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PROLOGO 

En los últimos años, quizá como eoiiseniencia pendular a la senilar desmc- 
d6n de la naturaleza en Esa&. se ha exvandido en la ovinión p6bIica la tmria 
sobre la incompatibilidad del uso y disfmie de la natural&a en general y los bos  
qucr en panicular, con su consernación y mejora. Esta tcoria, m& bien acadhica 
que real, ha llevado a un preocupante y gra\c conflicto rntrc loi profesionales que 
administran nucrtro ~atrunonio fomtal IICONA) Y J mor niSr ~enribilirada ha- 
cia temas mlóaicos'de nuestra opinión iública (e&iosistas), sin vislumbrarse por 
ahora su apacikamiento y soluciirn racwnal. 

Pese a la gran cantidad y elevada calidad de trabajos presentados al concurso 
para jóvenes investigadow de la naturaleza, patrodnado por Su Altera Real e1 
Princioe de Astunas. don Feli~e de Borbón Y Grecia, d ilustre jurado ha sabido 
escoger un estudio &e, adem8.s de una recopilación conciennidi y extensa de lo 
hasta hoy eserito sobre la launsilva, refrendado por unas uperieneiag repoblado- 
ras únicas en la isla de C m  Canaria, demuestra fehacientemente la compatibili- 
dad. e incluso conveniench. del uso r & o d  de esta siiwlar formación boswsa 
con su conservación, mejora y expansión. 

Apltcando 4 procedimiento nentifio limpio. que ponc en duda cualquier 
tmria que no pueda xr falsificada como ei la de la sacraU2adbn de la natwalua, 
ruacra a t e  estudio el conflicto anifieial antes descrito v r acerca a las tendencias 
&e en Europa han sustituido al axilogisma est8tiw. el~mlopismo dinámiw. Mul- 
Giud de e)emplor ui toda la Tima Jm>ucstrm que una gm& proferional, plani- 
ficada y permanente de lur bosques puede armonizar pnfmamentc los m& diver- 
sor intereses auc en la dinimica histórica se dcsarmUan ni tamo al basuuc. Nos 
encontramos,'pues, ante un trabaja de una inusual trascendencia para lúedad de 
sus autores (18 a 20) al propiciar una soluci6n racional ante este wnfliclo. 

Para loa autores supone me premio la culrninaci6n de su earrcra como jóvr- 
nn invesugadom, comeyada ya cn 1979, cuando u proJcnraron al primer premio 
inlernaeional Prlodoe de Astunas. v continuada en 1981. en el serundo ~ r m o  
Sventenius, del cabido insular de &m Canaria, donde obiuvieron 2 segundo m 
mo, quedando el p m n o  desierto, siguiendo en 1983 al prcsmtarsc al cuan0 prc- 
mio Sventenius, donde obtu\ima el pnmer premio y, finalmente, ni 1981, al quin- 
to o m i o  Svmtemus donde obtuvieron el rreundo a r m o  

obsavad6n e iÜfonnación y despuks a participar m pr&ios cada vez de mayor ran- 
go cientifico. Al comprender que la mera protesta, conducta muy habitual en los 
grupos ecologistai de los que provmian, ao conducia a la reMawaci6n de h laun- 
silva. se oro~usieron realizarla versonalmente. Salta a la vista el hecho de que sean 
praisam&$ alumnos del Col&o Alemán. consecuentemente con sus indmado- 
nes, los que realicen prlmno repoblacionei sin ninmh tipo de asesoramiento o ayu- 
das y descubran posteriormente su vocacih forestal y se dedan por estudiar la 
carrera forestal -v en su caso emloaia-. aun su~oniendo un immrtante esfueno 
para sus familias. .en ~reiburg,; 4.0Ó0 kil6metroS de distan&. - 

O 



Me honra exlraordinanammic crcnbir esta preunlación, pum he podido nW 
muy de cerca no ya $610 su gestanón, sino los dos últimos &os dc csior jóvenes 
iavallgadora en Freiburg. Si han sido capaces de rcdanar solos y de propia mi- 
ciativa esla obra a su edad, sc despaari4 en el lenar la npenaUva hacia aquello 
que publiquen una vez fuialicn su formación academica y enriquecidos con cxpe- 
ricneia profesional a la v n  de la inquinud par conoar perronalmcntr la rica na- 
iuralrra de numras cntraRabla islas Afonunadar 

E d d o  Rajas BrirIea 
Diplom-Porstwin 

(Ingeniero de Montea) 
Madrid, enero de 1986 



INTRODUCCION 

Resulta paradójico el gran desconocimiento que existe sobre la laurisilva, tan- 
to en el h b i t o  cimtifiw como a nivel popular, dentro y fuera de las islas, a pesar= 
de la aran cantidad y calidad de los trabajos que se han publicado acerca de ella. 
esto debe quid Ü que la mayoría de eilos &tan dispersos y escritos en 1-as 
extranjeras, faitanda muchas veces una traducción al castellano. Para nosotras era 
un reto el piasmar una visión general de esta fomiación boswsa en Oran Canaria 
v en el resto de las islas. En nuestro estudio nos hemos centrado ~rlucimdmente en 
Óran Canaria, isla donde vivimos y donde llevamos trabajando desde hace algunos 
d o s  con la laurisilva. 

Hemos dividido el trabaja m tres apartados para simplificar la visión wnjun- 
ta de todos los as~ectos m e  consideramos miwrtames. Los dos mimeros son con- 
dición previa para pod&entendn plename!& d tncero, el & importante Y sin 
rl cual todo este trabajo careceda de sentido. En primer lugar hemos deimito la 
launsilva coma bosque, wn SUS wndlclones climáum, edafolóplcas Y fitmocio16- 
cicas. Hemos intentado tranunitir una visión cicmifiea v amena dc la lawisilua. 
Aqui se observará que el a m a d o  dedicado a sudos es ;dativamente amplio. La 
influencia del sustrÜto en ei bosque es tan importante qne hemos meido absoluta- 
mente neeesuio profundizar en el tema. Desputs hemos plasmado nuestras propias 
experiencias en repoblación con estas especies, punto que wnsideramos importm- 
te. ~ u e s  puede andar a anueUos que de- empezar w n  este tipo de acciones. m- 
ra Que ni se vean, como Üosotroi, con que hayuna caencia absoluta de informa 
ción y estudio sobre lao mismas. A wntinuacióo dcsarrollamor la mcidcncia q w  la 
lawioilva produce rn el medio caoano, sirndo quizA Cpte el punto fundamental de 
oueslro estudio. Hemos incluido en Cl un asma mi en nunlra opinión e total- 
mente nuevo, en él hemos tratado de esbozar un áprovechamient~sdviwla de la 
lauririlva. Aprovcchamicntos que, par supuo<a, van prmdidor por la recupea- 
ci6n del bosque, pues en Gran Canaria apenar queda el 1 7  del original y m Te- 
nenfe menas lleea al 10%. la decisiva imwrtmcia de crin fumación m las islas 
wmo productorade agua, refugio de muchas especies animales y vegetaies y su pro- 
pla originalidad, pues es endémica de los archipiélagos macaron&icos, nos decidie- 
ron a trata seriamente el tema. 

Somos pl-ente wnscientes de que nos vamos a -par de das thminos, 
conservación y aprovechamiento, que en la sociedad aeNal espaüoia aparecen co- 
mo enemigos imeconciliables. Hemos intentado a lo largo del punto 3.2.2., en el 
que nos rcfenmor a los aprovahameotos dironos. razonar nuestra postura de que 
aprovechar no sólo no va en wntra dc wnswar, sino que en la9 condiciones ar- 
iualca en ouc re mn orescnia d olanna. 6olammlr aorovdmndo raaomhanr S r  
puede vndaderamm~e wnrcrv& una formación b i w s a  con toda su riqueza flo- 
ristica y faunirtira. Encrtc omtido dirigimos nuestro trabajo a los gologistas. cim- 
tlfiws y polit~cos que anualmente re ocupan en mayor o menor medida sobre cste 



tema. P d m d o  de una conciencia profundamente con8e~acionista, pensamos que 
18 postura de proteger espacios naturales intentado aislarlos del hombre, como si 
el hambre no fuera una parte de la naturaleza, va muchas veces en perjuicio de 6s- 
tos, siendo m& efica. y r&ta el aprovechar esos espacios amentdudolos en toda 
la extaiJi6n que les comsponde. 

Por último, queremas agradecer a Eduardo Rojas Briales la gran ayuda pres- 
tada en el terreno de la selvicultura. Asi como a Ali Mashlab, Juan VelSÍquez, C& 
sar Ortega, Franco Kammer y Jas6 Julio Cabrera Mtijica, por su ayuda prestada 
en taan momentn . . -. .-. . - 

Al lector u le presenta aqui una vcrsi6n redunda y mcjorada de la presentada 
al jurado del premia internacional para 16vcnes investigadores de la naturalna, y 
publicada con la emrilcra del lnstituo Nacional para la Conrc~aci6n de la 



1. LA LAURISILVA 

1.1. GEOGBAFIA Y CLIMA 

1.1.1. Mncamnesis: 

GeogrBTicamenu, el arcbpiélago &o se encuentra situado en el b n o  At- 
Itintiw, cnue las 27O37' y los 29O23' de lariiud None y entre los 13'U)' y los 18°16' 
de longitud Oatc, se& el meridiano de Grcmweh Bottinicammte pertenece a la 
denominada Región MacaronCUca, formada por las archipitlagos de Azom, Ma- 
dciia, las Salvajes, Canarias y Cabo Verde, a d e d  dc pequeñas uunsiona ui cl 
nororsle de Afnca y sudocstc de la Pcnbula Ibtnca. 

La lawisilva a una fonnaodn borcora rubtra~ical hbmcda. aucdando Limita- 
da al norte de las islas a una determinada altitud && nos encoutkmos en las Ca- 
narias, Yadcira o h r c s .  Las Canarias se hallan & las islas ccntro-ocrideoialer, 
n decir. Gran Canaria, Tcnerife, Gomera, La Palma y Himo (ver mapa, pis. 14). 
Estar re hallan baio la influcnna climiiica del aniicicl6n de lar Azores. d cual mi- 
ma un flujo de &e seco que a su paso por d océano Atlhuco va enmándose y 
cargandose de humedad. De esta forma el mimo viento que k v 6  a Colón a Amé- 
rica barre las Canarias de nordeste a suroeste, weando en su encuenuo con las ,sias 
un clima templado y s e w  que va aumentando en humedad y dismmuyendo m tem- 
Deratura a medida aue asciende. 

Entre los 1 . 2 0 6 ~  1.500 mevos se produce una cota de invasión, es decir, una 
frontera a partir de la nial con la altura aumenta tamhihi la temperatura. Aai, 
pues, nos encontramos w n  un aumento de la humedad y una diimiinución de la 
temoeratura desde el nivel del mar hasta dicha frontera. hecho de trascendental im- 
poriancia para la lauisilva. Esta siempre se ia a encontrar por debajo de dicha co- 
ta y en las lu$arer con un minimo dc humedad detenninada. Por encima de esta 
mia non encontramos con una vegnaci6n m& xer6fila. caracterizada por cl fayal- 
brezal de tranrici6n v wr el dnar canario (ver ~Afico 4). 

En la zona ceni&ur, d dnar, m&s &a Que en cent ro-m,  baja hasta 
una wta de 500 metros, surritu~hdalo a panir dc aqui una franja de sabinar amm- 
pañada dc dmádgo y otras rrpmcp xerofitlcas y hasta la cosm d denominado car- 
d6n-tabaibal Estas dos iiltimar formaciones son lar m& secm de iada la vemta- 
ción canaria, siendo similar a la vegetaci6n tipica de las &cas m8s favorecidas de 
la franfa climitica subtropical determinada por la influencia de vientos desanden- 
tes (efecto foehn en ladm de sotavento), secos y calientes, que carece tambien de 
la pratecci6n de los estratonimulos transportados por el alisio. 

La influencia del antidclón de las Azores. el aüsio. es casi de un l W I  en ve- 
rano y se reduce a un 50% en los meses de invierno, durante los cuales las iahs ss 
ven afectadas también por el norte por el frente de aire polar marítimo y por el 
suroeste por masas de aires provenientes de los trópiws. El ah io  no aparta preci- 
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pitaciones sustanciales, sino que m8s bien transporta humedad, infiuyendo muy fa- 
vorablemente en verano al proteger la vegetación reduciendo wnsiderablemente las 
horas solares, mientras que las owos dos estados atmosfhiws originan ehubasws 
de importancia por enelliis de los MX) metros, que peden llegar a ser torreneiales. 

Según Sunding, en Gran Canaria la laurbilva a s e  entte los 600 y 1.000 mr- 
tros iobrc el nivel del mar. Kunkd La UtYa enue los 500 y los 1.500 metros. Ana 
R. Bany pimsa que la launsilva debió nicontrasse a panir de los 300 maros. 

En nuestra opinián, la masa boswsa principal debió enwntraru entre los 600 
y 109 1.Z001.300 metros, pero estamos dc acucrdo con R. Barry a que la launsil- 
va debi6 bqar en las mnas favorecidas por la exposición y humedad hasta, aproxi- 
madamente, los 300 maros, fomisndow boaqucs galcrlaa m el fondo dc los barran- 
cos y quedando las laderas de umbria ocupadar por rcprcsmtantcs de este bosque. 

A conrinuan6n mpancmoa unos mapas de la vcgeiaclán potencial y actual dr- 
sarralladon Dor Sundine kdflcos 1 y 2). otro por Kuakcl (gtáfico 3) y oUo elabo- 
rado por n&otros (graFic6 4), &n nuestros esmdlos basados en el descubnmien- 
to de espffies de la laurisilva en dichas wms. 

En cuanto al clima, por supuesto las caracteristicas antaionnente expuestas 
también se dan ami. Las irrecioitaciones Y la tcmwatura varia segiín la alütud 
en la que no< cnc6nrrcmo< PO; nta razdi no pod&os wncrnar u i s  dctcnnina- 
dar temperaturas o plu\~iosidad, riendo. sin embargo. evidente que a m d d a  quc 
nos acercamos al mar la launsilva x i a  concentrando a las zonas muy umbrosas 
o con mucha sgua cn el subsuelo, como cs el caso de los cauces de los battanws 
por los que habitualmente ;arria sgua. En general, podemos indicar que la prccl- 
pitaci6n \cnical mcdia en la launsilva suclc ser de 6M-1.000 milimarol y la tem- 
pctatura mcdia anual es dc 12' a 16T. Asi. por c)cmplo, damos a wntinuaci0n 
al~unor datas de tcmnmtura rccoddos Dar Kammrr (1974) en La Lawna (Tene- 
&) a 547 metros so& el nivel deimar- 

Temperatura media: 16,Z°C 
Temperatura mínima anual: O,l0C 
Temperatura mínima mensual: 8,7'C (febrero) 
Temperatura máxima mensual: B,S°C 
Temperatura máxima absoluta: 41,Z°C (agosto) 
La variación a m a  de temperatura que se ha medido hasta ahora es de 

17,IDC, es decit, propia de climas templados y oceánicos. 
Anualmente. sin embareo. hay aue tener m cuenta el s a n  proceso erosivo 

que en los últimos aaos ha ienido lugar en la isla, por lo que cudquier mapa de 
&gcmcMn potninal con miras a reconrVuir los bosques cristmtcs h a z  500 anos 
es telarwa En muchas zonas La falta de suelo nos obligar6 a recurrir a esp ies  o 
fam:ione~ de iranrioáo antes de wder reintroducir lar e9iircics o formaciones 

1.2. LAUIUSUVA. FOSIL VIVIENTE 

Scgiín han dmioswado diversos hallazgos fásiles en el sur de Francia y norte 
de Espana, la Lauriailva pobló a finsles del Terciario las zonas alrededor del Medi- 
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lipticos, alcanzando dos centímetros de largo, casi n e g m  y lustrosos -do ma- 
duros, wsa que, por intervenci6n de las aves, rara vez ocurre. La 6- de flora- 
ción es de invierno/primavera. (Foto l.) 

- Apollonias borbujom (Cav.) Bomm. Bubusniio. 

&bol que alcanza 25 metros de altura. Tronw meso, w n  corteza rugosa. Co- 
pa amplia y denra. w n  ramas algo rojizas y v m m s a s .  Follaje simprevude. L6- 
mina simplc, wdAcea, aovadohncmlada, verde-luslrosa y o rwa.  De 6 a 9 cmü- 
metros de largo v 3 14) cmümetros de ancho. Flores veouefm. blanousim v fra. . ~~ -, - ~ -  
gantes, en i&orésdas  terminales. Los fmtos (bayas) son carnosos. de wlor var- 
do-negnizw, aovado-eliptiws y que alcanzan hasti dos cenümetrus.de largo,.con 
& persistente. (Foto 2.) 

- P e m  indico (L.) K. Spreng. Vió.üm. 

&bol de porte considerable (hasta 20 metros de altura). Tronco corto. recto. 
wrtera &isi>scura Y ñunida. Copa extendida, con ramas flcabks y algo nudosa. 
Follaje simprevrrdc. Hojas simplrs, mrrras, verde-o-% y lustrosas m la parte 
superior y verde-pslidas por debajo, psioladas, con peciolo amarillrnw. Nervadu- 
ra pronunciada. Lamina oblongo-lanceolada. subwdAcea o hasta algo carnosa, aro- 
d u c a ,  hasta 20 crntúanros de largo y 5 de ancho. Inflorescencias m/m irrmina- 
les, largamente pcdunniiadas, wn flores dc wlor blanquecino-verdaro. Fmtos @a- 
yas) carnosos aovado-eliptiws y de color purpiirm nrgniica y lusirosos. (Foto 3.) 

- Oeorw foetens (Ait.) Benth. y Hmk. f. T11. 

&bol de 18 a 25 metros de altura, w n  t r m  esbelto aue w n  cima frecuai- 
cia ramifica &de su base. Cortaa orura y mgosa. ~ & a  con olor pesolente. 
Follaje siempreverde y oscuro. Hojas simples, pecioladas, subcorihoas y lustrosas 
en su parte superior, frmentwente cubiertas por una enfermedad criptoghica 
( n e ~ a ) .  Lámina oblonao-lanceolada. de 9 a 12 centimmos de lareo v de 3 a 5 cen- 
ti&s de ancho, p&lo general con ampollas vemieosas (baseini n&os prin- 
cipales). Flores blanqu&o-verdosas o amarillentas, en panojas racimom, las flo- 
res desprenden un olor agradable. F ~ t o s  duro-aunosos, hasta 2,s centímetros de 
largo y 1,s centimetros de d i ie t ro ,  envueltos (hasta la mitad) por una dpula car- 
nosa (m& tarde lenosa) y persistente. Los fmtos, por regla general, son comidos 
por las aves antes de madurar. (Foto 4.) 

- Pieeonio me& (Ait.) DC. P.lo b h e o .  

Arbol de LO a 15 metros de altura, w n  tronco de 30 a 60 cmtimetras de dig 
metro, o arbupfiformc. w n  varios tmnws (m& dclsados). Corteza mis. muv Asa& 
ra y vnruwsa. Follaje siemprevade, ramas vemu>sas. Hoja simvies, oeciÓladaa. 
estipuladas o no, wriáeeaa, aovadpelipucas, de 6 a 8 centimetroüdc la& y 3,s a 
4.5 - t i m o s  de ancho. Inflaernicis. rpeimosa, w n  flores blancas. Frutos sub- 
carnosos aue apemeian a los del oliva. hana dos ecntlmnrn de lareo v 1-1.2 m- 
timetros de diámetro, w r h s  mando estan maduros. Con cadaOiNto. &a & 
milla. (Foto 5.) 

- .  
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- h n u s  lusifanim (L.) ssp. hka (Willd.) Franco. Hila. 

Esta esoecie puede alcanzar 10 metros de altura. La carVza es lisa y blanque- 
cina. FOU& siempreverde. Hojas simples, pecioladas, casi w r i k  aunque su con- 
sistencia es algo carnosa. LAmina aovado-lanceolada, con el margen fuertemente 
aserrado, hasta 15 centímetros de larga y 5 centímetros de ancho. lnflorescencia 
racimosa. erecta. hasta 25 centimetros de larao, con múltioles flores blancas. FN- 
tos subgl&bosos agudos, de 6 a 8 milimetros de di8mnro; pow carnosos, negruz- 
eo-lustrosos cuando maduros. (Foto. 6.) 

- Heberdenia m!m (Ait.) Bonks el DC. Adeno. 

Arbolito de 4 a 10 (12) metros de altura. Tronco erecto, de 20 a 40 centimewos de 
dihetro,  corteza casi lisa de color pis.  Copa pequeña, más o menos piramidal, 
ramas suberectas. Follaje siempreverde. Hojas simples, pecioladas, abovadas en 
contorno y de consistencia subw"8cea. Las hojas de plantas jóvenes o de renuevos 
san de tamaño mayor y pueden causar confusión con las del dáfino. Flores verdo- 
so-amaillentas, en inflorescencias subterminales   también cauliflorl). Frutos esf& 
ricos y carnosos, de wlor ras4ceo hasta purpúreo, situados sobre un pedúnculo alar- 
gado. (Foto 7.) 

Arbol decorativo. hasta 10 metros de altura Y con brotes basales aue pueden 
formar un matorral denso. Ramas verdes y ~~~~~~~m, con lenticelas. F&$ siem- 
preverde, hojas simples, grandes y subcoriácea% con cierta semejanza a las de la 
magnolia. Lgmina lancwlada y ligeramente ablancmlada, hasta 15 ccnilmnroi de 
larca v 6 centimnros de ancho. con el marncn aleo rnrollado v ondulado. La es- 
pede & cauliflora, produciendó sus flores (&p&) en Las ramas. Flores peque- 
ñas, sentadas sobre un pedúnculo común y gruesa, pétalos verdoso-blanquecinos. 
Las flores despiden un olor extraño. Frutos subglobosos -osos y de color rosa- 
N i d o  a purpúreo. (Foto 8.) 

- Albutus eanariensis (Vdl) .  Madmño. 

Arbolillo de 4 a 8 (10) metras de altura. Corteza oardo-roiiza aue se desorende en 
placa delgadas. Foüaje siempreverde, en ramitaseaJi herb~cea;, cubi&s con pe- 
litos conos y rojmr. Hojas lancwladap, subcondceas vcrde-oscuras por encima y 
m k  piüdas por deba)o, la parir inferior (peciolo) e- finsmenic peluda. Lgminas 
harta 12 (15) miimetror dc larno Y 2.5 (31 ccniirnnros de ancho. marnen aserrado 
lnflorcsuncia ruberccta, wn nÜm&ooar flores acampanadas. de wlo; rojizo-ros& 
ceo. Los frutos Se pareien a mandarinar pequenar, son carnosas y miden hasta 2.5 
centirnnror de diámetro, son camertiblcs. Foto 9.)  

- Erica orboreo L.  B-. 

Arboliro arbórm; en panes pom perturbadas (Tenedfe) si  purwer. eiiiuiiiru 
cjmplarcs hasta 15 mnros de altura. en Gran Canaria. hasta 8 metros. Ejcmplar~ 
de la lomiación rccundana muy ramificados. con ramas erectas, lar drholer del bor- 









que con tronco pronunciada (hasta 50 centímetros de diámetro) y con wpa exten- 
dida. Fobje siempreverde. Hojas cortas y angostas que suden aparecer en orden 
subalterno a vaicilado, 6 a 8 mm. de largo. Fiores pequaas pero vistosas, eam- 
panifomes y de wlor rosáceo. Semillas pequenisimas. (Foto 10.). 

Arbal de porte medio (5 a 10 metros) a m& d e  dentro de bosaue denso. 
Copa muy ramificada y o r w a  Fobjc simprev&dc Holas alternar, & d a d &  
lámina rliptico-ovaliforme y apiculada, mLkea, glabra, verde oscura y lustrosa: 
n o r a  en porici6n subterminal, ron pitalar blanco,. Frutos alCriwr. IUPIIOSO~, de 
color cncamadposcuro. Fa to  1 l.) 

Arbolito de 4 a 8 (10) maros dc altura, dentro del bosque pvcdc alcaivar di- 
rn:nnioncs mayorcs. Basmte ramificado. con ramas algo nudosas. ~icmprrwdc. 
Ho~as rimplcs enteras u ondulado-crenadas, pceioladar. verdclurtroras. de forma 
lancmlada y de consistcncia subconBrra de 4 a 8 ;m. dc largo y de 1 a 2 m. de 
ancho. Las infioreumcias u>n poco vistosas, situadas en racimos axilarci, dioicas. 
l a r  frutos ron dnipácacmi. &baso$ v carnosas. eeneralmenrr ron eiiriio *~rnillas 

decir, que son comestibles. (Foto 12.) 
- - 

Arbol de 6 a 8 (10) metros de altura, w n  tronw delgada y pronta ramificado, 
corteza esácea. Ramas subereetas, ramitas horizontales a colgante. Follaje siem- 
prwrrdc con bojas simples, pecioladas y de consirtencm rub&riácea harta coti.4- 
cea. Láminas lanrroladas o aovado.Iancmladas, de 4 a 6 crntunnras de largo y de 
1.5 a 2 centirnnros de ancho. marcm aserrada. Flores solitarias o aeuoadas. no 
dunniladas, subtubiformes y Con Ü&los b h w s .  oedúnculo Y cáliz k&e& k- 
ludos. Frutos carnosos, sul;glob&os y de color firpiirw-negwzca, eomestibies. 
(Fato 13.) 

- Rhamnllr glmdulosa (Ait.). Siuigoina. 

Arbolito o Arbol de 5 a 8 (10) metros de altura w n  vonw corto v meso. de 
corteza oscura, excepto en ramas iucvas que son de color rojim. ~oiia&densa,'os- 
curo, gimprwerde. Hojas simples, largamente psioladas, peciolo verde-rojizo, aea- 
nalado. Lamina aovada y subapiculada, s u b w r b ,  w n  nervadura pronunciada 
y w n  ampollas kláadulas) en su base, marzm aserrado. de 4 a 7 centímetros de 
lago y d i  2,5 c&tlmetras de ancho. ~lor&pcqucflas, numerosas y verdosas, m 
inflorescmcias densas y cimosas, m situación subterminal. Frutos algo carnosos 
esféricos, de 5 a 7 mm. de diámetro, rojizos hasta purpúrwi cuando están madu: 
ros, éstas, por regla general, se parten en tres cápsulas. @oto 14.) 







&bol de 10 a 12 metros de aitura. en su habito parecido al delfio. Tronco 
o w n  varios tronms. C o n a  áapera y agrimda. de wlor gris-parddwco o 

hasta m& oscuro a h ,  mn savia blanquecina. Follaje rimipTcvude o renovando 
nporádlfammte. Hojas simples, alternar pcdoladas y lanceoladas, harta IS (20) 
cmllmnror de largo y 3 (4.5) mtimnros de ancho. Lámina subcoriácea, verde 
o w a  y lwuosa m su parv supmor. con nmadura regular, nm'io central fume 
y de color marid. Flores pcdunculadas. pequcñar. blanquecinas, SolitaAas o agru- 
padas cn la panc subtamioal dc lar ramas. Fnitor carnosos (bayas). subglobosos. 
casi meros mando mst;Ln maduros. hma 1.2 centimaror de diámnro. Srmillas du- 

Arbolito vistoso de 4 a 7 metros de altura. Tronco wrro y pronunciado, pron- 
lo ramificado. wpa amplia. Foüaje iicmprcvcrdc. Hojas ol>wt&l, en ramas fina- 
mente pcludas. Laminas ~impies, aouadas o aovado-lanceoladas, mr ihas ,  con cl 
mareen anddado. de 10 a 20 (25) centlmciros de Lvea v de S a IS ccotimnros de 

jas nuevas rojizas. nor& palucüÜs y blancas. dirpuenas en ennorexrncias eran- 
des, terminales, umbeliformes y vistosas. Frutos eamasor, globosoalargador y de 
color uul-nrgnim. (Fola 15.) 

- Moytem cnnarienRr (Loes.) Kunkel y Sunding. Pusüüo. 

Arbolito siempreverde, de 4a 7 (8) metros de altura. a veces arbustifome. Cor- 
t u a  oscura. ramas &o nudosas. Hojas simde3, alternas, subcoriáceas y p5iola- 
das, aovada, ;adboscura y lustrosa kn la parte superior, y más pálida par 
debajo, con margen dentado-serrado, de 4 a 7 centimdxos de largo y de 2 a 4 m- 
timetros de ancho, a veces algo desigual en la base. Las flores blancas (en otofio) 
se encuentran a~moadas en las axilas foliares a lo lareo de ramas nuevas. Los €m- 
tos san espsul&3-hlvadas. (Foto 16.) 

Clase: Pruno-Laumte<~. 
Ordenes: o) Pruno-Lmmtdio. b) Andrydo-Erycefalio 

o) Pn«i~Lmrretalia 

Alianza: Lourion-Mmnesimrn. 
Asociaciones: Vkm-Apollonie, Lau-Persea indico, Loum-Pnrnus lusilo- 

n i w  Lourus azorica- Woodw<~rdia. L o u w  ozorica. 

Alianza: Foyo-Erieion Urboiwe. 



Asociaciones: Rubus-Cedronella conariendv, hnouinia &reo, Arbuhis e* 
noriensk, Rhamnus glandulawr-Eriu arborea, Myrica fayo-Enca arborea. 

- Asociación Virnea-Apollonios. 

k siiJa m lar zonas bajas dc la launulva, dominando ui los fondos de los 
barrancos y en la3 laderas empinadas y frescas de umbna. asi como m las solanas 
con humedad edáfica. Las especia máp rci>rcsentativar son Vwm mocoreno. Aou- 
lloniar borbupna. Loum azorira. Además, sgUn nueriras cxpcricnciai, re pucden 
incluir Pleiomers conariemis, Sideroxylon mormulmo, En'o arboreo y Myneo fo- 
ya Dcbidu a ru localilaci6n aliiiudinal cr la awciación m& abicna de la iauririha. 

Según Obadarfer, es una asociación tipica de barrancos profundos mmpa-  
fiados de arrovos, formando bassues aalerias. Bn nuestra ouinión Y ssemín nuestras 
observacionesla distribución del PeMa indica no se cine ú"lcam&te á los fondos 
de los barrancos. Hemos encontrado ejemplares en perfecto estado a unos 400 me 
tras de altura en zona llana soleada, fuera de las áreas de la laurisilva. Asimismo, 
semín Kunkel í1974h han sido ulantados eiem~lares de esta esuecie en urbaniza- 

representativo de esta formación. 
La distribución del &oteo foefens, por el contrario, coincide plenamente con 

las condiciones descritas por Oberdorfer, por lo que coincidimos con Sunding (1972) 
al hablar de esta aswiacián como Oeofea foefens-Persea indico. Asi pues, según 
nucrtros planteamiento,. el Orotea foelens &biÓ situarse en plmos cauces-dc 
barrancos y a medida que no, algábamoi del agua la prrscnria del Penea indico 
dcbi6 haccrw m& notona. dirrninuvendu nuc\amcntc cn las oane, aliar de lar la- 

Vamos a encontrarla en las zonas altas de la laurisilva, acompaRada de nú- 
cleos puros de L m m  nlorieo. Las especies más representativas son Laum ozori- 
m, P m m  lusitr?nieeo, Heberdenipn a&, Pimio eri~Isi1, I k  ceae~'emir, asi co- 
mo Eria orboreo, Erini scoparia, Myrica faya, Arbulrirr c~nanensis y Rhamnus 
plondulosa. 

Aunque Oberdorfer la sitúa en laderas, sin especificar nada más, nosotros pen- 
samos que la notable riresencia del Woodwardio radican8 se debe a razones e a ¡ -  
eas. L& helechos en general se asientan sobre unos suelos wn un pH relativamente 
bajo, por lo que deduNnos que los suelos de esta zona han sufrido un marcado 
procesa de lavado de bases y demás nuuientes, con la consiguiente formación de 
sustancias húmicas m& &cidas en los horizontes su~eriores de los mismos. Aaui en- 
contramos L o u m  ruorico, Woodwardio radicansi Iler conanensk 
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Rosque$ de laurel casi puro con Iiex cononen<is, Apollonim borbu/ano, Ptco- 
nta exceIso, Mynco y f.rico arborea. 1 a cncontiarcmor en las donar mis rccar de 
la lauririlvs. 

Son asociaciones de sustitución. La primera se asienta en zonas w n  sudas ri- 
cos en nutrientes y más o menos abiertas. La segunda la encontramos en daros de 
bosques, donde es protegida lateralmente del viento y de la insolacián, por lo que 
a mas húmeda. 

A pesar de que conocemor la >,esencia ds nta tsprne en rirnos puntos dc la 
geografia grancanaria, no podemos lugar si esta awciacion u prcxnra en la isla. 
debido a la falta de infomaciOn qur se tiene en general sobre la misma. 

Estas asociacianes van a tener una distribucián dependiente de las condiciones 
ambientales. La segunda se sitúa en las zonas de suelos más pobres Y de mayor se- 
quedad. Aqd  nor;nmntramor ]unto con la Enco arborea y Mynco fayo. cl lier 
conartensrs. La primera comienza a aparecer a medida que mejoran la, condiciones 
generales. Ademlr de los tres antcriomente citados a-c el Rhamnwglon&loro. 

1.4. SUELOS DE LA LAURISUVA 

1.4.1. Introducei6a 

El suelo juega un papel muy importante en todos los ecosistemas forestales. 
Existe una estrecha interrelación entre los drboles y su substrato. Podemos hablar 
incluso de una interdependencia, ya que la vida del árbol se& impensable sin la 
pedasfera, es decir, la capa de sudo sobre la litosfera, y a su vez el irbol ejerce un 
importante efecto wnseivador sobre ésta. 

En líneas generales podemos d d r  que el sudo, dado su carsrter de despensa. 
a ~ o r r a  d -a Y los nut"entes a La danta. Los wmuuestos húmieas. las arcillas v 
16s complej& h~&nicosarcillosos, esdeir .  complejas químicas que s i  forman p&- 
cipalmentc en los condunos digeptivos de numerasos organismos habitantes dc la 
pedorfcra, ron compuestos formados por unidades inor&icas (arcillas) y unida- 
des o r g h c s r  (compumoo hiimicos), tirnrn rapacidad de intercambio Mnico. por 
lo que almacenan agua. sales monalcs y nutnentes, que van dando poco a poco 
a las plantas. A d d  decanstituir cl medio. m el c d  las raicn de los Arboles pue- 
den soslmn a éstos. pcrrnititndoles resistir al vimta y dcmár f u e r a s  naturales. 

A su vez. los drboles acelcrrn d oroceso de ocdo~énesin. meiorando las con- 
diciones de alteración y fragmmtanda>on sus r a i k  la-roca madré. También mao- 
tienen la "qum ai nuVientes al bombear w n  sus raices las sustancias nihanti- 
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cias, las cuales ser& depositadas m sus tejidos y hojas para caer pasteriomente 
sobre la superficie del suelo, Mtando que dichas sustann'as sean lavadas por el 
agua que percola. Gran importancia mbra también en zonas con paidiente la pro- 
ieccibn contra la erosión que qerce el bosque (\e1 punto 111.1.3). 

En lar Canarias va a una este r f m o  prormor una gran irarendrncia dado 
aue casi todas las irlar son muy accidentadas. - 

Importante, asimismo, essu caoacidad de almacenar ama. ya que wmo he- 
mos vista las precipitaciones se con&nuan en los meses de &erno j el factor li- 
mitante del mecmiiento de las plantas en los mses saos va a s a  sin duda la falta 
de agua. Por ello es de esperar que en mmhss r o m  de C&, en la temporada 
de seauia. se Dare o bien se reduzca mnsiderablemente el crecimiento. Una omeba 
de este hechonos la dan ciertas plantas que en verano dejan seear sus boj& l i d -  
tando así tanto la transpiración como la asimilación. Esto m e ,  sobre todo, en 
la zona baja con exposin'ón sur. 

Par último hay que resaltar que en wna cubierb por la laurisiiva y sobre su% 
lo maduro no erosionado es de esmar que el crecimiento no se vea limitado w r  
la posible rs- de agua. Eoto sc comprueba por una partc al observar que ;u- 
chos Brboler de la laurisilva poseo brotes jovenes en cualquier epoca del año y por 
otra al hacer d i < s  ~ d ~ f i c o s  y calcular la capandad de retención de agua de estos 
suelo$. 

- Roca madre: la roca madre que se presenta en las Canarias tiene un mar- 
cado carácter badtica debido al origen vol&ico. También se presenta un volea- 
nismo de carácter más ácido. traquitimfonolitiw, por difnni&ci6n. 

- Clima: en la laurisilva se maneriza por su relativa constancia. La tempb 
ratura media a lo largo del año y la alta humedad reinante aceleran eoaúderabl% 
mente la formación de suelo. Debido a esta vamos a tener una dominancia de la 
alteración química de los silieatos mn la masiguinite formaei6n de minerales se- 
andanos ramo las arcillas, h d o o ,  hidrbxidon. f lc .  Las carmeiistica~ ~LimBticas 
antdormmte dradas ejercer& tambih una influencia grande sobre la desmmp* 
ricidn de la m a m a  ordnica. Ani los ~rocesos de humificación. n d a .  transfor- 
maci6n de la hojaras& en mmpuestos organices mmplejos q& le dar& unas ca- 
rancrirucas cspniales a los hurizontcs supenores dr los wclos, y mineraluaei6n. 
es decir. procesos de transfomaei6n dc bo)ara%a cn compuestos imrgBmms. CO,. 
NH,. f l c  . re ven niuv favorecidos Debldo a lodo esto van a donunar las formas 
de h;rn&del tipo múll Y rnoder 

- Relieve: el relieve oribna diferencias dcroclim6ticas entre, por ejemplo, 
una ladera de solana y otra de umbría. En esta última tendremos más humedad, 
por lo que los suelos ser6.n más maduros. En las wnas Uanas los movimientos de 
material ser& más bien verticales. w r  lo aue wdemos contar mn una mayar oro- 
fundidad de suelos en csms lugar&, hechoque se imementa con el aport; de-ma- 
i d a l  por crosibn de las ladnar. En los valles vamos a imer adeni8s mayor humc 
dad edifica. En las laderas, por el contrario, hay que conlar con un iransponc la- 
teral de material, por los poros del suelo y en swndo lugar sobre 





- Fauna y flora: la irdiueneia de un bosque alto y umbraso sobre el suela ha 
quedado ya clara en 1.4.1. La fauna es también muv imwrtante. Hav oue destacar 
la importancia de la mesofauna, sobre todo la de &&.os insectos &&dos uue 
trituran la materia orgiúiica y la Uirroducen en los h&iwntes miner&. 

La microlauna y miaoflora juegan un papel nial en la dcrcomporición dc la 
hojarasca. La lauririlva al uner una temrirratura media elevada v sin cambios brur- 
ws y,poseer una alta humedad ambi&tal ofrece un hábitai excelentete; 
organismos. 

1.4.2.2. Proersos pedogen4Ucas 

Humfleoiidn y minerabuindn: San los procesos m& imponmies del hanmn- 
te A de 105 suelos y ya quedaron explicador m rl a p d o  del clima romo factor 
pedogcnhico. Cabe destacar quc los compuestos htimiwr timen una gran capari- 
dad de almareoamiento de agua e ioner. 

Alleroaón quimim) empordectmtenro: La alteración qulmiea hari posible que 
a partir dc la roca madre se furmrn partinilas de granulomnria pequeña, cs d a r  
arenas. limos y arcillas. Eoio omnc cuando los carbonatos han sido lavados v ei 
pH puede bajar. De los silieatos primarios obtaidrmos minerales secundarias~co- 
mo las arcillas y por medio de reaeeianes hidrolitieas obtendremos wrrosión w n  
áeidos orgániws e inorgáoiws. Un proceso paralelo a este es el de la liberación de 
hierro por las silicatos y otros minerales ricos m él wmo la divina, piroxenos, an- 
flbole, etc., y su posterior oxidación con la formación de óxidos de hierro. Este 
proceso se Uama empardecimiento porque dará una tonalidad marr6n a los suelos 
v oredomina en las mnas temaladas del wntinente. 

un máximo en las regiones con estaciones húmday S&. La ruhica& izz 
en la cririalua~xin irrevcrriblc de bidrcixidor amorfas de hicno. form&ndoic mis- 
tales rojuao dc gunhita s menatitc*. Fstos crisialer pobres m agua sr suelen for- 
mar cn la mación rcca. Loa suclor auc merenten rubificarMn se carartrri~arh m r  

~ 

el predominio del color rajo en su; hohwntes. Este ~ r o m o  es favarable o a r á i  
suelo, pues le wnfiere una estructura suelta y terrosab se salubib.  

Lovado de silicio: También este prama es tipiw de los trópicos y subtrópi- 
cos, culminando en los latosoles o suelos ferraüticos bajo la selva tropid.  A ele- 
vadas temperaturas Y Preci~itaciones cl silicio en fonna de ácido silicim H. Si03 
principalmente que será disuelto por el agua que percola, par lo que tend&k;; 
enriquecimiento relativa de aluminio y hierro. Este procesa no se desarrolla en to- 
da su plenitud en los suelas canarios. Kubiena (1955) habla en este caso de terrifi- 
caeión. es decir, formación de substrato can textura terrosa v dice lo simiente al -~~~ - 
respecto: «Este proceso se presenta en los trópicos Y subtróoicÓs con dima temola- 
do El sub.tratu adquiere una estruciura terrosa estable coniarhrcr erponjoro.'~s- 
tc proceso a favorable para la r,iniaura del suela. obicnemos un rusbriraio suel- 
to, donde es fkil  cavar can buena aireación v nncolación.» 

En estos suelos suelen predominar las a r & h  del t iw caoliniticas. hallaisiticas 
y, con menos frecuencia, iliticas. 

Transferencia de arcilia: Consiste en la disolución de arcillas en los horizontes 
superiores, transporte par medio del agua que percola y precipitación en el hari- 
zonte B. También mede vasar uue la arcilla sea lavada del oerfii si &te se encuen- 
tra en ladera y la &pi&ión iiene lugar cerca del valle. ¿a disolución y precipi- 
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tación d e ~ m d e  de la presmcia de iones coma, por ejemplo, Na+ y Ca+ + que 
rapmiv&enrr arigin&n los orados fmómenor. Para que la arcilla pueda drcu- 
lar a tmvtr del perfil deben abundar lo, canduitor gmesor. lo quc ocurre en los 
suelos arenosos Frtc pro- no es muy importante en los suelos canarios. 

1.4.3. TIPOS DE SUELOS DE LA LAURGSUVA 

No nos ha resultado nada facil tratar los suelos canarios, en parte por falta de 
bibliografia, pero tambiin porque no -fe una unidad de criterios m cuanto a los 
suelos que se desarrollan m mna de laurisilva A esto hay que añadirle la dstm- 
cia de varias daves sistedtieas a nivel mundial (FAO, USA, etc.), que no operan 
con criterios análogos de elasifieaeión, por lo que muchas veces un suelo descrita 
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Andosoles: Son suelos ióvenes formados sobre lapilli (puoclastos). Duran- 
te su proceso de alteración quln;iea se forman las llmad&alofanas, es decir, prees- 
tadios de las a rdas .  La alofanas tienen caraneristicas adogas  a las arcillas, pero 
se diferencian de estas en que fijan fuertemente los iones fosfatos. Estos suelos san 
en  ene eral buenos. mesentanda 21 inwnveniente de la carencia de fósforo. A &r 
dr ior andoroles se pude ivrmar cualquier upo dc auclo. rrgiin lar condiciones am- 
birnlalcr Van a dominar en la pane alm de la laurisilva y Pvolucionardn en esa 
zona a SUCIO, fcrralltiras, debido a la influenda de las fuen~s precipitanones que 
caen en esta zona. 

3. Suelos ferrolificcar; Estos suelos suelen estar más gastados que los fersialí- 
tiros. El lavado dr 5iliOo n wirmo, por lo que $610 mconirarcmas arcilla del tipo 
de la caolinita. Son suelos wn posa capacidad de almacuiamimtu de agua y nu-  
irientrr \, dominan co los rróaicos hUmcdor bata selva trooical. debido a las [cm- 
~ e r a t u r k  altas y a la eonstanie presencia del &a. 

En las ~m&as  no abundan y probablem&te deben ser sudas viejos, deriva- 
dos de los andosoles se presentan entrelos 900 m. y 1.6W m. sobre sustmto antiguo. 

4. Tiewnpord@ rneridionol: Este suelo no es propiamente de laurisilva, pera 
es orobable aue domine en lonas dwadadas. donde Uem a secarse en verano. Pre- 
senta caran&ticas intermedias en& las suelos ferslllit%os tratados y la tierra par- 
da rncndional que se extiende por la Peninrula IMrira. Sr. d:rarroUa bajo bosque 
seco y segnwih  rclatiumenle rrrófila. Cn zona de launsilva rc prnrntara en lu- 
eares faltos de mara arb61ea o arbutiva v en bor~ucs muv adaradoa. Es orobsblc 
que M Oran Can- este tipo este gan&do tar& a c&ta del primer &e10 fer- 
sidítim descrita. 

Nos encontramos con un perfil A (B) (B)/C Cn. Se diferenciará de los suelos 
fersiaütiws por la poca profundidad, pobreza en humus y rasgos de inmadurez (pre- 
sencia de carbonatos, abundancia de matsial grueso no alterado en todo el per- 
fil...). El honmnte A suele ser muy delgado al igual que el B. Por el wntmio, el 
horizonte BIC es mayor. E1 color del suelo tiende más hacia el amarillo que en los 
suelos fersialíticas, pero sigue siendo marrón. No existe una estructura homogé- 
nea, hay zonas can y otras sin wtninura estable en el perfil. 

Este suela es fáolmente erosianable debido a la falta de estructura y a la po- 
bre vegetación que ase encima. 

Es una obligaci6n cansenar Ion nuclos, legado de la naturalua. que ha prm- 
rado de miles de años para dcrarrollarlor cn facies climiiticao Y que anualmmtr, 
debido a la acción d i m  o indirecta del hombre. están sufriendo un dnnioro sólo 
reparable a muy lago plazo. La mejor f o m  de conservar un suelo es deiando me- 
cer encima la vegetación potencial o aquella que más rc ic asmqc. Por ;no es nr- 
caario vestir de verde otra v u  todas las laderas peladas que ranro abundan en nucs- 
tro p i s  y que estan pidiendo a pitas una protmci6n mntia los agemcr croaivos. 

Si nos remontamos en el tiempo. la selva de laurel que se presentarla ante mes- 
uos ojos popiblanente nos BSDrnbmia y nos fascinaría. Nos deleitxiamos &ser- 







Nos estábamos acercando al riachuelo, tiles y ViAatigos nos salen al paso. No 
nos damos cuenta del tiempo. Las horas pueden pagar dentro del bosqui sin que 
haya grandes variaciones en la luminosidad. Los árboles son grandes. Los laureles, 
barbusanos, paloblancas y vinatigos llegan a los 30 metros. Luchan por la luz. Sus 
troncos, enormes, viejos. iiueden contar muchas historias. muchas anecdotas. Tam- 
bién ellos tuvieron que esperar hace mucha tiempo a que alguna de los grandes mu- 
rima para poder subir. La lucha fue dura. Las estrelladeras, las bencomias y los 
follaor también pugnaban por alzarse. El sotobosque es rico y variado. 

Al lado de los sauces nos refrescamos Y caminamos un rato wr la orilla. los 
musgos y los helechos se concentran aqui. Él constante balanceo'de la cola de la 
alpirpa da una nota de dinmrmo y color. Brcvcmcntc nos vmor atraídos par cl 
chapoteo de lar ranas al lsnrarse al hchuelo y recordamos que iamblin hay un 
mundo bajo el agua, mundo complejo y rico, m el que los insectos canirituycn la 
""....s. 

Poco a poco vamos subiendo. Nuestros pies se hunden en la hojara~ca y nos 
vemos obligados a apoyanios en los troncos, verdes, portadores de infinidad de 
musgos, líquenes y helechos epifitos. Un tronco caído nos impide el paso. Esta eom- 
pletamente invadido por los hongos que, con sus micelios, se agman a la madera 
atravesada por miles de galerlas. El último eslabón de la cadena se esta cumpliendo. 

Algunas especies es& en flor, otras ya tienen frutos. Canarios de monte, pin- 
zones vulgares, wdiUo8 comunes, mirlos, tórtolas comunes y las palomas de la 1%"- 
risilva amovechan este t i ~ o  de alimento. Actualmente. las rialomas rabiche v tur- 
que, endhnicas de la lauhsilva, están seriamente ame&a&. La desmcci& sis- 
tcdtica de SUS hábllats y la desapremlva cara 80fl culpabln de este hecha. Pero 
nosotros. en nuestra unagmano pasea, podemos disfrutar del color rojizo viollcca 
de SUS mntres Y de aswclo en e m a l .  mandes. unwncnur. auim mlr bella - . - . . . . 
cuanto más esc&a. . 

En nuesva deambular hemos llegado a una pared rocosa, la vegaaeión se acla- 
ra, madroilos, mocanes, delfinas, sacateros y marmuLinos hunden sus raices en la 
piedra, Uwando hasts el %timo lugar la vida. Cerrajas, verades y ias flores de ma- 
YO culminan las  mes mi8 inverosimiles de la muda roca v sus flores atraen mes- 
tras miradas cwiosas, incapaces de mayor capacidad de &mbro. La panorAmica 
del bowue non pcmite abrcrvar a Ion ratoneror y micalo, que en las ircap más 
aclaradas uuan para alimentar a sus proles. El guine (alimoche), erporldico, ra- 
brmela la selva. Busca la carraaa. El m b i h  es el Utimo eslabón de la cadena. 
La noche se -ea y con ella la bmma que desciende. Pronto el frio y la oscuridad 
se adueñarh de todo. El rey del bosque será el búho chico, iinico np-ntante de 
las rapaces n o m a s  en la laurisilva. Sus gritos nos despiden. 

Esto debiemn ver los conouistadores al Ueear v auizá esto sea lo aue oodamos . . ~- 
reconstruir, para que el presenie sea sólo una tknhckn entre el pasado y el fumo 
y para que esta vieja sella de identidad de nuestra tierra, que la habitó mucha antes 
que el hombre, pueda volver a recuperar sus dominios, los cuales jamhs debió 
perder. 



11. EXF'ERIENCIAS Y REPOBLACIONES 

Las causas que nos indujeran a plantearnos el mear un vivero de plantas au- 
tóctonas y el dedicarnos a la repoblación forestal fueron varias. En primer lugar 
ante nuestros ajos vdamos una isla desforestada con grandes problemas de erosión 
v escasez de ama. A esto se unla nuestro interés ~articutar w r  la n a t d e z a  Y en 
& p d  el de& de poder disfrutar humana y &entlficam&te de una formación 
que estaba praiticamair extinguida. hualmuitc,  en tiran Canaria apmas queda 
un 1% de aqurl bosque quc los ponugueser denominaron selva de laurel. Creemos 
aue w comoreodcd la urgencia de las rmoblaciones. 

Asi fue cómo hace t& años consukmos nuestro primer vivero m la -tea 
dc la cara de uno de norotroi m la ciudad de Las Palmar. En cstc emplazamimto 
Llegamor a tener unos MO brkaier de viharigo, barburano y lawel, pero las difi- 
eultadcs aue M nos merrniaban. traorwrte de a- v tima v malas condiciones 
microcli&cas para'esta form&ón (se mwntra6an á 100 m&os de altura sobre 
el Nvel del mar), nos obligaron a buscar otro lugar para poder aummtar nuestra 
producción. 

Diez meses despues optamos por trasladarlo a las cacanias de la finca de Os- 
sodo. donde se nos facilitó espacio en el iardln de una casa de camw. Las ventajas 
de esta nueva la&zseión f&on dsisi;as. La posibilidad de obtener agua en su- 
ficiente cantidad y &dad, la eereanfa de un bosque galeria de laurisilva a 250 m e  
tros de distancia en donde provernos de tierra adeeuada y el hsho  de estar cerca 
de la denominada finca de Ossorio. comprada dos años antes por la corooración 
insular (Cabildo Insular de Oran Canaria), entre otros fines, p&a su repoblación 
eOn laurisilva y posterior creaW6n de parque natural, pemiifieron que el vivero ere- 
cima lo suficiente wmo para poder repoblar ese mismo invierno. 

11.2. Fina de Ossorio 

La finca de Ossorio se mcueitra entre los municipios de Teror, Firgas y Va- 
Uesew, es decir, al norte de la isla. Fue comprada por el Cabildo Insular de Gran 
Canaria en 1981. El pico de la Uamada m o n m  de Ossorio alcanza una altura de 
968 meros. Dicha montada porcr una exposición gmeral al Nordeste, por lo que 
rn verano se ve favorecida por los unraiuciimulos uansportados por rl alisio. Ertc 
hsho. iunio w n  las woioras ~rccidtaaonw auc rccibe m invierno. Ic orowicio- 
nan uñ-clima gmeral hirnedo j ,  p& tanto, id& para la laurisilv+. 

. . .  
En el mapa de la siguiente página se observa la actual composición de la finca. 

También m dicho mapa vimm seaaladas las actuaciones que se tiene proyectado 
llevar a cabo m dichas zonas. 

Conmiendo la intención del Cabildo de repoblar parte de esta finca con lau- 





riailva y &pues de comprobar las condiciones favorables de la misma para poder 
hamlo, decidimos centrar nuestras plantaciones en esta monta&.. Para eUo pedi- 
mos la autorización peninmie al Cabildo Insular de Oran Canaria, la nial nos fue 
concedida. 

En el invicnio 83/84 realizamos nuesrra primera qoblaci6n con 270 úrbolcs: 
50 los plaatamor m los barrancos de Ossario y 220 en la cirada moaiaña ( v n  grd- 
Tito 10). Vinaaor.  barbusanos y &unos iawdn mnsliluyeron la masa de 
repoblación. 

W e  el vrima momento optamos por w b L v  en zonas cubiertas de helecho 
(Pfendtum a&ilinum/. Las rauincs que nos indujeron a ello fueron rl suponer que 
Iógicamatr aquellas heas cubiertas por los hcleihos serian las más favorddas e&- 
fim v rlimaml(ieicamen1e. A"minma. Nirsmos las solanas  ara fariülar v favote 
m creeimienh dejos brlluales. l& propias caractenáü& de las helechos de N- 
sm rdcer, superficiales que sujetan elsuelo y el hecho de rebrotar m prMavGa, 
panunecm verdes gran parte del verano y secarse a principios del otoño apoyaron 
esta idea. 

Como más tarde comvrabamos. los hcieohos iiroporcionamn sombra durante 
los meses de verano, frenando en medida  porac ación y proporcionando 
sombra a los jóvenes b r W e s ,  miemras que en invierno al estar secos y quebrarse 
permitían quelos arbolitos captasen la suficiente B. que sumado a una mayor plu- 
viosidad se traduio en crecimientas considerables. Pasado el primer verano vudi- 
mos comprobar que mue el 70% y d 80% había sobrevivido, siendo de esberar 
que la m a y a  d i  dos se desarmllni ccmpie*Lmmte. 

En cuanto a temicas de repoblación nos pareció que lo más conveniente serla 
olantar al tresbolilla en una distancia de dos v medio nor uno Y medio. De esta for- 
kaibtenemos una mwor eficana en la re6nción di  agua Y ÜI la lwha contra la 









tabamos el ceoellón wn los semilleros. teniamos aue hacer10 a raiz desnuda. Por 
supuesto esto'nos trajo más complicaciones p o r h e  teníamos que procurar tras- 
plantar w n  rapidez y sin dalar la rair. Drrputs de \arias pruebas nos decidimos 
por el sipuicnte mtiodo: iranrpantibamor ruficientc cantidad de ticna hasta el lu- 
ear del irarolante. semidameme la rceibamos humcdecitndola bastanic. El brinal 
;rs transpl.&tadóeoñ rapidez e inmehammte  regado. De esta manera logramos 
que el cambio de semilleros, siempre con tierra húmeda, a recipientes fuera lo me- 
nos brusco posible. 

Durante la tereera fase el arbolillo se encontraba en una batella de agua de plb- 
tieo decapitada que según nuestra opinión es máF ventajosa que las bolsas de p lb -  
tim negra utilizadas en casi todos los viveros. En primer lugar, al ser el plástico de 
La botrlla un mairrial duro pnmite ua c6modo y rdpido mantio y transpone Cn 
segunda lugar, sonrumr la mitad de tirrra y permite ~n mayor .xn~micnto en pro- 
fundidad dc la ra6. al ser m& delerda v larga aur la bolsa ncura. 

La culminación de todos esto~proc&os &piso la utiluaci& de un contenedor 
eóniw, desarrollado en el centro forestal de Lourizb (Pontevedra), llamada «Su- 
per Leach» (ver foto 22). 

El «Suoer Leach» es un contenedor de olbtico flexible de U) mtimetros de 
longitud, 3.5 centimetros de di&meVo en la 'base y 2.40 centímetros en el fondo. 
~ r & r n t a  una vrni  de crtrias langiiudinalcr (ver foto 23) que evmn e1 rreornicnto 
helicoidal de lar ralccs. t l  fondo del contenedor cr hueco ) porre uno, dientea para 
la 5uicciUn de la tierna. Tiene una caoa~idad aoraximada dr 130 centlmriro, cúbi. 
eos ¿as ventajas de este contenedor.80~ las s&entes 

- La raíz es obligada a crecer totalmente vertical al evitar las estrias un cre- 
cimiento helicoidal (ver foto 23). Al llegar esta al fondo y encontrarse con aire fre- 
na ru crecimimta. obligando al brinral a desarrollar raiccr secundarias. las cualcr 
x verdn acompaAadar posleriormentc por ler~larias. nc El rrrqllado er un ccpc- 
116" con numerosas raieo vcnicaler. las cuale, nl ser olantsdo el brilud en el mon- 
ir .r desarrollan con gran \iialidad pruporironando mayor ranudad Jc sustenta al 
drbol E,te nrcho supone una gran venlala con rrrpesio a la botella o a la bolsa 
rn I h  que re desarrollaba una unira rai7 principal y muy larga y demasiado dtbd 

- Debido a la delgada de las contenedores, el ahorro de espacio en el vivero 
es considerable. 

- La tierra, uno de los factores llmitantes en el pasado, no supone con este 
sistema ~roblema almno, ya Que hemos calculado 4ue can la tierra contenida en 
cada boka podemosílenar alrededor de 20 contened& 

- El ahorro de tiempo y trabaja es considerable. En el <Super Leach», las 
tres fases anteriormente mencionadas quedan reducidas a una. can la consiguiente 
eliminación de riesaos. Dues la semilla Y el b r i m l  se van a desarrollar en un único - .. 
contenedor. - Vamos a tener un control exacta de cada semilla, con lo que podremos sin 
gran dificultad desarrollar estadistieas de la facilidad de genninación de muchas 
especies. 

Anualmente el único problema que preveemos es que el tiemlia de estancia en 
cl tivera drl hriual no debe ser rxicsivo, como mbxi&, dos a& adcmhr dc la 
mayor atene~in que rcquierc, puco dcben rrr icgados ron .iiayur asiduidad al ser 
su ,ubrtrato mnor  Para ,uolir la redurci6n de subrtraio nur briiual niamos aoLi- 
canda un sistema de abono basado en enriquecer la tierra cada dos meses conés- 
ti6rcol de ovqa 
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En lo refemtc a La rcpoblaei6n d avanm es verdaderammte notable. El 
fuerzo de tran-rte oor brin4 se ve reducido en un 1/20. al iaual auc el tRmw 
y la efmua d < p l a n h n ,  ya que se ha d e s ~ ~ o l k d o  un planrádo~ &@al p& 
«Super L b »  (ver @iTm 12). Dicho plantador consiste ni un mango de madera 
de 1.50 mNos de longitud, acompasado de una *Nuctuni metéüca tome& que 
posee la misma forma que d e o n t d o r ,  aunque wn dimemones Iigrram& ma- 
yores para fanlitar la entrada del cepclldn (ver grsñcn 13), es dedi. del wnjunto 





formado por las r a i ~  y el substrata. Estor al sn cnraidos maniimm la loma del 
interior del cantenedor. Si el suelo erd  hUmedo se produce una complcta soldadu- 
ra enlrc Csir v el cevell6n. Salvo m sudor exlrrmadamcnie ~edrcmsos o muv ar- 
cillosas este sistemade plantación es prácticamente infalible.. 

- 

Ya hemos obtenido 7.500 contenedores y peasamos llegar a 20.000 en el próxi- 
mo año, por lo que cabe hacerse una idea del potencial de plantación que estamos 
dessrroüando. 

Ademb hav riue adadir aue estamos obteniendo resultados satisfactorios con 
especies de la &hilva sm&mte amenazadas ni Gran Canaria (ver serie fotos 
24-31). Así, por ejemplo, tenemos uX) b r i d e s  de hija (Pmw Iu~2'tanica). de la 
mal apenas quedan una veintma en esfado silvesVe ni Gran Canaria. Por supues- 
to estos 2W brinzales son el fruto de nuestras continuas ~ruebas v estamos sewos  
aue de ahora en adelante podremos producir una may0;cantidad. De adern&(~e- 
krdento ercelw) tenema~l50 qem&cr, quedando m Gran Canaria alrededor de 
10 ejempiarc$. De delfino (Pletomerir mm!ienstr) s61o han sobrevivido 10 ejem- 
olaru. oor lo ouc aUn hemos de oerfeeOonar su oiodumón. En la isla aurdan 

semiuero; y &tamos esperando los resultados. Asi mismo hemas hecho pruebas 
can reproducción vegetativa, aunque la de-nsejamos siempre que pueda haber 
repraducdón sexual. 

Por último auer-s añadir aue no h o s  utiliiado Nnmna clase de wstid- 
das o hrrbicidaoal no habcr sido'nreerario y por mnsidrr~pcligrora su ;tilira- 
06". Tambien nos hemor ocupado de la vanedad gcnhica de nucstroi brinzaies, 
pus nos par- imponame para evitar abnraciann. 

Haciendo un análisis crítico de estos dos años de experiencias y trabajos de vi- 
vero con la laurisilva, avreciamos una favorable evolución tanto ni la cantidad Y 
variedad de b r i d e s  como ni el ahorro de esfuerzo. 

Nuestra meta inicial, la repoblacidn de la mayor extensión posible cnn lauri- 
silva, se va haciendo realidad invierno tras invierno. El habe  recibido ofertas para 
la repoblación de ti- partiniLues y p ú b l i c a -  
ciales, ICONA y Cabildo Insular de Oran C&, Y el entusiasmo que se va des- 
penando eo sectores canscrvacionistar nos Urna de optimismo fundado. 

Estamo8 inicntando quc otros gnipos se dediquen a formar viveros de vegeta- 
ción auióctona. no p61o a nivcl regional, sino en toda ErpaRa. Por rupuuio, eniri 
nuestros proyectos rrtán el rcintiodunr las crpsies aoimalcs citadas rn el punto 
1.5. mando el bosque haya alcanzado el ruciumte nivel de desarrollo. Sobre todo 
nos refairnos a las dos palomar autononas de la laurisilva y al gavilán. Enc fflii- 
mo es de Mtal imponanda para mantener el wuilibrio de las poblaciones de pase- 
rifomer dentro del bonaue. Asi. wr ejem~lo. rl mirlo sr ha wnstituido en una ver- 
dadera plaga al no te& enemig& naiursie., provocando daña  importantes m la 
agticuItlua canaria. 











JII. INCIDENCIA DE LA LAURISILVA 

La imponancia dc un bosque de mareado caraner hUmcdo u ewdmte. ,obre 
lada en una rona ilimáiica caranenada por la influencia dc amiriclones que de- 
terminan la erisicnria del mayor dcrimo de la tima. Reonidas vwer diferenw au- 
tores han hablado de Gran canaria como de un continaite en miniatura debido a 
su radical divrriildad mcroclirnAtica: un norte húmedo y wi sur sea. Las rivona 
de a t a  diversidad clidtica ya han pido expuestas m los pwiios 1.1.1. y l 1.2 La 
lawhilva re convirric ari en una unwnante r a m a  oara una no menos imoonanic 
fauna y flora (ver 1.5.). 

A wntinuaeián vamos a exponer los efectos concretas que la laurisilva ejerce 
sobre el medio natural canario. 

Hay que diferenciar dos tipos de precipitaciones. Por un lado, la precipitación 
vertical v uor otro la urecioitaci6n horizontal. 

La I>recioitaitaci6n ;mi& se wncentra en los meses de otono e invierno, sobre 
iodo cuando hay irnipooner de frcnirs de aire polar marfumo (I.I.I.). Sucirn ser 
de 800 a 1.000 mm. aoualr~ y s6lo cuando exirir una tupida vegrrauón una gran 
canudad de mua rc filtra en ri subaurlo. ,i no rc ~rodueen lar imdas  escorrentia, 
y &didas deUagu dulce. 

La denominada precipitaci6n horizontal se produce al entrar en cantacto una 
masa nubosa en movimiento con un a b d h l o ,  lo que origina un depósito de go- 
titas en la superficie de dicho obstáculo. Esta viene determinada por cinco factores 
principalmente (Memian, 1W3). 

1. Velocidad de viento. 
2. Densidad de la nube. 
3. Diámetro de las gotas en suspensión. 
4. Temoeratura ambiental. 

La mayor o menor intensidad con la que se conjugan estos factores influirá 
en la cantidad de agua que sed captada por la vegetación. Aquellas especies de la 
laurisilva como el brezo y el tejo (E& scopnna) son capaces debido a la morfo- 
logia de sus hoias, semejantes a acfculas. de «destilar» ama w n  baja velocidad de 
vi&, mientras que a mayor veloc4dad la forma del obs ih lo  pierde importancia 
,~ -- - , . , . -, . 

Este fenómeno se puede prcsentv tanto bajo la influencia del alisio como del 
frente maritimo polar, siendo de destacar que en el primero apenas se produce, ya 
que el alisio no tiene fuerza suficiente para mover estas masas sobre crestas, que- 





u comparan los suelos de la zona swaeste de la isla La mAs vieja gml6gIuunmtc 
hablando (Palwiamarán) con los suelos donde se desarrolló la lawisilva, entre mes 
v cuatro millones de aüor más i6renn. comDrobarnnos ouc esioi 6Itimos en& 
&S avanzados. 

111.1.3. Proteccidn contra la emsidn 

El e a r h r  volcánico de la isla. dmdc predomm el basalto, hacen que u t e  
punto sea muy imponanrc (ver foios 33 y 34). 81 basalto es rclativamcoie fácil de 
erosionar. lo aue ha motivado la formación de abru~tor barrancos wn laderas de 
gran pendienk La laurisilva, gracias a la capacidad de suje5ón de las raim de sus 
especies y a la intercepción del agua de lluvia pmdueida por las copas de las Arbo- 
les, ayudó decisivamente a frenar la erosión, facilitando la formación y acumula- 
ción del suelo. 

Cualquier tipo de bosque. g~acias a la profecwón de las wpas de sus árboles Y 
a sus oroeesos de control de la humedad ambiental (transoiración delas hoiasl. for- 
ma uR microeiima má,s o menos marcado dentro de ia u>na gmgr8fica & íá que 
ss encuentra. Ese microclima normalmente re carannh por su homogeneidad. 
8n la laurisilva. como ya iretamoo dc indiear cn 1.5, .?%a caraniristka cobra una 
mavor im~ortanria rncdioarnbicntal $i consideramos la rcsión elim8iica en la Que 
está e n m k d a .  Un oasis de frescor, una explosión de vida en unas islas deter&- 
nadas por la escasa de Lluvias y la sequedad de su zona 

III.2. EN EL MEDIO HUMANO 

Una vez concluida la conquista de las islas se comenzó con la tala irracional y 
quema de grandes extensiones del bosque virgen de la laurisilva para su posterior - ~ 

roturación y usa agriwla o ganadero. 
. . 

Como ya indicamos ni 111.1.2, la formación y acumulación de suelos por par- 
te de ia laurisilva. Dermitió el desarrolla de la adcuitura en ias medianias del norte 
de la isla. Para so¡uciom el problema de las &des wndimtes el ag"culto~ m- 
m i o  ha optado por constmi~las demmhdGeaden&, es d&, t e r r k  sostaii- 
das por un muro de piedra y rellenas de tierra. 

Estos ~ u e l o ~  también han sido aprovechados en forma de pasrizales para el ga- 
nado cabria, ovino y vaeuno. 

El carácter isleüo de la región que nos ocupa determina fuertemente el apra- 
vechamiento de sus recursos naturales, entre áos ,  el agua se ha destacado como 





uno de lo$ más imponantes, como podrd vcrre a mntinua"6n. Cada isla pujec su 
propio cido de agua. indrpmdimtr dc cualquier otro (ver grAfm 14). El Ynico 
aponc hidnco lo constiruym las prsipi taoonn.  k ellas gran pane x pierde par 
wapoiaoón (63%). acentuada p r  lar altas tmperaturas y el viento reinante, otra 
pane corre par la superficie (esconentia). pcrdiéndosc en el mar o siendo captada 
por presas artificiales (14%) y el 23.1. restante se infiltrr en el trneno e incrrmenla 
lar reservas subterrincar (Carrado, J. C., 1980). Por rupueao, la cantidad de in- 
rilrrartón ebli cn rclacidn m o  el arcidrntc del terreno v con la exirtm& de mmas 
arborcar Como el pnmer fanor se puede tomar casl como wnstante. al variaraore- 
nablemente, cuando a t a  protegido por bosques, &lo tras largos periodos de ttempo 
podemos resaltar da ramate  que a mayar superfine cubierta con Arboles mayor ni- 
vel de infiltración. Las copas de  los &rhles frenan el impacto de la lluvia. El agua 
acumulada en la bwe de los w n c o s  Y OOndmsAndase en Kotones cae al suelo. el 
cual, protegido por qna capa de ho~msca y una esiru&a estable del horizoote 
A. cs capar de ab\orbcrla rapidamrntc. filtrAndo~e en ,u gran mayoría al subsuelo 

Gran parte del agua u t i b ~ a  en Canarias. pues. procede del wbruelo. de don- 
de se extrae por paro, y gnlerias (ver grAfieo 16). t n  tiran Canana abundan los 



pozos. los cuales pasan con frecuencia las 350 metros de profundidad, aunque se- 
gún nuestros datos algunas alcanzan el medio kilómetro. El descenso del acuifera 
en el periodo de 1933 a 1973 se estima en 100 metros. Actualmente se calcula el 
descenso del nivel freático de 20 a 25 metros por año (O. Esta bajada de cinco o 
sexs ccntimetros por día supone un vaciam$ento hidrica literal de la isla, obligando 
a aumentar constantemente la profundidad de los poros (ver grlfico 17) (Carrace- 
da, J .  C., 1980). Además hay que tener en cuenta que la infiltración de agua sala- 
da. no potable, proveniente del mar, en el subsuelo es cada vez mayar. Esto supo- 
ne un deterioro del acuifero no irreversible, pero dificilmente recuperable, ya que 
por mera ley física se produce un traspasa paulatino de sal de agua marina al agua 
potable. 



DESCENSO ANUAL 

ICO GENERAL 

El agua en Caoanas tiene dos w s  fundammfales el aprovediamento wi 
cola y el abaswmmto humano 

El aprovechamiento agmcola en Can- hd temdo dos vertientes fundamen 
tales la produenán parad autoconsuma y la producci6n para la e?.~rtac16n La 
pnmera se ha concentrado m la< medianias de la cara norte Constituye la agncul- 
tura pobre de la regián canana teniendo una importancm relativa descendente en 
el secior canano lug6 un pa& importante en d pasado surrmustrando la totali- 
dad de los alimentos coisumidoí ni las islas y aI detmnados morilentos inclusa 
fueron exportados algunos de sus productos Se basa principalmente en los eerea 
les hortalizas fruwles almendro vid y ganado bovino En los ultimos años, de- 
b& al auge dd tunsmh y a la eo&tenna del mercado extenor, esta actividad se 
ha visto memada y ha habido un exodo hacia las zonas turisticas (Acebez, R M , 
1980) 

La segunda se ha earactenrado a lo largo de la historia por ser una sucesion 
de mononiltivos de la vid, cena de arúear, mchirUa, horchiUa, tomates y plátano 
De su importancia nos da una idea el hecho de aue las graves c m s  penodias de 
Cananax caincidian con la cada de cada una ds estos monocuItwos, porque cla 
ramente no se mede basar la a n o m í a  de una oomarca en un solo produdo Sin 
embargo, d fuiuro parece más e s p e d o r ,  pues están surgiendo una serie de cul 
tivos alternativos como, por ejemplo, aguacate, guayabo, prila tropical, mango, chl- 
rmoya y tamarindo, así como la floncaltura en invernaderos 

Como se puede' aprenar, hasta hace muy paca tiempo han dominada müivos 
trooicales. consumidores de gran cantidad de agua Evidentemente, Los plantea 





más apropiados, asemejbdose más bien a las planteamientos propios de una 
colonia. 

El abastecimiento humano es el vrhcitial consumidor de -a. En Gran Ca- 
naria la pablaeidn residente se estúni en más de medio millón ¿casi 400 habitan- 
ier,Km2J. de ellas, ~ 1 4 2 %  ron jdwner menora dc 19 aho, y a m a r  el 11% robrr- 
para los 59 -0s Manln ,  1. A,, 1980). A rsto hay sur sumar la poblacidn no x- 
denrana. unos 300 000. Fo vista de estor daior. nuaira ooimón es aur la isla erra 
superpoblada. Si calculamos la cantidad de agua que es &sumida br persona y 
dla cn unas 500 livoo por iirmino medio. obtenemos que dianamente ron consu- 
mtdos unos 250.000 mnror ribicor, a los que hay que añadir cl mnrumo pradu- 
cid0 our cl ~ U ~ L Y I I O .  unos 150.000 mnroi ciibicor En toial. 400 000 mnror cUbiror 
diarios de agua. Anualmate la produccián de agua en l& islas es de 166.000% 
de metros cúbicos. De esta 129.OW.00 de mdros cúbicos corresponden aaguas sub- 
terráneas, provenientes de galerias y pozos. Otros ZS.800.000 metros cúbicas son 
aguas superfi&ies obtenidas de tomaderos. E1 resto (aproximadamente 9.600.OW 
metros cúbicos) proviene de la devuraeión de amas residuales Y de las ~otabiliza- 
doras de agua dé mar (Araiia, V.; y ~arracedo;~.  C., 1978) 

Como p u d e  apreciarse, la rituan6n cs dradtica,  porque la poblacidn va a 
seguir aumentanda y, como anrrriamcnie ixpusimor. el m\cl frediico rrtP dercen- 
dicndo con>idcrablcmcnrr. Y oorriuc la rolueii>n de extraer ama del mar nor medio 
de potabilkadoras es muy &a <probablemente finita, ya üue éstas sefaalimentan 
de pctr61co. cl cual hay que importar y adcmds esta Irmitado 

Por ianio, rwonocida la r in.ulanón b o r q ~ r  agua, a la ver de ordenar la? apro 
\echamicnro< hidncos i n w a  Irv de amar) habna aur oroceder a la reooblacion 

ser mPr que financtados a ira\& del co&midor de agua, que es Él bcocfiri&io, ,i 
no no estamos rrpartirndo iodos los gastos ) dejarimas una hipoteca a la siguen- 
Le ernerari>n (Sinnlin. 19R4l Sor cx~Lcmos  I4av ouc tener en cuenta oue a i -  
tu&ente el meuo que se está mwmd0 r>or el ama és irreal. La sociedad d&e oar- 
ticipar de lo; gastocque rupoñe él int&tar frenar el descenso, y aumentar poste- 
riormente el nivel del aniifero. Las inversiones importantes que se han de realirar 
en un futuro inmediato en investigación (profesionales, plantas alternativas desdi- 
nizadoras. etc.). revablaciones. material. m . ,  deben ser renartidas entre todos los 
beneficiarios, es de&, entre todos los &nsumidores del a& insular. 

3. Esparcimiento de lo poblacidn 
En nuebrra .da la y a n  mayorid de la pr>blacidn b i r c  m ronas urbanas como 

La< Palmas o en las zonas iunrricas drl Sur. kn lar ulumas dkadas los cienrificos 
y. mis tarde, los propm ~OI~I ICOI  han iomado :onrlrncia de que el nivrl dr  crtris 
prmocado por la ma%iitacion y aii lmcnio del indiwduo deniro de la ciudad ) 
drl medio ambicnir y la c0ntamina;ián de rrim núelmr urbanos obligan al hom- 
brr a salir periódicammic hacia los campo> o ~ O S ~ U E E .  bucando una trrnquilidad 
y purwa Jricadar. Por causa dr ella organimor como el ICOSA han :rada una 
rrd de instalacima por roda la gmgralia nacional para controlar y raoonalizar cr- 
iar ursapadaw. 4 nncl grancanarto es fdril deducir que la rrisieniia ac amplios 
bosques dc lauririlva audarian grandcmcntr a quilihrar In eririenna humana den- 
iro dd ambiio insular. Si adcmas, cm i a  unido a campañas de infomacidn y wn-  
itcnciaohn cn lar orotios luearrr dc ocio. rr criara aseeurando la rirmancnm de . .  - 
estos bosques. 
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Estor boquer darían un nuevo giro a la imagen que dc nuestras islas sr tieac. 
cnriqu~icndu la oferta iurisiica y ampliando el circulo de los poriblcr visirantes a 
rcctorcr harta ahora marginala coma pucdcn ser el iurirta cultural y cl rientlfico. 

111.2.2. Aproveebsmientos directos 

I .  Aprovechamientos madereros 

1.1. Silvicultura y conrrrwzcidn de IR naf1~<1Irz11 

Samw canr;icnier dc la imporiancia de e>rc punto cn nuinra traba)o. Anual- 
mente. y no d l o  en trpaaa. el auge ecologtria y conserva;ionirra. unas veces con 
razjn v orras ;o" no tanis. ha dmaertado m muchos uctorri dr  la ooblación es- 
cepticismo y aposición a Nahuieriipo de aprovechamiento en nues&as masas fo- 
restales. Asi pues, aprovechar se haeonveriido en el antagonismo de conservar. 

La lacha de la mayorla de los grupos ecologistas aboga por un eonservacio- 
nismo estatico, es decir, conseguir la mayor cantidad de superficie posibles para, 
dandoles el «status» de Paruue Nacional o Parque Natural, wder orotenerlas. De 
esta forma se llega a un inc&table número de &las» repartidas por toda la geo- 
grafi. nar~onal. \erdadcroa muros dc seres i,ivos. que rupue3iammlr han dr 90- 
brrrivir <<en paz». Se convienen cn muestras dc la que fue la rima hace IO.WO 
añm Dara sur nurrlror hitos Y ninos oucdao disfrutar de ellas. Esta idea maren- 
teme& parece práctica yraz&able. Se intenta conservar nuestra riqueza &tvral 
y al mismo tiempo se admite el aprovechamiento en el resto del pais. Sin embargo, 
si hacemos un andYs critico v a o s  que es un poco peligraso. Nuestros razona- 
mientos son los simientes: 

a) Si tomamas coma ejemplo los parques nacionales europeos. vemos que tie- 
nen una serie de problemas importante,. E" muchor hay ~upr;pobla~6n de hrrbi- 
toros debido por una panca la falta de depredada re^ dentro y fuera dc lar limitrr 
del parque, y por otra a que los individuos de las cercanias. al d a r r  cuenta que en 
esa suprrficie no los persiguen, se iniroducen cn el mismo. 

Ln el Parque Nacional Suissc de Suia. las cabras monmas conocen perfata- 
mente los periodos en que re les caza y aquclloo en q ~ c  pucdcn pastar tranquila- 
mente. Durante la t p a  de w a  todas rr rcfugian en el parque y al terminar Cpta 
d e n  Y r rc~anrn ~ a r  todos Ion Alpes. La su~cmablaci6n cr tal. auc orámcamen- 
te nohay r&ner&ón. Un pinar &e se que&-hace unos treinta a&s esta igual 
que entonces debido a la falta de nue\on brotes. 

la duci6n.  pus ,  seria regular la poblacdn. Hay dos posibilidades para ello, 
una aniricialmuite. por media de la ;m, otra introduciendo los depredadorcr na- 
t u r a l ~ ~ .  La Drimcra va en conira de la propia rdorofia que crró el parque: además. 
si se cazase cn PI r viiolcstaria indirmammtc al resto de las cspmer aaimaícr. 

I a segunda cs práciieamrntc unposible. La superficie del Parque Nacional co- 
mentado es de 16.780 hat6rcar; si se iotroduierc el lobo, único controlador eficaz 
dc las poblacmnn de grandes herbivaros curopeor, tsic. gracias a su apacidad de 



poder desplazarse muchos kilómetros m una sola noche, podría atacar cualquier 
rebano de herbívoros salvajes o domésticos m cualquier punto de los Alpes Y re- 
gresar luego al parque donde no podrian ser cazados. Las repercusiones s o d a  se- 
n'an evidcnu,. Si a esto le unimos la aposición g m d  & la poblaO6n hacia esios 
dearedadorca v los iniereres de lar &&des de cazadores. resulta rralmnitc muv 

I.lcgamos, pues. a la wndusión que la cnm*ón dc los anuales parques cu- 
rapeos es demasiado reducida para permitir a la larga la rupemvmeia de las po- 
blacionm animales v de la vem%~ión aue albcrpan. La falca de inmeamhio ecd-  

Se podría aducir que la s&ción es aumentar las extensiones de los mismos o 
quizá m vez de tener un s a n  n"mero de pequeüos p a r e  tener pocos, pem gran- 
des. Esto es muchas veces imposible en la práctica. pues lo que se intenta wnservar 
m un l u ~ a r  determinado no time wr que edtar m otro. En cuanto a amvliar las 
hectAreide los parques hemos lIe&doquizá un poco tarde. Sólo aquel& zonas 
que desde ha- tiempo fueran utili2adadar para la -a. como u el caso eo Espána 
de las Sierras de Cazarla, S e w a  ) Grcdos, p i r h  aec lo nuficiencunmtc grander; 
cn el rulo de la gcoerafla naciood continiiamcntr nos encontrariamos can me- 
bios, cultivos, deh-&so, simplemmte, propiedades privadas que nos impediri&au- 
mmtar las extensiones. Además hay que tener m cuenta que un pafs como España 
no puede permitirse el lujo de tener miles de h a e a s  sin darles aprovechamiento 
de ninguna clase. 

b) Al encerrarse la naturaleza en los limites de unos varaues determinados, 
cual si fueran reservas, se wrre el peligro de crear la idea en l i  población de que 
el hombre y el medio natural son incompatibles, seria una separa&" artificial, más 
aún, antinatural. Pensamos que una de las misiones de los dentificm actuales y fu- 
turos es wnciendar al resto de los hombres de que somos una wrte de lo que de- 
nominamos Naturaleza y que sin ella no podriarÜos sobrevivir. - 

c) Podrla surgir iambien k idea que talo lo que no este upceialmenu protb 
gldo puede SR aprovechado bnitalmentc o alterado sin mngio miramiento. 

d) Scria en muchos rasos woduiar a ecosistemas o a wblaciooer wnerctas a 
la m&ne. Se intenta fiar algo que es din8miw. que está &o. Queremos que los 
bosques y sus poblaciones s¿mantcagan inmutables en d l i apo .  cuaodo la &- 
tmcia dc los bosques s61o se cxpliei bajo una serle dc "dos natwaler. 

C) ES un hecho inmesiianableauc existe una eran demanda de madera en nucr- 
tra s&iadad. Desde el w ~ e l  sobre d que están esktas esestas heas hasta el w b 6 n  
vegcial provienen del bosque. No podemos prncnder que co otros lugarn del mun- 
do x ialm los bmque para conservar nosotros rvirgrnesn nuestras masas. El apro- 
vechar racionalmcnlc el borouc no va contra SU mmia existencia. La sociedad ha 
de asumir esa necesidad de madera e intentartar b k l a  lo más cerca ~osible. 

Bajo estos puntos de vista, nuestra opinión va darammte m favor de& pro- 
teccionismo dinámico. Este lo entendemos wmo el aprovecha selvieolatnente las 
masas forestales, siendo además Csre d único modo de mantenerlas la más nata- 
ralmmte wsible durante mucho tierno. es decir. de f o m  indefinida. 

~ombrendemos bajo aprovecharselvic01mente todo aquel tipo de aprovecha- 
mento que asegure la pnmanmna inderinida y cn p d c n o  errado &cualquier ma- 
sa boswra. En nit seniido wnfiamos plenamente en los distinioo sinmiar selvico- 
las 0°C u han dcsmollado mundialmmte. Enos oistcmar son d resultado de mu- 
chos siglos de expetiendas e investigaciones para aprovechar w n  el menor ga- 
posible y con la menor repacusión en el medio los recursos naturales. 
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En Centroeuropa se dieron cuenta que la mayor producción con menor gasto 
se daba niando se aprovechaban los ciclos y tendencias namales de los bosques 
sin intentar f o m  artificialmente una situación ajena a las mismas. Así, por ejem- 1 ola. se lleeó a la condusión m e  la mezcla de esDene3, sobre todo entre frondosas 

1 y eonifer&, era mucho más Mnveniente que los honocuitivos, ya que al estar Cstas 
mcmladas presentaban mayar ririslencia contra hongo*, uirmos, tic . amen de en- 
riquwcr conpidrrablcmenie la bioccnorir. 

Por ruoursro han de rn masas forestales. wiiwdo islas o focas aislados de 
bosques. según el Primer Inventario Forestal Nacional, más del 50% de la super- 
ficie nacional (unos 26.OW.000 de hectheas) tienen vocación forestal. Nosouos opi- 
namos que deberían repoblarse, en el menor tiempo posible, todas aquellas mnas 
oue no oueden ser aaravechadas oara nada más v. en la medida en aue se ~udiese. 

de pert&encia, siendo claro que debido a la terrible erosión que padecemos en mu- 
chas zonas habr6 que anidii a formaciones intermedias con miras a una sucesión 
ecológica. De este modo obtenemos un mapa de la superficie nacional con kmen- 
sas heas ~abladas de bossues o de cultivos y demandes mnas urbanas. En estos 
bosques podrían habitar bajo las mismas ley& deqrotección las especies animales 
y vegetales correspondientes, hacihdoseies el uso racional necesario, sin necesidad 
de acudir a pequefias islas o núcleos para eonservarloi. 

Es el única modo de mantenerlas. ooraue oor una Darte la «Naturalera» ne- 
cesita espacio para sobrevivir. y par a i a  ei hombre se ve obligado a aprovechar 
los recursos naturales para podcr prosperar. Arl pucs, 4 hacemos una ,intesir de 
arnba, necesidades abiencmor una  ~Uaturalc/a» utiliiaJa racionalniente de i d  for- 
ma que rr asegure su permanencia 

Fn cl caro concreto de la formación boscara que nos ocupa hemur llegado a 
la conclual6n que el denominado tntamiento por entresaca drciira o huronro rr  
el m h d o  m& adecuadu. desde cl Dunio de virw rel\icala. Dara rlla. Para com- 
prender nuestra decisión hay que tener bien presentes las &kteristicas de la lau- 
iirilva y de su medio (vcr apanado 1) 1 os oiroi tipor de aprovcchamirntor que 
han sida dcrarralladw en Cemrxu.uropa (ter pbfico 18) los dwartamoi porque en 
ello< se oblinan a ahrir wandes claro,. hecho uuc cn zonas de mucha oendcnle. 
como~la auctratamas. llkaria a una gran erosi&, siendo además i n n e c k i o  para 
especies de sombra. 

Recordemos que los aprovechamientos de la laurisilva que se han hecho hasta 
ahora de ningún modo pueden catalogarse de tratamientos selvicolas. Han predo- 
minado las cortas a hecha. llevadas a cabo irracionalmente y sin preocuparse de la 
permanencia de las masas, lo que derivó en Gran Canaria a la ptinica &tal entin- 
eión de las mismas. Esta puede apreciarse claramente en la serie de fotografías acu- 
muladas por Voggenreiter sobre las talas en las islas de Tenerife y La Palma du- 
rante el oenodo del 71 al 73 lver de la %4nina 75 a la 90). Par todo esto el monte 
alto de& a monte bajo con'predomi&& las especies con cepas dc mayor vita- 
lidad como la faya y el brezo. 

Si atendemos a los cidos naturales de los bosques de climas templado y frío, 
desarrollados por H. Mayer (1984), vemos que estas pasan por cuatro fases prin- 





































1. consr a hecha 

4. Adareo por bosquetes o g r u ~ s  

5 Entresaca selectiva 

1 COMS a hecha: ~ i i ! ~ z a c ~ o n  al misma tismpo de todas lar existencias. unicamente viable en zonas 
rnn noca inclinacidnv can esoscies de luz ~refeientemeote oeoueñas extensiones mor corta 12 3 Ha l. 

. . . .. . , . . . 
4   da reo por bosqueres o grupos Conrine en aclarar wr lo baio y sobre regsneracibn o cultivo pre- 
limir quiiando unos pocos lrboler de forma irregular en lar zonas que re quieren regenera;. ~e los cen- 
f.06 de re.eneracibn re sigue conando hscia 1s masa. de forma que estos cen,ror de regeneiacibn se 

Nado en los bosques suizos, donde predomina este tipo de aprovechamiento en las 
asociaciones de abeto y haya, cuyas caracteristicas son muy similares a las de la lau- 
risilva (condiciones húmedas, inclinación y especies de sombra) pasamas a exponer 
las peculiaridades del mismo. 
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Fase de regeneración 

Fase ajardinada 

Fase óptima 

Fase de derrumbamiento 

Gilfieo 19. Ciclos nslurslci de Isi malas bowossa de dimis Implsdo ) frio. (A. H. Mnyoc, 1984.) 

Tn primrr l u g u  hay un reparto rqultaino de lar rkistencia< \olumctricar de 
mldcra sobre t o h  la wprficir. Fxirtr. tina .onlinui rcgcncraci0n y coria. Consti- 
i i i ic  cl mcior modo de n~riii~cihamicnw del r>olr.niial dc irriimicni.?. Dchido a la 
existencia de  todas las &es de edad se observa un aparente desorden, dando la 

¿a estructura de este bosque no secaracteriza Dar poseer un estrato de servicio 

n n 

sarrallo de copa libre. En el estrato media nos encontramos con árboles que reci- 
ben suficiente luz solar, pero cuyo crecimiento se ve frenado por las capas superio- 

aumenta con el diámetro. asi tendremos "na concentración de algo más del 50% 
en madera de grandes dimensiones. Como cansecuen& de esta yque debido a la 
heterogenexdad no hay peligro de plagas de insectos u hongos, este tipo de bosque 
constituye el ecosistema más estable y seguro desde el punto de vista empresarial. 





lkniro de u bosque con las cmerisucar del ~Plentenvaldn (bosque ajardi- 
nado) no rc puede lomar todo como una unidad. Como ya h o s  explicado anic- 
riormuiie l vc r  ounia 1.3.3.) hav man cantidad de estaciones eeoldeica%: laderas dc 
solana o -b&. fondo dé bai~ancos. ladaas medias, zonas m& erosionadar o 
más rocosas, etcétera. En cada una de ellas mecerán unas especies distintas e in- 
c l w  se puede decir que habr6 diferencias de desarrollo en cada esr>ecie, según se 
ennientre en las Limites o en el centro de cada atlción. 

S610 un oersonal malificado v que conozca ~erfectamente su terreno de ua- 
bajo puede uiilizar todas estas eotÍdi&nes áptmiamaite. El hecho de que en Sui- 
za, donde 103 coser salarialni son mucho mayores quc los nucsros, al igual que d 
nivel de vida, cria forma de traiaminito funcione plniamcnic indica que es prrfce- 
tamrnle realirablc. La sclviculiura m su gran pane no es matmaiuable, sino que 
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table comprar la finca que hacer consorcio, en el cual ss le repuebla gratis al pro- 
pietario y m& tarde ae compane con il una parie de los benefino,. 

El esfuerro a desarrollar sera grande, pno la nmsidad de &le es indudable. 
Las rewblaooner debrrian rcahzarsr con mirar a la e r a l o t ~ ó n  ama-madera. Se 
debe& plantar un mínimo de 400 árboles por hect& Seria wn&iente mezclar 
en las distintas estaciones ecológicas todas las especies posibles, observando la wo- 
lución de cada una de das ,  para luego favorecer a aquellas que más convengan. 
Basandonos en nuestra experiencia y en lo acumulado por distmtos autores hemos 
desarrollado los cuadros de la página 95, en el que exponemos de una forma no 
rigurosamente científica la distribución de los diversos árboles en las diferentes es- 
taciones ecolódeas. Convendría comparar nuestras suposiciones con la distribución 
que se da en los bosques climax que aún nos quedan. 

Además de lo expuesto en el cuadro los nsws y zonas rawsai estarian ocupa- 
dos par,el barbusano, paloblanco, modn, madroño, aderno, delfmo, marmulano 
Y saoguulo. 

Cabe resaltar que la validez del cuadra anteriormente desarrollado correspon- 
deria a la franja entre los MX) y los 1.200 metros de altitud, donde -os a tener 
suficiente precipitación wmo para poder aprovechar selviwlamente la laurisilva. 
Por debajo de los 640 y hasta los 3W meiros, la launuiva va a entrar en contacto 
w n  la vegetación esderófila, ocupando las áreas más favorables. Aqui domina& 
la faya, el brezo, acebifia, barbusano, mmulano, delfmo, m& y peralillo. Por 
encima de los 1.200 metros, debido a la wta de invasión en verano, la nial esta 
más baja que m invierno (ver 1.1.1,). la laurisilva se va a transforma en un fayd- 
b r d  de transición al pinar, dando lugar al pinar mixto. Estas dos úitimas zonas, 
por debajo de los MX) y por encima de los 1 . m  metros, van a tener un carácter 
principal de protección de suelo y de captación de agua, respectivamente. 

Por última, queremos destacar una vez máp que la ventaja de la laurisilva co- 
mo formación forestal es su producción de madera de frondosas. El mayor déficit 
forestal de España está en la madm de sierra de frondosas (1.7-1.2 millones de 
metros cúbicos anuales). Este terrible déficit difícilmente puede pcr paliado en los 
próxbas dkadas, por lo que la ruitabiiidad de un mercado con falta de oferta es 
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arande. Asimismo, para nosoiros. debido a nuestra distancia de la iienlasula. sólo 
ia producción de madera de calidad de frondosas puede wrnos inl¿rnantr. Inren- 
iar competir con maderas industriales que pueden ser f8cilmrnti producidas m mu- 
chas ronas de Espana seria poca mmos que imposibb. 

La wiica infamación fible sobre la lauririlva de que disponemos es la del Pri- 
mer Invcntaio Foresial Nacional del ICONA, 1980. Según (ate m lar idas Cana- 
nas el 48% de la suonficie de lawidva está en manos ohhliras. A mntiniiatiAn ~~~ ~~~- 

reproducimos la tabia que presenta las existemias de la l & ~ i ¡ ~ ~  ii l&&- 
dentales, es decir, Tenmife, Oomma, La Palma y Hierro. La superficie total es de 
-. . . . .. . . .- .- 

Las existencias actual- de ms/Ha. calmlamas estad m unas 250 &/Ha. m 
la superf~cic pibliea y unos 180 mXMa. en la superfiie privada. En esta tabla se 
observa claramente aue en el secior m i d o  medomina el monte baio w n  unas exis- 
tencias de madera muy reducidas. por el contrario, en el sector pdbliw, las exis- 
irnnas podria decirse que estaban a el 70% mando se realir6 el inventario, casi 
en su óptimo, por lo que por falta de aprovshamientos debe hakr  degenerado al- 
m. además del m v c  ~cl iero rn auc se nicucntran. va oue dentro dc DOW timoo - .  
se hallarán m 1;; fa&&dmmbamiento (páp. 93j. Mn ia consiguiente p ~ i a a  
de Dan cantidad dc madera, phdida que no nos podemos costear. Recordemos que 
en la launsilva w hallan hongos lignicolas peligrosos como Armilori~ melleo, Fo- 
mer fomenralrr. Eroharidium Imn. nr6tem. 

nc que envidiar a eucalipto%; chopos o Rnur radiora. qur s i  obwvan en los mon- 
rci piiblicor, debido a las condiciooes ciimáticas que pc-rrnjten un periodo vegna- 
iivo continuo. Teniendo a cuenta que estor rrsrmientop re producen ni u bos- 
que iin ningiin tipo de iratambnto, es dc suponer que irlas aumenten baja cl sis- 
tema srlvirola antenonnente mencionada (ver 1.2.). Rajo el rtgimrn anual de apro- 
vechamimios a monic haio queda p8cticmcntc descanado el IW p m  sima de 
la madera de la lauririlva. Lor palos actuales que x conan r61o encuentran uso co- 
ma varar o esmm m la awimltua. 

Esta utilizaóón de la iandslva nos parece del todo inadecuada. no sólo desde 
el punto de visra erolóflco, sino también desde cl cconómiw. Como ya hemos m- 
toado vanas veces, la laurisilua debe ser aprovechada mmo monte alto y para ma- 
dera de sinra. Son de robra ronosidas las b u m r  d d a d c r  del barbusano itbaao 
marlo), viñatico (caoba canaria), mocán, paloblanco y til. Pero. según mes& opi- 
nión, no estan lo suficientemente estudiadas las maderas de éstos, ni las del resto 
de las especies del monte verde. Si a estas les sumamos las maderas del pino cana- 
rio (enteida y blanca), sabina, cedro, acebuche, almácigo y sauce, vemos que las 
wsibilidades de cubrir el mercado insular Pcdrlan verse atisfechas, si no en su to- 
ialidad, si parcialmente. 

En la que respecta a la launsilva, el 48% de la superlioc s i l  en manos p6- 
blicar y puede rpr puesta en rigimen de aprov~hamiuita. Si se lopillo abastecer 
rcmlarmente a la modesta indurlria canaria de maderas. creando mercado. (ata in- 
ci&a a los propiemios privados a transformar el monte bajo m alto, consigui6n- 
dose a<¡ inrl&u ampliar la superficie mbiena con laurisilva. Pmramor que esto es 
sumammic imponantc. El bosque racionalmente aprovechado puede crear riqueza 
y mantenerla indrfinidammtc 



N. SWIJACION ACTUAL Y SOLUCIONES 

Desoues de haber Drofundizado en las condiciones reales de Oran Canaria, so- 
mos wrkientes de qui el futura no es muy espperamador. En lo formal, y en la 
Naturaleza cn general, el uempo pega un papel fundamenial. Sc necoita lo que 
denominamos planif~ar y airuar a krgo plaro Para un bosque cien anos apenas 
ron aleo. "ara el hombre er toda una vida Sin esta visión de futuro es diflnl auc 
la opci6" forestal pueda competir con la o1>8ón turistica o ganadera, mucho & 
inmediatas, y, por lo mmar en el cnro de la segunda, infdmcntc  m& timirada 
y desirunora. En realidad srna conveniente que ambas apoonrs monárnicas no w 
exduveun entre si. $CM oue u comolcmenraxn cada una en su zona. 

L& beneficios del bosque ya los hemos uoiicada amoliamente. A medio plazo: 
la rrasión sena lrcnada y 4 rnriquiximienro del acuifrro r d a  notable. A largo pla- 
zo la madera y todo rl mercado que PC crea tras dla canstituitian los ptineipalcs 
i~wcror v un wderooo areumenio mra su coewrvación v orom~ación. .. . -  

' ~ c t u h e n i e  en GranCaaaria laLafa8ees deinvmir. Debemos Y tmmos me gai- 
t m o s  dinero ahora. La necesidad de ello es inevitable. No podemos per&timos 
el lujo de quedamos sin tierra y sin agua. No podemos permitir una catbtrofe se- 
mejante. Hay que buscar soluciones. 

Algunos pasos ya se están dando. Se esta realizando la ordenación del territorio 
que incluye el Plan Es@d de Protección de Espacios Naturales, que prcué aaadu 
2ü.OW Ha. m& a la superficie con vocación forestal m Gran Canaria. En nuestra 
opinión es insuficiente, pues pdaicamente todas estas hectáreas se refieren a Pi- 
nar. Creemos muy importame el crear una mentalidad forestal en la poblaáón de 
las islas,  aso orwio y absolutamente necesario para la permanencia del bosque y 
para la tofal &mprensión de sus funciones. 

En fm, dejamos un amplio margen a la esperanza y al diilogo y meunos fir- 
memente que la situación actual s e d  pasajera, por el bien de nuestra tierra. 

Las Palmas, 24 de septiembre de 1985. 
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Fecha: 15 de agosto del 85. 
Localidad espedfiea: Finca de Ossorio. 
Municipio: Teror. 
Aititud: 650 metros. 
Tipo de relieve: Barmquiiio. 
Exposición: W. 
Confi%uraeión: Fondo de barranquiiio. 
Indinaeibn: Hoiizontal. 
Otros: Corte natural por erosión en el lecho del barranquillo. 
Precipitación media: 500-603 mm. 
Pmü~laridades clim8tieas: Bmmas desde fuialea de atoflo hasta principios de 

la primavera. 
Vegetación potmeial: Laurisih.~. 
Vegetación actual: Launsilva muy degradada. 
Roca madre: Basalto. 
Excesos de agua: Ninguno. 
Penetrabilidad: 200 m. Valoración: Muy alta. 
Limitación de la penetrabiiidad, mecánica: Horizontes densos. Fisiológica: O. 
Profundidad del suelo: 720 caitimeuos. 
Enraúamimto actual: M) cm. Valoración: Baja. 
Enraizamiento patena Muy alto. 

Color ......................... 

C*nsfa< ................. 
pw .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .--- m m 

Fecha: 20 de agosto del 85. 
L d d a d  spsdfiea: Monfaea de Ossorio. 
Munidoio: Teror. 
~ltitud': 750 metros. 
Tipo de relieve: Montaüa. 
Exposición: NE o NNE. 
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Excesos de agua: 0. 
Penetrabilidad: M) cm. Valoración: Buma. 

Limitación de la penmabilidad, mecánica: 0; fisiológica: O 
Profundidad del suelo: 75 cmtimetro+, 
Enraimiento actual: 40 cm. Valoracion: medio elevado. 
Enraizamiento potencial: Medianamente bueno. 

Fsha: 27 de agosto d d  85. 
Localidad upecifiea: Pico de Ossario, finca de Ossorio (TerOO. 
Municipio: Teror. 
Altitud 850 metros. 
Tipo de relieve: Montaña. 
Exposición: Ladera E-NE. 
Configuración: Parte alta, ladera bastante empinada. 
Inclinaci6n: 141 66%. 
mos:  Se trata ;e un antigua cona volcanica del ciclo Plioceno-Cuaternario. 
Precipitación media: 500-6W mm. 
Partinilaridadcr clim8ticas: Precipitación horizontal abundante desde finales 

de otoiio a principios de primavera. 
Vegetación potencial: Laurisilva. 
Vegetación actual: Helshalu de Pferidium oquilinum w n  ejemplaie3 aislados 

y muy escasos de laurel y Quercus robur. Así wmo rarzas, cardos, tomillo, poleo 
y Adimfum reniforme. 

Roca madre: Piroclasfos basslticos. 
Excesos de agua: 0. 
Penetrabilidad: 47-50 m. Valoración: Buena. 
Limitación dc la paietrabilidad, m e d e a :  70% materia inerte; fisiológica: 0. 
Profundidad del suela: 84 eentimetros. 
Enrairamiento a& 40 cm. Valoración: Medio a bajo. 
Enrailamiento potencial: Bueno. 



Fecha: 9 de septiembre del 85. 
Localidad especifica: Tiles de Moya. 
Municipio: Moya. 
Altitud: 5W metros. 
Tipo de relieve: Barranca. 
Exposición: N. o NNO. 
Configuración: Ladaa media baja no muy empinada. 
Inclinación: 65.21%. 
Precipitación media: 400-500 m. 
Particularidades dimiticas: Barraneo con un elevado nivel de humedad 

ambiental. 
Vegetación potencial Launsilva. 
Vegetación anual: Lavrisilva degradada mn zarzas y cardos en las zonas más 

expuestas al sal. 
Roa madre; Basalto. 
Excesos de agua: Ninguno. 
Penetrabilidad: 37 m. Valoración: Buena. 
Limitación de ia wetrabilidad, mednica: por roca madre; fisiológica: 0. 
Profundidad del suelo: 45 mtimetror. 
Enraizarninito actual: Medio. Valoración: Medio. 
Enraizamiento potencial: Bueno a muy bueno. 



Obsmacioncs: Perffl poco profundo para atar baja arbolado m m laurisilua. 
CAA potaid de 1 m. de mdo: 218,J m. 
CAA dd grra de pnimabilidad: 80.85 m. 
Valoracibn dd CAA m mnjuolo: baja. Sin duda. csu m a  ba sufrido pras<oa ziav- de aoaión. 
Tipo dc humus; mull. 
+im de sudo: limo wdo.  

Fecha: 9 de septiembre d d  85. 
Localidad specifiea: San Mateo. 
Municipio: San Mateo. 
Altitud: 1.WO metros. 
Tipo de relieve: Barranco. 
Exposición: NO. 
Canfmración: Ladera baja. 
Inclinación: 70%. 
Precipitación media: 100-800 m. 
Pmtidmidades climáticas: B m a s  en invienio. 
Vegetación potencial: Laurisilva. 
Vegetación actual: Castañar. 
Roca madre: Basalto. 
Exceros de agua: Ninguno. 
Pennrabilidad: 60 m. Valoración: Media-buena. 
Limitación de la penetrabilidad, mecánica: por piedras; fisiológica: 0. 
Profundidad del suelo: W centimetros. 
Emaizamicnto anual: Medio. Valoración: Media. 
Emakamient0 potencial: Buena. 

CAA pawencial dc i m. de sudo: 117.27 mm 
CAA del ira de pnefiabüidad: IM.80 mm. 
vaior&bn dd CAA m conjunto: m&=. 
Tipo de hum",: muu. 
Tipo de suelo: limo pardo tenoso. 



Fecha: 11 de septiembre del 85. 
Localidad especifica: Los Albejales. 
Municipio: Teror. 
Altitud: 800 metros. 
Tipo de relieve: Montaña. 
Exposición: ENE. o E. 
Configuración: Ladera baja. 
Inclinación: 50%. 
Precipitación media: MX)-800 m. 
Partieularidades dim5ticas: Bruma en invierno. 
Vegetación potencial: Laurisilva. 
Vegetación anual: Codesar con retama amarilla, tunera, cardos, zarras y pitas. 
Roca madre: Basalto. 
Excesos de agua: Ninguno. 
Penetrabilidad: 30 cm. Valoración: Baja. 
Limitación de la penetrabilidad, mecánica: Horizontes densos, fisiológica. 
Profundidad del suelo: 80 centimetros. 
Enraizamiento actual: Baio. Valoración: Baia. 
Enraizamiento patenciak-Medio. 

Color 
35 cm. 

Materia inerte LO-30% 

.............................. 
85% 

Obaervaionei: Suda sosianado. Estamos rwblando ai eril m n .  
CAA pota ic l  dc I m. de sudo: 117.5 m. 
CAA del 6ma dc p c m t m b i W  50.01 m. 
Vdorsfibn dd CAA en conjunto: mcdk 
Tipo da humus: muu. 
TQo de sudo: Limo pardo raroso. 

25 m. 
Mlrrdo oamro 
t imo arOuoi0 

3CL50% 
Coharntc 

Alta o 
21.25 mm. 
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Fecha: 11 de septiembre del 85. 
Localidad específica: Kilómetro 24 de la C-814, Teror-San Matea 
Municipio: Teror. 
Altitud: 750 metros. 
Tira de relieve: Montaña. 
Exposición: Norte. 
Configuración: Ladna baja no muy empinada. 
Indinnción: 42%. 
Precipitación media: 6M8W m. 
Particularidades dirnátieas: B m a s  desde finales de otofio hasta principias de 

la primavera. 



Vegetación potencial: LaurisUva. 
Vegetación actual: Brezal disperso de regeneración con zarras e hiperiea. Al- 

mi" glamo muv nuntuai. 
Roca madrk Basalto. 
Excesos de agua: Ninguno. 
Penetrabilidad: 25 cm. Valoración: Media. 
l.imitaci6n de la aenetrabilidad. mecanica: Horizontes densos, fisiológica. 
Profundidad del sielo: 55 centiietros. 
Enraizamieoto actual: Bajo. Valoración: Media. 
Enraizamiento potencial: Medio. 

CAA potencial de I m. de N&: 109.72 mm 
CAA del &ea dc p ~ m b ü i d d d :  34.72 mm. 
VdoraOdn dd CAA en conjumo: muy baja. 
T~po de humua: muU. 
Tipo de suelo: limo pardo tmom. 
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