pod!a obtenerse
flidlmente en otras fueotes (clima, gaolo¡¡!a,
aconom!a, "tc ... ).
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SOIlRr. r.L CONTENIDO Ill! U T1'1¡\G~)L

En la docu...ntaei6n fotollr'Hca que aporta.,a •
• a ha hu{do de la tm&gen rebuacada, dal hecho
iu6l1to O de la viaión inacc.. ibla. Salvo en. aquelloa
ca.oe aapllCialaa, que por au contenido coneideráballOa
lIoprncindibl.. para una ....jor detinid6n dll oapactoe
particularea, nueatra viaión ha partido del borde
de cualquier ea.. ino. De igual fa rila herooll intentado
prucindir de loa conceptoa da "bonito" y "feo"
a la hora de .elcccionar laa imJ!II""". quu lIe preaentan,
intMtandll a.f ofrecer el contexto r~al que
analizamoa. Conacientea del MICrlfldo pláHticll
que, para determinadoa ClOoa, ello lIupono, oh..ee..o"
en nuaatro aetudio lo qUll de una forma directa
pued" apareceT a la vista de c~alquieT obauTvador
qua Tecorra 01 territorio. Pretende.." que aen
po.ible el apToxilurae. a travéa do nuanrlO
¡ú,enea, a la realidad arquitectónico popular y
ofrecer una ban h......géne. sobre Is '1u" p""dcn
e.tabl.c.ra. diueraae y auce.iuaa hipúl".la al
...rlen de lo e.puesto. En definitiva, heeooa tntado
de nO forzar 111 .,delo pon que I'O"g. la cara que
no. ¡nlere..a. y de no ofrecer a 1.. lenerali~a<:i6n

up"ctlt...y d¡fícile~ y panicular•• d. aquello
que an.li~a_8.

"
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•

~" ,,1 contenido hi~t5ricc de la !Q!II QC pueden
determiner etapes. Vienen ~eñllllldll8 por oconcecial ...nto.
hisc6dcoII conocidos' 1<1 conquista y la ¡"valijón
turhticlI. Con erreglo " ellu la arquitectura popular
es deter.lnncla de diversa. for~8.

En 108 cap(culoG que s¡,uen 4n.lízare~. el
_dio h;"t6rico en el que ha" tenido lu&ar lo.
feoollCnoe tudici'mnles (O). Delhlit.reOlOI !luneroe
c••poa de euudio (1), nO. apro.¡ ....u ..... a loa
fen6acno8 popullres que ,"conteeen en l. actualidad (2)
y ven'.... por Gltí.. el reeuluclo erquitect6nico
(J y 4) de 11 .rquitcetuno popular en Fuen.ventura.
y conclu(re.o8 (5).

"
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O. INTRODUCCION A fUERTEVENTURA

(1lOM1l1lE y TERRITORIO)
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0.1.- ARQUITECruRA PRECOI.ON1AL

0.1.0

YACHIIElfTOS

De la arquü.."tura prehiaplIniClI editen veltisio.
arqllflollillco. en 10' algulente. punto•• al _no.:

larran"o de POtO Negro
Llano del SoIobrero (entr.. Pijau y lat.n"uria)
Llano da Tilllljoül!. junto a Honta~a de la Arena
d.. la Oliva.
Cueva. de Jandla
Barranco da la Torr.. (barran"o paral.lo a POlO
Nagro) .

0.1.1.

CARACTER1ST1CAS

O.. la "onfiguraci6n y caractorí.tlca. de lo.
~oblndo8 prehiaplini"oB no ae ha obtanldo {n{orlBlldón
aapa"tfi". (&ata ca muy ea.,a.a y o.,,, On e'''udioa
arquoo16gl,,0. publi"ado. en otru lllaa).

0.1.2-

TIPO DE VIDA

A paaar d.. "u ..." ....t. loa VUUI'O••rqueológico"
da alto" ••entallientoa peralten pna lo. pobl.dorea
auponer un tipo de vid••"'Iogo al de un. p..queñ.
pnt. d. la población actu.l.

La vida. de tipo pu"oril. le real haba en el
interior ......nei.l .... n"... Durante laa ".n..a,," .
('poe.. de baj..-ar "¡a pronund.d.). da vario. dtu
de durad15n y p.. rioddad quinunal. le rOlllPÍ8 la
monoton'••ll...ntiei. con lo. prod""to. marino. del
litoraL

"
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Jcsdoadon loa "conquist8dores"
de Botaneuri. donde se eHtebleeen

"

0.2.- ARQUITECTURA COLONIAL.. RESEllA HISTORICA

0.2.0.

CONQUISTA

En lo.. pri... ros año.. del '¡llo XV ae ¡"id.. la
eonqu!at .. de la hh por no.....ndo. y e..p..i'iolu. se
eatableee un. eeb..n de puente e" h Id" de Lobo" y
... r."¡U" vllri"" ineur.. ion...... pi' e" profundid.d
-haat;!. Turra- .in enconUar pdccle....nt .. habitante al
luno.

El de.e.barco defi"itivo •• efectúa por la pl.y.
d.. Ajuy (Puerto de la Peña) -pri..r abrilo mar!ti.a
qu.. ae aneuentra al recorrer l. i ••• hacia el Sur.
por au lado occidental- Y loa eonqulatadorea ae
establece" en actitud dofenslva en el Llano de Santa
Catalina (aobre el actual Batancuria).

0.2.l.

PRJM~R ASJ::NTAlHEN1'Q: B~TANCURJA

Al poco tiempo
al fondo del Valle
de rlni ti va"",nte .

o. h pri ..itiv. villa de Santa Marh de Betancuda
no qued. n.d•. Una invIIsi6n de la !ah por pirata.
berbed..eo.. (1593) deauuy6 ..chivo.. y conatruccione..
que ee reconatruirllln durante el al&lo XVII. Se
COnaervan unaa erónieaa que no. habhn de eate pri"",r
..enta.. lento. Hay "Oliciaa d. que J ..n de &iithencourt
trU ..n au pd... r viaje un t'enleo en connruccione.
conocido por el nooobu de Juan de Kaa6n (....eon ..

'..

alb,,;;ll. 1m freneo..). que serh el IIrbitro de todas
laa conatruccione9 que ..o lavantaron en ruertcvcntu,
dur"nte la pri_ra ..iud del SIKlo XV. La fertilida,
de eataa tierras de 6etaneur;a, en cOOlparael6n con
el reno. y el peligro conatnnt .. de lea' fr"euen .....
incureion"a d.. pir..... eo.. tan.. roa de Barberta.
euabll;';an el núcleo d .. poblaci6n en e.te lul.r
privihli.do. a Iran altura. en el fondo del valle y
con u'" atalaya en la cresta d.. la -ontaña.

0.2.2.

anos ASorrAIUEHTOS

Traa la er..ati6n de la pri.itiv. villa. n pro
duce un aelu"do ....an(a.. i ..nto d .. poblacl6n en d V.
1101 de Santa Inés qu.. t ..... i ... lh..ban "el otro VaU,,'
U pobla.iento .."istente en la Vaga dal Rio Pal..... ,
prob.bl.....nto' aoterior a fue, dependra fuert .."",nte
de lletaneuria; la glmte eultiv.b. 11 tlerra en la
V.ga y vivfa en Betancuria. Po.t.rlor...nta la CerCa
nfa de lall tierras cultivabl.... al par' .... no que
datar.. lna el aaenta.. íento de la poblaci6n, ai ..ndo loa
prl~roa núcleos. según la referancle qo. nOa ofrac..n
laa fachas de ia fundnei6n de parroquia•• el Valle
de "'jara y posteriormente el Vallo de Antigua y las
vOgM de Tetir y de La Oliva. Con car'cter particular,
por las eireun.tanoiaa de lajan!a y configuraei6n geo
gr'flen e..pecial. en In península da Jand!a ae
..atableee el centro de Cofete para paaar po.terior....nt.
a Horro Jable. L;I poblaci6n aa "'parca en p..qu..ilos
caser!os diae.inados por los alto. barrancoa de la
><ona. ~. tarde ..e configuran loa pequeil0l' nlichos
d. pob1lci6n COSteroa: al Ton6a (hoy Cotillo).
Corralejo. Pllerto d.. C8bru (hoy Puarto del Roa.rio,
l••etual capit.l), Po><o N..gro. Pu.. rto Laju. Cran
Taraj.l y Horro Jable. Laa dlrlcult.d.. d. tran ..porte
y eon.erv.ci6n de la peac. de e.ra .1 eo.ercio •
..ntienen ....ato. puerto. en aitu.cl6n da .'aaria
anilosa • la de Iaa lentea del interior.
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CoISo& DE UlIII Cl*IIDU, 1.<0 011_.,

"
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{] , " ' J '
11. ~I..~OK \' ~I, CORO~EI.

En"¡ ..¡gil> XVii .... reco.."nu)'e U'UlI...,nle
&<·tane... 13 y robra auge el Señorío Terrltorl;\1 que
de"de la eonqui.la 8 .. ha venido ejerciendo en la
¡"la. E"te Señorío no e.t" I¡gado ;\ In nobleza
-au"'!ue lo" S..ñores s¡t..p.'" reintentllron e"t"blecer
luo. de un";n con ellll- y se ej.. r .... e .. toda la
i. la.

La vOl de la Islesia, con .u privilegio de
diez...s ...e hace oir con In ~i ..~ ruerzft que la del
Señor.

OeepuG. d.. 1.700. el E.. tado, siguiendo la lín.."
política borb6nica de centralizar el pod(H.
con excusu d... der... nsa ",ilitar. {.,pene 13 f{8ura
d.. "El Coronel" que tOlOa P;\r;\ sí 8r;\nd.."
IlMens!ono1s de t ....eno. E"te pereonnje. tra .. ¡"'ccr
1,,8 o"tent"cione.. de poder normale" en .... to .. en808.
co" .. lguo1 el ubjútiuo do1 ..o1odo. El curso ,lo Coronel
"e l,nce hereditario así COfllO la.. propicdad.... ,
(h""u qu.. duaparece el cargo, quudllndo "in ..mburso
l •• " prupiedades).

r.n el 8iglo XIX de~apar ..ce eate personaje eOm<>
in.Ü'uciiin y el Estado pierde inuré. por
una illa lan pobre.

El escueto _reo hist6rico IIlIjorero, eunque
"up",rflclal_nte descrito, noa dsja tr..alucir
el contenido vivencia! en que Me han d••snvu.. lto
low h.bltante. de l. isla cuya arquitectura
trata.... d.. Conocer.

"

"
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..

0.3.- APROXIAACIOH Al. CONOCIMIENTO IlIACROtltco
y SltfCRClfllCO !lE LA SOCIEDAD 1llU000000RA
Y SICOI.OCIA [)El. INDIVIDUO.

0.3.0.
ta::l'i'A PREVIA

i.(l Br'lultectur.. do fllerteventur.. ha.ta hoy. ha
Bldo Blnto.la 1"",lblo de la entld..d ser humano
terdtodo. on su lnt&<¡ridlld y en .u. part....
l::.tlllllO. Bnt.. un probl","B do ol",nlflcaClón, y
s~"IIulre.,•• parB de.veh,rlo. un proceilO p".alelo al
de la 'J'nuh del ..",no. e partir de lo
d",nH\cado. En otra. palebre•• la realidad
BrqultectÓllI<:e de ""erteventllre no e. une • ..-a de
hecho. arquitectónico•• Eltpre.... ba:lo una fo~

definida. la touL1dad .tnt'Uee h en su
lnteQrldad. Lo.. d.,nHicodo.. de e rullda<1 h....... ,
con .u eaeneie y au•••tructuu.. pa~tlClll..... eon.
taL yex. lo olnl<:o que no. puede BCerCllr • eae centro.
dnted.. de hecho. y .Itlle<:lone... y para lIe...car
al IKtor la aproxllDOclón a la e.encle del paaado
que lloln vive on la.. ",,,nt .. a de fu.. rtevantu.a
y la lntorprotaeión d .. IOU tl.onom[a Betual. hOXllO"
considerado .....nclaloB lo••lqulent.. up<lCtos,

O. l.!.

ASPECTOS CENERAlZS

la} CAAAtTEIl AGIlICl)LA

l.a I.la I>il ..Ido. haRta fpoc•• reciente••
_¡nent_nt.. agrlcola. 1.&. partlcula...
caraeterl.tica. del -.dio ecológiCO no ofrecen un
p"no.... ÓPtl., para la a",ricultura, y. CÓIDO

CQtI....,.. ..nch casi Inevitable. la pob.exe. en el
s.ntldo e'a amplio. ha ao-Inado el territorio.
l.oO. habitantes de la 1.1.. cultivan .u propl. Uena

y éBt(l d<l lo :Iusto para .ub.lstir. l.o> f"",lli ... pu..a.
COOIIO O" tantas socledlKl.....l ......ntal.... con.UtuyÓ
la unldlKl bolsica d...uo.htencla. l.o> e..,e..2. de
">qu•• '<lrUles provoca una relatlya concentración
de población y un .1nlfu"dl~ a",rícoh. que
de_a po.terlo...."to on Iln latlfundl_ externo
e l"'Productivo. ~Ial..nt. no oper.. tivo. Un ~ine.a

d. cultIvo es la "",ayla".
Viena a ... r 1ULil porción do terrol<no fértil. rodeada
d......ro. d.. ti.erra aplaona<la. qu.. alcanzan en todo .u
perlllCltro. MStB ochenta c.nt!....tro. d... Itura. a
manara de mllro. de Cerca. A BU Interior .e h.cen
afluir la. agu.s quo dl.curr ..n por lo. torr ..no. su
~rlor"B. rnudl.nt.. cafto. (a.ri.atoo con.truldos ~'a tt
tln). otro .hte"", ... 01 " .. n....n.do". '1uo consl ..te
en "xt.nder aob.e laa tierras de labor unm cmpa d"
arena volc4nlca (picón). cllya particular cualidad
con.l.te en captBr la huaedad ilIIblente y tranlGlltl.la
por conden••clón a la tierra "lile Cllbt•. Lo. poxo••
lo.....r.n"do. y 1". 9avlaa lM>n 1.. bol•• dili .Ut_
"",rarlo de la I.la.

(b) IlISPERSIOH

Al depender la f_Ula totaL_nte de la
tlerra '1ue c"lth'B. n.n nece ....rt... ",r"nde. e~-

ton .. lone. de t ....eno para aobrovlvlr a l. pobrexa.
Lo. pueblo•• en el aontlllo de conjunto. Int&gredo..
y co..pacto. no <I~ilte". En elquna. zonll•••,,<]oln la
po.lbllldad de c"ptacione. de ..qu" fro4tica. las
parcelac10ne. de lo. torrono. aon lIlA .. den.a.
y n""""O.B•• dh.lnuyendo la di5t..ncla entre v1v1@nd....
i.(l Impre.lón ",eneral e. que lB. vlvlendaa
aon punto••alplcado. en el pai.aje, que en .,.ande..
exten.lonee desaparecen, q1H de cuando en eu.ando
Be a"'tupan aLqo ú ••In UeQar e unir...
En le ectual1dad. lo. pueblos ...n el .entido ..xpu... to
Be ¡""'nUflcen por le ap"ric1ón de una e",Ita.
por un pil'<lIlello aqrupa.aiento d .. vlvl.m4a • ...,...,.clo
junto a la carretera principal O por una _nor
dlaparalón entre la. vLvlenda... que no con.i"' ....n
IDOnlf... tllr.e de for... concentrada aalvo en contad".
oc.. lonea. lo. pueblo. BOI\ .011 tar 10. y .1 lenclo....o.
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TERRITORIO: DISPERSIDN.
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está t mbi ....n Eluj el,'} Il ITlovimicntos
{l r,óm el 'n el ,a Isla"

ionalea d 10R vicntu~ provocan
'nI' j,¡ P d 1: H R n. ntr<:1l1
lAl" y dur~nte 1 invierno ~I)

~11 10 MOS d El quía, el 111tl 'oruro permanece
sob): 13 i.' r.<l htl¡>"l'l qu ,g 1:.. 1 tlfl fl "i b' l' dad d
"ubsis i'" Lit no ' IIIÍ ',ra norm 1m n te s5 lo, n o trH'

',lR -Gran Can ri , T n ir" La Palma- a 1
I'l , [1[1'1 "i.l11i1; en donde g narlí LU) 'ornH.L ClU nviar5

a f m'l;, pura 'u sub i I C· , t' r. l:"undo de
nUl:VO para pr pral' la pruxJma 08 eh • Es"
m v"mi 11 ('l do 'd y vu 1 a ,,1 1t10 '1.: l:plte El 10
lelrgo d@ tod ln Id r Lodu. ¿ ué m:Ll'l er:i(l." 1l o ¡,¡ra:

n .s' s b r no, d R" rt ti y monta~ElI3 provocador
d@ Ata straña Bum:Laion y ,m l' .1 1'1 ". '1;'-S

l' "OP", 11 r el' tan pocos alíci nt _F1 pnr.- vlvJ r1
Duran los ñol'l "TU" n ~It 'um TI mas aún 1.
impl' ,i~n d' pobr za que ofre~~ 1n Lula' la vida
"O íal; ,1 ~r'['. y v ló' on B qu él n p¡:. t' '3t1l t tl.'
.~ltlJ ada', Durante 10. año_o "bu 'nos ll 1138 c08eehlls
80n c!xC no d~nari ~ n aJ 'dad 3rtt d'd.
Otro mov:Lmien t:n 111:' gratorio tíene. lugal,' n _1 j, l 'o
el n l'] a y B 1)1: V _, el l la"Míra" o rec.o~idl)'

d 1 tomat, quo 'one ntra n el Sur de la lA B 8
B <in p'r d ].<1 1 h cion do Octubr a
la o.

La p bl t" pl~flut'ra

mlgratori08 tanto Fu
T~.. v: i. 'i LJn ". sta.

1 que d unm t _ _1 v~

ti UlH:lS PUlltos de la

de 1 B miA d ~ Y la pervivencia de 1&
poblaei5n. Hsct ,900, prox"mad ni nte, subiS 1

h cl mo ráflco a UñO. 10.000 habi' nt " debido a
l' caíd del.' S m" d Seño o 'f rri tor,ü'll lo
que trajo una mio'distribuci5n 1 a rique~8 d 1 Su 10
A P d - .900 - 1,950, subi6 unos 15.000
hBbi nnto ; d 1.950 1.970, o r subida, ha~ta

8.00 1 mar p r la economí, d 1 tomate, Y por
xtrano que pare7.ca. pu de dec"r, qu 'uerteventura

ha aclo superpoblada ..•. n todas las ~pOC' d
su histo~iR. n ac'5n con J S 'h06 demogrSfico 1

y no u rl:!la ion con los frios :Lndic@fl hab/l<m2.

(d) MIGRACTONES

(c)OEM HA~A

S 6" ovurro Artila, la evolución l rnl8 ~f' a
@n tn 1.. · • runa o'lIwi n,'. a g¡"o!1l d, t'Mj 05, h
,ido 1. i f,uiL'n te: fUIl. iOIL<1 por "te ha. (11'\11 i B11 •

~n ada mom nl:.o h.y n núm," 1 habitantes
1 " ." -1 T 1 ds 1110 J.mo que _R ~I ti pu a p a:

n(x 'm ,il 'Il r la iÓI1 1\ 1m; fuent 8 d
(11amemos1) "ri e¡ LH~ za 11, Bllnq UC! m,p,;j r, Hubsi . 11(:'i t ,

on g niz :~~n .u'lal eeon5mi ':1: lo- S ñoreFl
y el };@pnr inlÍl'llto d 1 RlJ () ["":rtl],
He .800 I tI.1 la cconomí, [Ir- 1.;.1 t -113 stuvo hn,-' d
en 1::1. ('XP Iotile; 0\1 " I1gl" i' '01 Y g IH1Cl ~ as; el "techo
el m :ár'i.l'C\i' ,,'tuba situado ¡1 un"l Lturn el (,.
h;1h i tlclI1t B' 1, fl ~ '(JlI'", 1:811 r:\1 to que ha 'í 1 bll in r
"1 niv 1 dl'l t cho, prodllcllln ernigr~wiolll'~';

mu-j_viul h mIn' 1; Y 1cIR LltlV'ifl" pr,cl ('1an ]13 vuel tll

Las g n s apare n n pi t a l"H ventanaa o
dBtienlJn ~u trabajo -de mpo para s ludo r 1.... 'g' d'
d ull xC ñ. l.u~ <.:a"a" b1 n as a de pi dril vi tu,
d@l mismo co or q u 1fl ti luy I ar id 8 IInas
a otras. A vece~ enm r'sdaA po franjas de color, Muy
PÓCfiR v n-ana , o n'nguna, ha" 1 xt O p ro

•con numerosas puer •. d ~ulorus vivos y
peq ñ ~ "g j 'r ' d v n 'la i~ muy r a d 1 c cha.
Si mpr l'~y un potio con plantas y alRnn ~rbo n
~ "mpr g qll p1' dlv"n:

V e una montana a v@c@s un Rimp] E! m oS

con palm l'MIl'nl. r'lII.Lnabl s mur s d
que dividen @.pa io. n g, 6, V .1
P n 1 s cultivos d 1 A
Apar@nt@men xi un 'on n r 1'"

'arac !aci 5 áfi ~ Y cllm~ticas d 1
territorio y 1 p r"6n d a V1V1 n • )are e
m~s 16 ie J. x{oten~la de agrup cion@R cDruPQ~ s' y
can: d n a qu se r aliza un' 'n enaa v'd
so . 1 '1 n pusibilidad@s d@ cre.l'l un n1'croclima
o ,t'vo 5p lm . P S ti 's só un vi . n

p r i 1 de 1<1 cU@l3ti6n, que qu dür~ ae r d con
f 'l'd d un v Z 'na 1 s lo 1 nt rior del
ind'v"duo y d la sociedad mo Qr r , en e p, r, ad
O. • f
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Las entes du mar I n ib o la
vida d f rm di r o a los s d 1
lot@riol', y ~BtB s@ d@Harrolla con ea 4ct fst'ca
Bn~logaH a la' d 'ualq' pu be p 9 Rdor d 1
mundo. f)llrnn @ épocas de mal tiempo, cualqul r lu i.l

~B bueno para 1 n ti otro y a har1a. a'

o r s. Con lo nlguno<' <IBrUpa01íeT1 o. p queras
petmllnéc [) pdi' . 'am nt· ti si 1:" 5 la m't d
d . '1 Y ad' , mi 1in posee) por lo gL'n f ' ~Il do.

ngas. Ocurre, tnmhi&n que loY p cad D 11.
invierno val al 11, b aj" y 11mi 1 fa p.,sn El

idir @n la Capitulo Otro. abandonan 1 pe~ca d'l
litoral y van R ,r a A r' a, pa -ando 1milill
a ,'dir @n el Aiun, Villu C' 1 O. a In capital
. 1 ña.

F. 9
ID
l'

reuniones Be retlizlln .orm.I.H] B' nQ l:l g .1pOR
a 'OInbea de un mur y prep r.odo lu lidles

de ppn ", ln gen l' lugar sin u nL u Son
PQ( o id .1Itificabl·s pur cualidad s @sp@cíficn. 1

P R 1I. al i rnp tLl' "mOl:;. Los años han
seleccionado de form~ e~pon 5ne~ o' "t'os que,
311al'zad s n rela i6n TI su URO, cumpl n
no lB b 1eml'!tl 'u un' .ón ,

La pc· d' bóljuról nuncu luvo muyur influ ocia TI

1a I o l'í ~ n . ~ 1 d. 1, T. l.. E. , h .. elo
agricol por tradici5n hist5ric ) en contraste con
la importantisima riqueza pe~quera de su litoral
'lIqu P ~cl' 'm n b '" n n pob ado
de pescadore IIn florecimiento @conómico originado
prom' de la p'edra de cal, barr" a,
'o'hilljlly) p "cado o 05 y e reale_o Po. riorm ote

e n la ,"IV g. n a vapor, se d sarrollan con
mayor inten idad lo~ agrupami rito - urbano ItillS

'I~p rtéllll ~ ti 1 T la: 1 Pu l'" d R o.
y le an To njnl.
Par- les gentes del campo la vida se desarrollaba
'n n' • am no' ' d no. fJ e . On '

e. nbl on dentro del círculo f.miliar cir-
una n a qu ríe ns'go, qu corríentement

~u r alizaryn uniones 'litre m'ernbros d la m' ma
f m' ; II ~ '1 <l e sí 1. e ti, g. mi. 1. m d d
uni5n dominante. Entr@ los pescadores la situaci5n

ca ba¡;tante ~imilar. Si ndo. n cOn u n ia.
axc p iooal 1 enlnce @o re mi@mbro~ de las
c: munidades a rícola y p squ ra,

VD d i ·n' . extra lo justo para
br vivir) y ir unstancia, unida a la d 1
a am nto, a o rg d "g , {I ve? sen

i.1 ba ú _,' .p ri u ühlividu lista qu r ina
n 1 s 'dad gr r major ra.~· u n 9

migracion s de varan s int@rrumpun coot~oullm Ot
1 ~ r la i neR l'l r mig s y I!I S . d' d 'ia
Be manifiolOta en todol:i lo' 1u ¡l ti d 1. 151

on lll.-yOl" ('1"111 Z'l. E.•HH il n onnn: ,'tu "ion SI

en ls qu se realicen trabajos o labo d
fl) 1111.1 • t1junta. o lampo'o (l. 1 aso normal
de que .!'le nYllden mlltllnm@nt@ en problema' comurl

son r a'e'on ~ .1
g rio, ya que lA

[' vés d 1

A D'·

Los hecho t\ qu tanicos
hOlllbr n a su mundo y-n
arqu' t@ctura está l,le .Ir II .J 1tl •

hombrl:! qu a h r ,do.
A _se hombH!. portador dc con 'nido", II te r ori

h'storia, y 1 h hR 'vado 1arg d
,. a nv t iBflci5n. En las lín as quo 8 - '1\

int nCa e5boz e las ca ' ti ,R lom'nan 6 de su
person d·d. ~ nO conocer ninRGn estudio sicolo ico
r al1zud ,n ri rm n y la 1m" ¡;'b' 'd'd ron '111
d 1 v r10 abo) a raz50 qu nos h~ forzado
a concrutar nu mpr si n 5 persQnal ~,

X atdas d 1 cort xp r 0·1 v'vida con lo.
g@nt@s de Fuertevcn U 3. P m n lo
larg d ~ ~Id' I iran aparee' endo o é1n tu·.i on
extraídas de ~os hecho' arqui ect~ 'c F rm,
qu l' n imi n d 1 hombie no y d a nt TI
su arquitectura. Y a trav~s d 1 n e m d

a lega~ mos on r tal' go d' a r\ó11iclucl
@s@ncial popular,

O. .2.

INCIDE e A y R PERCUSl N
E T S FENOMENOS

30
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d

l~ duele

a y mujer@. q I,l h n p 'rclido
Q ~una vez lo tuvieron) 1 concep'

esl: s hOlllb
(si R qu~

@BP€!HIt· •
o

El m j l~nc fama d 'nactivo. Pln'o n
1 qu R n 'n g sn p r d' los chiR ~s y

anécdotas popular s que int n n 'arica urizar Su
p n· ,dad.
L~ in~ctivldnd Boci~ ativ , d P nd' nt

undam m nt d la infJu ncíu duna per on lidad
organizadora y on 'n'c'a 'va ( u a, maestro, o
ualquier persona d 1 lugar), L in v'dad aboral

eR 8 qu aún no h conse uido aclarar'
si es forzada por 1 ince~:i <1 mb r . con qu ha d
p parar a o ha o 5 algo m5 profundo •.•• e
líecho real @s que hay op' nionea soh· t ma
to a1m n d'v r ntea y al unas de gran í on! y
originalidad como qu a de.
"claro, ::; que no tl mos víno".
Pero 10 ci r O que al maj
profundsm nte tA calIficativo,
TQdu mundo sigui p una carac '1 tica. do-
minant qu posibhmenteond'n~a 1 . sín e
d u c'v"] 'z3c'Sn: 1 fatal' ID • Sobre este tema
tan ribimoB a continu~ '6n unos p~r f de

Francia Navarro Arti1 publicados hac@ algOn
tiempo @n un dia' d, s Is 5 qu constituyen,
jun O Con 1 conjun d otros puntOR por ~l

analizado· un v vo y prec' s ato de la .' ua Hin
d la Isla.

"F:~ más 1" ndi to .r>6 ove o de l a.lma majorer.a
Zo consti-tuy€ el tan 'l;ra"ldo y Uevado fataUamo.
No 09 t~ ta d un taLi mo doo rinario sino vitaZ.
/!.7, rr¡r~J'or'(¡JY'O ln:ve Za ti :r'l'(¡~ viv la nuvia,
y e l él o 'c1.C;l de (;j ro do -vidao tA.~ge d 1- 8i8tema
vital ma: 'orero, que vive at, oompds d z.a 'lZuvia
y de la tierra. E1- aalendario majo:tic!1'O (;la algo
" 8Ui gene 'ia". No 80 ompon.' de una. suoesión de
ma fl , como G'tta'lquier otY'o, "ino que etJtá oompueato
de peY"lodo8 de timTTf?o máa la gos: lo que va de un
"año bu 1'l0 /1 a 01;1:'0 'laño ueno 11. PSY'O Zos aFlos buenos
no aabY' Vie,.um aon la p.sgu.'l rielad aat1'lol16miaa a qu~

6stanloaaaoaturnb ados en otras islas det
Ar'Ot¡ip-if1lago. A ¡).,oe8 Buoed n dos o tI'ea aO"naeouti7,Jo8

•

L IU) u . [r nI: a p b1 l1l'll • gu' •. V U'ba
evid nte dL' .110. Aljibe. C'ol1lllllale. y obra d J
cariktc col iv n . 1 d IIR· e i n 'I!'l .mpr

h~n vi~to envueltas en di icultades de todo tipo.
Cada cual Se rcsuelve tiU propio problema,
L'mpo' e i n p e i ne nO'b ~ d' y da.
no p rque 1 majorero no estfi dispuesto ~ oír rla,
sino porqu tá. p áct amente. nun a se s l'c' a.
Como an'cdotu al prcguntHr el por qu~ de la
R P' • i~n n v'v' nlLR .0 3 n 1 qu la
diBpersi5n no se h cl necesaria, 1 reAp\le~ a
unánim y tiU 6iva fuf! "para no molest rse unos a
otros".
Como conclusi6n, la vid oei 1 d la f~mtl-3

m"n'm. p'''ando '1 n~c xtremo opue.sto cuand
e pr duc un 'mi ne XL: pcionaL Con 09<18i5n

d una oda o umbre 'nv't r a pric .. ro n
todu~ lu habitan os del entorno pr5ximo,
conc n rti.ndolos en 1 1ug.'1I; m,q.!'l ViR;i b d la
vivienda de la novia (patio delant ro comfinmente),
d forma que 1131qd 11' 1'6 l.' o trans unte a
€!nterara del incon undible Ilcon e imi n ,he ua m nt
la invitaciGn 6010 8 ex i nd a 10B mi o. y
habitantes del pueblo o a p óx m
Con motivo de la f etivid d d 1 01 o d cada lugar
Re organizan fi q polar'zan la atención
d todo lo h b' ~ n d la Isla aunque de hecho,
1 diEi u tad d tr nsporte (antea hur y
cam 11 ) r du \ on'd rüblumente @1 radio d@
n lu ncia *s'c r •

E uar oficial dende se concentra @l bu 'cio de
a iesta (ya qu n da' ·cualquier lugar

'1 hora u¡,; bueno para "participtu:") ¡ e
cornúnmen la pi ?ou, n a la Iglesia, o un
loc~l especial existente @n lo, agrupami ntos m~8

evolu ion'd ol'loc'do por nom r d I! ociüdad"
(~imilar al concepto de ca 1no); 1 resto de 10R
con' a o e' a '. en s' tuac:. 'on, n rmalüa, la
tiand , y el bar (ca i -iumprg tienda-ba~) HOO OD
ug'r o dond preferen rn n ll-van a cabo,

@xclul' ndo 1 IH1CU n t ro dominico 1. Al U' dan c' ta
todo!! loe pro!] m. y v: . 'H ud D que pasan Robr
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•

a8uaUdad. Porque
pmmv pov Za
en forma. de HuviaJ

at.13CG~ M ~spa{:'!an aiGl t~ u oalw años 80~are8• l' ,
en tan anárquiaa áontabUidad de"t t·~~mpo

trata e t majoflét'O de aoompasar' 8tW n e aidadea
vUaZes con Zas poeibilidad 8 u'mática8, y por eno,
el, hrajor@t'O qua ama asu ti t"t"a y a GU~ ·U,uvias
hasta' extremos inVe'l'OB'tmUes, espera durante añoa
astronómicos el. arivenimirmto del un "emO bueno"~

qu.e será 8U Z-ioo'f'aaiÓn,., su, ¡eUc'idad; por eUo,
porque, abe que indefectiblemente ha de Uegap un
"afio biJI.eno ti,; no se inmuta ante Za 08 cha p~2'>dida:~

ante el f'paaaso, 1f (1sp(¡l'a aZCltJlle el. pr6ximo aFIo
a8tl'onÓ17t"it.lo~ que, qu.ú~ó.s~ Gerd bueno. Ea más" intuye,
sabe, que a medida que pa an Zoe "añOH r-uinea r'

6at&. mds oar>oa. e, l "aFio bueno": que ha de 'Uega:r',
. ine~o~abtemente, ineludiblemente, fataZmente.! ..

EbtamoG de taZ man :l:'Ia aCJoatumb'llado8 a.l r'B loJ
y al aaZondaPio que hemos llegado a oreer que la
vida nO 68 posibLe ain estos dos inst~antos de
aiviZi~aciÓn. Sin qmb~go, no ea tan cierto.
l?cwa ($1, pssoado!' ds Puei>t€ventu.M.. €t hMho
fundamental que rige 814 vida Cl8 ~a ma;t·ca.. oai!.a mes
Zunar;; y pava lE ~ agM.cJu 1,Mr~ tM f!j 1.. p€p'lodo de
tiempo q'ue va de uno a otro "aFio bueno". E8 to que
pallece una divagaoión. más o m noe úlg(mioaa
no lo ea •• ' •
..... y ras rasoneG qu~ tienen 801'1 de tat fUerza
qu€ no se vi8"lumbroa la poaibiUc1ad de 8upcu'lar'lea.
.En ú'uel'teven tw>a B ueva de manera an&.r>quwa.
LlUQV8 Bn unas zonas,Y haae un 80l @8pl$ndic1o en
otraB. LZuev de forma to~~enaiaZ durante pO~08

minutos lt! mayoY' pa!'te de ters VM€S, fOY'frldndOll€
enorme8 Oal'l'cmquel'a:8. Hay <clOna8 cm rae que 110
ZZueV13 desde haos oaho aM8.
Cuando HU6Ve., tOG niños corren a8uBtado8 al roegaao
dq 6U6 madttBs.. ant l agua quB aaB, miBnti>a.s
Zas madres etevar&n las manos al CieZo~

bendiQiemio el Diol} póP sZ Jtf3gaZo de Zaztl.wia:••••
Fuer'tevEim.tuN 63 una is la aZa:rgada~ e~tendida casi
de 'NOl't~ a Su1', y muChaB t'13IJB8 'lQ8 Uuvia aMn aZ
mt%1".. a un l.'OatadD Ji ot"t'o de ta isla. Las l1ubes
pasan poJ" lJncima de QUa porque no hay montanaa

que "las d t rlgall.
!fJr, Pu i<teverrtum si Uu. v ~ 6 d
había una: nUO(J l,J1:a(j(]]"a': poPqu al
I8Za a conaenaó; po~ue des arg&
de felioidad.
(A pesar de -to atargad!> d Za 1;aZa' a paG2" d
que las montañas '10 detienen Za nube) n.

Como complem neo d 1 fa alismo. maj oreTO po~.¡!(!

una ins¡$l'ta ~ @n lag posibil· dadeR de riqueza tor sta
y agraa que enci rr fa SUR t +rrs. l'tu ho al

convencido d q\.leen otros tiempos -tal ve? antes
de la 11 gada de 106 l'conCluis cad 5"- /:liS ala es t.aba
cubierta por boq1J,l¡!S.

Afin en la actual· dad, dicen, Sé ncu n ran 1 um O!UUl

v"gas de tea que pdu n iguedn.d y dimenBion~B.

desc.s.rt.an la pos 'h ·l+dad de que hub' asen ¡;l.do
traíd S en las frágiles emb e" on de h época
y que. ade.mSs. hay v siglO de a e y troncos que
mados n l' zanaR 3 taa centrales que pud On h bor
sido prellUl d<:l. alg{Ín ~an ine nd + o o a a
masiva •
CuandO 11u@v@t aunque ¡;61o s an una oeas t la ~oI'la

sé ncubr d 'nro ndiato por una suave c.apa d.e
hierva verde y de. nUQVO s@ Teani.ma en (!jI majorero t

su fé 'J sp ranza n . .
En relilli(}ad todo p@rman@c@ @n al te.r-r@no de la
hipotesia. La creenda dé bosqu s d l:>áparecidos continua
discuti6ndose, peto mientras ·a c'~\1cio nQ de1'llue~tt'e

lQ contrario -cosa que se debería intenta:r COn se
riedad- el asunto pUl:1!I4n ced.en ",1 terreno de una.
leyenda de deaeos. Leyenda que debet~a +r
acompañada de una. maYOl: inquietud por la conservacion
y defensa de la eca a y val·os ima e.s1' ,cies
botánicas que actualmente existen en la Is' Y
qu 8t~.nnrané d d sapal'ecer.
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•

. DELIMITACION DEL CAMPO ESTUDIADO
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1.1.- ARQUITECTURA POPULAR Y
ARQUITECT RA Tn~ CTONA.

1. ,0,

COMO SE INTERPRE~A

Al comenzar nuestro estudio sobr la
arqu' t tu a PO?\! n d@ Fue.rteventl11:a pretendíamos
obtvat' y al~.al Ü~ t' aque 110 que, en el len~ueje

l· . f' "1"'" "1de la calle t se ca ~~ca como O ~p co, O
BU toe. tono lí

• 1110 ve t'ri.aéul,o". P ra no, ot.ros
&taS pa abrss significaban obras realizadas,por

la gente de forma a~pontlnca, sin una d1r cc 6n
cualificada, Ó 01 m nos d"r"s"dos por a: guien c~yas

id@aa @.a.n tan solo de índole e.ompü:!m~nta['ia. o
de carácter constru·civo. En f"n, qu ant
"d@ en argar la obl"all ya. se tenia una idea bastante
clara y concisa del l'"e,aultado final; n part\.:
porqu· "'imitabanU ciertos rnQde 05 arquitect6nicoa
!tmii t r. el 'e' 0l181eR t! y aaS: la arqui tectura
reau tan te serra una obra que despu~s nosotros (los
otro) on'(\ remOR t'l'adic::ional.
Sin embargo, para la ffiayori:a de las personas,
obs rvamos qu 1 térm"oo trad"cional se "dent:f'ca

. . . l' t ••con la aparl.encl.B. Vl.SU9 ; m:Llm t raa ea a apar~enCl.a

Gati~faga uno~ r quisitos muy a~ rrados 3 ci rca
im5g n de o que deREHlmO!'l encontrar: llntiguedad t

pobreZB t (mas ~onodda por s· ndll z), ambi nte
buc61"co ( 'o cootam"nacion ~dea 5g"c ni
ffaicas), ambientes tranquilos y sobre todo la
inmobílidad d unas formas qu !t'an b" n se
integran @n @l paisaje (no c.omo he da ahora)t! •.•
y cuya contemplaci6n "nos d ja r ~onfortadost con
cierta <lñoran~a".

Itay tambié.n e.n elambient,e una gran alal"'m3 a
observar que lentamente deuparecen es'os n e ~ados

punto de ti a qü el t rmonan do forma tan
f5cil. nue~tra 81lperioridad in le ua y on6m"ca
1" 5pe<:to de estas obras (vi~e.nteB) "que deben
·ont"nusr s'enclo como s'empr : como pinceladas de
gran e lidad pl~stica en @l virgen lienzo d la
natural za t1 (la m" "las n i rran frase!'l
frecuentememte E!scuchadas sobre la cuesti6n. Provilm@n
de eBtamentos social s n lo u upon

a gor~ intelectual).
Nuest'ta Harquitec:tura popular"se entendía siempre
(ca.s· s' empr ) como 11arqu ' t e ul" t d" cion "y.. .... ~1>01" lo tatito. incluh todo el pal:r1.mOn10 arqu:Ltec ttln1CO
de pasado hasta el limite inde 'n'do ~n que e'U
apariancia ~Q p rdi~. Y d todo s·e basaje
habrá que POI !'lpec::i a atenciól'ltcaai toda t en los
monumentos, iglesills, e,rmitas, castillos y caBas
singulare6, cuya pres nc'a y valor aTt s 'co o
h"stórico les hace digno de conseTvac.iÓn y defensa.
y cuya personalidád física y 'Volum n d stac3n
con fac" . dad •.
Nos encontrabamos t pues con que la arquitectura
tradic on· 1 par c' COlilpon l"se de monumentos y d t 1'

m"nad.as ob as sencillas (eneneul viviendas)
pero de gran contenido poe t ico y pISs ti.co.
considerados como conjunto, 00 un dctc~1nádo

l'ltorno.
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1.1.1.

LO TRADIe ONAL

El con p o d arqu lira popu r , posee
un Rentido m~s umplio. Incluy 1 adicional
(que ha d h en r ndo pop r) o cual
implica un p ríodo de superv'v n i. y exp rim O ac·Ón
d~ lá [m u s t 'on d : p Re, so r 'oclo, un
mnyoT gentido de ac unlidad.

1. .2.

LO POPULAR

En 1 nt xto P01U 3· o h de nt nd esto
o n ido hiato • '0- rono égico, sino tomando en

consid@ración aqu 1 acont c'm" o. s'ngular s
que p cou n vo ucion d ndol@ cultural en 1
pu blo. EA toa acon te'm' en tos, según ti c .. ¡lje: _er
p' ducen t an f rma "one' ó mples influ@ncias
aobr lo "radiciona1. En 1 roer e so, la
arqu'C ura popu produce nu vo~ oncep oa y

rnlila rquit, t:ónic~a @n un clilM d búsqu.eda
innovac1~n l~ in; n segundo, 1 qu"tectura
popu adapt tiU e.quem s tradicion 1 aquello
que necesita ~ 1 ]lam a a n '6~ d os
elemsn o' " f u nciador

En lo dOCUl e tltt1C'ión fotof1,rár"él qll xpon'
puedcn eMe l' ,r~ d"':; I¡;> 1'11 rn idnd
"n fl 1'\11 r". Nuc-tro e iterio en elOte "t:nlirlo
no h Mido -pe 11 1.: ,i 1. d- muy gu
y pu . '1)('00 r" 1'13 Q xI' 1ic' "Ido "00 mil vor
<.tlllpUlllt1 en el capítul 4,3, d El 'l"'ahnj

La arqu J n-n popu a.r .. un hecho actuál.
S· hilC y, @ vive hoy. E~t rqui ura pu d
no tradic'ooal n cu'n ~ reRlIltado~, aunque @l
pro o 1nborac iél} "<1 1 lid llíO. D@ hecho, todas
'] as arqu' e - Liras tradlt 1cn al '''' LI ron popular s.
La ¡jI iros qui ec u . P p"lnr, 1 dQ ahClrll, ,posee

rto g do de tradicionalidad (por el ba aj
cultural d su el' adu ), p ro r su do O ha de
s . ad i ion . T.tig;icamente sioTIlpr h mos de tener
bien e aro llu mom nto y S el la rqu' t e u a

rad"" nal om mo d referencia, lo cual rela-
"ivament@ fácil ob. rvando, c6mo n da época
oncr a"" r.ad'c'on" de ¡:t é.poca posterior.

•s -
ya

UC

hayan obtonido
o suc siva epe-

tónica, comparada con ot a
ntid d ti elementos

que nos permitan af'rmar,
s mos ant a misma

'ntroducd
median!: un

arqu ·nica tudiada v
int@rpr~tac"oneB con las

•

(b) Que la forma
adqu"riendo nu y
va r@p@ticlon

( ) Que una 'orm llrquít
análoga, mantenga c
iotr~nae os y X ernos
que @n unó y o O caso

" ..."orma a qu _ eton . •

(d) .Qu 1. variant
refrendo popu1ar

ticioneli,

Entonces podremos afirrn. que esa fo ma arquitect5-
n L particu a ~adiciona

Lo que int ntamos en 1 f ndo xpressr con
eatas no a 6 que, en uO nivel medio, exi t sran
con u "6n r@sp@cto a quE es 10 ad' ·on.l y porqu~.

1 mino Harqu " ur8 popu "- unque nacido
con ro int@nción d "estar a 1 m d ". pero

ua dando las di ao ss opa un s con es otro de
"'lo típ'co" 6 "]0 folklori 0. 1

• qu s u i ·1.aban
con ei rtn re aroe- h y por hoy 8, todavia
n imamente un d al conc@pto nnteriorm'nt d R rito.

y ~n @llo col~boran r c' n es y m r risa
publica "n . d srac inf rm t'vo por la parciali-
dad. 'n.La ti ion ~ d la8 pallorámicas pub1 adas.
D entr odo' o. intuntoB de dilucido ~ a
cu -tOan, lo e tablecído p r Men·nd ~ Pida r spe "O

al on pto d t'ad' "nnlidad n in poesía
~p"ca, y por Franci'co Navarro A eRo n 1
teatro tradícitm. , radu ,'d S contexto arqui-

ton' , responde con gran clarid d a nu "t a
cuo t ión. Las ' a r'" , t·" Rel'ían el; tu :

( ) Quo d otro d l" o 1"'t1l" t ., 1 forma
arqu too' a 8 udiada no tenga aut r-du ~

onocido. teni ndo d rech u ' 'z'do- R 8

introdu" 1 s ~ r"'o e~ que e&tim o oportunas,

3B
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39

eetro!'J"
su obra.

O
POpt.l111 r 11. El
~gun

uOndo de todas form B

qu 1: . u am O

Hemos utilizada el tlhmi n d qu' teto poplll a
n lu~, r d "1 d· IIconstrue or popuL)' 11 <11

observar n el proc@.a do d' no d ~stoS¡ un
gr el c.J. i11qui 'tud ere doro qu e rnánlfi@sta @n 811

obra y por tnnto, u pap 1 no a r du un' 'am nte
H 'ol1'truirl Fí. ie. m neo 'e'un un "progr.nma"
dictado por ad' i6n.

D orma n" Qg'l '1 COIl1O ti nominnma, "nrquítec ta",
en Lll "11 t ülo fl fe.", 1, 1 I 1. P B na qu s 1
'klP n \lila i l:ta p~- p l: ión I ni y u ur 1
que sup rados los trámítuH ~stabl~cldó6, tiene 1

n' '11 'm' n u y ~ 'Úl P' ';) {I z
ohra, ch,. rqtli' tuya (obr !'l que, Re conocen par
lDlIlbr el ".rqu· ecCu],'" u ca ot

).; 1
"arqlll'ecto pppul'lr" ., un s· r qu o'xi te, concr 'to,
y uy s oras -1 ,rqui lit", p pul. r- 6 Sn ah

Como la soci dad na] ha dado ni tttulo ni
u tura "cn cond naads, g ra d 1
xp ricncia ajena (en g~neral popular tambi@n), eua

con tus i n s, un' nel 11'1. ti 1 pr 1 . él

exp rlcncia ayudado i5 na por 108 "m
( p iali. " ó " ro ñ d "), 'aliza
Estos Gltim08 person je!'l vi n n
"pr [ ~. nal ' d<: la arquit ctur
grado de su ínterv n i n v'
h bilidad d 1 501icit nt 1

con el o 01 n' nt"m" n o d
ó HU di nt , D
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1. 3, - DELIMITACION DEL AMPO ESTUDIAnD.

J

H ha
d· nuestrus

ti n' f

s a ns'd r8 '60, 1 ampo d "rabajo
e Cud jo, lHl dcli1iü l:ado de la
rmollo:

- L wb 3v n b'ua y
conocidos, 2. aervi io de
d~ car&cter análogo a las
a a]eft, Al n ti ru~

no entran en el campo d

ali~adas por "maestros"
en id [Id S "I.! ", ~on

de los profeRion~l

-" '1un 'a ae s ngu r,
nu .tro trabaju.

- Los elementos Río ulor de arquitectura uncional,
'OmO m 'no', hornos de a, .ro. ah nas, aljibes,
etc, •.. ,3unqu tln hechos dentro de comp
de a a quit ctura popula • no los hemos estudiado
en esta oca_ 160. Su int r@s es notnhJe

n o arquitec ón' o y 1 -mb6l1co. Nuestro O v'do
con. inte ha ~ido forzado por cho margen
de t'empo de q d" poníamos para el udio.
Con idcramos, no obatane. ro t r'a1 'aoo,
con el BU·' nt valor como pe a qu dcba
realizarse, en hrev ,un -tudio en p fund'dacl;
PUéB d'cha obras stén n trance de desaparecer:

- T.8S v'vi ndaH popular. h n ~ido PU~B. e objetivo
40 principa de nu 'nvestiga '6n.

f. 1Z
1:1

14
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OH DF. CJ\IU\DI'llll SlNOULAR 'i l'OOCIONlll,1
Irml t4'. 11011 LlQII, hornoo , (ah n 8,lJ.~:i.bcl!I.
plM!rtA~ •• ,
odu ~n nlln d de. ¡NIf e

TAllO/M

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



1':1. H[)RNO I \ 1111 IGn ti 1 1Lid I VMu Id ¡l d 1· ,il l' el c:" o e '

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



•

2. EVOLUC!ON OClAL y A QUITECTURA
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* ~ ..r qu:l.I: ~. mil,_
cluch¡:w 1:

b·,'u 1 grado

br'

nz.a a
i l:'l. de

t 'no,. 1'r3s años dl:l in- e tívúla,[ Ele com
1 v nt r lao ptlm' . " <.Ii f" '8 'one¡,¡ u
prom •i on . Id po t ~ -i ~n" m:blln iza e ion" •
Ap, el: de inmediato, la ft '~.,ülatl ti ID 11 d
Y s : t' ;',1 d _. r (1 ron i Lle.!'I?l:!r da un nuc Vo lo: .mpo d
tl'ah. jo para la soci dad majc) ¡. Ni 1 p br

e n m! g r' [,' i ~ ni 1a ,le 108 ?I:!!>c:ado ['CI> pucdu
m. n ten r e mp t;eflcia ' n 1 H ...11 ¡ i R (1 ~ri v ti H d la
c(J"trucc.i.úll y c-m(J cont>L'cu(.:!ncill de I:![lo ~l'

utig-n' utl' lIllJvim'~nt() mi~rat do mUE! n la hi"t6-
j, clc l~uc.l'v-n·l;lr(l h'i' 1 . 'n,'pi nt s "m1'1·oH

de deMnr 0110". Si IJi el;, en prIncIpIo, !Ota nueva
migl" ,"~n!'l~1opr~l1- ,r;Ei(",rp i'"clic ·'manal.,
al observar el. cre imicnto v rtiginoBo el nque.110.
'l'" n t;:lI11i '1 d • P b .. " 6n pr"" ximos ti ti ichof:i
núcl@08 (Conalejo, y Morro J,~hl ). €l. po ib]n
pr 'd ~ 1 abandono asi total del mpo, de He~uir

·!fltl'! p O '1'\ "u "'tI • P r . [', p<lI"t) 1
[' IllC'd l'llím l' !'l L: Il que 'll Ila la 'ola,
y la r3s"~t 'nci d 10' v· jos gr'cuJ or ~ y
p cadu es a abandurar uU labot~~ tradicionales
ha 11 y n aari impre~cindibl lA irnpor'aci51l le
traba 'dor~s dul r0sto dcl Archipiélago canario la
p nins L1< y A 'ri('(I fu 'ru , 'l' n' al 'alléll:'·). A
ellos se suman talllbii1!n, loa lila' 01' 1:0. que
~m.ig a on 'TI "mpo' P" 'ad lO a aer'l:; tierr 5. L 8

p~ ~B~O BR Ri hien goznron de m jor itu~clon 'c5no
m' a qu Los labr dar 5, a n n los r.c·'v,
d 'rivado~ d a construcci6n y es d inter~s 1

1). "d l"t'lr U ' 1 _ ' ' ro: nt tl lo JI II •b 1Uo d c.:
p scado~ s, al eatsr nclavados n playas y ns n-das
Vr t ,id ~ lli) qu d do e t alm 1 tC' L ti trélll tu iado: die no
1'111 lo' e.s pr S<l de. ,ol'! espe{:ul ad(H"E!fI y •. ' n.
levan los pr cios entidades dificilmen

<1 llu ' b' " 1" ' 'qu'1 o'.

2.2. - PROBLRMATlCA DE LA NUEVA" ARQIJ TECT RA 1: O

:1 • I ,- \N'mCEnEN'l"h5

H8$t hoy, l~ r alidad 8oc;~1

del psi _.t,b 'undam u'ada TI 1 du
cl '::1 rio. Hombr , t rab;;¡j o y teni tur io h
establ c·t un qu'l"brio p' "Gdi ~m nt
l' up rable.

Hasta ha>' 1n vivicl"'.!:l P P\Üflf .nl lln (;mt '
3d, ptad al t 1"1: n 1, <11 clima y ¿J 111 1elltél t'volm'ión
soc hl1. En ella 111- t •al . Z[l1."Ill 1. \111" "'1\ Amili H
y lo utOHU[" ,1. n ' .. "on5mica; introJ,IL~i odo tum'
ba~ ~' (':ompl men to d 1 subl:; i " 11 ;, '. ], gu IHJ~In,
10 an"mal H d m ~ticos, ~~ plantas, algGn irb 1
fl'utal y lo~ ritiles de.:- ty,- bl'l.;o. Junt.l1 11, B
realizaba tambi~n e .borac'6n primari de lOG
pr d~ t $ allm'oticioB.

Dm,' n 'o' ¡j mas m;os) es p€lcula.do e
Rp@cialistas un .1 d Rcubrimi nt d lu~ r a con

fut uro tu ~ i e • adqu' 'n baj (} precio :tos
t Irr~n08 con playa~ pr6xim, B y san 1 misrn
litoral, m o~,nd a il1 'd, ] ~i8t~ma publicI-
tario @n la cons@cu@ntc teva 1 rizaci6n d lus

~n en ral lo ~ b" ant s do la 1"1 ven e o
aptimi$mo e~t, a~~ie de e mbioa. Par primer,- VPZ
hay tr'b '0 para todo' cosas que eompr r con 1
Jinera. Comp, randa Ata Ri U~ iGn COll a' "nL' i
el fu turo cob r 11 un ca ri z . p t: irnil'l til n un Plit'h 1(
"t" d" '1 11" 1m 'n' -'H' Il' j, '0.
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4B

2.3.- TR¡\\!'SFOKNAC10N y CM-1BfO

El "arquitecto popul,1r" il{'tual, lod;lVLl li~adl'

viv.'ncialmente a o{ll Pdo{,l.l'l, ";1' ('llClll'nlra inml~r:-iO

<:'n ",JprOl-I?Sl' do.: conversión de l.:Hi estructuras
tradiC'ian~l1C':-i d~ :-iU sociedad a un nuevo modo de
vida. \'¿Irían sus condiciones vitales, tipo de
trabajo, lugar~s de vivienda y entra en contacto
con 1<1 sociedad de consumo como causa y efecto de
su majaría económica derivada del sistema
que se prepara para "atender" al turista,

Ante este cambio. la arquitectura. su
arquitectura. no puede permanecer impermeable:
comienza la búsqueda, Está en contacto con obras
de arquitectura culta (ahora es peón, albañil.
constructor)y está viviendo cada día el
"ambientillo" de la construcción dentro de su
nueva profesión.

La "nueva generación" -en la que se incluyen
generaciones por su edad no tan nueva, pero cuyo
espíritu renace ante esta posibilidad de mejor
bienestar- necesita ir superando el
pasado. necesita una nueva expresión de su propio
tiempo, de su nueva realidad, La vivienda -el
tipo de vivienda- de "antes", ya no es válido para
esta respuesta. Y cómo consecuencia, aún
reconociéndole ciertas e indudables ventajas.
rechaza su imagen, Esa arquitectura, en definitiva
representa 10 que ya ha pasado y por lo tanto
la inquietud se centra ahora en la búsqueda de una
nueva forma (¿fórmula?) que le identifique con el
nuevo tiempo,

Es~e fenómeno es de carácter análogo al
rechazo observado a nivel popular, que se produce
ante los grandes habitats "de la capital"
(macro-viviendas, "bloques". etc) fundamentalmente
por el anónimnto, la no personalización y el

aburrimiento que provoca su monotonía formal.
De la misma forma, encontramos ahora un rechazo
frente a la arquitectura del inmediato pasado,
no por su ineficiencia, sino por la ~arga de
significaciones que aquella comporta.

Con lo expuesto no se pretende afirmar que
la arqui tectura d(.·} pas.,do S('" válida, en forma y
contenido, para el presente; sino que ~l proceso
de adaptación ya ha comenzado para el pueblo
majorero.

Ese comenzar, -o mejor, este continuar- del
proceso evolutivo tiene un interés extraordinario.
Los primeros resultados ya han aparecido. Estas primera
obras de la nueva arquitectura popular y las
variaciones que se van realizando sobre las
anteriores son prueba del despertar de la capacidad
creadora popular.

En el aspecto formal se manifiesta un insólito
afán de "persona1ización" en la fachada. En el
compositivo se varía la estructura espacial de la
vivienda con independencia de su situación geográfica.
(Posteriormente analizaremos con detenimiento
estos temas); pero a efectos del proceso general
que se describe observamos que, durante la primera
fase de estos cambios, los resultados entran de
lleno en la línea evolutiva de la tradición y que
su paralela crisis de imágenes y significantes,
facilita la aceptación e incorporación de todo
aquello que le ofrece la nueva sociedad de consumo.
Con el nuevo culto a la originalidad se superan las
manifestaciones de individualidad de antaño y las
recien nacidas de adaptación y personalización dentro
de la línea evolutiva. Se incorpora en la vivienda
todo el catálogo de nuevos materiales de construc
ción y el mobiliario correspondiente.

En el terreno de las influencias conceptuales,
aparece como modelo de inspiración, toda la nueva
arquitectura culta que, a raiz de la misma transfor
mación social, aparece (>1) el tE'rritorio.
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-
2.4.- VALO~\CI0N DE LA INFLUENCIA (x) Léase "El N_eocolonialismo del espacio". Mario

Gaviria. Ed. Turner.

La repercus10n de éstos fenómenos se ve aumen
tada por la paular ina pérdida de 1 ibertad ell el
diseño de la arquitectura: por la vía ll>~al (d ... pen
dencia del profesional) y en el árdeo físico
(limitación de superficie, nuevas estructuras
urbanas. ordenanzas, etc ... ).

Comenzamos él notar la confusión. las contra
dicciones y las ingenuidades que ésta vez no
pueden interpretarse como consecuencia del empleo,
culturalmente diferente. de los conceptos y
materiales de construcción, cuya percepción
y valoración, se hace a menudo difícil desde otros
parámetros críticos.

El proceso de desintegración de los valores
populares ante el influjo del nuevo sistema
vivencial; el tremendo desfase de éste respecto
al anterior sistema; el bajo nivel cultural de los
habitantes; la natural incapacidad de muchos para
captar las características del mecanismo en que
comienza a engranar su vida cotidiana; el dominio
del juego especulativo; la novedad del turismo (x)
nos permite suponer que el último paso de la
arquitectura popular no sea coherente con el pasado
y que la imagen que nos ofrecera el estado evolutivo
inmediato superior podemos hallarla en la actual
arquitectura de las islas vecinas de Gran Canaria y
Tenerife. Lo tradicional de la cultura popular
pasara a ser objetivo de insólitas y casi
inútiles inve~tigaciones con intención de "recuperar"
para el mundo científico ó anecdótico, la
cultura perdida. En lo humano, el campo de actua
ción del arquitecto popular sera segregado

en el suburbio urbano. Allí podra disfrutar de una
relativa libertad creadora, privilegio de economías
débiles. Con la mejoría económica pasara al
"bloque de viviendas" suburbial y, tal vez, a
alguna urbanización afortunada. Ya entonces estara
acostumbrado a que el medio ambiente que le rodea
no sea cosa de su incumbencia, sino d~ aquellos que
ahora "hacen los planos". Habitara una vivienda
"como los demas".

En la secuencia que anotamos, sin querer entrar
en profundidad, tan sólo se pretende destacar la
ambivalencia de la arquitectura popular como entidad
síntesis de cultura y cómo objeto de uso; la pérdida
de libertad y responsabilidad creadora del siseñador
popular; su inmovilización cultural y, fundamental
mente, esta destrucción paulatina de lo que podría
denominarse "espíritu arquitectónico" de un determi
nado lugar, mediante el cual el hombre identifica
cuando esta dentro ó fuera de él. Tras la pérdida
irreparable, se produce una ambiguedad cultural
de carácter similar en cualquier ciudad española que
esté inmersa en un proceso paralelo.

El último paso de la nueva arquitectura
popular de Fuerteventura. dependera pués de las
decisiones que, a nivel general, se determinen para
llevar a cabo el futuro programa de desarrollo
económico de la Isla: de la valoración que resulte
de las cuestiones de "cómo". "a costa de qué","en
qué plazo". y "para quién" se efectúe este desa
rrollo.

Sobre la problemática de la arquitectura popular
de Fuerteventura de cara al futuro trataremos
en la última parte del trabajo.
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3.1.- ARQll fTECTURA EI.Et-IENTAL

3.1.0.

VALORACION VISliAL

Fuerteventura es una porción de territorio
especial. Su valoración ha de hacerse "desde dentro".
A la larga lista de particularidades hemos de añadir
la complejidad de su vivienda. Fuerteventura no es
una isla desértica: es una Isla con desiertos.
Es~á rodeada de un mar que en muchas ocasiones ni
vemos ni sentimos. En otras es el único protagonista.
Las montañas onduladas y sensuales nos ofrecen
extesiones de piel sin mancha. Y en su superficie
cualquier accidente, edificación, persona, animal ó
planta, destaca con asombrosa facilidad. Todo se
nota. mientras a la vez nada nos llama la atención.
El paisaje. como conjunto equilibrado. ejerce
un dominio pleno sobre sí mism9. En tal estado de
cosas. hasta las más sencillas obras realizadas
por el hombre adquieren personalidad propia e
influyen fuertemente en el entorno natural próximo.
En la lejanía, todo queda integrado y. a menudo.
confundido con la propia tierra.

La imagen histórica de la arquitectura popular
de la Isla está íntimamente unida a la arquitectura
de la piedra. Y una pr1mera ordenación de éstas
dá origen a una pequeña e importantísima obra de
arquitec~ura: el resguardo del pastor.

f.)l

J1

3.1.1.

EL RESGUARDO

Su función consiste en proteger al pastor de
las inclemencias del tiempo mientras cuida el
ganado. En Fuerteventura la inclemencia más impor
tante es el viento.·Es por eso, por lo que, en general,
estas pequeñas construcciones no tienen cubierta.
y en los que la tienen es muy rudimentaria
(tipos D y E) a base de entremezclados de palos y
sobre ellos arbustos secos. Al majorero no le
inquieta la lluvia, y al parecer. pocas veces se
protege del sol.

El resguardo se sitúa en las puntas más eleva
das de la zona afectada por el pastoreo. como el
movimiento del hombre y ganado es necesario, los
refugios se van sucediendo; y de uno a Otro el
camino. con el tiempo, ha quedado claramente marcado.

La protección resguarda de los vientos
dominantes -alisios de componente N., comúnmente
conocidos como la "brisa"- y excepcionalmente se
encuentran resguardos para el viento del SW. y tan
sólo cuando abundan los anteriores. Son de caracter
especial y escasísimo los refugios mixtos (tipo C)
que protegen de tres vientos.

El refugio consistente en un agrupamiento de
piedras a modo de muro curvo limpiamente resuelto,
cuya altura, en los tipos A, B Y C no dificulta nunca
la visión de un hombre de pié en todas las
direcciones.
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3.1.2.

OTROS RESGUARDOS

El "protegerse del viento" es un condicionante
básico para la arquitectura de Fuerteventura y
siempre aparece el elemento que cumple ésta función.
La protecci6n se extiende también a las plantas,
rodeando en múltiples ocasiones a todo un árbol por f.J4

un muro de piedra; pero. en realidad esas obras
tienen un carácter insignificante en volumen frente
a los interminables muros de piedra que, atravesando
llanuras, se pierden en el horizonte. En los
terrenos irregulares estos serpentean arriba y ~J6

abajo conservando la misma altura en todo momento.

3.1.3.

LOS HUROS

Los muros de piedra que dividen la superficie
del territorio tienen cómo misión principal
encerrar el ganado. Según la extensión de terreno
que delimitan reciben el nombre de corral,
cerco, coto o costas.

(a) EL CORRAL guarda el ganado por poco tiempo y
posee un acceso que generalmente se cierra con
piedras, Suele ser-circular.

(b) EL CERCO, de superficie entre el corral y el
coto; de algo menos de una Ha. tiene una función
poco definida: evita que las cabras entren a ellos,
encierran el ganado, burros ó camellos. Suele
estar cerca de la vivienda y, normalmente, se
plantan tuneras en él.

DELIMITACION DE LA SUPERFICIE
DE UN PATIO ABIERTO.

~ . .' .

!1 coooci.iento perfecto
dd micro-eU... "erodona"
d _neto dd p.eio.

I/rElsro

D.2

(c) EL coro encierra una gran extensión de terreno.
Allí se sueltan durante largo tiempo los animales
que no van a ser explotados por sus dueños.

(d) LAS COSTAS encierran una gran superficie de
terreno improductivo desde el punto de vista
agrícola, que suelen lindar con el mar. Allí se
sueltan las cabras que dejan de dar leche.
Cuando han parido de lluevO, se organiza una batida
que hace pasar a los animales a corrales cada vez
más pequeños, tieparándolas según las marcas de
propiedad correspondiente.

Las puc~tn~ de acceso a esos espacios
(portillos) s~ cLerran con piedras de forma análoga

al retito del muro. El pnstor conoce con el uso,
el lugar de cada piedra.

La pared es generalmente doble, coronada por
lajas o arbustos en el caso del corral para impos~

bilitar la salida de las cabras.

En los muros de piedra está un elemento básico
de la configuración del paisaje de Fuerteventura.

f. lS
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FUERTEVENTURA no es. una isla desertic8¡ es una isla con desiertos.
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El pai9aj~ como elemento equilibrado ejerce un dominio pleno sobre si mismo.
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EL RESGUARDO DEL PASTOR: OTROS RESGUARDO~

~ lfJ7lJ
(e.) (n)(e,)( A)

O.J REFUGIOS DEL PASTOR: TIPOS.
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En los muros de piedra
esta un elemento
básico de la configuraci6n
del paisaje.

0.4

PORTILLO: el pastor
conoce, con el uso
el lugar de cada
piedra.

35

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



3.~.- L\ rlrlENDA POI'ULI\R TRi\DIClUNAL

3.2.0.

EVOLUCION

En general, la vivienda popular evoluciona
paralelamente a la arquitectura culta. Intenta imi
tar en la medida de sus posibilidades los estilos
en boga en las casas aristócraticas ó los observados
en viviendas burguesas. Restricciones económicas.
emplazamientos incómodos, y otras limitaciones hacen
que el resultado de la imitación sea en muchos
casos difícil de resolver. Con el tiempo aparecen
nuevas significaciones de carácter funcional Ó.
inversa~ente, soluciones que en principio tenían
una justificación muy clara. pasan a constituirse
en símbolos. Es decir, con el tiempo. los símbolos
adquieren una función y las funciones se t~ansforman
en símbolos.

(a) La arquitectura popular de Fuerteventura tuvo un
foco de influencia muy importante en las casas de
los señores y éstas, a su vez. en Betancuria. Los
modelos de la arquitectura de coloni~ación llegan
cargados de elementos populares de gran fuerza·
expresiva: grandes portadas, cubiertas de teja.
amplios y complicados ventanales, balcones, vigas ta
lladas y múltiples dependencias.
No conocernos claramente las primeras obras de la
arquitectura de colonización; los ejemplos que
perduran son reconstrucciones de épocas posteriores.

(b) Las edificaciones que poseen mayor número de
características extraídas de la arquitectura
colonial eran construidas por la "alta sociedad". Su

entronque colonial les confiere aire dI:: nobleza
pero en definlliva se trata de diferenciar la
"clase" de sus habitantes. En tamaño y proporción
son voluminosas y exhiben la inconfundible teja
árabe. ~obre cubiertas a 2,3 y 4 aguas, patrimonio
casi exclusivo de estas casas, cuyo efecto
diferenciador con el resto de las edificaciones es
seguro. La estructura compositiva, sin embargo es
muy parecida a la de la vivienda popular tradicional
con más dependencias que se alejan de la estructura d
las obras coloniales, excesivamente cerradas.

Es constante en este tipo de edificación la
aparición de una ó dos habitaciones en segunda
planta. de los consiguientes balcones y la propor
ción de las ventanas. La apariencia global de la
edificación sugiere claras relaciones con la
arquitectura andaluza y la castellana. L~ portada de
acceso al patio -corrientemente rodeada por un alto
muro- se trata como elemento singular fácilmente
diferenciable al resto. Toda la edificación se encala
y albea de blanco interior y exteriormente.

Las viviendas de estas características, en la
actualidad. habitadas por "medianeros", son muy
escasas y su estado muy deficiente. Nuchas de
ellas están abandonadas y prácticamente destruídas.

(c) La vivienda popular que asimila esta influencia
tras el proceso de adaptación a su uso propio y a las
características específicas del territorio. es
funcional y formalmente una obra extraordinaria. Nos
ofrece. además, un ejemplo de arquitectura popular,
cuya elegancia y sobriedad. es difícil de superar
contando con tan precarios elementos constructivos.

Conforme nos alejamos de Betancuria hacia
otras zonas geológicamente diferentes, vamos encon
trando tipos de vivienda influenciados por la
arquitectura colonial, pero cad~ vez con mayor
entidad propia. De esta forma el ejemplar síntesis
~e instituye en imágen de la vivienda perfecta
para las gentes de la Isla. En todos los rincones
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"

encontrarnos esta imagén realizada en cuanto a
estructura compositiva, pero como cada lugar .:l su
vez, impone diferente material constructivo y
diferente paisaje, los ejemplares difieren entre si
notablemente, aunque de hecho conserven la referencia
común.

Lógicamente, de toda la arquitectura popular
tradicional, estas obras constituyen sólo una
pequeña parte, pero el valor referencial que sobre
el resto tienen es fundamental. En este caso no se
trata ya de una adopción de símbolos de clase. sino
de puntos de referencia dentro de un proceso
evolutivo.

Con la variación de las estructuras sociales
de la Isla apareceran nuevos estados referenciales.
(Finalmente. haremos notar que 10 descrito
pertenece a la sociedad agrícola -pastoril del
interior de la Isla. No es válido pués para la
vivienda del pescador).

Es eeróneo considerar que en un tipo esté
el modelo de la arquitectura popular tradicional.
La vivienda popular majorera es un ente dinámico
e inacabado. Este es su principio básico.
Puede comenzar por una habitación (una "casa". en
Fuerteventura) a la que el hombre va agregando
paulatinamente nuevas habitaciones. según sus
necesidades y posibilidades (entonces pasa a ser
"un sitio", ~n Fuerteventura). La forma y sentido
con que se efectúa la adición· presenta aspectos
de indudable interés.

La vivienda crece. No podemos hablar de una
simple agregación, como nace una nueva hoja en
un árbol. sino de una real evolución, ya que la
adición de un nuevo espacio abierto o cerrado a la
vivienda suele llevar consigo la total readaptación
orgánica del conjunto.

Recordando las idas y venidas del majorero.
las migraciones continuas. nos encontramos ante un
nuevo fenómeno de flexibilidad en el uso y de

ductilidad en la organización. Aunque la vivienda
físicamente no cambia, se readapta la totalidad del
conjunto a la nueva situación. La no utilización
de un determinado e~pacio no existe. En conclusión.
se utiliza siempre toda la vivienda.
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LA ARQUITECTURA DE COLONIZACION,

INFLUENCIA...
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LA ARQUITECTURA DE COLONIZACION INFLUENCIA•..
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EL TERRITORIO Y EL TIEMPO ADAPTAN.
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3.2.1.

LA IDEA DE FORMA FINAL

En el proceso evolutivo de la vivienda podemos
considerar una ordenación de espacios según un
determinado criterio compositivo. La ordenación se
realiza de muy diversas formas. pero obedeciendo a
unos criterios preestablecidos que conducen hacia
UDa idea de forma final. Esta idea de forma final
varía según cada caso. Puede ser tanto UDa habitación
como dos adosadas ó imágenes más complejas. Cada
vivienda -cada arquitecto popular- elige su forma
final y llega a ella de una vez o tarda muchos años
en llegar, o no llega ...•

En numerosas ocasiones la idea de crecimiento
inicial se pierde por 9tra idea que rompe la
estructura anterior o sugiere un nuevo concepto de
relación; (lógicamente al existir un límite en las
necesidades de la familia, existe un límite analogo
en la evolución, y la dificultad de sincronización
del proceso estriba en el desconocimiento del
futuro conforme el caracter determinista de su
existencia. Se manifiesta. como hemos visto.
escéptico respecto a él, y su escepticísmo trans
cendente le induce a conservar la posibilidad de
crecimiento en una ó varias direcciones. Reserva los
espacios correspondientes. Ó. si no, ocupa la su
perficie del patio, corrientemente sobredimensionado.
Pero en general, todos los tipos de vivienda
responden a un reducido número de "ideas de forma
final" preestablecidas con muchos años de antelación.
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3.2.2.

~~DELOS TIPOLOGICOS.

(a) Las ideas de forma final vienen a ser los
"modelos" hacia los cuales se avanza. Cada estado del
proceso es un tipo de vivienda. que a su vez se
constituye como modelo para otras viviendas. Y
cada estado de la vivienda es, por lo tanto. modelo
y tipo. Luego un estado transitorio lo podemos
considerar como "modelo" al evaluar estáticamente
un conjunto de "tipos" de viviendas en un proceso
dinámico. De esta forma, las estructuras de los
sucesivos estados nos definen mo~elos tipológicos.
En el conjunto de viviendas anali~adas encontramos
diversos niveles evolutivos. A partir de un
determinado estado cronológico el nivel evolutivo no
va a razón del tiempo total, sino que depende de las
características propias de cada familia - vivienda;
los modelos tipológicos son constantes en el
tiempo pero variables al considerar una sola
vivienda.

Cada modelo tipológico constituye un ente
diferente, ya que varían las relaciones entre sus
partes.

A cada modelo tipológico se le puede agregar
un determinado número de elementos que. o bien conforman
el propio modelo tipológico, o bien no le afectan
lo suficiente como para generar un nuevo concepto.

El modelo tipológico no depende de la composición
sino de las características espaciales del conjunto
(aspecto que nos da la posibilidad de generalizar
el concepto).

Una vivienda puede utilizar desde el principio
un modelo tipológico cualquiera, a partir del
cual inicia su evolución.

La determinación del proceso evoJutivo es
indiferente del nivel evolutivo. No existe detención
total en ninguna vivienda salvo en el caso de destrucción

ó abanuono; par,. pas'lr de un modelo tipológico a
otro pueden tr:lllscurrir muchos años y dicho paso no
sucede de manera espontánea, sino que está
preestablecido de antemano.

Nurocrosas viviendas presentan puertas que no
conducen. en principio, a ningún sitio ó pasillos
ciegos sin justificación. La respuesta del propietari
es "que se va a construir una nueva habitación
ahí". "que desde hace 5, 6 ó 7 años está la puerta.
pero que la habitación se contruirá cuando haga
falta y tenga ganas ó dinero para hacerlo".·
El nuevo y posible espacio puede ser un corral o un
granero. un almacén o un nuevo dormitorio. una sala
de estar o un comedor .... en fin, cualquier cosa.

Los diversos estados de evolución de la vivienda
son fácilmente identificables con sólo observar
el cambio de Materiales, textura o dispo~ición de sus
elementos constructivos, por la disposición de las
puertas o la configuración del patio. En todas las
plantas. se distingue claramente la estructura
base (modelo tipólogico inicial o sucesivo). que en
muchos casos se complica al agregar espacios cubiertos
que ocupan parte del patio. ori&inan p~5illos

cubiertos, nuev\'(1 p~tios o se adosan nuevos volúmenes
a la perimetría básica. La observación, por último,
de la cubierta de la vivienda. nos puede precisar
también el órden de agragación de los volúmenes
nJ iniciales.

(b) Al intentar clasificar los diversos tipos de
viviendas tradicional popular nos encontramos con
que. según lo expuesto. viviendas aparent"'mente
diferentes pueden responder a un mismo modelo.

(c) Observamos que todos las modelos tipológicos
tradicionales apal'eccn en todas las zonas de 13
Isla; sin que exist¡\ .:Jlguno de ellos que se emplee'
con mayor profusión dentro de ¡llgún se'ctor
determinado; sin que In compo~kiól1 dio' la vivielld:l,
en razón del órden y el uso de' l'"d:l c~p:lcio. ~ea

diferellte, coml>arados ~Io~ modelos ;Ill.'logos.
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MODELOS TIPOLOGICOS: GENERACION.

MODELOS:

e Lineal

~"
.<,

en "L"

en "Un

"

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



/"1i7
E, "P'''o p·"11o" 00 ~ m

FORMAS SIMPLES ....

FORMAS COMBINADAS .....

MUERTE EVOLUTIVA DEL
MODELO TIPOLOGICO.
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LA EVOLUCION DEL MODELO: CASOS REALES.
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* LAS AGREGACIO!'IES ANEXAS PUEDEN CONFOIlHo\R O NO
CONFORMAR If:)DELOS TIPOLOGlCOS .

• ACREGAClONES: ALHACEN, GARAJE, ALPENDE, GRANERO,
TALLER, BARo, ETC.
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H[TER0r.E~EIDAD FIsrCA

Para completar la irn5gen real de estas
observaciones, consideramos a continuación distintos
parámetros que condicionan la heterogénea apariencia
de 13s viviendas (que, recordándolo una vez
más. pueden responder a modelos análogos).

(a) SITUACION EN EL ENTORNO.
Según su entorno próximo la vivienda establece con
él una determinada forma de relación. Las mayores
diferenciaciones de entorno son producidad, en
Fuerteventura. por el hombre: por las otras
viviendas.

Según éste particular entorno, encontramos las
siguientes situaciones:

1.- Vivienda aislada
2.- Agrupación simple en el interior

a) Dispersa
b) Concentrada

3.- Agrupación elemental
4.- Agrupación en el litoral
5.- Conjunto urbano.

Esta clasificación no se establece con un crite
rio numérico sino sobre la base de que al crecer
el número de individuos en una comunidad se generan
relaciones de complejidad creciente. De esta
forma una "agrupación elemental" no es una adición
de viviendas aisladad, ó unidades elementales,
sino un ente diferente en el que se introducen nuevos
elementos de relación y nuevas formas de estable
ce¡:las.

En el primer caso consideramos una sola vivienda
en una gran zona de terreno. Este tipo de edificación
se encuentra en todas las zonas de la Isla', hasta
en aquellas consideradas inhabitables. La paulatina

f.48..
50
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f.51
52

La mayor densidaa en los agrupamientos de
viviendas la encontramos en la zona litoral, lógica
mente, en los pueblos de pescadores (concentraciones
originadas por actividades pesqueras. portuarias
y administrativas) y prácticamente todos sufren en la
actualidad hO>ldas transformaciones o las sufrirán
;¡ corto pJ;lzu~

En este tipo de agrupamientos hemos encontrado
estructuras cerradas (con un sólo patio central);
abiertas (con patios individuales y situados en una
misma zona); y estructuras separadas. en las que la
privacidad es mayor, con patios y accesos inde
pendientes. pero englobado todo en un conjunto de
entidad física propia. Hemos encontrado agrupaciones
elementales en La Vega de Río de Palmas. Pozo Negro,
Y numerosas reuinas en la zona de TuineJoeo "

o J
54

conjunto Urb.:1110 Ó illtl,'gr.:ld;IH ('11 él. Entr(' pl}os

se establece un., reLlción no illdivÍt~u31ist.3 a nivel
de uso de los espacios.

Cuando esta agrupación se efectúa en cir
cunstancias de dispersión, el máximo de viviendas
concentradas no suele superar las cuatro Ó cinco.
En conjunto pueden considerarse como una gran
vivienda con compartimentaciones independientes
entre sí. En la estructura básica se distinguen los
diversos modelos tipológicos de cada vivienda.

La "agrupación elemental" tiene su justifica
Clan en la familia. En otros tiempos, no muy
lejanos. las viviendas de los hijos casados. se
situaban junto a la de los padres. Aunque la
dispersión continuaba dominando en estos emplazamientos
próximos en alguna ocasión se "continuaba" la vivienda
paterna con otras estancias más o menos indepen
dientes. Algunas "agrupaciones elementales"
posteriormente se alquilaban a otras familias
siendo posible que los nuevos usuarios disfrutasen
de cierta independencia. La "agrupación elemental"
es un tipo de "habitat" poco corriente en
Fuerteventura. El número de patios depende de la
estructura resultante realizada por la familia cons
tructora.

f. 46.,

aparic~on de viviendas de similares características
~n aquellas áreas con posibilidades de abasteci
miento de agua para regadío, dá lugar a las
llamadas "Agrupaciones simples dispersas". Se
identifican fácilmente en el paisaje cómo area~ con
mayor densidad de unidades del tipo 1, destacando
en algún caso el mayor volumen de la ermita.
Dentro de estas agrupaciones continúa existiendo
dispersión entre las viviendas, apareciendo sólo en
contadas ocasiones.· el sentido de contiguidad entre
las edificaciones. En realidad las "Agrupaciones
simples concentradas" funcionan como centros de in
tercambio comercial (tiendas y bares). cultural
(existencia de escuelas o teleclub), religioso
(Iglesia o ermitas) y en alguna ocasión adminis
t;rativo ("Agrupación simple concentrada).

A simple vista sólo es posible identificar
la ermita que en algunos casos se emplaza bastante
alejada de la zona de mayor densidad de los
agrupamientos; el grupo escolar, de análogo diseño
en todos los lugares, y los locales comerciales no
ofrecen diferencia aparente de cualquier vivienda.
En pocas ocasiones exhiben la placa ó rótulo
alusivo al uso, cosa lógica tratándose de una pequeña
comunidad en la que todos se conocen y que,
aislada, nunca ha tenido ocasión de llamar la aten
ción al extraño como posible cliente a quién
ofrecer sus servicios. Lajares, Villaverde, Tindaya.
Tetir. Casillas del Angel. la Ampuyeta, Antigua.
Tiscamanita, Tuineje, Pájara. Agua de Bueyes y otros
pequeños agrupamientos identificables, pertenecen a
éste tipo. Se caracterizan por lo que podríamos
lImar "Dispersión concentrada". ya que los
distinguimos fácilmente en áreas de dispersión
como concentración, pero ni funcionalmente ni
formalmente lo constituyen, salvo en el foco de
intercambio antes descrito y localizado en PoI cruce
de caminos de mayor importancia.

El tercer caso "Agrupación elemental" se re
fiere a un conjunto formado por dos o más
viviendas en circunstancias de alejamiento de un

76
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Agrupaciones simples en el interior: dispersas y concentradas.

SITUACION EN EL ENTORNO .

l~ )
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LA VIVIENDA AISLADA.
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Una clasificación más detallada en relación con
el carácter general del agrupamiento dá por
resultado:

A) Pueblo de ltpescadores": El Cotillo, Ajuy,
Pozo Negro, El Puertillo, etc ...

B) Pueblos de pescadores que han sufrido
"recientemente cambios sociales y
arquitectónicos: Corralejo, Morro Jable y
Las Playitas (típicos poblados "cllampignon" que
duplican su tamaño en un año).

Podríamos incluir, aunque superado el estricto
marco de la arquitectura popular, los agrupamientos
siguientes:

C) Algunos nuevos asentamientos de índole
turística en diversos puntos del litoral.

D) Poblados de servicios habitados pincipalmente
por obreros.

E) Pueblos con actividades portuarias en
general.

F) Capital de la Isla, Puerto del Rosario (cono
cida anteriormente por Puerto de Cabras).

Estos últimos apartados en la actualidad poseen
entidad propia. Todos ellos han tenido su origen en
(A). Los asentamientos turísticos (C) prefieren
"nacer" "junto a" o "en" un pequeño pueblo de pescadores;
los poblados de servicios (D) actualmente han
ocupado y ampliado los agrupamientos del tipo (A).
Observemos cómo se va variando últimamente de "pueblo
de pescadores", a "pueblo de pescadores y turistas
estables", a "pueblo de menos pescadores, turistas,
promotores, constructoras y obreros", que en el
próximo futuro se desdoblará en pueblo de turistas,
en el mejor lugar, que casi siempre es el de los
pescadores, y poblado de servicio anexo,
más o menos alejado del litoral. Al menos esto
es 10 que siempre ha ocurrido.
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Los apartados (E) y (F) en los que pueden
incluirse Puerto del Rosario y Gran Tarajil,
tuvieron y tienen un tipo de agrupamiento "sui
géneris" pero domina en ellos el carácter urbano.

(b) CO>lPOSICION

A continuación veamos las características
compositivas de la vivienda según la situación de
emplazamiento previamente esbozada. También
consideramos aspectos de la vivienda en relación
con las características físicas del territorio
(soleamiento, emplazamiento, ventilación, etc).
"arquitectónico" de alguna forma.

(b. 1.) EL CRITERIO COMPOSl'l iVO está íntimamente
ligado al modelo tipo16gico ele~ido como ha~p

y sistema en el desarrollo de la v1vienda desde el
punto de vista estructural.

,No podemos hablar de un criterio compositivo
único. Este depende del hombre y es él quién lo
elige, de acuerdo con criterios personales, in
fluyendo en éstos razones sociales, climáticas,
familiares, económicas, etc••.

Tras estudiar éste problema consideramos
peligroso el intentar comentar en uno o dos dibujos
más o menos llamativos, la esencia arquitectónica de
un proceso tan dinámico. A menudo ocurre que la
esencia de la idea, el concepto, se convierte en una
forma rígida, inm6vil e incomprendida.' Hemos pre
ferido dejar lo que existe, con sus imperfecciones
y contradicciones, y que cada cual lo interprete
según su propio críterio ayudado de algunas obser
vaciones que pensamos pueden ser de utilidad, en
principio, para comprender el por qué de lo que
existe.

INVENTARIO DE PLANTAS DE VIVIENDAS POPULARES*

c.. l> :o J)
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(b.2.) Consideramos conveniente en este punto
la observación detenida del inventario de
plantas de viviendas. Es fácil observar que entre los
modelos tipológicos "puros" detectados y los
planos de las viviendas aparecen muchos nuevos
matices particulares (en razón de la mayoría de cada
una). y por ello destacamos algo que nos parece muy
importante a la hora de enjuiciar y utilizar ésta
información. La validez de los desarrollos populares
estriba en esta cuestión: utilizar el sistema pero
sin someterse a él. Lo aparentemente absurdo y 10
ilógico es perfectamente válido. Obedece casi siempre
a razones mucho más sutiles que se escapan a un
análisis superficial del hecho. Los efectos no están
en razón directa de las causas de una forma gene
ralizable. El valor causal es un ente subjetivo. Y es
la subjetividad, en definitiva, la que identifica
las obras del hombre en el hombre.

(b.3.) Podemos ver ahora que la estructura del modelo
tipológico se compone de espacio cerrado y espacio
abierto. El espacio cerrado está formado por unidades
independientes pero relacionabies entre sí
y con el exterior, según unas determinadas escalas
de posibilidades. El espacio abierto relaciona
subespacios cerrados entre sí y relaciona también.
según una determinada escala de posibilidades, a todo
el modelo tipológico con su entorno próximo y
lejano.

Entendiéndose con esto que ésta relación la
establece en definitiva todo el modelo tipológico,
que siempre comporta de forma total y que está
ultima relación es adjetivada según las particulares
características de los límites físicos de estos
espacios.

Como, por otra parte, hemos observado que al
tratar aspectos fenerales de la vivienda, y, en
particular, el de su orientación, se producian
confusiones entre lo que parecía expresar el modelo
tipológico básico y el real comportamiento de la
propia vivienda, en las notas que siguen (que
pretenden describir la realidad física de la
vivienda), nos referimos, cuando la confusión sea
posible, a ambos conceptos indistintamente.
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(e) ORIENTACION:

En la orientación de la vivienda majorera podemos
tomar como referencia clara su f.achada. En algunos
casos la determinación de esta podría hacerse
confusa, considerarndo la composición espacial;
pero, en la práctica siempre aparece una
diferenciación de tratamiento o signos inconfundibles
que delatan ese plano "noble" de la edificación,
que puede o no contener la puerta o la "puertita"
de la vivienda, según la comunicación exterior 
interior se efectúe directamente ~ a traves de un
patio abierto.

'Tras observar la orientación de los modelos
típológicos de viviendas aisladas o en agrupaciones
dispersas en sectores protegidos del viento,
deducimos que ésta no viene determinada unicamente
por la imprevisible protección a este elemento.
cuya importancia nunca debe ser minusvalorada. Por
ejemplo. un modelo tipológico en "U" puede presentar
su parte abierta tanto al Norte como al Sur. En el
caso desfavorable --que la presente al Norte--
el problema se resuelve simplemente elevando el
muro de cerramiento del patio. Aunque la dirección
dominante del viento es siempre Norte-Sur, debe
tenerse en cuenta en todo momento el microclima
de la zona.

En estos casos contradictorios. las
características que ofrece el entorno en razón de las
mejores vistas y de la accesibilidad juegan un
papel muy importante.

Se observa un mayor poblamiento de los valles
en las laderas protegidas del viento (ladera Norte).
En las viviendas de la ladera Sur, con viento de
frente, las viviendas se orientan hacia el
Norte, es decir, hacia las mejores vistas que,
en este caso, coinciden con la dirección de
accesibilidad principal; en las situadas sobre
un llano, próximas a un camino, pero, no junto· a él,

O. J

se observa una gran tendencia a orientar la
vivienda hacia la dirección que permita observar
desde el interior del patio o desde su puerta de
entrada. cuando la altura del muro no lo permita, una

mayor superficie de terreno en la dirección.de
accesibilidad. Si dicha dirección tiene el ·sentido
interior-cosla. la vivienda mira hacia el interior.

Las situadas junto a un camino se orientan a
lo largo de él. situándose el patio en la parte tra
sera si están en concentración; y en la delantera,
en las existentes de forma dispersa.

s
/'

o. )

•

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



GRADOS DE LIBERTAD.

Considerando el conjunto formado por vivienda,
patio, animales, granero y zona de trabajo
próximo, podemos establecer un gráfico general de
posibilidades de emplazamiento combinado. Todo el
grupo gir~ según la orientación de la vivienda
propiamente dicha; ésta viene determinada por el
"frontis", fácilmente identificable al estar a
menudo encalada o claramente marcada la situación
de la puerta con un encalado especial parcial.
Resumiendo los grados de libertad superficial obte
nemos los esquemas correspondientes a una vivienda
despersa junto a un camino o en una concentración
de tipo disperso.

'.8
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El criterio del hombre que trabaja la desértica
tierra bajo los rayos del sol durante todo el dia es,
lógicamente, encontrar sombra en su viviendl, y
hallar protección y un ambiente fresco. La protección
la obtiene mediante la propia edificación; el
ambiente fresco y la sombra la encuentr.:J en el p.:ltio
gracias a la vegetación. y tambié~ en el interior
de las habitaciones, mediante la ausencia de huecós
por los que penetre la acción des~ncante del sol.

(d) SOLEAMIENTO: D
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En la arquitectura popular de Fuerteventura no
existe la veñiana. Sólo-Cocontramos excepciones a esta
regla en los casos en que se d5 UIl.:l fuerte influencia
de la arquitectura colonial. Las características
proceden de las ordenanzas andaluzas, que fueron las
primeras que se aplicaron en el Archipiélago. Las
ventanas de este tipo han sufrido notables
transformaciones. Unos ventanucos en la parte
superior, "postigos", con los que realmente se utili
zan.

En la vivienda aislada o dispersa la ventana
no tiene justificación social, y, según las
características climáticas existentes y desde el
punto de vista del soleamiento, la puerta cumple su
función.

Se podría definir la arquitectura de Fuerte
ventura como "casas con muchas puertas y sin
ventanas", arquitectura exenta, poliedrica y regular
en la que, prescindiendo de 10 sorprendente y
espectacular, la sencillez de las formas, el
equilibrio y la geometría encierra todo el dinamismo
de las arquitecturas populares.

Considerense los sistemas ejecutivos y las
dimensiones de las habitaciones: el emplazar una
ventana es algo problemático y superfluo. Sin
embargo, en los últimos tiempos comienza a aparecer
frecuentemente este elemento de la vivienda; y ello no
se debe a razones derivadas del número de edifica
ciones de un agrupamiento. ni a la proximidad.
pues. en las concentraciones costeras de pescadores
es clara la ausencia de ventanas; tal vez la
aparición obedezca más a los criterios imitativos
de la arquitectura de la capital. evolucionada
socialmente, con un tipo de construcción netamente
urbano y sometida de una forma u otra a influencias
academicistas. o indirectamente a arquitecturas
existentes en los lugares de procedencia de los
propietarios constructores de la nueva
vivienda.

(o) VENTlLACION:

El aire fresco que el patio recoge por las
mañanas ventila los dormitorios. Una vez frescos y
limpios, las puertas de estos se cierran a primeras
horas del día y, prácticamente, no se abren hasta la
noche. A medida que el aire se calienta sale por un
pequeño agujero (tronera) dispuesto en la parte
superior. Durante la noche la renovación del aire se
garantiza mediante los postigos de la puerta, y,
en las epocas de calor, abriendo las puertas
totalmente durante la noche.

Es corriente encontrar macetas en el interior de
las habitaciones. En el exterior de ~vienda no
existe ningún elemento que proporcione sombra. Las

-Paredes son lisas y con pocos huecos, y es evidente
1 que con el fuerte y seco viento reinante de nada

sirve tener sombra si no esta debidamente protegida
y regada.

Respecto a los efectos termicos obtenidos en los
espacios urbanos la arquitectura popular en el
interior no ha tenido ocasión de manifestarse debido
al carácter disperso de los agrupamientos. Cada
vivienda construye su propio microclima sin que se
llequen a obtener microclimas colectivos. Solamente
destacan algunos arboles conservados junto a las
iglesias a modo de parque, o frente a este definiendo
la plaza. La situación es diferente en los agrupamientos
costeros debido a la mayor suavidad y humedad del
clima; sin embargo, en los patios se intenta que
abunde la vegetación.

D'

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



LA ACRuPACION ELEMENTAL.
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LA AGRUPACION EN EL LITORAL.
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Vegetación y patio: Superación, en un
ambiente controlable, de la frustración
entte un contexto átido y agresivo.
(Casto Martinez Berriel .
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Cada vivienda "contruye" su propio miero-clima, sin que lleguen a obtenerse lIIicro-climas colectivos en los espacios "urbanos'!
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(f) VEGETAC ION,

La localización de las zonas de mayor número de
viviendas está intímamente ligada a aquellas de
mayor productividad agrícola. En un sentido muy amplio
podemos considerar la vegetación como parte
integrante de la arquitectura vernácula en relación
con el uso y el paisaje. Es interesante considerar
cómo se establece la relación hombre - naturaleza
vegetal en el territorio, aparte fle aquellas zonas de
~min"'lIl"" s~lltido agríl:oLI. La escasez elel agua
y l~) prot ....~...:ión natural d..' los vientos origina en
l'ls g..~l1tes J .... Fu~rtl:'v('ntur'l lo q~e se podría

\ considerar como un culto .:l la vegetación. La primera
limit.:l..:ión h.:ll:C implJsible el realizar cualquier

\' tipo d~ obras de jardinería debido al elevado costo
de ma.ntenimiento, lujo que. por supuesto, no
puede permitirse el pobre agricultor. Considerando
la morfología de la epidermis geológica de la
Isla con sus ondula.deas montañas limpias de
accidentes y sus amplios valles encontramos como
únicos elementos de protección natural las
propias montañas (a su sotavento). y la vegetación
que crece en los valles en forma de setos y
palmeras. Como elementos artificiales, los muros
de piedra y las viviendas.

Veamos a continuación como influyen estos
elementos en la arquitectura popular. Al tratar de
la orientación de la vivienda ya se han considerado
los dos primeros en relación con los vientos y
el paisaje (en esta caso, el fondo verde del valle).
Los muros de piedra desempeñan un papel protector
para la vegetación. Defienden del viento, pero.
también protegen a la vegetación contra las cabras.
las cuales, a su vez, son un elemento esencial para
la economía familiar y son incompatibles con los
cultivos. La vivienda protege al hombre y
propor-ctona un microclima ideal para el cultivo de
diversas plantas. y en ocasiones. hasta de

arboles frutales. Todo el cariño y cuidado del majo
rero hacia las plantas se vuelca en el pequeño
espacio de la vivienda. En los patios se mete toda
la vegetación posible, Y. como rasgo característico
presenta una asombrosa variedad de especies vegetales.
Las mas comunes son: geranio. clavel. enredadera de
papel, flor de pascuas, helechos colgantes, helio
tropos, dragos, hibiscos, siemprevivas, margaritas,
nazarillas. tigresas, cratos, cactus variados,
etc ...

Volvi¡:;ndo al tema d.... 1.1 vivil·nd~l. la existencia
(k v.... geta..:ión en el p'ltilJ. a la vez que proporciol1;)
sombra. ":lJnstituy~ el mejor regulador de la tcmpe
ratur3. Lógicamente. los efectos t~rmicos dl'pcndcn
de las dimensiones, formas y grGdo de abertura
del patio al exterior. En muchas viviendas la cn
trada desde la casa se comunica con el patio
mediante un pasillo cubierto (recibidor) p'lra
evitar el acceso directo a él. En este espacio las
paredes se saturan de plantas con la mismG
profusión que en el mismo patio. El cuidado de las

I plantas de la vivienda tom..... caráct r de símbolo,
sobrepasando cualquier tipo de justificación
técnica o funcional. El cuidado y aspecto del patio
es algo que identifica socialmente a la familia
en mayor o menor medida.' La personalización de la
vivienda se realiza en este espacio y a ello
contribuye fundamentalmente la vegetación.
En todas las viviendas se introducen plantas en
las habitaciones durante el dia como sencillos mo
tivos decorativos, abundando aqui las flores de
plastico. ----

Considerando que en la vivienda rural y, en
general, en casi todos los tipos de viviendas las
habitaciones dan de forma directa a un patio o
pasillo, mediante una puerta a través de la cual
se establece la relación interior-exterior.
podríamos decir que esta verifica la relación
"interior-vegetación exterior".
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(g) PATIO:

El patio, C080 puede ob~ervars~ en las plantas
de viviendas rccopilada~, presenta gran elasticidad
en laR di~nsioncR y fDr...~s, sin qu~ sea la más
corriente el patio cuadrado. ce"", so deduce del estudio
del efecto t~rmico del patio lo "'~s aconsejable es
utilizar una e"'¡'ina<:ión d<' patio)' pasillos
(lbiertos ¡h1r" r<,I.~donar I(ls P(lrteS de la vivienda.

El p,niu pose,' en Fuerteventunl 1" función de
espacio ocupabl,', repre~cnt"ndo una posibilid"d
de aapliación de la viviend" (parte cubierta). a
la vez que 8e po.'noito.'n nuevOs creciaientos
en otras direcciones en !oraa de pasillos ciegos
hacia las posibles zonas de expqnsión. De esta
.anera, la for.a del p(ltio na es ni única nl
const3nte.

El auro que cierra el patio con un sentido
silllbolico de apertura de la vivienda al visitante
y con la funci(in de proteger de las cabras
los delicados espacios vegetales es noraal.ente
bajo. pero. va creciendo en altura a .edida que va
creciendo el núaero de habitantes de la zona.
El ais80 proceso se observa tantO en agrupaciones
costeras, densas y de estrecho contacto humano,
(El Cotillo, Ajuy), coao en los agrupaaientos
dispersos del interior. Según nos aproxiaaaos a su
"epicentro" au_nta en eUos el grado de intiaidad
de los espacios fa.iliares. fenÓGeno que también
aparece en los s¡rupallientos ele~ntales habitados
prácticamente por _ieabros de la aisaa (amilla
(Pozo Negro y Vega del Río Palaas). \ ... ,......... 1

Cunado el patio pasa a ser duainio exclusivo
de la intiaidad faailiar se protege de vistas
.ediante duplicación de tabiques; se crea así un
espacio inte~dio entre la puertA de entrada a la
vivienda y el acceso visual y forasl del patio.

AdosaJos A los muros de la edificación hay
bancos de .ampostería sencilloa y alargados. Estoa

bancos pueden estar tanto dentro como fuera del
patio. A veces ~ste sobrepAsa sus dimensiones
nacural~s e invade parte de la superficie del ce
rreno, ocupando lo con pequeños huertos entre casini
tOS estrechoa de psso. La configuración de estos
"jardines" Suele estar cOllpueata de ele_n tos
¡eo~tri~os. entre ellos. los circulares.

Por el contrario, en viviendas sencillas
con patio exterior abierto protegido por la propia
veget"eiól1 1" planta del palio adopta la fa ...... que
deteraiMn la" líneas de corriente de aire. D)

La "puertita" que dií entrad(l al patio, cuando
éste eat~ cerrado por auros bajos, es un elellCnto de
carpintería lIuy particular. Lo configuran una serie
de listones de Madera a .ado de reja abierta. la
cual. en su parte baja es aSs tupida o tocalmente
cerrada.

Este tipo de cerraaiento lo eneontrallOS taabién en
aurOs altos contrastando su foras con esas otras
puertas de acceso a patios idénticas a las del
resto de la vivienda, que aparecen en los agrupaaiento~

<"onc<'nl n"ns.
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7

La referencia a 108 esquemas meridionales viene
a ser una trsnsculturitación completamente ajena
al concepto de nuestro patio central, que más
próximo a lo metabolico es resultado de unos
eapacios que generan a otros hasta cerrar el
recinto.
(Casto Martinez Berriel).
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(h) ALJIBE,

Ya hemos visto cómo el agua tiene una importancia
fundamental para el hombre majarera. La lluvia es
agua. "Hay que recogerla; una vez captada, hay que
tenerla cerca de la vivienda. Cada una de ellas suele
disponer de varios aljibes, comunicados o
independientes, y uno de ellos suele estar en el
patio o muy cerca de él. El agua es tan importante que
para su recogida desarrolla una trama de complicados
canales. Ellos conduciran al aljibe toda el agua que
aciga sobre una gran zona de terreno. (Mediante el
mismo sistema se conduce a las "gavias" el agua
de lluvia, para que "beban").

En unas ocasiones el aljibe del patio no
sobresale del terreno. y en otras sobresale hasta un
metro, ocupando practicamente toto el espacio útil
del patio. La clara descripc1ón de este particular
aljibe me ha sido facilitada por José Manuel
Alonso Lima, alumno del Instituto Nacional de Bachille
rato de Puerto del Rosario:

'Su forma es rectangular. Dim.msiones, aproxima
das: siete metros de largo, auatl'o de ancho y otl'OS
cuatro de alto. Estas medidas le dall una capacidad
de unos ciento doce metros cúbicOG.

Esr;.; aljibe s.; .;ncwmtro en el patio de una
Cllsa; al ';il~o;¡tr>al'se en este patio tiene que
.;S;;Gl' t,;c;¡ado. Su t.Jcilo está hecho de archeta de
canto iJ úmco .

Para poder' saca1' agua para las necesidades
de 'la casa hay un boquete escachado de un metro de
lado en el techo" y éste está sobr'e un lado. A un
boquete se le ll.arrrz boca del aljibe" y en él va
un brocal, que está hecho de madero. Es de forma cú
bica" abier'to por los extremos" para poder sacar
e l agua Y además sirve para proteger de que nadie se
vaya dentro del aljibe. Para que le entre agua
a este aljibe hay un canal poI" debajo de tierra des
de una gavia hasta a él.

Todos los aljibes sue len tener una colader'a"
que sirve para sentar el agua que viene revuelta. En
este aljibe desempeña esta fUnción una gavia
que está comunicada par dos caños.

"
,.

" c.....
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Un caño es una especie de canal hecho de tielTa
por un lado~ es decir un trostón de tiel'l'a.

Los caños tienen grandes acogidas~ es decir,
tienen grandes superficies de terrenos donde toda
el agua que cae sobre estos van a parar a estos
caños.

A un caño se le llama el caño de la costa
que tiene una distancia de 3 kilométl'os aproximada
mente. Y el otro caño se le llama el caño de
barronco ya que de él sale. La distancia de este
aaño es de unos cuatrocientos metros pero el
barranco tiene una longitud de doce kilométros, a
proximadamente. En estos eaños el agua siempre
corre hacia corriente, es decir hacia el
aljibe".

Diboljo nnaido del ..aU:oado por
JOS! K.\llUD. oU.OllSO Ul'Io\.

Lógicamente. la situación del aljibe, en mucho~

casos determina el lugar de emplazamiento de la
vivienda dentro de la propiedad.

Muy cerca del brocal hay un pequeño agujero que
devuelve al aljibe el agua que se derrama al
sacarla y también recoge la de lluvia que cae sobre
la cubierta de ésta.

o. 10
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Los espacios interiores en la vivienda tienen
carácter estátic6. Son fácilmente comprensibles y
destacan por la gran sencillez y reducido mobi~iario.

Los objetos de adorno son mínimos. En las paredes
algún cuadro con motivo religioso.y fotografías
familiares. También algunos objetos pequeños
destacando en la superficie impecablemente blanca.
La textura del encalado es lisa pero no plana. El
color y el ambiente interior es blanco (paredes),
marran oscuro (mobiliario y techo) y algún matiz azul
o rosa pálido de mantelería. Colchas lisas o cubiertas
con mantas "traperas" y el gran raudal de luz que
penetra por la puerta o ventanuco, pintando de
algún ~olor vivo, minimiza por su efecto deslumbrante
la importancia de cualquier motivo cromático que
exista en la habitaci6n. El suelo es de cemento.

(i) ESPACIOS INTERIORES:
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9.

Prácticamente todos los espacios tienden a
la planta cuadrada pero de hecho no 10 son. Las
dimensiones son análogas y parecidas en todo (a
proximadamente 3.40 x 4.00 metros en planta)
exceptuando el W.C., siempre exterior. ~a altura
suelo - techo varía de 2 á 3 ó 4 metros. En una
misma vivienda se utilizan diferentes alturas. Median
te estas variaciones, viviendas con planta muy
sencillas adquieren una riqueza espacial y
volumétrica notable.

La relación interior - exterior se efeetúa
mediante la puerta de acceso al cuarto, cuyas
características se especifican aparte. Es frecuente
el encontrar un pequeño escalón en la entrada cuya
función es evitar que el polvo (que penetra por
las juntas inferiores), se esparza. por todo el
interior. En realidad el problema del polvo, ni antes
ni ahora, ha sido resuelto.

(i.l) CATEGORIAS DE USO:

Los donnitudos sun espacios de intimidad y de
uso ~xo.;lusivo el "dormir".
Se observa una paulatina disminución de su superficie
en beneficio de otros espacios de mayor uso
práctico.

Ln cocina es normalmente amplia. y su utiliza
c~on diversa. Naturalmente como usos
fundamentales alberga los relacionados con la
confección de comidas, es frecuentísimo el que sea
el comedor de todos los días, y se suelen realizar
en ellas faenas de planchado, costura, etc.

Por ser un elemento de gran interés, y, para
el que decir que está en trance de desaparecer
sería una cínica benevolencia, nos detendremos
brevemente en comentar la estructura de la cocina
tradicional. Destacaba cómo elemento más importante
la campana, (de la cual quedan muy pocos ejemplares)
generalmente de grandes dimensiones, que se
resolvía constructivamente a base de una viga

empotrada en las paredes laterales a la altura de
la vista sobre la cual partían hacia el techo
una serie de "la tillas" sobre las que
se extendía una torta que posteriormente se
encalaba; completaban su fisonomía particular, el
horno, el pollo, los bancos de obra y las
alacenas. Las habitaciones estaban normalmente
pintadas de rojo para disminuir el efecto del
manchado producido por el humo de la leña.

Cocina - comedor y esencialmente el patio son
espacios provados familiares. En ellos se
materializan las relaciones familiares. La sala de
estar es una incorporación reciente. Lo más

~ aconsejable es que esté intimamente relacionada con
el patio pasando de "ocuparlo" a ser una continuación

i o parte cubierta y protegida de éste.

El recibidor y el porche de entrada (si lo
hay) es un espacio público. A menudo el recibidor está
totalmente separado de la vivienda con puerta de
acceso independiente. Desde el recibidor no debe
verse nunca el patio. En muchas viviendas el recibidor
se sitúa frente a un dormitorio, cosa que en
principio parece ilógica. No lo es en nuestro caso
por lo siguiente. El dormitorio (el primer dormitorio
que encontramos después de la entrada, a derecha o
izquierda) es el de los padres. Este espacio que
es "tabu" para los propios hijos. No se usa durante
el día; es un espacio que no existe hasta la
hora de acostarse, al qué, lógicamente, no viene
ninguna visita, salvo en el caso de un parto, tiene
las ventajas de la cercanía de la pu~rta de entrada y
la mayor intimidad que el resto de las habitaciones
de la casa, accesibles visualmente desde el
patio.

Entre dormitorio y recibidor existe un pequeño
pasillo cubierto que comunica la entrada con el
patio familiar. Este espacio tiene, en cuanto a
tratamiento, un carácter análogo al patio. En él hay
plantas, pájaros, adornos, pequeños muebles. Su uso
es diverso y no depende de las dimensiones. De hecho
éste pequeño espacio es muy agradable siempre.
Tal vez sea ésta su mayor cuali8ad práctica.
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(i.2) CATEGORIAS DE LUZ:

En una escala de apertura a la luz durante el
día que difine la claridad visual media de los
espacios en la vivienda. consideramos el patio espacio
blanco (abierto liacia el cielo). la cocina, estar
familiar, el comedor, grises; los dormitorios,
el W.C. (si lo hay) y el almacén o despensa, negros.
Estos términos son análogos a los de abierto, semi
abierto. y cerrado pero intentan dcf~nir un.:l medid.:l
de uso. a veces no .:lcorde con el diseño del
espacio (por ejemplo. un espacio con llna gran ventan.:l
cerrada siempre es un espacio potencialmente seml
abi.erto. pero rotundamente negro).

-- - - .-

::JEILI DI~ -f~_::

I~=t- i
~RR I~l~ ~.IiL ---I- -

------- • - - - - - -- - - - - - - - -

-- .-
-

o- 15

Alacena '0 armario empotrado.

(i.3) ~lOBILI"RTO:

En 1.'1 in terior de las habi taciones rurales el
mobiliario es sencillo y similar en toda la
vivienda. como -elementos de interés destacan la
"alaccn¿¡" o armario empotrado a unos SO cms. del
suelo, algunos pequeños huecos cuadrados ó rectan
gulares en el muro a modo de repisa y los típicos
baúles o cajas canarias donde se guarda la ropa
blanca y mantelerias de la familia.

Paulatinamente se va introduciendo el mobiliario
típico de la sociedad de consumo a nivel humilde
caracterizado por el chapado de formica en
todos los diseños. Hasta fecha muy reciente el uso
de electrodomésticos era desconocido debido a la
falta de centrales eléctricas en prácticamente
todos los pueblos de la Isla. En estos momentos se
contempla el fenómeno que ha producido la instalación
de un repetidor de televisión en la Isla. Paula
tivamente las familias compran motores de gas-oil.
uno por familia, para poder ver la televisión y
una vez "resuelto" el problema de la luz eléctrica
después de siglos de candíl. los comercios
especializados en ventas a plazos de electrodomésticos
no han perdido el-tiempo en intentar dotar a cada
vivienda de los últimos adelantos en materia
doméstica, adelantos que, dicho sea de paso. son
irónicamente utilizados y no pagados, picaresca
popular que aprovecha el extenso mercado de la
oferta y, amparándose en la pobreza de medios. dis
fruta paulatinamente de diversas marcas de neveras,
cocinas, ....• antes de llelegir" la q~e les interesa
definitivamente.

f. 61,-
"
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(i.4) COMPARTIMENTACIONES:

Las compartimentaciones interiores de las
habitaciones se realizaba mediante tela de saco
montada en b'sstidores de madera. Se "albea" todo de
blanco hasta que adquiera el mismo tono y textura
de las paredes.
S'" ut ilizaba \,'11 ti it u;..h:i ones de cxccs i vo hacinamicl1 to
\) para ocultar útiles domésticos qUl! no se desea
que sean vistos por razones de est~tica o apariencias
de órden y limpieza. o simplemente para dividir f::O

dos un cuarto.

Compartimentación interior mediante
tela de saco albeada y montada en
un bastidor.

o

0.16
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(j) PUERTAS Y VENTANAS:

Hablar de puertas en Fuerteventura, hasta hoy,
era hablar de puertas al exterior 'o al patio.
Las habitaciones comunicadas interiormente a menudo
carecen de puerta~ ocupando su ~ugar una cortina.
Se observa en algunas viviendas que han cubierto el
patio. la sustitución de las puertas por cortinas.
posiblemente en un intento de dar mayor caracter
"interno" a este nuevo espacio. En estas viviendas el
interior es sabría y triste, iluminado tan sólo
por un pequeño lucernario en el centro del
ex-patio.

Las puertas responden a variados diseños. según
el número de hojas, existencia o no de postigos,
solución de la articulación, mecanísmos de cierre,
etc ... Presentan aspectos muy variados en relación
con el muro al que se adosan. Los dinteles son
contados, o en otras palabras el vano se resuelve

~
'con un arco de descarga. Sin embargo a pesar de que,
~por tanto, el hueco a tapar ~s curvo en su parte

o superior, las puertas son rectangulares.
La explicación.a esta aparente falsedad, es inmediata
resulta más facil resolver el marco y las quicialeras
de ésta manera; y el hueco que queda se rellena
con material (piedras de pequeño tamaño).

Las ventanas. si bien en la época de la temprana
posconquista se usaron con profusión, parece no resistir
un proceso de adaptación. y dejan de usarse, excepto
en casos excepcionales. La escasez de la madera lo
cJificultaba, y, por otra parte, el uso que
se dab.;>. .:1 las sustanci.:1s no lo exigia. En las ventanas
se observa un proceso de readaptaciones paralelo
a la ap.:1rición en el mercado majorero del
vidrio y otros materiales.

106

Puertas y ventanas se pintan en colores vivos y
primitivos; rojo. azul, verde principalmente
obtenidos de esmaltes plásticos de donde se deauce la
reciente incorporación cromática en razón de las
precarias condiciones comerciales que
ofrecia la Isla hasta hace relativamente poco.
Frecuentemente cada vivienda emplea diferentes colores
para cada puerta.
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De nuevo es necesario =clarar que la
clasificación no posee órden cronológico; que todos
los grupos estan en "activo" en la actualidad; que en
todos es palpable el carácter evolutivo de la
vivienda; que tal vez, para un observador poco riguroso.
pueden considerarse "alternativas de diseño" que
eligen los "arquitectos populares" en sus obras: y
que una vivienda muy dinámica pueda facilmente
en su recorrido, haber pertenecido a practicamente

GRUPOS ARQUITECTURA POPULAR

(a.1) Arq. trad. de influencia colonial ...
(a.2) Arq. de piedra (todo) ...............
(a.3) Arq. de piedra y blanco y/o

bloque de cemento ..............
(a.4) Arq. tradicional blanca (con mojinete)

(a.5) Arq. de bloques cemento visto .......
(a.6) Arq. poliédrica blanca ..............

3.2.4.

RESULTADO FORMAL

Recordando la clasificación que se deriva de
los modelos tipológicos en razón de la estructura bá
sica, establecemos una nueva clasificación de las
viviendas tradicionales, pero esta vez en razan de la
imág~n formal que estas manifiestan.

Hemos visto como las viviendas tradicionales
pueden clasificarse según modelos tipológicos
a partir de su estructura.

Que la heterogénea apariencia de vivienda no
depende sólo de las variaciones de modelo
tipológico.

Que la composición y ordenación de los espacios
en la vivienda no es rígida pero que, según el
emplazamiento de la vívienda en un determinado
contexto físico y social. introduce determinadas
variaciones en su composición y en los elementos fí
sicos de la edificación.

A continuación efectuaremos una clasificación de
índole formal de las viviendas populares. Nuestra
intención. aparte de demostrar las alternativas
formales que se han producido en la Isla -síntesis
de los contenidos que a lo largo de esta información
hemos pretendido extraer- es mostrar el desarrollo
del lenguaje formal popular. Sus erementos expresivos
Y. posteriormente, las particularidades del
proceso de diseño del que estas obras han surgido.

Somos conscientes de que nuestro criterio no es
muy ortodoxo. Utiliza tanto las significaciones
globales o de detalle, como las texturas aparentes o
nuestra propia subjetividad. Pero de él han resultado
grupos muy homogéneos de viviendas populares,
claramente diferenciados entre sí. y este era
nuestro fin:

(a.7)

(a.8)

Arq. trad. con franjas ..........•.•.

Nueva arq. popular con/sin franjas ..

REFERENClJ

signos.

textura.

textura.

signos
volumen.
textura .

textura
volumen.

signos.

criterio
amplio.
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quedaron superadas, y, en muchos casos, la forma
de este rudimentario blanqueado, 'nos sugiere la
de las portadas coloniales u otros símbolos de más
difícil interpretación o adquiere personalidad
formal propia.

En los agrupamientos concentrados tampoco es
blanqueada voluntariamente la fachada. Tan sólo a
partir del desarrollo de los centros urbanos
principalmente Y. lógicamente, bajo presión más
directa de las autoridades, se consiguió (y solamente
en ellos) el encalado frontal de las viviendas.

La pobreza de las gentes parece ser una justi
ficación demasiado fácil teniendo en cuenta que
reiterativamente se facilitaban los medios
para tal operación de forma gratuita. Tampoco se
puede suponer que el estado en piedra vista fuese
transitorio y que posteriormente -según la medida del
tiempo en Fuerteventura- se encalaría y
albearía, pues muchisimas de estas viviendas presentan,
despues de tantos años, una perfección técnica de
acabado de este material simplemente extraordinaria.
Sin profundizar en el por qué de esta cuestión.
10 exterior todavía es evidente.

todos los grupos de la clasificación.

(a.1) Las edificaciones con influencia colonial
siempre han exhibido el impecable blanco de cal
en sus muros; en éstos, las piedras de cantería
en las esquínas; las enormes portadas y ventanas
singulares; y sobresalen en los volúmenes vigorosas
escaleras y balcones derrochando madera
artíticamente labrada, bajo el ocre anaranjado
de la teja árabe.

(a.2) En contraste salvo determinadas viviendas
de familias acomodadas y aquel lbs ejemplos
ya adaptados de la arquitectura influenciada por la
colonial (y de éstos contados casos) la arquitectura
popular de piedra, hasta fechas relativamente muy
recientes, nunca encaló, ni blanqueó sus muros,
ni utilizó la teja para cubrirla.
Sólo, bajo el impulso de las presiones ejercidas
por entidades políticas de la Isla, -con la sana
intención de compensar el aspecto desolador que
ofrecía ésta durante los años ruines (todavía no
había aparecido el Ministerio de Información y
Turísmo)- se decidió a blanquear la fachada. Antes
sólo se hacía esto en los bordes de las
puertas y de las escasas ventanas (forma que recibía
y recibe el nombre de "bigotes") llegando hasta unos
45 cms. del borde.

Respecto al origen de los "bigotes" hay variadas
opiniones. Unos aseguran que era el símbolo de la
limpieza e higiene de la parte noble de la vivienda,
que interiormente siempre estaba encalada de
blanco. Otros dan la justificación estético 
funcional de que simplemente se pretendía recubrir
el barro que rellenaba las juntas de las piedras
inmediatas al hueco, con el fin de dar mayor con
sistencia al cerco. Otros dicen que lo hacen desde
allí porque, desde el interior no les llega más
allá el brazo .... El caso es que las causas y
efectos hace ya tiempo que .'"
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Las características constructivas de eseas
edificaciones familiares son extremadamente
sencillas. Pero. como en todo. el lograr la
perfl..'cción no es ('osa f5cil. Los D1.'tcriales const1tu
yen el aprovechamiento directo de los recursos
próximos del lugnr de emplazamiento de la
vivienda. Los desplazamientos de material son los

La arquitectura mas autóctona comienza y acaba
con la piedra y en las gentes continua vivo el
culto a tales obras. Se recuerdan con respeto nombres
no muy lejanos como el de maestro Ramón (Tetir).
maestro Agustín (Tetir). maestro Fernando Cerdeña
(Casillas del Angél) .... y tantos otros nombres
como lugares tiene la Isla, que en palabras de un
hombre llano "murieron. pero existen y existirán por
muchos silos en las casas. caminos y puentes de
Fuerteventura" (d. Victoriano Fernandez Brite-).

tipo de muro utilizado es el conocido por
.- "caJon

Otro
"pared de

¡'al-a lllS muros de piedra ~.·C¡j, se recogen
pr~viamcnt~ cabazotes (piedra del lugar sin labrar)
\" n\.:ltedal (lasl";js de picdr.:ls); ¿lsí cómo cestas de
~ipio y matrapo (ripio más grueso) que irán
re 11~11.:..lndo hu~cos y acuiiando piedras mayores. En
las esquinas SI:' utiliza cantería labrada.
recibiendo los poliedros tos nombres de "pescola"
\' "tril1cola" altt.!rnativamente. Se remata el muro
~on un pequeño alero delajas (capilotes).
El buen maestro de obra debía realizar un muro de
~~1~0.40 mts. en una jornada (de unos 140 a 150
bloques). El muro se encala siempre interiormente.

IllLtllrnu:; •

Sobre las put'rtas. hace la función de
uintel un,) laja o una piedra grande. Cuando el dintel
es de madura, Sl..' construye "lD arclll..'ta" (arco de
ut's("¡¡rg;:¡) y sto n~II¡¿Il:.l pcrft.'ctamente el hueco.

El sistl'm;l de ¡.;iru dL' la plll'rt<l es sumament<:>
sl:nl'i Ilu. 1:11 el umbr,l1 (cllaplón) y cn la pil..,uro.
o m.HIl:r'l ut'1 dillll..'l se hilt,;cn unos rebajes o
"q\li¡i.l1crils" ("on un qui('io ue nll't;11 y un rccorrido
por el (pa' fiÍl"ilm,"nl~' cnlrl..'ll y dificílnlL'lltl: "olgar

El sistema es utilizado frecuentemente en el
Saltara próximo y tiene origen en la cultura
asiria y egipcia. Se construye un encofrado rud1
mentario y se vierten sucesivamente capas de
piedra \' la pasta hecha con cal y arena. apisonando
fuertemente con el pisón.
La "hilera" de grosor uniforme se consigue por el
deslizamiento del molde que mantiene fijas sus
dimensiones mediante largueros verticales y
transversales tensados a cuerda o cable. El muro
acabado ofrece un aspecto inconfundible por las
marcas que deje el encofrado; para su lzvantamiento
se gasta menor numero de piedras con el
consiguiente ahorro de trabajo. Sin embargo la
utilización de este sistema no se extendió mucho.
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los "pulloocs" o madollcs labrados en la tabla
vertical que transmite el giro al resto de la puerta.
Aparte del invento del candado, encontramos cerraduras
de madera con "llave" y "tranca macha". Son fabricadas
por el propio dueiio y, a juzgar por sus manifesta
ciones, ofrecen "[<:lota seguridnd como la mejor caja
fuerte de un Banco de esos".

El piso es de tierra ó de hormigón apisonado.
Para alisar lo se buscaban en la costa callados
lisos ("ir u callarlO) y se frotaba con ellos el piso
con fuerza y constancia. De la calidad del resultado
de la operación dependían muchos anos de
presunción merecida entre los vecinos.

Para la techumbre se utilizan vigas de tea
compradas o pitones (bohordes de la pitera). En
pocas ocasiones vigas de centro procedentes de Cuba ó
de veleros desguazados, y de palma. Entre las vigas
se coloca la "tilla" (a base de espino. matas saladas.
mimo. cañizo ó tablas). De este último material
eran codiciados los restos de los barriles de cemento.
que al estar embebidos en este material daban mayor
imoermeabi' i 7.ó1ción. Sobre 13 "t i 11a" se
extendían sucesivas capas de torta (barro de tierra
arcillosa, escasa en muchos lugares de la Isla) amasa
da con trocitos de tronco de la planta del maiz ó restos
de la trilla, (conocidos por "grazón") según las capas
con el tiempo se fuesen deteriorando. Este sistema
de impermeabilización se utiliza tanto para las
cubiertas planas como para las inclinadas ("casas de
mojinatas"), y ha sido empleado hasta la llegada
de sistemas constructivos a base de viguetas y bovedi
llas. Actualmente tiene aún vigencia total en la
Isla, pero paulatinamente se tiende al nuevo si.:tema.

(Queremos ya desde ahorn, destacar que sin
este elemento, la arquitectura tradicional de
Fuerteventur:l, que ha resistido el encalado parcial ó
total de sus muros de piedra sufrirá un durísimo
golpe. Las indudables velltaj;}s térmicas de los
"mojilletel'''. actualmente mueven;} la imagin:lción
popular. a experimentar nuevas soluciones ó1 base de

incorporar asfalto y grava sobre I ó en la torta
ya que los planos inclinados no son de fácil
ejecución con el sistema vigueta - bovedilla, en
breve sabran como hacerlo y, aunque sólo sea por la
"protección del paisaje majare ro" se debería
fomentar la investigación de un sistema constructivo
análogo, al menos en apariencia al tradicional;
pero con las ventajas técnicas de los actuales. Por
otra parte. el volver de nuevo a la teja
(que casi sería "comenzar" después de quinientos
años) en las actuales y futuras edificaciones, su
pondría la destrucción de varios siglos de
arquitectura de un valor y personalidad indudables,
que al margen también de sus efectos sobre el
paisaje insular; llevaría a un "folklorismo"
turístico evidentemente innecesario. Respecto a uno
de los tipos de cubierta de la Isla vecina, de
Lanzarote, en la que se encala y pinta la techumbre
de blanco observamos que en Fuerteventura
su uso es muy escaso.
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ARQUITECTURA DE PIEDRA.

DETALLES.
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(a.3) En la arquitectura de piedra observamos
la progresiva incorporación del blanco encalado
en alguno de sus parámetros o en volúmenes
completos. El resultado de la combinación de las
texturas de la piedra y el blanco. que no se delimi
tan de forma rigurosa, sino que se ven entremezcla
dos entre los planos es de gran personalidad y
calidad plástica. La vivienda de estas caracteristicas
suele poseer una gran dinamicidad espacial,
consecuencia del juego volumétrico de
contrastes entre ambas texturas.

El primero de los casos tiene sin duda su origen
en las recomendaciones autoritarias aunque en la
actualidad, el encalado tiende a ser voluntario.

La arquitectura d~ piedra, que asimila e
integra entre sus formas los paramentos parcial o
totalmente encalados y hasta volúmenes enteros con el
mismo tratamiento, ve comprometida su adaptación
y posteriormente su propia supervivencia ante la
aparición del bloque prefabricado.
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ARQUITECTURA DE PIEDRA Y BLANCO.
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LA ARQUITECTURA DEL BLOQUE DE "CEMENTO".

(a.5) La vivienda popular, tras un largo periódo
de inmovilidad ante los sistemas constructivos 1ncorpora
amo consecuencia de la aparición en el mercado
insular, el bloque de cemento prefabricado y la
cubierta de vigueta y bovedilla, como sistema y mate-'
ria1es constructivos. En principio afectó la innova
ción a los criterios compositivos ni a la forma
general de la vivienda, que continuó su paulatina
complejidad. pero originó, sin embargo, una gravisima
ruptura con el paisaje. Las caracteristicas de color y
textura que ofrecen los muros de dicho material
sin revestir, rompen el equilibrio estético con la
naturaleza y destruyen el singular efecto óptico en la
percepción de algunos agrupamientos urbanos
(Antigua y Tuineje, principalmente), pues hasta hace
poco, al ser costumbre el blanquear solamente la
fachada de la vivienda, dejando las paredes traseras
y laterales de piedra vista -la misma piedra con que
se construyen muros de protección en los campos,
cobertizos de animales y de análogo color a la tierra
del lugar- al aproximarse a dichos agrupamientos en
dirección Norte - Sur, y al estar la mayoría de las
Casas orientadas hacia el Sur, el agrupamiento se
confundía con el propio terreno para, al pasar de largo
y volver la vista atrás, aparecer, de pronto, exhibir
el blanco de sus fachadas.

El bloque de cemento hueco supone para el
constructor popular un considerable ahorro de esfuerzo
y tiempo. Desde su aparición "la arquitectura de
piedra" ha quedado paralizada, y las obras no
terminadas o reformadas se continuan con el nue~o ma
terial aunque sólo hagan falta muy pocas piezas. El
bloque amplía notablemente el número de construcciones
populares por su fácil manipulación, y sobre todo,
se ha impuesto en los pueblos del int~rior, tras
el incipiente desarrollo del trafico todado en la Isla.

También se ensayan las nuevas cubiertas, (al
principio sin impermeabilizantes) y paradójicamente

131
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cias de valoración estática, es algo que escapa del
alcance de nuestras consideracione~.

v

4ffl q tSI3
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~cr

J5 A 31

" ... con el tiempo los símbolos adqui....r ....n una
funci6n y las funciones se transforman en
símbolos ... "

q

D.24

024

encontramos peq~eños hornos de pan adosados a las
edificaciones "resueltos" a 'base de bloAues y
bovedillas. Muchos aprenden las nuevas ténicas
experimentándolas por primera vez en sus propias
casas, aconsejadas por algún amigo albañil. y otros
en obras ajenas. Pero el bloque de cemento hueco
(en un principio éste era compacto) y al
nuevo sistema de cubierta no se le reconocen
únicamente ventajas: el escaso aislamiento térmico
tal vez sea su mayor inconveniente para las
condiciones climáticas del lugar.

Pero tardaron en hacer oir su voz los
espíritus sensibles isleños al contemplar como un
frío color gris se imponía en el paisaje. Se
intensifica, entonces, la presión (en honor a la
verdad nunca excesivamente fuerte) para que se
pinten las casas. en general, de blanco. Y
ocurrieron dos cosas: la primera fue la desaparición
de muchos muros de piedra. verdaderas obras de
arte realizadas por expertos maestros de obras,
llamados desde diferentes partes de la Isla. La
segunda, ésta en este tiempo, más reciente, al ser
durante estos años el pintado de la fachada. signo
de finalización de las obras, a partir del cual la
vivienda comenzase a pagar contribución, la
picaresca popular ignoraba la orden y el aspecto
"análogo de los poblados comenzo a degenerar.
ofreciendo un aspecto análogo a las barriadas
suburbiales espontáneas de Las Palmas de Gran Canaria
y en general de cualquier capital. Actualmente
el requesito expuesto ha dejado de tener validez y
pagan tanto unos como otros. pero el mal continúa.
y posiblemente lo que en realidad ocurre es una
incompatibilidad de conceptos. Recuérdese que para
la arquitectu~a popular majorera la obra acabada no
existe. En sus estados intermedios. que pueden
durar años, no conviene "albear" parámetros porque
después el enlucido no agarra fácilmente. Por
otra parte el significado que posee el bloque para las
gentes de la Isla, al margén de las posibles divergen-

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



ARQUITECTURA DEL BLOQUE...

"4

115

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



o. 25

MURO CURVO: CASAS REDONDAS.
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135

38

e

nuestra subjetividad. evocan dos imágenes de arquitec
tura diferentes. La primera, poliédrica mac1ada.
ortogonal, de cierto aire racionalista; la segunda,
de formas suaves, destacando el color de los planos
inclinados de la torta. y en conjunto. más íntima e
integrada y confundida en el paisaje. Como el blanco
encalado se manchaba con la tierra que se desprende
cada vez que llovía por escurrir barro yagua
sobre él, se suele elevar sobre el muro frontal una
especie de pretil que canalizA el agua hacia las
rudimentarias gárgolas. compuestas por dos tejas o
una lata empotradas. a la que comúnmente se le ata
una hoja de pitera como prolongación del canalillo. y
de paso el pretil hace la construcción "más alta
y vistosa". Esto al parecer le gusta a la gente y
permite aparentar una vivienda "más nueva". La
altura del pretil puede variar de unos 30 cms. hasta
1 metro. según domine la primera o segunda justifi
cación. A veces se pretende ocultar totalmente el
mojinete continuando· el pretil frontal por
ambos lados.

37

En las viviendas de agrupaciones concentradas y
particularmente en las que estan "entre medianeras"
dentro de conjuntos con cierto carácter urbano? la
vivienda? por fin? encala y blanquea su fachada?
(como tambien lo hacen muchas ~iviendas dispersas);
el tratamiento se extiende en estos casos únicamente
en esa zona. permaneciendo las partes laterales
y posterior en el estado anteriormente descrito.

En la Isla empieza a sentirse la influencia de
los precedentes anteriores y comienza a aparecer
edificaciones blanqueadas en su totalidad habitables
(a.6). Con ellas componemos el grupo de "arquitectura
po1iedrica blanca" tradicional y el de (a.4)
"arquitectura no poliédrica blanca"(con mojinetes)
tradicional.

En realidad ambos grupos pueden fundirse en uno.
ya que la única diferencia radica en la aparición
de "mojinetes", Pero. según nuestro amplj,9 criterio de
clasificación, las hemos separado debido a que. en
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El blanco ellc.:llado, sometido al efecto abrasivo
del polvo, de la tierra que arrastra el fuerte
viento, al poco tiempo deja de ser tan blanca, a
pesar de que se aplique según la misma fórmula
empleada para las paredes del aljibe (1/3 de cal +
1/3 de agua + incrustaciones de áridos), y
aparecen albeados color "gofio", menos llamativo
pero mas practico. Pero ya por entonces se
había fomentado la costumbre de encalar de blanco
para las fiestas del pueblo (en verano casi todas),
con lo que la panorámica de la Isla adquiere matices
diferentes según la época del año que se considere.
En verano blanco impecable (donde 10 hay); tras
el invierno, chorreado de tierra arcillosa, que en
primavera será ocre más o menos uniforme.
Curiosa manifestación del paso de las estaciones.

Bajo la capa blanca de esta arquitectura, se
adivinan fácilmente en muchos casos, los
diferentes modelos tipológicos que ha presentado la
vivienda y el orden de los volúmenes agregados.
Huros de piedra semi-desnudos que con las
sucesivas capas, se unen a los volúmenes ortogonales
insinuando los contenidos formales. Al continuarse
tiempo después el muro con diferente ó análogo
material, se producen cambios de textura espontá
neamente discordantes con las leyes de composición
general, pero que en definitiva determinan
formalmente la apariencia de la·edificación.

0.28

La pared inacabada,
elemento que transci~

en la nueva estética'
lo popular.

D

136

De la misma manera surgen, también, otros
nuevos contenidos de apariencia, que pronto se
incorporarán al lenguaje formal de la nueva
arquitectura popular, al envolver en una misma piel
blanca las partes de la vivienda "acabadas" con
bloques que corresponden a futuras ampliaciones.
Quedan así empotrados en una esquina formando
muros escalonados. dejando huecos intermedios y
multitud de detalles inequívocos que, con los
años, transcienden de sus primeras motivaciones.
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EL "moj inete" como elemento claramente díferenciador.
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DOS formas diferentes de responder a un mismo problema.
¿Tenemos que aprender?

~osición "patio-central" y "L".
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ARQUITECTURA DE LA FRANJA DE COLOR.

(a.7) El ejemplo de mayor importancia que
e~contramos en la arquitectura popular de Fuerteventu
ra (yen todo el archipiélago canario) del
fenómeno descrito, lo tenernos en la franja de color
que aparece bordeando edificaciones, puertas y ven
tanas, con arreglo a unas composiciones básicas que
van variando dentro de su estructura en cada
ejemplo. Las implicaciones funcionales trascienden
a otros contextos.,

Sobre este elemento hacemos las siguientes
consideraciones:

Parece ser de origen urbano. La agrupac~on

de viviendas alineadas, trae consigo de un lado la
aparición de la pared "medianera" y de otro (dentro
del marco de las soluciones en uso) la
indiferenciación entre las viviendas.

Imaginemos por un momento una hilera de casas
con el material constitutivo de las paredes
aparentes. Las medianeras son localizables por la
estructura de la pared. El principio de personaliza
ción lleva a uno de los propietarios a encalar su
fachada. Esta maniobra es efectiva durante un
cierto tiempo, porque, pasado éste, estarán todas las
fachadas tratadas de igual modo. Los indices de
propiedad de las medianeras, también han desaparecido.
El encalado trae consigo el zócalo, real ó similado,
debido al problema de las humedades ascendentes.
Utilizando los medios de expresión populares, al
preguntarles como se materializa el límite entre dos
propietarios responden: "con una raya". El resultado
formal es que las fachadas se componen de un lienzo
blanco, en su borde inferior una franja ancha,
que es el zócalo, y dos franjas laterales: éstRs
coinciden con las medianeras e indican su pro"iedad y
en caso contrario el arrimo.

El resto de las franjas no parece teneL una
justificación aparente. Ran sólo el punto de vista
~e la composición y la alegoría son justificables.
En el punto en que hemos dejado el proceso, tenemos
dos franjas que no se entregan, dejando al lienzo blanco
sin limitar por su parte superior. Esta indefinición
es lo suficientemente descarada como para ser perc~

bida por el compositor más elemental. Elementalidad
que trae paralelo el completarlo todo.

La cuarta franja, normalmente no coincide con
el forjado. Puede tener dos sentidos; el primero
es el de hacer alusión a una cornisa, aplicable
también a la fraja superior. y el segundo más
hipotético, si cabe, de equilibrar la composición,
creando un recuadro similar al zócalo. La
costumbre de bordear puertas y ventanas, (los
bigotes tradicionales) se mantiene adoptando al
nuevo lenguaje de la franja regular de color.

Los agrupamientos de viviendas tratadas de
esta manera son perceptibles por la unidad que
tal carácter confiere a la homogenidad de
tratamiento en las fachadas. Dentro de esta unidad
no se difuminan los elementos que la integran;
quedan patentes como tales, con personalidad propia.
y éste es un valor indudable de las franjas dentro del
marco de los agrupamientos.

Ahora bien, si conside~amos su origen tanto
si fué urbano como si no lo fué, su uso no es
exclusivo del ,agrupamiento. La encontramos también en
la vivienda aislada. Conservando el carácter
de tratamien~o de fachada, que no se extiende al
resto de la viviend~. R~'VO exposicioneF.
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estaría en la conciencia del pueblo, por io que su
utilidas ó interés se queda dentro del campo de
la erudición, distinto del de este estudio.

Tal vez sea el caso de la franja y algunos
motivos decorativos, generalmente geométricos, de los
que existen Fntecedentes en la época precolonial,
la línea de mayor arraigo, la que por su manifes
tación de un criterio de composición libre de
condicionantes, es 10 más representativo en la
arquitectura popular majorera. Esta afirmación está
respaldada por la abundancia de ejemplos; por su
permanencia a 10 largo de los años como criterio
con una estructura firme e invariable; por las
variaciones a que ha dado lugar posteriormente; por
su vivencia actual. Por otra parte, -independiente
mente de si su origen tuvo lugar en la Isla ó,
como es casi seguro, fué importada- son su solera y
profundidad las que la hacen acreedora de tal
categoria.

(Al margen de los supuestos para Fuerteventura,
somos conscientes de que la franja, en la
arquitectura canaria, es, a la yist8 de arquitecturas
próximas y lejanas, algo que personaliza e
identifica nI pueblo canario con su arquitectura. Por
tal razon creemos que merece el mayor respeto y
consideración tanto en relación con el
pueblo que la usa como por constituir ~na

posibilidad de lenguaje formal suscept1ble de
transcender en otras arquitecturas).

La franja permite una gama de variaciones
inmensa. La familia más elemental de variaciones,
la de franja y lienzo homogeneo, es fruto de la
combinación de colores, que en principio eran
rojo, blanco, amarillo, gofio, gris y añil. Si bien
había unas ciertas preferencias para el uso de
estos colores en el lienzo y en las franjas, no
eran determinantes. Al ampliarse el mercado de colo
res asequibles, el número de combinaciones posibles
creció hasta no tener limites. Hoy tiende a reunirse
en una sola, lienzo blanco, y franjas gris cemento,
por razones extrapopulares. Otra familia es la que
surge de tratar la franja no como si fuera una cinta
continua, sino corno una serie de dibujos.
geométricos que se repiten. En esta segunda
familia son frecuentes los relieves y los rebajes,
ya sea de las figuras ó de la franja en sí.
Es interesante el constatar que a veces se llega a
notables grados de abstracción del concepto de
franja. Aparecen también con cierta frecuencia dibu
jos colocados simétricamente, ó coincidiendo con
los ejes de puertas y ventanas, en el lienzo
superior ó directamente sobre los propios huecos.
Observamos en los motivos antiguos tendencias a la
geometrización y en los mas recientes, la aparición
de temas naturales.

Estas composiciones son susceptibles de muy
variadas lecturas dentro del marco de distintos
enfoques teóricos, pero es casi seguro que ninguno
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LA F{lANJA DE COLOR.

'56

O. 32
Simulación óptica de un chaflán.
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De lo no figurativo a lo
figurativo.

Incomprensión,.
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4. LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.
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4.0.- SOCIEDAD Y ARQUITECTURA.

La estructura social en que se han ido verificando
los fenómenos expuestos, lentamente, ha
evolucionado. En las manifesta~iones arquitectónicas,
la relación se establece en un juego
dinámico de antecedencias y consecuencias. Los
condicionantes físicos del medio han estado
presentes en todo momento impulsando y reprimiendo
criterios de desarrollo. La cultura popular se
modifica y adapta al compás de la tradición y las
transformaciones sociales que directamente le
influyen.

el término "nueva arquitectura" no se refiere
sólo a las viviendas construidas últimamente sino
abarca también a aquellas estructuras tradicionales
que, "reviven" formalmente al utilizarse, en sus
últimas fases del proceso evolutivo, formas y conceptos
extraídos de esa real "nueva arquitectura"; formas
y conceptos que, en ese "revivir", ellos mismos
van generando.

4.1.- ANTECEDENTES.

Las especiales características de la última
transformación, comenzada hace unos diez años,
incide con fuerza en la sociedad popular. Desde poco
tiempo antes, ya en la Isla se percibían
hipóteticos cambios. El incipiente turismo canalizado,
absorbido y expl~tado en la Isla capital de la
provincia, y la acelerada destrucción de los lugares
elegidos para tal proceso, hacían intuir a algunos
majare ros algo de su próximo futuro. Ya por eso
entonces los primeros especuladores realizaban
fácilmente sus futuras oper~ciones. Al principio las
gentes de Fuerteventura se resignaban, una vez más
a contemplar el desarrollo de la Isla vecina a la

que tantas veces habían visitado. Y las ventas de
terrenos inútiles desde el punto de vista agrícola
sólo despierta la curiosidad como caprichos de
gente rara. La multiplicación de las operaciones
comienza a llamar la atención. A partir de entonces,
se inicia en la Isla un periodo de tiempo que
duraría unos seis años: desde el nacimiento de una
inesperada esperanza en un futuro sustancialmente
diferente al pasado, hasta la realización practica
de los prime~ds hoteles en los extremos Norte y
Sur de la l:sUJa.

Durante~ste espacio de tiempo empiezan a
verse los p'~rimeros "turistas", (que miran alrededor
con aires de nuevos colonos). No es éste un
turista como los demas. Curiosamente, muchos de ellos
uo pisan las plantas que alaban verbalmente.
Curiosamente se van y vuelven con frecuencia.
Curiosamente, mantienen las distancias con los
isleños. Paralelam~nte comienza a despertar de su
letargo los organismos oficiales, y a aparecer
pequeñas urbanizaciones que después de realizadas se
legaliza su situación, y acompañando muy de cerca a
estos fenómenos comienza a verse en la Isla un
nuevo personaje cuyo bolsillo contiene frecuentemente
una regla o una asombrosa maquina electrónica de
calcular, que pocas veces utiliza. Comienzan a
realizarse obras de nueva arquitectura tan dispares
o mas que la propia arquitectura autóctona, y,
sobre todo, los centros urbanos comienzan a desa
rrollarse social y arquitectónicamente de forma
perceptible.

Durante este espacio de tiempo las viviendas
espirituales dominan sobre las materiales, y el
proceso de transformación de las estructuras
económicas de la isla comienza. En él distinguimos
globalmente dos fases: la primera, muy lenta, y la
segunda, muy rápida. A nivel popular influyen los
siguientes factores: el atractivo de los jornales
turísticos y de la construcción; la ineficacia
técnica de la pesca canaria frente a la japonesa
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que opera en sus aguas próximas; y, muy
directamente ligada a la anterior, la baja grande
de la población piscícola de la plataforma costera
de la isla, que en los últimos tiempos había
cobrado una cierta importancia económica para la
pesca de bajura por el desarrollo de los transportes
terrestres y aéreos. El primero de estos factores
es el de mayor transcendencia en cuanto a
repercusiones en el territorio y contrasta con el
pasado. El ritmo de la transformación estructural
ha sido marcado por el de los factores incidentes.
El primero de ellos ha sido (en los últimos diez
años) primero lento y progresivo, afectando
cada año a mayor número de habitantes.
Después, en la segunda fase, rápido y absorvente,
transvasando la casi totalidad de la población
agrícola y pesquera, a los nuevos puestos de trabajo.

La complejidad de esta peculiar situación,
de nuevo escapa a nuestras limitadas posibilidades
de análisis y extraemos lo más significativo de
ella intentando establecer una relación con
los fenómenos que suceden en la arquitectura popular.

4.2.- INFLUENCIAS Y LIMITACIONES.

La variación de conceptos en la estructura de
la Isla, produce una modificación en los
parámetros de referencia que hasta entonces incidían,
con su variable influencia, sobre la arquitectura
popular tradicional.

4.2.1.- INFLUENCIAS

De ~ntre todas las influencias que comienzan
a entrar en juego como novedad, o como nueva
valoración e interpretación de las ya existentes,
podemos destacar:

(a) Influencia de las nuevas obras de la arquitectura
no popular.

El arquitecto popular comienza a mirar las
nuevas edificaciones como fuente de signos suscep
tibles de incorporarse a su propia arquitectura.

(b) Influencia de los nuevos paisajes urbanos.
En la homogeneidad ambiental, ampliamente

considerada, de la arquitectura popular de
Fuerteventur~, comienzan a destacar dos marcados
puntos de conflictividad. En la capital y en Gran
Tarajal, la complejidad urbana supera (mejor ha
superado en los últimos años) los niveles arquitec
tónicos entre los que se establecía el diálogo
per-sona, paisaje y arquitectura, niveles que durante
largo tiempo se mantuvieron. El auge de movimiento
comercial ha forjado en estos dos puntos una
fisonomía urbana propia y diferente, pasando a
formar un nuevo modelo arquitectónico que ejerce, a
su vez, su correspondiente sistema de influencias.
Allí comienza a manifestarse claramente el encuentro
de la arquitectura autóctona y el fuerte impacto de
las nuevas tipologías urbanas, diseñadas por
profesionales formados a muchos kilómetros de la
Isla, que con escaso bagaje de sensibilidad y
excesivo sentido económico - práctico, olvidan en su
actividad, el uso de esas mismas facultades de
observación que logran sobrevivir tras haber sido
sometidos a los actuales sistemas didácticos.

(c) Influencia de los nuevos materiales constructivos.
Su creciente capacidad adquisitiva le pone

al alcance un nuevo mercado de materiales para la
construcción, del cual extrae lo más economico y
llamativo.

(d) Influencia de otras vivencias pasadas en otros
lugares.

En las migraciones el hombre majorero ha tenido
contacto con otras arquitecturas. No sabemos
claramente por qué nunca incorporó elementos extraños
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.:l su propl..:l tradición. (Salvo la muy posible
importa":10n de las fr~l1ljas de color). Pero en la
llU('V':¡ situ.:lci6n, tal influencia nos parece probable.

(e) Otr.:J.s influencias.

4.2.2.- LUnTACIONES.

Si bien el delimitar posibles influencias,
es algo aventurado, las limitaciones que aparecen en
el hecho físico de la edificación, se evalúan con
más facilidad.

Estas son de dos tipos: directas e indirectas.

(a) Directas: normas, limitaciones superficiales,
trámites.

(b) Indirectas: consideración de las op1n10nes ajenas,
sobre todo si provienen de personas singulares
(Autoridades, eruditos, titula~os. etc).

Al hombre majorero los nuevos tiempos también
le imponen nuevos cauces de conducta a su actuación.
En el caso de la construcción de su vivienda, la
nueva conducta viene determinada por variaciones en
el proceso de diseño y en los niveles de decisión;
las limitaciones de índole superficial para
extender su edificación (en algunos casos), las
Normas Subsidiarias Provinciales de Edificación que
le afecten, el elevado costo económico de los
trámites para la economía familiar, la falta de
dominio en el manejo de los nuevos materiales
constructivos.

La escasa población isleña, desde tiempos
atrás, ha comprado un pequeño solar muy cerca de la
capital de la Isla. En general. como dato curioso es
bastante normal el que "las familias posean varias
casas. Otros ya habrán comprado sus solares en Morro
Jable y otro tanto en Corra leja.

En estos lugares y en Gran Tarajal es donde se
verifica con mayor intensidad el proceso

de adaptación de ]a arquitectur,:¡ popular. En
ellos, y en sus peculiares tramas urbanas y procesos
de crecimiento, aparece la nueva arquitectura. Cada
uno de estos centros está sometido a un nivel de
limitaciones cualitatívamente análogos pero
cuantitativam~nte diferentes. Entre la nueva arqui
tectura popular de la Capital y la del poblado de
~Iorro .Jable, hay notables diferencias. En primer
lugar, bajo mayores 1imit.:lciones directas o indirectas
encontramos el extremo "comedido" de la trans
(ormación. En Horro Jable la explosión de nuevas
soluciones, cargadas de espontaneidad (dentro de las
limitaciones) irrumpe utilizando un lenguaje formal
que ha ido gestándose lentamente. En él, se
incorporan los elementos tradicionales más curiosos
y 11:lmativos, en medio de ese aHin de "originalidad"
descrito en el punto 2.3 de nuestro análisis.

El culto a la originalidad y a 10 nuevo no es
algo privativo de estas zonas particulares, se
extiénde a toda la superficie de la Isla, hasta sus
mas recónditos lugares y se hace necesario destacar,"
para 110 dar p i.é a falsas interpretaciones que
prácticamente todos los casos ofrecen unas clarísimas
referencias tradicionales: y como no, la incorporación
de rererencias evidentemente no tradicionales.

Lógicamente la originalidad tiene por lugar de
expresión la fachada, que, como venía ocurriendo a lo
largo de la evoluci.Ón tradicional, ya habia sido
testigo de diversas y sucesivas transformaciones
formales.

Hemos visto como el frontalismo "de intención"
se ha gestado en el pasado, mientras que la apariencia
del resto de la edificación viene a ser "resultado de"
]a espontánea y variable volumetría y su textura.

En la nueva arquitectura comienza a perderse,
tal vez a esconderse, no sólo la transición y el
tratamiento de materiales constructivos de antaño,
sino toda la arquitectura tradicional. Tras una gruesa
capa de enlucido, tras una nueva pared de fachada,
o, tras todo un. nuevo campo edificatorio queda
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oculta una arquitectura que junto al hombre, en
su interior, conserva aún viva la llama del pasado.
Como testitl'onio de la crisis en la arquitectura
popular majorera, nos sirven frases como ésta:
" ... la parte de alante al gusto del aparejador;
la de atras a mi gusto". O esa otra " ... para mi
la mejor casa es una de esas antiguas, pero con una
fachada de las nuevas" (el majorcro se refería a
una fachada "con entradita"). O la de " ... la
solución mejor es arreglar el frool is de una casa
antigua y reparar el resto" (se refiere al micro
clima de la vivienda).

A la gente le preocupa en el fondo que la casa
le guste a los demás (a los amigos) y comienza a
dominar en su conversación cotidiana uno de los
temas de más actu.:üidad wn Fuertevcntura: las casas,
la construcción en general. Hemos oido tambi.én:
"que hay que cuid.:J.r la fachada en la proximiciad de
las vías públicas", El término "proximidad" abarca
desde la inmediatez, hasta algunos cientos de metros;
hasta aquellas casas que se ven desde las carreteras
mas transitadas.

La valoración "frontal" de la vivienda produce
situaciones algo contradictorias. Viviendas aisladas,
en dispersión, adoptan la composición formal y
espacial de las viviendas urbanas. La nueva
arquitectura rural de la Isla se autolimita en el
cambio de imágenes. Las condicionantes que actúan
en la vivienda urbana, a nivel de resultados, parece
ser en los mismos en la vivienda rural. El
absurdo tal vez tenga su origen en el juego
simultaneo de la actitud que adopta el majorero ante
la necesidad de nuevos significantes y variación
del proceso de diseño de las nuevas viviendas tras la
última fase evolutivo.. Juego que les vi.ene impuesto y
a cuyas verdaderas reglas, la culturo. popular no
accede o haciendo un verdadero alarde prospectivo, el
especial sentido del futuro, que posee el majorero
le haga preveer que "allí" se hara una urbanización y
por eso debe utilizar ~l tipo de casa que va
en ellas ....
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LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.
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LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR. (Cant.)
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4.3.- NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.

Dentro de la nueva arquitectura de la Isla
encontramos edificaciones sobre las que difícilmente
se puede asegurar en razón de su diseñador a qué
campo de la arquitectura pertenecen. Si procedían
de la arquitectura popular o de la arquitectura de
despacho. Dado que los extremos no ofrecían problema
alguno en razón de la apariencia visual (nadie con
~unde una casa rural popular con un "chalet", salvo
rigurosa excepción). centramos nuestra atención

-en clarificar este problema.
Para ello, no perdiendo de vista el significado

que para el majorero tiene su nueva arquitectura.
intentamos ver "en camara lenta" qué ha ocurrido
en el proceso evolutivo de la vivienda majorera de
los últimos años.

En las viviendas de Fuerteventura (4.3.1.)
encontramos el ejemplo ·viviente de la evolución de la
arquitectura abierta y extrovertida hacia la
intimización progresiva de los espacios familiares
conforme crece la comunidad y con ella la complejidad
de las relaciones sociales al aumentar el número de
desconocidos.

En los modelos tipólogicos tradicionales el
patio venía siendo un elemento constante a lo -
largo del tiempo. Aparte de su uso propio constituye
un eje ó centro de la evolución de la vivienda, que
en su crecimiento. ira ocupando a menudo parte de
la primitiva superficie del patio. El fenómeno de
introversión de este espacio llega un momento PO

que difícilmente es identificable desde el exterior.
debido a que el muro que 10 cierra presenta
idénticas características a los que cierran habita
ciones que den a la fachada, tanto en altura cómo en
composición.

En otros muchos casos la superficie del patio
permanece constante Y es respetado por los
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por los sucesivos modelos tipológicos adoptados por
la vivienda. Observamos en el conjunto de los
modelos que los espacio!'; cerrados van "ocultando" con
su volumen el patio. Si bien, en los casos interme
dios era posible establecer una gama de
posibilidades de relacionar espacios interiores y
exteriores mediante variaciones en la altura de un
simple muro o a través d~ los pasillos abiertos
que se van dejando al agregar nuevos volúmenes, en
el caso de la vivienda con patio interior central,
tal elasticidad de adaptación no es posible.
Dicho estado, si bien puede considerarse una forma
final hacia la que tiende el proceso evolutivo,
no es en absoluto el mas perfecto, aunque
aparentemente lo parezca, ya que significa la
muerte evolutiva de la vivienda tradicional. En
esta situación sólo queda la posibilidad de
generación de un limitado segundo plano
superficial (una segunda planta), la ruptura con la
estructura básica establecida. al agregar elementos
totalmente desconectados del resto o la
ocupación parcial ó total del patio.

De hecho la saturación del patio en las
viviendas tradicionales no llegaba a producirse casi
nunca, pero sin embargo, 'en la nueva arquitectura
el proceso se ha cumplido. Los nuevos modelos
saturan rápidamente el patio que queda convertido
en un pequeño pasillo. y el hombre prevee la
expansión de su vivienda al construir ya la
escalera que conduce a la futura segunda planta de
la vivienda. Esta escalera no tiene mayor utilidad y
de hecho no encontramos nunca un acceso al tejado
en las antiguas viviendas (no justificable por
falta de resistencia suficiente) ni en las nuevas
que poseen espacio suficiente para la extensión en

·un mismo plano. La azotea tampoco se usa pro
piamente, salvo para situar en ella los palomares,
algunas gallinas y conejos (excepcionalmente una
cabra), y la escalera no responde por su depurado
acabado y dimensiones a este uso. La
explicación sólo se encuentra, en esa posibil~dad

de expansión a veces muy remota y tardía, que
tiene su máximo símbolo en el balcón central
formado en el murete de la azotea, en la parte cen
tral y frontal de la vivienda (este hecho es
sistematico en todas las viviendas construidas en
los últimos tiempos y con los nuevos materiales
en cualquier pueblo o ciudad, en cualquiera de las
islas). En las nuevas viviendas también se
observa que la escalera continúa estando siempre
abierta al aire libre, generalmente, partiendo del
patio o pasillo abierto y en pocas ocasiones, del
exterior de la casa cuando ésta puede situarse a un
lado.

Con el cerrar del patio con esa nuevo volumen
de edificación comienza un nuevo y diferente sistema
operativo, consecuente con la nueva situación
existencial de la sociedad tratada. La composición
del nuevo espacio agregado contiene tres elementos
invariables: el recibidor, el dormitorio paterno y
una especie de ancho pasillo intermedio entre
ambos que comunica el exterior con el patio y con las
dos habitaciones enunciadas. En la vivienda tradi
cional aislada, recibidor y dormitorio no tienen
ventanas al exterior, y la puerta de acceso se
resuelve en el mismo plano de fachada exterior. En
las nuevas viviendas y en las situadas en
agrupaciones concentradas, siempre aparecen las
ventanas y la puerta de entrada: como por arte de
magia, comienza a hacerse en todas las viviendas
algo retranqueada hacia el interior, a modo de
pequeño porche. Este pequeño detalle tiene para la
comprensión del fenómeno popular un valor básico
y esencial. Una "fachada con entradita", se convierte
de pronto en el prototipo: en el primer ejemplar
símbolo de la nueva arquitectura, de la nueva situa
ción. y a partir de entonces el símbolo se repro
duce en muchisimas nuevas viviendas. Con el
pequeño retranqueo en la fachada no hay duda de que
la vivienda es nueva.

No conocemos a ciencia cierta el primer
ejemplar, pero mucho nos tememos que tal vivienda no
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fué diseilada.por un "arquitecto popular". Aún en
este caso el dato no tiene importancia y la
asimilación por el pueblo del nuevo modelo de
fachada (entrada con "entradita", simplemente) es
un hecho evidente. A partir de él aparecen varia
dísimas interpretaciones formales que conservando la
clara referencia común, distan ya mucho de su
primer ejemplar. El volumen global que compone este
símbolo tal vez podemos interpretarlo también
como el símbolo de que en otro tiempo fué el patio,
transferido a contenidos urbanos; algo así como
una recuperación de la imagen exterior del patio que
ahora está dentro (o no está) ó, tal vez, como uno
de los primeros objetos ajenos a la cultura popular
y consumidos por ésta en razón de un símbolo espi
ritual no enunciado previamente: objeto que aparece
ante el pueblo para su consumo, con las
características precisas para que éste se verifique y
ofrecido en el momento más oportuno: es el de mayor
búsqueda, ansiedad y demanda de nuevas imágenes.

De todas formas, sea cual fuere su origen, ya
forma parte de la arquitectura popular .. Y eso para
nosotros tiene gran valor. Nos reafirma nuestra
visión sobre qué es lo que ocurrirá con la
arquitectura popular de la Isla .si los mecanismos
transformadores siguen actuando como hasta ahora y
por otra parte, en el conocimiento del proceso,
hallar nuevos cauces de actuación.

Respecto a la amplitud del símbolo utilizado, el
fenómeno no queda en la utilización tan sólo del
contenido "frontal" del elemento descrito que
complementa y actualiza una vivienda tradicional. El
hombre que hace un.:'! vivienda nueva, (~esde el
prir,cipio, con los nuevos materiales y condiciones,
no puede seguir al ritmo de la tradición. A menudo la
familia es numerosa que se muda de lugar. El hombre
debe hacer un modelo evolucionado, con muchos
espacios, y el proceso de llegada a él·es mucho más
corto que antaño, aunque durante largo tiempo la
construcción permanc~ca en estado latente. Hemos
visto Lomo unos optan por modelo~ tradicionales con

patio central á/y trasero y otros extienden el
símbolo de las viviendas hecha en un despacho
profesional y simulan voluntariamente sus
características internas y externas aunque de hecho
nunca hayan dispuesto ni del plano hecho para
algún amigo. En este caso el "arquitecto popular"
"hace" arquitec~ura culta de la misma forma que
arquitectos cultos imitan la popular pero con mucha
menor fortuna.

La existencia del hecho real descrito no
presupone que antes ó desde la aparición del mencionado
prototipo, la arquitectura popular haya permanecido
inmóvil, esperándolo. Antes y después muchos
arquitectos populares buscaban y experimentaban sobre
las soluciones tradiciones, la nueva arquitectura.

De los nuevos criterios compositivos unos en
esencia se diferencian poco de los tradicionesles. En
muchos casos, aunque existe el trámite previo del
proyecto profesional, una vez obtenida la licencia,
eleva altos muros en el perímetro del solar y es
verdaderamente interesante observar que el
crecimiento progresivo de la vivienda entre los altos
muros, se realiza de forma totalmente análogo a como
se realizaba en circunstancias de total libertad
espacial. Las distribuciones interiores y la forma
de agregar nuevos espacios da resultados muy similares
a tipos de viviendas mucho más antiguas que por
supuesto difieren notablemente de los planos.

En muchas ocasiones no es posible tal conducta y
debe amoldar su vivienda a una solución de despacho
resuelta, sobre la marcha por el técnico profesional ó
por un delineante. Si para el "cliente" el encargar
un proyecto es un mundo, para el profesional la obra
no merece mayor consideración; en el fondo estorba y
si se tuvieron que visitar y dirigir como los
demás proyectos, no es rentable. El "cliente" mira al
técnico, y lo ve envuelto en Ja aureola mítica que para
el pueblo confiere un título, unos estudio~; este
profesional autor de "los hoteles", grupos de viviendas
edificios singulares y futuro diseñador de su propia
vivienda, es persona que tratara de evitar, por el
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19c ,

desembolso económico tan importante que supone para su
débil economía y a cuya visita acudirá acomplejado
inhibiendo sus propios de!;eos.

Ll nueva estructura económica trae tiempos
difíciles para la arquitectura popular; a modo de
dato significativo y sin profundizar- mas,
hasta hace poco, la política benévola del Ayunta
miento (que conocía el largo proceso de la cons
trucción de las viviendas), hacía posible que el
arquitecto popular dispusiese de agua y luz antes de
haber "acabado" su obra. kl pasar el servicio a
companias privadas, éstas exigen la cédula de
habitabilidad, lo cual supone años de velas y
candil, como mal menor, hasta que la vivienda puede
darse por terminada al entender ajeno.

4"

Los criteriobs compods~tf~vos, sdobrle todo en los
nuevos centros ur anos, ~ ~eren e os
tradicionales. La vivienda debe "encajar" dentro de
las dimensiones de la parcela tipo. Teniendo en
cuenta que en planta baja se quiera poner un
negocio, garaje, almacén, ó taller, aparte de la
vivienda y además una escalera con acceso directo
desde la entrada por, si se tiene intención de
alquilar, cuanto esten acabadas las hipóteticas
plantas sucesivas (que a juzgar por el
sobredimensionado aparente de la estructura, muchas
viviendas podrían llegar a seis ó siete). Al
cambiar los fines que tiene la vivienda para el
majorero, las estructuras tradicionales se hacen
difíciles de mantener.

Sin emb~rgo en la composición de la fachada
de la nueva vivienda popular se puede seguir con
facilidad la evolución de los elementos de com
posición tradicionales. Partiendo del plano
blanco (sin "entradita"), con los huecos
correspondientes a puertas y ventanas, encontramos
las siguientes actitudes:

- Todo blanco S1.n moldurns.
- Todo blanco con molduras.
- Todo blanco con zócalo ancho gris "cemento liso- "o rugoso

Blanco con franjas de colores variados (con ó
sin zócalo en composición tradicional).
- Franjas continuas de color (tradicional).
- Variaciones y dibujos "en" y/o entre franjas.

- Blanco con moldura~ de color ó sin zócalo.
Fondo de color y franjas blancas con/sin molduras
ó dibujos (poco abundantes).

- Casos especiales (no representativos y poco
abundantes).

El color de la arquitectura popular y en
particular el color y composición de sus franjas, y la
índole de sus dibujos dentro ó fuera de ellas,
ha sido siempre tema conflictivo entre las opiniones
del pueblo y las opiniones eruditas que en algunos
casos les afectan por la vía oficial. Entre las
gentes, cada cual resuelve su fachada según le
gusta y como en todo, entre ellos hay también diver
gencia de gustos; pero no influyen directamente
en la libertad creadora de cada diseñador
popular. Entre las personas de cierta erudición
(también pueblo) el caso es análogo, pero en alguna
ocasión y ante hechos mas o menos singulares se
entablan polémicas discusiones sobre la arquitectura
tradicional, el paisaje, el mal gusto, lo
tradicional, etc ... , que trascienden por vía de la
autoridad mas alla de ser simples opiniones.
Desconocemos la intensidad y frecuencia de este tipo
de problemas a 10 largo de la historia, aunque
suponemos que, a ese nivel, las cosas no hayan I
variado mucho. Ya hay antecedentes, al menos, depre
siones para que se encalasen las viviendas (en I
principio justificadas) y tambiéll de determinadas
franjas de color, cuyos dibujos no pasan desaperci
bidos, y son de gran antiguedad. Pero lo cierto es
que en los últimos tiempos el terna es harto
conflictivo, y anécdota clara de la situación es el
siguiente caso:

18'
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"La vivienda estaba encalada pl'áeticament.:: eH
su totalidad; Zas fachadas l'csueUas mediante la
estl'UctUPa cOmPositiva tradicional. Las fl'Q;¡jas
nOl'ma Zes:l y destacando sobre Zas ventanas J un dibujo
en relieve y una pequeña moLdura geométrica, bajo
una cOPnisa que rebol'dea la edifieación. El fondo es
blanco y el coZor de Zas fmnjas y molduras,
el'eemas l'ecor'fial', que rojo. El dibujo en relieve
representa una maeeta roja con flores ve'l'C1es rTTUy
simples".

Parece ser, que por causas ajenas.a la voluntad
del propietario, las franjas y cornisa que dan a
la carretera principal, han pasado a ser grises y el
motivo floral se adivina todavía algo bajo un
par de manos de "albeo". Paradojicamente, las paredes
que dan al camino secundario, poco visibles desde
el principal, continuan como al principio, exhi
biendo sus vivos colores.

Este caso particular trasciende a numerosas
viviendas de toda la isla, que habían elegido para
sus franjas y motivos decorativos soluciones
análogas.

No es nuestra intencion entrar en polémica
sobre este tema, pero tan sólo queremos destacar que
la situacion se produce. Que nada debe extrañar
que el pueblo majorero, con tantas calamidades en su
pasado, manifieste de esta forma tan simple su
alegria. Que en Fuerteventura las puertas y las
ventanas se pintan de colores vivos. Que la
variación del color de las franjas tiene anteceden
tes suficientes como para ser ya motivo
"tradicional". Que. en definitiva, desde el punto de
vista humano el problema es delicado.

Otro caso real que merece la pena ser
considerado en esta panorámica de la nueva arquitec
tura popular de Fuerteventura .• lo exponemos a
continuación. Nuestro posible comentario sobra.

Caracteristicas del caso:
El propietario es medianero. Antes vivía en

una casa antigua pocos metros más abajo.

- Ha querido hacer una nueva vivienda.
Tiene posibilidad de extenderse lo que quiera en
superficie.
Allí el viento "pega de todas partes".

- Distribución de espacios: sobre la marcha. Empeza
ron hace tres años. Interviene un maestro de
obras que da su parecer, pero se impone el criterio
de la mujer del propietario en casi todo.

- Estado de la obra: el del plano y fotográfico.
Posteriormente quiere construir tras el almacén,
cobertizos para los animales que ahora tiene en
otros lugares (cabras). También quiere pintar los
muros laterales exteriores de blanco.
Fachada: diseñada por su mujer. El color ha sido
"consultado" por el alcalde y este 10 quiere
blanco. A la mujer no le gustan las franjas de
color. De modo que blanco,·

_ Características de habitabilidad. La vivienda no se
usa. Está perfectamente terminada, con instalaciones
y totalmente amueblada. El matrimonio mayor vive
sólo y utiliza únicamente el almacén coma cuarto
para todo. Posiblemente hasta para dormir (según
los indicios observados). El resto de la vivienda
se supone que es para cuando vienen todos los
hijos (! Se hará pequeña~ (?)). Quiere la vivienda

"pues para tenerla". No entran mucho en ella
para no ensuciarla.
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Al finalizar nuestra experiencia hemos vuelto
al inevitable principio de nuestro análisis;
repasando las primeras notas. los primeros objetivos.
Entonces pretendíamos saber "qué y cómo" utilizar
el contenido y soluciones tradicionales en las
nuevas construcciones urbanas. Comentábamos que uno
de los objetivos esenciales del es'tudio era el
llegar a una metodología de análisis. y entre otros
muchos y amplios objetivos. al azar encontramos
contenidos contradictorios. Establecer constantes.
analizar el proceso histórico, y como una idea
impo~ta:'te, "no pretendíamos llegar a comprender de
forma total la nrqui~cctura. sino utilizarla de la
manera más positiva en los nuevos asentamientos
urbanos" ... "de forma que sea posible generar
múltiples y diferentes diseños arquitectónicos y
urbanísticos con una base común surgida de la
síntesis de lo cultural". Estas frases, dichas con el
énfasis suficiente. parecían contener algo impor
tante.

En el contacto directo con la experiencia pron
to nos dimos cuenta del limitado alcance de esas
primiras intuiciones. que determinaron nuestra
forma de acercamiento a la arquitectura popular. Eso
de "utilizarla sin comprenderla" pronto nos
empezó a sonar a "novela rosa" (y verde). y nuestro
aire infravalorativo. a cada paso iba decreciendo en

orgullo y ganando en respeto. Nuestra búsqueda de
valores "recuperables" para la futura arquitec
tura de Fuerteventura no tardó en pasar por una
fase de incómoda confusión. El tema se nos escapaba
de las manos desde su base. Más aún cuando desde
un principio, no disponíamos de una metodología
coherente que pudiera utilizarse por razón de
nuestros objetivos (la búsqueda de tal metodología
era uno de ellos).

Nuestra meta fue la obtención de información
sobre la arquitectura de la Isla. y para ello
"compartimentamos" nuestro estudio en temas
monográficos. Los niveles de profundidad serian
variables según la posible transcendencia que
intuyéramos en cada tema.

Pronto comenzamos a observar que eramos
testigos accidentales de cómo un organismo vivo y
dinámico. con leyes y significados profundos,
desaparecía asfixiado por fuerza~ para él nuevas y
desconocidas, en medio de un ambiente alegrement~

silencioso. Como la nueva arquitectura popular que
sobreviviese a la transformación. dejaría de ser
algo entrañablemente unido a esos valores culturales
de la tradición canaria, que lamentablemente. uno
a uno iban desapareciendo. Hasta entonces la
arquitectura tradicional era para nosotros un resulta
do acabado y la arquitectura del suburbio urbano &1
go más o menos inacabado pero con una imágen de

'.7
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'.H

rC'~ult;ldú definido. Entre una y otra notábamos una
•.-'spC'cie d~ V.3L:ío. Nos resultaba familiar el hecho de
que <."1 hombre del campo se desplazase .3 la ciudad.
;1 la industria, al centro turístico. pero no tanto el
ca::>o inverso. En Fuerteventura el "shock" del tras
lado pr5cticarnente no existe y por otra parte,
los cambios se realizan poco a poco. A la vista de
experiencias njenas, particularmente en otras
islas del Archipiélago. conocíamos el resultado
probable de la transformación. Se nos ocurrió pensar
que el vacío podía llenarse. Que el periodo de
tiempo (y de arquitectura) que existe entre ambos
extremos, tradición pura y nueva arquitectura popular
algo ocurría.

A partir de entonces. ese "que y cómo" utilizar
la arquitectura popular lo cambiamos por "qué y
cómo" se transforma la arquitectura popular.
Pensamos que para que se establezca alguna forma de
continuidad de la arquitectura culta con la
tradición, había que partir de un profundo
conocimiento de otro "qué y cómo" es la arquitectura
popular. Pensamos que observando las transformaciones
en especial, las que tienen lugar en este vacío de
crisis, a partir del cual los nuevos resultados
son claramente diferenciables. podríamos encontrar
un punto de discontinuidad. Punto que podría
servir de referencia a la hora de intentar estable
cer continuidades. Ese punto podría venir
definido por el estado mas avanzado a que hubiera
llegado la arquitectura popular. y a partir de el
éste debería seguir evolucionando libremente.
Si así fuese, la arquitectura culta no tendría
que hacer otra cosa sino observar, aprender y
re interpretar 10 aprendido con arreglo a sus
prohlemas, en la medida que fuera posible.

Pero la vivencia simultanea de las dos
arquitecturas -popular y culta- en la misma socie
dód sólo sería posible a través de un contacto
p8rsonal y contínuo ~nLre sus directos creadores. Y
~omo én nuestra sociedad el privilegio y ,
r~sponsahilidad de actuar sobre el medio ambiente,
se v~n manipuladas e interferidas por determinados
intereses, tal vez tras el encuentro y l~

readaptación de los procesos de diseño de ambas
arquitecturas. saldría algo positivo .

En estos momentos la ultima arquitectura popular
de Fuerteventura comienza a dejar de ser de
Fuerteventura y los valiosísimos nuevos modelos
autóctonos que adoptase no llegaran a aparecer de
forma espontanea. Ante la urgencia y la necesidad
de estos. aunque sólo fuese para establecer un
campas de espera a nuevas y mejores soluciones, nos
quedaron pocas opciones:

a) Que los nuevos modelos se obtengan tras una
investigación científica.

Crítica: Aun considerando que ésta fuese profunda y
objetiva, se produce un contrasentido. Los nuevos
modelos populares no son populares (aunque en
principio el resultado satisfaga).

b) Que los nuevos modelos sean integramente creación
popular.

Crítica: Aunque esta pOS1C10n sea mas coherente con
el proceso. existe la evidencia del peligro. No
concurren unas condiciones de neutralidad mínimas
para verificar el experimento. Las nuevas
influencias determinan gravemente en el diseñador
popular su libertad evolutiva. La verdadera libertad
no nace de la ausencia de limitaciones en la
existencia cotidiana (: Que está por lo demas tan
limitada:), sino de la existencia de un cierto
sentido crítico de la libertad cotidiana social, que
permita al individuo establecer su propio "estado
neutro" a partir del cual realizar su libertad
personal.

En esta situación, el publo debería ser
consciente de su propio pasado. Con la síntesis de
sus vivencias y tradiciones y con la conciencia de su
nueva situación, particularizada a cada caso
concreto. resolvería sus nuevos modelos arquitectóni
cos.

Las condiciones actuales no permiten llevar a
cabo la experiencia y la transformación de estas.
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3 corto plazo (~a inmediato plazo!) no parece,
segun experiencias realizadas para cuestiones
infinitamente mas sencillas, ser cosa fácil.

La consciencia del propio pasado en el estado
de desarrollo cultural que presenta la Isla
(siempre a inmediato plano) había de obtenerse
artificiosamente; no sería una auto-consciencia
popular. Pero ante la necesidad de inmediatez a la
solución, los mecanismos acelerados procederían de
esferas cuyas vivencias personales no han sido
netamente populares. Con esto no se supone que el
pueblo no sea capaz de realizar la sin tesis
cultural, y una nueva arquitectura, (en realidad eso
o~urre), sino que la mayor incapacidad se le
presenta en el enfrentamiento con su nueva realidad.
En la incorporación inicial de los mecanismos
que mueven su sistema y que impiden que
establezca su "estado neutro" decisorio.

c) Que los nuevos modelos sean elaborados y
aplicados conjuntamente por un equipo de investi
gación del pueblo.

Crítica: En tal situación parece que la misión del
equipo sería sintetizar el pasado, de forma que
culturalmente llegue al pueblo y elaborar un
programa experimental que se centrara
fundamentalmente en el estudio y proposición de.
soluciones y procesos que, de forma libre, sean
susceptibles de ser utilizados por el pueblo.
Lógicamente (el equipo) contaría con una
representación significativa del pueblo y no sería
uno sino el mayor numero posible.

En estos tres casos el papel de los organismos
oficiales próximos y lejanos sería el impulsar,
permitir y apoyar la experiencia, en la medida en
que ésta sea representativa 1 y, al menos, en la
medida en que responda a su deber y responsabilidad
de tutela cultural.

Por eso, llegados a este punta, y a la vista
de las preexistencias tradicionales, antes de
seguir por el camino de las f~cciones, la mayor

urgencia tal vez esté en concretar las utopías y
las anti-utopías. Si en la hipótetica imagen
de Fuerteventura dentro de tan sólo cincuenta años ,
se desea encontrar una tradición acorde con la que
ahora nosotros podemos captar. Si en realidad nos
preocupa ó no nos preocupa en absoluto este pro
blema. Las alternativas son claras y a cada una
corresponde un camino diferente. Ante cada
alternativa deberá cuestionarse si ese camino es
posible y si realmente vale la pena.

y en esta coyuntura, en la búsqueda de
conclusiones, sólo nos queda, como única posibilidad,
el abrir nuestra inconclusión hacia el amplio
campo de· la crítica y su compromiso.
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UN ESTUDIO SOBRE ARQUITECTURA POPULAR

FUERTEVENTURA - ISLAS C~~ARIAS.

INDTeE:

PROLOGO

NOTAS DE AGRADECIMIENTO

A MODO DE PREFACIO

O. INTRODUCION A FUERTEVENTURA •..•••.•........•.........•.•..••••••..•...• 19

0.1. ARQUITECTURA PRECOLONIAL .••••••...................••......•. 21

0.2. ARQUITECTURA COLONIAL - RESEÑA HI5rORICA .••.•.•••............ 22

0.3. APROXlMACION AL CONOCIMIENTO DIACRDNICO y SINCRONICO DE LA

SOCIEDAD ~ffiJORERA y SICOLOGIA DEL INDIVIDUO 26

l. DELUlITACION DEL CAMPO ESTUDIADO .............................•.•.••.... 35

1 l. ARQUITECTURA POPULAR Y ARQUITECTURA TRADICIONAL ......•....... 37

1. 2. ARQUITECTO POPULAR Y ARQUITECTO CULTO •.•.•...•...•.••••••.... 39

1.3. DELIMITAcrON DEL CAMPO ESTUDIADO ............•••.......•....... 40

2. EVOLUCION SOCIAL y ARQUITECTURA .........................•.......••...... 45

2. l. ANTECEDENTES .........................................••...... 47

2.2. PROBLEMATICA DE LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR ........•....... 47

2 . 3. TRANS FORMAC ION y CAMB10 ...............................•••.... 48

2.4. VALORAClON DE LA INFLUENCIA ',' . .. .•. . . . . .. .. .. . . . 53
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3.1. ARQUITECTURA ELEHENTAL .............•.•..•••••......••...... 51
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l'N ESTDo 1O SOBRE ARQU JTECTUR/\ POPULAR

FlIERTEVENTlIRA (ISLAS CANARIAS)

CONTENIDO:

PROLOGO.

NOTAS DE AGR/\DECHIIENTO.

A 1'IODO DE PREFACIO.

- SOBRE LA URGENCIA DE LAS ALTERNATIVAS,

- SOBRE EL CONTEN1DO DE LA PALABR/\,

- SOBRE EL CONTENIDO DE LA TNAGEN.

O. INTRODUCrON A FUERTEVENTURA - (HOMBRE y TERRTTOR10).

0.1. AI<QUlTECTURA PRECOLONTAL.

0.1.0 YACTMIENTOS.

0.1.1 CARACTERTSTICAS.

0.i.2. TIPO DE VIDA,

0.2. ARQUITECTURA COLONTAL. RESEÑA HTSrORICA.

G.2.0. CONQUISTA.

0.2.1. PRIMER ASENTMllENTO BETANCURL\.

0,2.2. OTROS ASENTNHENTOS,

0.2.3. EL SEÑOR Y EL CORONEL.

0.3. APROXHIACION AL CONOCIMIENTO DIACRONTCO y STNCROi':ICO DE LA sor. 1EIl.\1l
MAJORE~\ y STCOLOGIA DEL INDIVIDUO.

0.3.0. NOTA PREVfA
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0.3. l. ASPECTOS GENERALES

(a) CARACTER ACR 1COLI\.

(h) OlSPERSION.

(e) DH10GRAFIA.

(d) mCRACIONES.

O. J. 2. INCIDENClA y REPERCUS 1O~ SOC I AL DI·: ESTOS lT\(l~lE::nS.

l. DELIHITACION DEL C~WO ESTUDIADO.

1.1. ARQUITECTURA POPULAR Y ARQUITECTURA TRADICIONAL.

1.1.1. LO TRADICIONAL.

1.2.1. LO POPULAR.

1.2. ARQUITECTO POPULAR Y ARQUITECTO CULTO.

1.J. DELIMITACION DEL CAMPO ESTUDIADO.

2. EVOLUCION SOCIAL y ARQUITECTURA.

2.1. ANTECEDENTES.

2.2. PROBLENATICA DE LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.

2.J. TRANSFOR~~CION y CAMBIO.

2.4. VALORACION DE LA INFLUENCIA.

J. LOS HECHOS ARQUlTECTON1COS.

3.1. ARQUITECTURA ELn1ENTI\I..

3.1.0. VI\I,OHAC10N VISUAL.

3.1 .1. 1':1. 1~I~Sr,lIA1U)().

3.1.2. OTROS IH:SCIIAHllns.

3.1 ."3. LOS ~llIIWS.

(" ) l':1. C:()I{I~/\I

(h) El. ( :1,: I~ ( :() .

(c) El, COTO.

(d) LAS CllS"I',\S.
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3.2. LA V'I VI ENf)A POPULAR. TR.AO Ie IONAI..

3.2.0. EVOl.llCION.

(;l) OHICE:-l.

(b) flRQI1ITECT\lRi\ COI.O:\I,\1..

(r) PROCESO nE ..\U:\I'TM:lm: Al. TI:RI~ITnl,I(I_

3.2.1. LA IDEA DE FOR~IA FI~AI..

3.2.2. ~lODELOS TI POLOC ICOS.

(a) I)EFINI~ION.

(h) CLASIFICACION.

(c) ZONI FICACION.

3.2.3. IlFTEROGENEIDfll) FIS1CA.

(a) SITUACION EN EL E~TORNO.

(b) cmlPOsrCTON.

(e) ORTENTACION.

(d) SOLEMIl [NTO.

(e) VENTILACION.

([) VEGETflClON.

(g) PATTO.

(h) ALeIBE.

(i) ESPACIOS INTERIORES.

i.1. CATEGORIAS DE USO

1.2. CATEGORIAS DE LUí':.

i.3. NOBIL1ARTO.

i.4. CONPARTUIENTflCTONE5.

3.2.4. RESULTADO FORMAL. CLflSTFTCACTON.

8.1. ARQUITECTl1R!1 TRADICIONAL DE l:'\Fl.l'E:'\CI,\ O\Ll)\I:\1.
INFLUENCIA COLONIAL.

a.2. ARQ. DE PIEDRA.
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a. 3. ARQ. DE PIEDRA Y BLI\:\cn
Y/D BLOQUE.

a.4. ARQ. TRAD. BLfu'l'CfI .
(CON MOJINETES) .

a. S. ARQ. DE BLOQUE DE CEHENTO \'ISTO.

a.6. ARQ. TRAD. CON FRANJAS.

a. 7 . ARQ. POLIEDRICA BLANCA.

a.8. NUEVA ARQ. POPUL\R co~/SI~

FRANJAS.

4. LA NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.

4.0. SOCIEDAD Y ARQUITECTURA.

4.1. ANTECEDENTES.

4.2. INFLUENCIAS Y LIMITACIONES.

4.2.1. INFLUENCIAS.

(a) DE LAS NUEVAS OBRAS DE l.A
ARQ. NO POPULAR.

(b) DE LOS NUEVOS PAISAJES URBA'l'OS.

(e) DE LOS NUEVOS !'1ATERTALES
CONSTRUCTIVOS.

(d) DE OTRAS VIVENCTAS PASADAS EN
OTROS LUGARES.

(e) OTRAS INFLUENCIAS.

4.2.2. LIMITACIONES.

4.3. NUEVA ARQUITECTURA POPULAR.

4.3.1. TRANSFORMACIONES DENTRO DEL PROCESO.

4.3.2. INNOVACIONES.

4.3.3. CRITERIOS COMPOSITIVOS.

4.3.4. LA fACHADA.

S. A MODO DE EPILOGO E INCONCLUSION.
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INVENTARIO DE PLANTAS DE VIV1ENDAS POPULAR[S.
12 El modelo básico en "L" se invierte. por la dis

posición de las últimas agregaciones, su or1en
tación. (La Antigua).

COr-lENTAR10:

13 Utilización de la forma resultante del modelo en
"U" independientemente de la distribución de los
usos de las estancias. (Tetir).

1

2

Nuevos usos de estructuras antiguas (Tetir).

Hodelo "lineal" típico. (La Antigua).

14 Expansión lateral almacén, garaje. y baño.
El camino de acceso se identifica por la entrada
al garaje. (Villaverde).

Sin comentario.

Ocupación progresiva del patio de un modelo en
"1". (Tetir).

El acceso a la sala "de visitas" es totalmente
autónomo.

Ordenación clásica del modelo en "L".

Excesiva dimensión del patio. justificada por
el uso para determinadas tareas agrícolas.
(Tindaya) .

Nuevos usos de estructuras antiguas. (Tetir).

Modelo "lineal" típico. (La Antigua).

Intimización del patio conseguida por la dis
posición del pasillo abierto de la entrada.
El muro interior es bajo y completa la altura
funcional mediante plantas. (Corralejo).

Los hijos mayores han abandonado el hogar pa
terno. Las habitaci~nes libres toman usos di
ferentes. Siempre se usa "toda" la vivienda.
(Villaverde).

Orden de sucesión de modelos: Lineal, patio 
pasillo, patio central. (Villaverde).

Vivienda y tienda. (Tuineje).

La sala para recibir visitas, radicalmente sepa
rada de la vivienda.
El baño intenta aproximarse. (Tindaya).

Vivienda nueva.
Los balcones en la azotea, señal inequivoca del
futuro crecimiento en altura. (El Cotillo).

Estado de transición del modelo "patio-pasillo"
Doble acceso a la vivienda prevaleciendo como
principal el lateral. (La Oliva).

Dualidad de usos y símbolos en la disposición y
tratamiento del patio interior y jardin exterior.

Caso de crecimiento "por la fachada". Triplica
ción del recibidor.

Modelo tipológico híbrido. Ni "L" ni "patio 
pasillo". ni HU", ni "patio interior". (La An
tigua).

16

21

22

20

15

17

18

19

a pesar de la aparente sencillez
(Tetir) .

Caso confuso
compositiva.

9

5.

6.

7.

8

4.

1

2.

3

la

11 Sin comentario. 23 Modelo híbrido. indeterminado.
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Vivienda nueva tipo patio-pasillo.
(Tetir) .

Claro crecimiento en torno al patío. que una
vez mas queda detrás del último cuerpo edifi
catorio agregado. (Dormitorio, recibidor corre
dor y huerto - jardín al frente).

Dificil identificación a cualquiera de los mo
delos descritos.
Acceso a espacio cerrado y patios exteriores.
desconectados del interior de la vivienda.
(La Antigua).

Muere un patio y nace otro exterior.

con
tadas

Crecimiento en torno a un amplio patio,
servando psibles salidas al exterior en
las direcciones del crecimiento.

Caso típico de ocupación y "trituración" total
del patio.
(Villaverde) .

Reducción superficial del patio. Del modelo
en "L" se pasa a iniciar el "U" (Corredor,
baño), techandose posteriormente la parte prin
cipal del patio (Recibidor, sala).
(La Antigua).

Típico "patio-pasillo".
Es corriente el comunicar el dormitorio prin
cipal también con el exterior.
(Corralejo).

34 (Villaverde).

37

36

3S

33

que
vi-

observar las comunicaciones
entre las estancias de la

De interés el
se establecen
víenda.
(Tetir).

2S

24

26

28

27

29

30

31

Caso singular de partición del patio pasi
llo, mediante el volumen agregado del nuevo
comedor.
(La Oliva).

La introducción del garaje no afecta general
mente a la distribución de la casa.
Se sitúa en la parte más visible, no siempre
la más accesible. En este caso el elemento
simbolo es el coche, no el garaje, ya que su
acabado suele ser de lo más rudimentario, en
contraste con el resto de la fachada contigua.
(Villaverde).

Nueva vivienda "Entradita" y composición tradi
cional del resto.

38

39

40

Observese que la dirección de accesibilidad
no viene determinada por el modelo tipológico
a que corresponde la vivienda. Estos pueden
ser accesibles desde los cuatros sentidos or
togonales que componen la. estructura del mo
delo.

Surge la solución inesperada y notablemente
afortunada en cuanto al micro-clima del "patio"
resultante.
(La Alltigua).

Contraste entre las dimensiones de las habita
ciones del cuerpo primitivo y los reducidos
dormitorios posteriores, se trata de una vi
vienda urbana con tienda.

32 Caso especial: la estructura" de la vivienda
tiende hacia la forma en "U" de un modo muy
particular. Observense tambi;en la situación de
la puerta de acceso al patio. La distribución
de la zona del corredor y la disposición de los
dormitorios dando al corredor semi-abierto.

41 Nueva Vivienda. (Corralejo).
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\

1
42

43

Vivienda y bar. (Corralejo).

Estrategica disposición de la escalera que
permitirá en el futuro alquilar la parte pos
terior del edificio.
(La Antigua).

52 En esta nueva vivienda el patio central es
posteriormente cubierto. Nótese la singular
composición formal y funcional.

44 Planta "alta" de una vivienda. La planta baja
se utiliza como comercio, baño y almacén.
(La Antigua).

45 En el proceso evolutivo el" patio comienza a
desaparecer.
(Villacerde) .

46 El patio queda cerrado por un nuevo cuerpo de
edificación. (Oficina, recibidor, distribuidor
y tienda) que completa y adapta un viejo mode
lo tipoló gico a las nuevas necesidades socia
les y urbanas. (La Oliva).

47 (Villaverde)

48 (Villaverde)

49 Caso de gran accesibilidad y, consecuentemente,
posibilidad de crecimiento exterior en cual
quier dirección de esta estructura conceptual
mente cerrada en torno al patio central.
(Tetir).

50 Partiendo de la "L" la vieja estructura intro
duce nuevas habitaciones en el patio y agrega
otras, preocupándose también por la apariencia
exterior de la vivienda.

51 Nueva vivienda.
Concepto y diseii.o de la fachada con entrad ita
exterior. Composición del resto totalmente
trad ic ional. (Vi llaverde) .

•
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